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Área temÁtica 08. Procesos de formación

El procEso dE formación dE la compEtEncia crEativa En nivEl supErior: 
intErvEnción Educativa En la EEap, méxico
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Área temática: Procesos de Formación.

Línea temática: Procesos formativos de alumnos, profesores, académicos, supervisores, 

directivos (niños, adolescentes, jóvenes).

Tipo de ponencia: Intervenciones educativas.

Resumen: 

El estudiante de Artes Plásticas se desarrolla y expresa mediante la creación de obras de arte, es por ello 

que una de las tareas de la educación superior artistica en la formación profesional es guiarle en el dominio de 

diferentes técnicas de creación que le permita desarrollar la creatividad a travéz de la resolución de problemas. 

El proceso de formación de la competencia creativa tiene el objetivo de determinar a través de la intervención 

educativa el tipo de creatividad que los alumnos de la EEAP emplean en la producción plástica a partir de la 

vinculación de las asiganturas Escultura I y Teoría del Arte I que aporte a la reestructuración de los programas 

académicos en base al tipo y grado de creatividad que el estudiante podría aplicar durante el proceso de 

creación.  El estudio se inscribe en un enfoque cualitativo dentro de un paradigma interpretativo, utilizando el 

método arsológico (3 momentos y 10 fases). Participantes: 30 estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura 

en Artes Plásticas y dos docentes. El análisis se realizó a través de dos instrumentos. En el resultado se encontró 

que hay mejores niveles en el aprendizaje en la medida que los profesores utilizan metodologías activas.

Palabras clave: desarrollo de competencias, creatividad, artes plásticas, educación superior.
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Introducción

Desde 1987 la Escuela Estatal de Artes Plásticas representa en el Estado de San Luis Potosí un semillero de 

profesionistas con conocimientos y habili dades en el ámbito artístico-cultural, fomentando la sensibilidad 

y la conciencia social en las manifestaciones plásticas. El estudiante de Artes Plásticas se desarrolla y se 

expresa mediante la creación de obras de arte (pintura, escultura y grabado) y es por ello que una de 

las tareas de la educación artistica en la formación profesional debe guiarle en el dominio de diferentes 

técnicas de creación que le permita desarrollar destrezas sensoriales y motoras a travéz de la resolución 

de problemas, es decir, es importante considerar el buen manejo de la creatividad y lo que ello implica en 

cuestión de proponer proyectos de ésta índole.

En los último años, la institución ha mostrado rezagos en las estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

involucren un mayor valor a la competencia creativa. Si bien, estudiar arte puede ser complejo enseñarlo 

es aún más, y seguramente lo más complejo de enseñar es: “enseñar a ser creativo”. De ésta problemática, 

surgió la propuesta de la vinculación de las asignaturas en la que los docentes puedan trabajar de manera 

colaborativa en la reestructuración de los programas académicos en base al tipo y grado de creatividad 

que el estudiante podría aplicar durante el proceso de creación. 

Para ello, era indispensable definir el concepto de dicha competencia que lleve al entendimiento de lo 

que se pretende hacer y que finalmente, cubra una de las características medulares que componen el 

perfil de egreso del Licenciado en Artes Plásticas. La definición de creatividad según la Real Academia de la 

Lengua Española (2017) se define como: Facultad de crear y Capacidad de creación. Esquivias (2001) afirma: 

“El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos, éste 

implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados, 

hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo.” (p.3). Según Barba, 

M. O. (2007) en menos de cien años se la ha definido de más de 50 formas distintas. Se la entiende como: 

capacidad, proceso, encuentro, representación, técnica de pensamiento, cualidad, conflicto, acto, habilidad, 

juego, conducta, conjunto de condiciones, rasgos de personalidad, medio, innovación, descubrimiento, un 

continuo, estilo mental, observación, inteligencia, espíritu, expresión... También se la relaciona con la fluidez, 

flexibilidad, originalidad, pensamiento divergente, paradoja, apertura, espontaneidad, libertad, y un largo 

etcétera. 

Un aspecto fundamental en el logro de esta competencia es el rol activo que debe asumir el estudiante. 

