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RESUMEN 

Este estudio surge a partir de lo observado durante el periodo de prácticas 

preprofesionales, buscando “precisar el adecuado uso del material concreto para el 

desarrollo del pensamiento divergente en niños del subnivel preparatoria mediante una 

guía didáctica”. La investigación tiene un enfoque mixto, ya que hace uso de la 

investigación cuantitativa y cualitativa, lo que permite una exploración más amplia del 

tema de estudio. Asimismo, se inclina por un diseño no experimental con un alcance 

correlacional, adicionalmente, se presentan dos variables de investigación, que contienen 

temas y subtemas acorde al pensamiento divergente y material concreto. La muestra está 

compuesta por un total de 42 niños y niñas, representados en el 40% de los niños del 

subnivel preparatoria, con edades que oscilan entre 5 a 6 años, para lo cual se aplicó una 

lista de cotejo, pertinente al enfoque cuantitativo, y también se utilizó una entrevista no 

estructurada a 3 docentes del aula, correspondiendo al enfoque cualitativo. Los resultados 

obtenidos demuestran que existe un escaso conocimiento sobre el término pensamiento 

divergente y sus características, así como el limitado uso del material concreto por parte 

de los docentes, por lo que es necesario promover el pensamiento divergente a través del 

uso del material concreto. Como propuesta de esta investigación, se elaboró una guía 

didáctica que permita la integración más efectiva de este recurso en la marcha educativa, 

favoreciendo el desarrollo del pensamiento divergente. 

Palabras claves: Pensamiento divergente, material concreto, habilidades adaptativas.  
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ABSTRACT 

This study arises from what was observed during the pre-professional internship period, 

seeking to "guarantee the adequate use of concrete material for the development of 

divergent thinking in children of the preparatory sub-level through a didactic guide". The 

research has a mixed approach, since it makes use of quantitative and qualitative research, 

which allows a broader exploration of the topic of study. Likewise, it is inclined to a non-

experimental design with a correlational scope, additionally, two research variables are 

presented, which contain themes and subthemes according to divergent thinking and 

concrete material. The sample is composed of a total of 42 boys and girls, representing 

40% of the children of the preparatory sub-level, with ages ranging from 5 to 6 years, for 

which a checklist was applied, pertinent to the quantitative approach, and an open 

interview was also used with 3 classroom teachers, corresponding to the qualitative 

approach. The results obtained show that there is little knowledge about the term 

divergent thinking and its characteristics, as well as the limited use of concrete material 

by teachers, so it is necessary to promote divergent thinking through the use of concrete 

material. As a proposal of this research, a didactic guide was elaborated to allow a more 

effective integration of this resource in the educational process, favoring the development 

of divergent thinking. 

Key words: Divergent thinking, concrete material, adaptive skill.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la capacidad de adaptarse y pensar de manera flexible es necesario, es 

por ello que esta investigación se centra en precisar el adecuado uso del material concreto 

para desarrollar del pensamiento divergente en los niños de “subnivel preparatoria” 

mediante una guía didáctica, para de esta manera equipar a los niños con las herramientas 

necesarias para enfrentar los desafíos futuros y prosperar en este entorno cambiante.  

Ciertamente, la motivación para llevar a cabo esta investigación surge a partir de lo 

observado durante prácticas preprofesionales, las cuales revelaron un escaso 

conocimiento por parte de los docentes sobre el pensamiento divergente y la limitada 

utilización de materiales concretos para estimular esta habilidad en los niños. En este 

contexto, se aspira examinar y mejorar las prácticas pedagógicas existentes, 

profundizando en el tema y estimando la aceptación de las estrategias didácticas en el 

desarrollo del pensamiento divergente en el ámbito educativo. 

Por ende, la fundamentación teórica del material concreto emerge como un paso crucial 

en este proceso, ya que la comprensión profunda de cómo este material puede potenciar 

el pensamiento divergente en niños del subnivel preparatoria constituye la base teórica 

sobre la cual se erige esta investigación. Asimismo, es de suma importancia identificar 

los procesos creativos que propician el desarrollo del pensamiento divergente en este 

grupo demográfico, como otro componente esencial de esta investigación.  

En este sentido, no solo se busca respaldar teóricamente el uso del material concreto, sino 

también explorar y comprender los mecanismos creativos que desencadenan el 

pensamiento divergente en los niños del subnivel preparatoria. Aspirando ir más allá de 

simplemente presentar información, sino más bien alcanzar una comprensión profunda 

de cómo estos elementos interactúan en el ámbito educativo de manera eficaz y oportuna. 

Además, esta investigación se orienta hacia la determinación de los elementos que 

integran una guía didáctica basada en la utilización estratégica de material concreto. Este 

componente práctico busca proporcionar a los educadores una herramienta efectiva para 

guiar el desarrollo del pensamiento divergente en sus alumnos. La guía didáctica se 
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convierte en un medio conductor para aprovechar al máximo el potencial del material 

concreto en el escenario educativo del subnivel preparatoria. 

La estructura de este estudio consta de cuatro capítulos, cada uno diseñado para contribuir 

significativamente a la comprensión integral del tema. En el primer capítulo, se aborda 

de manera detallada la problemática, los objetivos específicos, la hipótesis y la 

justificación del estudio. El segundo capítulo realiza un exhaustivo diagnóstico del objeto 

de estudio, revisando antecedentes, analizando a fondo el problema y estableciendo 

sólidas bases teóricas. 

En el tercer capítulo, se presenta una propuesta integradora que incorpora análisis 

cuantitativos y cualitativos, delineando las fases de implementación de la propuesta. Se 

destaca la importancia central de una guía didáctica como instrumento clave para el 

desarrollo del pensamiento divergente. Finalmente, dentro del cuarto capítulo consta, la 

evaluación de la factibilidad técnica, económica, social y ambiental de la misma, 

proporcionando conclusiones fundamentadas y recomendaciones prácticas. Finalmente 

se presentan conclusiones y recomendaciones que inspiren futuras investigaciones y 

prácticas pedagógicas innovadoras, con la convicción de que la educación, cuando se guía 

por la reflexión y la adaptabilidad, se convierten en la clave para forjar mentes creativas 

y resilientes.  



- 3 - 

 

1 PROBLEMA 

1.1.1 Contexto del objeto estudio 

Considerando las variables de investigación, que determinan el desarrollo del 

pensamiento divergente, la presente investigación parte en el uso del material concreto, 

específicamente en los grados del subnivel preparatoria, cuyas edades varían entre los 5 

a 6 años de edad, en la cual se ha evidenciado el escaso uso del material concreto para el 

desarrollo del pensamiento divergente en los niños, por lo que se requiere una debida 

atención. Debido a lo expuesto, esta investigación delimita como objeto de estudio del 

proceso de desarrollo del pensamiento divergente en niños del subnivel preparatoria.  

Actualmente la institución cuenta con 32 docentes laborando, de la misma manera está 

conformada por 789 estudiantes, con edades que oscilan entre 3 a 14 años. El nivel de 

preparatoria cuenta con 105 estudiantes con edades de entre 5 a 6 años, y 3 docentes del 

mismo nivel. 

La presente investigación va dirigida a los niños del nivel del subnivel preparatoria, donde 

se aplicarán los instrumentos a los estudiantes de la institución con el objetivo de precisar 

el adecuado uso del material concreto para el desarrollo del pensamiento divergente en 

niños de subnivel preparatoria mediante una guía didáctica. 

Hay diversas variables que afectan el proceso de aprendizaje, más allá de la faceta 

cognitiva. Elementos como la motivación, las conexiones interpersonales y familiares, las 

condiciones socioeconómicas del entorno, así como los aspectos psicológicos y 

emocionales del individuo que está aprendiendo, desempeñan un papel fundamental en la 

calidad y profundidad de los conocimientos adquiridos. Asimismo, influyen 

significativamente en la manera en que los estudiantes enfrentan y resuelven los diversos 

desafíos que surgen en su vida cotidiana. 

El interés por el tema de investigación surge a partir de lo observado en las prácticas 

preprofesionales de la carrera de Educación Inicial, en relación al tema “El material 

concreto para el desarrollo del pensamiento divergente en los niños del subnivel 
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preparatoria” donde, el desarrollo del pensamiento divergente se fomenta en pocas 

ocasiones. Por lo tanto, se decidió emprender una investigación sobre el tema. 

1.2 Delimitación del problema 

Durante el periodo de las prácticas preprofesionales realizadas en una Identidad 

Académica del Cantón Machala, se evidenció en los infantes, la falta de desarrollo del 

pensamiento divergente relacionada con la limitada aplicación de material concreto por 

cuenta de los docentes en el aula escolar, agravando así la situación. Limitando de esta 

manera la oportunidad de brindar a los niños experiencias significativas, de observación, 

de exploración, creatividad y adquirir la capacidad de generar diversas ideas. Por lo que 

se fundamentó la necesidad de una investigación a profundidad para conocer cómo la 

aplicación del material concreto impacta positivamente en el desarrollo del pensamiento 

divergente en los niños del subnivel preparatoria. 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿Cómo precisar el uso del material concreto para el desarrollo del pensamiento divergente 

en niños del subnivel preparatoria mediante una guía didáctica? 

1.3.2 Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del material concreto que permiten el desarrollo 

del pensamiento divergente en niños del subnivel preparatoria? 

• ¿Cuáles son los procesos creativos que permiten el desarrollo del pensamiento 

divergente en niños del subnivel preparatoria? 

• ¿Qué elementos componen la guía didáctica basada en el uso de material concreto 

para el desarrollo del pensamiento divergente en niños del subnivel preparatoria?  
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivos General 

Precisar el uso del material concreto para el desarrollo del pensamiento divergente en 

niños del subnivel preparatoria mediante una guía didáctica. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente el material concreto para que permita el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del subnivel preparatoria. 

• Identificar los procesos creativos que permiten el desarrollo del pensamiento 

divergente en niños del subnivel preparatoria. 

• Determinar los elementos que componen la guía didáctica basada en el uso de material 

concreto para el desarrollo del pensamiento divergente en niños del subnivel 

preparatoria. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis General 

Si se precisa el uso del material concreto se desarrolla el pensamiento divergente en niños 

del subnivel preparatoria mediante el uso del material concreto. 

1.5.2 Hipótesis Específico 

• La fundamentación teórica del material concreto permite el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del subnivel preparatoria. 

• La identificación de los procesos creativos permite el desarrollo del pensamiento 

divergente en niños del subnivel preparatoria. 
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• La determinación de los elementos que componen la guía didáctica basada en el uso 

de material concreto permite el desarrollo del pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria. 

1.6 Justificación 

Actualmente, se evidencia algunas dificultades en los niños para realizar las tareas 

propuestas, de ahí recae la importancia del desarrollo del pensamiento divergente, para 

resolver creativamente los múltiples problemas presentados a lo largo de su vida, es decir, 

pensar de manera diferente, permitiéndole generar ideas nuevas espontáneas y rápidas, es 

por ello que la educación toma rol primordial en el desarrollo integro de los niños.  

Así mismo, está la labor del docente, quien será el responsable de proporcionar 

situaciones creadoras e innovadoras para fomentar el desarrollo del pensamiento 

divergente en los infantes, pues él debe tener en cuenta las diferentes actividades 

didácticas que proporcionaran un aprendizaje significativo que les permitirá a los niños 

razonar de manera lógica. 

La investigación se apoyó en fundamentos teóricos en base a una literatura científica, de 

tal manera se considera viable. El trabajo busca desarrollar el pensamiento divergente en 

los niños mediante actividades didácticas que comprenden el uso del material concreto, 

por otra parte, se pretende mejorar el desempeño de los docentes del subnivel preparatoria 

con el empleo de actividades que desarrollen procesos creativos, dando como resultado 

niños con una capacidad resolutiva eficiente, favoreciendo su autonomía, y permitiéndose 

buscar múltiples respuestas a los diferentes desafíos del día a día. 

Dentro del aspecto profesional, el estudio no busca solo destaca la importancia de 

desarrollar el pensamiento divergente en los niños del subnivel preparatoria, sino también 

proporcionar una guía de actividades didácticas utilizando material concreto, y de tal 

manera, contribuir a la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias en los 

docentes. Así mismo se aguarda que los resultados de esta investigación aporten no solo 

al conocimiento académico de los docentes, más bien transciendan las barreras 

convencionales y haya un efecto significativo en la educación, favoreciendo el ciclo 
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educativo en edades tempranas que son los más importante, los cuales formaran un 

individuo integro y con capacidades y habilidades deseadas en este mundo cambiante. 

En cuanto al aspecto personal, se desea contribuir con un granito de arena a la experiencia 

educativa, de esta manera beneficiar a los docentes con el aporte de conocimientos, 

actividades y estrategias flexibles que serán de gran ayudar para promover el pensamiento 

divergente en el aula de clases, con ideas innovadoras, tomando en consideración las 

nuevas necesidades de los niños, priorizando su bienestar emocional, que este sea 

protagonista de su propio aprendizaje, de este modo prepararlos para la vida. 

Por otra parte, el estimular el desarrollo del pensamiento divergente en los niños beneficia 

tanto a los docentes y niños, como a los demás participantes de la comunidad educativa, 

ya que al momento que el docente fomenta la creatividad y la capacidad resolutiva 

potencia el desarrollo de la autonomía y el pensamiento crítico en los niños. De modo que 

esto solo se puede lograr si el docente tiene conocimiento sobre las distintas estrategias 

que puede aplicar en el aula de clases como lo serian, el dejar que los niños se expresen 

libremente cuando están realizando una actividad o al instante que se le plantea un 

problema y se le incita a darle varias respuestas, adquiriendo la noción que él puede 

producir una diversidad de ideas, de modo que empiece a construir su conocimiento, 

incluso esto se puede desarrollar de forma colaborativa, lo que va a permitir satisfacer 

todas sus necesidades, fortaleciendo sus habilidades sociales, la adaptabilidad y sobre 

todo la confianza en sí mismo, lo que se convertirá en el éxito personal y social el día de 

mañana. 

En ese mismo contexto, se debe tomar en cuenta que la integración de los padres de 

familia, tanto en la educación como el desarrollo del pensamiento divergente de sus hijos 

es esencial, ya que conjuntamente con los docentes deben fomentar y estimular este 

pensamiento, a través de la comunicación abierta, el apoyo emocional y algunas 

actividades complementarias y lo más importante propiciar un entorno de aprendizaje 

positivo. 

Dentro de los instrumentos seleccionados para dar realce y veracidad a la investigación 

se utilizó; en primera instancia la lista de cotejo debido a su capacidad de observación y 
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registro de comportamientos específicos relacionados con el pensamiento divergente en 

los niños. Esta lista se compone por indicadores que surgieron dentro de las prácticas 

preprofesionales y de la revisión literaria que se realizó, de la misma manera esta será 

aplicada a cada niño, evaluando tanto sus características como su forma de participar en 

las actividades, las respuestas que comente o transmita, las cuales estarán registrados a 

través de indicadores predefinidos. 

Para evaluar el desempeño del docente en el desarrollo del pensamiento divergente de los 

niños, se empleó una entrevista, por consiguiente, se obtenga información detallada y 

contextualizada sobre el domino del tema de estudio y la praxis docente. Lo que permitió 

obtener información sobre sus habilidades y características, al momento de que cada 

docente compartía sus experiencias, diferentes puntos de vista y metodologías utilizadas, 

de manera más profunda y enriquecedora para dar soporte a la investigación.  

Por lo tanto, la combinación de ambos instrumentos, que reflejan datos cuantitativos y 

cualitativos, permitirá una evaluación exhaustiva del desarrollo del pensamiento 

divergente en los niños del subnivel preparatoria, posibilitando una comprensión más 

profunda acerca de los factores que inciden e intervienen en el desarrollo de este 

pensamiento, haciendo que esta investigación tome mucha más validez, para así tener 

noción de las actividades y estrategias que se propondrán, en beneficio de la comunidad 

educativa.  
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2 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 Enfoques diagnósticos. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación: 

Con el propósito de sustentar y consolidad el proyecto de investigación en curso, se revisó 

y profundizó detenidamente diferentes fuentes bibliografías, en la cual se abordaron 

definiciones y planteamientos realizadas por autores internacionales como nacionales a 

nivel de maestría y doctorado, con la intención de descubrir hallazgos sobre el uso del 

material concreto para el desarrollo del pensamiento divergente en los niños del subnivel 

preparatoria y dar respuesta a la problemática planteada. Por lo que se toma en 

consideración las siguientes fuentes: 

2.1.1.1 Ámbito Internacional 

En la ciudad de Bogotá Chávez (2022) buscó caracterizar el pensamiento divergente en 

la resolución de problemas geométricos, explorando su relación con la creatividad a través 

de elementos como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. La metodología adoptada 

fue mixta, con un diseño de investigación acción y el uso del método de análisis-síntesis, 

considerando las tendencias psicométricas y pragmáticas de la creatividad. Las 

conclusiones destacaron dos aspectos del pensamiento divergente: infructuoso y 

enfocado-ineficiente. Se presentaron definiciones de la creatividad, diferenciando entre 

soluciones convencionales y creativas, revelando las relaciones y límites entre el 

pensamiento divergente y la creatividad, subrayando la relevancia del pensamiento 

convergente. 

Desde la posición de Medina (2019) quien hace referencia al uso del material concreto 

para problemas aditivos en estudiantes de primaria enfatiza la importancia de una 

perspectiva académica continua. Con un diseño cuasi experimental y enfoque mixto, la 

aplicación del material concreto inicialmente no cumplió las expectativas, pero al final 

produjo datos significativos, beneficiando a los estudiantes. La conclusión destaca que la 

metodología con material concreto mejora sustancialmente el aprendizaje, demostrado 
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por un significativo aumento en la puntuación promedio del grupo en la evaluación final 

(14.26 puntos comparado con los 9.84 puntos iniciales), resaltando la relevancia del 

pensamiento divergente en la resolución de problemas aditivos. 

Malagón et al. (2019), en su investigación sobre el Test de Pensamiento Creativo de 

Torrance, analizó la interrelación entre las metodologías de enseñanza, los recursos 

didácticos y los estilos de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento divergente. El 

estudio es de enfoque cualitativo y de revisión literaria, concluyó que el Test de Torrance 

destaca la creatividad como la capacidad de los niños para crear, imaginar, analizar e 

innovar, generando nuevos conocimientos. Subraya que los niños son naturalmente 

creativos, enfatizando la responsabilidad de los docentes en potenciar sus capacidades 

para contribuir al desarrollo del pensamiento divergente. 

2.1.1.2 Ámbito Nacional 

La investigación de Macansela (2022) utiliza el teatro como estrategia pedagógica para 

estimular el pensamiento divergente en 151 estudiantes de Educación Inicial en 

Guayaquil. Con un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental de un solo grupo, 

se evalúa el pensamiento divergente mediante encuestas y el test Torrance TCAM (1981) 

con cinco dimensiones y cuatro ítems de tareas en pretest y post test. Se implementa un 

programa de 15 sesiones de actividades teatrales. Este busca enriquecer la creatividad de 

los estudiantes y proporcionar nuevas perspectivas educativas. 

En su investigación de maestría, Moyano (2023) destaca la importancia del pensamiento 

divergente en niños de 4 años para la resolución de problemas lógico-matemáticos. 

Utilizando un enfoque cuali-cuantitativo, cuasi experimental, la investigación incluye la 

adaptación del Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TICT) con la escala de Likert 

y la participación de docentes. Los resultados del TICT indican cambios notables en el 

pensamiento divergente de los niños, sugiriendo que cultivar esta habilidad a través de 

actividades específicas puede fortalecer su desarrollo cognitivo y habilidades para 

abordar problemas lógico-matemáticos en los niños. 
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De igual manera, Pacheco y Arroyo (2022) mencionan la utilización de materiales 

didácticos concretos para fomentar nociones lógicas matemáticas en niños de 4 a 5 años 

en el circuito C11a del cantón 24 de Mayo, Ecuador. Se emplea un enfoque cualitativo y 

descriptivo, basado en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, así como en el método 

fenomenológico hermenéutico. A través de entrevistas con docentes, se recopilan 

experiencias, y el análisis de los resultados se realiza con el software Atlas ti 22. Se 

concluye que desde las experiencias de los docentes la utilización de materiales didácticos 

concretos fortalece las nociones lógicas matemáticas, el desarrollo físico, motor, social y 

afectivo de los niños, desde el desempeño de aprendizajes por descubrimiento, 

experiencial, colaborativo y significativo. Pero que sin duda debe estar orientado y 

controlado por el docente dado a que en circunstancia de manipulación por los niños 

puede derivarse en un accidente, dado al tamaño de algunos de estos.
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2.2 Análisis del problema, matrices de consistencia y de operacionalización de variables 

2.2.1 Matriz de operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables. 

Título: El material concreto para el desarrollo del pensamiento divergente en los niños del subnivel preparatoria 

Variables Problema general Objetivo general Hipótesis general 

 

 

 

Variable 1 

Pensamiento 

Divergente 

 

 

 

¿Como precisar el uso del material 

concreto para el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria mediante una 

guía didáctica? 

Precisar el adecuado uso del material 

concreto para el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria mediante una 

guía didáctica. 

Si se precisa el adecuado uso del 

material concreto se desarrolla el 

pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria mediante el uso 

del material concreto. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos 

del material concreto que permiten el 

desarrollo del pensamiento divergente 

en niños del subnivel preparatoria? 

Fundamentar teóricamente el 

material concreto que permita el 

desarrollo del pensamiento 

La fundamentación teórica del material 

concreto permite el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria. 
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Variable 2 

Material 

concreto 

divergente en niños del subnivel 

preparatoria. 

¿Cuáles son los procesos creativos que 

permiten el desarrollo del pensamiento 

divergente en niños del subnivel 

preparatoria? 

