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RESUMEN 

 

Determinar la influencia de la historieta artística en el desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel secundaria de la Institución 

educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018; fue el objetivo general de la 

presente investigación de enfoque cuantitativo, tipo experimental y diseño pre 

experimental. La muestra no probabilística e intencionada, fue de 26 estudiantes del 

Segundo Grado “B” de la Institución Educativa investigada. El plan experimental y la 

lista de cotejo fueron los instrumentos para el recojo de datos. Descriptivamente se 

presentó en tablas de frecuencias relativas y la prueba de hipótesis se halló con el 

estadígrafo no paramétrico Rango de Wilcoxon, al 95% de confianza y 5% de 

significancia, con la aplicación del software IBM – SPSS, versión 23. El análisis 

descriptivo determina, que antes de la aplicación de la historieta artística, el pensamiento 

divergente tenía una media aritmética de 44,1 ± 15,0 puntos, con una mediana de 46 

puntos (nivel malo). Después de la aplicación de dicha estrategia, el pensamiento 

divergente ascendió a 89,0 ± 12,9 con una mediana de 96 puntos (nivel óptimo). 

Comparando las puntuaciones medias, se observa un incremento en el pensamiento 

divergente en 44,9 puntos. En conclusión, la historieta artística influye significativamente 

en el pensamiento divergente en estudiantes investigados. (Z = -4,780; p < 0,05). 

 

Palabras Clave: 

       Historieta artística / Pensamiento divergente 
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ABSTRACT 

 

Determine the influence of the artistic story on the development of divergent thinking in 

students of the Second Grade "B" of the secondary level of the Public Educational 

Institution "December 9" of Ayacucho, 2018; was the general objective of the present 

investigation of quantitative approach, experimental type and pre experimental design. 

The non-probabilistic and intentional sample was of 26 students of the Second Grade "B" 

of the Educational Institution investigated. The experimental plan and the checklist were 

the instruments for data collection. Descriptively, it was presented in tables of relative 

frequencies and the hypothesis test was found with the nonparametric statistician 

Wilcoxon rank, at 95% confidence and 5% significance, with the application of the 

software IBM - SPSS, version 23. The descriptive analysis determines, that before the 

application of the artistic story, the divergent thought had an arithmetic mean of 44.1 ± 

15.0 points, with a median of 46 points (bad level). After the application of this strategy, 

divergent thinking amounted to 89.0 ± 12.9 with a median of 96 points (optimal level). 

Comparing the average scores, an increase in divergent thinking is observed in 44.9 

points. In conclusion, the artistic story significantly influences the divergent thinking in 

students investigated. (Z = -4,780, p <0.05). 

 

Key words: 

 Artistic Cartoon / Divergent Thinking 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La historieta tiene su origen un tanto desconocida, se dice que surgió a finales del 

siglo XV y otros manifiestan el siglo XVI, como su inicio. Pero, se puede afirmar que el 

origen de la historieta está íntimamente ligada a las características económicas, culturales 

y sociales de la sociedad que lo vio nacer. Sin embargo, no es afán de conocer el origen 

de dicha actividad comunicativa y artística, por el contrario es saber sus beneficios en el 

trabajo educativo.  

 

 La historieta es una forma de narración gráfica, que emplea imágenes y textos para 

representar una historia, puede ser utilizado dentro del proceso educativo artístico, ya que 

mediante ella el estudiante podrá narrar sus formas de pensar y sentir de las cosas que le 

rodea en forma narrativa.  

 

 En el ámbito de la escuela es muy necesario despertar el interés por el aprendizaje 

a los estudiantes, por ello el maestro debe ofrecer diversas alternativas para lograr 

aprendizajes exitosos o significativos, haciendo una relación con el contexto social y 

personal en el cual habitan. La historieta es una forma expresiva artística con mucha 

atracción, que permite la adquisición de nuevos conocimientos a partir de imágenes y 

textos concatenados dentro de una estructura de fácil comprensión. Mediante la historieta 

el educando puede aprehender cualquier tema, desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior. 

 

 En el ámbito internacional, esta forma de presentación educativa está siendo 

practicado, aunque no muy profusamente; aprovechando que la historieta combina de 

manera efectiva la imagen y la palabra, que le permite al estudiante disfrutar la lectura de 

manera amena, debido a que puede ver lo que está leyendo. Esta forma de lectura es muy 

importante dado que permite una rápida comprensión lectora. 

 

 De esta manera, el interés por realizar una investigación sobre la historieta 

artística, nace por el deseo de abordar el campo temático del pensamiento divergente 

desde la narrativa gráfica en historietas. Se cree que, esta forma de expresión, además de 

fomentar la creatividad artística, fomentará el desarrollo del pensamiento divergente; es 

decir, los estudiantes desde la realización práctica, podrán exigirse en dos aspectos, 
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primero a saber sintetizar la historia a contar en pocas viñetas y segundo, le exigirá al 

educando desarrollar su capacidad de otorgar diversas soluciones a un problema y no 

solamente una definición correcta. Por lo menos, en la presente investigación, así fue 

demostrada. 

 

Además, la juventud de estos tiempos nace y crece en un ambiente bastante 

cargado de imágenes. Hay que tener en cuenta que, la sociedad actual no solamente se 

comunica por medio de la lengua (hablada o escrita), también lo hace por mediación de 

componentes icónicos. Lo que hace, que la historieta se convierta en un medio bastante 

atractivo para comunicar mensajes diversos. 

 

Como bien se sabe, el pensamiento divergente, viene a ser la consecuencia de 

procesos mentales de tipo creativo, se dice así, porque el pensamiento divergente presenta 

cualidades novedosas, es producto de diversas combinaciones de ideas o enunciados, en 

suma, pensamiento divergente es crear y no se limita a la repetición o la memorización 

de lo existente. Precisamente, la realización de las historietas exigirá a los estudiantes 

buscar nuevas soluciones a los temas que se tratan. Cada una de las viñetas, la posición 

de los personajes, las gráficas textuales, deben obedecer a un pensamiento divergente. 

 

A nivel nacional y regional, no se ha encontrado este tipo de investigación, aunque 

esto no limita a que no existan personas que puedan realizar estos proyectos. Por ello, en 

el trabajo que se presenta se expone las apreciaciones ya vertidas. De esta manera, el 

trabajo de investigación está dividida en seis capítulos ordenados y convenientemente 

estructurados.  El primer capítulo está conformado por el planteamiento y formulación 

del problema, la justificación de la investigación, limitación, antecedentes y objetivos 

investigativos. El segundo capítulo es un marco referencial o teórico, en donde se plantea 

el contexto de la investigación, el pensamiento divergente y conceptualizaciones de la 

historieta artística. 

 

En el tercer capítulo se muestra el marco metodológico, la definición de las 

hipótesis, el estudio de las variables y su operacionalización, la metodología, el método 

de investigación, además de definir la población, la muestra y el muestreo; del mismo 

modo se plantean las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 

análisis de datos. El cuarto capítulo, que es el punto central de este trabajo, se refiere a la 



11 
 

historieta como medio de mejorar el pensamiento divergente de los estudiantes 

investigados. Aquí a través del estudio y análisis estadístico se analizan y se sustentan las 

ideas que defienden la investigación. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones 

que se derivan del trabajo de campo y las posibles recomendaciones para las instituciones 

y personas que en un futuro deben profundizar este tema a través de proyectos de 

investigación. Finalmente en el sexto capítulo, se anotaron las referencias bibliográficas 

que respaldan el presente trabajo. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del Problema: 

 

Las historietas artísticas son un medio de información y de socialización. La 

presencia de las viñetas que caracteriza a las historietas artísticas para la transmisión de 

mensajes, es una forma favorable para los estudiantes; ya que en la actualidad la sociedad 

está caracterizada por la presencia de imágenes, cambios que las actuales generaciones 

perciben en su vida cotidiana. A partir de estos cambios, en el campo educativo se tiene 

la necesidad de cambiar enfoques pedagógicos que permitan comprender que la 

comunicación del hombre va más allá del uso del lenguaje oral o escrito. A estas dos 

formas agregamos el componente icónico en sus diferentes representaciones, para hacer 

más accesible la comunicación. En este contexto ubicamos a las historietas como un 

medio de comunicación donde la imagen desempeña una función importante en la 

transmisión de contenidos cuyas ventajas en el desarrollo del pensamiento divergente 

artístico y la lectura tiene un valor intrínseco. 

 

Las historietas parten de motivaciones subjetivas, fantasiosas o hechos culturales 

de la realidad de un pueblo. De este modo, los cuentos andinos a lo largo de la historia 

han servido como temática para la realización de trabajos artísticos pictóricos, 

escultóricos, literarios, cerámicos, etc. Se entiende que los cuentos andinos son 

testimonios transmitidos de generación a generación por los mismos miembros de las 

comunidades andinas; conocido por ello como parte de la identidad cultural de los pueblos 

andinos. Principalmente, los mayores son los encargados de guardar en sus memorias este 

conjunto de relatos, con temáticas diversas como: las que están vinculadas con su 

economía, sus relaciones sociales, apariciones, seres sobrenaturales, castigos a los 

incestuosos y las infidelidades, etc. 

 

Visto de esa manera, la narrativa andina constituye el patrimonio material e 

inmaterial en la memoria y tradición oral de un pueblo. Es fundamental conocer la 

importancia, que pudiera tener los cuentos andinos en la construcción de las historietas 

artísticas; para que de esa manera se esté logrando desarrollar el pensamiento divergente 

de los estudiantes., ya que con ello, el estudiante podrá generar diversas e ingeniosas 

soluciones a los problemas artísticos que se les presente; también, el pensamiento 

divergente o lateral no solamente es útil en el campo de las artes plásticas, lo es también 

en el transcurrir de la vida del hombre. 
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En estos tiempos de competitividad, las grandes y pequeñas empresas empiezan a 

valorar otras aptitudes, entre ellos el pensamiento divergente, la creatividad, la 

originalidad, etc., ya que son muy importantes a la hora de realizar trabajos cada vez de 

mayor dificultad. Sin embargo, hay algo que no hay que dejar de lado, las instituciones 

educativas del país (en todos los niveles), priorizan en el aprendizaje el tipo de 

pensamiento claramente convergente, que está haciendo mucho daño a la población en 

general. Por ello, se plantea que una nueva forma de enseñar arte, es a través de las 

historietas y con temáticas de la región, como son los cuentos andinos, que se lograrán 

desarrollar el pensamiento divergente o lateral de los estudiantes y que permite la creación 

de nuevas formas de expresar arte. 

 

Bajo esta premisa, es importante enmarcar a las historietas como forma de 

expresión artística importante, ya que es una alternativa o medio educativo para mejorar 

aptitudes y capacidades artísticas. La historieta es una expresión artística atractiva, que 

permite la apropiación del conocimiento y las facilidades de acceso a las informaciones 

especializadas, que tiene hoy día el mundo y si estos conocimientos están relacionados 

con la realidad social más próxima como el mundo andino, esto será muy enriquecedor 

para perseverar los elementos culturales que son el legado cultural más importante y 

lograr un pensamiento divergente adecuado. Es conveniente favorecer un acercamiento y 

disfrute de esta tipología textual que está interrelacionada con los aprendizajes de las otras 

áreas del saber. Diversos temas pueden ser enfocados desde las historietas, a partir de la 

educación inicial hasta la educación superior. Nuestra propuesta radica en cómo el 

contenido de las historietas artísticas, tomando como referencia inmediata a los cuentos 

andinos, puede lograr desarrollar capacidades y habilidades artísticas.  

 

En base a las indagaciones, a nivel internacional, en las instituciones educativas 

de los diferentes niveles educativos existen problemas de aprendizaje relacionados a la 

comprensión de la información que se lee y más aún plasmar esa comprensión en 

imágenes artísticas, por lo que existe una necesidad de buscar nuevas estrategias que 

permitan a los estudiantes tener una mejor adquisición de conocimientos;  por lo que se 

concluye que las historietas artísticas puede ser un medio para mejorar dos aspectos 

trascendentes en la educación, la comprensión de textos y su plasmación inmediata en 

gráficos artísticos. Por otro lado, se puede manifestar, de acuerdo a la revisión de la 

literatura sobre el tema, que la historieta artística es un medio que tiene en sí misma un 
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gran potencial que permite a los estudiantes crear interés y motivaciones por el 

aprendizaje de la literatura popular de su país. El planteamiento propone el uso de las 

historietas artísticas dentro de la práctica artística docente como un apoyo didáctico que 

está orientado a la mejora de la actividad pedagógica en el aula y el desarrollo del 

pensamiento lateral de los educandos, aprovechando el interés de los niños y jóvenes por 

los medios de comunicación. Además, es importante señalar que el trabajo cuidadoso de 

los contenidos de los cuentos populares permite un manejo adecuado para la creación de 

las viñetas teniendo cuidado en el manejo del lenguaje, el espacio y el tiempo como 

elementos importantes de la secuencia narrativa.  

 

A nivel nacional, el problema es casi similar, en estudios investigativos sobre el 

tema, la preocupación de los docentes de los distintos niveles es buscar nuevas 

estrategias pedagógicas que permitan mejorar la comprensión de la literatura andina y 

poder convertirlos en imágenes artísticas, por ello, se observa como una propuesta 

pedagógica significativa el uso de las historietas artísticas. Por otro lado, la propuesta de 

uso de los cuentos andinos en las historietas artísticas, permite el manejo de la naturaleza 

expresiva que consentirán a los estudiantes identificar los elementos de la composición 

artística y sus elementos objetivos y subjetivos, el tiempo, espacio y el lenguaje de 

manera fácil, a partir de la contextualización del mundo andino con sus saberes 

populares, su lenguaje, conocer espacios donde se desarrollan los acontecimientos y 

fundamentalmente el manejo del tiempo mítico que caracteriza al mundo andino; es 

decir, conocer a través de este medio la literatura andina de nuestro país. 

 

A nivel local, en nuestra sociedad vivimos tiempos de migraciones continuas, 

situación social que ha llevado a muchas personas desplazarse y dejar un legado cultural 

muy importante, de ahí el valor  de querer recrear los cuentos andinos a través de las 

historietas artísticas que permitirán que los acontecimientos narrativos de la literatura 

andina sean entendidas con mayor facilidad y los elementos del manejo del tiempo, 

espacio y lenguaje sea reconocidos y valorados por los estudiantes de los diversos niveles. 

A partir del análisis e interés del artista se verá cuál de los tres elementos tiene mayor 

predominancia en las viñetas que presenta. De igual modo, con la práctica de la propuesta, 

se podrá mejorar ampliamente el pensamiento divergente artístico. En base a estas 

elucubraciones, la investigación está dividida en seis capítulos, organizados de manera 

sistemática. El capítulo I refiere el problema de investigación; en el II se anota el marco 
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teórico; en el III capítulo se habla sobre el marco metodológico que rigió a la indagación; 

en el IV capítulo, resultados, se acudió al análisis estadístico descriptivo e inferencial para 

demostrar las hipótesis; en el V, se concluyeron y recomendaron sobre los resultados 

hallados;  y en el VI capítulo se consideraron las referencias bibliográficas. El trabajo 

concluye con los anexos necesarios que dan credibilidad a la pesquisa científica. 

 

1.2. Formulación del problema: 

 

1.2.1. Problema general: 

 

• ¿En qué medida influye la historieta artística en el desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos: 

 

PE1:  ¿En qué medida influye la historieta artística en el desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018? 

 

PE2:  ¿En qué medida influye la historieta artística en el desarrollo de la flexibilidad 

en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018? 

 

PE3:  ¿En qué medida influye la historieta artística en el desarrollo de la originalidad 

en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018? 

 

1.3. Justificación: 

 

La investigación educativa artística que se presenta tiene su justificación en la 

medida que propondrá otras formas de enseñar el Área de Arte en el nivel básico de la 

educación peruana. De esta manera, en el aspecto práctico, promoverá desde los salones 

de clases el uso de historietas artísticas para desarrollar el pensamiento divergente y con 
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su práctica constante adquirir el hábito a emplearlo, no solamente en aspectos artísticos, 

sino en el transcurrir de sus vidas; porque el uso del pensamiento divergente pasa de ser 

una actitud mental a un proceso reflexivo ante problemas coyunturales. Desde el aspecto 

teórico, el estudio que relaciona la historieta artística y el pensamiento divergente, de 

manera específica no se produjo prolijamente en el ámbito regional y nacional; por lo que 

no se puede hallar una metodología para desarrollarlo en el aula. Se considera que estos 

aspectos teóricos enriquecerán, en la medida de sus posibilidades, los aspectos cognitivos 

sobre la educación artística.  

