
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ADVERTENCIA 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

Sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

Moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

Antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 
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Introducción. 

Los autores de esta investigación somos dos docentes No licenciados, ambos de la Facultad 

de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, un Artista Plástico y una Diseñadora 

Industrial, interesados en profundizar en aspectos que vivimos desde la facultad: mucho 

talento para crear y debilidades al expresarse en medios convencionales. Este comportamiento 

también lo hemos visto en nuestros estudiantes, algunos creativos pero introvertidos que 

podrían dar a conocer sus talentos, si desarrollan otras habilidades. 

     Con esa curiosidad, nos encontramos un nuevo concepto hace dos años que encendió una 

luz alentadora. En Virtual Educa 2013, el Ministerio de Educación, invitó al colombiano 

Orlando Ayala presidente de Mercados Emergentes de Microsoft a hablar de habilidades 

blandas y fue la primera piedra de este proyecto. 

     Hemos apropiado conceptos de Howard Gardner y Katie Davis, básicamente sus teorías en 

comunicación y lo que él denomina la Generación App. De Ann Brown las cogniciones 

distribuidas y el trabajo colaborativo.  De Jesús Guillén, sus investigaciones de arte y cerebro. 

De Roy Pea, su aporte a la inteligencia distribuida. 

    La metodología utilizada es cualitativa de diseño experimental basado en la creación de una 

experiencia dirigida a estudiantes de quinto de primaria del Colegio La Candelaria quienes se 

desenvolvieron en el rol de artistas y estudiantes de noveno del colegio San Francisco de Asís 

quienes asumieron el rol de promotores de arte.  

     Para la recolección de datos, se utilizaron test online e impresos, diarios de observación 

llevados por los investigadores, bitácoras de comunicación diligenciadas por los promotores, 

se realizó un video de una charla que se hizo con un profesional en Diseño Gráfico y el grupo 
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de promotores, fotografías de los encuentros, se creó un grupo en  Facebook, se organizaron 

varios encuentros entre artistas y promotores y se desarrolló un grupo focal. 

    El interés es continuar procesos en el aula que mantengan la lógica de trabajo aquí 

estructurada, donde se potencialicen habilidades blandas y nuestros estudiantes tengan la 

posibilidad de expresarse creativamente. 

 

1. Problematización. 

1. 1 Planteamiento Del Problema: 

La educación tradicional Colombiana se ha centrado en los conocimientos que soportan las 

áreas del currículo educativo, dejando de lado habilidades importantes para la formación 

integral de los estudiantes, las cuales necesitará en su vida laboral e interpersonal. 

     Los contenidos académicos son  denominados habilidades duras, mientras que las 

habilidades blandas son las relacionadas con lo emocional, las motivaciones y la escala de 

valores.  

     Los dispositivos tecnológicos, el internet, las redes y las aplicaciones nos proporcionan 

diferentes maneras de comunicación, sin embargo estos procesos que se dan entre estudiantes 

van más allá del conocimiento y la técnica. Son desconocidos por los docentes. 

     La Educación Artística en Colombia se empieza a implementar como área del 

conocimiento y parte importante del currículo educativo  hace  poco más de 20 años, 

abarcando la danza, el teatro, la música y la plástica como parte de ésta en el aula.  

     Cada institución Educativa tiene en su horario semanal, una o dos horas de alguna de estas 

cuatro disciplinas artísticas, de manera que si un estudiante, por ejemplo, tiene talento  e 



7 

 

interés para la música, pero no para el dibujo y en su institución lo que recibe es plástica, no 

tiene como desarrollar su pasión dentro del aula, ya que las instituciones educativas distritales 

en su mayoría solo poseen una disciplina artística para cada grado, y a veces puede ser la 

misma disciplina para toda la primaria.  

     Dependiendo de la institución, esto puede variar un poco en el bachillerato, pues 

generalmente por la cantidad de estudiantes pueden hallarse más docentes de educación 

artística, variando la posibilidad de ampliar el campo de conocimiento artístico por periodos 

académicos o por años. 

     Es de hacer notar, que en algunas instituciones ofrecen la asignatura de educación artística, 

solo para cumplir la norma, pues el énfasis y el P.E.I. de la institución tiende a privilegiar las 

áreas del conocimiento que son evaluadas tanto en las pruebas nacionales como las 

internacionales. 

      Aunque cada vez hay más estudios científicos que evidencian que la música es importante 

por cuanto ayuda a la activación simultánea de varias regiones del cerebro; o que la danza 

activa la memoria, afina la coordinación y contribuye al desarrollo físico; el teatro es un 

vehículo inmejorable para lograr una buena expresión oral y corporal, así como la plástica es 

una excelente herramienta para la coordinación ojo-mano y la motricidad fina, y tienen otros 

beneficios según los hallazgos obtenidos en investigaciones en el campo neurológico, 

educativo y psiquiátrico. 

     Lamentablemente el arte con todas sus manifestaciones, no es una de las áreas del 

conocimiento que se vea  privilegiada tanto por los tiempos de clase, como por los recursos 

necesarios para su práctica, debido a que los parámetros de las políticas educativas nacionales, 

privilegian a las áreas de las ciencias exactas, pues en medio de  las políticas educativas, las 
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artes  siguen siendo vistas como parte del proceso educativo, pero no como una parte 

fundamental, lo cual no permite un desarrollo mas amplio en la práctica artística y el 

desarrollo del arte en nuestras instituciones educativas.  

     Toda área del conocimiento tiene su estética, lo que se convierte en una ventaja para el 

docente que reconoce la importancia del arte y aborda desde su disciplina la presentación de 

contenidos y el desarrollo de los mismos con énfasis en lo artístico y en la creatividad, y es así 

que la flexibilidad de las prácticas artísticas permite la posibilidad de su transversalidad en 

medio de todas las áreas del conocimiento. 

     El deseo de lograr cambios, el hecho que los estudiantes se reconozcan como seres 

importantes para el trabajo que desarrolla un compañero, que valoren su propio trabajo y el de 

los demás , que sea responsable con su hacer y que también le pueda exigir cumplimiento a 

otro como surgimiento de la corresponsabilidad, genera la posibilidad de que el estudiante 

empiece a reconocer que hay otras maneras de aprender, que sus decisiones pueden afectar a 

otras personas, porque todo aporte generado en medio de los procesos creativos, es valioso. 

