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RESUMEN 

La presente investigación surge a partir de la problemática identificada en los niños de 

preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio Canchagua, cantón Saquisilí provincia de 

Cotopaxi, dónde se evidencia una limitada estimulación de la creatividad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este déficit podría deberse a la falta de metodologías innovadoras que 

promuevan el desarrollo de la imaginación y el pensamiento divergente en los niños. El objetivo 

principal es analizar el impacto de los cuentos musicales en la estimulación de la creatividad de 

los niños de preparatoria. Para sustentar teóricamente el estudio se establece un marco teórico 

basado en aportes de diversos autores y fuentes confiables, donde se abordan temáticas 

relacionadas con los cuentos, creatividad infantil y métodos musicales. Se otorga especial 

énfasis a los enfoques de Dalcroze y Kodály, los cuales destacan la importancia de la música 

como herramienta pedagógica para potenciar el desarrollo cognitivo y expresivo de los niños. 

La población de estudio está conformada por 16 niños de preparatoria a quienes se aplicó el test 

de Torrance para evaluar su creatividad antes y después de la intervención con cuentos 

musicales, la aplicación de 3 test diferentes permitió evidenciar un déficit en estimulación 

creativa dentro del contexto educativo lo que reafirma la necesidad de fortalecer estrategias 

pedagógicas. Los resultados evidencian que los cuentos musicales no solo estimulan la 

creatividad, sino que también fortalecen habilidades expresivas, motoras y socioemocionales en 

los niños, además de mejorar la fluidez, flexibilidad y originalidad del pensamiento creativo. 

En respuesta, se propone el diseño e implementación de un manual “Estrategias musicales para 

la estimulación de la creatividad en niños de preparatoria”, dirigido a docentes, como un recurso 

metodológico para potenciar el desarrollo integral en un entorno dinámico e innovador. 

Palabras claves: Cuento, Creatividad, Música, Preparatoria.  



 

 

ABSTRACT 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN. 

La educación en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo integral de 

los niños, proporcionándoles herramientas necesarias para potenciar sus habilidades y talentos. 

En este sentido la estimulación de la creatividad es crucial y de gran importancia, por lo que 

permite a los estudiantes explorar, imaginar, expresar sus ideas de manera única y original. Un 

recurso didáctico que ha demostrado ser efectivo para fomentar la creatividad en los niños es el 

uso de los cuentos musicales. Estos relatos que combinan la narración con elementos sonoros, 

crean un entorno enriquecedor que estimulan la imaginación, la sensibilidad artística y el 

desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. 

El cuento musical es un recurso didáctico versátil que los maestros pueden utilizar en 

diferentes áreas de currículo, ya que se adapta fácilmente a algunos contenidos educativos. 

Asimismo, es un medio eficaz para promover el desarrollo de valores dentro del aula. Su uso es 

principalmente relevante en los primeros años de escolaridad, su uso es especialmente relevante 

en los primeros años de escolaridad, ya que resulta atractivo para los estudiantes al integrar 

elementos claves como la imaginación, la creatividad y la transmisión de enseñanzas. 

En la Unidad Educativa del Milenio Canchagua, ubicada en el cantón Saquisilí, 

provincia de Cotopaxi, se ha identificado la necesidad de fortalecer estrategias de enseñanza-

aprendizaje que permitan cultivar la creatividad de los estudiantes del nivel de preparatoria. Por 

ello, esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto de los cuentos musicales en la 

estimulación de la creatividad de los niños dentro de este contexto educativo.  
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El estudio se centrará en aspectos como la implementación de los cuentos musicales 

dentro del aula, la reacción de los estudiantes ante estas actividades y la evaluación de los 

resultados en relación con el desarrollo de la creatividad. Además, se espera que los hallazgos 

de esta investigación enriquezcan las practicas pedagógicas en la Unidad Educativa, 

promoviendo un enfoque más integral y creativo en la formación de los niños de preparatoria, 

con la finalidad de alcanzar un estándar educativo de calidad y calidez.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La creatividad es una habilidad fundamental en el desarrollo integral de los niños, 

porque les permite explorar, imaginar, innovar y expresar sus ideas de manera única. 

Organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE han señalado la importancia de 

fomentar la creatividad en los primeros años de vida. Sin embargo, diversos estudios han 

señalado un preocupante declive en la creatividad infantil a nivel global, de acuerdo con Lazaro 

(2021) “en muchos países las políticas educativas priorizan los resultados en pruebas 

estandarizadas sobre el pensamiento divergente, limitando así el desarrollo de las habilidades 

creativas esenciales para la resolución de problemas y la innovación” (p.17) 

En el ámbito educativo a nivel nacional, menciona Serrano (2023) “las instituciones de 

educación preescolar carecen de programas específicos que promuevan el pensamiento 

divergente y la creatividad en los niños, en muchas escuelas, las actividades artísticas, el juego 

libre y el aprendizaje” (p.3). La comunidad y las familias también juegan un papel clave, ya que 

muchas veces las actividades extracurriculares que promueven la imaginación y la exploración 

han sido reemplazadas por un uso excesivo de dispositivos electrónicos o una sobrecarga de 

tareas estructuradas. 



19 

 

En la actualidad, el enfoque pedagógico se ha centrado principalmente en el aprendizaje 

de contenidos académicos, dejando en un segundo plano el fomento de la creatividad y la 

individualización en la enseñanza de cada niño.  Es así como se ha identificado el principal 

problema en la Unidad Educativa del Milenio Canchagua donde se ha observado que la docente 

de preparatoria enfrenta desafíos para incorporar estrategias pedagógicas lúdicas que estimulen 

de manera efectiva la creatividad de los estudiantes, las actividades curriculares aplicadas en la 

actualidad están orientadas mayormente en la adquisición de conocimientos, mediante métodos 

tradicionales, limitando el uso de dinámicas lúdicas y musicales que permitan a los niños 

aprender a través de la expresión sonora y la exploración creativa que potencien su desarrollo 

integral. 

Además, se ha identificado que los recursos pedagógicos utilizados en el contexto 

áulico, si bien son adecuados para el aprendizaje de contenidos, no siempre logran captar el 

interés y la motivación de los estudiantes de preparatoria. La literatura especializada ha 

demostrado que al combinar los cuentos musicales con la narrativa constituye una herramienta 

eficaz para estimular la creatividad en los niños. Estos relatos les permiten vivenciar 

experiencias sensoriales y emocionales que favorecen el desarrollo de habilidades como la 

imaginación, la fluidez de ideas y la expresión artística, lingüística.  

Sin embargo, en la Unidad Educativa del Milenio Canchagua, el uso de los cuentos 

musicales como recurso pedagógico para fomentar la creatividad de los estudiantes de 

preparatoria no se ha implementado de manera sistemática. Esta situación pone de manifiesto 

la necesidad de investigar el impacto que estas actividades pueden tener en el desarrollo creativo 

de los niños en este entorno educativo.   
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ANTECEDENTES 

Antes de iniciar la investigación se revisan diversas fuentes bibliográficas, lo que 

permite identificar coincidencias en las variables relacionadas con el tema abordado. A 

continuación, se expone un resumen de estos hallazgos:  

En la Universidad de Murcia de España presenta la revista de currículum y formación 

del profesorado, titulada “Análisis de sus componentes textuales, musicales e ilustrados para 

el desarrollo de las competencias básicas en educación primaria” elaborado por María Isabel 

de Vicente en el año 2021, la autora menciona que en la actualidad el cuento musical es un 

género con varias posibilidades didácticas, dicha investigación realiza un análisis sobre el 

potencial de los cuentos musicales, como material didáctico para el desarrollo de las ocho 

competencias básicas en Educación primaria. Los niños al escuchar un cuento musical conjugan 

el arte musical en su cerebro, es importante conocer que la música ayuda a liberar la imaginación 

de los niños y a la vez estimulan la creatividad. 