 

Desde el aspecto metodológico, la investigación ofrece información especializada 

sobre la metodología educativa artística e investigativa empleada en la indagación, y 

pueda ser puesto en práctica en futuras investigaciones semejantes. De la misma manera, 

aporta con un nuevo instrumento investigativo que puede medir el pensamiento 

divergente. Tiene relevancia social, en cuanto propone una nueva manera de enseñar 

artes plásticas además de tratar de formar estudiantes conscientes de su realidad y de su 

pasado histórico. El preparar educandos conscientes, permite, de hecho, que ellos tendrán 

desenvolvimientos positivos en la sociedad; por ello urge en las instituciones del nivel 

básico que se desarrolle el pensamiento divergente, que garantice una sociedad justa y 

educada. En ese entender, se cree que la investigación es conveniente porque pretende 

desarrollar diversas maneras de pensar, con actitud consciente y creativa, que permitirá 

una actuación dentro de los rangos de moralidad y responsabilidad social.    

 

1.4. Limitaciones: 

 

Hubo algunas limitaciones en el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

que en alguna medida afectó en el logro de objetivos académicos propuestos. En primer 

término, una limitante fue la falta de hábitos de lectura por parte de los educandos 

investigados, la mayoría de los estudiantes investigados no leen para aprender, pero 

tampoco saben leer, entonces no había manera de solicitarles la lectura de cuentos, 

tradiciones, canciones, etc., de la región, muy necesarios para realizar las historietas 

artísticas. Limitante que se solucionó realizando presentaciones teatrales cortas, en otros 

casos utilizando la técnica de los cuentos, para que desde su comprensión pueda hacerse 

las gráficas correspondientes. Además, se insistió en la lectura, logrando que las 

estudiantes puedan leer textos cortos para comprenderlos e interpretarlos. 



18 
 

Otra limitante fue la falta de hábito para realizar historietas artísticas, muchas de 

las estudiantes manifestaban nunca haber leído o visto una historieta, menos hubieron 

hecho; problemática que se enfrentó mediante un trabajo sistémico, se planificó la 

realización, primero de gráficos por viñetas, luego unión de dos o más viñetas, para luego 

concluir con la reunión de las viñetas necesarias para referirse a una historia contada o 

leída. 

 

Una limitante muy considerable, fue la suspensión de clases en el horario que se 

tenía la práctica investigativa, esos días y en el horario de Arte y Cultura, se realizaron 

actividades institucionales y regionales. Problemática que se solucionó con la realización 

de clases en horarios de sábados o dando algunas tareas cortas, para ser realizada en el 

domicilio. 

 

 La falta de materiales de escritorio y artísticos, fue otra de las limitantes que se 

presentó en el salón de clases; problemática que fue solucionada con el apoyo de 

materiales de escritorio reciclables y pigmentos preparados caseramente. Aunque los 

resultados técnicos no fueron los más deseados, sin embargo la calidad de trabajo de los 

estudiantes supieron llenar ese vacío académico. 

 

Finalmente, otra limitante fue la falta de instrumentos de investigación que pueda 

medir el pensamiento divergente; problemática que se profundizó con la falta de 

bibliografía especializada, sobre la historieta artística y sobre todo del pensamiento 

divergente. Problemática que se solucionó con el apoyo en la experiencia en la realización 

de historietas artísticas; y el instrumento del pensamiento divergente se trabajó 

juntamente con el asesor de investigación, luego el instrumento fue probado en la prueba 

piloto y recién de esa experiencia se llegó a conseguir un instrumento validado por juicio 

de expertos, con doctores y magísteres, profesores de la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho. 

 

1.5. Antecedentes: 

 

Al indagar en las bibliotecas virtuales y físicas de la ciudad, no se pudo encontrar 

trabajos de investigación que refieran sobre las dos variables en estudio; solamente 

hallamos algunos estudios que refieren a una de ellas. Por ser importante y necesario para 
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la discusión de resultados los anotaremos. A nivel internacional, se puede anotar el 

trabajo de Muñoz, W. (2010). “Estrategias de estimulación del pensamiento creativo de 

los educandos en el área de Educación para el Trabajo en la III Etapa de Educación 

Básica”. Presentado a la Universidad de Carabobo, Venezuela. Tesis de modalidad 

Proyecto Factible. Investigación cuantitativa, tipo no experimental y diseño descriptivo, 

utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento cuestionario de encuesta. No señala 

población, muestra y muestreo. Arribando a las conclusiones siguientes: Para el propicio 

del aprendizaje reflexivo y significativo, es necesario el uso de estrategias estimulativas 

con exigencias de razonamiento crítico. También se hace necesario responsabilizar a los 

estudiantes la aplicación de estrategias de aprendizaje para que puedan sistematizar su 

aprendizaje educativo y pueda ser aplicado en otros ámbitos sociales. Se debe dar tiempo 

necesario y suficiente a los estudiantes para que procesen la información adecuadamente 

y darles sugerencias de actividades que exijan proceso mental de razonamiento. 

 

Cruz, E. y Hurtado, A. (2015). “Pensamiento lateral y su relación con el 

desarrollo del aprendizaje creativo de los Educandos de la Escuela Ruperto Gaibor 

Olaya, del Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos”. Trabajo de investigación del grado 

de Licenciatura en Educación Básica. Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador. 

Investigación de Campo y Bibliográfico. Investigación cuantitativa, tipo no experimental, 

nivel exploratorio y diseño descriptivo correlacional. Los investigadores, anotan como 

conclusiones importantes que, la plana docente de la Institución Educativa investigada no 

realizan actividades académicas para desarrollar el pensamiento lateral en sus estudiantes, 

y los educandos son exigidos al empleo de la lógica antes que la creatividad; por lo que, 

las clases son repetitivas, pasivas y faltos de creatividad; teniendo como producto 

estudiantes con pensamientos convergentes.    

 

     Arévalo, R. (2014). “La presentación de los materiales en la realización de 

actividades como forma de promover el pensamiento creativo”. Tesis de Licenciatura. 

Universidad Internacional de la Rioja; Barcelona, España. En la investigación no se halla 

descrita la metodología investigativa. Por sus características se puede decir que es de 

enfoque cualitativo, porque realiza un estudio teórico sobre los materiales educativos y 

su intervención práctica en la Escuela de Educación Infantil. Tampoco menciona 

población, muestra y muestreo. Como conclusión más importante señala que, cuanto 

mayor sea la manipulación y la experiencia directa con diversos materiales educativos, 
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será mayor la sensibilidad, imaginación y la creatividad de los estudiantes, materia de 

investigación. Agrega que la manipulación del material artístico permite resultados 

gratificantes para los estudiantes e incluso para los maestros de aula; manipulación que 

permite el mejoramiento del pensamiento creativo de los educandos, asegura mejores 

actitudes en los aprendizajes, en la captación de nuevas estructuras cognitivas complejas 

y sobre todo en la realización de composiciones creativas cortas. 

  

Soto, V. (2013). “Diseño y aplicación de un programa de creatividad para el 

desarrollo del pensamiento divergente en el segundo ciclo de Educación Infantil”. Tesis 

Doctoral en didáctica y organización escolar. Universidad Complutense de Madrid, 

España. Investigación cuantitativa, de tipo experimental y diseño pre experimental; 

aplicado a una población de estudio de 57 niños y niñas de 3 y 4 años de edad. Utiliza 

como instrumentos el cuestionario de entrevista para los docentes y la lista de cotejo para 

los estudiantes, con cuales mide el pensamiento divergente. Como conclusión, la 

investigadora, anota que la aplicación del Programa Depdi es de mucha importancia, 

porque con ella los niños lograron destrezas de razonamiento en la solución de problemas, 

independencia y autonomía; además logra aplicar técnicas de investigación, estrategias 

de memorización y mejora la autoestima, aceptando la diversidad y el cambio. 

 

 Paré y Soto (2017), en la tesis doctoral “El fomento de la lectura de historietas en 

la enseñanza de las lenguas en Educación Primaria”, presentada a la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Castilla, España; donde manifiestan, que las 

historietas son una forma adecuada para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes; 

se destaca la importancia por su forma indisociable del texto y la imagen, experiencia que 

genera una respuesta placentera y permite realizar una lectura dinámica orientada a la 

búsqueda de los elementos narrativos como el lenguaje, espacio y tiempo. Igualmente, 

señalan que el arte lúdico integra diversas formas de manifestación como la historieta, los 

juegos, el teatro o el cine, cuya particularidad común es la imagen y permite al lector 

ingresar a una diversidad de universos distintos. En este contexto se entiende que las 

historietas son formas de literatura, arte visual, una forma de entretenimiento y arte lúdico 

que permite recrear un conjunto de contenidos cognitivos, filosóficos, desde la oralitura 

o tradición de los pueblos. Como conclusión, los investigadores sostienen que la 

importancia de las historietas radica en el valor de las imágenes para transmitir contenidos 

a través de un lenguaje adecuado y sencillo de interpretar.  
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 A nivel nacional, no se encontraron investigaciones que refieran sobre la 

historieta artística y el pensamiento divergente; solamente se hallaron estudios que 

refieren a una de las variables estudiadas. Gonzales, H. (2011). “El pensamiento lateral 

en la comprensión de textos argumentativos”, presentada a la Universidad San Ignacio 

de Loyola. El diseño de investigación fue el cuasi experimental, con dos grupos: uno 

experimental y el otro de control; cuya población muestra fue de 82 educandos del II ciclo 

de la Universidad César Vallejo. Utilizó como técnica de recojo de datos la observación 

y análisis documental, siendo sus instrumentos la ficha de observación y la ficha de 

análisis documental. El investigador, concluye que, el pensamiento vertical admite la 

comprensión de textos argumentativos, pero en menor nivel al pensamiento lateral, que 

es más compleja. Del mismo modo, el pensamiento lateral a través de la técnica de “Los 

seis sombreros para pensar” permite entender textos argumentativos de manera crítica y 

creativa. 

 

 Cañola, K. (2013). “La historieta: medio de entretenimiento y aprendizaje”. 

Artículo científico presentado a la Universidad de Piura, Perú. No señala la metodología 

de investigación, sin embargo, se puede señalar que es de enfoque cualitativo, donde hace 

un análisis del papel de la historieta en la sociedad peruana, centrándose más en historietas 

de connotaciones académicas. Como conclusión anota que, la historieta como 

herramienta educativa es muy importante, especialmente para los niños, porque logra 

captar su atención, ya sea por su colorido, su trama y su lenguaje sencillo en globos; y 

que a partir de ella se puede inferir el texto, haciendo que los educandos fuercen su 

pensamiento crítico, cuya práctica cotidiana hará que los educandos sean críticos y 

conscientes en su proceso de aprendizaje.  

 

 Iparraguirre, A. y Juárez, M. I. (2013). “Estrategia didáctica basada en comics 

para desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de 4to. Grado “A” de Educación 

Secundaria, Institución Educativa Particular “El Nazareno”, Nuevo Chimbote, 2013”. 

Tesis de Licenciatura por la Universidad Nacional del Santa de Nuevo Chimbote, Perú. 

Investigación cuantitativa, tipo experimental y diseño pre experimental. Tomó como 

muestra a 28 estudiantes, a quienes se administró una prueba de comprensión lectora. 

Como resultado importante, anotan las investigadoras, que luego de la comparación entre 

el pre y post test, concluye que la estrategia didáctica basada en comics desarrolla la 

comprensión lectora en el curso de inglés. 
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 Huanca, V. S. (2014). “La historieta como recurso de aprendizaje para la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del Primer Grado de la I.E.S. 

“Industrial 32” de la ciudad de Puno – 2016”. Tesis de Licenciatura por la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno, Perú. Investigación cuantitativa, tipo experimental y 

diseño cuasi experimental, cuya población fueron estudiantes del Primer Grado “A” y 

“B”, los instrumentos fueron la lista de cotejo. La investigadora, concluye señalando que 

la historieta, como recurso educativo, es eficaz para lograr eficientes resultados en la 

producción de textos narrativos.  

 

   En las bibliotecas físicas del ámbito regional, tampoco se hallaron estudios sobre 

las variables en indagación; sólo hay con una de las variables que los citaremos por su 

cercanía. Guzmán, L. (2018). “Los acertijos en el pensamiento lateral en educandos de 

Educación Secundaria de Huanta. Ayacucho, 2017”. Tesis de Magister en Educación. 

Universidad César Vallejo de Trujillo, con sede en Ayacucho, Perú. La investigación fue 

de naturaleza cuantitativa, tipo experimental y diseño pre experimental. Trabajó con una 

muestra no probabilística e intencional de 25 educandos del Primer Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa Pública “María Auxiliadora” de Huanta y utilizó la lista de 

cotejo para medir el pensamiento lateral. Como resultado importante, señala que, la 

aplicación de la estrategia del acertijo influye significativamente en el pensamiento lateral 

de los estudiantes, materia de investigación. 

 

Díaz, J. C.; Huamán, R.; Ramos, R. M.; y Chuchón, V. M. (2010). “La historieta 

motivada con el teatro clown para potenciar la creatividad en estudiantes del tercer 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María Parado de 

Bellido” de Ayacucho, 2009”. Tesis monográfica para obtener el Título de Profesor de 

Educación Artística. Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán 

Poma de Ayala” – Ayacucho. Investigación monográfica de tipo experiencial, que no 

plantea metodología de la investigación. En el tratamiento estadístico se utiliza la 

estadística descriptiva y propone una tabla de medición creativa. La población muestra 

estuvo constituido por 40 estudiantes del Tercer Grado “A” de la Institución Educativa 

ya mencionada. Como conclusiones importantes, los investigadores anotan, que las 

historietas son un medio de comunicación de contenidos textuales y/o gestuales gráficos; 

existe relación intrínseca entre historieta y creatividad, además de desarrollar las 

capacidades de manejo de información, juicio crítico y habilidades de sintetizar, diseñar, 
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caricaturizar y analizar; y, los maestros encuentran en la historieta recursos valiosos para 

el replanteamiento de formas de enseñanza. 

 

 Gamonal, M. (1998). “El dibujo y su influencia en el desarrollo del pensamiento 

lógico de niños en edad pre escolar de los C. E. I. 102 distrito de Ayacucho y C.E.I. 103 

distrito San Juan Bautista”. Tesis para la obtención del Título de Profesora de Educación 

Artística. Escuela Superior de Bellas Artes “Felipe Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho. 

Monografía que no señala la metodología empleada. Sin embargo se puede observar, que 

utiliza una encuesta y tablas de frecuencias relativas simples para hallar los resultados. 

Como conclusión importante señala que el dibujo practicado de manera constante permite 

el desarrollo del pensamiento lógico en los niños investigados, que se reflejan en las 

composiciones libres de sus trabajos artísticos. Además, los dibujos con temas del entorno 

familiar son más expresivos y mejores logrados, seguramente, por el roce y conocimiento 

sobre el tema que tienen los niños, en su diario existir; por ello, es muy necesario que los 

profesores de aula realicen sus actividades académicas con temas que son más cercanos 

a todos los niños. 

