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Resumen
El objetivo de la investigación es 
comprender de qué manera el docente 
de Ciencias Sociales, mediante 
la implementación de problemas 
sociales en su enseñanza, contribuye 
a la estimulación del pensamiento 
creativo en básica primaria. Por 
esta razón, la metodología parte 
de una lógica hermenéutica bajo 
un enfoque cualitativo, utilizando 
las narrativas autobiográficas de la 
docente. A través de la aplicación de 
una unidad didáctica, el docente busca 
estimular el pensamiento creativo 
en los estudiantes de una institución 
educativa pública mediante problemas 
sociales. Los hallazgos revelan que los 
procesos formativos se centran en la 
enseñanza de contenidos conceptuales 
y en la adquisición de habilidades 
básicas, sin promover el pensamiento 
creativo desde la enseñanza de las 
ciencias sociales. Esta falencia se 
debe, en parte, a las concepciones 
que del pensamiento creativo tienen 
los docentes y a una educación 
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bancaria que limita la facultad de pensar, 
reflexionar, imaginar, crear y buscar 
alternativas de solución a los problemas 
de la cotidianidad.

Palabras clave: didáctica de las ciencias 
sociales, pensamiento creativo, enseñanza-
aprendizaje, problemas sociales, docente.
Abstract
The objective of the research is to 
understand how the social sciences 
teacher, through the implementation 
of social problems in her teaching, 
contributes to the stimulation of creative 
thinking in elementary school. For this 
reason, the methodology is based on a 
hermeneutic logic under a qualitative 
approach, using the autobiographical 
narratives of the teacher. Through the 

application of a didactic unit, the teacher 
seeks to stimulate creative thinking in 
the students of a public educational 
institution, by means of social problems. 
The findings reveal that the formative 
processes are focused on the teaching of 
conceptual contents and the acquisition 
of basic skills, without promoting 
creative thinking from the teaching of 
social sciences. This paradox is due, in 
part, to the conceptions that teachers 
have about creative thinking and to a 
banking education that limits the ability 
to think, reflect, imagine, create and 
seek alternative solutions to everyday 
problems.

Keywords: social science didactics, 
creative thinking, teaching-learning, 
social problems, teach.

Introducción

La educación del siglo XXI desafía a los docentes a reflexionar sobre la importancia 
de fomentar el pensamiento creativo a partir de la enseñanza de las ciencias sociales. 
Esto implica utilizar estrategias que motiven a los estudiantes a analizar críticamente 
su realidad social, identificar problemas en su contexto y buscar soluciones creativas e 
innovadoras (López Fernández et al., 2013; Santisteban Fernández, 2019). Sin embargo, 
la realidad en el sistema educativo colombiano es variopinta. Mientras que algunos 
docentes se esfuerzan por transformar sus prácticas pedagógicas, otros persisten 
en utilizar métodos tradicionales que obstaculizan la innovación educativa (Valero 
Mata, 2019). Dicha situación se ve exacerbada por la priorización de habilidades 
básicas, como la lectura y la escritura, frente a competencias más complejas, como 
el pensamiento crítico y creativo, las cuales son esenciales para enfrentar los retos 
tecnológicos y globalizados del mundo contemporáneo (Jiménez y Felices, 2018; 
Lucas y Spencer, 2017; Ocampo y Valencia, 2019; Pagès, 1994; 1998; Pantoja Suárez, 
2017; Summo et al., 2016).

El Pensamiento Creativo vs las Políticas Educativas de la Enseñanza de las 
Ciencias Sociales

La visibilización del pensamiento creativo en el ámbito educativo ha sido un proceso 
paulatino y desafiante, como se evidencia en las investigaciones de Carvalho (2021), 
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Muñoz Silva (2021), quienes subrayan cómo este proceso ha sido crucial para afrontar 
las desigualdades sociales, económicas y educativas a nivel mundial.

Respecto a su conceptualización, el pensamiento creativo se reconoce como 
una habilidad esencial del ser humano Lucas & Spencer (2017), gracias a la cual las 
personas crean algo nuevo, distinto y caracterizado por la curiosidad y cuyo resultado 
se hace perceptible a través de acciones internas, como la toma de decisiones o la 
búsqueda de alternativas de solución ante las situaciones y problemas del contexto 
Lowenfeld (1960).

No obstante, también está influenciado por factores externos, como lo señala 
Csíkszentmihályi (1990). Este teórico del pensamiento creativo concluye que, si no 
se estimula, su productividad tiende a disminuir con el paso de los años García & 
Loaiza (2015); Newton & Newton, (2016). La creatividad no es una capacidad, sino 
una habilidad adquirida socialmente en el ejercicio del proceso creativo.