En la Universidad Tecnológica de Pereira – Colombia presenta la tesis titulada “El 

cuento musicalizado como estrategia metodológica para la comprensión textual en niños y 

niñas en primera infancia” Elaborado por Lina María Suárez Vásquez en el año 2020, la autora 

según la investigación realizada llega a la siguiente conclusión; se ha encontrado que el cuento 

musical resulta ser una de las estrategias más efectivas para fortalecer la compresión textual 

para la población determinada que sería preparatoria, además contribuye también a las 

capacidades cognitivas que es un mejor aprendizaje, retener la información y poner más 

atención. En base a la aplicación de pretest y el postest se evidencia el resultado positivo en la 

aplicación de esta estrategia. Es decir, los cuentos musicales ayudan a la mejor comprensión del 

o la niña.  
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Finalmente en la Universidad Nacional de Chimborazo, - Riobamba presenta la tesis 

titulada “El cuento musical como estrategia para mejorar la afectividad en el aula en los 

estudiantes de segundo grado de educación básica “C”, de la Unidad Educativa “Capitán 

Edmundo Chiriboga”, de la ciudad de Riobamba – Chimborazo en el año lectivo 2021 – 2022, 

elaborado por Lisbeth Riera en el año 2022, la autora llega a la conclusión que los cuentos 

musicales tienen beneficios significativos debido a que los niños optan por tener mayor 

concentración y desarrollan su imaginación, ayuda a fortalecer valores y la forma de expresar 

sus sentimientos y emociones con ellos mismo y con el ambiente que les rodea. 

En los últimos tiempos la estimulación mediante cuentos musicales para incitar la 

creatividad de los niños de preparatoria ha resultado ser una herramienta muy productiva en el 

ámbito educativo. Mediante la combinación de narración de historias con música, se potencia 

la imaginación, la expresión emocional y la habilidad para resolver problemas de los 

estudiantes. 

En cuanto a la referencias que se obtuvo de diferentes fuentes bibliográficas y al 

evidenciar la importancia de la aplicación de cuentos musicales para la estimulación de la 

creatividad se detalla la justificación para la aplicación en la Unidad Educativa del Milenio 

Canchagua. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación es de gran relevancia para la comunidad educativa, ya 

que aporta con nuevos conocimientos al considerar que las estrategias y recursos utilizados en 

el aula suelen ser tradicionales. El cuento musical, aunque es un recurso antiguo, sigue siendo 

esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, pues su enfoque interdisciplinario 

favorece tanto el aprendizaje como la interacción social. Además, fomenta la creación de 
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vínculos afectivos, ya sea entre compañeros, entorno escolar o familiar, lo cual es fundamental 

para el crecimiento personal. La creatividad definida como la capacidad de producir, surgir con 

ideas novedosas, habilidad de pensar de forma no convencional y dar solución a los desafíos 

que se presenten, es importante fortalecer el ingenio de los niños de preparatoria mediante la 

aplicación de los cuentos musicales para que asi con pensamientos divergentes se desarrolle una 

educación de alto estándar. 

Actualmente, la educación enfrenta un déficit de estrategias activas e innovadoras que 

no logran cubrir todas las necesidades estudiantiles. En este contexto, el relato musical, también 

conocido como narrativas motrices, se presentan como una alternativa eficaz. Estos cuentos los 

potencian la percepción auditiva y las habilidades expresivas relacionadas con la música, 

además de estimular en los estudiantes capacidades perceptivas, auditivas y orales, así como la 

atención, la concentración, la memoria, el vocabulario, el pensamiento, la imaginación y la 

creatividad. 

Es esencial que tanto los docentes como los padres de familia conozcan la importancia 

de los cuentos musicales, no solo como una herramienta educativa, sino también como un apoyo 

psicológico. Este recurso no solo estimula la creatividad de los niños, sino también les ayuda a 

establecer una conexión más armoniosa con su entorno. Mediante la expresión artística, los 

niños pueden expresar sus emociones, explorar ideas y mejorar sus habilidades para manejar 

sus sentimientos, lo que juega un papel crucial en el fortalecimiento de sus relaciones 

interpersonales.   

Aunque la investigación específica sobre cuentos musicales en la estimulación de la 

creatividad en los niños de preparatoria puede ser limitada, existen antecedentes generales sobre 

los beneficios de la música y la narración de cuentos en el desarrollo infantil. 
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Estudios han demostrado que la música estimula áreas del cerebro relacionadas con la 

creatividad, mejora la memoria, fortalece la concentración y fomenta habilidades sociales.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Analizar el impacto de los cuentos musicales en la estimulación de la creatividad de los 

niños de preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio Canchagua, cantón Saquisilí, 

provincia Cotopaxi.  

Objetivos Específicos 

• Describir los fundamentos teóricos que sustentan el uso de los cuentos musicales para 

la estimulación de la creatividad de los niños de preparatoria. 

• Determinar las principales características y elementos de los cuentos musicales y su 

contribución al desarrollo de la creatividad en los niños de preparatoria.  

• Proponer estrategias a través de los métodos musicales para la incorporación efectiva de 

los cuentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de preparatoria, 

con el fin de estimular su creatividad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 Los cuentos musicales son una herramienta poderosa para enriquecer la educación de 

los niños de preparatoria, ayudándoles a desarrollar su creatividad, habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales. 

Investigaciones han asociado el aprendizaje musical con mejoras en diversas áreas 

cognitivas, como la memoria, la atención y la capacidad de resolución de problemas. Según 

Mayo (2024) “la música activa diversas áreas del cerebro y facilita el aprendizaje multisensorial. 

Algunos estudios han demostrado que las actividades que integran música y narración no solo 

mejoran la creatividad, también aumentan la motivación y el interés en el aprendizaje” (p.23).   

Posterior, es importante conocer la definición que conlleva a la comprensión del 

presente proyecto de investigación, los cuales son: 

Cuentos 

Los cuentos son narraciones breves, generalmente ficticias, que relatan una serie de 

eventos protagonizados por personajes. Como plantea Méndez (2021) “los cuentos suelen tener 

un propósito de entretenimiento, enseñanza o transmisión de valores culturales Existen varios 

tipos de cuentos, pero todos comparten algunas características básicas.” (p.41). 

Tabla 1  

Características de los cuentos. 

Clasificación  Descripción  

Brevedad: Son más breves que las novelas o los relatos extensos, lo que 

facilitan su lectura en una sola sesión. 
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Simplicidad y Claridad: Se enfoca en una historia simple, con pocos personajes y 

escenarios claramente definidos. 

Unidad de Acción:  Generalmente, el cuento se centra en un solo conflicto o situación 

principal que se desarrolla desde el principio hasta el final. 

Personajes:  Hay pocos personajes y no siempre se explora a fondo su 

psicología.  

Final Sorpresivo o 

Cerrado: 

Los cuentos suelen terminar con un desenlace claro y 

contundente, a veces con un giro inesperado. 

Presencia de Moraleja 

(en algunos casos): 

Los cuentos suelen terminar con un desenlace claro y 

contundente, a veces con un giro inesperado. 

Ficción: Aunque algunos cuentos pueden basarse en hechos reales, 

predominan los elementos ficticios, fantásticos o simbólicos 

Nota: La presente tabla muestra las características de los cuentos y la descripción de cada uno de ellos, Carrasco 

(2022). 

Tabla 2 

Estructura de los cuentos 

Clasificación Descripción 

Introducción: Presenta el contexto, los personajes y el escenario. 

Desarrollo: Plantea el conflicto o los eventos principales de la historia. 

Desenlace: Resuelve el conflicto y cierra la narración 

Pocos personajes: En comparación con las novelas, los cuentos suelen centrarse en un 

número reducido de personajes 

Unidad de acción: La trama suele girar en torno a un solo tema o conflicto. 
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Propósito: Dependiendo del género, puede ser moral, humorístico, fantástico, 

educativo, etc.  

Nota: Incluye y describe cada una de las partes que compone un cuento, Suárez (2023). 

Tabla 3 

Tipos de cuentos 

Clasificación  Descripción  

Populares o 

tradicionales:  

Se transmiten de forma oral de una generación a otra (como los 

cuentos de hadas “Cenicienta” o “Caperucita Roja”). 

Literarios:  Obras originales de un autor, como los relatos de Gabriel García 

Márquez o Edgar Allan Poe. 

Infantiles: Diseñados para enseñar valores o entretener a los niños. 

Fantásticos: Narraciones que incluyen elementos mágicos o sobrenaturales. 

Realistas: Reflejan situaciones y personajes del mundo real. 

 Nota: Los cuentos son una forma universal de narración, presentes en todas las culturas, y son una de las 

primeras formas de literatura que las personas aprenden en su infancia,  Mayo (2024). 