 

    Bustíos, S. (1996). “El dibujo y su influencia en el desarrollo del pensamiento y 

personalidad en educandos del Segundo grado de Educación Secundaria del Centro 

Educativo Particular “Padre Luis Fassio Masprone”. Tesis para optar el Título de 

Profesora de Educación Artística, por la Escuela Superior de Bellas Artes “Felipe 

Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho. Monografía que no indica la metodología de 

investigación. Sin embargo, se puede deducir que utiliza la estadística descriptiva para 

hallar los resultados de la investigación. Para el análisis de datos emplea un cuestionario 

de encuesta y la ficha de análisis documental a una población de 21 estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución investigada. Como conclusión importante, 

anotan, que los dibujos realizados por los niños tienen las mismas características, no 

diferenciándose el sexo de ellos, es decir niños y niñas dibujan igual; sus manifestaciones 

son de su mundo interno y los temas están mayormente referidos a su relación con sus 

familiares más cercanos. Cada forma de dibujo es una peculiaridad de una determinada 

etapa de vida de los educandos. También indica que, a través del dibujo se influye en la 

formación de la personalidad de los educandos. Mediante la capacidad creativa y la 

contribución a la evolución del lenguaje gráfico, a partir de técnicas creativas sencillas y 

que sean del agrado de los niños. 
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1.6. Objetivos: 

 

1.6.1. Objetivo general: 

 

• Determinar la influencia de la historieta artística en el desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 

OE1:  Identificar la influencia de la historieta artística en el desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

OE2:  Determinar la influencia de la historieta artística en el desarrollo de la 

flexibilidad en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

OE3:  Identificar la influencia de la historieta artística en el desarrollo de la originalidad 

en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 

 

 

  



26 
 

2.1.  Contexto de la investigación 

 

2.1.1.  El Área de Arte 

 

 El Área de Arte, desde siempre conocido como Educación Artística; desde épocas 

antiguas se consideró como un tema relevante en la formación humana. Sin embargo, 

desde hace tiempo el Área de Arte ocupa lugares nada preferentes en el currículo en 

relación a otras áreas consideradas importantes, como es el caso de Matemáticas, 

Comunicación, entre otros. Estas valoraciones académicas, se debe a que el mundo 

occidental, en tiempos modernos, estuvo subyugada por el pensamiento positivista, que 

considera al método experimental, propio de las ciencias naturales (conocimiento, fáctico, 

empírico y observable) como el único conocimiento válido. Por tanto, esta visión, dejó 

de lado los conocimientos del saber, como los procesos ideológicos, psicológicos, 

sociales y culturales, por ser nada observables ni controlados experimentalmente y que 

no logran el grado de cientificidad pretendido. (Ros, 2004).  

 

 El positivismo, tiene su asidero, aún en estos tiempos de modernidad; por lo que, 

los saberes más apreciados son aquellos que están ligados a la producción y más de 

acuerdo a las necesidades del mercado. Son los contextos socioeconómicos que 

determinan el valor que le presta la sociedad a algunos conocimientos y a las profesiones 

congruentes con ellos. Se hace evidente que, los padres de familia tienen preferencia por 

profesiones que garanticen la seguridad y estabilidad económica en el futuro, de sus hijos; 

dejando de lado la vocación profesional. De allí, que haya rechazo extendido de los padres 

de familia, que sus hijos, se inclinen hacia profesiones de las ciencias sociales, las 

humanidades, y sobre todo al caso particular de las artes. En la mayoría de los países del 

orbe, la educación está regida al desarrollo de la sociedad del mercado, dejando de lado 

la condición formadora y su misión humanista del proceso educativo. 

  

 Otro aspecto que ha dejado al arte relegado a un segundo plano en la educación, 

fue la falta de especialistas en el Área de Arte, haciendo esta función maestros de otras 

especialidades. Por lo que se deduce fácilmente, que no hubo un trabajo sistemático que 

permita mejorar en el plano didáctico y menos aún en el plano investigativo; que hizo al 

Área de Arte como un proceso nada significativo. Sin embargo, en el transcurrir del 

tiempo esta problemática se ha venido superando paulatinamente. 
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 A manera de conclusión se dirá que el arte ha sido relegado a un segundo plano, 

sin tomar en consideración la importancia que tiene en la formación de la persona; porque 

no solamente se debería formar en conocimientos considerados ciencias instrumentales, 

como la matemática y la comunicación; por el contrario se debería formar a los hombres 

de manera holística, en toda su complejidad. La educación debería ser un espacio para 

desarrollar las diferentes aptitudes y para promocionar las múltiples formas de 

inteligencia. Por lo menos investigaciones en neurología y psicología demostraron la 

interacción profunda entre la razón y las emociones, entre el conocimiento y las 

dimensiones afectivas, sociales y espirituales. 

 

 Según la UNESCO (2006), la enseñanza del arte tiene mucha importancia en el 

proceso de formación integral de la persona. El desarrollo de la capacidad creadora, la 

autoestima, la disposición para el aprendizaje, la capacidad en el trabajo en equipo o el 

desarrollo del pensamiento divergente o abstracto o lateral hallan en el Área de Arte una 

estrategia trascendente para su concreción. 

 

Cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos 

artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, 

esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia 

emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad 

de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la 

libertad de acción y pensamiento. La educación en y a través de las artes también 

estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del aprendizaje 

resulte más pertinente para las necesidades de las sociedades modernas en las que 

vive el que lo recibe. La educación artística contribuye a desarrollar una educación 

que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el 

desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura 

y las artes. (p. 3 y 4). 

 

 En esa línea de comprensión, muchos investigadores concluyeron que el arte es 

de importancia sustancial en la vida del ser humano. No hay otra especie en el mundo que 

haga arte y que tenga la capacidad de apreciarlo. Con el arte es posible conseguir mayor 

cultura general y un más alto grado mental en todos los estamentos sociales actuales; de 

la misma manera, el arte es una actividad que distingue a la cultura humana, porque con 
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ella se logró valores altos de hominización, socialización, endoculturación y educación. 

Por tanto, la promoción, afirmación y crecimiento del sentido estético es trascendente, 

porque forma parte de las dimensiones más características del ser humano. (Ráez; 2001). 

 

2.1.2. El Área de Arte en el Nivel Secundaria del Perú 

 

 Según el Diseño Curricular Nacional (DCN, 2010), el Área de Arte tiene 

aspiración del desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los 

educandos, con el propósito de que reconozcan, aprecien y valoren las características de 

su cultura y de otras. Además de proporcionarles espacios para expresar gustos, ideas, 

emociones y sentimientos a partir de diversas expresiones artísticas, como las artes 

visuales, la danza, el teatro y la música. Del mismo modo, el área está orientado al 

desarrollo de las capacidades de expresión y apreciación artística; desarrollar 

conocimientos propios de cada uno de los lenguajes artísticos (danza, música, artes 

plásticas y teatro); y, fortalecer la actitud frente al Área y el entorno sociocultural. 

 

 El Área de Arte está organizado en competencias, capacidades, conocimientos y 

actitudes, dentro de dos organizadores: Expresión artística y Apreciación artística. La 

Expresión artística permite a los estudiantes la manifestación de su mundo interior, sus 

ideas, emociones y sentimientos, la forma de percepción del mundo circundante, con 

imaginación y creatividad mediante diversas maneras comunicativas artísticas, como son 

la el teatro, la danza, las artes visuales y la música. Igualmente, favorece en la formación 

integral del educando, cuando desarrolla la sensibilidad, creatividad, el disfrute estético 

y las interiorización de valores, así como la afirmación de su ser con identidad personal 

vinculada a su cultura. La Apreciación Artística fortalece en el educando la valoración de 

las expresiones artísticas peruanas y universales en sus diversas formas de comunicación 

(danza, música, teatro y artes visuales). Mediante el conocimiento de las diferentes 

culturas peruanas y del mundo, donde se observan formas de vida, emociones y 

sentimientos, de quienes, como parte de su vida, dejan al mundo y a su cultura el legado 

de sus percepciones personales de la realidad que le circundan. La expresión y apreciación 

artísticas no pueden ser separadas, ambas se complementan. (DCN, 2010). 

   

 Los contenidos temáticos están inmersas en cuatro bloques: Artes visuales, 

música, danza y arte dramático. En cada uno de ellos se desarrolla conocimientos 
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diferentes, cada disciplina tiene su complejidad y requiere de la aplicación de técnicas 

variadas (pero, a la vez son integrales). En las artes visuales están comprendidos otros 

lenguajes artísticos, como el dibujo, collage, pintura, modelado, construcción, mural, 

panel, cartel, maqueta, viñetas, historietas, cestería, masa de pan, retablos, cerámica 

utilitaria y ornamental, tallado en madera, entre otros. En arte dramático se inscriben la 

actuación, juegos dramáticos, juegos de roles, animación de objetos y títeres, sketch, 

mimo y pantomima, gesto, postura, expresión vocal, escenografía utilitaria y vestuario, 

entre otros. En la danza se practican bailes de diferentes regiones nacionales e 

internacionales, expresión corporal, movimientos y desplazamientos en el espacio en 

diferentes direcciones y niveles, coreografías, danzas tradicionales de la región y 

movimientos rítmicos. En la música se refiere sobre canto, cuentos sonoros, juegos 

rítmicos, sonidos, ritmos, melodías, canciones y temas musicales de la región, 

instrumentos de viento y percusión, construcción de instrumentos de viento, ensamble 

musical y construcción de instrumentos de cuerda.  

 

Cada grado de estudio tiene sus propios contenidos y capacidades, pudiendo el 

maestro incorporar otros, en cumplimiento a la diversificación curricular. Se tiene que 

recalcar, que en el nivel secundaria no se pretende formar artistas, se tiene el objeto de 

cultivar la sensibilidad, desarrollar la perceptividad, la imaginación y la creatividad 

artística desde una creación libre y espontánea del individuo.  Dicho de otro modo, se 

pretende formar personas creativas, con capacidades expresivas, de análisis y 

discernimiento; para de este modo, lograr un desarrollo integral del educando. 

 

 Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del Ministerio de Educación, en la 

práctica real, estos propósitos distan mucho de los resultados obtenidos a la fecha, por 

diversas causas, desde el aspecto de infraestructura hasta el desenvolvimiento profesional 

de los docentes. En muchos casos se trabaja más en lenguajes artísticos del dominio del 

profesor; casi no se tiene en cuenta el ritmo y estilos de aprendizaje del estudiante; no se 

plantean, tampoco se discuten contenidos, metodología y la evaluación, sólo se recorre lo 

prescrito por el Ministerio de Educación, se prioriza las técnicas artísticas en desmedro 

del desarrollo de las capacidades del estudiante, no se propugna investigaciones artísticas 

educativas para mejorarlos; en fin, sólo se trata de un modelo antiquísimo, que trata de 

alcanzar determinados niveles de conocimientos y competencias artísticas, que se 

demuestran en exámenes rigurosos. Por lo que, se considera, que se debe realizar 
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investigaciones más sistematizadas para proponer un modelo didáctico acordes a las 

nuevas tendencias científicas. 

 

2.1.3.  Estrategias motivacionales en el Área de Arte 

 

 Indagaciones sobre las estrategias motivacionales en el Área de Arte son escasas. 

Las bibliografías sobre el tema sólo se centran en recomendaciones o estrategias 

motivacionales para la enseñanza en general, sin existir estudios conscientes sobre 

estrategias motivacionales en el ámbito artístico plástico.  

 

 Se debe comprender que estrategias son el conjunto de procedimientos que se 

sistematizan y ejecutan para lograr propósitos inmediatos. Es una sucesión de 

procedimientos que se administran en el logro de aprendizajes; existe estrategias de 

aprendizaje para el estudiante y estrategias de enseñanza para el docente, pero, ambos 

tienen el mismo objetivo, alcanzar un aprendizaje inmediato. De otro lado, la motivación 

ha sido definida de diversas maneras, como el conjunto de fuerzas internas o atributos 

individuales, de respuestas conductuales a determinados estímulos. Existiendo 

motivaciones intrínseca, extrínseca y la motivación cognitivo social. Las intrínsecas se 

refieren a un estado subjetivo que propugna la efectivización de una actividad sin tener 

recompensa externa. La motivación extrínseca se da cuando el individuo desarrolla una 

actividad esperando una recompensa (premios, halagos, pagos, etc.) o alejándose de algo 

repulsivo (generalmente castigos). Finalmente, la motivación cognitivo social, es cuando 

el estudiante en el ámbito educativo adquiere motivaciones para lograr metas, por ejemplo 

una profesión. 

 

 En ese sentido, las estrategias motivacionales, serán el conjunto de procedimientos 

motivacionales, sistematizados para lograr un objetivo inmediato. Dicho de otro modo, 

será la planificación convenientemente organizada para motivar la realización de una 

actividad educativa, en el campo del Área de Arte, motivaciones estructuradas para lograr 

aprendizajes artísticos plásticos. En el desarrollo de la educación artística, la motivación 

se constituye en una herramienta importante para obtener resultados óptimos en el 

estudiante, dentro del desarrollo curricular, que está definido por competencias, objetivos 

y contenidos temáticos de acuerdo a la edad y características estudiantiles. Sobre la 

importancia de la motivación en el Área de Arte, González Vida y Maeso Rubio (2005), 
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indican que la estimulación oportuna agregará el interés del estudiante por el Área, se 

inmiscuirán con mayor actividad en el aprendizaje, hará que los estudiantes puedan 

expresar y  apreciar más fácilmente sus obras artísticas, con resultados muy significativos.   

 

 Las motivaciones en el campo del Área del Arte, son de dos tipos: intrínseca y 

extrínsecas. Por ello, se deben plantear estrategias motivacionales dirigidas a elevar el 

goce estético y la satisfacción cognitiva que origina la actividad creativa del individuo, 

dejando de lado los objetivos y el resultado final de la obra. Es decir,  trazar actividades 

que hagan de los estudiantes orgullosos de sus trabajos artísticos y de las obras de su 

cultura y de otras regiones; la conclusión, el conocimiento o comprensión cabal de una 

obra hace que uno se sienta realizado, satisfecho internamente, pese a que el trabajo no 

logre los objetivos esperados. Este fenómeno se produce en los artistas, quienes al realizar 

sus obras, sienten  esa necesidad de culminar su obra, no teniendo en cuenta el tiempo, el 

espacio, el hambre, etc., la tarea es un fin en sí mismo y se supone que el esfuerzo 

desplegado es muy placentero.  

 

Otra motivación que existe en la realización de una obra artística es la obtención 

de un premio (tangible o no), como el reconocimiento del profesor o la sociedad frente al 

trabajo artístico realizado (motivación extrínseca). También se debe señalar que la obra 

en sí mismo o la técnica artística tiene su motivación propia; vale decir, que la realización 

de la obra se constituye en un reto para quienes lo enfrenten, haciendo que los estudiantes 

o artistas plásticos se vean impelidos a desarrollarlo y concluirlo; también una técnica 

artística, por más compleja que sea, hace que el educando se vea “obligado” a realizarlo. 

(López, J. L.; 1999).  

 

 Desde ese contexto, en el Área de Arte, la motivación estratégica debe apoyarse 

en temas que sean conocidos por los estudiantes. Una de ellas, sería los conocimientos 

ancestrales de nuestros antepasados, como las leyendas, los cuentos, las actividades 

folklóricas, el saber del pueblo, sus actividades artísticas, etc. Para el presente estudio, se 

ha seleccionado la literatura oral de la comunidad ayacuchana, porque esta forma de 

expresión es bastante empleada en los medios familiares. 

  

  La literatura oral son testimonios que se dan de generación en generación; ósea de 

padres a hijos, sobre temas diversos que abarca de los aspectos de la vida diaria, las 
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actividades económicas y sociales. Estas formas de manifestación literaria: romances, 

leyendas, mitos, canciones es una literatura popular de carácter anónimo y tradicional se 

origina de las improvisaciones de las ideas e imágenes como las figuras del pensamiento 

se da en comunidades andinas, mediante un análisis dentro de lo que se conoce como 

patrimonio material e inmaterial en la memoria y la tradición oral, que creó una 

interesante investigación, con un acercamiento a grupos indígenas  andinos, a su situación 

y posiciones sociales y culturales para llegar a conocer sus vivencias  través de la palabra 

hablada. Con miras a la inserción de los saberes ancestrales en el medio académico 

artístico, se recopilaron ideas y pensamientos a  través de diálogos y revisión bibliográfica 

que serán temas motivacionales para desarrollar el pensamiento divergente a partir de la 

realización de historietas artísticas.  

 

2.2. El pensamiento divergente 

 

 En primer término se dirá que el pensamiento divergente es muy diferente a la 

creatividad; en alguna medida es parte fundamental para la creatividad, pero no es lo 

mismo. La capacidad del pensamiento divergente es aquello que nos permite dar 

respuestas inmediatas originales y múltiples ante preguntas o problemas que se presentan. 