Identificar los procesos creativos que 

permiten el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria. 

La identificación de los procesos 

creativos permite el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria. 

¿Qué elementos componen la guía 

didáctica basada en el uso de material 

concreto para el desarrollo del 

pensamiento divergente en niños del 

subnivel preparatoria? 

Determinar los elementos que 

componen la guía didáctica basada en 

el uso de material concreto para el 

desarrollo del pensamiento 

divergente en niños del subnivel 

preparatoria. 

La determinación de los elementos que 

componen la guía didáctica basada en el 

uso de material concreto permite el 

desarrollo del pensamiento divergente 

en niños del subnivel preparatoria. 
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2.2.2 Matriz de operacionalización de las variables 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

Variable 1 

Pensamiento 

divergente 

 

 

 

Según Dogan et al., (2020) el pensamiento 

divergente es una capacidad muy 

importante que se procura desarrollar en 

los niños, mediante materiales que les 

permita aprender de forma significativa. 

Así mismo ocupa un puesto fundamental 

en la educación, ya que este pensamiento 

se adapta a entornos que están en 

constante cambio, puesto que posibilitara 

que el niño encuentre una gran variedad de 

respuestas a un problema. 

Componentes del 

pensamiento divergente 

- Fluidez 

- Originalidad 

 - Entrevista no 

estructurada 

/Cuestionario de 

preguntas a docentes 

 

- Observación no 

participativa / Lista de 

cotejo para los niños  

Características del niño 

con pensamiento 

divergente 

- Explorador 

- Capacidad resolutiva 

 

 

Fases del pensamiento 

divergente 

 

- Preparación 

- Incubación 

- Iluminación 

- Verificación 
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Variable 2 

Material concreto 

 

 

 

 

Como expresan Pacheco y Arroyo, (2022) 

en la práctica educativa, adquiere 

relevancia fundamental el uso de 

materiales didácticos, debido a que la 

incorporación de estos recursos promueve 

un entorno propicio entre el estudiante, sus 

pares y el docente. Esta interacción es el 

resultado del esfuerzo docente por 

implementar materiales que resulten 

significativos para los alumnos, hecho que 

evidencia un genuino interés por su parte 

en el desarrollo del pensamiento 

divergente de los niños. 

Características del 

material concreto 

- Atractivo 

- Contextualizado 

- Experiencial 

Clasificación del material 

concreto 

- Material concreto 

estructurado 

- Material concreto no 

estructurado 

Beneficios del material 

concreto 

- Estimula la 

observación y la 

experimentación 

- Ambiente de 

participación y 

colaboración 
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2.3 Marco teórico 

2.3.1 Pensamiento divergente 

Requiere atención especial el desarrollo del pensamiento divergente, ya que va a permitir 

que los niños sean críticos, permitiéndoles crear una variedad de soluciones a un problema 

que se les presente. Según Dogan et al., (2020) el pensamiento divergente es una 

capacidad importante que se procura desarrollar en los niños, mediante materiales que les 

permita aprender de forma significativa. Así mismo ocupa un puesto fundamental en la 

educación, ya que este pensamiento se adapta a entornos que están en constante cambio, 

puesto que posibilita que el niño encuentre una gran variedad de respuestas a un problema.  

Sin duda, el pensamiento divergente es caracterizado por indagar en distintas opciones y 

dar solución creativa a un problema. De acuerdo con Robles (2022), este pensamiento 

ofrece al niño la oportunidad de recorrer nuevos caminos hacia la solución de un 

problema, por lo tanto, adquiere la competencia de dirigir y proponer múltiples soluciones 

llegando a una que sea funcional. Por consiguiente, es determinante fortalecer el 

pensamiento divergente a temprana edad, concediéndole la importancia que merece para 

desarrollar la creatividad. 

Por lo tanto, el pensamiento divergente permite al infante relacionar sus ideas, lo que le 

permitirá crear una variedad de soluciones a un problema, los cuales estarán basados en 

la experiencia y conocimientos previos que se dan a lo largo de la vida, siendo importante 

la implementación de ésta en la educación, las cuales serán potenciadas a través del uso 

del material concreto.  

En tal sentido, el pensamiento divergente posibilita que los niños puedan dar soluciones 

de forma espontánea y creativa a un problema, para ello se deben tener en cuenta los 

componentes de este pensamiento.  Citando a Albornoz et al., (2019) quien describe el 

modelo estructural del intelecto presentado por Guilford, menciona existe una relación 

entre la creatividad y el pensamiento divergente, para ello propone cuatro conceptos 

fundamentales que caracterizan esta división, para comprender cómo se manifiesta dicha 

relación. Por consiguiente, el primer concepto es la fluidez, que hace referencia a la 
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rapidez en la que se pueden generar varias ideas, el siguiente concepto es la flexibilidad, 

está implica la habilidad de considerar diversas soluciones a situaciones que se presenten. 

De la misma manera, en la originalidad manifiesta que el niño tendrá la capacidad de 

ofrecer soluciones diferentes a lo común. Por último, la elaboración hace referencia a 

profundizar una idea, siendo capaz de expandir y desarrollarla para agregar detalles 

novedosos. 

En efecto estos componentes son la base del pensamiento divergente donde el niño podrá 

aportar una variedad de soluciones de manera rápida y lógica a una situación que se 

presente, plasmando su esencia y criterio propio en los trabajos que este elabora, haciendo 

algo diferente pero que sirva de mucho. 

2.3.1.1 Componentes del pensamiento divergente 

Está claro que el pensamiento divergente o pensamiento lateral es una capacidad que debe 

ser desarrollada de manera primordial en los niños, debido a que permite vincular 

nociones y procesos de forma ingeniosa, de esta manera encontrar una gran variedad de 

respuestas a un problema, es por ello que se debe potenciar cuatro componentes 

fundamentales para el desarrollo de este pensamiento como lo son la flexibilidad, la 

fluidez, la originalidad y la elaboración. 

• Fluidez 

Como tal, la fluidez es aquella facultad que les permite a los infantes generar una gran 

cantidad de ideas o nociones sobre una cuestión. Por su parte Zuloeta et al., (2021), 

consideran que la fluidez implica que el niño realice aportaciones significativas de manera 

ágil respecto a un tema. Es importante destacar que estas aportaciones deben mantener 

coherencia y conexión con su discurso. Por ejemplo, con frecuencia los niños suelen 

mezclar varias historias en una cuando están compartiendo información, pero la fluidez, 

en este contexto, se refiere a la capacidad de recitar una historia o cuento sin perder la 

continuidad narrativa, otorgándole así coherencia y sentido a su relato. 
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Desde esta perspectiva, la fluidez se convierte en la habilidad que permite al niño pensar 

ágilmente, aprovechando la plasticidad cerebral inherente a sus primeros años de vida. 

Dado que contribuye significativamente al desarrollo de sus capacidades, ya que, para 

aportar en un tema específico, es necesario estructurar y expresar sus ideas de manera 

lógica y ordenada. Por ejemplo, al narrar una historia o realizar cualquier contribución, 

se espera que lo haga de forma clara y sin perder de vista la idea principal. Asimismo, 

este proceso expresa la madurez cognitiva del niño, ya que sienta las bases para una 

comunicación efectiva y un pensamiento divergente en etapas posteriores de su 

desarrollo. 

• Flexibilidad  

Si bien es cierto, una mente ágil y rápida beneficia al permitir percibir la realidad desde 

múltiples perspectivas, lo que enriquece la capacidad de pensamiento y ayuda a acceder 

a la creatividad de manera más efectiva. De acuerdo con Pérez (2019), la agilidad mental 

es una habilidad que aporta beneficios cognitivos significativos, por ende, se adaptan 

fácilmente a los cambios, favoreciendo la disposición de no quedarse atrapados en la idea 

de “no puedo resolver este problema”, promoviendo la búsqueda activa de opciones y 

soluciones para superar los desafíos que se presentan. Esta mentalidad flexible y proactiva 

mejora la capacidad de afrontar obstáculos y encontrar caminos para resolver problemas 

de manera efectiva. 

Por lo tanto, al estar dispuestos a adaptar y modificar formas de pensar con nuevos 

conocimientos, se abre la puerta a un mayor aprendizaje y comprensión. Esto permite 

establecer conexiones entre pensamiento e ideas, lo que a su vez enriquece el 

conocimiento y fomenta un pensamiento más flexible y creativo del infante, cabe recalcar 

que para que esto se dé, el docente deberá proporcionar situaciones donde el niño pueda 

poner en práctica dicha habilidad. 

• Originalidad  

Antes que nada, los niños tienen una gran imaginación que es producto de las experiencias 

vividas, por ende, cada niño produce ideas propias, generadas por su imaginación y 
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creatividad, saliendo fuera de lo común. Citando a Zuloeta et al., (2021) menciona que es 

muy importante fomentar la originalidad en los niños, propiciando situaciones donde 

puedan trabajar de forma libre, favoreciendo a la creación de productos o ideas únicas del 

infante. En ese sentido cuando un niño realiza sus propias construcciones en clases, es 

esencial no desmerecer su trabajo u opinión, sino más bien estimularla en caso de ser 

necesario.  

Por consiguiente, es preciso señalar que la originalidad del niño es una parte fundamental 

de su identidad, y lo que presenta es el resultado de su espontaneidad, imaginación y 

creatividad. Por lo tanto, es primordial valorar y nutrir estas cualidades, ya que aportan al 

desarrollo integral de los infantes. 

• Elaboración  

Ciertamente, si el infante desea agregar detalles propios a un producto éste será el 

resultado de todas aquellas situaciones que ha experimentado, incluso el mejorar un 

producto hace que el niño utilice su criterio propio. De acuerdo con Barba et al., (2019), 

plantea que, dentro del entorno escolar, es factible crear materiales concretos en 

colaboración con los niños, especialmente durante actividades artísticas que fomentan la 

exploración de su creatividad en profundidad, estos momentos revisten una importancia 

significativa, ya que proporcionan la oportunidad de manipular materiales que pueden 

provenir de su entorno cercano, lo que, a su vez, facilita el conocimiento de dicho entorno. 

Con lo mencionado anteriormente, lo que se quiere transmitir es que la interacción activa 

del niño con los materiales es esencial para estimular su creatividad, cuando el niño juega, 

manipula y observa los materiales de manera directa, se involucra en un proceso que 

contribuye a su desarrollo creativo. Es importante destacar que estos materiales deberán 

ser desafiantes para despertar el interés y la curiosidad del niño, lo que a su vez fomenta 

su participación activa en el proceso creativo. 

Además, este enfoque promueve el desarrollo del pensamiento lógico, ya que al estimular 

la imaginación de los niños se accede a sus procesos de pensamiento. Esto contribuye al 
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enriquecimiento de sus estructuras mentales y al desarrollo de habilidades cognitivas 

fundamentales en los infantes. 

2.3.1.2 Características del niño con pensamiento divergente 

Simultáneamente, los niños que presentan estas particularidades pueden ser: creativos, 

curiosos, con una flexibilidad mental impresionante, una imaginación desarrollada, así 

mismo gran capacidad para asociar ideas, ser explorador dando apertura a nuevas 

experiencias, tener capacidad resolutiva y la comunicación expresiva. Sin embargo, a 

continuación, se detalla las características que se considera de mayor relevancia: 

En un primer plano, la creatividad en los niños se vuelve esencial para su desarrollo 

futuro. La responsabilidad recae en los docentes, quienes deben cultivar un entorno 

propicio que promueva la innovación y la creatividad, aspectos cruciales para el 

crecimiento integral de los niños. Desde el punto de vista de Cássia et al. (2021), sostiene 

que la creatividad en los niños emerge como una herramienta invaluable que impacta 

significativamente en todas las esferas de sus vidas, especialmente en una era marcada 

por cambios constantes y un futuro incierto. En este contexto, la labor esencial del docente 

radica en la creación de un entorno propicio que no solo permita, sino que también 

fomente el florecimiento de la creatividad infantil. Proporcionar un espacio estimulante 

donde los niños se sientan libres para explorar, cuestionar y expresar sus ideas contribuye 

de manera significativa al desarrollo de esta habilidad, que trasciende el ámbito artístico 

para abarcar todas las disciplinas académicas. 

En esa misma línea, se considera que la exploración es una parte elemental en el 

aprendizaje continuo de los niños, ya que ellos tienen la necesidad de conocer acerca del 

mundo que los rodea. Como expresan Lasala y Etxebarria, (2020) los niños por naturaleza 

poseen una curiosidad innata, que los impulsa a explorar el entorno que los rodea 

mediante el juego, utilizando sus sentidos. De esto modo la exploración es el eje principal 

del desarrollo como seres humanos, por ende, desde que nacen están atentos a lo que 

sucede en su alrededor, mirando, escuchando, buscando y descubriendo muchas cosas. 
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De la misma manera se recomienda no apagar esa chispa de curiosidad que caracteriza a 

los niños, debido a que constantemente hacen preguntas cuestionando su entorno y 

aquello que les de ese interés. Sin embargo, es importante señalar que esta curiosidad 

tiende a disminuir a medida que los niños crecen y se enfocan en áreas en las que se 

sienten más cómodos. Además, la preservación y estímulo de la curiosidad natural en los 

niños son esenciales para fomentar su aprendizaje y desarrollo integral. 

Es crucial destacar que, a medida que los niños avanzan en su trayectoria educativa, los 

docentes desempeñan un papel fundamental al potenciar su capacidad exploratoria. En 

lugar de limitar esta inclinación natural, es esencial fomentarla, ya que permite a los niños 

aprender de manera integral acerca de su entorno. Un enfoque ejemplar consiste en 

responder a sus preguntas de manera lógica y alentar su curiosidad, brindándoles el 

estímulo necesario para seguir explorando y descubriendo de manera activa. Este enfoque 

no solo nutre su sed de conocimiento, sino que también contribuye al desarrollo de 

habilidades críticas que les serán necesarias en su crecimiento académico y personal. 

Es necesario resaltar que la curiosidad en los niños es algo natural, y más cuando se 

observa algo nuevo, produciendo innumerables ideas diferentes, haciendo que el 

pensamiento divergente empiece a surgir. Como señala Meneses (2019), la curiosidad en 

los niños suele ser despertada por experiencias emocionales; por ejemplo, cuando lo que 

está viendo o manipulando les genera alegría u otras emociones, por tanto, esas 

experiencias se vuelven memorables y duraderas. Además, las emociones asociadas al 

aprendizaje hacen que sea más probable que retengan la información y se mantengan 

interesados en explorar y aprender más sobre un tema. Estas experiencias emocionales 

también fomentan la curiosidad continua y el deseo de adquirir conocimiento adicional, 

ya que crean un vínculo positivo con el aprendizaje. 

Cabe destacar que la curiosidad se presenta como un elemento principal para el proceso 

de aprendizaje en los infantes. Se resalta aún más la responsabilidad de los docentes en la 

promoción de esta característica, dado que, el niño experimenta interés natural ante 

diversos estímulos. Este impulso inicial se traduce comúnmente en la formulación de 

preguntas, las cuales actúan como un medio para la búsqueda activa de información con 

el objetivo de hallar respuestas que contribuyan significativamente al desarrollo de sus 
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habilidades. La labor de los educadores, es imprescindible para estimular el aprendizaje 

y propiciar un crecimiento integral en los niños. 

Sumado a eso la capacidad resolutiva es una habilidad esencial en los niños, ya que está 

relacionada directamente con el desarrollo cognitivo, emocional, y social, ya que implica 

que los niños puedan abordar y superar los problemas que se presente en su vida, tomando 

decisiones y sobre todo el poder gestionar sus ideas. Barba et al. (2019), sostiene que a 

pesar de que los niños se basen en experiencias previas para expresarse y resolver 

problemas, es crucial la intervención del docente como guía para desafiar y superar los 

estándares preestablecidos, puesto que la creatividad de los niños, restringiendo su 

pensamiento a patrones convencionales.  

Del mismo modo las actividades plásticas se convierten en un recurso fundamental, para 

enriquecer estas experiencias, al permitir que los niños se expresen de manera libre y 

auténtica mediante el uso de diversos materiales. Es muy importante que la capacidad 

resolutiva se desarrolle en los niños, ya que a medida que crece se presentarán múltiples 

problemas que los infantes deberán resolver por sí solos, haciendo que desarrollen 

competencias que le serán útil a través de los años. 

En definitiva, el pensamiento divergente es una capacidad que desarrolla el infante, con 

el cual antes de poder dar solución a un problema es necesario que recopile todos los 

conocimientos previos relacionados a la problemática, de modo que obtenga el material 

para poder solucionar el problema de forma creativa, dando resultados propios del infante, 

los cuales serán únicos. 

Para concluir los niños con un pensamiento divergente, deben ser estimuladas por el 

docente, en el que será el promotor de actividades que permitirán seguir potenciando estas 

características, es por ello que se debe respetar los diferentes puntos de vista y no 

restringir la creatividad de los niños, al momento de hacer actividades de forma 

mecanizada. 
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2.3.1.3 Entornos de aprendizaje 

Dentro de este marco conocer el entorno educativo permite identificar posibles barreras 

o limitaciones que podrían obstaculizar el cultivo del pensamiento divergente en los 

niños, puesto que comprender el entorno educativo brinda información valiosa sobre los 

estímulos y desafíos que enfrenta el niño en su vida cotidiana. Incluso esto va permitir a 

los educadores adaptar estratégicamente las actividades y enfoques pedagógicos para 

fomentar un pensamiento divergente más efectivo. 

• Entorno Familiar. 

En virtud de que los principales educadores de los infantes son sus padres, debido a que 

son el primer contacto con el mundo exterior, y serán los encargados de fomentar y 

promover la creatividad en sus hijos, teniendo en cuenta que todos los niños son creativos, 

aunque hay algunos que reciben una mejor estimulación que otros, siendo imprescindible 

la intervención de sus progenitores para desarrollarla. 

De acuerdo con Medina et al. (2019), plantea que es de suma importancia que la familia 

se mantenga alerta y proactiva en estimular la creatividad de los niños, evitando 

restricciones a la opinión del niño. En ocasiones los adultos, pueden incurrir en este tipo 

de limitaciones de forma inconsciente. Es esencial que los docentes intervengan para 

ofrecer a los padres de familia la orientación necesaria acerca de su papel en el fomento 

del pensamiento creativo de sus hijos. Dado que el hogar es el lugar en el que interactúan 

diariamente, siendo el factor primordial en el proceso de enseñanza. 

 En tal sentido, los padres de familia tienen el deber de brindar a sus hijos un apego seguro, 

de esta manera los niños no sientan temor al momento de realizar una actividad, o intenten 

explorar el mundo a su manera. Del mismo modo estar predispuestos a responder de 

manera clara y lógica a los niños, por ende, despertar la curiosidad y el espíritu explorador 

en los infantes, teniendo en cuenta que ellos aprenden jugando. 
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• Entorno Educativo 

En cuanto al entorno educativo tiene un rol fundamental en el desarrollo del pensamiento 

divergente, donde el docente deberá ofrecer actividades que promuevan este pensamiento. 

Según Vázquez (2021), la escuela representa la segunda casa del niño y comparte un rol 

esencial en su educación, desarrollar el pensamiento divergente en los niños debe ser un 

objetivo primordial de la educación para formar individuos con la capacidad de contribuir 

activamente, y sobre todo explorar alternativas frente a un mismo desafío o conflicto. Es 

sumamente ventajoso que los niños adquieran conocimientos fundamentales que les 

capaciten para enfrentar los desafíos de la vida y desarrollar habilidades esenciales en la 

resolución de problemas, de esta manera proporcionarles herramientas prácticas 

contribuye al desarrollo integral y establece una base sólida para su participación exitosa 

en la sociedad. 

Es fundamental destacar que los docentes no solo impartan conocimientos, sino que 

también cultiven un entorno que fomente el respeto y la valoración del esfuerzo individual 

de cada estudiante. En la opinión de Colorado y Mendoza (2021), hacen mención que es 

deber del docente promover la igualdad en los estudiantes de forma que todos participen, 

siendo una parte fundamental el respeto a que no todos trabajan al mismo tiempo, o 

aprenden de la misma forma. Por consiguiente, el docente debe brindar a los niños la 

oportunidad de construir nuevas experiencias y perspectivas a través de la expresión 

creativa, dejando de lado las restricciones, por lo que deberá fomentar un pensamiento 

innovador y flexible en los niños. 

2.3.1.4 Fases del pensamiento divergente 

Como cada proceso el pensamiento divergente tiene el suyo, ya que para que el infante 

llegue a desarrollar este pensamiento, inicia acumulando inspiración y una serie de 

vivencias, obteniendo como resultado final un producto innovador, claro que esto va a 

depender de cada niño. 
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• Cuestionamiento y preparación 

Antes que nada, para que el pensamiento divergente surja primero los infantes deben 

inspirarse e ir acumulando una serie de vivencias, de esta manera los docentes deben 

poner a disposición de los niños diferentes materiales y recursos que nutren este proceso. 

Desde la perspectiva de Zambrano, (2019) considera que la preparación, es aquella 

instancia donde antes de darle solución a un problema el infante primero debe hacer una 

recopilación de todo lo aprendido sobre la cuestionar a tratar, ya que entre más 

información recopila tendrá mayor oportunidad de dar una respuesta original y creativa. 

Del mismo modo el docente debe considerar las necesidades de los niños y brindar apoyo 

integral, especialmente fortaleciendo su seguridad personal. Doll y Parra (2021), 

mencionan que es fundamental que el docente cumpla el rol de guía, para los niños que 

necesitan apoyo en su proceso de ser independientes en sus acciones, en su forma de hacer 

las cosas. Comenzar desde sus propias experiencias implica iniciar un proceso de 

socialización con el niño y explorar sus preferencias, lo que promueve la comunicación 

y la expresión autónoma del niño. 