     Generar nuevas dinámicas, enfocadas a las habilidades blandas y artísticas, en el caso de 

los  estudiantes del Colegio La Candelaria a quienes denominamos los artistas, en virtud a que 

llevan un proceso pictórico el cual se ha desarrollado durante  toda la educación primaria, 

puesto que en  el área de educación artística  cada año ven dentro de la clase de artes  un 

módulo de pintura el cual es desarrollado para apropiarse del manejo del pincel, de la teoría 

del color y  la mezcla de los pigmentos; de primero a quinto grado han visto  secuencialmente 

un desarrollo plástico de sus habilidades y destrezas debido a que el utilizar las diferentes 

técnicas les ha permitido un amplio margen de exploración, pues el dibujo, el diseño y los 

colores son manejados como medio de expresión, y aunque hay colegios que no tienen artes 

plásticas en la educación artística entre sus asignaturas, el colegio La Candelaria sí cuenta con 
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esta posibilidad. Es la primera vez que los artistas tienen la experiencia de entregar sus obras 

para ser divulgadas, esto motiva a los estudiantes para esforzarse en obtener una buena 

calidad y la cantidad de trabajos que envían. 

      Los estudiantes del Colegio San Francisco de Asís a quienes llamaremos los promotores,   

han visto en clase de tecnología algunas herramientas que puede aplicar en el momento de 

divulgar un producto o una información, hasta el momento han realizado ejercicios basados 

en supuestos, no se habían visto enfrentados a una persona real, con un producto real y una 

necesidad real. Este hecho les genera acción, movimiento para enfrentarse al reto, 

cuestionamientos, búsqueda de alternativas, la oportunidad de mirar los otros trabajos y 

reconocer que su reto es diferente, es único y por lo tanto el enfrentarlo también lo es.  

     La pregunta que surge de acuerdo con los anteriores planteamientos es: ¿De qué manera el 

desarrollo de habilidades blandas mediadas por la  tecnología, tienen incidencia en la 

comunicación efectiva que se puede dar entre dos grupos objetivos diferentes? 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General: 

Analizar el desarrollo de un problema de la vida real, entre estudiantes de ciclo dos y ciclo 

cuatro de instituciones educativas diferentes y cómo este proceso contribuye al desarrollo de 

habilidades blandas  y a su manera de comunicarse. 

1.2.2. Objetivos específicos: 
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● Identificar los procesos comunicativos tanto orales, que pueden presentarse a través de 

llamadas telefónicas, como escritos a través del uso de mediaciones tecnológicas, 

entre estudiantes no pares. 

● Caracterizar procesos creativos en el ámbito de la pintura, la expresión gráfica y 

procesos de divulgación entre los grupos investigados, con el fin de fortalecer  el 

desarrollo del trabajo en el aula y aumentar el interés que se presenta por  parte de los 

estudiantes a los contenidos de clase. 

● Analizar un ejercicio simulado en el aula de clase, que representa aprendizajes y se 

pueda homologar con situaciones reales entre maestros de artes plásticas y promotores 

artísticos. 

 

1.3 Justificación: 

 

El mundo actual se caracteriza por el desarrollo de avances tecnológicos en medio de la 

globalización, y esto  nos impone nuevos retos en el quehacer pedagógico, puesto que los 

desarrollos tecnológicos se convierten en una fuerte herramienta didáctica que ha cambiado la 

manera de aprender en el aula.  

     Se aprovecha de  la multi-sensorialidad y la posibilidad de acceso a la información para 

recrear la manera de acceder al conocimiento, el manejo de la tecnología no solo está al 

alcance del docente y le privilegia en la relación con el conocimiento, pues permite la 

mediación entre estos, aunque es común que los estudiantes manejen mejor el software, los 

equipos y las aplicaciones que algunos de los profesores y adultos que les rodean. 
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     La búsqueda que hacen los empresarios de proveedores nuevos, productos o servicios, se 

hace  por internet, y en muchos casos desde  dispositivos móviles, lo que  ha desplazado las 

páginas amarillas y otros medios de publicidad. 

     La información se publica en la red, se publicita a través de redes sociales o se envía a 

buzones electrónicos, lo que representa una disminución en el uso del correo impreso y el 

cambio de la publicidad. La comunicación ahora es inmediata  se han minimizado los tiempos 

de envió y respuesta y esto ha cambiado la manera de relacionarse con el otro, convirtiéndose 

en instantánea concreta, superficial, creativa y hasta viral. Puede parecer contradictorio, pero 

tiene características como estas. 

      Existe una gran variedad de factores que influyen en la forma en que se comunican hoy 

las empresas con sus clientes, empleados y socios. La didáctica con la que se va a realizar la 

investigación pretende actualizar a los estudiantes en esta forma de relacionarse en la vida 

real,  motivándolos para que busquen formas de comunicarse, que los puedan acercar, aunque 

no se conozcan con anterioridad, que utilicen dispositivos y herramientas tecnológicas para 

lograr esta comunicación y concretar la manera en que el artista quiere que sea divulgada su 

obra. 

          La escuela se mueve de manera mucho más lenta por limitaciones en acceso a la 

tecnología y por conceptos conservadores de sus docentes, administrativos y las políticas 

institucionales. Las habilidades blandas, como bien lo ha expuesto  Ayala (2013) en Virtual 

Educa, son necesarias para enfrentarse a los retos del mundo, al fomentar el trabajo en equipo, 

el emprendimiento, la actitud positiva, las habilidades de comunicación, la administración del 

tiempo, la  resolución de problemas, la autoconfianza, la habilidad para aceptar y aprender de 

las críticas, la flexibilidad y adaptabilidad ante los distintos escenarios y la habilidad para 

trabajar bajo presión entre otras.  
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     Las habilidades blandas son competencias no cognitivas, necesarias para desempeñar de 

manera adecuada una labor, orientadas al desarrollo de aptitudes sociales. Esto  le permitirá al 

individuo convertirse en un ser  más completo e integral. Es claro que en el campo social y 

laboral no solo el conocimiento es importante, pues la sociedad día por día requiere personas  

más hábiles en su manera de relacionarse, comunicarse y manejarse  como seres sociales. 