Es buscar respuestas con un pensamiento no convergente, tampoco lineal. También, se 

puede afirmar que el pensamiento divergente está presente en todos los hombres, el 

problema es que casi nunca se ha utilizado, debido a que tampoco se enseña en las 

instituciones educativas, a pensar de manera divergente, sólo se piensa 

convergentemente, así se enseña en el ámbito educativo nacional e internacional. Por ello, 

siempre se ha considerado que esta capacidad humana es propia de artistas, cuando no es 

así.  

 

2.2.1. El Pensamiento 

 

 Edward de Bono (2000), indica que, “El pensamiento tiene como objetivo la 

acumulación de información y su desarrollo en la forma más favorable posible” (p. 9). En 

ese sentido el pensamiento es un proceso mental de producción de actividades racionales 

o abstracciones propias de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental, es 

propio del pensamiento; entonces el pensamiento es innato a la naturaleza del hombre. La 

mente, el pensamiento, hace del hombre como ser humano, tiene un valor intrínseco y 
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poderoso, porque lo define como persona; y, en realidad el hombre es el reflejo de su 

pensamiento. Por ello, el pensamiento es considerado como la capacidad de los individuos 

para la formación de ideas y perfiles del contexto en su mente, relacionándolos unas con 

otros, dicho de otro modo, son productos elaborados por la mente. Hay cuatro tipos de 

pensamientos: lógico, crítico, creativo y lateral o divergente. 

 

A. El pensamiento lógico: Son las que determinan relaciones entre personas y los 

objetos, de manera unidireccional. Se dice que es unidireccional, porque se mueve 

siempre en una sola dirección y controla constantemente la integridad de sus 

procesos.se llama también pensamiento vertical, que se caracteriza por darse en 

forma gradual, paso a paso elige un camino y excluye otros y las costumbres se hacen 

modelos pre establecidos y convencionales estandarizados. 

 

B.  El pensamiento crítico: Llamada también justa. Es un pensamiento autónomo, con 

nivel de disciplina que depende de sí mismo. Es fuerte, cuando responde a los 

intereses de la mayoría y es débil, cuando responde a intereses minoritarios. 

 

C.  Pensamiento creativo: Es la manifestación más original de la actitud del hombre; es 

cuando responde a situaciones diversas de manera original y con pretensiones de 

transformarlo o adaptación en un medio determinado. Se asocia a términos, como: 

genialidad, innovación, pensamiento lateral, talento, imaginación creadora y 

comportamiento creativo, o simplemente creatividad.  

 

D.  El pensamiento lateral o divergente: Considerada como la  creatividad dedicada a 

cambios de ideas, percepciones y conceptualizaciones. Supera a desarticulaciones del 

pensamiento lógico a partir de restructuraciones de modelos, que se considera como 

una principal dificultad de la mente, no sigue un solo camino, trata de seguir todos 

los caminos y hallar gama de posibilidades o alternativas de solución.  

 

Todos los tipos de pensamiento son importantes, indispensables en sus respectivos 

ámbitos y se complementan mutuamente. Por ejemplo, el pensamiento creativo busca 

innovación y el vertical es selectivo, ambos se requieren y se complementan; el 

pensamiento lateral mejora la eficacia y la eficiencia del vertical a la hora de realización 

del proceso lógico formal. A pesar de todas estas consideraciones, la educación actual 
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sólo desarrolla el pensamiento lógico y deja de lado el pensamiento creativo. Para 

desarrollar el pensamiento lateral o divergente se requiere de mucha práctica y constante 

de técnicas creativas. Sus beneficios son interesantes y asombrosos, debido a que aporta 

variedad a los procesos de análisis de problemas, hechos o conflictos.  

 

2.2.2.  Dimensiones del pensamiento divergente: 

 

 El pensamiento divergente, que en un tiempo fue llamado pensamiento lateral por 

Edward de Bono (2000), señala que, este tipo de pensamiento es libre, asociativo y 

permite llegar a una solución desde otro ángulo. El pensamiento divergente incentiva el 

ingenio y la creatividad, por lo cual sus características tendrán cierta similitud con la 

creatividad, destacándose la originalidad, la fluidez y la flexibilidad, dirigidos a buscar 

soluciones diferentes a las usuales. Para fines del estudio, se emplea dichas características 

como dimensiones del pensamiento divergente. 

  

A. Originalidad: Es la capacidad humana de dar solución innovadora. Respuesta que 

debe tener en cuenta siempre la edad y el medio donde se realiza. Toda idea nace 

teniendo como referencia ideas anteriores. Es la creación de algo nuevo e innovadora. 

Una idea original es la que no se ha concebido con anterioridad por nadie. En el campo 

del arte, es algo nuevo que no ha sido elaborado por nadie.  

 

B. Fluidez: Habilidad para realizar innovaciones con riqueza, tanto en cantidad como en 

cualidad. Puede ser analógico, verbal o figurativo. Analógico, cuando se establece 

igualdades en base a la comparación; verbal cuando se transmite ese pensamiento; y 

figurativa cuando se puede simbolizar. 

 

C. Flexibilidad: Se refiere a la habilidad de versatilidad, movilidad y combinación; es el 

actuar proactivo, se puede dar diversas respuestas, respetando otras posibilidades de 

respuestas.   

 

2.3.  Historieta artística 

 

Es un medio de representación gráfica principalmente narrativo que permite un 

sinnúmero de formas de presentaciones plásticas y narrativas; también es definido como 
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un conjunto de texto y compendios gráficos que tiene el propósito de contar una historia 

o idea. La relación entre la historieta y la literatura se establece, a partir de su facilidad 

para el relato: La imagen asociada a un factor espaciotemporal permite una posibilidad 

de lograr una imaginación visual.  

 

El tratamiento del tiempo narrativo (elemento fundamental de esta forma literaria) 

y del espacio en la narración presenta características que difieren a cualquier otra forma 

literaria. El valor elíptico de la narración en la historieta acepta unir la anécdota original 

a través de una organización de secuencias significativas, en el que el autor pone de 

manifiesto su trabajo selecto en el manejo del tiempo en la viñeta, es decir, la organización 

cuidadosa de momentos de alto valor en la viñeta como una sucesión de tiempos de la 

trama.  

 

El tiempo narrativo de la historieta está contenido en el guion, el ilustrador o 

dibujante durante el proceso de narrar y dibujar la historia hace una elección reflexiva de 

tiempos según la acción o el concepto a representar. Así, también estas características 

intrínsecas se refieren a la utilización de los recursos gráficos que le son específicos: 

mediante el uso de la línea o el medio gráfico. 

 

2.3.1. Aspectos y características de las historietas 

A.  Gráfica. Las historietas permiten la flexibilidad en el manejo de temas, es decir, el 

manejo de temas está básicamente representadas con imágenes y los textos se colocan 

para complementar las imágenes. Aun así, las imágenes son las que tienen mayor 

importancia en la historieta. 

 

B.  Textos. Los textos son recursos de las historietas que complementan las imágenes y 

se basan en presentar todo aquello que no se puede deducir de las imágenes; es decir, 

se puede entender la secuencia de la historia mediante imágenes e incluso puede ser 

vista por personas analfabetas y comprender toda la idea a transmitir. Sin embargo, 

es necesario incluir textos para una mejor comprensión de la historia que se narra.  

 

C.  Géneros. Las historietas pueden ser clasificadas teniendo en cuenta la temática que 

desarrollan. Pueden ser: aventuras, guerra, ciencia, deportes, fantásticos, históricos y 

policiacos. 
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Por otra parte, las historietas están compuestas por un conjunto de páginas, que 

presentan la narración en el plano espacial y temporal. Dichos planos deben ser vistos 

como un todo. La estructura debe presentarse a partir de las escenas que representan la 

narración, las cuales deben estar organizados armónicamente, que desde la perspectiva 

formal pueda acentuar los momentos de lectura que encajen con las escalas de la 

narración.  

 

2.3.2. Elementos del lenguaje visual de la historieta 

 

A.  Cuadros o Viñetas. Es la unidad pictográfica mínima de la narración. Son cuadros 

o recuadros que integran a un conjunto de imágenes. Presenta un fragmento de la 

historia narrativa mediante un conjunto de imágenes. Bajo un criterio de selección se 

considera los momentos más significativos de la acción, un hecho o un personaje.  

 

Se puede mencionar las siguientes formas: 

 

- Nítidas: marco dibujado con líneas continuas 

- Difusas: marco dibujado con líneas punteadas 

- Virtuales: Sin marco dibujado. El espacio que le pertenece queda delimitado 

por el resto de la página. 

- Múltiples: En un solo marco se incluye la representación de un mismo objeto 

en dos o más momentos del tiempo. 

 

B.  Encuadre. Es elegir un fragmento de la realidad de acuerdo a nuestro interés y se 

ajuste a la historieta para encajar en la viñeta. Son las diferentes escalas de 

representación de una figura en un determinado espacio, que se llama viñeta.  

 

C.  Planos. Los planos son una herramienta que permite al ilustrador contar la historia, 

exponiendo los escenarios, los personajes, objetos o detalles según sean más amplios 

o más cercanos. Para clasificarlos se toma en cuenta la figura humana. 

 

D.  Ángulos. El ángulo de visión es el punto de vista desde el que se observa la acción. 

Es también una herramienta importante para narrar la historia que permite al 

ilustrador presentar de manera adecuada las escenas. 
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Frontal o medio: La acción ocurre a la altura de los ojos. 

En picado: La acción es representada de arriba abajo. 

En contrapicado: La acción es representada de abajo hacia arriba. 

 

E.  Formato. Modo de representar la viñeta en el papel. 

  Circular, cuadrangular, triangular. 

Rectangular horizontal, rectangular vertical. 

 

F. Color. El color puede ser simbólico para crear un clima determinado. 

 

2.3.3. Elementos del lenguaje verbal de la historieta 

 

A.  Bocadillo. Es el espacio donde se ubican los textos que dicen o piensan los 

personajes. Es un elemento de la viñeta, donde se encuentran las intervenciones de 

los diferentes personajes, señalándolo con un apéndice. En su estructura presenta dos 

partes: globo y rabillo (o delta). Según el sentimiento que se quiere expresar la silueta 

de los bocadillos puede cambiar:  

Pespunteada: significa voz baja, susurro, secreto.  

Lineal: Habla en tono normal.  

En Picos: Habla fuerte, a los gritos (también se marca el rabillo).  

En ondas: Pensamiento o sueño (también se marca así el rabillo). 

En tembleque: Denota miedo o temor al que habla. (Igual el rabillo) 

Un bocadillo dentro de otro: Pausas en la conversación de un mismo personaje. 

Dos o más rabillos o deltas: El texto es dicho por varios personajes. 

Bocadillo en off: Cuando el rabillo o delta señala un lugar fuera de la historieta 

significa que el personaje habla, pero no está dentro de la viñeta. 

 

B.  Onomatopeya. Es la representación de los ruidos, quejidos, sonidos de la naturaleza 

que ejecutan los personajes. Las onomatopeyas pueden ser realizadas por los 

personajes, comprende los ruidos desde artículos rotos (vasos, vidrios, etc.,), hasta 

sonidos de objetos y elementos de la naturaleza. 

 

C.  Cartela. Es la voz del narrador. No se ubica en la imagen sino en la parte superior o 

inferior de la viñeta. Se representa en forma rectangular. Texto de anclaje: el 
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ilustrador también lo coloca en forma rectangular. Está destinado a asegurar la 

interpretación correcta de la viñeta, en función de la reducción de polisemia.  

 

D. Letras: El tipo de letra más usado es imprenta mayúscula. Es criterio del ilustrador, 

la tipografía que usará es de acuerdo a las características de los personajes, la 

intención del mensaje y el tono de la voz. Se puede disminuir o aumentar el tamaño 

de la letra de acuerdo a si el personaje habla en voz alta o está susurrando. Si canta, 

por ejemplo, puede hacer las letras ondulantes y agregar notas musicales en el texto. 

 

E.  Cartucho. Es una cartela que ocupa toda una viñeta. No tiene imagen, sino todo es 

texto. Sirve como separador o enlace entre dos viñetas contiguas. 

 

2.3.4. El lenguaje de la Historieta artística 

 

El lenguaje de la historieta se caracteriza por presentar de manera fusionada el 

lenguaje icónico y el literario, la historieta es un material educativo que puede ser 

utilizado para diferentes fines, así como para el desarrollo del interés y motivación en la 

práctica del lenguaje. Por otro lado, es una forma de acercamiento literario que es 

significativo para los estudiantes de diferentes niveles.  

 

El lenguaje textual y el lenguaje gráfico, el contenido de la historieta es integrado 

por elementos verbales e icónicos, las cuales se desarrollan de manera cronológica 

representados en un conjunto de cuadros y viñetas. En las historietas hay un predominio 

de la acción. Además, podemos decir que la historieta es un relato con expresión o 

representación visual que puede ser de tono humorístico o dramático, histórica, de terror, 

de acción, de ciencia ficción, mitológica, romántica, política, etc. La historieta tiene un 

lenguaje propio.  

 

En cuanto al texto hay una historia que narra el autor, es un guion escrito, que 

guarda la estructura de un cuento o novela. Este argumento se explica con diálogos 

rotulados en cuadros a través de la acción, el movimiento y la expresión de las imágenes 

dibujadas por el ilustrador que utiliza diversos elementos y recursos en la construcción de 

las mismas. El ilustrador tiene en cuenta las particularidades de los personajes y 

escenarios que indica el autor, a partir de allí realiza su propia versión de los mismos en 
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base a su estilo. Es importante destacar que a veces el autor es también el ilustrador, en 

otros casos hay un escritor que delinea el guion y un ilustrador que completa el relato con 

las imágenes.  

 

Los protagonistas son personas, animales, personajes ficticios e inventados o 

basados en personas reales que aparecerán a lo largo de todo el relato. Tienen 

características muy marcadas conformando expresiones faciales, corporales y de 

vestimenta que los caracterizan. El escenario de las historietas está referido al ambiente 

donde se lleva a cabo un conjunto de las acciones de los personajes. Pueden ser diferentes 

épocas, climas, en interiores o exteriores.  
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III. MARCO METODOLÓGICO 
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3.1.  Hipótesis 

 

 En el proceso de investigación científica, la hipótesis es un aspecto importante, 

debido a que mediante ella se responden a las formulaciones del problema de 

investigación y se operacionalizan los objetivos.  

 

En ese entender, las hipótesis son las suposiciones que se tienen sobre algunos 

elementos empíricos y otras conceptuales, y sus interrelaciones que aparecen más allá de 

los hechos y experiencias conocidas, cuyo propósito es conocerlo o comprenderlos. 

También se dice que, una hipótesis es la explicación adelantada y provisional de una 

suposición que se debe comprobar o rechazar, por medio de los antecedentes recopilados 

sobre el problema investigativo, que se planteó previamente. Para probar una hipótesis, 

es necesario reconocer una variable, porque la hipótesis es una suposición sobre la 

variable. (Bernal, C. A.; 2006). 

  

3.1.1.  Hipótesis general 

 

• La historieta artística influye significativamente en el desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

3.1.2.  Hipótesis específicas 

 

HE1:  La historieta artística influye significativamente en el desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

  

HE2:  La historieta artística influye significativamente en el desarrollo de la 

flexibilidad en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

HE3:  La historieta artística influye significativamente en el desarrollo de la 

originalidad en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018.  
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3.2.  Variables y operacionalización de variables 

 

3.2.1.  Variables 

  

 La variable es una característica, propiedad, atributo o cualidad que podría estar o 

no inmerso en los individuos, grupos o sociedades; que pueden presentarse en matices y 

modalidades diferentes o grados, pero susceptibles a ser observados y medidos. (Bernal, 

C. A.; 2006). Se debe mencionar que existen variables cuantitativas o numéricas y 

cualitativas o categóricas. En el estudio, las variables son cuantitativas y causales. 

 

Variable Independiente : Historieta artística 

 Variable dependiente : Pensamiento divergente 

 

3.2.2. Operacionalización de variables 

 

VARIABL

ES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓ

N 

OPERACIO

NAL 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V.I.: 

Historieta 

Artística 

Es un medio de 

representación gráfica 

principalmente 

narrativo que permite 

un sinfín de formas de 

presentación plásticas y 

narrativas. La relación 

entre la historieta y la 
literatura se establece, a 

partir de su facilidad 

para el relato: La 

imagen asociada a un 

factor espaciotemporal 

permite una posibilidad 

de lograr una 

imaginación visual. 