Cuentos musicales 

Los cuentos musicales son una forma innovadora de narrativa que combina elementos 

literarios con música, creando una experiencia multisensorial que puede enriquecer el 

aprendizaje de los niños. Como plantea Fonseca (2022) “estos cuentos no solo entretienen, sino 

que también fomentan la imaginación y el desarrollo cognitivo. La música actúa como un 

vehículo que potencia la conexión emocional con la historia, facilitando la comprensión y el 

disfrute del relato” (p.34). Considero que la inclusión de música en la narración puede mejorar 

la atención y el interés de los niños, lo que promueve un aprendizaje significativo.  
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Como expresa Suárez (2023) “los cuentos musicales pueden ser utilizados en diversas 

actividades educativas, desde la narración en voz alta hasta la creación de proyectos donde los 

niños puedan interactuar con la música, la vivencia y la historia” (p.25).  

Cabe resaltar que esto no solo promueve la creatividad, sino que también ayuda a los 

niños a desarrollar habilidades lingüísticas y emocionales.  

Suárez (2023)   afirma que “los niños que participan en actividades que combinan 

música y narración muestran un aumento en su capacidad para expresar emociones y contar 

historias” (p.25). 

Método Dalcroze 

Según Vernía (2020) “es un enfoque pedagógico musical desarrollado por el compositor 

y suizo Émile Dalcroze a principios del siglo XX. Su objetivo es desarrollar habilidades 

musicales a través del movimiento corporal, ritmo y educación física de manera holística, la 

autora relata” (p.3). 

Tabla 4.  

Componentes principales del Método Dalcroze 

Clasificación Descripción 

 

Ritmo y 

movimiento.  

 

Los estudiantes aprenden a sentir y expresar la música a través del 

movimiento. Se utilizan ejercicios de caminar, correr, saltar y 

equilibrarse para reflejar ritmos y frases musicales. El cuerpo 

funciona como un “instrumento” que refleja la música.   

Solfeo:  Se trabaja en el entrenamiento auditivo, la entonación y la lectura a 

primera vista. Los ejercicios de solfeo son dinámicos y se 

complementan con movimientos y gestos corporales. 
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Improvisación: Se promueve la creatividad y la expresión musical a través de la 

improvisación vocal, instrumental y corporal. Los estudiantes 

generan sus propias respuestas musicales en el momento, lo que 

refuerza su conexión personal con la música.  

Nota:  En el cuadro se describe los componentes principales que son utilizados dentro del Método Dalcroze, 

detallando el uso de cada uno de ellos, Vernía (2020). 

Plantea Vernía (2020), beneficios del Método Dalcroze: 

• Desarrollo de la coordinación y la concentración. 

• Mejora de la sensibilidad rítmica y musical. 

• Estimulación de la creatividad y la espontaneidad. 

• Integración de cuerpo y mente, lo que ayuda a interiorizar la música de forma más 

profunda. 

La práctica Dalcroze no solo mejora habilidades musicales, sino también la expresión 

artística general. 

Método Kodály 

Como plantea Carrasco (2022) “un enfoque educativo musical desarrollado por el 

pedagogo húngaro Zoltán Kodály en el siglo XX. Este método busca desarrollar habilidades 

musicales integrales mediante el canto, con énfasis en la alfabetización musical y la sensibilidad 

artística desde temprana edad” (p.37). 

Tabla 5.  

Principios Clave del Método Kodály, 

Clasificación  Descripción 
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El Canto como Base del 

Aprendizaje: 

La voz es el primer instrumento y el más accesible para todos. 

El canto se emplea para enseñar entonaciones, ritmo, fraseo y 

otros aspectos musicales. 

 

 

Repertorio de Calidad: 

Se emplean canciones populares, folclóricas y de alta calidad 

musical, especialmente aquellas que forman parte del 

patrimonio cultural infantil. Kodály sostenía que la música 

debía ser hermosa y tener un significado profundo. 

 

Movilización del Oído 

Interno: 

Los estudiantes mejoran su oído interno (la habilidad de 

escuchar mentalmente) a través del canto, lo que a su vez 

potencia su capacidad de lectura y escritura musical. 

 

Movimientos Manuales: 

Se utilizan señales manuales (gestos) que presentan diferentes 

grados de la escala, lo que ayuda a visualizar y reforzar las 

relaciones tonales. 

Solfeo Relativo y Sílabas 

Rítmicas:  

Se emplea el solfeo relativo (do movil) para enseñar tonalidades 

y escalas, además de introducir sílabas rítmicas (ta, ti-ti) que 

ayudan en la lectura y escritura rítmica. 

Progresión Gradual y 

Estructurada: 

El aprendizaje se estructura de forma progresiva, indicando con 

patrones simples que se vuelven más complejos a medida que 

el estudiante avanza. 

Nota: En la tabla se puede observar los principios claves que se utilizan comúnmente en los Métodos Kodály, 

Vernía (2020). 

Beneficios del Método Kodály, como expresa Suárez (2023): 

• Fomento del desarrollo integral de la musicalidad desde una edad temprana. 
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• Promueve una comprensión profunda de la música mediante la practica activa y el 

análisis. 

• Mejora la entonación, el ritmo y la memoria auditiva. 

• Promueve la inclusión cultural y el respeto por la música tradicional. 

Este método es ampliamente utilizado en la educación musical infantil y ha influido en 

sistemas educativos de todo el mundo. Su efectividad radica en su enfoque lúdico y estructurado 

que facilita el aprendizaje a través del juego y la experiencia directa. 

 Creatividad 

De acuerdo con Cárdenas (2020) “la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas, 

soluciones o enfoques originales y valiosos a partir de la combinación de conocimientos, 

experiencias y recursos existentes” (p.3). Implica la habilidad de pensar de manera innovadora, 

conectando conceptos de maneras inusuales y encontrando maneras únicas de abordar 

problemas o desafíos. 

Desde la posición de Fernández et al., (2023). “Es una habilidad que combina 

imaginación, pensamiento crítico y la habilidad de conectar conceptos aparentemente no 

relacionados para crear algo único. Puede manifestarse en ámbitos, como el arte, la tecnología, 

los negocios y la vida cotidiana” (p.10).  

Algunas de las características claves de la creatividad incluyen posibilidades más allá 

de lo evidente, así lo establece Cárdenas (2020) 

1. “Originalidad: Producir ideas o soluciones únicas y diferentes de lo convencional. 

2. Flexibilidad: Adaptarse y cambiar enfoques según sea necesario. 

3. Pensamiento divergente: Generar múltiples soluciones posibles a un solo problema. 

4. Innovación: Aplicar ideas creativas para resolver problemas o mejorar procesos.” (p.10) 
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Rodríguez et al., (2020) deduce que “la creatividad no está limitada a las personas 

"artísticas". Todos tienen el potencial de ser creativos, y esta habilidad puede desarrollarse a 

través de la práctica, la curiosidad, la experimentación y la apertura a nuevas experiencias 

(p.35). 

Creatividad infantil 

De acuerdo con Ramón Fernández et al., (2023) “la creatividad es un aspecto 

fundamental del desarrollo infantil considerando esencial para el aprendizaje y la adaptación en 

la vida del ser humano. Estudios han demostrado que la creatividad en la infancia puede ser 

estimulada a través de experiencias enriquecedora” (p.10). 

Cárdenas (2020) indica que “la creatividad no es solo una habilidad artística, sino que 

también incluye la capacidad de resolver problemas y pensar de manera crítica” (p.6) 

Según Elisondo (2024) “la creatividad infantil permite desarrollar un proceso mental en 

el que implica imaginar, explorar, experimentar y expresarse de formas no convencionales, el 

mismo que a través de la creatividad los niños desarrollan” (p.12). 

Estimulación 

 Citando a Revilla et al. (2020) “la estimulación se refiere al proceso de promover, 

favorecer y enriquecer el desarrollo de habilidades, capacidades y potenciales en una persona, 

ya sea a nivel físico, cognitivo, emocional o social” (p18). En el contexto de los niños en etapas 

tempranas de su vida, la estimulación se enfoca en brindar experiencias y actividades que 

favorezcan un desarrollo integral y equilibrado. Como dice Revilla et al., (2020) “La 

estimulación busca enriquecer el ambiente de una persona con estímulos positivos que fomenten 

su crecimiento y desarrollo en diversas áreas, contribuyendo así a su bienestar y a la realización 

de su potencial” (p.20). 
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Tabla 6 

Tipos de estimulación 

Clasificación Descripción 

Estímulos físicos: Impulsan los sentidos del cuerpo, como el tacto, la vista, el oído, 

el gusto y el olfato. Ejemplo: masajes para bebés, música o luces 

que despiertan la atención. 