En efecto, cuando los niños realizan actividades cotidianas pueden contribuir a la 

inspiración de los niños, el salir de paseo, el tener contacto con la naturaleza, incluso la 

labor del docente es un factor de suma importancia, ya que ellos deben dejar que los niños 

se expresen, dejar crear a su modo, ser participativos, y que sus ideas sean aceptadas y 

reconocidas, todo con el objetivo de despertar los deseos de crear algo nuevo y diferente, 

propio del niño. 

• Incubación  

Para continuar con el proceso creativo la mente debe descansar, con ello saber qué 

pensamiento le sirve o no. Tal como Barba et al. (2019), mencionan que, en este momento, 

se lleva a cabo un proceso en el cual las ideas que no se perciben como esenciales son 

descartadas, este proceso es inconsciente, y se involucra la revisión y selección de 

información previamente adquirida. A pesar de que las ideas pueden surgir y desvanecerse 

de manera continua, este proceso de filtrado resulta crucial para la etapa subsiguiente.  
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Así pues, cuando un niño se sumerge en la incubación de ideas, se le ofrece la oportunidad 

de explorar diferentes perspectivas y enfoques en un espacio mental más relajado. Este 

proceso facilita la conexión de conceptos aparentemente dispares y estimula la generación 

de soluciones innovadoras. En palabras de Zambrano (2019), ratifica que la incubación 

es aquel pequeño instante, donde el niño que resuelve el problema, toma un descanso para 

recuperarse de la etapa ya atravesada, aun así, de manera pasiva sus conexiones 

neuronales siguen fluyendo. 

Indiscutiblemente, es de suma importancia permitir que la mente descanse, ya que, al 

momento de generar diversas ideas, es esencial descartar aquellas que no resultan útiles 

y refinar las demás. Este proceso se convierte en una experiencia mucho más 

enriquecedora y amena para los niños. Al brindarle espacio a la reflexión y al 

perfeccionamiento de conceptos, se facilita el desarrollo de pensamientos más nítidos y 

creativos, contribuyendo así al crecimiento cognitivo y al fortalecimiento de habilidades 

críticas en el proceso creativo de los niños. 

• Iluminación 

Con respecto a la iluminación es una etapa donde el infante recopila las experiencias 

vividas con la intención formar nuevas ideas, que le permitirá crear diferentes soluciones 

para resolver un problema. Bajo esta perspectiva, Ayala et al. (2019), mencionan que la 

constancia y la riqueza de las experiencias vividas por los niños, son de gran utilidad, ya 

que dan lugar a que ellos manifiesten soluciones creativas, propias del infante, al principio 

sus ideas son espontáneas para luego cobrar sentido para el mismo. Además, esta etapa 

motiva a la curiosidad del niño haciendo que siga buscando respuestas a las situaciones 

que se presenten. 

En efecto, para darle solución a un problema los niños deben tener experiencias previas, 

es decir todo lo que descubre y experimenta servirá de gran ayuda en la formación de 

nuevos aprendizajes, permitiéndoles asimilar el contexto fácilmente y crear varias 

soluciones a un problema, de forma creativa y única. 
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• Verificación  

Ciertamente, a medida que el infante avance con las etapas, llegará el momento de 

verificar si el docente está promoviendo actividades que desarrollen el pensamiento 

divergente en los niños. Desde esta perspectiva de Galvis, (2007) deduce que luego de 

que el infante paso por las etapas ya mencionadas, ahora tendrá que valorar y estimar 

todas las acciones realizadas, de esta manera se puede verificar si el niño está 

desarrollando el pensamiento divergente. Este proceso implica que el niño evalúe y valide 

las ideas concebidas durante el pensamiento divergente, asegurándose de su pertinencia 

y factibilidad. 

Por tanto, la importancia de la verificación del niño radica en su capacidad para potenciar 

la generación de ideas de manera creativa y original. Gonzáles et al. (2007), declaran que 

en esta etapa el niño va a tener la oportunidad de observar y hacer una corrección a su 

trabajo, claro que si esto es necesario. En pocas palabras se convierte en una plática del 

niño con su producto, luego de ello ya podrá madurar su producto final, donde ya podrá 

darlo a conocer. También contribuye a la formación de habilidades de toma de decisiones, 

ya que el niño aprende a seleccionar las ideas más prometedoras y a descartar aquellas 

que podrían no ser adecuadas. 

Si bien es cierto la verificación es el momento donde el infante ya concreta una solución 

propia de forma crítica, y esta será plasmada en el producto, permitiéndole saber si el 

resultado está como él deseaba o si necesitará un cambio, una vez decidido dará a conocer 

el resultado final, donde se podrá comprobar si se potenció y apoyó el desarrollo del 

pensamiento divergente. 

Tomando en cuenta la opinión de los diferentes autores, es esencial que el niño se sienta 

valorado y bienvenido con sus aportaciones, y debe tener la certeza de que será 

escuchado, con la orientación del docente. A medida que se avanza en este proceso, se 

fomenta el desarrollo de las habilidades de pensamiento divergente del niño, lo que 

implica que el docente, al facilitar un entorno de confianza y estímulo, promueve la 

capacidad del niño para generar una variedad de ideas y soluciones creativas, este enfoque 
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pedagógico contribuye al desarrollo integral del estudiante, alentando su autonomía y 

habilidades de resolución de problemas. 

2.3.2 Material concreto 

Ciertamente el uso del material concreto en educación de los infantes es de suma 

importancia, ya que permitirá que los niños experimenten a través de ellos y concreten 

nuevos aprendizajes. Como expresan Pacheco y Arroyo (2022), en la práctica educativa, 

adquiere relevancia fundamental el uso de materiales didácticos, debido a que la 

incorporación de estos recursos promueve un entorno propicio entre el estudiante, sus 

pares y el docente. Esta interacción es el resultado del esfuerzo docente por implementar 

materiales que resulten significativos para los alumnos, hecho que evidencia un genuino 

interés por su parte en el desarrollo del pensamiento divergente de los niños. 

Posteriormente la experiencia que el niño adquiere mediante el uso de material concreto 

resulta considerablemente más enriquecedora, ya que aborda de manera integral sus 

necesidades. Como señala Hernández et al. (2021), la manipulación de estos materiales 

didácticos ofrece una experiencia más gratificante para el estudiante en comparación con 

las tareas monótonas y repetitivas en papel, que a menudo limitan el potencial del 

pensamiento creativo de cada individuo. En consecuencia, la disponibilidad de estos 

recursos estimula la creatividad e imaginación de los alumnos, alentándolos a concebir 

nuevas ideas y perspectivas. Este estímulo, a su vez, motiva a los estudiantes a emprender 

un proceso de aprendizaje autónomo y personalizado. 

Bajo este ángulo el Ministerio de Educación ratifica que los materiales didácticos 

elaborados con recursos del medio proporcionan experiencias que los niños pueden 

aprovechar para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, 

resolver problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se vinculen 

de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea más profundo. 

Al manipular el material, al experimentar su textura y al observar sus variados colores, el 

niño se sumerge en una vivencia sensorial que va más allá de lo abstracto. La fascinación 
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se intensifica cuando descubre el propósito del material, y si este se incorpora en las 

clases, se convierte en un recurso invaluable para el docente, beneficiando también de 

manera significativa a los niños. Como afirma Caamaño et al. (2021), los materiales 

didácticos son cruciales por sus características atractivas que atienden a los niños, se 

distinguen por su capacidad para evitar el aburrimiento, en contraposición a quienes no 

despiertan interés en los niños. Por lo tanto, presentar una clase enriquecida con este tipo 

de materiales resulta significativamente más agradable, ya que permiten a los niños 

explorar lo nuevo, imaginar posibles usos para los materiales y crear algo nuevo a partir 

de ellos. Todos estos aspectos estimulan el pensamiento divergente de los niños. 

Para recalcar el material concreto conveniente favorece el aprendizaje de los niños, ya 

que les va a permitir pensar, formar nuevas concepciones, que sería el resultado de la 

inspiración y la creatividad del infantes, claro que todo se logra ejerciendo la 

manipulación o contacto con los materiales, al momento de apreciar su forma, tamaño, 

color, de esta manera realizar actividades fuera de lo rutinario, y es donde los docentes 

deben trabajar mucho más, dejarlo ser, crear e imaginar de manera libre, siendo guías más 

no autoritario, ya que todo lo aprendido por el estudiante le servirá de gran ayuda a lo 

largo de su vida. 

2.3.2.1 Características del material concreto 

En primer lugar, lo más importante para los niños es el juego, una actividad que pueden 

llevar a cabo a través de la interacción con los materiales concretos que tienen a su 

disposición. En este sentido, es esencial reconocer las necesidades que los niños buscan 

satisfacer mientras juegan. Por lo tanto, los materiales concretos ofrecidos deben ser 

seleccionados cuidadosamente, considerando las características que mejor se adapten a 

esas necesidades. 

• Atractivo o llamativos 

Posteriormente los materiales a ofrecerse a los niños deben llamar su atención, que este 

sienta la necesidad de manipularlos. De acuerdo con Diaz et al. (2021), menciona que la 

mente de los niños está en su momento más fresco en cuanto a sus capacidades, de tal 
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modo no se debe perder el tiempo en cosas que no conlleven un beneficio para el infante, 

por lo cual se puede ofrecer materiales u objetos atractivos, en cuanto a color, forma y 

uso, al llamar la atención del niño estos materiales resultan beneficiosos de la motivación 

en el contexto de aprendizaje. 

También resultan de gran apoyo para el docente debido que al utilizar estos materiales se 

logra la atención de los niños, puesto que permite que estén mucho más concentrados y 

motivados sobre lo que se haya de impartir en el aula, no obstante, al hacer uso de los 

materiales el docente debe asegurar su propósito educativo y utilizarlos apropiadamente 

para lograr la enseñanza exitosa 

• Contextualizado 

 Según varios autores, la aplicación de material concreto contextualizado se entiende 

como la relación que debe tener con los temas a desarrollar durante la jornada educativa. 

En otras palabras, Ulloa y Ulloa (2019), argumentan que la utilización del material 

concreto debe de tener una finalidad claramente establecida en función al objetivo de 

enseñanza que se pretende alcanzar a fin de promover la creatividad y potencie la 

imaginación, por otra parte, el docente debe tener claro qué utilizará y cómo lo 

implementará en su labor educativa para brindar al alumno un material que sea accesible 

y práctico. 

En tal sentido, los materiales concretos que se ofrezcan a los niños deben tener un fin 

pedagógico, claro que deben estar acorde a la asignatura y la edad de los infantes, 

permitiéndoles crear y adquirir nuevos conocimientos, sobre todo estos sean fáciles de 

encontrar y manipular por estos. 

• Experiencial 

Por lo general el material concreto proporciona a los niños experiencias prácticas y 

significativas que fortalecen su aprendizaje y desarrollo. Al integrar la manipulación de 

objetos tangibles en el proceso educativo, se fomenta un aprendizaje más profundo y 

duradero. Según Castro (2019), señala que los niños experimentan un aprendizaje 
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significativo al trascender la enseñanza tradicional, que se limita a la exposición de 

contenidos en un libro, hacia la posibilidad de interactuar con lo que desean aprender. 

Resulta mucho más memorable cuando pueden tocar, ver y sentir el objeto de su interés, 

lo que también crea un ambiente de asombro y fomenta la interacción entre los estudiantes 

al compartir sus opiniones. Del mismo modo, la educación debe promover la apertura a 

la experimentación, ya que a menudo son las experiencias fuera de lo común en el aula 

las que perduran en la memoria de los estudiantes, sacándolos de la rutina y estimulando 

su aprendizaje. 

En efecto, el material concreto brinda a los niños una experiencia enriquecedora al 

potenciar su pensamiento, estimular su creatividad y fortalecer su imaginación. Como 

plantea Moreno (2015), es evidente que los materiales poseen destacadas cualidades para 

enriquecer la experiencia de aprendizaje de los niños, al fomentar su capacidad de 

razonamiento lógico. Esto, a su vez, les facilita la expansión de su pensamiento, 

permitiendo la formación de una mente con un alto potencial imaginativo. 

Así que, a través de la interacción con diversos objetos, el niño emprende un viaje 

sensorial por el mundo que lo rodea. Este proceso le permite explorar su entorno y 

adquirir una comprensión más profunda de su contexto, a la vez que encuentra significado 

en las cuestiones que enfrenta. En consecuencia, esta interacción con los materiales 

propicia la toma de conciencia de su contexto y su lugar en el. 

 Así mismo, en el aula el educador se encuentra en la obligación de elegir los materiales 

que se adecúan a las necesidades particulares de su alumnado, dado que cada niño cuenta 

con requerimientos individuales. Por lo tanto, es responsabilidad del docente aplicar 

materiales de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. 

2.3.2.2 Clasificación del material concreto 

En particular los niños se benefician significativamente al interactuar con materiales 

concretos durante su desarrollo cognitivo. Tanto el material concreto estructurado como 

el no estructurado desempeñan roles decisivos en el cultivo del pensamiento divergente, 
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es por ello que la combinación equilibrada de estos materiales contribuye integralmente 

al desarrollo cognitivo y las habilidades creativas de los niños. 

• Material concreto estructurado 

Para abordar este tema el material concreto no estructurado lo utilizará el niño para una 

actividad lúdica con una sola finalidad, como por ejemplo los rompecabezas, ábacos, 

legos, libros, cuentos, etc. Desde el punto de vista de Quinga et al. (2021), ratifica que, 

en efecto, un material concreto estructurado es el que su estructura se creó con una 

función educativa, aquel hecho para ayudar al niño en la escuela, por lo que tiene 

limitantes al poder usarlo más allá de un fin pedagógico. Este tipo de materiales si tiene 

un propósito recreativo, incluso algunos de estos contemplan algunas instrucciones o 

reglas que el niño tendrá que respetar, mediante este llegará a un aprendizaje. 

Por otra parte, la relevancia del material concreto estructurado es innegable, aunque es 

esencial reconocer que impone ciertas limitaciones al restringir la versatilidad de los niños 

para otorgarle usos diversos. No obstante, no podemos pasar por alto su importancia 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños. A pesar de las limitaciones, su 

estructura proporciona un marco organizado que guía y facilita la comprensión de 

conceptos, contribuyendo significativamente al desarrollo cognitivo de los niños. 

• Material concreto no estructurado 

Antes que nada, el material concreto no estructurado se caracteriza por su naturaleza 

opuesta al material estructurado, ya que carece de un propósito específico relacionado 

con la lúdica. Incluye elementos comunes como piedras, pinzas, cartones, lentejas, arenas, 

y diversos materiales que se encuentran en entornos cotidianos como el hogar o la escuela. 

Además, este tipo de material proporciona una amplia variedad de posibilidades creativas, 

permitiendo a los niños explorar y utilizar estos elementos de manera libre y sin 

restricciones predefinidas. 

Tal como los materiales creados por los niños poseen una relevancia significativa en su 

proceso de aprendizaje. Quinga et al. (2021), indican que son los materiales que se 
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realizan con creatividad desde nuestras manos o utilizados para la práctica educativa, al 

ser no estructurados no significa que no tengan una función pedagógica, sino que 

funcionan bien si el docente los utiliza adecuadamente para que generen conocimientos 

nuevos en los niños. Las creaciones de los infantes plasman la comprensión de los 

conceptos, de igual forma fomentan la expresión creativa y el desarrollo de habilidades 

necesarias, dado que el acto de elaborar materiales propios potencia la retención de 

conocimientos, promueve la autoconfianza y el sentido de logro, creando así una 

conexión más profunda y significativa con el contenido educativo. 

Por lo tanto, este tipo de material se destaca por ofrecer a los niños un espacio sin 

restricciones predefinidas para explorar y expresar su imaginación de manera libre. 

Asimismo, esta libertad promueve la originalidad y el pensamiento creativo, propiciando 

el desarrollo cognitivo y habilidades creativas integrales. Incluso la falta de limitaciones 

invita a los niños a adoptar la innovación y pensar de manera no convencional, creando 

así un entorno propicio para el crecimiento de sus habilidades de resolución de problemas 

y creatividad en general. 

Muchas veces los niños se entretienen más con las envolturas de los dulces, que con las 

cajas de cartones que se encuentran alrededor, debido a que son muy creativos e 

imaginativos. Ratificando que el material concreto no estructurado va más allá de una 

actividad lúdica, ya que permite a los niños experimentar, aprender, desarrollar y 

potenciar sus capacidades y habilidades. 

2.3.2.3 Beneficios del pensamiento divergente 

Es imprescindible adquirir conocimiento acerca de los beneficios que implica el 

desarrollo del pensamiento divergente en los niños. ya que esto va a permitir a los 

docentes aprovechar de manera efectiva la información a su disposición. Entender en 

profundidad el proceso de cultivar este tipo de pensamiento en los niños es fundamental 

para guiar adecuadamente las actividades educativas. Asimismo, es necesario considerar 

los aspectos clave que influyen en este desarrollo, permitiendo a los docentes direccionar 

sus esfuerzos de manera específica para nutrir y estimular el pensamiento divergente en 

los estudiantes. 
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• Favorece el aprendizaje significativo 

Ante todo, introducir el material concreto en el aula de clase en el proceso de enseñanza 

es un avance como docente, pese a los desafíos a su inclusión en el plan de trabajo. En la 

opinión de Ruesta y Gejaño (2022), el obtener un aprendizaje significativo implica que 

los alumnos podrán comprender y relacionar conceptos nuevos con sus experiencias 

previas, lo que conduce a un aprendizaje duradero. 

Por lo general, la atracción singular que los niños sienten hacia los materiales contribuye 

positivamente al proceso de aprendizaje infantil. Burbano et al. (2021), manifiestan que 

es fundamental que los niños puedan explorar y desarrollarse mediante la manipulación 

de materiales, dado que son un gran estímulo, que contribuye al desarrollo de su estructura 

mental. Los materiales concretos poseen una poderosa atracción para los niños, a 

diferencia de un libro en el que deben seguir enunciados preestablecidos, también pueden 

crear e imaginar, lo que les permite a los niños tener un papel activo en lo que aprenden. 

Como resultado el infante confía en sí mismo y podrá enfrentar situaciones conflictivas y 

resolverlas de manera efectiva. 

En efecto el material concreto contribuye al aprendizaje significativo de los niños, por 

ejemplo, cuando manipulan estos materiales, pueden llegar a utilizar los cinco sentidos, 

y lo que es de mayor relevancia es que llegar a adquirir habilidades y destrezas que se 

desean. En pocas palabras los niños aprenden de mejor manera mientras están jugando, 

haciendo que se sientan plenos y a la vez aporte a su aprendizaje. 

• Estimula la observación y la experimentación 

Para empezar, la observación y experimentación directa con estos recursos no solo 

permiten una comprensión más profunda de conceptos abstractos, sino que también 

potencian habilidades cognitivas, motoras y sociales esenciales para el desenvolvimiento 

pleno del niño. Al involucrarse activamente con el material concreto, el niño adquiere 

conocimientos teóricos, también desarrolla destrezas prácticas que son aplicables a 

situaciones cotidianas. La capacidad de aplicar lo aprendido en problemas de la vida 
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diaria se convierte en una herramienta valiosa que va a fortalecer su confianza, fomenta 

un enfoque más práctico y resolutivo frente a los desafíos que puedan surgir. 

Siguiendo la perspectiva de Pacheco y Arroyo (2022), argumentan que la interacción del 

niño con el material didáctico concreto fomenta el estímulo de varias habilidades en 

relación a aspectos físicos, cognitivos y afectivos, que se obtienen durante la interacción 

con el docente y compañeros, lo que beneficia al niño en la creación de ideas. Así mismo 

al momento de que el niño observa empieza a asociar características e información que 

reciben al momento de utilizar sus sentidos en la manipulación, que más adelante serán 

parte su conocimiento, el cual le servirá a lo largo de su vida. 

Lo más interesante es que el uso del material concreto juega un papel crucial en la primera 

infancia, ya que a través de este el niño recibe una gran cantidad de información, al 

momento que lo observa, cuando lo manipula, permite que sus capacidades y habilidades, 

tanto física, cognitivas como afectivas tengan un agradable desarrollo y con esto tengan 

un favorable aprendizaje significativo. 

• Ambiente de participación y colaboración 

Es necesario establecer un enfoque en el aporte que brinda el aprendizaje cooperativo en 

el desarrollo de la participación social, considerado como un eje primordial en la 

formación de un ser humano. Tomando en cuenta a Paredes y Ramos (2020), sugieren 

que es necesario trabajar con una perspectiva que contribuya al aprendizaje colaborativo, 

de esta manera favorecer la participación social de los niños, ya que es fundamental en el 

desarrollo integral de los infantes. Además, cuando los niños trabajan con material 

concreto, tienen la oportunidad de integrarse con sus compañeros, fortaleciendo sus 

habilidades sociales de manera significativa. Esta interacción contribuye al desarrollo de 

destrezas interpersonales, desempeñando un papel crítico en la formación de su 

personalidad y en la adquisición de habilidades sociales valiosas para su futuro. 

En resumen, la integración de actividades didácticas que incorporan material concreto no 

solo brinda experiencias de aprendizaje significativas, sino que también desempeña un 

papel relevante en el desarrollo integral del infante, ya que, al manipular y explorar 
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materiales tangibles, los niños no solo adquieren conocimientos de manera práctica, sino 

que también estimulan su pensamiento crítico y habilidades motoras. Además, estas 

experiencias no se limitan al ámbito académico; también tienen un impacto positivo en el 

desarrollo socioemocional del niño. 