Mentkowski et al., (2000) insisten en el cambio de actitud que deben experimentar los estudiantes al pasar 

de la cultura del “profesor me enseña” a la de “yo aprendo y me desarrollo en el aprendizaje”. En este caso el 

profesor debe promover experiencias de aprendizaje y crear un marco óptimo para que el estudiante esté 

motivado y se implique en las tareas planificadas. Algunos estudiantes inicialmente manifiestan sentirse 

muy poco creativos y se muestran cerrados a la generación de nuevas ideas. Guilford (1986), uno de los 

primeros estudiosos sobre la materia, ya manifestó que la creatividad está presente en distintos niveles 
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en todos los individuos. Este aspecto es de especial importancia para que los estudiantes asuman que 

la creatividad puede y debe desarrollarse. Según Ricarte (1998), puede ser desarrollada en graduaciones 

variables en cada persona en función de una serie de circunstancias. Durante el proceso de aprendizaje 

deben ofrecerse oportunidades para promocionar dicha competencia y concienciar a los estudiantes de 

que buena parte del éxito de los resultados depende de la implicación que ellos muestren con las actividades 

formativas y tareas que se planifiquen para desarrollarla. Su Ya-Hui (2009) considera que la creatividad no 

solo es importante en el marco de una asignatura o profesión concreta, sino que es clave en el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida. 

Dietrich (2004) refiere que no podemos reducir el fenómeno creativo a una sola variable o pensar que las 

personas que, por ejemplo, son habilidosas pensando de forma divergente, pueden ser calificadas como 

creativas. ¿Qué pasaría, se pregunta, si Mozart puntuara bajo un test de pensamiento divergente? ¿Negaría 

eso su indudable creatividad? Así lo explica en la siguiente tabla, en la que se identifican dos tipos de 

creatividad asociados a diferentes actividades cerebrales y puede estar basada en lo emocional o en lo 

cognitivo y, asimismo, puede ser espontánea o deliberada (Tabla 1).

Tabla 1: Definición y estrategias en el pensamiento creativo deliberado y espontáneo de Dietrich (2004).

Creativos deliberados

(seCuenCiales y lógiCos)

Creativos espontáneos

(intuitivos y asoCiativos)
Habilidad que puede ser aprendida. el proCeso de CreaCión e innova-

Ción se Complementa Con el pensamiento estratégiCo que permite antiCi-

par los problemas y resolverlos antes de que oCurran.

la Creatividad espontánea se puede dividir en dos tipologías; Cognitiva y emoCional

Si bien, la investigación artística no busca producir conocimiento de la manera en la que lo hace la 

investigación científica, busca mejorar y ampliar el universo simbólico y estético en el que se desenvuelve 

el ser humano (Zambrano, 2016, p. 115). En éste sentido, la investigación artística que se desarrolla en la 

Escuela Estatal de Artes Plásticas es fundamental para la producción de imágenes narrativas y experiencias 

que amplíe la posibilidad de producción de sensaciones y sentidos. Sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta que tanto para el docente como para el estudiante no se ha considerado ampliar éste valor por la 

complejidad de evaluar la competencia creativa. Por ello, la presente investigación refiere una intervención 

educativa donde se estudia lo relacionado con las características y grado de impacto de la competencia 

creativa y el proceso creativo, relacionado con la formación profesional de los alumnos de la Licenciatura 

en Artes Plásticas en el periodo 2014-2018.

El pensamiento productivo es imposible sin la creatividad y se promueve desde la vinculación entre distintas 

asignaturas que componen el plan curricular de la Licenciatura en Artes Plásticas y el desarrollo de las seis 

fases que forman el proceso creativo (Rodríguez. 2006. p.39). El proceso creativo es la actividad por la cual 

se desarrollan nuevas obras plásticas. En esta serie de pasos a seguir intuitivamente por el artista, surge 

la necesidad vital de comunicar. Esta necesidad es el motor de la creación; de ella surge la motivación y la 
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voluntad que dará fuerza para iniciar una obra, adentrarse al tema que se requiere transmitir y buscar la 

mejor forma de expresarlo.

Para éste estudio se generó dos perspectivas; la del docente y la del estudiante, con el objetivo principal 

de identificar percepciones, intenciones y acciones de la competencia creativa durante la creación de un 

objeto escultórico, reconociendo su importancia para la profesionalización mediante la vinculación de las 

asignaturas de Escultura y Teoría del Arte, permitiendo la elaboración de proyectos interdisciplinarios.

Desarrollo

Método 

Participantes

El estudio se inscribe en un enfoque cualitativo dentro de un paradigma interpretativo, utilizando 

el método arsológico. Treinta sujetos de estudio donde todos son estudiantes de sexto semestre de la 

Licenciatura en Artes Plásticas y dos docentes quienes imparten las asignaturas de Teoría del Arte I y 

Escultura I respectivamente.  