Se midió con 

el plan 

experimental, 

que consta de 

tres 

dimensiones. 

PLANIFICACIÓN 

• Plan de clases 

• Medios y materiales 

didácticos. 

• Fichas de evaluación 

DESARROLLO 

• Actividades iniciales 

• Actividades teóricas 

• Actividades prácticas 

• Actividades evaluativas 

• Actividades de 

reforzamiento 

EVALUACIÓN 

• Instrumentos de 

medición 

• Trabajos artísticos 

NOMINAL 

NO : 1 

SÍ   : 2 

V.D.: 

Pensamiento 

divergente 

La capacidad del 

pensamiento divergente 

es aquello que nos 
permite dar respuestas 

inmediatas originales y 

múltiples ante 

preguntas o problemas 

que se presentan. Es 

buscar respuestas con 

un pensamiento no 

convergente, tampoco 

lineal. 

Se midió con 

la lista de 

cotejo, que 
consta de tres 

dimensiones. 

Fluidez: 

• Resolución de 

problemas artísticos 
• Estrategias de 

interacción 

Flexibilidad: 

• Espontaneidad 

• Materiales apropiados 

Originalidad: 

• Personalidad  

• Expresividad 

 

ORDINAL 

Pésimo   : 1 

Malo      : 2 
Regular  : 3 

Bueno    : 4 

Óptimo   : 5 
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3.3. Metodología 

   

Actualmente, se caracterizan los métodos de investigación de acuerdo a las 

concepciones de la realidad social, la forma de conocerlo científicamente y en el empleo 

de instrumentos metodológicos que se usan para analizarla. En ese sentido, se dividen en 

cuantitativos y cualitativos. El método cuantitativo tiene su fundamento en la medición 

de características de los fenómenos sociales, es decir se analiza considerando el cálculo 

numérico y el examen estadístico, para determinar patrones de conductas y teorías. 

(Bernal, C. A.; 2006).  

  

3.3.1. Tipo de estudio 

 

Experimental. Según Hernández, R. et al (2010), una investigación es 

experimental, cuando se manipula la variable independiente (causa) para hallar cambios 

sustanciales en la variable dependiente (efecto).  

 

En el estudio, se manipuló la variable independiente, vale decir, se usó la historieta 

artística, como estrategia didáctica, para desarrollar el pensamiento divergente en la 

muestra poblacional. Se construyó un instrumento de medición del pensamiento 

divergente, en el pre y post prueba. 

 

3.3.2. Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación es explicativo, aplicativo y de corte longitudinal. Un 

estudio explicativo es cuando establece posibles relaciones causales y explica la relación 

de dos o más variables. (Carrasco, S.; 2006). En el estudio, se determinó y explicó las 

causas y los efectos hallados en el desarrollo investigativo. En la experiencia planteada, 

cómo la historieta artística plasmada por los estudiantes, en base a una estrategia 

metodológica, mejoró el pensamiento divergente artístico. Es longitudinal o diacrónica, 

porque en el estudio se midió la historieta artística en dos momentos, pre y post prueba. 

Y es investigación aplicativa, cuando su propósito más importante es la solución de 

problemas prácticos; entonces, los aspectos cognitivos son secundarios. En la 

investigación, se trató de mejorar el pensamiento divergente artístico, mediante la 

historieta artística, como estrategia didáctica. 
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3.3.2.  Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es Pre experimental. Según Hernández, R. et al 

(2010); los diseños pre experimentales se llaman así por su bajo control. En el caso, se 

usó el diseño pre experimental con pre y post prueba y con un solo grupo. Este diseño, se 

caracteriza porque a la muestra de estudio se administra el pre prueba, luego el tratamiento 

experimental o estímulo, después una post prueba, posterior al estímulo. Con la aplicación 

de dos pruebas, se logra conocer el nivel inicial de la muestra, que comparándolo con la 

post prueba, se logra determinar los aciertos o desaciertos del estímulo. Cuyo esquema es 

el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 O1 : Es la prueba de entrada o pre test 

 X : Es el tratamiento experimental o estímulo. 

 O2 : Es la prueba de salida o post test. 

 

3.4. Método de investigación 

 

Se empleará el método cuantitativo, porque se usarán instrumentos de medición 

cuantitativos para dar respuestas a problemas e hipótesis planteados. Hernández, R. et al 

(2010), señala que los métodos cuantitativos tiene cuatro fases: detección del problema, 

análisis de datos recogidos, contrastación de hipótesis y determinación de conclusiones. 

Además, en el estudio se usaron los métodos: hipotético deductivo, analítico sintético, 

comparativo y el estadístico. El hipotético deductivo parte de una hipótesis y persiguiendo 

las reglas lógicas deductivas arriba a nuevas conclusiones y predicciones empíricas, que, 

necesariamente se verifican. El método analítico sintético es el que estudia un hecho, 

comenzando con la separación del objeto, materia de estudio, en sus partes y estudiarlas 

de manera individualizada (análisis), y luego se reúnen las partes separadas para 

estudiarlas de forma conjunta, integral y holística. El método estadístico proporciona 

herramientas para procesar, analizar, interpretar y presentar la información hallada 

(estadística descriptiva), así como para comprobar la hipótesis (estadística inferencial). Y 

será comparativo, porque se comparará los resultados hallados en el pre y post prueba, 

G: O1    -    X    -    O2 
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así como en investigaciones anteriores, para definir conclusiones; mediante la 

comparación se determina la diferencia entre el pre prueba y la post prueba, y con ello su 

desarrollo o descenso. (Fernández, E. et al; 2001).  

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

 

3.5.1.  Población 

 

Hernández, R. et al (2010), define a la población, como el acumulado de todos los 

casos que tienen relación con especificaciones determinadas, tiene características 

determinantes. Entonces, en investigación, la población es la totalidad de unidades del 

fenómeno a estudiar, que tienen características similares. 

 

La población son los elementos o unidades (personas, instituciones, cosas, etc.) 

que es materia de investigación, a las que se validarán las conclusiones obtenidas. 

(Hernández, R. et al; 2010). En la indagación que se plantea, se tendrá como población 

de estudio, a todas las estudiantes del Segundo Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, matriculadas en el año 2018. 

 

GRADO SECCIÓN ALUMNAS 

Segundo 

A 32 

B 27 

C 30 

D 29 

TOTAL 118 

FUENTE: Nómina de Matrícula 2018 

3.5.2.  Muestra 

 

Al referirse de población muestra, Hernández, R. et al (2010), indica que, es una 

parte de la totalidad de la población de estudio, y es representativa. En la investigación la 

muestra de estudio, estará constituida por un salón de clases, Segundo Grado “A”, 

matriculados en el año 2018: 

 

 GRADO SECCIÓN ALUMNAS 

Segundo “B” 27 

TOTAL 27 

   FUENTE: Nómina de Matrícula 2018. 
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3.5.3.  Muestreo 

 

No probabilístico e intencional. En la investigación no hubo necesidad de calcular 

la muestra poblacional, se laboró con una población ya conformada. (Hernández, R. et al; 

2010). 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

  

 Para el trabajo se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos:  

 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

V.I.: Historieta artística  Experimentación  Módulo experimental 

V.D.: Pensamiento divergente Observación Lista de cotejo 

 

3.6.1. Técnicas de recojo de datos 

 

La técnica es el acumulado de procedimientos que se usa para la obtención de 

resultados determinados, en cualquier campo (científico, tecnológico, etc.). (Fernández, 

E. et al; 2001). Para el estudio se emplearon las técnicas de experimentación y la 

observación. 

 

• La Experimentación: Es un proceso metódico, porque es planificada, organizada 

y sistematizada, mediante etapas o fases secuenciales, lógicas y dialécticas. Se 

usan métodos, técnicas y procedimientos teóricos, empíricos y estadísticos. La 

experimentación produce cambios intencionales en un objeto de estudio con el 

propósito de comprobar la veracidad o falsedad de una hipótesis formulada. 

(Fernández, E. et al; 2001).  

 

• La observación: Es la técnica más usada en la investigación científica. Es un 

procedimiento y tiene tabulaciones simples. Es el examen visual de la ocurrencia 

de un fenómeno determinado en una situación real, mediante ella se clasifica y se 

consignan los acontecimientos pertinentes, de acuerdo a esquemas pre 

establecidos. Para observar, lo primero que se tiene que hacer es diseñar 

anteladamente qué es lo que interesa observar. (Fernández, E. et al; 2001; p. 38). 
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3.6.2. Instrumentos de recojo de datos 

 

Son los medios físicos donde se registran los datos encontrados en la aplicación 

de una técnica de indagación. Para el caso, se usarán el plan de experimentación o módulo 

experimental y la lista de cotejo, que serán construidos por el investigador.  

  

• Módulo experimental: Es un instrumento de indagación de planificación, donde 

se establecen los pasos y procedimientos que seguirán la investigación científica. 

Debe ser sistémica, coherente, validado y confiabilizado. (Fernández, E. et al; 

2001). 

 

• Lista de cotejo: Recoge aspectos relevantes, en concordancia a las variables en 

estudio, cuyos indicadores evalúen con exactitud, garantizando la existencia o 

ausencia de la variable en estudio. Puede utilizarse en investigaciones 

cuantitativas y cualitativas. Tiene, mínimamente dos componentes: listado de 

indicadores y criterios de evaluación, agrupadas en una o varias columnas. 

(Fernández, E. et al; 2001).  

 

3.6.2.1. Ficha técnica de la Lista de cotejo del pensamiento divergente 

 

INSTRUMENTO Lista de cotejo del Pensamiento Divergente 

Autor Br. Bautista Fernández, Abraham 

Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe 

Guamán Poma de Ayala” - Ayacucho. 

Año de edición  2018 

País de origen Perú 

Ámbito de aplicación Instituciones Educativas del Nivel de Educación Secundaria 

Administración  Individual  

Objetivo  Evaluar el desarrollo del pensamiento divergente en 

historietas artísticas elaboradas por estudiantes del Nivel de 

Educación Secundaria. 

Duración 15 a 20 minutos 

Dimensiones  Explora las dimensiones. Fluidez divergente, Flexibilidad 

divergente y Originalidad divergente 

Campo de aplicación  Estudiantes del Nivel de Educación Secundaria 

Validez por juicio de 

expertos 

En la validación por juicio de expertos se obtuvo un puntaje 

de 98,0%, lo que significa que el instrumento en válido. 
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Índice de fiabilidad El análisis del coeficiente de Alfa de Cronbach arrojó = 0.979 

lo que significa que el instrumento presenta una consistencia 

interna de nivel muy alta fiabilidad. 

Aspectos a evaluar  El test está constituido por 22 ítems distribuidos en 3 

dimensiones: Fluidez, constituido por 08 ítems; Flexibilidad, 

constituida por 08 ítems; y Originalidad, constituido por 06 

ítems. 

Calificación  Según lista de cotejo. 

 

Norma de Evaluación: 

PENSAMIENTO 

DIVERGENTE 

PÉSIMO MALO REGULAR BUENO ÓPTIMO 

22 – 40 41 - 58 59 – 76 77 – 94 95 – 110 

Fluidez  08 – 14 15 - 20 21 – 26 27 – 32 33 – 40 

Flexibilidad  08 – 14 15 - 20 21 – 26 27 – 32 33 – 40 

Originalidad 06 – 11 12 - 16 17 – 21 22 – 26 27 – 30 

 

3.6.3. Validación y confiabilidad de instrumentos: 

 

La validación y la confiabilidad, necesariamente debe ser aplicado a los 

instrumentos de investigación, que garanticen los resultados obtenidos en la 

investigación.  

 

3.6.3.1. Validación:  

 

Según Hernández, R. et al (2010), con la validación se logran los objetivos de la 

investigación, tiene que medir lo que tiene que medir. Para la validación se necesita el 

soporte de expertos profesionales en el estudio; quienes examinaron la validación de 

contenido. En el estudio, siendo un instrumento no convencional, se validó por juicio de 

expertos; con profesionales magísteres y doctores de la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho. Siendo el resultado 

siguiente: 

 

EXPERTO VALORACIÓN 

Dr. Alvarez Enriquez, Eleodoro 97,40% 

Dr. Licas Garibay, Juan Luis 97,00% 
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Mg. Aylas Guzmán, Jesús Lilian 88,80% 

Mg. Mancilla Mantilla, Gianna 93,60% 

PROMEDIO 94,25% 

 

El instrumento fue validado por juicio de expertos, quienes lo calificaron con un 

promedio de 94,25%, que le otorga validez alta. 

 

3.6.3.2. Confiabilidad:  

 

Según Saldaña, J. (1998) la confiabilidad es la propiedad de un instrumento de 

recolección de datos para el registro de resultados semejantes en varias aplicaciones en 

contextos equivalentes a la investigación. Para el estudio, se administró una prueba piloto 

a una muestra piloto de 20 unidades, que tenían similares características a la muestra 

poblacional de la investigación. Se calculó a partir del coeficiente de alpha de cronbach. 

Según Palella, S. y Martins, F. (2003), la tabla de valoración del coeficiente de alpha de 

cronbach, tiene las cuantificaciones siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la investigación, la fiabilidad del instrumento se calculó con el coeficiente de 

alfa de cronbach, por cuanto, este coeficiente a decir de Hernández, R. et al (2010) 

“requiere de una sola aplicación, y se basa en la medición de la consistencia de las 

respuestas a los instrumentos aplicados”. El proceso de confiabilidad es el acto seguido 

que se realiza inmediatamente después de validar un instrumento.  

 

La confiabilidad se aplicó al instrumento lista de cotejo de pensamiento divergente, 

de los resultados obtenidos en la prueba piloto a 20 estudiantes con características 

parecidas a la muestra en estudio. Siendo el siguiente resultado: 

 

Muy bajo = 0,00 a 0,20 

Bajo  = 0,21 a 0,40 

Moderada = 0,41 a 0,60 

Alta  = 0,61 a 0,80 

Muy Alta = 0,81 a 1,00 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,979 ,979 22 

  

La confiabilidad del instrumento lista de cotejo de pensamiento divergente es 

0,979, establecida en el nivel de muy alta confiabilidad (Palella y Martins; 2003). Por lo 

cual el instrumento es muy altamente fiable, cuyos resultados obtenidos a la finalización 

de la investigación son fiables.  

 

3.7. Método de análisis de datos: 

 

 Los datos recogidos con la lista de cotejo de pensamiento divergente, se procesó 

y analizó, con los cuales se calcularon los resultados de la investigación. Se acudió a la 

estadística descriptiva, mediante tablas de frecuencias relativas simples; y la estadística 

inferencial para probar la hipótesis de investigación, la que se realizó mediante el 

estadígrafo no paramétrico Rango de Wilcoxon, al 95% de confianza y 5% de 

significancia. Para el análisis estadístico, se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS, 

versión 23. Se escogió el estadígrafo Rango de Wilcoxon, porque en el análisis de la 

prueba de normalidad, los datos tuvieron configuración no normal, además la escala de 

medición de la variable dependiente es ordinal.  

 

 Del mismo modo, en el informe final de la investigación se respetaron las ideas 

de los especialistas en la materia, por ello, se citaron adecuadamente sus 

conceptualizaciones, con citas directas e indirectas de acuerdo a las Normas APA 

(Asociación de Psicólogos Americanos). Igualmente, se respetó la confidencialidad y 

anonimato de los estudiantes investigados, a quienes se informaron sobre la realización 

del trabajo antes de iniciar con la investigación.  
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IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

4.1. Resultados a nivel descriptivo: 

Tabla N° 01 

 

Nivel del pensamiento divergente antes (basal) y después (final) de la aplicación de la 

historieta artística en estudiantes del Segundo Grado “B” de la Institución Educativa 

Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018.  