Estímulos cognitivos: Fomentan el desarrollo mental y las capacidades de pensamiento, 

como la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. 

Ejemplo: juegos educativos, lectura o rompecabezas. 

Estímulos 

emocionales: 

Promueven el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, 

como el cariño, la empatía y la autorregulación. Ejemplo: abrazos, 

palabras de apoyo o experiencias compartidas. 

Estímulos sensoriales: Promueven el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, 

como el cariño, la empatía y la autorregulación. Ejemplo: abrazos, 

palabras de apoyo o experiencias compartidas. 

Estímulos sociales: Provienen de interacciones con otras personas. 

Nota: Se desarrolla cada uno de los estímulos que es necesario paran el fortalecimiento de la creatividad, así 

manifiesta Mayo (2024). 

Estímulo de la creatividad 

En la opinión de Méndez (2021) “el estímulo de la creatividad en la infancia es esencial 

para el desarrollo integral del niño, la creatividad puede ser fomentada a través de experiencias 

que incluyan arte, música y narración” (p.12).  
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La investigación de Elisondo (2024) “muestra que las actividades artísticas no solo 

mejoran la creatividad, sino también promueven habilidades sociales, la cooperación y empatía, 

el uso de cuentos musicales en el aula puede ayudar a los educadores a cultivar la imaginación 

en sus estudiantes” (p.10). 

Ramón Fernández et al., (2023) deduce que “al permitir que los niños interactúen con la 

música y la narrativa, los educadores pueden observar cómo los estudiantes expresan sus ideas 

y emociones, lo que les permite adaptar sus métodos de enseñanza para satisfacer mejor las 

necesidades de cada niño” (p.15) 

Enseñanza 

Fonseca (2022) afirma “la enseñanza es el proceso mediante el cual una persona, grupo 

o institución transmite conocimientos, habilidades, valores, actitudes o destrezas a otros. Este 

proceso puede ser formal, como en un aula escolar, o informal, como ocurre en la vida cotidiana 

o en experiencias prácticas” (p.10). 

De acuerdo con Rodríguez et al., (2020) “la enseñanza implica una interacción entre un 

enseñante (quien imparte) y un aprendiz (quien recibe). Su objetivo principal es facilitar el 

aprendizaje, ayudando a las personas a comprender conceptos, desarrollar competencias y 

aplicar lo aprendido en diversos contextos” (p.9). 

 Suárez (2023) menciona “las características principales de la enseñanza: 

1. Intencionalidad: Está orientada a lograr un objetivo específico, como dominar un tema 

o aprender una habilidad. 

2. Interacción: Supone una relación entre el docente y el estudiante, ya sea de manera 

directa” (p.8). 
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 Aprendizaje 

Según Revilla et al., (2020) “el aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona 

adquiere, modifica o refuerza conocimientos, habilidades, valores, actitudes o conductas a 

través de la experiencia, la práctica, la educación o la observación” (p.10). Es un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento o en el entendimiento que ocurre como 

resultado de la interacción con el entorno o con otros. 

Tabla 7 

Tipos de aprendizaje 

Clasificación Descripción 

Aprendizaje explícito: Es el tipo de aprendizaje consciente, donde la persona está 

directamente involucrada en el proceso, como en el caso de 

estudiar para un examen o aprender a tocar un instrumento. 

Aprendizaje 

Implícito: 

Ocurre de manera no consciente, por ejemplo, al aprender un 

idioma de forma natural o adquirir habilidades motoras. 

 

Aprendizaje Formal: 

Ocurre en entornos organizados como, escuelas, universidades o 

instituciones educativas, donde los objetivos y contenidos están 

definidos de antemano. 

Aprendizaje Informal: Sucede fuera de contextos educativos formales como, en el hogar, 

en el trabajo o a través de la interacción social. 

 

Aprendizaje 

Autónomo:  

Es el que lleva a cabo una persona de manera autónoma, fijando 

sus propios objetivos y métodos para aprender nuevas habilidades 

o adquirir conocimientos. 
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Nota:  En la tabla se describe los tipos de aprendizaje que se desarrolla en el ámbito educativo, manifiesta. 

Cárdenas (2020). 

Tabla 8 

Teorías del aprendizaje 

Clasificación Descripción 

Conductismo: Sostiene que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento 

debido a estímulos del entorno. Es una teoría asociada con los 

trabajos de BF Skinner y John Watson. 

Constructivismo Propone que el aprendizaje es un proceso activo en el que los 

individuos construyen su propio conocimiento a partir de 

experiencias previas. Piaget y Vygotsky son dos de sus principales 

exponentes. 

Aprendizaje social Desarrollado por Albert Bandura, enfatiza que las personas 

aprenden observando e imitando el comportamiento de los demás, 

especialmente los modelos de conducta. 

Cognitivismo Enfocado en cómo los procesos mentales (como la atención, la 

memoria y el pensamiento) influyen en el aprendizaje. Se interesa 

por cómo la mente procesa y organiza la información 

Nota: Se establece las teorías del aprendizaje y la descripción de cada uno, Cárdenas (2020). 

Tabla 9 

Factores que afectan el aprendizaje 

Clasificación Descripción 

Motivación:  Una persona motivada tiene una mayor probabilidad de aprender de 

forma efectiva.  
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Atención:  La habilidad para concentrarse en la tarea es fundamental para el 

aprendizaje. 

Emoción:  Las emociones desempeñan un papel crucial en la forma en que se 

retiene y se procesa la información. 

Contexto Social y 

Cultural: 

El entorno, las interacciones con los demás y la cultura. 

Nota: En la tabla se detallan los factores negativos que influyen en el aprendizaje, como señala, Cárdenas (2020). 

El aprendizaje es esencial para el crecimiento personal, el desarrollo profesional y el 

progreso de las sociedades, ya que permite a las personas adaptarse a nuevos desafíos y 

modificar su comportamiento en función de los conocimientos que ha adquirido. 

Contexto educativo 

La Unidad Educativa del Milenio Canchagua, ubicada en el cantón Saquisilí, provincia 

Cotopaxi, ofrece un entorno diverso y multicultural que puede enriquecer en aprendizaje de los 

niños. La institución se propone implementar métodos innovadores que respondan a las 

necesidades educativas de sus estudiantes. En este sentido, el uso de los cuentos musicales 

pueden ser una herramienta valiosa para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, fomentando 

la creatividad y el desarrollo integral de los niños. 

El ambiente educativo de la Unidad Educativa del Milenio Canchagua se distingue por 

su enfoque en la inclusión y la diversidad, lo que permite a los educadores adaptar sus prácticas 

para atender las necesidades específicas de cada niño. La incorporación de los cuentos musicales 

en el currículo puede ofrecer una manera accesible y atractiva de involucrar a todos los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Al considerarse una institución que posee todas las ofertas educativas es importante 

vincular dentro del proceso enseñanza-aprendizaje el uso de medios tecnológicos encaminados 

a fortalecer la calidad educativa. 

Estudios previos 

Investigaciones como las de Carrasco (2022) “la relación entre la música y el desarrollo 

cognitivo en niños, encontrando que la integración de actividades motores en el aula mejora la 

atención y la memoria. No solo fomentan la creatividad, sino también promueven valores entre 

los niños” (p.17). Estos hallazgos sugieren que el uso de los mismos puede tener un impacto 

efectivo en múltiples dimensiones del desarrollo infantil. 

No obstante, se debe considerar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, pero sin 

duda los cuentos musicales son una de las estrategias que permite el desarrollo cognitivo, 

sensorial del niño de una manera asertiva. 

Teorías relevantes 

Para sustentar esta investigación, se consideran teorías como la de las inteligencias 

múltiples, que propone que la música es una de las múltiples formas de inteligencia que pueden 

ser desarrolladas en los niños, como indica Fonseca (2022) “esta teoría sugiere que; al integrar 

los cuentos musicales en el aprendizaje, se puede atender a diferentes estilos de aprendizaje y 

potenciar las habilidades individuales de cada niño” (p.34). 