(Definición propia), 

      En las redes sociales, un estudiante puede contar con amigos de diferentes edades, cursos, 

colegios e incluso países, los cuales  ha ido agregando porque los conoce en su mundo real, 

virtual, o son sugeridos por amigos en común y lo hacen de manera espontánea utilizando los 

buscadores y/o las redes sociales. En la virtualidad también se pueden fortalecer las 

habilidades blandas, pues en medio de la latente  globalización, en el proceso de enviar un 

mensaje, formular una pregunta, participar en una discusión, reconocer las diferencias, 

relacionarse con desconocidos, comunicarse en general, las habilidades blandas fortalecen  la 

manera  que nos permite conocer y conocernos.       

     El trabajo académico que se plantea para la investigación, simula realidades propias que en 

la vida real se dan entre artistas plásticos y promotores o managers, que al trabajarlas desde el 

aula, se convertirán en habilidades que serán necesarias al egresar del colegio. Este tipo de 

trabajo, aporta herramientas a través del reto que para los estudiantes comprendidos entre los 

14 y los 16 años implica el romper el hielo para conocer a una persona, el concretar un 

encuentro para llegar a un acuerdo, el fijar una fecha para entregar una propuesta. Estas 

herramientas serán utilizadas en el aula y fuera de ella, al igual que la información obtenida, 

nos permitirá conocer la forma en que se comunican los estudiantes. Existen investigaciones 

de relaciones entre individuos pares, pero la  investigación propone acercar a estudiantes, de 
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edades, colegios, grados y jornadas diferentes,  a lo que se denomina “No pares”, refiriéndose 

a la disparidad entre las características antes mencionadas. 

      La figura de No pares es protagonista en la investigación, debido a la importancia que 

toma la interacción entre los  grupos objetivo, los cuales están  inmersos en dos roles: los 

estudiantes de ciclo cuatro como los promotores de obras artísticas, proponiendo alternativas 

para divulgar la obra, y el del “maestro en artes” que es el rol del estudiante de ciclo dos.  

Esta manera de asumir estos roles lleva a los estudiantes a interactuar fuera de su área de 

confort y  permite ver la interacción que se genera en el momento de comunicarse con el otro, 

el cual es evidentemente diferente y no pertenece a los círculos de amigos y conocidos de 

ambos grupos participantes. 

      La  motivación constante por parte de cada uno de los docentes que lidera su grupo, está 

pendiente de las reacciones positivas de sus estudiantes para poder reforzarlas, desde una 

posición de escucha y respeto por las decisiones que ellos toman. Hay líderes en los grupos de 

estudiantes que tienen iniciativas, que fomentan dinámicas no contempladas por los docentes 

que vale la pena apoyar, porque las dinámicas que surgen en el grupo son igual de valiosas 

que las que sugieren los docentes. Es más fácil y fluido que el estudiante propicie cambios 

siguiendo o inspirado en las experiencias y el trabajo de sus compañeros. 

     La intencionalidad de los investigadores es hacer un acompañamiento para que el proceso 

propuesto se logre, los estudiantes se deben sentir cómodos desempeñando sus roles y claros 

en los objetivos a alcanzar, los objetivos de los estudiantes son diferentes a los de los  

docentes. Las metas  de los artistas son entregar sus obras y elegir la forma de divulgarlas. 

Las de los promotores son proponer y ejecutar las propuestas. Y  las  de los investigadores  

son analizar los procesos de comunicación y las habilidades que aquí se hagan evidentes. 
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     Los ejercicios planteados, pueden ser llevados a cabo con anterioridad pero también 

pueden ir surgiendo en el proceso, a medida que se desarrolla. 

         Se desconoce en este juego de roles planteado, ¿cómo resuelven la necesidad de 

comunicarse? ¿Qué medios electrónicos y cuáles físicos utilizan? ¿Qué tan efectiva es la 

comunicación entre no pares? ¿Qué tan real y práctica es la comunicación a través de los 

medios digitales para nuestros estudiantes? 

 

1.4 Estado del Arte  

La comunicación se ha diversificado enormemente los últimos años, las ventajas de las 

aplicaciones en los dispositivos móviles son sorprendentes,  pues  pueden propiciar las 

relaciones profundas y estimular la creatividad (Gardner y Davis, 2013).  

Pasamos de la carta al mail,  de los telegramas al WhatsApp  y de la enciclopedia a la red, 

cambiando la relación y los tiempos de comunicación, por ende la manera de relacionarnos y 

de aprender.  Se ha comparado el aprendizaje informal a través de redes sociales y se 

recomienda que todas las ventajas encontradas se apliquen en el aula, que el maestro sea un 

mediador (Ángel, 2008 s.p.) 

     Se espera que los docentes estén al día con la producción y la utilización de estos nuevos 

programas y dispositivos para poderlos incluir en el aula.  Con el surgimiento de nuevas 

plataformas, redes y muchas más aplicaciones y programas, el mundo digital provee una 

mayor posibilidad  de acceso a herramientas y soluciones en pro de la solidaridad; la 

comunicación y la escuela no puede estar aislada de estos.  

     El director del colectivo Vientos del Sur Matías Bianchi, en el proyecto latinoamericano 

llamado “Mucho con poco” asegura estar convencido que si queremos que el cambio 
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generacional signifique un cambio cualitativo en nuestras democracias, necesitamos jóvenes 

mejor organizados, conectados y formados. (Bianchi, 2012).  

     El ingreso de las redes sociales al ámbito educativo ha influenciado la socialización de los 

aprendizajes y el aprendizaje colaborativo.  Mac Dowall (2015 s.p.)  Afirma que crear un 

espacio de aprendizaje que se extiende fuera del aula de clases y sin horario fijo, puede ser 

sincrónica y asincrónica al mismo tiempo, esto constituye una gran ventaja porque es un sitio 

para seguir desarrollando las capacidades de nuestros  jóvenes.         