Instrumentos

La generación del análisis se realizó a través de dos instrumentos: A) Docente: Planeación y Descripción 

del proceso creativo en el estudiante. Contempla seis variables; Teorías y Procesos, Planeación del proyecto 

escultórico, Anteproyecto, Traslado a escala, Desvastación y la Investigación documental. B) Estudiante: 

Descripción de la producción de obra. El estudiante realiza un registro en el que describe las seis fases 

del proceso creativo durante la producción de la obra; Cuestionamiento, Acopio de datos, Incubación, 

Iluminación, Elaboración y Comunicación (Rodríguez. 2006. p.39). 

Procedimiento

El proceso aplicado comprendió tres momentos y tres fa ses (Tabla 2):

Tabla 2: Procedimiento y fases para el logro de los propósitos.

momento Fases

i.- reFlexión y preparaCión del proyeCto

problema

estruCtura metodológiCa

estudio en el Contexto

ii.- trabajo de Campo

gestión

ConstruCCión de instrumentos

apliCaCión

base de datos

iii.- análisis y estruCtura
análisis de datos

sistematizaCión y redaCCión del inForme de resultados
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El momento I- reflexión; de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), en ésta fase se tiene un “conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas desde los datos 

para extraer el significado re levante relacionado con problema de investigación”, alude a las variables que 

constituyen la competencia de la creatividad. Los momentos II y III; refieren a la relación de los resul tados 

obtenidos con las teorías. En la construcción de la base de datos en ambos casos se utilizaron recursos 

tecnológicos.

Análisis de datos 

A. Docente: Planeación y Descripción del proceso creativo en el estudiante:

Los docentes responsables de las asignaturas comunicaron claramente los objetivos que se persiguen, 

siendo concretos y claros en la asignación de las tareas o actividades dirigidas a los estudiantes que 

les permita demostrar el desarrollo y logro de la competencia creativa, que en este caso es objeto de 

evaluación. A continuación se muestra el análisis e interpretación del docente sobre el tipo de creatividad 

que esperaba lograr al inicio de cada variable, asignando una puntuación según la actividad a realizarse 

(Tabla 3).  

Tabla 3:  Análisis e interpretación del docente sobre el tipo de creatividad lograda en los estudiantes de 6º 

semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas en las asignaturas Teoría del Arte y Escultura.

variables análisis de la aCtividad
interpretaCión/ tipo de Creatividad lograda

i.- teorías y proCesos

en esta Fase se le proporCionó al estudiante la base teóriCa 

sobre la investigaCión, ComposiCión, teorías del arte, los 

prinCipios y proCesos de la esCultura, HaCiendo uso de reCursos 

bibliográFiCos, sin embargo, el doCente de esCultura Consideró 

muy diFíCil enContrar material bibliográFiCo que abordará la 

enseñanza de diCHo tema, por lo que se reCurrió a su experienCia 

empíriCa. en el Caso de teoría del arte se realizó una desCripCión 

espaCio-temporal del objeto, material y la identiFiCaCión del 

problema de estudio para sustentar por medio de la arsología el 

proyeCto. 

desarrollo de la Creatividad deliberada: el estudiante 

observó problemas Con diFerentes enFoques, Formó relaCiones 

entre objetos inusuales y deteCtó oportunidades en el desa-

rrollo de una investigaCión artístiCa. todo ello durante el 

desarrollo de 9 sesiones y un promedio de 30 Horas.

valor de la aCtividad: 5 puntos

ii.- planeaCión del proyeCto 

esCultóriCo.

para la asignatura de esCultura Consistió en la enseñanza de las 

Fases del proCeso Creativo: preparaCión; inCubaCión y desarro-

llo; iluminaCión; ConCreCión y veriFiCaCión. 

en teoría del arte el estudiante analizó investigaCiones reFeren-

tes a la esCultura Contemporánea a nivel naCional e internaCio-

nal y su impaCto soCial, eConómiCo, Cultural y polítiCo.