La interacción con otros niños durante estas actividades no solo fortalece las habilidades 

sociales, sino que también fomenta el trabajo en equipo, la empatía y la comunicación 

efectiva. Asimismo, compartir estas vivencias con sus pares no solo enriquece su 

comprensión del mundo, sino que también contribuye a la construcción de relaciones 

significativas. 

2.4 Descripción del proceso diagnóstico 

2.4.1 Nivel de investigación 

El enfoque de la presente investigación es mixto, debido a que se dedica a la obtención 

de datos mediante la combinación de dos enfoques de investigación, cuantitativo y 

cualitativo, y se caracteriza por tener una perspectiva amplia en cuanto a la investigación. 

El método mixto permite realizar una triangulación de datos cuantitativos y cualitativos, 

por lo tanto, este método ofrece la posibilidad de recolectar datos combinando las dos 

técnicas, de esta manera, se facilita el análisis estadístico junto con un análisis conceptual 

de los datos. (Guelmes y Nieto, 2015) 

2.4.2 Diseño de investigación 

En correspondencia con el diseño de investigación descrito es no experimental, ya que no 

implica la manipulación intencionada de variables. En lugar de ello, se lleva a cabo una 

observación natural y descriptiva del fenómeno de interés en su contexto real. En este 

enfoque, el investigador se limita a observar y registrar los eventos tal como ocurren de 

forma natural, sin intervenir en el entorno de estudio. Este tipo de diseño es especialmente 

útil para examinar y diferenciar las asociaciones entre las variables, ya que permite 

capturar las relaciones y patrones existentes en situaciones reales sin alterarlas mediante 

intervenciones experimentales (Sousa et. al, 2007). 



- 37 - 

 

Por lo tanto, la investigación actual tiene un alcance correlacional, ya que se enfoca en 

establecer relaciones entre las dos variables de estudio. Este tipo de estudios a menudo 

proporciona cierto nivel de explicación entre las variables, aunque no implica 

necesariamente una relación causal directa. La información obtenida en este tipo de 

investigaciones se basa en teorías previamente acumuladas y busca identificar patrones y 

asociaciones entre las variables sin manipular ninguna de ellas experimentalmente (Díaz 

y Calzadilla, 2016). 

2.4.3 Población y muestra 

2.4.3.1 Población  

Con lo que se refiere a la población de estudio representa el universo completo de 

individuos, animales, organizaciones, familias, objetos u otros elementos específicos que 

son el foco de la investigación. Esta población es el conjunto total de casos que se 

encuentran en el lugar donde se realizará el estudio. La población se utiliza como 

referencia para seleccionar una muestra representativa que se investigará en detalle, lo 

que permite hacer inferencias y generalizaciones sobre el conjunto más amplio (Arias et. 

al, 2016). 

En el marco de esta investigación, se llevó a cabo en una Institución Educativa localizada 

en la ciudad de Machala. Dicha institución conforma su universo con un cuerpo docente 

de 32 profesionales dedicados, quienes brindan orientación a una comunidad estudiantil 

de 789 niños y niñas, cuyas edades varían entre los 3 y 14 años. Es relevante subrayar que 

la población seleccionada corresponde al nivel de preparatoria dentro de esta institución, 

donde se encuentran 105 estudiantes con edades comprendidas entre los 5 y 6 años. 

Además, es fundamental destacar la participación activa de 3 docentes especializados en 

este nivel educativo. 

2.4.3.2 Muestra 

En el contexto de la investigación, la muestra se refiere a una porción específica y definida 

de la población total, y representa la base sobre la cual se llevará a cabo la investigación. 
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La determinación de la muestra se realiza utilizando diversas metodologías, tales como 

fórmulas estadísticas y razonamientos lógicos, elegidos en función de su idoneidad para 

garantizar la representatividad y validez del análisis (López, 2004). 

En esta etapa, es esencial destacar la activa participación de 45 individuos, compuestos 

por 42 estudiantes y 3 docentes, conformando la muestra fundamental para este estudio. 

La selección de los estudiantes se llevó a cabo mediante un metódico cálculo matemático 

de probabilidad, distribuyendo los 42 alumnos en 3 grupos paralelos y eligiendo 

aleatoriamente a 14 estudiantes de cada grupo. Este método garantiza una representación 

equitativa, facilitando una exploración completa y objetiva de la población estudiantil. 

Además, se subraya la contribución de los 3 docentes incluidos en la muestra, quienes 

serán objeto de investigación en su totalidad. 

Tabla 3. Población y muestra 

Población Muestra Porcentaje Instrumentos 

Subnivel Preparatoria 42 93 % Lista de cotejo 

Docentes 3 7 % Entrevista no 

estructurada 

Total 45 100 % - 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de investigación aplicadas en el desarrollo de este estudio incluyen 

principalmente la entrevista no estructurada y la observación no participativa. Estas 

técnicas han sido seleccionadas cuidadosamente para obtener una comprensión integral y 

detallada de los fenómenos estudiados, ya que la combinación de ambas técnicas 
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proporciona una perspectiva más completa y enriquecedora, contribuyendo a la validez y 

confiabilidad de los hallazgos obtenidos. 

2.5.1 Técnicas  

2.5.1.1 Entrevista no estructurada 

Las entrevistas no estructuradas se distinguen por su enfoque informal y su capacidad 

para adaptarse a los participantes y a las circunstancias específicas. En este tipo de 

entrevistas, se brinda a los participantes la libertad de explorar más allá de las preguntas 

predeterminadas y alejarse del guion original. Aunque permiten una exploración más 

amplia, es importante señalar que pueden surgir deficiencias en la recopilación de 

información esencial para la investigación (Díaz et. al, 2013). 

La entrevista no estructurada se revela como una herramienta valiosa en la investigación 

al ofrecer un enfoque menos rígido y más adaptable. Esto posibilita la exploración 

profunda de las experiencias y puntos de vista de los participantes. Todos los candidatos 

son entrevistados en el mismo formato con el mismo conjunto de preguntas. 

En este caso la entrevista no estructurada nos va a permitir evaluar a los docentes, donde 

evidenciaremos si está familiarizado con el pensamiento divergente o no, así mismo 

ratificar si lo aplican en el aula de clases, como lo hacen y si les sería útil una guía de 

actividades, donde emplearían el material concreto. Por otra parte, la entrevista consta de 

un cuestionario con 10 preguntas, las cuales estarán sujetas a las bases teóricas del 

proyecto de investigación. 

2.5.1.2 Observación no participativa 

La observación no participativa, se distingue por la no participación activa del 

investigador en el proceso investigativo. En este enfoque, el investigador se posiciona 

como un observador externo al fenómeno estudiado. Esta metodología implica que el 

investigador se mantiene apartado y no se involucra directamente en el fenómeno, lo que 

permite obtener información auténtica y sin sesgos. El rol del investigador se limita a la 
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observación cuidadosa y a la recopilación de datos basados únicamente en lo que se ha 

observado (Jiménez, 2020). 

En ese sentido aplicaremos la observación no participativa, la cual nos va a posibilitad 

recoger información desde afuera, de esta manera comprobar si en realidad potencian el 

pensamiento divergente en los niños. Del mismo modo esta constara de dos instrumentos 

que serán una entrevista no estructurada, quien estará dirigida al docente y la lista de 

cotejo a los niños. 

2.5.2 Instrumentos 

La elección y aplicación de instrumentos de investigación desempeñan un papel 

fundamental en el proceso de indagación científica, ofreciendo vías específicas para 

recopilar datos valiosos que respaldarán el análisis y la interpretación de los resultados. 

En el contexto de esta tesis, se han seleccionado dos instrumentos particularmente 

relevantes y complementarios: un cuestionario y una lista de cotejo. 

2.5.2.1 Cuestionario 

En cuanto a las interrogantes formuladas para el cuestionario de la presente investigación 

son no estructuradas, evaluadas y aplicadas en forma de preguntas abiertas, lo que permite 

la obtención de valiosos, es esencial mantener un orden jerárquico en estas preguntas para 

evaluar sistemáticamente cada ítem, asegurando así la calidad de los resultados y una 

comprensión profunda del cuestionario. Este tipo de cuestionario, ampliamente utilizado 

en investigaciones cualitativas y cuantitativas, se considera un instrumento versátil para 

la recopilación y registro eficientes de datos investigativos (Pozzo et. al, 2018). El 

cuestionario se utiliza generalmente para conocer lo que saben los estudiantes, por lo que 

es importante para evaluar su progreso. Asimismo, las preguntas también se pueden 

utilizar para inspirar, extender las habilidades de pensamiento de los estudiantes y 

desarrollar mentes inquisitivas. 

Con respecto al cuestionario este se aplicará con el objetivo de conocer si los docentes 

desarrollan o no el pensamiento divergente, de igual manera algunas características 
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referentes al tema que se necesitan corroborar, así mismo este cuestionario cuenta con 10 

preguntas, sobre el pensamiento divergente y el material concreto. 

2.5.2.2 Lista de cotejo 

Para recopilar información sobre los niños en el nivel de educación inicial, se empleó una 

lista de cotejo. Esta herramienta facilita la recopilación de datos estructurados y 

dicotómicos al registrar los atributos deseados en los niños. La lista de cotejo se utiliza 

para marcar la presencia o ausencia de ciertos rasgos, conductas específicas o la repetición 

de acciones, como secuencias de comportamientos. Esta técnica implica la verificación 

para documentar el rendimiento de los niños, y sirve como una herramienta crucial para 

realizar una evaluación clara del rendimiento de los estudiantes al proporcionar una 

evidencia objetiva de las acciones previamente sistematizadas. La lista de cotejo se utiliza 

para registrar el desempeño de los estudiantes en relación a la investigación (Morales et 

al., 2020). 

Con lo que se refiere a la lista de cotejo, esta estará dirigida a los niños de preparatoria, 

debido a que nos posibilitará recoger datos cuantitativos de manera eficaz. Además, con 

esta se complementa la investigación ya que podre ratificar lo que el docente menciono 

en la entrevista, lo que se observó al momento que impartió sus clases y la lista de cotejo, 

con la cual comprobaremos si realmente si está tomando en cuenta el desarrollo del 

pensamiento divergente y si es necesario el uso de material concreto para poder lograrlo. 

Poe otra parte la lista de coteja consta de 19 ítems de evaluación relacionados con el 

pensamiento divergente y el material concreto. 

2.5.3 Pilotaje 

En cuanto al pilotaje se refiere a la aplicación de los instrumentos como una prueba 

preliminar en el contexto de una investigación. Este proceso se planifica y lleva a cabo 

de forma precisa para proporcionar una visión anticipada de cómo se comportarán los 

instrumentos durante la investigación completa. El pilotaje es un paso crucial en el 

proceso de investigación, durante el cual se evalúan minuciosamente los aspectos 

metodológicos y los procedimientos antes de su implementación definitiva. Esta fase 
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permite identificar posibles problemas y ajustar los instrumentos, asegurando así la 

validez y confiabilidad de los datos recopilados en el estudio principal (Diaz, 2020). 

Con el propósito de validar los instrumentos utilizados en la investigación, se optó por 

llevar a cabo una prueba piloto de la entrevista no estructurada y la lista de cotejo de 

manera oportuna. El objetivo principal de esta fase fue evaluar el diseño de los 

instrumentos, es decir, determinar su eficacia en la recopilación de datos durante su 

aplicación. 

2.5.3.1 Pilotaje de entrevista no estructurada 

La entrevista no estructurada fue aplicada a una docente del subnivel preparatoria en la 

Unidad Educativa “Chilla”. Para llevar a cabo este proceso, se llevaron realizaron dos 

tareas fundamentales. En primer lugar, se verificó la efectividad de las consignas en tres 

aspectos clave del proceso de entrevista: en primer lugar, su capacidad para motivar al 

entrevistado a expresarse; en segundo lugar, su eficacia para dirigir la conversación hacia 

el área temática deseada; y, en tercer lugar, su habilidad para mantener el interés continuo 

del entrevistado en la entrevista. 

La segunda tarea consistió en verificar la viabilidad del procesamiento de los datos 

recopilados a partir de las entrevistas. En este sentido, toda la entrevista fue grabada, 

asimismo las preguntas fueron respondidas según la percepción de la docente, teniendo 

en cuenta que la respuesta debía reflejar su opinión con sinceridad. Con respecto a las 

demás preguntas, no se presentaron complicaciones significativas. 

Este proceso de pilotaje no solo permitió validar la eficacia de las consignas en la 

entrevista, sino que también evaluó la facilidad de procesamiento de los datos resultantes. 

Los ajustes necesarios se realizaron considerando la sinceridad de las respuestas de la 

docente, garantizando así la calidad y fiabilidad de la información obtenida durante las 

entrevistas piloto. 
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2.5.3.2 Pilotaje de la lista de cotejo  

La aplicación de la lista de cotejo se llevó a cabo con un niño de 5 años, siendo objeto de 

una observación minuciosa para validar los ítems. Durante este proceso, se pudo constatar 

que, lamentablemente, en los ítems 3, 12 y 16 no fue posible realizar las marcas 

correspondientes, ya que las actividades asociadas a estos ítems no se llevaron a cabo en 

varios días de observación. A pesar de ello, la docente, en esos momentos específicos, 

tampoco llevó a cabo las actividades particulares que se buscaban observar en dichos 

ítems, lo que resultó en la imposibilidad de proporcionar respuestas para los elementos 

mencionados. 

Es fundamental destacar que, a pesar de estas limitaciones, los demás ítems de la lista de 

cotejo fueron observados de manera efectiva y la aplicación de la lista se llevó a cabo de 

manera satisfactoria. Estas experiencias proporcionan valiosa retroalimentación para 

ajustar y mejorar la utilidad de la lista de cotejo en futuras aplicaciones, asegurando así 

su eficacia en la evaluación de las actividades específicas planificadas. 

2.6 Procesamiento y análisis de Datos 

Con el fin de validar los datos obtenidos a través de los instrumentos utilizados, se 

aplicaron dos enfoques diferentes: un cuestionario dirigido a las docentes y una lista de 

cotejo implementada entre los estudiantes del subnivel preparatoria. La autorización 

previa del director de la institución permitió la aplicación de estos instrumentos en el 

entorno educativo. 

Durante el transcurso de sus prácticas preprofesionales, se presentó la valiosa oportunidad 

de identificar con claridad el problema de investigación, lo que a su vez permitió 

sumergirse en un entorno propicio para recopilar información esencial para este estudio. 

Esta circunstancia no solo facilitó la evidencia clara del problema en cuestión, sino que 

también posibilitó la obtención de datos sustanciales y relevantes, enriqueciendo así la 

base de esta investigación. Al profundizar en este contexto, se logró acceder a 

conocimientos significativos que han fortalecido de manera notable la calidad y la 

profundidad del trabajo de investigación. 
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Cabe destacar que tanto el cuestionario como la lista de cotejo fueron diseñados 

exclusivamente con el objetivo de obtener resultados que se alinearan con la meta central 

de la investigación: "precisar el uso del material concreto para fomentar el pensamiento 

divergente en niños del subnivel preparatoria a través de una guía didáctica". 

2.6.1 Entrevista no estructurada aplicada a docentes del subnivel preparatoria 

1. ¿Está familiarizado con el término, pensamiento divergente? Mencione una breve 

definición. 

R1: El pensamiento divergente tiene que ver con lo que es la diversidad en nuestro 

trabajo, en nuestros proyectos. 

R2: Bueno, este, algo he escuchado de estos términos y es cuando una persona es, en este 

caso, un niño, es creativo, muy imaginativo, en base a los recursos, los materiales que se 

utilicen en el aula, él puede desarrollar esta creatividad. 

R3: En sí, el término nosotros lo conocemos, pero necesitamos, tener un conversatorio 

sobre ese tema un poco más debido a que, no es un tema así bien socializado debería 

haber más información acerca de estos temas para que las mismas comunidades 

educativa, tenga el conocimiento a través del docente, pero no está todavía bien 

relacionado este término en sí. 

Análisis: De acuerdo a las tres respuestas sobre el pensamiento divergente, la R1 es muy 

general sin profundizar en aspectos específicos del término, la R2 se acerca más a lo que 

es una definición específica, además ejemplifica y destaca la conexión con la creatividad, 

mientras que la R3 específica que no se tiene un conocimiento en profundidad además 

destaca que no es un tema del cual se hable demasiado. Las respuestas reflejan distintos 

niveles de familiaridad y comprensión del término "pensamiento divergente". 

Autor: Robles (2022) permite definir el pensamiento divergente como el método que 

desafía las limitaciones del pensamiento y fomenta la exploración de ideas, ofreciendo la 
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capacidad de fluir y resolver problemas. Hace posible la reflexión y fomenta la 

creatividad. 

2. ¿Qué actividades realiza en clases para desarrollar el pensamiento divergente en 

los niños? 

R1: Nosotros trabajamos, por ejemplo, si es de contar números, lo que es relación lógico 

matemático, salimos a contar con bolitas, piedras, con palitos, que sea material concreto, 

que el niño aprenda de esa forma, es un aprendizaje significativo. 

R2: Especialmente, bueno, en las lógico matemáticas, utilizamos nosotros las rosetas, 

utilizamos los rasgos, utilizamos también lo que es la plastilina, el ábaco, utilizamos 

materiales también de reciclaje, también del medio, utilizamos piedritas, palitos, en 

cuanto a las relaciones lógico matemáticas. 

R3: Hemos desarrollado bastante trabajo como que son canciones, trabajos de rimas, de 

poemas, también trabajamos bastante lo que es lógico matemático, trabajamos lo que es 

digamos, literatura infantil a través de los cuentos, los pictogramas, para que el niño 

desarrolle su pensamiento y que sea un poco más crítico, más analítico. 

Análisis: En relación a las actividades que se realizan para desarrollar el pensamiento 

divergente la R2 y la R3 demuestran conocimiento sobre lo que es ofrecer materiales para 

desarrollar el pensamiento divergente, sin embargo, se centran en solo utilizar materiales 

concretos estructurados, mientras que la R1 menciona utilizar materiales del entorno que 

funcionan muy bien para fomentar la creatividad en el niño. La combinación de estas 

respuestas sugiere que se puede diversificar las estrategias y materiales utilizados para 

fomentar el pensamiento divergente en el entorno educativo. 

Autor: En base al aporte de Barba et al., (2019), las actividades que se realizan en clases 

para desarrollar el pensamiento divergente se realizan en conjunto con los niños, de esta 

manera se incentiva la exploración en cuanto a su imaginación y manipulación de 

materiales de su entorno, además, también se los pueden crear, estimulando la parte 

artística. 
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3. ¿De acuerdo a su criterio indique cuáles son los componentes del pensamiento 

divergente? 

R1: (Sin respuesta) 

R2: Bueno, no sé, qué podrá ser, componentes del pensamiento divergente… que podrá 

ser, la creatividad, no sé, bueno, imaginación, no tengo mucho conocimiento, más o 

menos eso. 

R3: No tenemos un conocimiento a fondo. 

Análisis: De acuerdo al conocimiento sobre cuáles son los componentes del pensamiento 

divergente, se evidencia una falta de conocimiento debido a la falta de respuesta de la R1, 

R2 y R3, dejando claro que no se discute información suficiente sobre el tema, a su vez, 

indica una oportunidad para brindar información más detallada y capacitación sobre el 

pensamiento divergente a los docentes. 

Autor: La fluidez es el primer componente del que se hace mención según Zuloeta et al., 

(2021), esta se relaciona con la agilidad de respuesta, es decir, cuando el niño comprende 

un tema y aporta coherentemente. También habla de la originalidad, indica que se debe 

proporcionar situaciones al niño donde pueda expresarse y crear ideas nuevas. El 

siguiente componente es la flexibilidad, del cual Pérez (2019), menciona que el niño es 

capaz de adaptarse a cambios y mejorar su capacidad de afrontar problemas. Y el cuarto 

componente es la elaboración, que es mencionado por Barba et al., (2019), sin más se 

refiere a elaborar junto con los niños, los materiales concretos con los que se va a trabajar. 

4. ¿En su opinión cuáles serían las características que debe tener un niño con 

pensamiento divergente? 

R1: El niño se caracteriza por su hiperactividad, el hace su trabajo lo más rápido posible, 

uno lo pone a trabajar lo más complejo, lo más difícil para que él vaya de acuerdo con los 

otros. 
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R2: El niño, deber ser, por ejemplo, al contestar tiene que ser rápido, responder con 

lógica, tener como dice, chispa, uno le pregunta algo y enseguida responde, entonces, 

pero eso es en base a lo que se ha trabajado en el aula. 

R3: Tiene que ser analítico, tiene que ser crítico, tiene que ser reflexivo. 

Análisis: En cuanto a las características del niño con pensamiento divergente, la R1 

relaciona este pensamiento con la hiperactividad cosa que puede ser un estigma que no 

necesariamente es una característica típica, pero hace mención de la capacidad de rapidez 

del niño, la R2 menciona algo muy importante que es responder con lógica y fluidez los 

cuales son aspectos fundamentales del pensamiento divergente, y la R3 también habla de 

algo muy fundamental como características del niño que es la capacidad de reflexión. Por 

ello, se realza la importancia de proporcionar información matizada sobre las 

características asociadas al pensamiento divergente para evitar estigmatizaciones. 

Autor: De acuerdo a las características del niño con pensamiento divergente, según 

Lasala y Etxebarria (2020) el niño es un ser explorador por naturaleza lo que fomenta que 

sea curioso. De la misma manera Meneses refuerza este criterio (2019) opina que el niño 

es curioso gracias a las experiencias memorables, que se obtienen mediante el juego. El 

niño tiene capacidad resolutiva, conforme a lo dicho por Barba et al (2019), es crucial 

destacar que el niño tiene la capacidad de resolver problemas mediante sus experiencias 

previas, además, esta capacidad se obtiene mediante la intervención docente. 