  Si bien es cierto que los seres humanos debemos estar atentos y receptivos a los cambios 

pues nuestra sociedad se halla en constante evolución y desarrollo, es claro que para los más 

jóvenes es indispensable, ya que la realidad en la que se mueven está inmersa en los avances 

de la ciencia y la tecnología, y estos piden fuertemente que los jóvenes estén a la par del 

desarrollo para poder entrar competitivamente en cualquier medio en el que se decidan 

desenvolverse, pues su entorno lo solicita  ya que no solo prima la fortaleza de conocimientos 

que pueda tener el individuo, también es necesario estar actualizado en cualquier momento y 

lugar y la escuela se lo debe facilitar. 

     En varias actividades planteadas a desarrollar a lo largo de esta investigación, se ve 

favorecido el pensamiento crítico, como parte del proceso educativo, pues en medio del 

trabajo se estimula la toma de decisiones, la crítica constructiva y el análisis de todas y cada 

una de las posibilidades que se puedan tomar y llevar a cabo dentro de las situaciones que 

plantea el ejercicio, tanto creativo como productivo,  y esto se hace evidente cuando por 

ejemplo: se hacen preguntas a un invitado, se contacta y cotiza con un proveedor, se realiza 

una propuesta, se publican comentarios en el grupo de Facebook, los que surgen a partir de 

experiencias personales o grupales. 
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     El respeto dentro del grupo es un aspecto importante y termina formándose una 

comunidad, un grupo que se va enriqueciendo con el aporte de todos. Esto hace que se formen 

ciudadanos capaces de practicar la tolerancia y el bienestar común.  

     Aquellos estudiantes que se muestran tímidos en el aula pueden expresarse con seguridad 

de manera que puede ir reforzando su valoración personal, a la vez que va asumiendo que su 

idea puede aportar. (Mac Dowall, 2015) 

     En Chile se ha trabajado el desarrollo de las habilidades blandas para que los jóvenes sean 

más competentes en el campo laboral (Valdebenito, 2013). Pues si bien son ciertas estas 

habilidades, colaboran en el proceso de desarrollo social del individuo, le permiten tener más 

herramientas y clarificar sus ideas y maneras de relacionarse con su entorno y con quienes le 

rodean. 

      Por otro lado, profesionales en el campo de la neurodidáctica, afirman que los estudiantes 

que mejoran sus habilidades artísticas y sociales, que también son consideradas como blandas, 

reducen sus problemas emocionales y, en general, desarrollan toda una serie de competencias 

interpersonales como la comunicación, la cooperación y la resolución de conflictos (Guillén, 

2015). Las artes enseñan a los niños que  los problemas reales suelen tener más de una 

solución posible. 

       El desarrollo creativo, no importa bajo que excusa o herramienta se implemente, 

propende por el desarrollo del individuo, mejorando sus posibilidades tanto productivas como  

sociales. “Los sentidos son los sistemas primeros con los que tomamos información, y nos 

ofrecen el contenido  en que se forma nuestra  vida ideativa.”  (Eisner, 1998, p.11)  
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     Varios trabajos relacionan la creatividad con la escritura, la música y la plástica, incluso 

con la participación y la comunicación y como estos procesos permiten re-significar sus redes 

(Estrada, Cobo, Correa y Madrid, 2014).  

      Un estudio realizado por  Greene, (2013). Sobre cómo el arte hace a los niños mejores 

personas y mejores estudiantes, confirma que el acercamiento con el arte, genera más 

tolerancia, empatía histórica, mejor memoria educativa y pensamiento crítico. 

     La Educación Artística resulta imprescindible porque permite a los alumnos adquirir toda 

una serie de competencias socioemocionales básicas para su desarrollo personal además de 

implicar muchas más áreas del cerebro que con otro tipo de actividades. Desde hace mucho se 

ha hablado e investigado sobre la relación del arte con los procesos de desarrollo de los 

individuos, Guillén (2015 s.p.) asegura que: “la educación artística es una necesidad no 

porque nos haga más inteligentes sino porque nos permite adquirir toda una serie de 

competencias y rutinas mentales”. Las cuales son parte fundamental de la  naturaleza social y 

emocional del ser humano.  

     Se tiene una gran responsabilidad, pues con las prácticas influimos en la forma de pensar y 

actuar de los estudiantes, como dijo Gabriela Mistral (s.f.) en el decálogo del maestro: “el 

maestro explica lo que sabe y enseña lo que es” la labor es ofrecer herramientas para el 

desarrollo de pensamiento, entender el conocimiento de otra manera, construir nuevas 

verdades. A partir de la práctica, los estudiantes logran construir redes colaborativas cuando 

se comparten información que les ha sido útil y esperan  que a otros les sirva; cuando se han 

comunicado efectivamente entre artista - promotor y comparten esta experiencia para que 

otros la repliquen; cuando se motivan entre ellos para mejorar sus propuestas y relaciones. La 

posibilidad de conocer y experimentar con lo humano a partir de producir efectos en su 

cuerpo, en su pensamiento y en sus actos, deriva en posibles formas de afectación. De la 

http://educationnext.org/author/jgreene/
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emotividad, la subjetividad y la sensibilidad,  dependen la intensidad y duración de los efectos 

provocados por las experiencias de afectación. Una obra de arte es un bloque de sensaciones, 

un compuesto de preceptos y afectos; un ser de sensación. Se pinta, se talla, se escribe con 

sensaciones. El artista es presentador, inventor, creador de afectos; el arte es el lenguaje de las 

sensaciones (Zárate, 2001) y esta es la base en la que nos centramos para fomentar los 

procesos creativos en el aula, desde la perspectiva de la estética cotidiana de nuestras 

escuelas, de su entorno y sus realidades. 

     Respecto al trabajo colaborativo hay conclusiones que son interesantes como que los 

grupos de personas, apoyadas  en la redes tecnológicas, siempre es más inteligente que un 

individuo (Ángel, 2014); la mente y las personas rara vez trabajan solos, el conocimiento se 

construye socialmente por medio de esfuerzos cooperativos (Roy, 2001); el conocimiento está 

situado en la actividad, distribuido entre mente, cuerpo, actividad y contextos organizados 

culturalmente (Brown, 2001); los grupos de aprendizaje, convierten las clases en 

comunidades de aprendizaje, el desarrollo del lóbulo frontal depende de la interacción social 

(Guillén, 2015). 