Frente a esta perspectiva, conviene analizar el estado actual de las políticas 
educativas en el contexto colombiano, para lo cual se plantea la siguiente cuestión: 
¿qué tan visible es el pensamiento creativo en las políticas educativas de las ciencias 
sociales en Colombia?

Para aproximarse a esta cuestión, se retoman las investigaciones de Borjas y 
De la Peña (2009), Mejía González et al. (2019) y Rico Arboleda (2020), quienes han 
estudiado el macrocurrículo de la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia. 
Estos estudios concluyen que, aunque el pensamiento creativo es visible en el 
macrocurrículo, su presencia es escasa en los microcurrículos escolares, lo cual 
se debe a la escasa formación que reciben los docentes en este ámbito, a pesar de 
la existencia de políticas públicas como el Plan Nacional Decenal de Educación 
Ministerio de Educación Nacional (2017), los Estándares Básicos de Competencias 
MinEducación (2004), la Ley General de Educación (1994) y la Constitución Política 
de Colombia (1991), que orientan su desarrollo en las instituciones educativas. Por 
ello, se invita a los docentes y directivos a visibilizar el pensamiento creativo y el 
conocimiento social mediante la construcción y reestructuración de los proyectos 
educativos institucionales (PEI) Castellanos Bernal (2021), Colombia Aprende, 
Grijalba Bolaños (2020), Mejía González (2019).

Para conseguir este propósito, es necesario que la enseñanza de las ciencias 
sociales no siga estando centrada en la transmisión de contenidos Gómez Carrasco 
(2018), por lo que se convoca a los docentes y directivos a promover una práctica 
reflexiva, con la visión de repensar el currículo y centrar la enseñanza en el desarrollo 
de competencias básicas y en el pensamiento social, crítico y creativo Hernández 
Jaime (2018). De esta manera, la enseñanza de las ciencias sociales no solo estaría 
favoreciendo la formación de futuros ciudadanos, sino también la innovación 
educativa Benejam (1998), González & Santisteban (2011), Pagès & Santisteban 
(2013).
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Barreras a las que se Enfrenta el Profesorado al Momento de Estimular el 
Pensamiento Creativo

Es importante identificar y reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los 
docentes a la hora de estimular el pensamiento creativo Cardoso Barreras (2005).

Diversas investigaciones, como las de López Fernández (2013), Newton & 
Newton (2016) y Tosar Bacarizo (2015), destacan la teoría de Csíkszentmihályi 
(1990), quien subraya que, para la estimulación del pensamiento creativo, es esencial 
la articulación de tres componentes sistemáticos: la familia, la sociedad y la escuela. 
Cuando estos componentes no están sincronizados, pueden convertirse en un 
obstáculo para la adecuada estimulación del pensamiento creativo en el aula.

La falta de articulación puede engendrar barreras actitudinales, sociales e 
institucionales. Aunque se reconoce la importancia de implementar el pensamiento 
creativo dentro del contexto educativo, su incorporación es lenta, debido a varios 
obstáculos. Lowenfeld (1960) y Tosar Bacarizo (2015) destacan que, las concepciones 
de los docentes juegan un papel fundamental en la visibilización de este pensamiento 
Torrance, E (1980). 

Muchos docentes creen que el pensamiento creativo está vinculado a la 
enseñanza de las artes o del preescolar, ignorando su aplicabilidad en otras áreas del 
conocimiento.

Los autores mencionados anteriormente señalan que esta postura es resultado 
del sistema de interacción propuesto por Csíkszentmihályi (1990), ya que, al haber 
una escasa formación profesional que fomente procesos reflexivos en el aula, se 
impide que el pensamiento creativo se refleje en el microcurrículo (Celorrio Ibáñez, 
2003; López Fernández et al., 2013; Moromizato Izu, 2007; Serrano-Martínez, 2016; de 
Zubiría Samper, 2006).

Según Quintana (2005), este resultado se debe a la educación tradicional, 
en la cual la educación creativa ha sido desaprobada desde un enfoque divergente, 
afectando tanto a docentes como a estudiantes, censurando la libertad de expresión 
y la capacidad de pensar, analizar, reflexionar, generar preguntas y buscar alternativas 
de solución a los problemas. Por ello, se busca incorporar el pensamiento creativo 
para romper con estas ideas educativas restrictivas y promover ideas innovadoras y 
transformadoras, las cuales deben involucrar la realidad social de los estudiantes, con 
el fin de promover un aprendizaje significativo a partir de la enseñanza de las ciencias 
sociales y la formación de un pensamiento social Quintana (2005), Romero (2000).