La teoría constructivista enfatiza la importancia de la experiencia activa en el 

aprendizaje. Según Piaget (2024) “los niños construyen su conocimiento a través de la 

interacción con su entorno. La utilización de los cuentos musicales permite a los niños participar 

activamente en el proceso de aprendizaje, explorando y creando en un ambiente seguro y 

estimulante” (p.18). 
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El marco referencial presentado establece las bases teóricas que respaldan la 

investigación sobre el uso de los cuentos musicales como herramienta para fomentar la 

creatividad en los niños de preparatoria. A través de la revisión de literatura y teorías relevantes, 

se evidencia la importancia de integrar la música y la narrativa en el proceso educativo, 

favoreciendo un desarrollo integral en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA. 

La metodología de esta investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, 

descriptivo, no experimental, bibliográfico, orientado a explorar y comprender el impacto de 

los cuentos musicales en la estimulación de la creatividad de los niños de preparatoria en la 

Unidad Educativa del Milenio Canchagua.  

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÒN  

Enfoque cualitativo  

La investigación cualitativa según Lévano (2022) “se orienta a la producción de datos 

descriptivos, como son las palabras y los discursos de las personas, quienes los expresan de 

forma hablada y escrita, además, de la conducta observable la investigación cualitativa es 

acceder a esa realidad inventada” (p.6). 

 Ramón Fernández et al., (2023) define “que el método es relevante, cuando se 

investigan fenómenos sociales complejos que son difíciles de capturar desde la perspectiva 

cuantitativa, como son las perspectivas de las personas en torno a sus relaciones, creencias, 

hábitos y valores” (p.15). 

En el desarrollo de la investigación se aplica el enfoque cualitativo pues se busca 

comprender los procesos sociales y culturales, incluido experiencias tanto individuales como 

colectivas a los cuales se enfrentan los niños de preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio 

Canchagua ante el vacío educativo enfocado en la creatividad. Datos que se analizan mediante 

la observación e interpretación usando métodos como análisis de contenido, teoría fundamental 

y narrativa. 
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NIVEL DE LA INVESTIGACIÒN  

Nivel Descriptivo 

Para este estudio fue seleccionado el tipo de investigación descriptivo, siendo definido 

por Salazar(2020) “como describir detalladamente un fenómeno, situación o grupo, sin 

manipular variables ni buscar relaciones causales. Enfocándose en observar, registrar y analizar 

las características fundamentales del objeto de estudio tal como se presenta en su entorno 

natural” (p.10). Este tipo de investigación busca caracterizar o describir detalladamente un 

fenómeno, situación o grupo, sin manipular variables ni buscar relaciones causales.  

En la investigación se determina el nivel descriptivo por la aplicación del test de 

Torrance, el cual representa las características, propiedades y comportamientos de la población 

que es estudiada. Este enfoque facilita la presentación detallada de toda la información 

recopilada, para posteriormente evaluar y obtener un resumen con el uso de técnicas estadísticas 

y herramientas de presentación visual acorde a los resultados obtenidos. 

Nivel Exploratorio 

El nivel exploratorio se refiere a la fase inicial de un proceso de investigación o análisis, 

cuyo objetivo principal es recopilar información preliminar para comprender un fenómeno o 

problema según Fonseca (2022) “este nivel no busca respuestas definitivas, pero sí identificar 

padres, relaciones o hipótesis que pueden ser profundas en estadios posteriores” (p.34). 

La aplicación de este nivel responde a la recopilación de la información mediante la 

observación directa no estructurada y al análisis de datos preliminares dentro de la institución, 

permitiendo el uso de diversas fuentes bibliográficas para determinar conceptos que se 

desconocen, esto con la finalidad de solucionar al problema identificado en la Unidad Educativa 

del Milenio Canchagua. Con el propósito de identificar el problema sobre la creatividad se 
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aplicó el test de Torrance a los niños de preparatoria de la institución donde se lleva a cabo la 

investigación.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño no experimental  

Se basa en una investigación no experimental debido a que no se manipulan las variables 

a la observación del fenómeno. Salazar (2020) plantea “un tipo de investigación que no extrae 

sus conclusiones ni datos de trabajo mediante una serie de acciones y reacciones reproducibles 

en un entorno controlado para obtener resultados interpretables, es decir, no se manipula 

intencionalmente ninguna variable” (p.11). Mediante la observación se detallan todas las 

características en su contexto real para estudiar y analizarla. Esto no significa, por supuesto, que 

deje de ser una investigación seria, documentada y rigurosa en sus métodos 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Inductivo  

Como afirma Cortés (2024) “es el proceso de razonamiento que se enfoca directamente 

en la observación y la experimentación para obtener una conclusión general desde casos 

específicos. Se recopilan datos y se visualiza casos particulares, se aplica con la finalidad de 

identificar patrones” (p.25). 

Enfocado en la investigación se lleva a cabo la aplicación del método inductivo que 

permite obtener información de los niños de preparatoria de la Unidad Educativa de la Parroquia 

Canchagua mediante la observación de los hechos empíricos y el reconocimiento de patrones 

observados dentro de la institución educativa, es decir, este se caracteriza por ser probabilístico, 

subjetivo y falible pero sujeto a las posibles soluciones que se puedan aplicar. 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-investigacion-de-mercados/
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TÉCNICA Y RECOLECCIÒN DE DATOS 

Investigación bibliográfica 

Como señala Edson (2020) “implica consultar distintas fuentes de información 

(catálogos, bases de datos, buscadores, repositorios, etc.) y recuperar documentos en distintos 

formatos. Este proceso también es conocido como búsqueda documental, revisión de 

antecedentes o investigación bibliográfica o documental” (p.47). 

Esta investigación es documental o bibliográfica porque describe fenómenos que 

conforman el problema como la creatividad y los cuentos musicales, apoyándose en un proceso 

de búsqueda, recuperación, análisis, interpretación y critica de datos obtenidos registrados en 

fuentes documentales existentes, con el propósito de aportar nuevos conocimientos, teniendo 

en cuenta su objetivo principal de revisar y sintetizar el conocimiento previo sobre el tema 

planteado, para entender mejor el contexto a tratar identificando vacíos de la indagación. 

Investigación Longitudinal 

Según (Delgado Rodríguez & Llorca Díaz, 2022) “Es una forma de estudiar un 

fenómeno o acontecimiento observándolo, a lo largo de un periodo de tiempo establecido. Es 

una investigación compleja, no hay que subestimarla, es de gran valor actualmente para el 

desarrollo de industrias y empresa” (p.7). 

Esta investigación se enmarca en un enfoque longitudinal, dado que se llevó a cabo un 

seguimiento a lo largo del tiempo para analizar la evolución de la creatividad en los niños de 

preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio Canchagua. Para ello, se aplicó el test de 

Torrance en tres momentos distintos, permitiendo observar y registrar los cambios en el 

desarrollo creativo de los participantes. Este diseño metodológico permitió analizar de manera 
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sistemática la progresión de las habilidades creativas a partir de la implementación de cuentos 

musicales como estrategia de estimulación.  

Test de creatividad de Torrance 

Fonseca (2022) revela “el test de Ellis Paul Torrance titulado como teste de Capacidad 

de Pensamiento Creativo creada para evaluar a más de 100 alumnos de educación primaria” 

(p.37).  

Yépez (2021), afirma y “establece que el principal objetivo es medir cuatro componentes 

del pensamiento creativo que son: 

• Originalidad: lo diferente y nada común. 

• Flexibilidad: la forma de manejar las ideas 

• Elaboración: desarrollo de la idea 

• Fluidez: cantidad de ideas producidas” (p.38).  

       Figura 1 

                  Test de Torrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Representa las variables que contiene para la evaluación del test. Salazar (2020).  
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Figura 2 

Test de Torrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Nota: Representa las variables que contiene para la evaluación del test. Salazar (2020). 

 

POBLACIÓN 

Carrasco (2022) señala “al conjunto de personas que habitan en un lugar específico, ya 

sea una ciudad, un país o incluso el mundo entero. También puede aplicarse a grupos de 

organismos dentro de una misma especie que viven en un área determinada” (p.9). 