     En Colombia entre varias experiencias artísticas destacamos dos: Los graffittis de la 

Comuna 13 en Medellín, realizados por artistas callejeros donde se dan a conocer las historias 

que se viven e inspiran la esperanza y la búsqueda de mejor calidad de vida para la 

comunidad,  los graffittis cuentan  historias de inequidades y violencias de la región (Arias, 

2014). Estos graffiteros han encontrado en este arte una manera pacífica de liberarse de sus 

vivencias dolorosas.
1 

                                                           
1 www. medellincultura.gov.co/especiales/Paginas/graffiti-como-resistencia-social.aspx. s.p.  

 

http://www.medellincultura.gov.co/especiales/Paginas/graffiti-como-resistencia-social.aspx
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     En Bogotá los estímulos tanto para la nueva creación, la investigación y la gestión están a 

cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, interesado en, primero:  

promover la realización de propuestas creativas en diferentes áreas artísticas y culturales, y 

segundo: reconocer que la experiencia y el pensamiento artístico son una práctica expandida 

de experiencias sensibles que plantean relaciones entre: arte y cultura; arte y sociedad; arte y 

medio ambiente; arte y formas de organización; arte y procesos de construcción de 

comunidad. Todas estas relaciones plantean proyectos, como fue el caso de los graffitis sobre 

la calle 26 en ocasión del cumpleaños de la ciudad en el 2013. A través de esta intervención se 

buscó, fomentar la práctica responsable del graffitti, generar acciones pedagógicas alrededor 

de este ejercicio en Bogotá y promover el trabajo colaborativo entre expertos de las distintas 

actividades relacionadas con la elaboración de este tipo de intervenciones (IDRD, 2013)  la 

convocatoria incluyó colectivos de artistas bogotanos y extranjeros.   

     En la cultura ciudadana, encontramos un rol denominado gestor cultural que es la persona 

que se encarga de liderar y gestionar acciones relacionadas tanto con la cultura en sí misma 

como con los eventos culturales. Esto incluye la gestión de la formación artística, los grupos 

representativos, los convenios y las alianzas culturales, lo que se asemeja al rol desempeñado 

por nuestros estudiantes que denominados promotores. 

     Después de esta revisión, no se ha encontrado una investigación planteada que se asemeje 

a esta. Aunque tangencialmente interesan las conclusiones presentadas por Gardner y Davis 

en el manejo de aplicaciones por parte de la generación APP, las características que tiene la 

comunicación, la creatividad y la manera de aprender (Gardner et al., 2013). El aprendizaje 

informal adquirido a través de las redes y la manera en que el arte influye en las habilidades 

blandas y la afectación que estas provocan, es claro que no se referencia un proceso 

experimental entre no pares como se propone en este proyecto. 
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2. Marco Referencial Conceptual 

Al analizar el desarrollo y la inclusión del arte en el aula, vemos que los aportes de una clase 

de dibujo permiten la libertad de probar nuevas maneras de enfocar su parte creativa, 

(Guillén, 2015). Las características positivas que queremos fomentar en nuestros estudiantes a 

través del arte son, entre otras:  

● Participación y perseverancia: los alumnos aprenden a comprometerse con la 

investigación  a través de los proyectos realizados, pues como parte de su desarrollo 

propenden por la interacción del trabajo, la comparación de los avances, ayuda  con 

sus pares lo que genera cierto tipo de sana competencia.  

● Expresión: porque aprenden a transmitir una visión personal en sus trabajos. El 

desarrollo de su visión estética  les permite exteriorizar sentimientos y sensaciones que 

a veces no se logran por otros medios. 

● Reflexión: los alumnos aprenden a explicar, justificar y evaluar lo que realizan con un 

espíritu crítico, tanto de su trabajo como el de sus compañeros fomentando el respeto 

por la crítica constructiva.  

● Exploración: aprenden a ir más allá de sus creaciones, a tomar nuevos riesgos y a 

aprender de sus errores.  

● Creatividad: al permitirse imaginar, proyectar y desarrollar sus ideas, darse el espacio 

de ser un inventor de imágenes y creador de otras realidades. 

     Se considera una buena práctica como una experiencia en donde  se trazan  unos objetivos 

y una metodología inicial, que pretende conseguir unos resultados de la mejor manera posible, 
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demostrando su pertinencia y coherencia con las necesidades del contexto educativo. La 

práctica aquí implementada se refiere a hechos que se puedan medir y que se puedan 

corroborar, que se hacen tanto por separado por parte de cada investigador con su grupo, 

como en un ambiente ampliado que se da cuando se unen artistas y promotores a compartir un 

mismo fin.  Los dos grupos desarrollaron contenidos del currículo que se abordan en su curso. 

      Dentro de las buenas prácticas de los docentes con los estudiantes se marca el rol de los 

sentimientos y la afectación debido a la emoción que produce en sí el proceso educativo, Nias 

(1996) citado por Valverde B.(2013) dice: 

”Aporta tres razones por las que las emociones tienen una  importancia fundamental 

para la enseñanza y los docentes, En primer lugar, la enseñanza es la labor que 

implica la interacción entre personas e inevitablemente tiene una dimensión 

emocional. En segundo lugar los profesores invierten sus energías y emociones en su 

propio trabajo, a menudo fusionando sus  identidades personales y profesionales de 

modo que las aulas y los centros educativos  llegan a ser un espacio fundamental 

tanto para su realización como para su vulnerabilidad. En tercer lugar, los profesores 

tienen  profundos sentimientos  sobre la enseñanza porque vierten sobre ella  sus 

valores y sus fines éticos y morales.” 

 

     La identidad del profesorado, su bienestar subjetivo y la eficacia  percibida constituyen los 

contextos emocionales de la enseñanza. Como parte del proceso investigativo el investigador 

debe ser lo mas imparcial posible, pero es parte de su naturaleza ser tocado por los procesos 

emocionales que se dan durante las investigaciones. La identidad del profesorado, su bienestar 

subjetivo y la eficacia percibida constituyen los contextos emocionales de la enseñanza.  

(Valverde B.2013). 

     El bienestar  subjetivo se refiere a las percepciones de las personas sobre su existencia o su 

visión subjetiva de su experiencia vital (Valverde B.2013), pues se intenta mejorar la relación 
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del individuo participante haciendo evidentes las evaluaciones cognitivas y afectivas de su 

propia vida durante los procesos de enseñanza - aprendizaje planteados a través de la 

investigación. 