Los argumentos anteriores demuestran la ruptura que existe dentro del contexto 
educativo en relación con la estimulación del pensamiento creativo, situación que da 
lugar a la siguiente pregunta: ¿en qué situación queda el pensamiento creativo cuando 
no se estimula desde la básica primaria?

Gardner (1995) concluye que, “todos los niños nacen creativos” (pág. 47). 
Sin embargo, este pensamiento no se manifiesta de forma directa, lo que recalca la 
importancia de estimularlo mediante acciones pedagógicas y didácticas que influyan 
significativamente en el desarrollo del pensamiento creativo de los escolares.
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Los estudiantes de básica primaria se caracterizan por ser curiosos, dinámicos 
y perspicaces con los objetos que los rodean, lo que estimula su creatividad Angulo 
& Avila (2010); Barba Ayala (2019), González Restrepo (2019). Sin embargo, dicha 
estimulación depende del entorno y del apoyo de las personas, lo que subraya la 
importancia del trabajo conjunto entre la escuela, la familia y la sociedad. Según 
Angulo & Avila (2010), “la creatividad se debe estimular y trabajar, no solo en la 
escuela sino en todas las actividades del escolar” (p. 35), destacando el rol crucial de 
los procesos educativos, donde factores transformadores, emocionales, dinámicos y 
afectivos influyen en la actitud tanto del docente como del estudiante Angulo & Avila 
(2010).

En esta línea, Suárez Monzón (2018) y De Zubiría Samper (2006) invitan a los 
docentes a reconocer las habilidades y las cualidades de los estudiantes, brindándoles 
herramientas didácticas que favorezcan acciones individuales eficaces para explorar 
y desarrollar sus capacidades. Los niños, por su naturaleza creativa y curiosa, poseen 
la capacidad de elaborar estrategias para resolver problemas sociales, características 
que los hacen únicos Gardner (1995). Por ello, resulta fundamental fomentar el 
pensamiento creativo desde el aula Bonis (2024); Equipo Editorial La Mente es 
Maravillosa (2023), García y Fabila (2011), Pamplona-Raigosa (2019).

Por ende, al integrar los problemas sociales como metodología de enseñanza, 
se estimularía el pensamiento creativo, razón por la cual se invita a los docentes a 
incorporarlos en sus objetivos de enseñanza, con el fin de facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes trabajando desde la escuela Arroyo Gutiérrez (2015), Carvalho (2021).

La Enseñanza de las Ciencias Sociales y su Contribución en la Estimulación 
del Pensamiento Creativo

Después de identificar las causas que limitan la estimulación de este pensamiento y 
su importancia en el aula de clase, surge la pregunta: ¿de qué manera la enseñanza de 
las ciencias sociales puede contribuir a la estimulación del pensamiento creativo de 
los estudiantes del segundo ciclo en educación básica?

Para abordar este interrogante, se retoman los estudios de Aguilera Morales 
(2017), Gutiérrez & Arana (2014) y Valero Matas (2019), los cuales impelen a los 
docentes a reflexionar sobre su práctica educativa, a fin de mejorar las habilidades 
y capacidades de los estudiantes mediante el ejercicio pedagógico y didáctico. Por 
otro lado, Valero Matas (2019) recomiendan crear un entorno dinámico donde surjan 
la curiosidad, la originalidad y la creatividad, destacando la labor del docente en la 
estimulación de dichas cualidades.

El pensamiento creativo en el aula, es esencial reconocer antes la creatividad 
del docente, la cual se manifiesta desde los objetivos didácticos, las actividades de 
aprendizaje, la evaluación y la metodología implementada. Por ello, se recomienda 
emplear actividades que estimulen la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la 
elaboración. Por su parte, Romero Ibáñez (2000) propone tres aspectos clave: 
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motivación, preparación y creación, pues considera que un docente motivado propicia 
aprendizajes significativos en sus estudiantes, lo que es crucial para estimular el 
pensamiento creativo.

Por lo anterior, se considera pertinente implementar los problemas sociales 
como estrategia didáctica en la enseñanza de las ciencias sociales, y así estimular 
el pensamiento creativo mediante la interacción entre docente, estudiantes y 
contexto. Al respeto, Canal (2012), Castillo & Popayán (2017) y García García (1998) 
identifican que los problemas sociales promueven el aprendizaje y movilizan el saber 
de los estudiantes, pues los mueven a buscar soluciones creativas e innovadoras. Este 
proceso evidencia la vinculación entre pensamiento creativo y problemas sociales en 
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales.