PENSAMIENTO 

DIVERGENTE 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N % N % 

Pésimo 12 44,5 00 00,0 

Malo 11 40,7 01 03,7 

Regular 03 11,1 02 07,4 

Bueno 01 03,7 09 33,3 

Óptimo 00 00,0 15 55,6 

TOTAL 27 100,0 27 100,0 

 FUENTE: Base de datos. N = 27 

 

 Los resultados de la Tabla N° 01, identificaron el nivel de desarrollo y 

funcionamiento del pensamiento divergente, antes y después de la aplicación de la 

historieta artística, lo cual indicó: En la medición pre prueba: Del 100,0% (27) de 

estudiantes del Segundo Grado “B” de Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, el 44,5% (12) se hallaron en el nivel pésimo, el 40,7% (11) 

en el nivel malo; el 11,1% (03) en el nivel regular; el 03,7% (01) en el nivel bueno; y 

ninguno de ellos en el nivel óptimo. En la medición post prueba: El 55,6% (15) de 

estudiantes lograron avanzar al nivel óptimo; el 33,3% (09) al nivel bueno; el 07,4 (02) 

al nivel regular; el 03,7% (01) se quedó en el nivel malo; y ninguno de ellos en el nivel 

pésimo. 

 

 El nivel del pensamiento divergente después de la aplicación de la historieta 

artística, según los datos estadísticos, sufre un desarrollo significativo. En tanto que, en 

el pre prueba, la mayoría de los estudiantes (85,2%; 23), sólo alcanzan los niveles pésimo 

y malo; mientras que, después de aplicar la estrategia didáctica, se logra mejorar, el 88,9% 

(24) de estudiantes avanzaron a los niveles bueno y óptimo. Resultados, que permite 

afirmar que la historieta artística, como estrategia didáctica, es adecuada para mejorar el 

pensamiento divergente en los educandos investigados. 
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Tabla N° 02 

 

Distribución de datos según resultados, a nivel de estadígrafos descriptivos, de la 

variable Pensamiento Divergente en el pre prueba (basal) y post prueba (final). 

  

MEDIDAS DE 

RESUMEN 

PENSAMIENTO DIVERGENTE 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N° 27 27 

Media aritmética 44,1 89,0 

Mediana 46 96 

Moda 52 96 

Desviación típica 15,0 12,9 

Varianza 225 166 

Rango 57 56 

Límite inferior 24 47 

Límite superior 81 103 

 FUENTE: Base de datos.  

 

 La Tabla N° 2 organiza los resultados a nivel de estadígrafos descriptivos de la 

variable pensamiento divergente, donde se observa que, en la pre prueba la media 

aritmética (�̅�) fue de 44,1 ± 15,0; mientras que en la post prueba asciende a 89,0 ± 12,9, 

existiendo una diferencia sustancial de 44,9 puntos a favor de la post prueba. En lo que 

respecta a la mediana y la moda, se puede observar que en el pre prueba se ubican en el 

nivel malo; mientras que en la post prueba se colocan en la valoración óptima.  

 

 Según las medidas de resumen, se puede afirmar que la aplicación de la historieta 

artística es efectivo para desarrollar el pensamiento divergente, en la medida que los 

puntajes obtenidos en la post prueba son mayores a los puntajes obtenidos en la pre 

prueba. 
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Tabla N° 03 

 

Nivel de la fluidez antes (basal) y después (final) de la aplicación de la historieta 

artística en estudiantes del Segundo Grado “B” de la Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 2018.  

FLUIDEZ  PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N % N % 

Pésimo 11 40,7 00 00,0 

Malo 08 29,6 01 03,7 

Regular 07 26,0 02 07,4 

Bueno 01 03,7 08 29,6 

Óptimo 00 00,0 16 59,3 

TOTAL 27 100,0 27 100,0 

 FUENTE: Base de datos. N = 27 

 

 Los resultados de la Tabla N° 03, identificaron el nivel de desarrollo y 

funcionamiento de la fluidez, antes y después de la aplicación de la historieta artística, lo 

cual indicó: En la medición pre prueba: Del 100,0% (27) de estudiantes del Segundo 

Grado “B” de Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de 

Ayacucho, el 40,7% (11) se hallaron en el nivel pésimo, el 29,6% (08) en el nivel malo; 

el 26,0% (07) en el nivel regular; el 03,7% (01) en el nivel bueno; y ninguno de ellos en 

el nivel óptimo. En la medición post prueba: El 59,3% (16) de estudiantes lograron 

avanzar al nivel óptimo; el 29,6% (08) al nivel bueno; el 07,4 (02) al nivel regular; el 

03,7% (01) se quedó en el nivel malo; y ninguno de ellos en el nivel pésimo. 

 

 Se puede inferir que el nivel de la fluidez después de la aplicación de la historieta 

artística, según los datos estadísticos, sufre un desarrollo significativo. En tanto que, en 

el pre prueba, la mayoría de los estudiantes (70,3%; 19), sólo alcanzan los niveles pésimo 

y malo; mientras que, después de aplicar la estrategia didáctica, se logra mejorar, el 88,9% 

(24) de estudiantes avanzaron a los niveles bueno y óptimo. Resultados, que permite 

afirmar que la historieta artística, como estrategia didáctica, es adecuada para mejorar la 

fluidez en los educandos investigados. 

 

 



55 
 

Tabla N° 04 

 

Distribución de datos según resultados, a nivel de estadígrafos descriptivos, de la 

dimensión fluidez en el pre prueba (basal) y post prueba (final). 

  

MEDIDAS DE 

RESUMEN 

FLUIDEZ 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N° 27 27 

Media aritmética 16,3 32,2 

Mediana 16 34 

Moda 22 35 

Desviación típica 5,79 5,03 

Varianza 33,5 25,3 

Rango 21 21 

Límite inferior 9 17 

Límite superior 30 38 

 FUENTE: Base de datos.  

 

 La Tabla N° 04 organiza los resultados a nivel de estadígrafos descriptivos de la 

dimensión fluidez, donde se observa que, en la pre prueba la media aritmética (�̅�) fue de 

16,3 ± 5,79; mientras que en la post prueba asciende a 32,2 ± 5,03, existiendo una 

diferencia sustancial de 15,9 puntos a favor de la post prueba. En lo que respecta a la 

mediana y la moda, se puede observar que en el pre prueba se ubican en el nivel malo; 

mientras que en la post prueba se colocan en la valoración óptima.  

 

 Los resultados obtenidos con los estadígrafos descriptivos, señalan que la 

aplicación de la historieta artística es práctico para lograr el desarrollo de la dimensión 

fluidez, por cuanto los puntajes obtenidos en la post prueba son mayores a los puntajes 

obtenidos en la pre prueba. 
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Tabla N° 05 

 

Nivel de la flexibilidad antes (basal) y después (final) de la aplicación de la historieta 

artística en estudiantes del Segundo Grado “B” de la Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 2018.  

FLEXIBILIDAD  PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N % N % 

Pésimo 12 44,5 00 00,0 

Malo 10 37,0 01 03,7 

Regular 04 14,8 01 03,7 

Bueno 01 03,7 08 29,6 

Óptimo 00 00,0 17 63,0 

TOTAL 27 100,0 27 100,0 

 FUENTE: Base de datos. N = 27 

 

 Los resultados de la Tabla N° 05, identificaron el nivel de desarrollo y 

funcionamiento de la flexibilidad, antes y después de la aplicación de la historieta 

artística, lo cual indicó: En la medición pre prueba: Del 100,0% (27) de estudiantes del 

Segundo Grado “B” de Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” 

de Ayacucho, el 44,5% (12) se hallaron en el nivel pésimo, el 37,0% (10) en el nivel malo; 

el 14,8% (04) en el nivel regular; el 03,7% (01) en el nivel bueno; y ninguno de ellos en 

el nivel óptimo. En la medición post prueba: El 63,0% (17) de estudiantes lograron 

avanzar al nivel óptimo; el 29,6% (08) al nivel bueno; el 03,7 (01) al nivel regular; el 

03,7% (01) se quedó en el nivel malo; y ninguno de ellos en el nivel pésimo. 

 

 Con los resultados hallados es posible inferir que el nivel de la flexibilidad 

después de la aplicación de la historieta artística, según los datos estadísticos, sufre un 

desarrollo significativo. Porque, en el pre prueba, la mayoría de los estudiantes (81,5%; 

22), sólo alcanzan los niveles pésimo y malo; mientras que, después de aplicar la 

estrategia didáctica, se logra mejorar, el 92,6% (25) de estudiantes avanzaron a los niveles 

bueno y óptimo. Resultados, que permite afirmar que la historieta artística, como 

estrategia didáctica, es adecuada para mejorar la flexibilidad en los educandos 

investigados. 
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Tabla N° 06 

 

Distribución de datos según resultados, a nivel de estadígrafos descriptivos, de la 

dimensión flexibilidad en el pre prueba (basal) y post prueba (final). 

  

MEDIDAS DE 

RESUMEN 

FLEXIBILIDAD 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N° 27 27 

Media aritmética 15,8 32,2 

Mediana 16 34 

Moda 19 35 

Desviación típica 5,45 4,81 

Varianza 29,7 23,1 

Rango 21 21 

Límite inferior 8 17 

Límite superior 29 38 

 FUENTE: Base de datos.  

 

 La Tabla N° 06 organiza los resultados a nivel de estadígrafos descriptivos de la 

dimensión flexibilidad, donde se observa que, en la pre prueba la media aritmética (�̅�) 

fue de 15,8 ± 5,45; mientras que en la post prueba asciende a 32,2 ± 4,81, existiendo una 

diferencia sustancial de 16,4 puntos a favor de la post prueba. En lo que respecta a la 

mediana y la moda, se puede observar que en el pre prueba se ubican en el nivel malo; 

mientras que en la post prueba se colocan en la valoración óptima.  

 

 La tabla de resultados de los estadígrafos descriptivos, indican que la aplicación 

de la historieta artística es adecuada para el desarrollo de la dimensión flexibilidad, por 

cuanto los puntajes obtenidos en la post prueba son mayores a los puntajes obtenidos en 

la pre prueba. 
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Tabla N° 07 

 

Nivel de la originalidad antes (basal) y después (final) de la aplicación de la historieta 

artística en estudiantes del Segundo Grado “B” de la Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 2018.  

ORIGINALIDAD  PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N % N % 

Pésimo 12 44,5 00 00,0 

Malo 13 48,1 01 03,7 

Regular 01 03,7 03 11,1 

Bueno 01 03,7 14 51,9 

Óptimo 00 00,0 09 33,3 

TOTAL 27 100,0 27 100,0 

 FUENTE: Base de datos. N = 27 

 

 Los resultados de la Tabla N° 07, identificaron el nivel de desarrollo y 

funcionamiento de la originalidad, antes y después de la aplicación de la historieta 

artística, lo cual indicó: En la medición pre prueba: Del 100,0% (27) de estudiantes del 

Segundo Grado “B” de Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” 

de Ayacucho, el 44,5% (12) se hallaron en el nivel pésimo, el 48,1% (13) en el nivel malo; 

el 03,7% (01) en el nivel regular; el 03,7% (01) en el nivel bueno; y ninguno de ellos en 

el nivel óptimo. En la medición post prueba: El 51,9% (14) de estudiantes lograron 

avanzar al nivel bueno; el 33,3% (09) al nivel óptimo; el 11,1 (03) al nivel regular; el 

03,7% (01) se quedó en el nivel malo; y ninguno de ellos en el nivel pésimo. 

 

 Estos resultados permiten inferir que el nivel de la originalidad después de la 

aplicación de la historieta artística, según los datos estadísticos, sufre un desarrollo 

significativo. Porque, en el pre prueba, la mayoría de los estudiantes (92,6%; 25), sólo 

alcanzan los niveles pésimo y malo; mientras que, después de aplicar la estrategia 

didáctica, se logra mejorar, el 85,2% (23) de estudiantes avanzaron a los niveles bueno y 

óptimo. Resultados, que permite afirmar que la historieta artística, como estrategia 

didáctica, es apropiada para desarrollar la originalidad en los educandos investigados. 
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Tabla N° 08 

 

Distribución de datos según resultados, a nivel de estadígrafos descriptivos, de la 

dimensión originalidad en el pre prueba (basal) y post prueba (final). 

  

MEDIDAS DE 

RESUMEN 

ORIGINALIDAD 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

N° 27 27 

Media aritmética 12,1 24,6 

Mediana 14 26 

Moda 14 27 

Desviación típica 4,05 3,34 

Varianza 16,4 11,2 

Rango 16 15 

Límite inferior 6 13 

Límite superior 22 28 

 FUENTE: Base de datos.  

 

 La Tabla N° 06 organiza los resultados a nivel de estadígrafos descriptivos de la 

dimensión originalidad, donde se observa que, en la pre prueba la media aritmética (�̅�) 

fue de 12,1 ± 4,05; mientras que en la post prueba asciende a 24,6 ± 3,34, existiendo una 

diferencia sustancial de 12,5 puntos a favor de la post prueba. En lo que respecta a la 

mediana y la moda, se puede observar que en el pre prueba se ubican en el nivel malo; 

mientras que en la post prueba se colocan en la valoración buena y óptima.  

 

 Las medidas de resumen obtenidos demuestran que la aplicación de la historieta 

artística es conveniente para desarrollar la dimensión originalidad, porque los puntajes 

que se obtuvieron en la post prueba son mayores a los puntajes obtenidos en la pre prueba. 
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4.2.  Resultados a nivel inferencial: 

 

Prueba de normalidad de datos 

 

A. Planteamiento de la hipótesis: 

 

Hi: Los datos obtenidos en la aplicación del instrumento lista de cotejo de la expresión 

pictórica, en el pre prueba y post prueba tienen configuración normal 

 

Ho: Los datos obtenidos en la aplicación del instrumento lista de cotejo de la expresión 

pictórica, en el pre prueba y post prueba tienen configuración NO normal 

 

B. Prueba estadística: 

 Pruebas de normalidad 

 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 

PRE PRUEBA 
.239 27 .002 .826 27 .001 

POST PRUEBA  .289 27 .000 .808 27 .000 

FUENTE: Base de datos.  

 

 Los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, pre y post prueba, se observa 

que el nivel de significancia asintótica (0,001 y 0,000, respectivamente) es menor al valor 

crítico (α = 0,05); valoradas con el test de Shapiro Wilk; razón por la que se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir los datos tienen configuración no 

normal. 

 

DECISIÓN: 

 

 Los datos de la pre y post prueba tienen configuración no normal y la escala de 

medición de la variable pensamiento divergente es ordinal; por lo cual debe emplearse 

estadígrafos no paramétricos. En consecuencia, para analizar la prueba de hipótesis se 

utilizó el estadígrafo no paramétrico Rango de Wilcoxon al 95% de nivel de significancias 

y 5% de significancia. 
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4.2.1.  Prueba de hipótesis general: 

 

A. Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi:  La historieta artística influye significativamente en el desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

Ho:  La historieta artística NO influye en el desarrollo del pensamiento divergente en 

estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

B. Prueba estadística:  

 

Estadísticos de pruebaa 

 

PENSAMIENTO DIVERGENTE - POST PRUEBA –  

PENSAMIENTO DIVERGENTE - PRE PRUEBA 

Z -4,780b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 

 En la prueba de hipótesis general, el valor de Rango de Wilcoxon, al 95% de nivel 

de confianza y 5% de significancia, es: -4,780, con un significado asintótico bilateral de 

0,000, valor que es inferior a la región crítica, α = 0,05; entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: “La historieta artística influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento divergente en estudiantes del 

Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de 

diciembre” de Ayacucho, 2018”. (Z = -4,780; p < 0,05). 

 

 Se puede inferir que existe mayor nivel de desarrollo del pensamiento divergente 

después de la aplicación de la historieta artística, como estrategia didáctica.  
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4.2.2.  Prueba de hipótesis específica 1: 

 

A. Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi:  La historieta artística influye significativamente en el desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

Ho:  La historieta artística NO influye en el desarrollo de la fluidez en estudiantes del 

Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de 

diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

B. Prueba estadística:  

 

Estadísticos de pruebaa 

 

FLUIDEZ  - POST PRUEBA –  

FLUIDEZ  - PRE PRUEBA 

Z -4,678b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 En la prueba de hipótesis específica 1, el valor de Rango de Wilcoxon, al 95% de 

nivel de confianza y 5% de significancia, es: -4,678, con un significado asintótico bilateral 

de 0,000, valor que es inferior a la región crítica, α = 0,05; entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: “La historieta artística influye 

significativamente en el desarrollo de la fluidez en estudiantes del Segundo Grado “B” 

del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 

2018”. (Z = -4,678; p < 0,05). 