5. ¿De qué manera se pueden involucrar los padres de familia conjuntamente con 

los docentes en el desarrollo del pensamiento divergente de los niños? 

R1: Los padres pueden interactuar con los chicos, no haciéndoles el trabajo sino 

haciéndole creatividad en lo que ellos hacen, por ejemplo, hacer una letra, si el niño lo 

tiene que hacer con escritura, pues el padre podría hacer una ayuda con masa de harina, 

con plastilina, goma, aserrín, utilizando diferentes materiales, donde el niño aparte de lo 

que él trabaja, él haga un aprendizaje significativo con ayuda de los padres. 
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R2: Ellos en la casa se pueden relacionar en sentido, de que, por ejemplo, yo les mando 

hacer material didáctico en casa, entonces en base a eso ellos trabajan, ellos ayudan a 

desarrollar el pensamiento divergente como usted lo dice, la creatividad, por ejemplo, con 

regletas para que trabajen, representando cantidades. 

R3: En sí, el padre de familia es el puente fundamental, para poder nosotros trabajar como 

docentes, porque si el padre de familia no ayuda desde casa, el niño puede llevar el 

conocimiento, pero, queda solamente flotando en el niño, debido a que, no hay la ayuda 

en la casa, entonces una parte de tiempo pasa con el docente, pero el mayor tiempo pasa 

en casa, no hay esa ayuda, no hay ese fortalecimiento. 

Análisis: El análisis revela una perspectiva común entre las respuestas R1, R2 y R3 en 

relación con la participación de los padres en el desarrollo del pensamiento divergente de 

los niños, según la R1 aparte del trabajo docente en el aula, el padre o madre de familia 

también puede utilizar material concreto en casa para reforzar el aprendizaje, la R2 es 

similar y menciona que los padres deben colaborar si se desea desarrollar el pensamiento 

divergente, y la R3 refuerza la idea de la importancia del papel del padre. Este consenso 

sugiere fomentar la colaboración entre padres y docentes para apoyar de forma integral 

el desarrollo de habilidades de pensamiento divergente en los niños. 

Autor: Conforme a Peña et al. (2019), los padres podrán colaborar al desarrollo del 

pensamiento divergente de los niños, al momento de no limitar y restringir sus opiniones, 

de ahí que el docente ofrezca orientación a los padres sobre la importancia de su papel en 

el desarrollo integral del niño. 

6. ¿Qué características debe tener el material concreto que se les ofrece a los niños? 

R1: Un material flexible, cómodo, práctico para él, que no sea nada punzante, que dañe 

las manos al niño. 

R2: Las características pienso que deben ser… que sea sencillo, fácil de manejar, que sea 

muy llamativo, de colores, especialmente por la edad de él, eso pienso que es la 

característica principal que sea bien llamativo. 
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R3:Tiene que ser visible, voluminoso, tiene que ser colorido, grande que lo pueda el niño 

manipular que lo pueda manejar, que le dé gusto, que le de entusiasmo manejar ese 

material, o sea en sí, el material tiene que ser, se puede decir lo mejor, tiene que ser lo 

mejor sí, en cuanto a dibujo, un dibujo con unos colores vivos, colores que resalten, y si 

el trabajo es hecho en fomi igualmente que llame la atención al niño, porque son minutos 

que se logra la atención total, luego el niño pierde el entusiasmo, pierde el deseo de estar 

trabajando, o se aburre de estar trabajando mucho tiempo con el mismo material y hay 

que cambiarlo. 

Análisis: La R1, en cuanto a las características del material concreto que se le ofrece al 

niño destaca que el material no debe ser punzante, prioriza que no tenga alguna 

característica que pueda hacer daño al niño, la R2 Y R3 señalan que el material concreto 

que se le ofrece al niño sea llamativo. Por lo tanto, se aprecia que las docentes saben cómo 

debe ser el material que se utilice para captar la atención de los niños y sobre todo que no 

pierda el interés y sobre todo las ganas de manipularlo.  

Autor: Tal como señala Diaz et al. (2021), apoya la idea de que los materiales deberán 

ser llamativos, para captar la atención fugaz de los niños. Además, según Ulloa y Ulloa 

(2019), el material es contextualizado, es decir, debe estar acorde al objetivo de 

enseñanza. Y conforme a lo expresado por Castro (2019), deberá ser experiencial, lo que 

favorece un aprendizaje significativo. 

7. ¿Conoce cuáles son los tipos de material concreto? 

R1: Pueden ser materiales de fácil manejo, material pesado, corrugado, suave, a lo mejor, 

a lo mucho en paletas, material que puedan manejar el niño, de fácil de manejarlo. 

R2: Puede ser reciclado, no sé muy bien la palabra, pero puede ser reciclado, puede ser 

que viene ya elaborado, que se lo compra, pienso yo, cualquiera de los dos. 

R3: Si, nosotros tenemos lo que son rompecabezas, el ensartado, lo que son, este. ahorita 

hay el enhebrado, tenemos hecho por los mismos docentes, materiales de reciclaje, con el 
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cual el niño trabaja, que se diga con una pandereta, en la cual ellos observan sonido, hacen 

la discriminación del sonido, también cuentan y van también conociendo colores.  

Análisis: Acorde a los tipos de material concreto, según las 3 respuestas no se hace 

mención de los dos tipos de material concreto estructurado y no estructurado, sus 

respuestas se asemejan más a las características de los materiales concretos. La R1 

menciona que el material concreto debe ser de fácil manejo, la R2 habla sobre el material 

reciclado el cual entraría en el material concreto no estructurado sin embargo no menciona 

el término, y la R3 indica los rompecabezas como un tipo de material, lo cual es un 

material, pero no un tipo. Se deduce entonces que las docentes carecen del conocimiento 

específico sobre cuáles son los dos tipos de material concreto. 

Autor: En palabras de Quinga et al. (2021), son dos los tipos de material concreto: el 

material concreto estructurado, el cual se basa en utilizar materiales previamente 

elaborados con una función pedagógica y el material concreto no estructurado, aquel que 

fue hecho o creado por el docente o los mismos niños. 

8. ¿Según su criterio cuáles son los beneficios que proporciona el uso del material 

concreto? 

R1: Al utilizar el niño el material concreto, está aprendiendo a aprender, agarra en si lo 

que es el aprendizaje, dígase usted si hablamos de números él lo trabaja de forma 

significativa, donde el aprendizaje para él es algo divertido, lo toma como un juego, pero 

a la vez con el trae conocimiento de aprendizaje para largo plazo. 

R2: Bueno aparte que desarrolla el pensamiento divergente, la creatividad, la 

imaginación, también la motricidad también, ayuda al aprendizaje significativo en el 

estudiante, porque de esta manera práctica ellos aprenden mejor. 

R3: El beneficio del material concreto para mí como docente, es lo mejor que puede haber 

que el niño trabaje con todo lo que es conocimiento concreto, porque el niño esa 

experiencia que la lleva de aprendizaje se le va a quedar, no va a ser algo fugaz, el 
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conocimiento concreto es el momento que él está trabajando, manipulando, observando 

y dialogando con sus compañeros acerca del material concreto, es lo máximo. 

Análisis: Según la R1 el beneficio que proporciona el material concreto favorece el 

conocimiento a largo plazo y el aprendizaje se vuelve divertido, la R2 destaca el 

desarrollo de la motricidad, del niño debido a que puede manipularlo y evitar que el 

aprendizaje quede abstracto. Las tres opiniones resaltan la idea de que el material concreto 

no solo facilita el aprendizaje, sino que también contribuye al desarrollo integral del 

estudiante, incluyendo aspectos como la retención a largo plazo, habilidades motoras, 

creatividad e imaginación. 

Autor: De acuerdo con Ruesta y Gejaño (2022), los materiales concretos favorecen el 

aprendizaje significativo, lo que involucra abarcar y asociar nuevos conceptos. Otro 

beneficio según Pacheco & Arroyo (2022), es estimular la observación y la 

experimentación, gracias al estímulo que recibe el niño mediante la interacción con el 

material concreto. Igualmente, Paredes y Ramos (2020), aportan que el material concreto 

fomenta un ambiente de participación y colaboración el cual es crucial para contribuir al 

aprendizaje colaborativo. 

9. ¿Cree que sería útil una guía didáctica para desarrollar el pensamiento divergente 

en los niños, por qué? 

R1: Si yo creo que sí sería, en verdad mientras yo estuve trabajando en tiempos anteriores 

no había este tipo de descubrimiento, se lo está haciendo ahora último, donde sabemos 

que el aprendizaje significativo tiene mucha importancia en el niño. La guía es útil porque 

nos da una pausa para ir al inicio y luego una secuencia, o sea en orden. 

R2: Si, pienso que sí sería bueno, excelente, que haya una guía didáctica para que nos 

ayude a nosotros los docentes para trabajar, claro que hay infinidad de materiales en 

internet se puede encontrar, lo que nosotros queramos trabajar, en expresión escrita o 

matemáticas en cualquier área se lo puede encontrar en internet también. 
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R3: Podríamos tener una ayuda, si, si podría ser, yo sí creo que debería haber una guía, 

para poder ayudar a los niños y también ayudarse la maestra. 

Análisis: De acuerdo a la R1, R2 Y R3, están de acuerdo en que sería valioso obtener una 

guía que se pueda utilizar como referente para desarrollar el pensamiento divergente en 

el proceso educativo, sobre todo para ayudar a los niños y que el docente tenga una 

herramienta útil para este propósito. 

Autor: Cuarán et al (2022), considera que la guía didáctica representa un recurso 

importante para el docente, le permite aplicar recursos novedosos, fuera de lo tradicional 

y motivadores que aportan un nuevo método de enseñar, y permite atraer el interés del 

niño. Facilita resolver los problemas existentes dentro del contexto, y por ende llevar a la 

práctica la teoría. 

10. ¿Piensa que el niño puede desarrollar el pensamiento divergente mediante el uso 

del material concreto? 

R1: Claro porque él tiene diversas formas de aprender, no solo de una forma tradicional, 

sino que él busca la forma de llegar al conocimiento. 

R2: Sí, claro desarrolla bastante el pensamiento, como le decía, especialmente en la lógica 

matemática. 

R3: Si, por supuesto, claro, hay bastante relación en el material concreto para que el niño 

pueda establecer un vínculo, y es directo, el material concreto. 

Análisis: Las 3 respuestas están de acuerdo con que el niño puede desarrollar el 

pensamiento divergente haciendo uso del material concreto, estas opiniones sugieren que 

el material concreto no solo facilita el aprendizaje, sino que también desencadena 

procesos cognitivos que promueven el pensamiento divergente, ya sea en términos de 

creatividad, lógica matemática o en la forma en que se establece una conexión práctica 

con el conocimiento. 
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Autor: Gracias al aporte de Moreno (2015), se menciona que el pensamiento divergente 

en el niño se expande cuando se utilizan materiales con cualidades enriquecedoras que 

permiten potenciar su imaginación y crean experiencias placenteras que se consolidan en 

él. 

Análisis final  

Conforme a las respuestas recabadas en la entrevista, se evidencia la falta conocimiento 

sobre el término pensamiento divergente, sin poder especificar qué es, tampoco conceptos 

específicos como: los componentes del término y características de un niño con este 

pensamiento. En relación al material concreto señalan saber las características que deben 

tener los materiales concretos, en cuanto a los tipos no pudieron especificar cuáles son 

los correctos. la entrevista permitió tener un panorama sobre la capacitación docente en 

cuanto a temas importantes como es desarrollar el pensamiento divergente en los niños 

de preescolar.  
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2.6.2 Lista de cotejo 

Tabla 4. Ideas Espontáneas 

Genera ideas de forma espontánea con rapidez 

Si No Total 

f % f % 

26 61,90 16 38,10 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 1. Ideas Espontáneas 

Niños que generan ideas de forma espontánea con rapidez 

  

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 4 

Análisis 1 

De acuerdo a la observación realizada a los estudiantes, destaca en un 61,90% que los 

niños generan ideas de forma espontánea con rapidez, por otra parte, un 38,10% no lo 

cumple. De tal forma, se revela que la mayor parte de los niños son capaces de expresar 

sus ideas con fluidez.   



- 55 - 

 

Tabla 5. Perspectivas diferentes 

Sus ideas son diferentes a la de los demás 

Si No Total 

f % f % 

22 52,38 20 47,62 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 2. Perspectivas diferentes 

Niños que tienen ideas diferentes a las de los demás 

  

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 5 

Análisis 2 

Respecto a lo observado, el 52,38 % de los niños tienen ideas diferentes a las de los demás, 

mientras que el 47,62 % de niños no. Evidenciando que más de la mitad del número de 

niños tienen ideas más divergentes, diferenciándose de los que siguen un patrón más 

convencional de pensamiento; destacando que es de suma importancia, fomentar un 

ambiente que celebre la diversidad de ideas y estimule la creatividad en los niños, ya que 

esto contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.  
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Tabla 6. Detalles propios 

Agrega detalles propios a sus trabajos 

Si No Total 

f % f % 

30 71,43 12 28,57 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 3. Detalles propios 

Niños que agregan detalles propios a sus trabajos 

  

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 6 

Análisis 3 

El 71,43 % de los niños incorporan detalles propios a sus trabajos de forma natural, lo 

que refleja una mayor creatividad, mientras que el 28,57 % pueden preferir seguir 

instrucciones más estrictas. Esta variabilidad en la creatividad infantil se debe a factores 

como la personalidad, las experiencias y el entorno en el que crecen. De esta manera es 

esencial crear un ambiente que fomente la expresión y el juego para respaldar el desarrollo 

creativo único de cada niño.  
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Tabla 7. Mente abierta y curiosa 

Tiene una mente abierta y curiosa  

Si No Total 

f % f % 

37 88,10 5 11,90 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 4. Mente abierta y curiosa 

Niños que tienen un ente abierta y curiosa 

  

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 7 

Análisis 4 

Se evidencia que el 88,10 % de los niños tienen mentes abiertas y curiosas, mientras que 

11,90 % no comparten estas características. Por lo tanto, es sustancial reconocer la 

diversidad en el desarrollo de los niños, con esto fomentar la curiosidad y la mente abierta 

en todos los niños es crucial para su desarrollo integral, claro que considerando factores 

como la personalidad y las experiencias individuales.  
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Tabla 8. Habilidades exploratorias 

Presenta habilidades exploratorias  

Si No Total 

f % f % 

33 78,57 9 21,43 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 5. Habilidades exploratorias 

Niños que presentan habilidades exploratorias 

  

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 8 

Análisis 5 

Como se ha demostrado en el gráfico y tabla, el 78,57 % de los niños exhiben habilidades 

exploratorias, aunque el 21,43 % pueden no compartirlas. Por ello es fundamental mejorar 

las habilidades exploratorias en los niños, de este modo proporcionar un entorno 

enriquecedor con estímulos variados, incorporando actividades al aire libre y experiencias 

significativas que despierten su curiosidad y desarrollo integral.  



- 59 - 

 

Tabla 9. Diversidad de ideas y soluciones  

Genera varias ideas o soluciones posibles    

Si No Total 

f % f % 

19 45,24 23 54,76 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 6. Diversidad de ideas y soluciones 

Niños que generan varias ideas o soluciones posibles 

  

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 9 

Análisis 6 

El 45,24% de los niños tienen la facilidad para generar varias ideas o soluciones, mientras 

el 54,76 % pueden tener enfoques más limitados o prefieren soluciones más 

convencionales. Revelando que es trascendental estimular el pensamiento divergente que 

contribuye al desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas y la adaptabilidad, 

habilidades esenciales para el éxito en la vida y el aprendizaje continuo de los niños.  
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Tabla 10. Libertad de expresión  

Se expresa con libertad   

Si No Total 

f % f % 

23 54,76 19 45,24 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 7. Libertad de expresión 

Niños que se expresan con libertad  

 

 

 

  

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 10 

Análisis 7 

Se puede establecer que de acuerdo al 54,76 % de niños, muestran una expresión más 

abierta y extrovertida, mientras que el 45,24 % pueden ser más reservados o cautelosos 

al momento de comunicarse. Por los resultados queda claro que más de 50% de niños se 

expresan con libertad, por lo cual, es primario cultivar la capacidad de expresión con 

libertad en todos los niños, brindándoles un entorno comprensivo y estimulante para que 

se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y emociones.  
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Tabla 11. Intervención de los padres 

Sus padres fomentan el pensamiento divergente en casa  

Si No Total 

f % f % 

18 42,86 24 57,14 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 8. Intervención de los padres 

Padres que fomentan el pensamiento divergente en casa  

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 11 

Análisis 8 

Los resultados demuestran que el 42,86 % de los padres de familia fomenta el 

pensamiento divergente en casa; el 57,71 % no estimulan esta capacidad creativa en sus 

hijos. Resaltando que la menor parte de los padres no fomentan este pensamiento, por ello 

se hace necesario que los padres de familia comprendan la importancia de desarrollar el 

pensamiento divergente en los niños y puedan aplicarlo.  
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Tabla 12. Se interesa por el material concreto 

El niño muestra interés por el material concreto que le proporciona el docente  

Si No Total 

f % f % 

34 80,95 8 19,05 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024)  

Figura 9. Se interesa por el material concreto 

Niños que muestran interés por el material concreto que le proporciona el docente 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 12 

Análisis 9 

Los datos recopilados ofrecen una visión profunda de los niños que muestran interés por 

el material concreto que le proporciona el docente, la mayor parte de los niños, 80,95%, 

están interesados por dicho material, mientras que los demás, 19,05%, no demuestran 

estar interesados. En este caso, muy pocos niños no encuentran interés en los materiales 

que se ofrecen, esto puede ser por desmotivación, distracción o simplemente el material 

no es adecuado para todos.  
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Tabla 13. Manipula y conoce el material concreto 

Maniobra el material concreto para poder conocerlo  

Si No Total 

f % f % 

36 85,71 6 14,29 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 10. Manipula y conoce el material concreto 

Niños que maniobran el material concreto para poder conocerlo 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 13 

Análisis 10 

La observación reveló que, en su mayoría, 85,71%, los niños maniobran el material 

concreto para poder conocerlo, mientras que el otro tanto, 14,29%, no manipula 

activamente el material, sugiriendo que podrían carecer de interés en él. Este desinterés 

es un problema en términos de participación y motivación de los niños en actividades 

específicas que involucren este material concreto.  
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Tabla 14. Material concreto estructurado 

Manipula material concreto estructurado  

Si No Total 

f % f % 

42 100,00 0 0,00 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 11. Material concreto estructurado 

Niños que manipulan el material concreto estructurado 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 14 

Análisis 11 

Como resultado de ello se demostró que el 100% por ciento de los niños manipulan el 

material concreto estructurado.  Poniendo en evidencia que la manipulación de material 

concreto estructurado es una práctica común en la enseñanza de niños, pero su aplicación 

puede variar según el contexto educativo y las necesidades específicas de los estudiantes.  
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Tabla 15. Material concreto no estructurado 

Manipula el material concreto no estructurado  

Si No Total 

f % f % 

19 45,24 23 54,76 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 12. Material concreto no estructurado 

Niños que manipulan el material concreto no estructurado  

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 15 

Análisis 12 

Por lo tanto, se puede concluir que el 45.24 % de los niños participa en la manipulación 

de material concreto no estructurado, mientras que el 54.76 % parece no estar involucrada 

en tales actividades. Demostrando que en su mayoría los niños no manipulan el material 

concreto no estructurado, destacando la necesidad imperante de que los docentes 

incorporen actividades con materiales no estructurados en su enseñanza para favorecer 

un aprendizaje más efectivo en todos los niños.  
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Tabla 16. Aprendizaje significativo 

Adquiere un aprendizaje significativo a través del material concreto  

Si No Total 

f % f % 

39 92,86 3 7,14 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 13. Aprendizaje significativo 

Niños que adquieren un aprendizaje significativo a través del material concreto 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 16 

Análisis 13 

En concreto el 92,86 % de los niños adquieren un aprendizaje significativo a través del 

material concreto, entre tanto el 7,14 % no participa en estas experiencias. Dando a notar 

que la integración de material concreto en la educación es beneficiosa para el desarrollo 

cognitivo, social y emocional de los niños. Sin embargo, es importante reconocer que 

cada niño es único, y las estrategias educativas deben adaptarse según las necesidades 

individuales y estilos de aprendizaje.  
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Tabla 17. Observador  

Es observador  

Si No Total 

f % f % 

35 83,33 7 16,33 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 14. Observador 

Niños observadores 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 17 

Análisis 14 

Aunque la observación predomina en el 83,33% de los niños, es fundamental tener 

presente que el 16,67% restante no comparte esta característica. Acentuando que fomentar 

la observación en los niños puede hacer que su experiencia de aprendizaje sea más rica y 

completa, contribuyendo al desarrollo integral de sus habilidades y perspectivas.  
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Tabla 18. Experimenta con el material concreto  

Experimenta a través del material concreto    

Si No Total 

f % f % 

38 90,48 4 9,52 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 15. Experimenta con el material concreto 

Niños que experimentan a través del material concreto    

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 18 

Análisis 15 

Tal y como se muestra en el gráfico el 90,48 % de los niños experimentan a través del 

material concreto a pesar de que el 9,52 % no lo hace. Contrastando que es de suma 

importancia proporcionar oportunidades para que todos los niños experimenten con 

material concreto, por ende, enriquecer su aprendizaje, estimular su desarrollo cognitivo 

y promover una variedad de habilidades esenciales para su crecimiento integral.  
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Tabla 19. Trabajo colaborativo 

Trabaja de forma colaborativa con sus compañeros  

Si No Total 

f % f % 

23 54,76 19 45,24 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 16. Trabajo colaborativo 