Es por ello que Rozada Martínez (1994) expone que los problemas sociales 
integran el conocimiento disciplinar y el cotidiano, formando el conocimiento escolar. 
Esta integración no solo permite una comprensión crítica del acontecer social desde 
todas las disciplinas, sino que reduce la brecha entre la escuela y el entorno social. 
Al abordar los problemas sociales en clase, se motiva a los estudiantes a identificar 
situaciones problemáticas de su entorno, generando preguntas y reflexiones. Esto los 
lleva a plantear diversas soluciones, manteniendo tanto a docentes como a estudiantes 
motivados por la curiosidad y el descubrimiento.

El docente debe comenzar con preguntas generales y avanzar hacia preguntas 
más precisas para obtener respuestas claras, estimulando así el pensamiento. motivo 
por el cual el teórico considera esencial que, para resolver problemas, se sigan los 
siguientes pasos: (a) comprender el problema; (b) concebir un plan, y (c) ejecutar 
y examinar la solución. Este enfoque permite a docentes y estudiantes visualizar el 
problema en su totalidad y comprender su naturaleza (Campos Tafur (2023).

Por esta razón, se incita a los docentes a trabajar con un currículo interdisciplinario 
basado en problemas sociales o cuestiones socialmente vivas, como lo hacen Evans 
(1996) y Pagès & Santisteban (2013). Esto confiere mayor sentido a la enseñanza 
de las ciencias sociales, permitiendo el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes a través de la búsqueda de soluciones a estas situaciones Avery & Barton 
(2017), González & Santisteban (2011), Gutiérrez (2011), Rico Arboleda (2020). 
Tamayo Alzate (2014) señalan que, plantear alternativas de solución a los problemas 
genera cambios en la forma de ver y de pensar, posibilitando la adquisición autónoma 
de saberes. Esto confirma la importancia de trabajar con problemas sociales en el aula 
como estrategia metodológica, mejorando así los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias sociales bajo un enfoque crítico y fomentando el trabajo cooperativo 
y la construcción conjunta de conocimiento Henríquez & Pagès (2011), Luna Rodrigo 
(2013).

De acuerdo con lo enunciado anteriormente, se invita a los docentes a replantear 
el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales, basándose en la realidad 
cultural y social. Esto permitirá que los estudiantes aprendan a analizar, interpretar 
y comprender el mundo de manera social, democrática y solidaria, enfrentando los 
problemas de contexto. El objetivo es formar en el conocimiento social, una de las 
finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, según Benejam (2002).
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La enseñanza de las ciencias sociales debe estar encaminada hacia la formación 
de ciudadanos informados, capaces de analizar, interpretar y argumentar fenómenos 
sociales y culturales. Investigadores como Celorrio Ibáñez (2003), Lucas & Spencer 
(2017) y Rico Arboleda (2020) afirman que el pensamiento creativo es una competencia 
esencial que debe estimularse en la escuela para preparar a los jóvenes para el futuro. 
Por ello, es crucial trabajar con estudiantes del segundo ciclo de educación básica 
en el abordaje de las problemáticas sociales con una perspectiva crítica, creativa 
y reflexiva. razón por la cual las instituciones educativas y los docentes deben 
fomentar el pensamiento creativo desde el currículo de la asignatura de Ciencias 
Sociales, contribuyendo así a la construcción de una sociedad de personas creativas, 
innovadoras, emocionales, participativas y democráticas, que ayude a reducir la 
brecha entre la escuela y el entorno social.

Metodología

¿Qué Camino se Debe Seguir en el Proceso Investigativo?

Ante el vacío existente en la estimulación del pensamiento creativo desde la enseñanza 
de las ciencias sociales, surge la pregunta: ¿cómo se puede desarrollar dicha propuesta 
investigativa? La propuesta se proyectó desde una lógica hermenéutica interpretativa, 
buscando comprender la realidad social en el aula del segundo ciclo de básica 
primaria mediante una unidad didáctica basada en problemas sociales. Bisquerra 
Alzina (2009) señala que, este proceso es una actividad sistemática orientada a 
comprender fenómenos educativos y sociales desarrollando un cuerpo organizado 
de conocimiento. Monje Álvarez (2011) añade que se interesa por comprender el 
significado de los fenómenos.

Así pues, el objetivo de la propuesta es entender cómo la docente de Ciencias 
Sociales contribuye a la estimulación del pensamiento creativo en los estudiantes a 
través de la implementación de problemas sociales. Por ello, se adoptó un enfoque 
cualitativo, el cual permite la interacción con los datos recopilados, los cuales son 
analizados y contrastados teóricamente para establecer relaciones conceptuales. 
Este enfoque busca identificar, caracterizar e interpretar la realidad social en el aula 
Contreras & Pérez (2010).