 

 Resultado que permite inferir que existe mayor nivel de desarrollo de la fluidez 

posterior a la aplicación de la historieta artística, como estrategia didáctica.  
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4.2.3. Prueba de hipótesis específica 2: 

 

A.  Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi:  La historieta artística influye significativamente en el desarrollo de la flexibilidad 

en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

Ho:  La historieta artística NO influye en el desarrollo de la flexibilidad en estudiantes 

del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública 

“9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

B. Prueba estadística:  

 

Estadísticos de pruebaa 

 

FLEXIBILIDAD - POST PRUEBA – 

FLEXIBILIDAD - PRE PRUEBA 

Z -4,712b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 

 En la prueba de hipótesis específica 2, el valor de Rango de Wilcoxon, al 95% de 

nivel de confianza y 5% de significancia, es: -4,712, con un significado asintótico bilateral 

de 0,000, valor que es inferior a la región crítica, α = 0,05; entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: “La historieta artística influye 

significativamente en el desarrollo de la flexibilidad en estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de 

Ayacucho, 2018”. (Z = -4,712; p < 0,05). 

 

 Los resultados obtenidos permiten inferir que existe mayor nivel de desarrollo de 

la flexibilidad luego de aplicar la historieta artística, como estrategia didáctica. 
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4.2.4. Prueba de hipótesis específica 3: 

 

A.  Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi:  La historieta artística influye significativamente en el desarrollo de la originalidad 

en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

Ho:  La historieta artística NO influye en el desarrollo de la originalidad en estudiantes 

del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública 

“9 de diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

B. Prueba estadística:  

 

Estadísticos de pruebaa 

 

ORIGINALIDAD - POST PRUEBA –  

ORIGINALIDAD - PRE PRUEBA 

Z -4,665b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 En la prueba de hipótesis específica 3, el valor de Rango de Wilcoxon, al 95% de 

nivel de confianza y 5% de significancia, es: -4,665, con un significado asintótico bilateral 

de 0,000, valor que es inferior a la región crítica, α = 0,05; entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: “La historieta artística influye 

significativamente en el desarrollo de la originalidad en estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de 

Ayacucho, 2018”. (Z = -4,665; p < 0,05). 

 

 Con el apoyo de estos resultados, se puede inferir que existe mayor nivel de 

desarrollo de la originalidad ulterior a la aplicación de la historieta artística, como 

estrategia didáctica. 
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4.3.  Discusión de resultados: 

 

 En las Instituciones Educativas del ámbito regional y nacional, quizá 

internacional, se sigue tratando como aspecto primordial el pensamiento convergente, y 

por supuesto, dejando de lado el resto de los pensamientos, entre ellos, el tema que se 

trata en esta indagación, el pensamiento divergente, también conocido como pensamiento 

creador o lateral; aunque algunos autores los diferencian unos del otro.  

 

Al respecto De Bono, E. (1999), señala que el pensamiento divergente surge en 

contraposición al pensamiento convergente, porque no se puede tratar como simples 

máquinas de copiar o repetir a los estudiantes; entonces, es muy necesario potenciar los 

otros pensamientos que favorezcan la apertura y ductilidad del cerebro, que permitan el 

mayor desarrollo de las dimensiones humanas. Bajo esa premisa, la educación en general 

debe reforzar ese factor importante, con el propósito de crear alumnos con capacidades 

para superar barreras ideológicas, considerando mejores disposiciones personales para un 

aprendizaje descubriendo y analizando nuevos conocimientos. 

 

 El pensamiento divergente o creativo se constituye en una de las expresiones más 

originales de la conducta humana, esta se presenta cuando un individuo trata de 

evolucionar o adaptarse al medio circundante donde habita. También se debe decir, que 

todos los seres humanos nacen con dicha potencialidad, por ello, se manifiestan en todos 

los hombres aunque no en el mismo nivel. 

 

 El problema radica, en la manera o forma de desarrollarlo. En realidad hay muchas 

técnicas de desarrollo, sin embargo, esta se consigue mediante la constante práctica, que 

exige como punto de partida la predisposición para participar activamente. En el campo 

de las artes plásticas, el desarrollo de esta capacidad se logra mediante la realización de 

trabajos artísticos que exijan composiciones cada vez más complejas y que manifiesten 

mensajes comprensibles y de fácil lectura. (Soto, V.; 2013). 

 

 De otro lado, la historieta (cómic, manga, etc.), emplea un lenguaje gráfico 

narrativo individual, personal de su hacedor para comunicar, persuadir y entretener al que 

lo lee. La capacidad de la historieta como un medio de comunicación efectivo le permite 

diferenciarse como un lenguaje propio que genera nuevos conocimientos. Valiéndose de 
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esta cualidad en el ambiente educativo, se puede aplicar una metodología de enseñanza 

aprendizaje conveniente para facilitar el aprendizaje de contenidos temáticos de cualquier 

disciplina educativa. En este caso, se empleó las características de la historieta para 

desarrollar el pensamiento divergente a partir de temas del entorno regional, con 

resultados bastante favorables.  

 

 Es así, que la historieta como parte del trabajo educativo hace que el estudiante 

sea el productor de ideas, sensaciones, sentimientos, etc., como parte de sus propias 

formas de comunicación, desde su experiencia que adquirió en la práctica de contacto 

continuo con la historieta. Práctica, que permite al educando manifestar sus ideas desde 

diferentes puntos de vista, que es una característica del pensamiento divergente; como se 

comprobó en la indagación presentada. 

 

 En el análisis estadístico, con referencia a la hipótesis general, se concluye que la 

historieta artística influye de manera significativa en el pensamiento divergente en 

estudiantes del Segundo Grado “B” de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” 

de Ayacucho, los resultados de la Tabla N° 01, llegaron a identificar el nivel de desarrollo 

del pensamiento divergente, así en el pre prueba la mayoría de los estudiantes obtuvieron 

calificaciones de los niveles pésimo y malo; mientras que en el post prueba esta situación 

se ve revertida, la mayoría de las educandas investigadas logran avanzar a los niveles 

bueno y óptimo, situación que se corrobora en el análisis de las medidas de resumen, en 

el pre prueba la media aritmética alcanza la calificación de 44,1 ± 15,0 puntos, que luego 

de la aplicación estratégica esta es superada hasta 89,0 ± 12,9 puntos, encontrándose una 

diferencia de medias de 44,9 puntos en beneficio de la post prueba. De igual modo, en la 

prueba de hipótesis, el Rango de Wilcoxon tiene un valor de -4,780 y el significado 

asintótico bilateral es 0,000, menor al valor crítico, α = 0,05, por lo que se tuvo que 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que permite afirmar que, la 

historieta artística influye de manera significativa en el desarrollo del pensamiento 

divergente en los estudiantes investigados. Este resultado tiene semejanzas con el hallado 

por Muñoz, W. (2010), que en su tesis sobre estrategias de estimulación del pensamiento 

creativo, concluye que, para propiciar el aprendizaje reflexivo y significativo, el docente 

debe estimular a los educandos con estrategias que exijan el razonamiento crítico, además 

de responsabilizar estrategias de aprendizaje de sistematización de adquisición de 

conocimientos y aplicables en otros ámbitos sociales. Debe otorgársele tiempo necesario 
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y suficiente para que los estudiantes procesen información adecuada y exigirles 

actividades de razonamiento mental. De igual modo Arévalo, R. (2014), al referirse sobre 

los materiales educativos en la promoción del pensamiento creativo, concluye que la 

manipulación de materiales artísticos permite el mejoramiento del pensamiento creativo 

de los educandos, asegura actitudes en los aprendizajes, en la captación de nuevas 

estructuras cognitivas complejas y sobro todo en la realización de composiciones 

creativas. Al respecto, Bono, E. (1999) indica que el pensamiento creativo es fundamental 

para liberar todo el potencial que está guardado en las personas, lo necesario es que el 

profesor, en el caso de instituciones educativas, es el que tiene que promover su 

utilización y sus desarrollo, y esto se logra con pequeñas, pero significativas actividades, 

cuanto más práctica, mayor serán los beneficios en cuanto al pensamiento divergente o 

creativo. 

 

 En el análisis de la primera hipótesis, fluidez, los resultados tienen mucha 

semejanza con lo ocurrido en el estudio de las variables. En la Tabla N° 03, se observa 

que la mayoría de los estudiantes, en el pre prueba, alcanzaron calificaciones de los 

niveles pésimo y malo; mientras que en el post prueba, después de la aplicación de la 

estrategia didáctica, el nivel de la fluidez asciende, así la mayoría de los estudiantes 

investigados llegan a obtener puntuaciones de los niveles bueno y óptimo. De la misma 

manera, en la Tabla N° 04, se observa que en el pre prueba, la media aritmética alcanzó 

un puntuación de 16,3 ± 5,79, luego de aplicar la historieta artística como estrategia 

didáctica, en el post prueba, la media aritmética se desarrolla, alcanzando puntuaciones 

de 32,2 ± 5,03, lo que determina un desarrollo, hay una diferencia de medias de 15,9 

puntos con beneficio para la post prueba. En el análisis inferencial, el Rango de Wilcoxon 

tiene un valor de -4,678 y el nivel de significancia asintótica bilateral es 0,000, menor al 

valor crítico, α = 0,05, por lo que se tuvo que rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, concluyéndose que, la historieta artística influye significativamente en 

el desarrollo de la fluidez en estudiantes materia de investigación. Corolarios que tienen 

semejanza con los obtenido por Paré y Soto (2017), que en su tesis doctoral sobre la 

historieta en el contexto de las lenguas en Educación Primaria, sostiene que la historieta 

son formas de literatura, arte visual, una forma de entretenimiento y arte lúdico que 

permite recrear un conjunto de contenidos cognitivos, filosóficos, etc. Muy importantes 

para el desarrollo cognitivo de los educandos; sin embargo, su práctica, la realización de 

historietas como aspecto de aprendizaje, hace que el alumno desarrolle el pensamiento 
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divergente, desde sus características, como es la fluidez, la flexibilidad y originalidad. De 

otro lado, Cañola, K. (2013), en su tesis sobre historieta como medio de entretenimiento 

y aprendizaje, concluye que la historieta como herramienta educativa es muy importante, 

porque además de lograr la atención de los educandos en la lectura, hace que los 

educandos fuercen su pensamiento crítico, haciendo que su práctica cotidiana los forme 

como personas críticas y conscientes de su proceso de aprendizaje. 

 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, desarrollo de la flexibilidad; los 

hallazgos obtenidos demuestran que la historieta artística como estrategia didáctica 

desarrolla significativamente la flexibilidad, en estudiantes investigados. En la Tabla N° 

05, se observa en el pre prueba, la mayor parte de los educandos fueron calificados en los 

niveles pésimo y malo; mientras que en el post prueba sufre una variación positiva, la 

mayor parte de los educandos tienen calificaciones de los niveles bueno y óptimo; en la 

Tabla N° 06, del análisis de las medidas de resumen, se observa que en el pre prueba la 

media aritmética es mínima, 15,8 ± 5,45, mientras que en el post prueba, la media 

aritmética tuvo un desarrollo hasta 32,2 ± 4,81 puntos, que significa una diferencia de 

medias de 16,4 puntos en favor a la post prueba. Los resultados inferenciales, son 

similares, el Rango de Wilcoxon tiene un valor de -4,712 y un significado asintótico 

bilateral de 0,000, menor al nivel de significancia, α = 0,05; por razones estadísticas 

justificadas, se tuvo que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la 

historieta artística influye de manera significativa en el desarrollo de la flexibilidad. 

Correlato que tiene semejanza con el obtenido por Huaca, V. S. (2014), que en su trabajo 

de tesis de Licenciatura sobre la historieta en la producción de composiciones narrativas, 

concluye señalando que, la historieta como recursos educativo, es bastante eficaz para 

lograr eficientes resultados en la producción de composiciones narrativas, a lo que se 

puede agregar, que la historieta siendo un medio expresivo de mucha facilidad 

interpretativa, permite a los estudiantes mejorar su capacidad expresiva y sobre todo 

compositiva. De la misma manera, Díaz, Huamán, Ramos y Chuchón (2010), en su 

trabajo de investigación educativa artística sobre la historieta en la potenciación de la 

creatividad artística, concluyen señalando que existe relación intrínseca entre historieta y 

creatividad, porque además de desarrollar las capacidades de manejo de información, 

juicio crítico y habilidades de sintetizar, diseñar, caricaturizar y analizar, los maestros 

encuentran recursos valiosos para el replanteamiento de formas de enseñanza, que 

permiten el desarrollo de un pensamiento creativo. Al respecto, Misrachi, C. y Alliende, 
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F. (S/F), en su artículo científico presentada a la Universidad de Chile, sobre la historieta 

como medio educativo y como material de lectura, afirman que la historieta por ser un 

género narrativo con base icónica provoca una activísima participación del lector, 

provocándoles una estimulación fuerte de la imaginería del lector, utilizando su sentido 

crítico (pensamiento divergente) para su comprensión e interpretación, además de ser 

investición sémica (atribución de significación) a los diversos elementos que tiene las 

historietas, que de alguna manera exige del lector el uso del pensamiento creativo.   

      

 La originalidad, según el análisis estadístico realizado en la investigación, es 

influida sustancialmente por la historieta artística en estudiantes del Segundo Grado “B” 

de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho. En la Tabla N° 07, se 

observa que el 92,6% (25) de estudiantes, en el pre prueba, obtuvieron puntuaciones de 

las valoraciones pésima y mala; posterior a la aplicación de la historieta, el 85,2% (23) de 

estudiantes investigados logran alcanzar puntuaciones de los niveles bueno y óptimo, del 

mismo modo, en la Tabla N° 08, en el pre prueba, la media aritmética tiene puntuaciones 

menores de 12,1 ± 4,05 y en la post prueba, las puntuaciones son mayores, 24,6 ± 3,34, 

habiendo una diferencia de medias de 12,8 puntos en favor de la post prueba. Derivación 

que tiene similitud con la prueba de hipótesis, donde, el valor de Rango de Wilcoxon es 

-4,665, cuyo significado asintótico bilateral es 0,000, menor al valor crítico, α = 0,05, 

motivo por el cual se tuvo que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 

que concluye: la historieta artística influye significativamente en la originalidad en 

estudiantes investigados.  

 

Resultado que tiene congruencia con lo hallado por Gonzáles, H. (2011), que en 

su tesis sobre el pensamiento lateral en la comprensión de textos argumentativos, afirma 

que el pensamiento lateral permite a los estudiantes hacer análisis profundos a los textos 

narrativos para comprenderlos y otorgarles significados críticos y creativos. Al respecto, 

Ramírez, A. D. (2010), en su tesis de licenciatura sobre la historieta como material de 

apoyo educativo, señala que, la realización de la historieta no solamente requiere de 

mucha concentración, perseverancia, memoria, poseer un archivo visual vasto, del 

dominio del dibujo y lo más importante es que el autor pueda hacerlo con mucha 

originalidad y espontaneidad, además de conocer el aspecto temático y mensaje de la 

obra. Requisitos para lograr un mensaje artístico ágil, ameno y sencillo, que tendrá mucha 

aceptación en el medio social. 
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5.1. Conclusiones 

 

1.  Después de la aplicación de la historieta artística se incrementó significativamente el 

nivel de desarrollo del pensamiento divergente, en cuanto existe una diferencia de 

medias entre el pre y post prueba de 44,9 puntos (Tabla N° 02). En el análisis 

inferencial con el estadígrafo no paramétrico Rango de Wilcoxon, al 95% de 

confianza y 5% de significancia, se concluye: “La historieta artística influye 

significativamente en el desarrollo del pensamiento divergente en estudiantes del 

Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de 

diciembre” de Ayacucho, 2018” (Z = -4,780; p < 0,05). 

 

2.  De acuerdo al análisis descriptivo, medidas de resumen (Tabla N° 04), la historieta 

artística influye significativamente en el nivel de desarrollo de la fluidez, en cuanto 

existe una diferencia de medias entre el pre y post prueba de 15,9 puntos. En el 

análisis inferencial con el estadígrafo no paramétrico Rango de Wilcoxon, al 95% de 

confianza y 5% de significancia, se concluye: “La historieta artística influye 

significativamente en el desarrollo de la fluidez en estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de 

Ayacucho, 2018” (Z = -4,678; p < 0,05). 