     Inmerso en el proceso de desarrollo del proyecto se define a los participantes por el tipo de 

rol que asumen en dos grupos, el grupo de artistas y el de promotores, el primero se entiende 

por el grupo de estudiantes que asumen el rol de la producción creativa pictórica, el desarrollo 

de propuestas plásticas serán recibidas por el grupo de promotores, estas obras serán 

realizadas en el aula de clase como parte del desarrollo normal de la clase de educación 

artística. 

     Al grupo de promotores se le define por la participación en la recepción y búsqueda de 

soluciones creativas para la promoción de los productos artísticos, estos pretenden publicitar 

las obras realizadas por parte de los artistas, como un emprendedor creativo y propositivo, el 

cual plantea soluciones y productos para la posterior promoción del artista y su obra. 

     Definimos como “obra” a la producción artística realizada por los artistas, en este caso 

particular las pinturas, y expresiones graficas desarrolladas en medio de la clase de artes en el 

colegio La Candelaria y como “producto” las propuestas realizadas por los promotores dentro 

de la clase de tecnología e informática del colegio San Francisco de Asís. 

     Partiendo de los objetivos planteados para la investigación, se definen las categorías 

iníciales las cuales son: la comunicación, las habilidades blandas, la creatividad, el trabajo 

colaborativo, lo que ocurre fuera del aula y la relación entre no pares. Ha  surgido una 

categoría emergente a la que definimos como afectación. A continuación se definen para 

conceptualizar:     

       Se considera la comunicación, como el manejo de aplicaciones que definen el 

sentimiento de identidad y fomentan las relaciones con los demás. Este concepto tomado de 

Howard Gardner  (1995) nos dice que este aspecto pertenece a la Inteligencia Interpersonal. 
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El autor plantea que el que se comunica bien, tiene buenas relaciones con los demás. Para esta 

investigación se han definido las siguientes sub-categorías: la comunicación puede ser oral 

(entre promotores, entre artista y promotor, con los investigadores o con los profesionales) o 

escrita (entre promotores, entre artista y promotor, con los investigadores o con los 

profesionales). 

     Las habilidades blandas son los atributos no intelectuales necesarios para interactuar con 

otras personas; nuestro propósito es incluso enfocarnos en aquellas que contribuyan a generar 

individuos más completos y felices. De un nutrido listado se eligen tres que dan paso a igual 

número de sub-categorías: el emprendimiento, como la capacidad de iniciar una actividad que 

requiera esfuerzo o trabajo; la flexibilidad, como la característica que permite acoplarse y 

ceder en ciertas situaciones que así lo ameriten, y solucionar problemas lo cual es 

fundamental en la toma de decisiones y en el desarrollo de actividades que requieran esfuerzo 

y dedicación. Orlando Ayala, colombiano, presidente Mundial de Desarrollo de Mercados 

Emergentes de Microsoft, recomienda a los docentes en Colombia  incentivar el desarrollo de 

estas habilidades y el desarrollo de redes de conocimiento que son características fáciles de 

desarrollar sin necesidad de fijarse en contenidos, para esto el computador puede ser una 

herramienta. Puesto que en la interacción de los individuos se crea la necesidad de pulir y 

cualificar la manera de relacionarse con los otros y estos son receptivos a la manera en que 

cada individuo accede, se comunica e interacciona en un ambiente cambiante como es nuestra 

sociedad. 

     La creatividad, en esta investigación se manifiesta  e incentiva a través del portafolio de 

arte, elaborado por los estudiantes de ciclo dos (artistas) en donde no solo se propone la 

elaboración de ejercicios de color y pintura, también se halla una parte de creación que es 

propuesta en el aula para desarrollar la imaginación de estos estudiantes, en las propuestas de 

los de ciclo cuatro (promotores) y la manera de ejecutarlas. Se pretende ver la versatilidad de 
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ellos, respetando y fomentando esta actitud por la libre expresión plástica, artística y 

tecnológica. Como lo explica Caridad Hernández (1999): “La creatividad es el conjunto de 

aptitudes, vinculadas a la personalidad del ser humano, que le permiten, a partir de una 

información previa, y mediante una serie de procesos internos (cognitivos), en los cuales se 

transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficacia”  

     Lo que se hace fuera del aula en ocasiones, los estudiantes no son conscientes porque no 

está enmarcado en el tipo de educación formal y esta forma de aprendizaje se da de muchas 

maneras, con las TIC se crea información y con los entornos personales se tejen redes que 

será interesante revisar cuáles de estas, se formarán con nuestros estudiantes, como lo 

argumentan Jordi Adell Segura y Linda Castañeda Quintero (2010). Evelyn Mac Dowall 

Reynoso (2015), anota que crear espacios fuera del aula es una gran ventaja para el desarrollo 

de capacidades. Aquí se establecen las sub-categorías: presencial y virtual.     

     Se considera que la afectación se presentará en menor o mayor incidencia en la manera en 

que el artista manifieste no solo a través de su obra, sino de sus expresiones, sus solicitudes, 

sus demostraciones de empatía con el promotor, su sentir y afecto y a su vez la manera en que 

el promotor responde a estas manifestaciones al igual que busca y responde a las sugerencias 

respetando y ponderando las sensaciones, los afectos y los sentires. Esta investigación, toma 

los conceptos de Jorge Alberto Zárate Durán (2001), como marco en el tema de afectación.  

El lenguaje construye realidades, inventa verdades, crea acontecimientos y genera 

afectaciones. La emoción se pretende excluir tras una imagen de racionalidad y 

argumentación discursiva. Diseñar experiencias de conocimiento con arte, estética, sentidos, 

sensibilidad y concepto permite vincular los conceptos y las interpretaciones de quienes 

participan para articular la multiplicidad de los sentidos. Presenta la diferencia entre 

acontecimiento y evento, el primero hace que los sujetos se pregunten, confronten  las ideas y 
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tiene las siguientes características: Extensión (se remite a otro y permite múltiples relaciones), 

Intensidad (extremos, a través de los sentidos), individuos, objetos eternos. Relacionando los 

múltiples sentidos que acompañan la línea de existencia, rastrear los efectos: sentir, pensar y 

actuar. 