desarrollo de la Creatividad deliberada: se generó un espaCio 

para reFlexionar sobre propuestas alternativas aCerCa de la 

relaCión entre las artes y la CrítiCa. existió libertad promo-

viendo la responsabilidad para oFreCer opCiones de experimen-

tar, problematizar y disCrepar, permitiendo así el desarrollo 

de la independenCia de aCCión y juiCio y el desarrollo de la 

imaginaCión. todo ello durante 9 sesiones y un promedio de 

28 Horas.

valor de la aCtividad: 10 puntos
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iii.- anteproyeCto

en esCultura, el alumno modelo en plano sobre manera Hori-
zontal y poCo a poCo Comenzó a levantar la Figura, dándole 
mayor ConsistenCia a la representaCión observando Formas más 
deFinidas según los ConCeptos aprendidos.
en teoría del arte el alumno abordo la terCera Fase de la 
arsología, interpretando desde un análisis estétiCo y Formal de 
la ComposiCión. 

desarrollo de la Creatividad deliberada: el alumno experimen-
tó la estrategia de aprendizaje prueba-error donde desCubre 
nuevas CombinaCiones de ideas, imágenes y ConCeptos. además, 
investigó las Causas desConoCidas de un eFeCto durante el 
proCeso de produCCión de la obra.
desarrollo de la Creatividad espontánea: existieron mo-
mentos en el que el alumno suspendió momentáneamente el 
pensamiento lógiCo que permite a la mente Crear una nueva 
Forma o Crear metáForas al intentar satisFaCer un deseo. 
todo ello desarrollado durante 10 sesiones y un promedio 
de 32 Horas.
valor de la aCtividad: 15 puntos

iv.- traslado a esCala

en esCultura se asentó los materiales a utilizar: Cantera, yeso y 
mdF, las medidas de la esCultura Considerando la esCala 1:20, 
tipos de líneas, texturas y Formas a utiliza, organizaCión espaCia, 
elementos del entorno y Figuras Humanas. se expliCó la FunCio-
nalidad de las Herramientas y las preCauCiones de su uso. 
en teoría del arte se generó un modelo para el registro de 
datos que permitiera al estudiante doCumentar el proCeso 
Creativo de su obra esCultóriCa a través de la FotograFía y su 
desCripCión. 

desarrollo de la Creatividad deliberada: el estudiante logró 
una visualizaCión Creativa que le permitió a su vez materializar 
el objeto de estudio de todas las Formas posibles, inCluyendo 
el uso de diagramas. desarrolló la CapaCidad de abstraCCión 
y de síntesis y la ConsistenCia de la organizaCión.
desarrollo de la Creatividad espontánea: el estudiante 
estimuló el desarrollo de la originalidad basado en sus neCe-
sidades y posibilidades, elevando los niveles de motivaCión.
todo ello durante 9 sesiones y un promedio de 30 Horas.
valor de la aCtividad: 20 puntos

v.- desvastaCión

en esCultura se quitó las partes más bastas al material, plas-
mando así el proyeCto Final. se Comenzó a utilizar las piedras de 
esmeril Con diFerentes gramos para el pulido y aCabado. 
la asignatura de teoría del arte no Contribuyo demasiado en 
esta Fase dado que el estudiante requería de mayor tiempo para la 
elaboraCión de su obra, por lo que Continuo Con el modelo de 
la Fase anterior para doCumentar el proCeso de elaboraCión. las 
sesiones Fueron proporCionadas a la asignatura de esCultura. 

desarrollo de la Creatividad deliberada: apliCaCión de diFe-
rentes téCniCas de devastaCión, resoluCión de un problema y 
la CorreCCión de la produCCión si era neCesario. visualizaCión 
del proyeCto en terCera dimensión. 
desarrollo de la Creatividad espontánea: el estudiante podía 
modiFiCar algún elemento del anteproyeCto si durante la ela-
boraCión de la obra lo Consideraba pertinente. existió libertad 
para proponer nuevos métodos en el proCeso de devastaCión. 
todo ello durante 16 sesiones y un promedio de 52 Horas. 
valor de la aCtividad: 30 puntos

vi.- investigaCión doCu-
mental

en ambas asignaturas se trabajo la presentaCión del proyeCto y 
la CapaCidad de ComuniCaCión del estudiante (oral, esCrita y vi-
sual). a diFerenCia de la Fase anterior la asignatura de teoría del 
arte requirió mayor tiempo de sesiones dado que el estudiante 
se enFoCó a ConCluir su registro desCriptivo y expliCativo del 
proyeCto. 