Niños que trabajan de forma colaborativa con sus compañeros  

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 19 

Análisis 16 

Según se refleja en la gráfica el 54,76 % de los niños trabajan de forma colaborativa con 

sus compañeros, a diferencia del 45,24 % que no están involucrados en actividades 

colaborativas con sus compañeros. En tanto que es fundamental que los docentes 

promuevan el trabajo colaborativo en el aula, ya que beneficia al desarrollo de habilidades 

sociales, activa el aprendizaje, expone a los estudiantes a diversas perspectivas y fomenta 

la resolución de problemas.  
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Tabla 20. Se interesa por las actividades del docente 

Muestra interés en las actividades que realiza el docente con material concreto  

Si No Total 

f % f % 

37 88,10 5 11,90 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 17. Se interesa por las actividades del docente 

Niños que muestra interés en las actividades que realiza el docente con material concreto  

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 20 

Análisis 17 

El 88,10 % de los niños muestran interés en las actividades que realiza el docente con 

material concreto mientras que el 11,90 % no lo muestra. Destacando que el uso de 

material concreto por parte de los docentes no solo hace que las actividades sean más 

atractivas e interesantes, sino que también mejora la efectividad del proceso de enseñanza, 

involucra a los niños de manera más activa y facilita la comprensión y retención de los 

conceptos.  
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Tabla 21. Espacios para poder crear 

Recibe un espacio donde pueda realizar sus propias creaciones con material concreto 

Si No Total 

f % f % 

17 40,48 25 59,52 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 18. Espacio para poder crear 

Niños que reciben un espacio donde pueda realizar sus propias creaciones con material 

concreto 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 21 

Análisis 18 

Concretamente el 40,48 % de los niños tienen la oportunidad de realizar sus propias 

creaciones, lo que fomenta su creatividad, autonomía y desarrollo cognitivo. Sin embargo, 

el 59,52 % podrían carecer de este espacio. En su minoría no lo hace, lo que resalta la 

importancia de abordar la desigualdad y asegurar que todos los niños tengan acceso a 

oportunidades creativas para expresarse de manera individual.  
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Tabla 22. Se siente motivado 

Se siente motivado al realizar actividades basadas en el uso de material concreto 

Si No Total 

f % f % 

33 78,57 8 19,05 42 

Elaborado por: Romero y Solis (2024) 

Figura 19. Se siente motivado 

Niños que se sienten motivados al realizar actividades basadas en el uso de material 

concreto 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 22 

Análisis 19 

En relación a los resultados, se observó que el 78,57 % de los niños se sienten motivados 

al participar en actividades que utilizan material concreto, mientras que el 19,05 % no lo 

hace. Este hallazgo destaca la importancia de ofrecer material concreto atractivo, ya que 

logra captar la atención, estimular los sentidos, y motivar la participación, entre otros 

beneficios, subrayando la necesidad de crear un entorno educativo inclusivo y diverso 

mediante el uso de materiales atractivos.  
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3 PROPUESTA INTEGRADORA 

3.1 Introducción 

En la travesía para el desarrollo del presente trabajo, se aplicó instrumentos de 

investigación, tales como: lista de cotejo para los niños y una entrevista abierta para los 

docentes; llevada a cabo en la Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar”.  Durante 

este proceso se evidenció la falta del desarrollo del pensamiento divergente en los niños 

de preparatoria. Conscientes de la importancia crucial de esta habilidad en el desarrollo 

integral de los niños, se ha decidido presentar una Guía Didáctica dirigida a los docentes, 

en beneficio de los estudiantes de este nivel. Con esta iniciativa, se pretende innovar y 

actualizar el conocimiento de los docentes y al mismo tiempo nutrir y fortalecer el 

potencial creativo de los niños. 

Esta propuesta ofrece a los docentes herramientas prácticas y estrategias pedagógicas 

efectivas para estimular el pensamiento divergente en el entorno escolar. Reconociendo 

la singularidad de cada niño y la diversidad de sus capacidades en su formación integral; 

diseñando un marco educativo que fomente la exploración, la originalidad y la expresión 

libre de ideas.  

Dentro del sistema educativo surge la necesidad de impulsar el desarrollo del pensamiento 

divergente en los niños por parte de los docentes, ya que por su afán de cumplir con los 

objetivos académicos y las estructuras curriculares establecidas a veces puede ocasionar 

la limitación tanto del tiempo como de los recursos destinados a fomentar la creatividad 

y la capacidad resolutiva en los niños. Es de suma importancia encontrar un equilibrio 

entre los objetivos planteados en clase y el desarrollo del pensamiento divergente, debido 

a que estas dos cuestiones son fundamentales en el crecimiento integral de los niños. 

En este contexto, es esencial que los niños cultiven el pensamiento divergente, ya que 

esta habilidad les brinda la posibilidad de potenciar su creatividad y abordar los desafíos 

de manera más efectiva. No solo les proporciona las herramientas necesarias para resolver 

problemas con precisión, sino que también fomenta la autonomía y la confianza en sí 

mismos, contribuyendo al fortalecimiento de sus habilidades comunicativas que serán 
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fundamentales a lo largo de su vida. El desarrollo del pensamiento divergente no sólo 

amplía las capacidades cognitivas de los niños, sino que también les ofrece una base 

sólida para enfrentar los desafíos futuros con confianza. A continuación, se expone los 

resultados obtenidos al aplicar los instrumentos:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la lista de cotejo, demuestra que la mayoría de 

los niños tienen la capacidad de generar ideas de forma espontánea, así mismo sus ideas 

son diferentes a las de los demás, incluso al momento de trabajar agregan detalles propios 

a sus trabajos, evidenciando que tienen mentes abiertas y curiosas, de la misma manera 

exhiben habilidades exploratorias, las cuales les permiten generar una variedad de ideas 

o soluciones a un problema,  además tienen la oportunidad de expresarse con libertad y 

de manipular material concreto estructurado, permitiéndoles adquirir un aprendizaje 

significativo, al instante que experimentan y trabajan de forma colaborativa con él. Sin 

embargo, también se demostró que existen niños que no cumplen con estas características, 

por lo que deben ser atendidos de forma prioritaria por parte de los docentes, fomentando 

un ambiente cálido, inclusivo y diverso que fomente la expresión, la creatividad y el 

aprendizaje significativo de cada uno de ellos. Del mismo modo se resalta la importancia 

de involucrar a los padres de familia en el aprendizaje significativo y la adquisición del 

pensamiento divergente en los niños, de esta manera el docente deberá ofrecer materiales 

concretos estructurados y no estructurado, ya que no se los ha tomado mucho en cuenta, 

con esto brindar oportunidades, espacios y tiempo para que los niños puedan hacer sus 

propias creaciones. 

Conforme a las respuestas recabadas en la entrevista no estructurada, se evidencia la falta 

conocimiento sobre el término pensamiento divergente, sin poder especificar qué es, 

tampoco conceptos específicos como: los componentes del término y características de 

un niño con este pensamiento. En relación al material concreto señalan saber las 

características que deben tener los materiales concretos, en cuanto a los tipos no pudieron 

especificar cuáles son los correctos. la entrevista permitió tener un panorama sobre la 

capacitación docente en cuanto a temas importantes como es desarrollar el pensamiento 

divergente en los niños de preescolar. 
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Por lo antes expuesto, la propuesta contribuirá al desarrollo del pensamiento divergente 

en los niños, así mismo esta se caracteriza por ofrecer actividades didácticas e interactivas 

destinadas a estimular la creatividad en ellos. Así pues, dichas actividades han sido 

seleccionadas sutilmente, fácil y sobre todo sencillas de aplicar, claro que pensadas 

específicamente en el nivel de preparatoria.  

Además, la guía didáctica no solo se presenta como un recurso valioso para los docentes 

al momento de impartir sus clases, sino también a través de ella se pretende alcanzar los 

objetivos deseados. Incluso cada actividad estará acompañada con una descripción 

detallada, donde se especificará tanto el objetivo particular como la destreza que se espera 

desarrollar. Cabe resaltar que todas las actividades han sido diseñadas en relación a los 

ejes de desarrollo y aprendizaje establecido en el Currículo de los Niveles de Educación 

Obligatoria, específicamente en el Subnivel de Preparatoria.  

3.2 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se realiza con la finalidad de generar una guía de actividades 

didácticas que permitirá al docente del aula desarrollar el pensamiento divergente en los 

niños, al proponer la guía, es necesario analizar lo propuesto por diversos autores: 

La creatividad según Guilford (1967 citado en Prieto y Castejón, 2000) Laime, 2005, 

requiere de la combinación entre el pensamiento convergente y el divergente, explica que 

los dos son fundamentales para la creatividad, debido a que el primero está relacionado 

con la reproducción y memorización de aprendizajes y hechos, en este se encuentra el 

conocimiento sólido y es necesario previamente del proceso creativo. Y el pensamiento 

divergente, utiliza ese conocimiento base para pensar de forma innovadora y generar ideas 

creativas. 

A menudo, las personas atribuyen la creatividad como una capacidad de pensamiento que 

poseen algunas personas. De acuerdo a lo que manifiesta Guilford (1959 citado en Laime, 

2005) la creatividad es una forma de pensamiento que se genera cuando una persona se 

enfrenta a un problema. Por medio de un análisis factorial define los componentes que 

acompañan al pensamiento divergente: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración. 
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Menciona que estos factores se relacionan con rasgos intelectuales y forman parte del 

pensamiento divergente. Estos componentes han sido de mayor interés en investigaciones 

sobre la creatividad. Por ello, la creatividad no es algo de pocos, sino que funciona como 

una habilidad de las personas para resolver un problema que se puede presentar en la vida. 

Los test permiten evaluar y conocer más a fondo sobre un conjunto de habilidades. Según 

lo indicado por Torrance y Ball (1984 citado en Aranguren, 2015), el Test de pensamiento 

creativo de Torrance (TTCT) funciona para evaluar un conjunto de habilidades 

relacionadas al pensamiento divergente valorando aspectos adicionales a la creatividad y 

destrezas vinculadas a la capacidad creativa de los niños. De este modo, constituye una 

herramienta útil para cuantificar la capacidad creativa infantil. 

En su análisis sobre el desarrollo cognitivo infantil, Piaget citado en De los Heros (2010), 

menciona una variedad de operaciones que el niño puede realizar: seriación, clasificación, 

esquemas temporales y espaciales, conservación, correspondencias y numeración. 

Destaca que el pensamiento aún se encuentra en lo concreto debido a las propiedades 

palpables del medio. Esta serie de operaciones que los niños ejecutan, se pueden 

desarrollar si el docente o tutor ofrece materiales concretos que puedan percibir y 

manipular, y de ese modo, lograr un contacto directo con el tema de aprendizaje. De tal 

manera, los niños necesitan materiales tangibles ya que van a favorecer un concepto de 

aprendizaje concreto en ellos. 

El aspecto social parece no estar involucrado especialmente con el material concreto, sin 

embargo, Vygotsky (citado en Ruesta y Gejaño, 2022) define la importancia del material 

concreto en la vida social del niño, puesto que de acuerdo con su teoría favorece la 

interacción entre pares en el ámbito escolar. Así mismo, es de suma importancia entender 

que cada alumno es diferente y que la eficacia de los materiales y como las implemente 

el docente, dará frutos si es necesario luego de varias sesiones, sobre todo, teniendo en 

cuenta las necesidades de cada uno. También destaca que los materiales concretos son 

fundamentales al momento de relacionar conocimientos recién adquiridos. De tal manera 

se entiende y da valor al uso del material concreto en el aula de clases. 
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El aprendizaje de los niños evoluciona a medida que crecen, cada fase representa un 

cambio en su desarrollo. De acuerdo a, Icaza (2019 citado en Ruesta y Gejaño, 2022) 

resalta el interesante aporte de Bruner, el cual plantea que el aprendizaje de los niños pasa 

de lo concreto a lo abstracto. Además de eso, describe tres modelos de pensamiento, la 

representación activa alude a que el estudiante aprende a través de la manipulación de los 

materiales, en la representación icónica, el alumno plasma en dibujos e imágenes el 

aprendizaje obtenido mediante los materiales concretos y en la representación simbólica 

plasma de manera abstracta en símbolos y lenguaje, lo aprendido de manera concreta. 

Son 3 fases que muestran el aprendizaje de los niños, desde manipular los objetos a poder 

expresar con palabras sus ideas. 

3.3 Objetivos de la propuesta 

3.3.1 Objetivo General 

Elaborar una guía didáctica con actividades basada en el uso del material concreto para 

el desarrollo del pensamiento divergente en los niños de preparatoria. 

3.3.2 Objetivos específicos 

• Implementar de manera efectiva los componentes del pensamiento divergente como 

lo son: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, a través de actividades 

didácticas e interactivas. 

• Socializar a los docentes sobre la guía didáctica con actividades basadas en el uso del 

material concreto para el desarrollo del pensamiento divergente.  
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3.4 Guía didáctica  

Tabla 22. Mi flor de colores 

Actividad 1: Mi flor de colores 

Descripción: Es una actividad 

donde los niños van a realizar una 

flor, para ello el docente va a 

presentar varios colores y sus 

diferentes significados, luego los 

niños van a escoger lápices de 

colores que sean de su agrado, 

cuando finalicen con su flor, ellos 

tendrán que comentar acerca de sus 

cualidades positivas. Esta actividad 

va a permitir conocerse a sí mismo y 

a potenciar su creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Permite que los niños se 

expresen lo que piensan y sienten 

dentro de la actividad, sin olvidar 

que se debe fomentar el respeto. 

“Ámbito: Identidad y autonomía” 

“Destreza: CS.1.1.1. Reconocer que es un ser que 

siente, piensa, opina y tiene necesidades, en función 

del conocimiento de su identidad.” 

Objetivo: Expresar las cualidades de los niños a 

través de la actividad mi flor de colores, potenciando 

las habilidades creativas. 

Materiales: Cartulina blanca, lápices de colores, 

tijera, goma, marcadores. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo 

1. Discute con los niños acerca sus cualidades. 

2. Comenta sobre los colores y sus diferentes 

significados. 

3. Explicar a los niños que van a explorar acerca 

de sí mismos, escogiendo colores que sean de 

su agrado haciendo referencia a sus cualidades. 

4. Comenta a los niños van a dibujar y colorear de 

5 a 6 pétalos, de la forma y el color que deseen. 

5. Entrega el material (cartulina y lápices colores) 

6. Luego proceden a recortar los pétalos y 

ponerlos en dirección circular, formando una 

flor, luego colocan goma para fijarlo. 

7. En un círculo van a escribir su nombre 

8. Anima a los niños a comentar acerca de los 

colores de su flor y el significado de este. 

9. Dar un tiempo prudente para que cada niño 

pueda expresarse libremente. 
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Tabla 23. Caja de seguridad 

Actividad 2: Caja de seguridad 

Descripción: En esta ocasión los 

niños van a crear una caja de 

seguridad, con decoraciones 

propias, utilizando papel brillante, 

donde identificaran las diferentes 

situaciones de peligro, al mismo 

tiempo proporcionar situaciones de 

reflexión sobre lo importancia de la 

seguridad del entorno que lo rodea, 

y por último compartir sus 

diferentes experiencias. 

 

 

 

Consideración 

• Se puede incitar a los niños 

contar una historia relacionada 

con la caja y los objetos que 

reflejan situaciones de peligro. 

“Ámbito: Identidad y autonomía” 

“Destreza: CS.1.1.10. Distinguir las situaciones de 

peligro de su entorno cercano, en función de evitar 

accidentes.” 

Objetivo: Identificar las situaciones de peligro en 

casa a través de la caja de seguridad donde los niños 

desarrollen la conciencia de seguridad. 

Materiales: Caja de zapatos, pegatinas de emoji, 

juguetes o imágenes pequeñas (representaciones de 

peligro), papel brillante, tijera y goma. 

Tiempo: 40 a 45 minutos. 

Desarrollo 

1. Iniciar comentando sobre la importancia de la 

seguridad y las situaciones de peligro en casa. 

2. Indica a los niños que van a crear una caja de 

seguridad y la van a decorar a su preferencia. 

3. Entrega el material (caja, papel brillante, tijera 

y goma) 

4. Incita a los niños a decorar y personalizar sus 

cajas, teniendo en cuenta que debe reflejar 

seguridad. 

5. Coloca en una mesa los juguetes e imágenes 

que representen diferentes situaciones. 

6. Pide a los niños que seleccionen y coloquen 

situaciones de peligro en su caja de seguridad. 

7. Deben etiquetar cada situación con un emoji. 

8. Caja niño presenta su caja de seguridad 

explicando las situaciones de peligro 

identificadas y como podrían evitarlas. 
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Tabla 24. Mi superhéroe de la higiene 

Actividad 3: Mi superhéroe de la higiene 

Descripción: Dentro de esta 

actividad los niños van a imaginar y 

crear su propio superhéroe 

relacionado con la limpieza 

utilizando lápices de colores, con el 

fin de que el aprendizaje sea 

divertido y memorable, fomentando 

los hábitos de higiene y la 

importancia de realizar buenas 

acciones para mantenerse 

saludables.  

 

Variación 

• Incita a los niños a inventar 

villanos relacionado con la 

falta de higiene y reflexionar de 

como los superhéroes pueden 

vencerlo. 

• Organizar una pequeña obra 

con los personajes creados por 

los niños. 

“Ámbito: Identidad y autonomía” 

“Destreza: CS.1.1.7. Practicar hábitos de 

alimentación, higiene y cuidado personal con 

autonomía.” 

Objetivo: Fomentar los hábitos de higiene mediante 

la creación de superhéroes de la limpieza 

imaginarios para el fortalecimiento de su autonomía. 

Materiales: Hojas de papel boom, lápiz, borrador, 

lápices de colores o marcadores. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo 

1. Iniciar una breve reflexión sobre la importancia 

de mantenerse limpios y los hábitos de higiene. 

2. Realiza una lluvia de ideas sobre las acciones 

que pueden realizar para mantenerse limpios. 

3. Invita a los niños que imaginen y dibujen su 

propio héroe de la limpieza con poderes 

relacionados con la higiene personal. 

4. Entrega las hojas, lápices de colores y demás. 

5. Anima a los niños a incluir detalles sobre su 

apariencia, como los trajes, poderes (rayos 

desinfectantes, vuelan para secarse más rápido) 

relacionados a la limpieza. 

6. Incluye música o cantitos en el momento que 

los niños están realizando la actividad. 

7. Pedir a los niños a compartir acerca de los 

héroes que han realizado. 

8. Reflexionar acerca de lo aprendido y como 

pueden aplicarlo en su vida diaria. 
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Tabla 25. Recogiendo frutas buenas 

Actividad 4: Recogiendo frutas buenas  

Descripción: Los niños van a 

participar en la recolección divertida 

de frutas buenas o en mal estado en 

una canasta de acuerdo a la orden del 

docente, luego van a identificar las 

frutas recogidas, fomentando la 

reflexión sobre los modelos positivos 

y negativos y cómo influye en su 

vida. 

 

Variación 

• Incorpora tarjetas con 

situaciones más complejas que 

requieran discusión y toma de 

decisiones. 

•  Se puede cambiar la canasta con 

un tacho de basura donde 

desechen las frutas en mal 

estado. 

• Utilizar imágenes de sucesos 

que ocurren en el aula de clases. 

“Ámbito: Convivencia” 

“Destreza: CS.1.2.4. Discriminar modelos positivos 

y negativos de comportamiento de su medio natural 

y social inmediato.” 

Objetivo: Identificar modelos positivos y negativos 

mediante la actividad recogiendo frutas buenas 

favoreciendo la comprensión de buenas actitudes. 

Materiales: Tarjetas con ejemplos de 

comportamiento positivos y negativos, juguetes de 

frutas variadas, una canasta, cinta. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo 

1. Inicia conversando con los niños sobre los 

comportamiento positivos y negativos y su 

importancia en la vida. 

2. Pega con cinta una tarjeta de comportamiento 

positivo o negativo a una fruta y realiza lo 

mismo con las demás. (Prepararlo antes) 

3. Distribuye las frutas en el piso  

4. Indica a los niños que van a recoger frutas en 

una canasta. 

5. Explica que las frutas buenas tienes 

comportamientos positivos y las que están en 

mal estado son las frutas con comportamientos 

negativos. 

6. Pide que recojan solo frutas buenas  

7. Proporciona tiempo para que participen todos. 

8. Incítalos a reflexionar y dar su opinión. 
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Tabla 26. Mi collage de salud y felicidad 

Actividad 5: Mi collage de salud y felicidad  

Descripción: Los niños participarán 

en la actividad descubriendo buenos 

hábitos, donde crearán collages con 

imágenes que representan hábitos 

saludables. Van a seleccionar, 

recortar y organizar las imágenes en 

un collage personalizado, 

fomentando la creatividad y la 

comprensión de prácticas positivas. 

 

Variación 

• Fomentar un ambiente positivo 

y de apoyo durante toda la 

actividad.   

• Después de la actividad, 

continúa reforzando la 

importancia de los hábitos 

saludables a lo largo del 

tiempo, incentivando a los 

niños a aplicar lo aprendido en 

su vida diaria. 

“Ámbito: Convivencia” 

“Destreza: CN.1.2.1. Explorar sus necesidades 

básicas y describir hábitos de vida saludable, 

proponer medidas preventivas y aplicarlas en el 

hogar y la escuela.” 

Objetivo: Identificar los hábitos saludables de vida 

mediante el collage de salud y felicidad para el 

fortalecimiento de la autonomía. 

Materiales: Revistas o impresiones de imágenes, 

tijeras, goma, papel periódico, marcadores 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo 

1. Inicia hablando con los niños sobre lo que son 

los hábitos y por qué son importantes.  

2. Proporciona imágenes relacionadas con buenos 

hábitos. 