 

     Se contempla que la relación entre  no pares se da en el momento en que individuos de 

condiciones y características  diferentes tienen que relacionarse e interactuar en espacios 

comunes, situaciones que les solicita tener un contacto o un trato para el que normalmente no 

se está preparado. Esta condición a la relación de los artistas con los promotores se da en la 

vida real bajo condiciones casi de negociación, pero en la escuela no tenemos referentes que 

nos permitan referenciar o citar una investigación en la cual se tenga en cuenta esta 

característica, pues lo común es el estudio de pares y sus relaciones. 

     Por último e igual de importante,  el trabajo colaborativo que se incentiva y se considera 

como la unión de esfuerzos para conseguir un objetivo en común. De acuerdo a lo 

manifestado por Fidalgo Ángel (2011) un grupo siempre es más inteligente que un individuo. 

Y el conocimiento se construye socialmente por medio de esfuerzos cooperativos  como lo 

asegura Roy Pea. Esta colaboración la esperamos ver entre parejas de artista – promotor y 

entre promotores. 

          Aprovechando el gusto de los estudiantes por las actuales mediaciones tecnológicas, 

estas se han de utilizar como material de apoyo para la adquisición de nuevos conocimientos 

y por esto se propone trabajar con base en un producto artístico elaborado por estudiantes de 

quinto grado, el cual a través del trabajo colaborativo, con estudiantes de noveno grado  los 

apoyen en la etapa de divulgación, gestión y publicación mediante lo tecnológico. 
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3. Documentación 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

El enfoque metodológico es cualitativo porque nos permite descubrir comportamientos de 

nuestros alumnos de una manera intuitiva y flexible con la ventaja de incluir fenómenos no 

contemplados desde el inicio.  

     El diseño  metodológico es experimental, según  Mendoza, H. Bautista, G. (2012) 

También se puede decir, que un experimento es una investigación planeada para descubrir 

nuevos hechos o para confirmar o negar los resultados de investigaciones previas. Al crear la 

situación simulada buscamos una relación entre no pares, al tomar los datos con la mayor 

realidad posible obtenemos información confiable de la situación. Este diseño se selecciona 

como explica Sampieri et al. (1998) basándonos en las necesidades del ejercicio académico en 

el aula, y en la capacidad de manipular intencionalmente una acción para analizar sus posibles 

efectos. 

 

     La experiencia pedagógica pretende fomentar el vínculo social  e incentivar el desarrollo 

creativo, entre estudiantes de varios grados; como pretexto se tomarán los dos grados 

anteriormente enunciados, donde, se simulen roles de creador de productos artísticos y su 

interlocutor, el cual será un agente de gestión en medio del proceso creativo, mas allá de un 

espectador, será parte de la experiencia de promover y realizar un ejercicio creativo, inmerso 

dentro de los medios de producción y comunicación  masiva.      
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     Esta tarea requiere del uso de talleres y actividades que recojan información al respecto de 

las formas y contenidos de la comunicación de los y las estudiantes, la cuales se  desarrollarán 

y aplicarán  por los  docentes con el grupo seleccionado de muestra.  

    Esta metodología nos permite recolectar resultados a medida que avanza el proceso de 

manera desestructurada sin ser desordenada, permitiéndonos gozar las sorpresas que podamos 

encontrar en el desarrollo. 

     Como parte de este proceso hemos creado un grupo en  la red social Facebook  

(https://www.facebook.com/groups/531337946996397/716436665153190/?notif_t=group_act

ivity  ver  anexo 1 ) al que llamamos: Artistas Invitados  para permitir un espacio en el que se 

mueve el “promotor de arte” el cual su cargo y labor se desarrolla en el medio de las galerías 

de arte y entidades culturales en las cuales se busca dar a conocer  y difundir la labor del 

artista o creativo, este grupo les permite a estos estudiantes la posibilidad de solicitar asesoría 

con maestros, artistas plásticos profesionales, fotógrafos y diseñadores que se encuentran 

agregados a dicho grupo, para que su proceso sea más amplio y  versátil pues la búsqueda de 

información  y posibles soluciones creativas  serán parte de la tarea a desarrollar por parte de 

este grupo de promotores, y a través de las redes de su entorno puedan buscar contacto con 

proveedores que les servirán  para llevar a cabo la promoción de las obras de los “maestros en 

artes”, pues cuando nos referimos a la promoción lo hacemos desde el punto de vista 

publicitario y gráfico.  

     Aclaramos que un profesional en Artes Plásticas tiene como título: Maestro, cuando aquí 

nos referimos a Maestro en Artes Plásticas estamos hablando del profesional en este campo y 

no a un docente o profesor. 

     Los investigadores somos activos dentro de la actividad artística y creativa, en nuestra 

labor docente nos hallamos profundamente comprometidos a lo largo del proyecto,   está 

https://www.facebook.com/groups/531337946996397/716436665153190/?notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/531337946996397/716436665153190/?notif_t=group_activity
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inmerso dentro de nuestras labores e intereses y nos permite fortalecer los procesos que 

llevamos dentro de esta  intervención escolar. 

 

3.2 Contexto: 

El Colegio La Candelaria IED, pertenece a la localidad 17 La Candelaria, Centro Histórico de 

Bogotá, es una institución de carácter público, con cubrimiento desde preescolar hasta el 

grado once, con educación acelerada para adolescentes y adultos, cuenta con tres sedes 

fusionadas a partir del 2003. La sede “A” La Concordia, en donde se ubica bachillerato, la 

sede “B” La Candelaria, y la sede “C” La Inmaculada en el barrio las Aguas, donde funcionan 

los grupos de educación inicial, esta institución recibe estudiantes en su mayoría de estratos 

0,1y 2, de los barrios aledaños, de escasos recursos, con una gran población de hijos de 

trabajadores informales del centro. Los estudiantes, seleccionados para esta investigación han 

tomado artes plásticas durante toda la primaria permitiéndoles expresarse gráficamente a 

través de la pintura, la propuesta pedagógica consiste en abrir las fronteras del aula y llevar 

sus obras al ámbito de la divulgación.  