Población

La población objeto de estudio incluyó a una docente de Ciencias Sociales de básica 
primaria, vinculada a una institución educativa pública del departamento de Risaralda, 
y a los estudiantes de la misma institución. Las características sociales, culturales, 
educativas y cognitivas de estos participantes enriquecieron el proceso investigativo 
Lowenfeld & Lambert, (1972).
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Procedimiento y Recolección de la Información

El diseño de la investigación se orientó hacia la narrativa autobiográfica, partiendo 
de la realidad social del aula de clase. La docente de Ciencias Sociales de básica 
primaria implementó una unidad didáctica para estimular el pensamiento creativo 
en sus estudiantes Contreras & Pérez (2010); Moriña (2017). Según Wood (2000), 
este diseño metodológico permite entender la realidad social de los sujetos, dándole 
mayor sentido a la experiencia por medio de relatos verbales y no verbales Blanco 
(2011), Landín & Sánchez (2019), Larrosa (1995), Rodríguez Ortiz (2020).

Para lograr este objetivo, se utilizaron herramientas de recolección de datos 
como entrevistas semiestructuradas, registros del diario de campo de la docente, 
actividades de los estudiantes, grabaciones de clases, observación participante y 
fotografías de las actividades en la clase de Ciencias Sociales. Los datos obtenidos se 
organizaron y categorizaron según los niveles de pensamiento creativo establecidos 
por fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Posteriormente, se realizó el análisis 
y la constatación con la teoría sobre pensamiento creativo y las finalidades de la 
enseñanza de las ciencias sociales Bolívar (2014), Connelly & Clandinin, (1995).

Análisis de la Información

El análisis de los datos se desarrolló en tres pasos: primero, en la codificación abierta, 
se identificaron y etiquetaron los códigos y conceptos de la teoría del pensamiento 
creativo y su relación con las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales. 
Segundo, en la codificación axial, se establecieron conexiones entre categorías 
y subcategorías, mostrando las relaciones entre el contenido y las categorías 
conceptuales. Tercero, en la codificación selectiva, se integraron todas las categorías 
en una central, permitiendo un análisis teórico y la identificación de una categoría 
emergente. Cabe resaltar que cada uno de estos pasos está en proceso, ya que la 
propuesta se está desarrollando actualmente.

Resultados

Después de un análisis minucioso del estado del arte, se pudo evidenciar un vacío de 
conocimiento en torno al pensamiento creativo desde la enseñanza de las ciencias 
sociales, siendo esta una competencia del siglo XXI que la escuela debe estimular. 
Dicha falencia se presenta por una serie de factores actitudinales, formativos 
y académicos que limitan la estimulación de este tipo de pensamiento dentro del 
campo educativo.

Es así como la propuesta investigativa ha buscado identificar la incidencia de 
la enseñanza de las ciencias sociales en la estimulación del pensamiento creativo en 
los escolares del segundo ciclo de básica primaria por medio de la implementación 
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de problemas sociales, además de incentivar a otros docentes de diferentes áreas del 
conocimiento a incorporar dicho pensamiento en sus prácticas educativas.

Cabe mencionar que la propuesta se encuentra en proceso de construcción 
desde la tesis doctoral El pensamiento creativo, desde la enseñanza de las ciencias sociales, 
a través de problemas sociales, adscrita al Doctorado en Didáctica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, desde la línea de investigación en ciencias sociales, en el 
grupo de investigación La Formación del Pensamiento Histórico-Social y la Solución 
de Problemas Sociales, planteado por Pagès & Santisteban (2013).

Conclusiones

El trabajo docente debe promover la reflexión y el cambio y despertar la conciencia 
social en los estudiantes, estimulando el pensamiento creativo y superando los 
factores que limitan su implementación en las prácticas educativas. Los docentes y 
estudiantes del siglo XXI deben estar conectados con su contexto social, cultural, 
tecnológico, político y científico, identificando las necesidades y problemáticas de la 
comunidad para incorporarlas en el quehacer educativo.

Por este motivo, es crucial generar espacios de participación, reflexión y 
construcción de conocimiento desde las ciencias sociales, fomentando el pensamiento 
creativo en los estudiantes para buscar soluciones a las problemáticas del contexto. 
Además, se debe motivar a otros docentes a incorporar el pensamiento creativo en sus 
prácticas educativas, mejorando así los procesos de enseñanza-aprendizaje y formando 
individuos competentes para una sociedad en constante cambio y transformación social.
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