3. Pedir a los niños que recorten las imágenes que 

les llamen la atención y que representen buenos 

hábitos. 

4. Proporciona un papel periódico y anima a los 

niños a organizar las imágenes de manera 

creativa en el collage y así todos participen. 

5. Pedir a los niños que peguen las imágenes. 

6. Invita a cada niño a compartir su collage con el 

grupo. Pueden explicar por qué eligieron ciertas 

imágenes y qué hábitos representan. 

7. Exhibe los collages en un lugar visible del aula 

para recordar a los niños los buenos hábitos 

aprendidos 
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Tabla 27. Retratos de respeto 

Actividad 6: Retratos de respeto  

Descripción: En este momento los 

niños expresarán su comprensión 

del respeto a través de la pintura, 

creando fondos abstractos, luego 

dibujarán o pintarán retratos, 

utilizando colores y gestos para 

transmitir emociones relacionadas 

con el respeto. Compartirán sus 

obras en un ambiente reflexivo, 

promoviendo la apreciación de la 

diversidad de interpretaciones del 

respeto. 

 

Variación 

• Pide a los niños reflexionar 

sobre cómo su obra refleja el 

concepto de respeto y cómo se 

sienten al expresar estas ideas 

visualmente. 

• Exhibe los retratos donde los 

demás puedan apreciar la 

diversidad expresiva. 

“Ámbito: Convivencia” 

“Destreza: CS.1.2.5. Practicar normas de respeto 

consigo mismo y con los demás seres que lo rodean.” 

Objetivo: Fomentar la expresión artística y el 

entendimiento del respeto a través de la creación de 

retratos utilizando solo pintura. 

Materiales: Plancha de cartón, pinturas de diferentes 

colores, pinceles, platos descartables, agua y toalla. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo 

1. Iniciar la actividad reflexionando sobre lo que 

el respeto significa para los niños. 

2. Puedes hacer preguntas como "¿Cómo te 

sientes cuando eres respetado?" o "¿Cómo se ve 

el respeto en las acciones diarias?". 

3. Invita a los niños a crear fondos abstractos en 

sus láminas.  

4. Proporciona pinceles junto con una variedad de 

colores de pintura. 

5. Deja que los fondos se sequen antes de pasar al 

siguiente paso.  

6. Después de que los fondos estén secos, los 

niños dibujan o pintan sus retratos de manera 

libre.  

7. Anima a los niños a expresar libremente sus 

ideas sobre el respeto a través de sus retratos. 

8. Invita a los niños a compartir sus retratos de 

respeto con el grupo.  
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Tabla 28. Acuario ecológico 

Actividad 7: Acuario ecológico 

Descripción: Los niños van a crear 

acuarios en miniatura para explorar 

la diversidad entre seres vivos e 

inertes en un entorno acuático. 

Seleccionan plantas acuáticas, 

figuras de animales y elementos 

inertes, clasificándolos en seres 

vivos o inertes. A través de la 

actividad, comprenden la 

importancia de la interdependencia 

en un ecosistema acuático y 

reflexionan sobre la responsabilidad 

de cuidar el medio ambiente.  

 

Consideraciones 

• Fomenta la participación activa 

y las discusiones grupales 

durante la actividad.  

• Anima a los niños a elegir una 

variedad de elementos para sus 

acuarios, destacando la 

diversidad de materiales. 

“Ámbito: Descubrimiento y comprensión del medio 

natural y cultural” 

“Destreza: CN.1.3.1. Observar y diferenciar entre 

los seres vivos y la materia inerte, natural y la creada 

por las personas del entorno.” 

Objetivo: Fomentar la expresión artística y el 

entendimiento del respeto a través de la creación de 

retratos utilizando solo pintura. 

Materiales: Caja de cartón forrada de color azul, 

arena, piedras pequeñas, plantas pequeñas, figuras de 

animales de juguete o en imágenes, conchas. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Explica que crearán un acuario ecológico en 

miniatura para explorar la diversidad entre 

seres vivos e inertes. 

2. Conversa sobre la diferencia entre seres vivos e 

inertes. 

3. Distribuye las cajas a cada niño o grupo. 

4. Los niños deben seleccionar y colocar 

elementos en sus acuarios, clasificando cada 

elemento como ser vivo o inerte. 

5. Reúne a los niños para discutir sus decisiones y 

cómo identificaron seres vivos e inertes en sus 

acuarios. 

6. Invita a los niños a presentar sus acuarios. 

7. Facilita una reflexión sobre la interconexión 

entre los elementos vivos e inertes en un 

acuario. 
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Tabla 29. Explorando el tiempo y la naturaleza 

 Actividad 8: Explorando el tiempo y la naturaleza 

Descripción: La actividad sumerge 

a niños en la exploración del clima a 

través de juegos y dibujos. Adoptan 

roles de animales y plantas para 

entender cómo el clima influye en su 

entorno natural. La experiencia 

fomenta la comprensión de la 

conexión entre el clima, la 

naturaleza y ellos mismos de manera 

interactiva y divertida. 

 

Variaciones 

• Realizar movimientos para 

representar el sol brillante, las 

nubes o la lluvia.  

• Concluye la actividad 

preguntando a los niños qué 

aprendieron sobre cómo el 

clima afecta a los animales y las 

plantas. Anima a que compartan 

sus pensamientos y 

observaciones. 

“Ámbito: Descubrimiento y comprensión del medio 

natural y cultural” 

“Destreza: CN.1.3.14. Identificar los efectos del 

cambio del tiempo atmosférico en animales, plantas 

e incluso en sí mismo.” 

Objetivo: Explorar el clima a través de juegos y 

dibujos, ayudando a los niños a comprender cómo 

afecta a la naturaleza y a ellos mismos. 

Materiales: Hojas de papel, lápices de colores, 

juguetes pequeños de animales y plantas, tarjetas o 

imágenes representativas de diferentes condiciones 

climáticas (soleado, nublado, lluvioso). 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Reúne a los niños en un círculo. Usa tarjetas o 

imágenes coloridas para mostrar el sol, las 

nubes y la lluvia.  

2. Introduce pequeños juguetes de animales y 

plantas. Explica que van a jugar a ser animales 

y plantas y que experimentarán diferentes tipos 

de clima.  

3. Muestra las tarjetas o imágenes de condiciones 

climáticas.  

4. Distribuye hojas de papel y lápices de colores. 

Pide a los niños que dibujen cómo imaginan 

que se ven los animales y las plantas en 

diferentes condiciones climáticas. 

5. Por último, cada niño podrá mostrar su dibujo 

y explicar cómo sobre los seres vivos. 
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Tabla 30. Construyendo un hábitat 

 Actividad 9: Construyendo un hábitat 

Descripción: Los niños explorarán 

hábitats naturales, identificarán 

plantas y animales, y luego crearán 

maquetas en cajas de cartón para 

representar creativamente estos 

entornos. La actividad fomenta la 

observación, la creatividad y la 

conciencia ambiental, destacando la 

importancia de conservar la 

biodiversidad.  

 

 

Consideraciones 

• Integrar conocimientos locales 

sobre la flora y fauna, si es 

posible, para hacer la actividad 

más relevante. 

• Estimular la colaboración entre 

los participantes para compartir 

ideas y conocimientos. Para el 

aprendice. 

“Ámbito: Descubrimiento y comprensión del medio 

natural y cultural” 

“Destreza: CN.1.3.5. Explorar, identificar y 

proteger el lugar donde viven las plantas y los 

animales y relacionar sus características externas con 

su hábitat.” 

Objetivo: Fomentar la apreciación de la 

biodiversidad mediante la creación de "Hábitats en 

una Caja", impulsando la exploración y 

representación creativa de entornos naturales. 

Materiales: Cajas de cartón pequeñas, papel, 

cartulina, y materiales de arte, figuras de animales y 

plantas impresas o juguetes. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Explicar a los niños que crearán un "Hábitat en 

una Caja". Proporcionar imágenes donde 

estarán contemplados diferentes hábitos e 

interactuar con los niños. 

2. Cada niño selecciona y diseña una maqueta 

dentro de la caja de cartón. 

3. Pueden usar materiales de su agrado para 

representar el suelo, plantas, agua, y otros 

elementos distintivos del hábitat. 

4. Los niños colocan figuras en miniatura de 

animales y plantas dentro de la maqueta. 

5. Cada niño o grupo presenta su "Hábitat en una 

Caja", explicando las elecciones de diseño y las 

interacciones entre las plantas y los animales. 
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Tabla 31. Otro mundo de semejanzas y diferencias 

 Actividad 10: Otro mundo de semejanzas y diferencias 

Descripción: Es una actividad 

donde el niño va buscar semejanzas 

y diferencias que el docente le va a 

mostrar mediante distintos objetos 

asegurando que sean llamativos, se 

va permitir todas las opiniones 

creativas posibles que den los niños. 

Esta actividad les va a permitir 

explorar sus capacidades de 

imaginación y creatividad. 

 

 

Variaciones 

• Realizar movimientos para 

representar el sol brillante, las 

nubes o la lluvia.  

• Concluye la actividad 

preguntando a los niños qué 

aprendieron sobre cómo el 

clima afecta a los animales y las 

plantas. Anima a que compartan 

sus pensamientos y 

observaciones. 

“Ámbito: Relaciones lógico matemáticas” 

“Destreza: M.1.4.5. Reconocer las semejanzas y 

diferencias entre los objetos del entorno de acuerdo 

a su forma y sus características físicas (color, tamaño 

y longitud).”  

Objetivo: Desarrollar la habilidad de observación y 

discriminación visual para reconocer y clasificar 

objetos en el entorno. 

Materiales: Objetos del entorno (Esferos, gorra, 

balón, etc.) 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

6. El docente presentará la actividad, para ello 

mostrará a los niños objetos fuera de lo común 

y hacer comparaciones. 

7. Para continuar el juego de imaginación, se 

pedirá a los niños imaginar, reconocer las 

semejanzas y describir entre los objetos del 

entorno. 

8. Esta actividad se la realiza en el aula o en el 

patio.  

9. Luego pedir a los niños dar nuevas utilidades a 

los objetos de acuerdo a sus características. 

10. Cada niño tendrá su espacio para explicar qué 

características nuevas le puede dar a los 

objetos. Se finaliza la actividad luego de la 

participación de cada niño. 

11. Pedir a los niños reflexionar sobre la actividad 

realizada, y que aprendieron. 
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Tabla 32. Juego de adivinanzas sensoriales 

 Actividad 11: Juego de adivinanzas sensoriales 

Descripción: En este juego los 

niños van a explorar los objetos 

táctiles sin ver, describen las 

sensaciones de manera única, y los 

demás adivinan. Esta actividad, 

centrada en la diversidad de 

interpretaciones, estimula la 

creatividad, la adaptabilidad y la 

observación detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones 

• Se puede agregar elementos 

adicionales, como vendar los 

ojos del niño que toca el objeto 

para intensificar el desafío. 

También se puede introducir 

objetos con temperaturas 

diferentes o texturas más 

complejas. 

• Al final del juego, el docente 

puede facilitar una breve 

discusión sobre las 

experiencias. 

“Ámbito: Relaciones lógico matemáticas” 

“Destreza: M.1.4.7. Mejorar habilidades sensoriales 

y comunicación verbal mediante la adivinanza táctil 

en el juego sensorial.” 

Objetivo: Discriminar texturas entre objetos del 

entorno: liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado 

Materiales: Cajas o bolsas opacas, objetos con 

diferentes texturas (pelotas suaves, cepillos, juguetes 

pequeños, conchas, esponjas, etc.) 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. El docente presentará la actividad. Deberá 

reunir una variedad de objetos con diferentes 

texturas y colócalos en cajas o bolsas opacas. 

Asegúrese de que los niños no puedan ver los 

objetos dentro. 

2. Invita a un niño a la vez a acercarse a la caja o 

bolsa. Pídele que cierre los ojos y metan la 

mano para tocar el objeto sin mirar. 

3. El niño debe describir lo que siente en términos 

de textura, temperatura, forma, y cualquier otro 

detalle que pueda percibir a través del sentido 

del tacto. 

4. Mientras el niño describe el objeto, los demás 

niños intentan adivinar de qué objeto se trata.  

5. Después revela el objeto dentro de la caja. 

6. Discute con los niños sobre cómo la 

descripción coincidió o difirió de sus 

adivinanzas. 
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Tabla 33. Construyendo números mágicos 

 Actividad 12: Construyendo números mágicos 

Descripción: Para esta actividad, 

los niños seleccionan bloques 

numerados y tarjetas con imágenes, 

luego construye creativamente 

objetos vinculando el número 

elegido con la imagen. Cada niño 

presenta su creación, explicando la 

relación entre el número y la 

imagen.  

  

Variaciones 

• Se plantean preguntas 

reflexivas, como "¿Por qué o 

como eligieron ese número?". 

• En caso de ser posible, se 

incentiva la colaboración entre 

niños, permitiéndoles combinar 

sus construcciones para formar 

un paisaje más amplio. 

“Ámbito: Relaciones lógico matemáticas” 

“Destreza: M.1.4.13. Contar colecciones de objetos 

en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la 

cotidianidad.” 

Objetivo: Fomentar creatividad y colaboración al 

conectar números y conceptos visuales mediante la 

construcción lúdica. 

Materiales: Bloques de construcción con números 

del 1 al 20, tarjetas con imágenes variadas (animales, 

objetos, personas, etc.). 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. El docente presentará a los niños bloques 

numerados y tarjetas con imágenes, 

despertando su interés en la combinación 

creativa de números e imágenes. 

2. Cada niño elige un bloque numérico y una 

tarjeta con una imagen, fomentando la elección 

personal y la exploración táctil de los 

materiales. 

3. Los niños construyen algo relacionado con la 

imagen, utilizando creativamente el número 

seleccionado.  

4. Cada niño presenta su creación, explicando la 

conexión entre el número y la imagen. 

5. Tras las presentaciones, se les da tiempo para 

explorar y construir libremente, fomentando 

diferentes combinaciones de números e 

imágenes. 
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Tabla 34. Creando mi propia historia 

 Actividad 13: Creando mi propia historia 

Descripción: Esta actividad inspira 

la creatividad y expresión personal. 

Los niños seleccionan un libro 

ilustrado, lo exploran y luego 

recrean la historia a su manera, 

proponiendo soluciones creativas y 

desarrollando sus propios 

personajes e ilustraciones. 

 

Variaciones 

• Anime a los niños a pensar 

fuera de lo común y a ser 

creativos al recrear las historias.  

• Fomentar la expresión personal. 

• Cree un ambiente positivo y de 

apoyo donde los niños se 

sientan cómodos compartiendo 

sus ideas y creatividad con el 

grupo. 

“Ámbito: Comprensión y expresión oral y escrita” 

“Destreza: M.1.4.13. Contar colecciones de objetos 

en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la 

cotidianidad.” 

Objetivo: Estimular la creatividad y la expresión 

personal permitiendo que los niños recreen un libro 

de imágenes a su manera, desarrollando soluciones 

propias. 

Materiales: Libros ilustrados diversos, hojas de 

papel en blanco, lápices de colores. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Proporciona una variedad de libros ilustrados a 

los niños. Deben elegir uno que les llame la 

atención y les inspire para crear su versión. 

2. Invita a los niños a explorar el libro ilustrado 

que eligieron. Pueden hojearlo, observar las 

imágenes y formar una idea de la historia. 

3. Explica a los niños que la actividad consiste en 

que ellos recreen la historia del libro de 

imágenes a su manera.  

4. Con hojas de papel en blanco, invita a los niños 

a comenzar a contar la historia dibujando. 

5. Anima a los niños a proponer soluciones 

creativas para la trama.  

6. Fomenta que los niños desarrollen los 

personajes a su manera. 

7. Cada niño tiene la oportunidad de narrar su 

propia historia ilustrada al grupo.  
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Tabla 35. Descubriendo fonemas con objetos 

 Actividad 14: Descubriendo fonemas con objetos 

Descripción: Descubriendo 

fonemas con objetos es una 

actividad donde los niños van a 

explorar sonidos asociados con 

objetos cotidianos. Utilizando 

tarjetas con letras, asocian fonemas 

a los objetos, forman palabras 

sencillas y participan en juegos de 

adivinanzas.  

 

Variaciones 

• Los niños puedan dibujar o 

pegar imágenes de objetos junto 

a las letras que representan sus 

sonidos.  

• Fomenta un juego de roles 

donde los niños actúan como 

diferentes objetos y emiten sus 

sonidos.  

“Ámbito: Comprensión y expresión oral y escrita” 

“Destreza: LL.1.5.16. Explorar la formación de 

palabras y oraciones, utilizando la conciencia 

lingüística (fonológica, léxica y semántica).” 

Objetivo: Introducir a los niños en el concepto de 

fonemas a través de la asociación de sonidos con 

objetos cotidianos. 

Materiales: Objetos pequeños o juguetes que 

representen palabras sencillas tarjetas con letras del 

alfabeto, pizarra. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Comienza explicando a los niños que van a 

explorar los sonidos que hacen las letras, 

llamados "fonemas". Ejemplifica con sonidos 

simples como "mmm" o "sss". 

2. Presenta un objeto y realiza el sonido que 

representa. Por ejemplo, muestra un juguete de 

perro y emite el sonido "prrr". 

3. Introduce tarjetas con letras del alfabeto. 

Asegúrate de tener tarjetas con las letras que se 

enfocarán en la actividad. 

4. Pide a los niños que coloquen la tarjeta de la 

letra que representa el sonido del objeto cerca 

de ese objeto.  

5. Realiza un juego de adivinanzas donde los 

niños cierran los ojos, deben escuchar un 

sonido y adivinar qué objeto hace ese sonido.  
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Tabla 36. Yo aprendo a escribir en mi caja de arena 

 Actividad 15: Yo aprendo a escribir en mi caja de arena 

Descripción: Los niños participarán 

en una emocionante actividad de 

"Escritura Creativa en la Caja de 

Arena". Utilizarán palitos y tarjetas 

con letras para escribir historias en 

la arena. Esta experiencia 

multisensorial no solo desarrolla 

habilidades de escritura, sino que 

también estimula la creatividad y la 

expresión personal de los niños. 

 

Variaciones 

• Se puede sugerir temas 

específicos para las historias o 

dejar que los niños elijan sus 

propios temas creativos. 

• Pueden escribir o dibujar en 

papel lo que crearon en la arena 

para conservar sus creaciones 

escritas. 

“Ámbito: Comprensión y expresión oral y escrita” 

“Destreza: LL.1.5.18. Realizar sus producciones 

escritas mediante la selección y utilización de 

diferentes recursos y materiales.” 

Objetivo: Introducir a los niños en el concepto de 

fonemas a través de la caja de arena para relacionarse 

con la escritura. 

Materiales: Caja de cartón, arena, palitos para 

escribir en la arena, tarjetas con letras o palabras 

escritas, hojas de papel y colores. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Reúne a los niños y explícales que hoy van a 

utilizar la caja de arena.  

2. Invita a los niños a acercarse y explorar la 

textura de la arena con sus manos. 

3. Pregunta a los niños cómo se siente la arena y 

si alguna vez han experimentado algo similar. 

4. Introduce el uso de los dedos para escribir en la 

arena. Puedes mostrar cómo trazar letras o 

palabras. 

5. Con las tarjetas con letras o palabras escritas, 

muéstrales y pide a los niños que practiquen 

escribiendo en la arena.  

6. Pueden escribir palabras clave, trazar letras o 

incluso dibujar símbolos en la arena. 

7. Invita a los niños a documentar sus escritos en 

hojas de papel utilizando lápices de colores. 

8. Compartir sus palabras escritas en la arena. 
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Tabla 37. Mi mundo puzzlero 

 Actividad 16: Mi mundo puzzlero 

Descripción: En mi mundo 

puzzlero los niños crean 

rompecabezas únicos que 

representan su vida, intereses y 

experiencias, luego intercambian 

piezas con sus compañeros y 

colaboran para reconstruir los 

rompecabezas ajenos. La actividad 

destaca la diversidad y la 

importancia de cada pieza en la 

creación de algo especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión reflexiva 

• Anima a que compartan lo que 

aprendieron sobre los demás a 

través de la actividad. 

• Explora la importancia de la 

diversidad y cómo cada pieza 

contribuye a la creación de algo 

único y especial. 

“Ámbito: Comprensión y expresión artística” 

“Destreza: ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica 

o plástica como recursos para la expresión libre del 

yo y de la historia personal de cada uno. (En 

Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)” 

Objetivo: Estimular la expresión individual a través 

de la actividad mi mundo puzzlero tomando en 

cuenta los intereses de los niños. 

Materiales: Cartulina, lápices, crayones, 

marcadores de colores, tijeras, imágenes, bolsas 

pequeñas o sobres. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. El docente inicia la actividad hablando sobre la 

diversidad y la singularidad de cada niño. 

2. Pide a cada niño que dibuje imágenes que 

representen aspectos importantes de su vida, 

intereses o cosas que les gusten. 

3. Una vez que hayan terminado de decorar sus 

hojas, instrúyeles a dividir la cartulina en varias 

piezas. 

4. Coloca las piezas del rompecabezas de cada 

niño en una bolsa pequeña o sobre. 

5. Distribuye las bolsas de piezas de 

rompecabezas de manera aleatoria. 

6. Anima a los niños a trabajar juntos para 

reconstruir los rompecabezas utilizando las 

piezas que recibieron. 
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Tabla 38. Arte con elementos naturales 

 Actividad 17: Arte con elementos naturales 

Descripción: En esta actividad los 

participantes exploran la naturaleza, 

recolectando hojas, ramas y flores, 

luego crean obras de arte únicas. 