En la presente investigación se trabajará con la totalidad de la población, conformada 

por 16 niños de preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio Canchagua, al tratarse de una 

población finita y accesible, no se requiere un muestreo probabilístico, permitiendo un análisis 

censal de los datos. 
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Tabla 10. 

Población 

 

 

 

 

 

              Nota: Se describe la población a ser investigada 

                     Elaboración propia, Masapanta (2024). 

 

 

 

 

  

Población de educación primaria en la 

Unidad Educativa del Milenio Canchagua 

Niños  7 

Niñas  9 

Total  16 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de la investigación se ha aplicado tres diferentes pruebas de Torrance, la 

información obtenida será útil para el desarrollo de la propuesta, cuyos resultados son: 

Primer Test.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA EDUCACIÓN INICIAL 

TEST DE TORRANCE 

Objetivo: Evaluar la creatividad de los niños de preparatoria mediante el Test de Torrance 

reflejando su habilidad de creatividad, ideas originales y únicas. 

PUNTUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 

Fluidez     

Flexibilidad     

Originalidad     

Elaboración    
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Segundo Test. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA EDUCACIÓN INICIAL 

TEST DE TORRANCE 

Objetivo: Evaluar la creatividad de los niños de preparatoria mediante el Test de Torrance 

reflejando su habilidad de creatividad, ideas originales y únicas. 

PUNTUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 

Fluidez     

Flexibilidad     

Originalidad     

Elaboración    

TEST 

Nombre: ____________________________________________ 
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Tercer Test 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS 

CARRERA EDUCACIÓN INICIAL 

TEST DE TORRANCE 

Objetivo: Evaluar la creatividad de los niños de preparatoria mediante el Test de Torrance 

reflejando su habilidad de creatividad, ideas originales y únicas. 

PUNTUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 

Fluidez     

Flexibilidad     

Originalidad     

Elaboración    

TEST 

Nombre: ____________________________________________ 
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RÚBRICA 1 

Figura 3 

Rúbrica N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: esta figura muestra la evaluación de la creatividad con el test de Torrance.  Elaboración propia, Masapanta (2025). 

 

SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1

RASGOS/ NOMBRE DEL ALUMNO 

Muestra su 

producto con 

originalidad y 

agrega variedad 

de detalles 

novedosos al 

mismo

Muestra su 

producto con 

originalidad 

con pocos 

detalles 

novedosos

Muestra su 

producto con 

poca 

originalidad y 

no agrega 

detalles 

novedosos

Agrega 

variedad de 

detalles para 

embellecer su 

producción 

creativa

Agrega pocos 

detalles para 

embellecer 

su 

producción 

creativa

No se 

observan 

detalles para 

embellecer 

su 

producción 

creativa

Ofrece 

variedad de 

respuestas 

sobre el uso 

que puede 

darle a su 

producción 

creativo

Ofrece 

algunas 

respuestas 

sobre el uso 

que puede 

darle s u 

producción 

creativa

Muestra el 

producto 

pero no 

ofrece 

respuestas 

sobre ele uso 

que podría 

darle

AMAYA FIGUEROA FERNANDA PAULETT X X X X

CALO HERRERA GENESIS MONSERRAT X X X X

GUANOQUIZA CHILIQUINGA LIAM X X X X

MASAPANTA OÑA DAMARIS PAOLA X X X X

NEGRETE CHASI MELANY GABRIELA X X X X

NEGRETE MACHAY EMILY BRIGITTE X X X X

SINCHIGUANO TIPANQUIZA MARIA X X X X

VARGAS PERDOMO SCARLET LISSETH X X X X

GUAYTA CASA DANIELA ANALI X X X X

OÑA VELASQUEZ CINTHIA PAOLA X X X X

CHACHA BALLADARES EDISON YAIR X X X X

IZA TOAQUIZA EDWIN ALEXIS X X X X

MASAPANTA GUAMANI DILAN JOSUE X X X X

CHANGOLUISA IZA BRAYAN ESTALYN X X X X X

ANTE TOAQUIZA TIAGO ALDAIR X X X

MASAPANTA OÑA ANDERSON SANTIAGO X X X X

TOTAL 0 4 12 1 3 12 0 6 10 0 7 9

ASPECTOS A EVALUAR TOMADOS DEL TEST DE TORRANCE (1974 ) PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1. RÚBRICA

EVALUACIÓN

DE LA CREATIVIDAD EN LOS PRODUCTOS 

REALIZADOS EN EL TALLER DE INVENCIÓN 

CREATIVA

ORI: ORIGINALIDAD

las respuestas novedosas y no

convencionales

ELAB: ELABORACIÓN

Detalles que embellecen y mejoran la 

producción creativa

FX: FLEXIBILIDAD

Variedad de respuestas

CREA: FLUIDEZ

Se mide por el número de respuestas que da 

el niño
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RÚBRICA 2. 

Figura 4 

Rúbrica N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: esta figura muestra la evaluación de la creatividad con el test de Torrance.  Elaboración propia, Masapanta (2025). 

SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1

RASGOS/ NOMBRE DEL ALUMNO 

Muestra su 

producto con 

originalidad y 

agrega variedad 

de detalles 

novedosos al 

mismo

Muestra su 

producto con 

originalidad 

con pocos 

detalles 

novedosos

Muestra su 

producto con 

poca 

originalidad y 

no agrega 

detalles 

novedosos

Agrega 

variedad de 

detalles para 

embellecer su 

producción 

creativa

Agrega pocos 

detalles para 

embellecer 

su 

producción 

creativa

No se 

observan 

detalles para 

embellecer 

su 

producción 

creativa

Ofrece 

variedad de 

respuestas 

sobre el uso 

que puede 

darle a su 

producción 

creativo

Ofrece 

algunas 

respuestas 

sobre el uso 

que puede 

darle s u 

producción 

creativa

Muestra el 

producto 

pero no 

ofrece 

respuestas 

sobre ele uso 

que podría 

darle

AMAYA FIGUEROA FERNANDA PAULETT X X X X X

CALO HERRERA GENESIS MONSERRAT X X X X

GUANOQUIZA CHILIQUINGA LIAM X X X X

MASAPANTA OÑA DAMARIS PAOLA X X X X

NEGRETE CHASI MELANY GABRIELA X X X X X

NEGRETE MACHAY EMILY BRIGITTE X X X X

SINCHIGUANO TIPANQUIZA MARIA X X X X

VARGAS PERDOMO SCARLET LISSETH X X X X

GUAYTA CASA DANIELA ANALI X X X X X

OÑA VELASQUEZ CINTHIA PAOLA X X X X

CHACHA BALLADARES EDISON YAIR X X X X

IZA TOAQUIZA EDWIN ALEXIS X X X X X

MASAPANTA GUAMANI DILAN JOSUE X X X X X

CHANGOLUISA IZA BRAYAN ESTALYN X X X X

ANTE TOAQUIZA TIAGO ALDAIR X X X X

MASAPANTA OÑA ANDERSON SANTIAGO X X X X X

TOTAL 5 9 3 5 9 3 7 9 3 3 9 5

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1. RÚBRICA

ASPECTOS A EVALUAR TOMADOS DEL TEST DE TORRANCE (1974 ) PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD

EVALUACIÓN

DE LA CREATIVIDAD EN LOS PRODUCTOS 

REALIZADOS EN EL TALLER DE 

INVENCIÓN CREATIVA

ORI: ORIGINALIDAD

las respuestas novedosas y no

convencionales

ELAB: ELABORACIÓN

Detalles que embellecen y mejoran la 

producción creativa

FX: FLEXIBILIDAD

Variedad de respuestas

CREA: FLUIDEZ

Se mide por el número de respuestas que 

da el niño
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RUBRICA 3. 

Figura 5 

Rúbrica N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: esta figura muestra la evaluación de la creatividad con el test de Torrance.  Elaboración propia, Masapanta (2025). 

SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1 SATISFACTORIO 3 SUFICIENTE 2 POR MEJORAR 1

RASGOS/ NOMBRE DEL ALUMNO 

Muestra su 

producto con 

originalidad y 

agrega variedad 

de detalles 

novedosos al 

mismo

Muestra su 

producto con 

originalidad 

con pocos 

detalles 

novedosos

Muestra su 

producto con 

poca 

originalidad y 

no agrega 

detalles 

novedosos

Agrega 

variedad de 

detalles para 

embellecer su 

producción 

creativa

Agrega pocos 

detalles para 

embellecer 

su 

producción 

creativa

No se 

observan 

detalles para 

embellecer 

su 

producción 

creativa

Ofrece 

variedad de 

respuestas 

sobre el uso 

que puede 

darle a su 

producción 

creativo

Ofrece 

algunas 

respuestas 

sobre el uso 

que puede 

darle s u 

producción 

creativa

Muestra el 

producto 

pero no 

ofrece 

respuestas 

sobre ele uso 

que podría 

darle

AMAYA FIGUEROA FERNANDA PAULETT X X X X

CALO HERRERA GENESIS MONSERRAT X X X X

GUANOQUIZA CHILIQUINGA LIAM X X X X

MASAPANTA OÑA DAMARIS PAOLA X X X X

NEGRETE CHASI MELANY GABRIELA X X X X

NEGRETE MACHAY EMILY BRIGITTE X X X X

SINCHIGUANO TIPANQUIZA MARIA X X X X

VARGAS PERDOMO SCARLET LISSETH X X X X

GUAYTA CASA DANIELA ANALI X X X X

OÑA VELASQUEZ CINTHIA PAOLA X X X X

CHACHA BALLADARES EDISON YAIR X X X X

IZA TOAQUIZA EDWIN ALEXIS X X X X

MASAPANTA GUAMANI DILAN JOSUE X X X X

CHANGOLUISA IZA BRAYAN ESTALYN X X X X

ANTE TOAQUIZA TIAGO ALDAIR X X X X

MASAPANTA OÑA ANDERSON SANTIAGO X X X X

TOTAL 10 4 2 9 4 3 9 5 2 10 5 1

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1. RÚBRICA

ASPECTOS A EVALUAR TOMADOS DEL TEST DE TORRANCE (1974 ) PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD

EVALUACIÓN

DE LA CREATIVIDAD EN LOS PRODUCTOS 

REALIZADOS EN EL TALLER DE INVENCIÓN 

CREATIVA

ORI: ORIGINALIDAD

las respuestas novedosas y no

convencionales

ELAB: ELABORACIÓN

Detalles que embellecen y mejoran la 

producción creativa

FX: FLEXIBILIDAD

Variedad de respuestas

CREA: FLUIDEZ

Se mide por el número de respuestas que 

da el niño
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Originalidad  

 De acuerdo con Laverde (2021) “es la cualidad de crear, expresar o producir algo 

novedoso, único y diferente, que no imita ni repite directamente lo que ya existe.  Se aplica en 

diversos campos como el arte, la literatura, la ciencia, y la vida cotidiana” (p.10). 

Análisis e interpretación  

En la primera aplicación del test, los resultados muestran que, de los 16 niños evaluados, 

12 presentan un nivel bajo de originalidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su 

pensamiento creativo y su capacidad de innovación. Solo 4 niños alcanzan un nivel suficiente, 

pero ninguno logra un desempeño satisfactorio en esta dimensión. Esto sugiere que, en esta 

etapa inicial, la mayoría de los niños aún requieren estrategias pedagógicas que fomenten la 

generación de ideas originales.  

En la segunda aplicación del test, se observa una leve mejora en la creatividad de los 

participantes, 2 niños presentan avances en su nivel de originalidad, mientras que 9 alcanzan un 

desempeño suficiente, hoy caracterizado por la producción de respuestas con cierto grado de 

originalidad, aunque con pocos elementos novedosos. Por otro lado, 5 niños logran ubicarse en 

un nivel satisfactorio, lo que indica una evolución en su capacidad de pensamiento divergente 

y expresión creativa. 

Finalmente, en la tercera aplicación del test, los resultados reflejan un progreso 

significativo en la variable de originalidad solo 2 niños aún requieren mejoras en esta dimensión, 

mientras que 4 alcanzan un nivel suficiente, mostrando producciones con algunos elementos 

innovadores. En contraste, 10 niños logran un nivel satisfactorio, evidenciando una mayor 
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capacidad para generar respuestas creativas e incorporar una variedad de detalles novedosos en 

sus elaboraciones. 

Estos hallazgos sugieren que la implementación de cuentos musicales como estrategia 

pedagógica ha favorecido el desarrollo de la creatividad de los niños evaluados, promoviendo 

el pensamiento original, la imaginación y la expresión artística de acuerdo con el test de 

Torrance. La progresión observada a lo largo de las 3 aplicaciones del test demuestra la 

importancia de integrar metodologías innovadoras en el proceso educativo para potenciar la 

creatividad infantil de manera efectiva. 

Elaboración  

Desde la posición de Hechavarría (2022) “es el proceso de planificar, desarrollar, 

construir algo a partir de una idea, materia prima o información. Este concepto puede aplicarse 

en diferentes contextos, desde la creación de un producto físico hasta la estructuración de un 

pensamiento o idea” (p.22) 

Análisis e interpretación  

En la primera aplicación del test, los resultados muestran que, 16 niños evaluados, 12 

presentan un nivel bajo en la dimensión de elaboración, lo que indica una limitada capacidad 

para desarrollar y complementar sus producciones creativas con detalles adicionales. Solo 3 

niños alcanzan un nivel suficiente, mientras que únicamente un niño logra un desempeño 

satisfactorio, evidenciando así la necesidad de implementar estrategias que estimulen HP el 

desarrollo de esta habilidad. 

En la segunda aplicación del test, se observa una mejora significativa en la producción 

creativa de los niños, 3 participantes aún requieren fortalecer su capacidad de elaboración, 

mientras que 9 alcanzan un nivel suficiente, lo que sugiere un avance en la integración de 
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detalles en sus creaciones. Por otro lado, 4 niños logran un desempeño satisfactorio, 

demostrando la capacidad de enriquecer sus producciones mediante la incorporación de 

elementos innovadores que potencian su creatividad.  

En la tercera aplicación del test, los resultados reflejan un progreso aún más evidente, 3 

niños continúan en el nivel de mejora, mientras que 4 se sitúan en el rango suficiente, mostrando 

cierto grado de desarrollo en la elaboración de sus dibujos. Sin embargo, un avance notable se 

observa en los 9 niños que alcanzan un nivel satisfactorio, evidenciando un alto grado de 

creatividad mediante la integración de una variable de detalles innovadores en sus creaciones. 

Estos hallazgos demuestran que la implementación de estrategias pedagógicas basadas 

en cuentos musicales ha contribuido significativamente al desarrollo de la creatividad en los 

niños, permitiéndoles no solo generar ideas originales, sino también enriquecerlas mediante la 

incorporación de detalles que embellecen y fortalecen su producción creativa. La evolución 

observada a lo largo de las 3 evaluaciones resalta la importancia de fomentar espacios de 

exploración y experimentación creativa dentro del proceso educativo, consolidando así el 

pensamiento divergente y la expresión artística en los niños de preparatoria. 

Flexibilidad   

Merino (2021) expresa “es la capacidad de adaptarse con facilidad a cambios, 

situaciones nuevas o diferentes contextos, ya sea en términos físicos, mentales o emocionales” 

(p.2). 

Análisis e interpretación  

En la primera aplicación del test, los resultados evidencian que 10 de los 16 niños 

evaluados presentan un nivel bajo de flexibilidad, lo que indica dificultades en la generación de 

respuestas diversas y originales, 6 niños alcanzan un nivel suficiente, mientras que ninguno 



56 

 

logra un desempeño satisfactorio. Estos datos reflejan una limitada capacidad de los niños para 

diversificar sus ideas lo que sugiere la necesidad de fortalecer estrategias que fomenten el 

pensamiento divergente en esta etapa educativa. 

En la segunda aplicación del test, se observa un progreso considerable en la flexibilidad 

de los niños. Solo un niño permanece en el nivel de mejora, mientras que 9 alcanza un 

desempeño suficiente. Además, 7 niños logran un nivel satisfactorio, evidenciando un 

incremento en la capacidad de generar respuestas variadas y explorar diferentes perspectivas en 

sus producciones creativas. Estos resultados sugieren que la implementación de estrategias 

pedagógicas ha comenzado a impactar positivamente en el desarrollo del pensamiento flexible 

en los niños evaluados. 