 

3.  Ulterior a la aplicación de la historieta artística se incrementó significativamente el 

nivel de desarrollo de la flexibilidad, en cuanto existe una diferencia de medias entre 

el pre y post prueba de 16,4 puntos (Tabla N° 06). En el análisis inferencial con el 

estadígrafo no paramétrico Rango de Wilcoxon, al 95% de confianza y 5% de 

significancia, se concluye: “La historieta artística influye significativamente en el 

desarrollo de la flexibilidad en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de Ayacucho, 2018” 

(Z = -4,712; p < 0,05). 

  

4.  De acuerdo al análisis descriptivo, medidas de resumen (Tabla N° 08), la historieta 

artística influye significativamente en el nivel de desarrollo de la originalidad, en 

cuanto existe una diferencia de medias entre el pre y post prueba de 12,5 puntos. En 

el análisis inferencial con el estadígrafo no paramétrico Rango de Wilcoxon, al 95% 

de confianza y 5% de significancia, se concluye: “La historieta artística influye 
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significativamente en el desarrollo de la originalidad en estudiantes del Segundo 

Grado “B” del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” 

de Ayacucho, 2018” (Z = -4,665; p < 0,05). 
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5.2.  Recomendaciones: 

 

1. La Dirección Regional de Educación de Ayacucho debe organizar actividades de 

capacitación académica a los docentes del Área de Arte en estrategias didácticas, 

como el uso de la historieta artística, para mejorar el proceso educativo en la 

región. 

 

2. La Dirección General de la Institución Educativa Pública “9 de diciembre” de 

Ayacucho, debe propiciar convenios interinstitucionales para desarrollar 

actividades de capacitación en estrategias didácticas activas y mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje institucional y de manera especial el pensamiento 

divergente. 

 

3. Los docentes del Área de Arte del ámbito regional e institucional debe propiciar 

el uso de la historieta en el proceso educativo con la intención de mejorar el 

pensamiento divergente o creativo de los educandos.   

 

4. Los egresados de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe 

Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, deben continuar con esta línea 

investigativa, en cuanto, la historieta es una estrategia didáctica efectiva para el 

desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad artística.  
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ANEXO N° 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: La historieta artística en el pensamiento divergente en estudiantes del Nivel Secundaria de Ayacucho, 2018. 

Autor: Br. Bautista Fernández, Abraham. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES E 

INDICADORES 

MARCO 

TEÓRICO 

MARCO METODOLÓGICO 

GENERAL: 

¿En qué medida influye la 

historieta artística en el 

desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del 

Segundo Grado “B” del Nivel 

Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de 

diciembre” de Ayacucho, 2018? 

GENERAL 

Determinar la influencia de la 

historieta artística en el 

desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del 

Segundo Grado “B” del Nivel 

Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de 

diciembre” de Ayacucho, 2018. 

GENERAL 

La historieta artística influye 

significativamente en el 

desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del 

Segundo Grado “B” del Nivel 

Secundaria de la Institución 

Educativa Pública “9 de 

diciembre” de Ayacucho, 2018. 

V.I.: HISTORIETA 

ARTÍSTICA 

Planificación 

• Plan de clases 

• Medios y materiales 

didácticos. 

• Fichas de evaluación 

Desarrollo 

• Actividades iniciales 

• Actividades teóricas 

• Actividades prácticas 

• Actividades evaluativas 

• Actividades de 

reforzamiento 

Evaluación 

• Instrumentos de 

medición 

• Trabajos artísticos. 

 

PENSAMIENTO 

DIVERGENTE 

Fluidez: 

• Resolución de 

problemas artísticos 

• Estrategias de 

interacción 

Flexibilidad: 

• Espontaneidad 

• Materiales apropiados 

Originalidad: 

• Personalidad  

• Expresividad 

CONTEXTO DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

• El Área de Arte. 

• El Área de Arte en 

el Nivel 

Secundaria del 

Perú. 

• Estrategias 

motivacionales en 

el Área de Arte. 

 

EL 

PENSAMIENTO 

DIVERGENTE 

• El pensamiento 

• Dimensiones del 

pensamiento 

divergente 

 

LA HISTORIETA 

ARTÍSTICA 

 

• Aspectos y 

características de 

las historietas. 

• Elementos del 

lenguaje visual de 

la historieta  

• Elementos del 

lenguaje verbal de 

la historieta. 

• Historieta 

artística. 

ENFOQUE: 

Cuantitativo 

TIPO DE ESTUDIO: 

Experimental 

NIVEL DE ESTUDIO: 

Explicativo, aplicativo y 

longitudinal. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

Pre experimental 

POBLACIÓN: 118 estudiantes 

del 2° Grado el Nivel Secundaria 

de la Institución Educativa 

Pública “9 de diciembre” 

Ayacucho. 2018. 

MUESTRA: 27 estudiantes del 

2° “B” del Nivel Secundaria de 

la Institución Educativa Pública 

“9 de diciembre” de Ayacucho. 

2018. 

TÉCNICAS DE RECOJO DE 

DATOS: 

- Experimentación 

- Observación 

INSTRUMENTOS DE 

RECOJO DE DATOS: 

- Plan experimental 

- Lista de cotejo. 

ANÁLISIS DE DATOS: 

A partir de la estadística 

descriptiva (tabla de frecuencia 

relativa simple) e inferencial 

(prueba de hipótesis), con un 

estadígrafo conveniente, al 95% 

de confianza y 5% de 

significancia.    

ESPECÍFICOS: 

¿En qué medida influye la 

historieta artística en el 

desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018? 

 

¿En qué medida influye la 

historieta artística en el 

desarrollo de la flexibilidad en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018? 

 

¿En qué medida influye la 

historieta artística en el 

desarrollo de la originalidad en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018? 

 

ESPECÍFICOS 

Identificar la influencia de la 

historieta artística en el 

desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018. 

 

Determinar la influencia de la 

historieta artística en el 

desarrollo de la flexibilidad en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018. 

 

Identificar la influencia de la 

historieta artística en el 

desarrollo de la originalidad en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018. 

ESPECÍFICOS 

La historieta artística influye 

significativamente en el 

desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018. 

  

La historieta artística influye 

significativamente en el 

desarrollo de la flexibilidad en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018. 

 

La historieta artística influye 

significativamente en el 

desarrollo de la originalidad en 

estudiantes del Segundo Grado 

“B” de Secundaria de la 

Institución Educativa Pública “9 

de diciembre” de Ayacucho, 

2018.  
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ANEXO N° O4 

INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 
 
 
 

LISTA DE COTEJO DE PENSAMIENTO DIVERGENTE 

 

N° ÍTEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

FLUIDEZ  
01 Las viñetas reflejan artísticamente el tema  planteado.      

02 Existe coherencia temática y gráfica en la secuencia.      

03 Los gráficos y textos expresan facilidad y naturalidad de ideas.      
04 Soluciona artísticamente la temática propuesta en términos comprensibles.       

05 El protagonista de la historieta caracteriza adecuadamente la historia.       

06 Los esquemas compositivos son agradables y diferentes unos de otros.      

07 Existe variedad y unidad en los elementos compositivos.      

08 En cada viñeta existe relación entre texto y figura.      

FLEXIBILIDAD  
09 Resuelve con espontaneidad la historieta planteada.       

10 Las viñetas reflejan riqueza artística.      
11 Los gráficos y textos se adaptan a situaciones nuevas.      

12 Presenta categorías de asociaciones (textos y gráficos) de manera adecuada.      

13 Adecúa la historieta dando respuesta al contexto.      

14 Las viñetas son respuestas apropiadas a las exigencias técnicas de la 
historieta. 

     

15 Demuestra capacidad de abordaje al problema artístico desde diferentes 
perspectivas.  

     

16 Los gráficos y textos de la historieta son variados y creativos.      

ORIGINALIDAD 
17 Manifiesta individualidad y autonomía en la composición.      

18 Exterioriza sus ideas con espontaneidad y rareza.      

19 Aporta ideas novedosas, diferentes y únicas.      

20 Organiza conceptos con facilidad en los gráficos y textos.       

21 Comunica con claridad el mensaje de la historia.      
22 Muestra estrategias de interacción personal en la historieta.      

 
 
LEYENDA: 

 Pésimo : 1 

 Malo : 2 

 Regular : 3 

 Bueno : 4 

 Óptimo : 5 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

TÍTULO:  

 

La historieta artística en el pensamiento divergente en estudiantes del Nivel 

Secundaria de Ayacucho. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

            Este plan de trabajo, será  aplicado en estudiantes de  la I.E.P.  “9 de Diciembre” 

del 2do Grado “B” del Nivel Secundaria de la Provincia de Huamanga y Departamento 

de Ayacucho, cuyo propósito es promover las diversas formas de elaboración y 

composición gráfica de historietas artísticas, con estrategias lúdicas que permitan darle 

una intencionalidad a esa creación artística, teniendo en cuenta que las historietas 

artísticas son un medio de información y de socialización. La presencia de las viñetas que 

caracteriza a las historietas artísticas para la transmisión de mensajes, es una forma 

favorable para los estudiantes; ya que en la actualidad la sociedad está caracterizada por 

la presencia de imágenes, cambios que las actuales generaciones perciben en su vida 

cotidiana. Los cuentos, mitos, leyendas, anécdotas, vivencias personales, etc. Son una 

fuente muy valiosa para el desarrollo del pensamiento divergente, con la construcción de 

historietas artísticas. Donde el estudiante pueda crear proyectos artísticos. 

 

ENFOQUES DIDÁCTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA HISTORIETA 

ARTÍSTICA: 

 

El trabajo experimental cuyos enfoques fundamentan. Según De Bono E. (2000) 

el pensamiento lateral “es la creatividad dedicada a cambiar ideas, percepciones y 

conceptos” (p. 14). Este supera las desarticulaciones del pensamiento lógico a través de 

la reestructuración de modelos, principal dificultad de la mente. Lo fundamental de este 

tipo de pensamiento es que no se dirige por un solo camino, sino trata de seguir todos los 

caminos y encontrar una gama de posibilidades.  

       

Paré y Soto (2017) manifiestan que las historietas son una forma adecuada para el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Igualmente  señala que el arte lúdico 

integra diversas formas de manifestación como la historieta o el cine, cuya particularidad 

común es la imagen y permite al lector ingresar a una diversidad de universos distintos. 

En este contexto se entiende que las historietas son formas de literatura, arte visual, una 

forma de entretenimiento y arte lúdico que permite recrear un conjunto de contenidos. 

Como conclusión, sostienen que la importancia radica en el valor de las imágenes para 

transmitir contenidos a través de un lenguaje adecuado. 

           

Con esta premisa, la aplicación de las técnicas artísticas  en el área de Arte, son 

acciones  que favorecen la mejora e impulsan el desarrollo de las capacidades cognitivas 

y habilidades  creativas del ser humano; es por ello su enseñanza. 
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OBJETIVOS:  

 

Objetivo general 

• Determinar la influencia de la historieta artística en el desarrollo del pensamiento 

divergente en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la 

institución Educativa Pública “9 de Diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar la influencia de la historieta artística en el desarrollo de la fluidez en 

estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la institución 

Educativa Pública “9 de Diciembre” de Ayacucho, 2018.  

 

• Determinar la influencia de la historieta artística en el desarrollo de la flexibilidad 

en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la institución 

Educativa Pública “9 de Diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

• Identificar la influencia de la historieta artística en el desarrollo de la originalidad 

en estudiantes del Segundo Grado “B” del Nivel Secundaria de la institución 

Educativa Pública “9 de Diciembre” de Ayacucho, 2018. 

 

CRONOGRAMA: 

 

FECHA ACTIVIDADES TIEMPO METODOS INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

27/09/18 Sesión 01: Describimos nuestros 

cuentos cotidianos. 

90 min. Activo Ficha de 

observación  

 

04/10/18 Sesión 02: Escribimos nuestros cuentos 

favoritos. 

90 min. Activo Ficha de 

observación  
11/10/18 Sesión 03: Introducción de la historieta.  90 min. Colectivo Ficha de 

observación  
18/10/18 Sesión 04: Aspectos y características 

de la historieta. 

90 min. Colectivo Ficha de 

observación  
25/10/18 Sesión 05: Estructura lineal de la figura 

humana (masculino y femenino) 

90 min. Colectivo Ficha de 

observación  
01/11/18 Sesión 06: Estructura de la nariz, boca, 

oreja en forma caricatura. 

90 min. Colectivo Ficha de 

observación  
08/11/18 Sesión 07: Creamos y dibujamos a 

nuestros personajes favoritos. 

90 min. Activo Ficha de 

observación  
15/11/18 Sesión 08: Escogeremos un cuento 

deseado. 

90 min. Activo Ficha de 

observación  
22/11/18 Sesión 09: Realizamos nuestra 

historieta favorita.  

90 min. Activo Ficha de 

observación  
29/11/18 Sesión 10: Realizamos nuestra 

historieta favorita. 

90 min. Activo Ficha de 

observación  
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06/12/18 Sesión 11: Culminación de nuestra 

historieta. 

90 min. Activo Ficha de 

observación  
13/12/18 Sesión 12: Exposición de nuestras 

historietas. 

90 min. Activo Ficha de 

observación  
 

Evaluación: 

 

La evaluación de plan de intervención considera la elaboración de un informe 

consolidado a la Dirección de la institución, así como la valoración de las sesiones de 

aprendizaje realizadas en base a los logros y avances demostrados por los estudiantes al 

finalizar las actividades. 
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ANEXO N° 05 

CONSTANCIA DE RECOJO DE DATOS 
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ANEXO N° 06 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE DATOS 

Confiabilidad del Instrumento: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 
N de 

elementos 

.979 .979 22 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

PREGUNTA 1 44,25 214,724 ,898 . ,977 

PREGUNTA 2 44,30 214,642 ,917 . ,977 

PREGUNTA 3 44,45 216,576 ,909 . ,977 

PREGUNTA 4 44,25 222,724 ,757 . ,978 

PREGUNTA 5 44,50 220,158 ,793 . ,978 

PREGUNTA 6 44,40 214,358 ,911 . ,977 

PREGUNTA 7 44,30 220,221 ,816 . ,978 

PREGUNTA 8 44,15 224,976 ,697 . ,979 

PREGUNTA 9 44,50 223,000 ,811 . ,978 

PREGUNTA 10 44,45 220,261 ,823 . ,978 

PREGUNTA 11 44,50 219,105 ,837 . ,978 

PREGUNTA 12 44,45 223,839 ,671 . ,979 

PREGUNTA 13 44,55 226,050 ,707 . ,979 

PREGUNTA 14 44,40 216,779 ,875 . ,977 

PREGUNTA 15 44,25 215,145 ,883 . ,977 

PREGUNTA 16 44,30 217,905 ,848 . ,977 

PREGUNTA 17 44,40 218,463 ,809 . ,978 

PREGUNTA 18 44,25 218,618 ,865 . ,977 

PREGUNTA 19 44,50 224,789 ,726 . ,978 

PREGUNTA 20 44,50 219,526 ,819 . ,978 

PREGUNTA 21 44,40 225,516 ,699 . ,979 

PREGUNTA 22 44,45 220,576 ,809 . ,978 
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VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS: 
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ANEXO N° 07 

BASE DE DATOS 

 

PRE PRUEBA: 

 

  

FLUIDEZ DIVERGENTE FLEXIBILIDAD DIVERGENTE ORIGINALIDAD DIVERGENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 

2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 3 

4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 

5 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 

6 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

7 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 

8 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 

9 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 

10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 

11 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

12 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 

13 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

14 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

15 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

16 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 

17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

18 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 

19 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 

21 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 

22 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

23 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

24 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

25 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

26 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
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POST PRUEBA: 

 

  

FLUIDEZ DIVERGENTE FLEXIBILIDAD DIVERGENTE ORIGINALIDAD DIVERGENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 

2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 

4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 

6 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

7 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 

8 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

9 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 

10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 

11 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 

12 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 

13 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

14 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 

15 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 

16 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 

17 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 

18 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

19 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 

20 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 

21 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 

22 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

23 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

24 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

25 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 

26 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 

27 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
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ANEXO N° 08 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS 

 

Investigador contando un cuento popular 

 

 

 
Alumnas realizando sus creaciones artísticas 
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