Esta actividad va más allá de la 

expresión artística al fomentar la 

reflexión sobre la relación entre 

creatividad y el entorno natural. La 

recolección respetuosa destaca la 

importancia de cuidar la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones Breves 

• Enfócate en la expresión 

personal, no en la perfección. 

• Fomenta la colaboración para 

una obra colectiva. 

• Recolecta de manera respetuosa 

y destaca la importancia de 

preservar el entorno. 

“Ámbito: Comprensión y expresión artística” 

“Destreza: ECA.1.6.2. Utilizar la expresión gráfica 

o plástica como recursos para la expresión libre del 

yo y de la historia personal de cada uno. (En 

Educación Cultural y Artística ECA.1.1.4.)” 

Objetivo: Estimular la expresión individual, 

mediante el arte con elementos naturales, resaltando 

la importancia de la diversidad. 

Materiales: Plancha de cartón o cartulina, hojas 

secas, ramas, piedras, flores u otros elementos 

naturales recogidos del entorno. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. El docente debe llevar a los niños a una 

exploración en la naturaleza. 

2. Invítalos a recoger elementos interesantes y 

variados que encuentren, como hojas secas, 

ramitas, piedras, flores, etc. 

3. Cada niño selecciona un conjunto de elementos 

naturales que le inspiren. 

4. Utilizando los elementos recogidos, los niños 

deben crear una obra de arte en la plancha de 

cartón o en la cartulina. 

5. Después de completar sus obras, los niños 

deben reflexionar sobre la experiencia. 

6. Resalta la diversidad de cada obra de arte. 

7. Fotografías para recuerdo, para ello documenta 

con fotos para recuerdos visuales y discusiones 

futuras. 
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Tabla 39. Juguemos a mi mercado mágico 

 Actividad 18: Juguemos a mi mercado mágico 

Descripción: Los niños participarán 

en un juego dramático llamado "El 

Mercado Mágico". Imaginarán un 

mercado donde los productos y 

personajes tienen habilidades 

mágicas. Esta actividad, de menor 

dificultad, fomentará el 

pensamiento divergente y la 

creatividad de una manera lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones 

• Los niños crean anuncios 

mágicos para sus productos 

utilizando juguetes.  

• Fomenta la expresión creativa 

con los juguetes. 

• Celebra la creatividad y 

comparte elogios. 

“Ámbito: Comprensión y expresión artística” 

“Destreza: ECA.1.6.3. Participar en situaciones de 

juego dramático como manera de situarse, narrarse y 

ponerse en “lugar del otro”, de poder contar historias 

con el otro y de jugar a ser el otro.” 

Objetivo: Estimular la imaginación y creatividad 

infantil mediante un juego dramático con juguetes en 

un mercado mágico imaginario. 

Materiales: Juguetes variados (muñecos, animales 

de peluche, bloques, etc.), espacio para representar el 

mercado. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Reúne a los niños y explícales que van a 

participar en el mercado mágico. 

2. Anima la imaginación preguntando: ¿Qué tipo 

de poderes mágicos podrían tener estos 

juguetes? 

3. Invita a los niños a seleccionar juguetes. Cada 

juguete será un personaje mágico. 

4. Cada niño selecciona juguetes para representar 

productos mágicos. 

5. Los niños representan escenas en el mercado, 

utilizando los juguetes como vendedores y 

compradores de productos mágicos.  

6. Introduce la idea de diálogos mágicos.  

7. Después reúne a los niños para reflexionar 

sobre sus experiencias en el mercado 
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Tabla 40. Construyendo mis emociones 

 Actividad 19: Construyendo mis emociones 

Descripción: Esta actividad utiliza 

bloques de construcción para que los 

niños exploren y expresen sus 

emociones de manera visual y 

tangible. Al combinarlo con la 

narración de historias y el 

intercambio de ideas, se promueve 

el desarrollo del pensamiento 

divergente. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

• Dedique un tiempo adecuado 

para que los niños cuenten 

historias basadas en sus 

construcciones emocionales.  

• Proporcione comentarios 

positivos y específicos sobre las 

construcciones de los niños. 

•  Preguntar a los niños sobre las 

conexiones entre las emociones 

y las construcciones. 

“Ámbito: Expresión corporal” 

“Destreza: EF.1.7.1. Reconocer estados de ánimo, 

sensaciones y emociones (alegría, tristeza, 

aburrimiento, enojo, frío, calor, entre otras.) para 

crear, expresar y comunicar mensajes corporales 

(gestuales convencionales y/o espontáneos)” 

Objetivo: Reconocer emociones, expresarlas con 

bloques y la imaginación a través de construcciones 

creativas y narrativas. 

Materiales: Bloques de construcción de colores  

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Conversa con los niños sobre las emociones 

básicas (alegría, tristeza, enojo, sorpresa) y 

cómo se sienten en diferentes situaciones. 

2. Asigna a cada emoción un color o forma 

específica (por ejemplo, alegría con bloques 

amarillos, tristeza con bloques azules). 

3. Los niños utilizan los bloques para construir 

representaciones de sus emociones.  

4. Invita a los niños a contar historias basadas en 

sus construcciones emocionales. Los niños 

intercambian sus construcciones y explican a 

los demás. 

5. Los niños trabajan juntos para combinar 

bloques y crear estructuras. 

6. Al finalizar la actividad reflexionar sobre sus 

experiencias. 
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Tabla 41. Aprendamos a movernos lento y rápido 

 Actividad 20: Aprendamos a movernos lento y rápido 

Descripción: En la actividad 

"¡Movimientos Mágicos!", el niño 

explorará movimientos lentos y 

rápidos al ritmo de la música, 

usando pañuelos. Esto fomenta su 

expresión corporal, estimula la 

creatividad y desarrolla habilidades 

motoras, fortaleciendo su conexión 

mente-cuerpo de manera divertida y 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones 

• Anima a que compartan sus 

ideas y observa cómo cada 

niño aborda el desafío de 

manera diferente. 

• Organiza una carrera donde los 

niños deben correr con sus 

pañuelos y cambiar la 

velocidad según las 

indicaciones musicales. 

“Ámbito: Expresión corporal” 

“Destreza: EF.1.7.2. Usar gestos convencionales 

y/o espontáneos, habilidades motrices básicas, 

posturas, ritmos y tipos de movimiento (lento, 

rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre 

otros.) como recursos expresivos para comunicar los 

mensajes producidos.” 

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal 

mediante la manipulación de pañuelos para la 

exploración de movimientos lentos y rápidos. 

Materiales: Música variada con diferentes ritmos 

(lenta, rápida, variada), pañuelos de colores (uno 

para cada niño). 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Reúne a los niños y que hoy van a jugar y 

explorar cómo pueden mover sus cuerpos de 

manera lenta y rápida. 

2. Anima a los niños a compartir ejemplos de 

movimientos lentos y rápidos. 

3. Reproduce diferentes tipos de música con 

variados ritmos y pide a los niños que se 

muevan de acuerdo con la velocidad. 

4. Entrega a cada niño un pañuelo de color y 

exploren cómo pueden mover el pañuelo de 

manera lenta y rápida. 

5. Invita a algunos niños a mostrar sus 

movimientos y creaciones al grupo. 
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Tabla 42.  Esculturas de movimiento con materiales reciclados 

 Actividad 21: Esculturas de movimiento con materiales reciclados 

Descripción: En la actividad 

"Esculturas de Movimiento con 

Materiales Reciclados", los niños 

seleccionarán materiales reciclados 

para construir esculturas que 

representan movimientos y 

emociones. Decorarán 

creativamente las esculturas, 

presentarán sus obras y explorarán 

la conexión entre la música y la 

expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

Variaciones 

 

 

 

 

Variaciones 

• Organiza una actividad donde 

los niños intercambian ideas 

sobre cómo podrían mejorar o 

modificar sus esculturas. 

• Fomenta la colaboración al 

asignar grupos, para crear 

esculturas. 

“Ámbito: Expresión corporal” 

“Destreza: EF.1.7.5. Crear, expresar, comunicar e 

interpretar mensajes corporales individuales y con 

otros de manera espontánea.” 

Objetivo: Fomentar la expresión corporal y el 

pensamiento divergente mediante la creación de 

esculturas de movimiento utilizando materiales 

reciclados. 

Materiales: Materiales reciclados (botellas, 

cartones, tapas, tubos, etc.), cintas adhesivas y 

pegamento, pinturas y pinceles (opcional), música. 

Tiempo: 30 a 35 minutos. 

Desarrollo  

1. Explique a los niños que crearán esculturas de 

movimiento utilizando materiales reciclados 

con diferentes movimientos. 

2. Proporcione una variedad de materiales 

reciclados y que los niños puedan elegir. 

3. Pida a los niños que piensen cómo los 

materiales seleccionados pueden representar. 

4. Deje que los niños construyan sus esculturas, 

pueden doblar, cortar y unir los materiales de 

manera creativa. 

5. Pedir a los niños que decoren sus esculturas con 

pinturas para agregar colores y detalles. 

6. Cada niño presenta su escultura al grupo, luego 

reproduce música variada. 
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3.5 Fases de implementación 

Para llevar a cabo las fases de implementación, se distinguen dos momentos cruciales: la 

fase de construcción y la fase de socialización. La primera detalla los pasos necesarios 

para elaborar la propuesta de investigación. Posteriormente, en la fase de socialización, 

se aborda la planificación, ejecución y evaluación de la propuesta concebida. Esta última 

surge como resultado de la aplicación de los instrumentos de investigación, los cuales han 

permitido identificar la problemática central bajo la siguiente interrogante: ¿Cómo 

precisar el uso del material concreto para el desarrollo del pensamiento divergente en 

niños del subnivel preparatoria mediante una guía didáctica? 

3.5.1 Fase de construcción 

La fase de construcción del proyecto se organiza a partir de los resultados derivados de 

la aplicación de entrevista no estructurada a los docentes y listas de cotejo a los niños de 

preescolar. Estos métodos permitieron destacar el problema identificado en la 

investigación. En este contexto, se facilita la elaboración de una guía didáctica destinada 

a fomentar el desarrollo del pensamiento divergente en los niños. Mediante el análisis de 

dos variables claramente definidas, se aborda la relación entre el pensamiento divergente 

como la primera variable y el material concreto como la segunda. Este análisis se sustenta 

en una revisión teórica exhaustiva de ambas variables, respaldada por la exploración de 

artículos científicos de alta relevancia, recursos gráficos en la web y tesis de maestría y 

doctorado. 

3.5.2 Fase de socialización 

Tras establecer la base teórica para este trabajo de investigación, se ha planteado la 

creación de una guía didáctica dirigida a los docentes de preparatoria, con el objetivo de 

beneficiar a los estudiantes de este nivel. La guía incluirá actividades diseñadas en 

relación con los siete ámbitos del currículo de preparatoria, con el propósito de potenciar 

el uso del material concreto para fomentar el pensamiento divergente en los niños. Este 

recurso será entregado a la institución para su implementación en momentos específicos, 

cuando el contexto requiera llevar a cabo estas actividades. 
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Por esta razón, se exploraron fundamentos teóricos centrados en autores destacados como 

Guilford, quien es reconocido por su contribución al pensamiento divergente a través de 

su teoría de la inteligencia. Además, se consideraron las perspectivas de Pacheco y Arroyo 

(2022) quienes destacan la importancia del material concreto como un recurso 

fundamental en el entorno educativo. Mediante esta investigación teórica basada en las 

ideas de estos autores, se pretende demostrar a los docentes que la guía propuesta cuenta 

con un respaldo sólido y no ha sido elaborada de manera superficial. 

Se introducirá una guía didáctica de actividades diseñada para que los docentes la 

implementen con los niños en sus respectivas aulas. La meta es llevar a cabo cada 

actividad de manera que los niños disfruten y, al mismo tiempo, trabajen con materiales 

concretos con el objetivo de fomentar el desarrollo de su pensamiento divergente. Esta 

iniciativa se lleva a cabo después de un respaldo teórico sólido y un análisis previo 

exhaustivo. 

3.5.3 Recursos logísticos 

Al desarrollar la guía didáctica destinada a los docentes sobre el uso del material concreto 

para el fomento del pensamiento divergente en niños de preparatoria, es esencial destacar 

los recursos tecnológicos, humanos y financieros empleados para cumplir con la 

propuesta formulada y abordar la problemática identificada. Este enfoque busca generar 

una solución integral, y, por ende, se hace crucial detallar los medios y esfuerzos 

invertidos en esta iniciativa. 

• Recursos humanos: Docentes y niños. 

• Recursos tecnológicos: Laptop, internet, proyector, pantalla, altavoces. 

• Recursos financieros: Internet y materiales concretos, movilización. 

• Recursos digitales: Canva.  

  



- 101 - 

 

4 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Dado que se hace referencia a las fases de planificación de la propuesta para la guía 

didáctica, resulta relevante abordar su evaluación, la cual se centra en delinear el contexto 

técnico, económico y socioambiental de la propuesta integradora. 

De acuerdo con Del Castillo y Ravelo (2017) la valoración documental se erige como un 

proceso de gran trascendencia política, dado que su influencia se refleja en la capacidad 

de las administraciones para rendir cuentas de sus acciones, gestionar los recursos 

públicos con transparencia y adoptar una relación auténticamente responsable frente a la 

sociedad en su conjunto. En este contexto, la participación y el acceso se convierten en 

elementos fundamentales que orientan todo el proceso archivístico. 

Según Burdiles et al. (2019), “el análisis de factibilidad del proyecto proporcionará una 

comprensión detallada de los recursos requeridos para su implementación efectiva y para 

lograr los objetivos del estudio. En consecuencia, se busca determinar la pertinencia de 

la propuesta y llevar a cabo un análisis exhaustivo de cada uno de los instrumentos. 

4.1 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta. 

Tras la conclusión de la propuesta, se detallan los instrumentos de investigación 

implementados para la recolección de datos. En la entrevista no estructurada a los 

docentes, se empleó una grabadora con el objetivo de registrar sus respuestas y así obtener 

información detallada sobre su conocimiento acerca del pensamiento divergente. Por otro 

lado, para evaluar a los estudiantes, se utilizó una lista de cotejo con la intención de 

facilitar la recolección de datos de manera eficiente. 

A partir de ello, se pudo constatar que el problema se centra en que las docentes tienen 

dificultades para dar un concepto claro sobre lo que es el pensamiento divergente, lo cual 

impide la aplicación de actividades que fomenten este tipo de pensamiento. Además, en 

relación al material concreto, se observó la necesidad de comenzar su utilización de 

manera efectiva. El primer instrumento detallado permitió obtener información profunda 
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de los docentes, mientras que el segundo instrumento facilitó la observación y el registro 

de datos de los niños. 

Gracias a la colaboración y apertura de las autoridades de la institución donde se tenía 

previsto aplicar los instrumentos, y a la participación activa de los docentes del nivel de 

preparatoria, se logró destacar la realidad existente en relación con el conocimiento de los 

educadores sobre el concepto de pensamiento divergente. Los resultados revelaron que 

los docentes poseen un escaso conocimiento y carecen de una comprensión sólida del 

término. Asimismo, se observó que no están aprovechando al cien por ciento la amplia 

gama de materiales concretos disponibles, a pesar de que estos se reconocen como 

herramientas fundamentales para fortalecer el proceso creativo de los niños. 

4.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

Con la implementación de la propuesta, se ofrecerá una solución a la problemática 

identificada. A continuación, se presenta el presupuesto económico para la elaboración y 

aplicación de la propuesta: $40,00 para la conexión a internet, $28,99 para una grabadora 

de voz, y finalmente, $34,99 para un mini proyector. En virtud de estos elementos, se 

puede determinar que el presupuesto para la aplicación de la guía didáctica es asequible, 

alcanzando un total de $103,98 dólares. Es importante señalar que el monto de inversión 

en su totalidad es asumido por las estudiantes del equipo de investigación del proyecto. 

4.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La elaboración de la guía didáctica proporciona beneficios sustanciales tanto para los 

docentes como para los niños. En ella, se ponen a disposición diversas actividades que 

los docentes pueden implementar en sus aulas, contribuyendo así a mejorar la calidad de 

la enseñanza. Asimismo, los niños experimentan beneficios cuando los docentes 

incorporan las actividades de la guía en el desarrollo de las clases. Cada actividad 

presentada en la guía ha sido diseñada considerando el fomento del pensamiento 

divergente en los niños, utilizando materiales concretos que facilitan un aprendizaje 

dinámico y divertido. El resultado esperado es la consecución de un aprendizaje 

significativo. 
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Asimismo, estas acciones propiciarán el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

niños, como la capacidad para abordar problemas de manera ágil y la expresión 

espontánea de ideas. A lo largo del tiempo, se cultivará un pensamiento creativo en los 

niños, capacitándolos para encontrar soluciones variadas y espontáneas. En relación al 

material concreto, el acceso a nuevos materiales generará un interés activo por 

manipularlos, estimulando sus habilidades sociales y de exploración, dado que las 

actividades promueven el trabajo colaborativo. Este conjunto de experiencias contribuirá 

al desarrollo integral de habilidades motrices y creativas en los niños. 

4.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

La propuesta planteada tiene como finalidad brindar apoyo a las docentes del nivel de 

preparatoria mediante una guía didáctica que incorpora actividades novedosas y el uso de 

material concreto para fomentar el pensamiento divergente en los niños de preparatoria. 

Cabe destacar que la guía didáctica no genera impacto ambiental, ya que se distribuirá de 

forma digital para su utilización por parte de las docentes, evitando así cualquier perjuicio 

al medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

• Se hace necesario mencionar que se garantizó el adecuado uso del material concreto 

para el desarrollo del pensamiento divergente en niños de preparatoria mediante una 

guía didáctica. Se subraya la importancia del fomento del pensamiento divergente en 

los niños, ya que les impulsa a fortalecer tanto sus habilidades creativas como 

adaptativas. Este proceso contribuye significativamente a su desarrollo integral, 

brindándoles competencias valiosas que serán beneficiosas a lo largo de toda su vida. 

No solo se trata de cumplir con las exigencias laborales, sino de influir en su 

personalidad, convirtiéndolos en individuos preparados para la vida y enfrentar los 

desafíos de esta nueva era.  

• La falta de utilización de material concreto no estructurado por parte de los docentes, 

limita el desarrollo del pensamiento divergente y la estimulación de habilidades claves 

en la enseñanza. Este tipo de material es esencial para fomentar la creatividad, la 

exploración de ideas diversas y el desarrollo de habilidades sociales. La omisión de 

este recurso por parte de los docentes puede reducir la autonomía de los niños y la 

motivación intrínseca. Un equilibrio entre material estructurado y no estructurado es 

esencial para una educación completa y enriquecedora. 

• Se ratificó la necesidad de que los docentes cuenten con un conocimiento profundo 

acerca del proceso creativo, ya que, según las etapas del pensamiento divergente, se 

lograría que el niño cuestione una idea, se ilumine con nuevas formas de solución y 

las verifique para proponer algo innovador. En este contexto, el docente cumple el 

papel fundamental de proporcionar un ambiente agradable, que estimule tanto la 

creatividad como la resolución de problemas en los niños. 
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RECOMENDACIONES  

• Tomando en consideración la importancia de la investigación actual y con respecto a 

los resultados obtenidos se plantean algunos consejos que funcionan para la 

comunidad educativa, con el fin de favorecer a las instituciones educativas 

garantizando una organización eficiente, para ello se proponen las siguientes 

recomendaciones: Se recomienda que los docentes adquieran un conocimiento 

profundo en cuanto al término pensamiento divergente y sus implicaciones, 

aplicándolo de manera activa en el aula de clases, con esto lograr la autonomía, la 

adaptabilidad, la creatividad y la resolución de problemas,  preparando a los niños 

para enfrentar los desafíos y oportunidades que se presenten durante toda su vida. 

• Es fundamental que los docentes comprendan el uso idóneo del material concreto en 

beneficio de los niños, para promover el desarrollo del pensamiento divergente. 

Además, deben prestar atención a las actividades planteadas en la guía didáctica, 

alentando a los niños a ser creativos, imaginativos y curiosos, fomentando así la 

capacidad resolutiva, lo que contribuirá significativamente al desarrollo del 

pensamiento divergente. Por otra parte, se recomienda integrar de manera equilibrada 

tanto el material concreto estructurado como el no estructurado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños, favoreciendo la adaptación de los niños a 

diversos estilos de aprendizaje y situaciones, enriqueciendo así sus experiencias 

educativas. 

• Se sugiere que los docentes comprendan sobre los procesos creativos, considerando 

el impacto positivo que tienen en el ámbito educativo. Permitiéndoles a los docentes 

crear un ambiente motivador, inspirador y sobre todo ameno, garantizando a los niños 

la valiosa oportunidad de expresarse de manera libre y creativa, así mismo aprender 

de sus experiencias, contribuyendo de manera significativa a su formación integral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Capturas de pantalla de las portadas de los artículos científicos 
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Anexo 2: Instrumento de investigación “Cuestionario dirigido a los docentes” 
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Anexo 2: Instrumento de investigación “Lista de Cotejo aplicada a los estudiantes” 
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Anexo 3: Oficio remitido a la institución 
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Anexo 4: Evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos 

• Aplicación del instrumento “Cuestionario de preguntas” dirigida a las docentes de la 

institución educativa 

 

 

 

 

 

 

Docente del paralelo “A” 

 

 

 

 

 

 

Docentes del paralelo “C” 

 



- 175 - 

 

Nota: En consideración a la decisión de la Docente del paralelo “C” no se tomó la 

fotografía correspondiente. 

• Aplicación del instrumento “Lista de Cotejo” aplicada a los estudiantes del subnivel 

preparatoria. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Subnivel Preparatoria Paralelo “A” 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Subnivel Preparatoria Paralelo “B” 
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Estudiantes del Subnivel Preparatoria Paralelo “B” 

 