desarrollo de la Creatividad deliberada: a través de las diFe-
rentes téCniCas de presentaCión de proyeCtos y sus métodos, 
CapaCidad para expliCar un proyeCto de manera oral, esCrita y 
visual de Forma eFiCaz y eFiCiente, materializaCión del objeto 
(obra e investigaCión artístiCa).  
desarrollo de la Creatividad espontánea: durante el desa-
rrollo de la última Fase de la metodología arsológiCa el 
estudiante generó un análisis estétiCo desde la emoCionalidad 
y sentimientos Con los que Fue Construyendo su proyeCto y 
las diFiCultades a las que se enFrentó, así Como las soluCio-
nes que empleó para llegar al resultado obtenido. 
todo ello durante 6 sesiones y un promedio de 16 Horas. 
valor de la aCtividad: 20 puntos

B. Estudiante: Descripción de la producción de obra:

La interpretación o valoración del estudiante por medio de la encuesta abierta en relación a las fases 

del proceso creativo fue fundamental para conocer sí el tipo de creatividad propuesta por los docentes fue 

comprendida, reflejada en el proyecto de creación cumpliendo con cada uno de los criterios establecidos 

y si el estudiante logró percibir un desarrollo individual en la generación de estretegias de resolución con 

resultados eficientes y eficaces. Las interpretaciones con mayor asiduida fueron (Tabla 4):
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Tabla 4:  Análisis e interpretación del estudiante de 6º semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas del proyecto 

escultórico y su proceso creativo en las asignaturas Teoría del Arte y Escultura.

variables interpretaCión al resultado de la aCtividad

i.- Cuestionamiento

se realizó una pequeña sesión teóriCa de 30 minutos aproximadamente sobre la ComposiCión en la esCultu-

ra, impartida por el doCente de la asignatura, y para la Cual se tomó Como apoyo una sola Fuente bibliográ-

FiCa, HeCHo a Considerarse insuFiCiente para enseñar los diversos estilos de ComposiCión, y su planteamiento 

y evoluCión a lo largo de la Historia. si bien el doCente tiene años de trayeCtoria en el Campo esCultóriCo, 

se Considera que es neCesario sea Compartida su visión sobre la esCultura en todos los aspeCtos, sin Consi-

derar diCHa visión Como la úniCa CorreCta, esto desemboCa en que Cada uno de sus alumnos, al individuos 

Completamente diFerentes, terminan realizando piezas muy semejantes que pudiesen ser perCibidas Como obras 

de un mismo autor; HeCHo presente en otras asignaturas Hasta la FeCHa en la instituCión.

en un prinCipio la tematiCa manejada por la asignatura de teoría del arte se Consideró Compleja pues Con 

anterioridad no se Había abordado la investigaCión artistiCa de ninguna manera, quizá el numero de sesio-

nes sea la CorreCta pero para el grupo Fue insuFiCiente. 

ii.- aCopio de datos

el maestro debería ConoCer la mayoría de las aCtuales variantes existentes en el área esCultóriCa e indepen-

dientemente si se Congenia Con ellas o no debe exponerlas a su alumnado. es además neCesario y eFeCtivo, 

mantener una postura abierta ante la visión e inClinaCión de Cada alumno, para poderlo guiar lo mejor 

posible en la ejeCuCión de su obra y lograr el objetivo, o bien, aCerCarse lo mayor posible a él.

iii.- inCubaCión e iv.- iluminaCión

el proCeso para la realizaCión de diCHas obras está muy bien deFinido por los doCentes.

la Fase de la eleCCión del boCeto es un punto muy deliCado, pues en él, el maestro guía al alumno en los 

Cambios Finales del diseño del proyeCto y disminuye la posibilidad de realizar Cambios mas adelante.  el 

alumno debería estar Completamente satisFeCHo Con el proyeCto Final que está planteando, pues si no existe 

diCHa satisFaCCión el proCeso restante se vuelve emoCionalmente diFíCil, dado que se está realizando un 

trabajo Complejo y desgastante para que al Final un resultado bajo, pues desde un iniCio no se estaba del 

todo Feliz Con él. es también un punto Fuerte para la ConCepCión de la obra, pues al ser presentada ante el 

grupo, se obtiene una visión real de lo que se intenta transmitir a través de la pieza.

v.- elaboraCión

el proCeso es FunCional pues se logran los objetivos planteados pero, podría generar aún mejores resul-

tados si se personaliza en FunCión a Cada alumno y éste se involuCra realmente en ello. es una Fase muy 

Compleja tanto para el  alumno Como para maestro,  pues el maestro debe tener la preCauCión de no inFluir 

en el lenguaje plástiCo del alumno: al momento de sugerir las modiFiCaCiones, Hay una línea muy delgada 

entre ayudar o HaCer que la visión del alumno alCanCe la visión del maestro. 