Finalmente, en la tercera aplicación del test, los resultados reflejan una progresión aún 

más notable, 2 niños continúan en el nivel de mejora, mientras que 5 se encuentran en el rango 

suficiente. Sin embargo, 9 niños logran un desempeño satisfactorio, lo que demuestra un avance 

significativo en su capacidad para generar respuestas diversas y enriquecer sus producciones 

creativas con una mayor variedad de enfoques. Esta evolución confirma que los cuentos 

musicales han influido positivamente en el desarrollo de la creatividad infantil, estimulando el 

pensamiento flexible y la capacidad de los niños para encontrar múltiples usos y aplicaciones 

para sus creaciones. 

Los resultados obtenidos a lo largo de las 3 evaluaciones evidencian un progreso 

significativo en la creatividad de los niños, particularmente en su capacidad para diversificar 

sus ideas y enfoques. Estos hallazgos refuerzan la importancia de incorporar metodologías 

innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que los niños desarrollen 

habilidades fundamentales para la creatividad y el pensamiento crítico en su etapa de formación. 
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Fluidez 

Como plantea Merino (2021) “es la capacidad de realizar algo de manera continua, 

rápida y sin interrupciones, mostrando facilidad y naturalidad en el proceso. Este término se 

aplica en diferentes áreas, desde el lenguaje hasta la creatividad, el pensamiento y el 

movimiento” (p.10). 

Análisis e interpretación  

En la primera aplicación del test, los resultados muestran que 9 de los 16 niños evaluados 

presentan dificultades en la generación de respuestas múltiples, lo que indica una limitada 

capacidad creativa, 7 niños alcanzan un nivel suficiente, mientras que ninguno logra un 

desempeño satisfactorio. Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer estrategias que 

estimulen el pensamiento fluido y la producción de ideas en los niños evaluados. 

En la segunda aplicación del test, se observa una mejora en la fluidez creativa, 5 niños 

aún requieren reforzar esta habilidad, mientras que 9 alcanzan un desempeño suficiente. 

Además, 3 niños logran un nivel satisfactorio, lo que indica un avance en su capacidad para 

generar un mayor número de respuestas creativas en comparación con la evaluación anterior. 

Este progreso sugiere que las estrategias implementadas comienzan a impactar positivamente 

en el desarrollo de la creatividad infantil. 

Dado el progreso observado en la segunda evaluación, se decide aplicar un tercer test 

para confirmar la tendencia de mejora. En esta última aplicación, se evidencia un avance aún 

más significativo, solo un niño permanece en el nivel de mejora, mientras que 5 alcanzan un 

desempeño suficiente. Sin embargo, el dato más relevante es que 10 niños logran un nivel 

satisfactorio, lo que demuestra un fortalecimiento notable en su capacidad para generar 

respuestas variadas y expresar su creatividad de manera más fluida y espontánea. 
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A partir de los resultados obtenidos en las 3 aplicaciones del test, se concluye que el 

desarrollo de la fluidez creativa en los niños ha experimentado un progreso considerable, este 

hallazgo reafirma la importancia de implementar estrategias pedagógicas innovadoras como los 

cuentos musicales para potenciar la creatividad en el ámbito educativo. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a través de las tres aplicaciones del test de Torrance evidencian 

un progreso notable en la creatividad de los niños evaluados. En la primera aplicación, se 

observó que la mayoría de los niños presentaban niveles bajos en dimensiones claves como 

originalidad y elaboración, lo que sugiere una necesidad urgente de implementar estrategias 

pedagógicas que fomenten el pensamiento creativo. Sin embargo, a medida que se realizaron 

las siguientes evaluaciones, se notó una evolución positiva, especialmente en la capacidad de 

los niños para generar ideas originales y enriquecer sus producciones con detalles innovadores. 

Este avance puede atribuirse a la implementación de cuentos musicales como herramienta 

pedagógica, que ha demostrado ser efectiva para estimular la imaginación y la expresión 

artística en los pequeños. 

A lo largo de las evaluaciones, la flexibilidad y la fluidez también mostraron mejoras 

significativas, lo que indica que los niños están desarrollando habilidades esenciales para el 

pensamiento divergente. La capacidad de adaptarse a diferentes contextos y generar respuestas 

variadas es crucial en el proceso creativo. Los resultados reflejan que, con metodologías 

innovadoras, se pueden potenciar no solo las habilidades creativas individuales, sino también el 

desarrollo integral de los niños en su etapa formativa. En conclusión, la investigación subraya 

la importancia de integrar estrategias educativas que promuevan la creatividad, lo que es 

fundamental para preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos futuros de manera efectiva. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• A través del análisis de diversas fuentes bibliográficas, se logró describir los 

fundamentos teóricos sobre el uso de los cuentos musicales como herramienta para 

estimular la creatividad en niños de preparatoria. Se evidencia que estos recursos 

pedagógicos tienen un impacto significativo en el desarrollo infantil, favoreciendo la 

concentración, potenciando la imaginación y contribuyendo al fortalecimiento de 

habilidades cognitivas esenciales.  

• El análisis de las características y elementos claves de los cuentos musicales ha 

permitido establecer su importancia en el ámbito educativo. Se concluye que su uso en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece el desarrollo de la percepción auditiva en 

los niños de preparatoria, fomentando la apreciación musical a través de ritmos y 

melodías. Esto, a su vez, tiene un impacto positivo en la adquisición de competencias 

creativas y expresivas. 

• La aplicación del test de Torrance a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa 

del Milenio Canchagua evidencio un progreso significativo en los niveles de creatividad. 

En la primera evaluación, los resultados reflejaron un desempeño deficiente en varios 

criterios de medición; sin embargo, a lo largo de la segunda y tercera aplicación del test, 

se observó una mejora progresiva en los niveles de creatividad de los estudiantes, lo que 

demuestra le efectividad de los cuentos musicales como estrategia pedagógica para el 

fomento del pensamiento creativo.  
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la institución educativa y a futuras investigaciones que incorporen 

nuevas estrategias didácticas que fomenten la creatividad en los niños de preparatoria. 

En este contexto, la aplicación del test de Torrance durante el horario de clases resulta 

ser una herramienta valiosa, ya que facilita la evaluación y estimulación el pensamiento 

creativo en diferentes áreas del aprendizaje, contribuyendo al desarrollo integral de los 

estudiantes en todas las asignaturas. 

• Es fundamental la elaboración de un manual pedagógico que incluyan pautas sobre el 

uso de cuentos musicales como recurso para la estimulación de la creatividad en niños 

de preparatoria. Este material serviría como una guía para docentes, facilitando la 

implementación de actividades lúdico-musicales en el aula y promoviendo un 

aprendizaje dinámico e innovador. Esta propuesta se plantea como parte del cierre de la 

presente investigación. 

• Se propone capacitar a los docentes en el uso de estrategias que incorporen cuentos 

musicales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de preparatoria. 

Formar a los educadores en esta metodología aseguraría su correcta implementación en 

el aula, permitiendo que los cuentos musicales se integren de manera fluida en diversas 

experiencias de aprendizaje. Esto favorecería el desarrollo de la creatividad, la expresión 

oral, la percepción auditiva y otras habilidades claves en esta etapa, promoviendo un 

enfoque educativo más dinámico, lúdico e innovador.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Primer test aplicado a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio 

Canchagua. 
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Anexos N°2. Segundo test aplicado a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa del 

Milenio Canchagua. 
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Anexos N°3. Tercera Test aplicado a los niños de preparatoria de la Unidad Educativa del 

Milenio Canchagua. 
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 Anexo N°4. Institución donde se aplicó la encuesta Unidad Educativa del Milenio Canchagua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Educativa del Milenio Canchagua. Elaboración propia, Masapanta (2025). 

 

Anexos N°5. Población encuestada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Educativa del Milenio Canchagua. Elaboración propia, Masapanta (2025). 
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Nota: Unidad Educativa del Milenio Canchagua. Elaboración propia, Masapanta (2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Unidad Educativa del Milenio Canchagua. Elaboración propia, Masapanta (2025). 
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Nota: Unidad Educativa del Milenio Canchagua. Elaboración propia, Masapanta (2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Entrega del manual de Estrategias Musicales para la Estimulación de la creatividad de los niños 

de preparatoria de la Unidad Educativa del Milenio Canchagua. Elaboración propia, Masapanta (2025). 

 