se logró aprender diFerentes téCniCas y aCabados, pero probablemente Hubiera existio el tiempo para experi-

mentar aún más.

vi.- ComuniCaCión

la opinión externa es algo inevitable en un proCeso Creativo. ayudó la investigaCión elaborada en la 

asignatura de teoría del arte para expliCar de manera Clara lo qué se pretendía HaCer desde un prinCipio y 

qué se logró o no se logró.

el alumno debe argumentar y deFender su proyeCto, pero también, debe estar abierto a la CrítiCa, aCeptarla y 

tomar lo mejor de ella, Falta trabajar en ésta última parte.

Conclusiones

A partir del puntaje que se estableció en la planificación de los docentes y la retroalimentación 

proporcionada por los estudiantes, se determinó el tipo de creatividad con mayor desarrollo en el 

estudiante (Grafica 1):
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Gráfica 1: Promedio del tipo de creatividad utilizada en el desarrollo de un proyecto plástico en la Licenciatura en 

Artes Plásticas de la EEAP.

La creatividad deliberada es mayor mente utilizada por el estudiante de la Escuela Estatal de Artes Plásticas. 

Las investigaciones de Umbach y Wawrzynski (2005) evidencian que se obtienen mejores niveles en el 

aprendizaje en la medida que los profesores utilizan metodologías activas en las que haya una interacción 

continua con los estudiantes y se establezca un clima de colaboración entre el docente y el estudiante. Sin 

embargo, hace falta darle más libertad y confianza al estudiante con la finalidad de que pueda expresar su 

idea y de manera autónoma genere propuestas viables a partir de la reflexión. La carencia de bibliografía 

como apoyo para el docente y el alumno sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de la formación de 

ambos y es necesaria para completar el pensamiento estratégico del estudiante. 

La creatividad espontánea muestra que en las primeras fases del proceso creativo el docente enfoca al 

estudiante a generar ideas desde un análisis y estudio más objetivo de la materia. Sin embargo, en la quinta 

fase el estudiante tiene mayor libertad de proponer desde sus sentimientos y sensaciones. El estudiante 

propone comenzar las primeras fases de la mano de la creatividad espontánea y tener mayor libertad 

para dejar fluir sus emociones antes de llegar a la fase de la elaboración donde el docente guiara a partir 

de un razonamiento lógico y secuencial el proceso de la creación de la escultura. Es además necesario y 

efectivo, mantener una postura abierta ante la visión e inclinación de cada alumno, pues éste percibe que 

los docentes imponen su visión desde un inicio. 

Siempre que se lleva a cabo el proceso creativo, hay un momento en que el estudiantes se siente bloqueado 

y llega a cansarse de los lenguajes que se están planteando para transmitir una idea, es decir, creen y dan 

por hecho, que la idea que se busca representar y transmitir ya está lograda desde la primera fase, pero 

esa concepción no siempre es correcta, pues hay toda un serie de información en su mente que los puede 

confundir al creer que su proyecto está claro y resuelto. Contrario a ello, en el transcurso de las fases 
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el estudiante encuentra obstáculos y tiene que remplantear su idea inicial. Se requiere trabajar más la 

primera fase en la que el estudiante tenga claro el objetivo principal de las asignaturas y del proyecto 

en vinculación, pues en el mayor de los casos la investigación artística sigue siendo un elemento poco 

productivo para sus proyectos.  

El hecho de recibir una crítica o puntos de opinión de diversas personas ajenas al proyecto durante la 

última fase fue enriquecedor para los estudiantes. Sienten que éste proceso les permitió sugerir pautas 

para generar cambios y mejorar en su propio proceso creativo. El alumno debe argumentar y defender su 

proyecto, pero también, debe estar abierto a la crítica, aceptarla y tomar lo mejor de ella
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Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E. (1996). Métodos de investi- gación cualitativa, Málaga, Aljibe. 

Su Ya-Hui (2009), Idea creation: the need to develop creativity in lifelong learning practices, International Journal of Lifelong 

Education: 28 (6), 705-717 

Umbach, P.D. y Wawrzynski, M.R. (2005) Faculty do matter.Research in Higher Education: 46 (2), 153-184.

Zambrano, M. (2016) La investigación en el arte –la relación arte y ciencia, una introducción, Index No. 01.p.115. Recuperado de: 

http://oaji.net/articles/2017/5417-1504889168.pdf

º