     El Colegio San Francisco de Asís IED. Perteneciente a la localidad 14 Los Mártires, UPZ 

Santa Isabel, mixto con cursos de preescolar a grado once, cuenta con dos sedes la “A” para 

bachillerato y la “B” para primaria. La media fortalecida está articulada con ingeniería y 

humanidades. Su población es de estrato socioeconómico medio bajo. El componente en artes 

es la música, es de destacar que el coro del colegio “Coral Viva” es patrimonio cultural e 

inmaterial de la localidad. Los estudiantes nunca han tenido artes plásticas como asignatura. 

En ciclo cuatro, adquieren herramientas que les permite explorar piezas publicitarias y de 
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comunicación, que con esta propuesta pedagógica pueden aplicarlas a la realidad, con 

criterios y sugerencias que hace un artista quien pone parámetros a cumplir. 

          La pregunta de esta investigación y su posterior ejercicio experimental surge porque los 

investigadores son docentes profesionales, No Licenciados y en su vida profesional vieron 

siempre la posibilidad de incentivar el desarrollo de habilidades blandas y de expresiones 

creativas en sus estudiantes. Buscan que las experiencias tanto en el aula como en la 

cotidianidad sean aprovechables dentro de los procesos que llevan a cabo en su práctica 

docente,  el desarrollo artístico y creativo que se espera fomentar en los estudiantes  es parte 

del contexto profesional de los investigadores. Y se considera el arte como parte fundamental 

de la vida, el expresarse como base de todas las áreas del conocimiento y de las relaciones 

interpersonales. Los investigadores, uno es Maestro en Artes Plásticas y la otra es Diseñadora 

Industrial. 

 

3.3 Población y Muestra 

3.1.1. Artistas:  

     El grupo participante del Colegio la Candelaria es un grupo homogéneo de estudiantes de 

grado quinto de educación básica primaria, cuya participación se ve reflejada en el desarrollo 

de la producción plástica de la clase de artes, en su gran mayoría llevan cuatro años en la 

institución, muchos de ellos viven en barrios de alrededor de la institución, de la localidad 3 

(Santa Fe) y 17 (La Candelaria) quienes pertenecen a estratos 0,1 y 2.  

     Este grupo es bastante activo, participativo, aunque son un poco desordenados a la hora de 

trabajar en clase, esto ha sido observado por los profesores que comparten el aula, en el 

desarrollo de la clase de artes. Por su edad algunos necesitan normas claras y puntuales al 
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momento de seguir una instrucción, sin embargo, son bastante productivos, curiosos, 

mantienen un sentido de grupo bastante fuerte y se mantienen como equipo solidario en los 

momentos que es necesario. De hecho se han presentado pequeñas disputas entre estudiantes, 

pero han sido realmente de poca relevancia. Por lo general, los que presentan mayor 

complicación con los trabajos y el comportamiento son los niños, pues las niñas casi nunca 

están inmersas en los problemas del grupo, reaccionan bastante bien a los consejos e 

indicaciones que se les da, naturalmente prefieren estar  fuera del salón y aprovechan 

cualquier oportunidad para hacerlo. 

          En la clase de Educación Artística se maneja los contenidos a través de las técnicas de 

dibujo, pintura,  modelado en plastilina y origami, incluyendo los conceptos teóricos y 

estéticos acorde a su edad y su desarrollo plástico en el aula. En la Figura 1, se aprecia una 

clase de Arte. 

 

Figura 1. Grupo de Artistas. 

 3.1.2. Promotores:  



31 

 

Grupo de 28 estudiantes entre los 14 y los 17 años.  Pertenecientes a grado noveno, ciclo 

cuatro, el 50% de la población habitan en la localidad. El 73% tienen servicio de Internet en 

casa y el 27%  tienen un familiar artista o promotor.  

     En este ciclo que abarca octavo y noveno, se abordan temas como diseño de páginas web, 

creación de blogs, sector de artesanías en Colombia e intervención de objetos. Estos 

conocimientos que han adquirido en octavo y novenos, les brinda un acercamiento a variadas 

posibilidades de promocionar una obra de arte, con esta representación de promotor de arte 

tendrán la posibilidad de aplicar sus conocimientos y habilidades en un escenario real que le 

proporciona dibujos reales de personas reales. 

    El proyecto inició en la clase de Artes del grado cuarto en el  2014 del colegio La 

Candelaria, los estudiantes  desarrollan un grupo de trabajos  pictóricos en la clase, los cuales 

son compilados para ser enviados al grupo del colegio San Francisco de Asís, a la par se les 

presentó el proyecto  a los padres, se les informó sobre la finalidad y el tipo de investigación, 

los acudientes llenaron los consentimientos para permitir la participación en el proyecto, 

(como se ve en el anexo nº2) se incentivó el desarrollo de los trabajos en clase con el fin de 

ser llevados a manos de los promotores, cada estudiante-artista  preparó un grupo de pinturas, 

las cuales se elaboraron como parte de la clase de artes, y cada estudiante seleccionó sus 

trabajos para ser enviados a manera de portafolio al otro colegio y que los promotores 

iniciaran la parte de su trabajo, a través de los docentes encargados.  
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Figura 2. Trabajos elaborados por los Artistas. 

    

      Cuando estos trabajos (ver Figura 2) son recibidos por los estudiantes en el San Francisco 

de Asís, inician su labor como los promotores pues para su primera tarea en conjunto, son 

invitados a realizar un sobre o carpeta para guardar los trabajos de los artistas, y este sobre 

debe ser hecho y decorado por cada uno de los promotores. Buscando incentivar el inicio de 

su proceso creativo. (Ver anexo 3) 

     Se entregaron los paquetes de trabajos en  el colegio San Francisco de Asís, con el fin de 

que cada uno de los Promotores reconociera el trabajo de su artista , lo digitalizara  y al hacer 

una mirada de este material  empezaran a proponer ideas sobre la  manera de promover los 

trabajos de los Artistas. Buscando la manera de crear un canal de reconocimiento para la obra 

de su artista asignado. El docente investigador realizó una recopilación de posibles maneras 

de promover una obra artística, en esta recopilación hay opciones objetuales (cuadernos, 

camisetas, esferos, llaveros, zapatos, sombrillas, imanes, exposiciones, postales, entre otras)  

y virtuales (páginas web, blog, videos). Cada una de estas opciones se explicó con ejemplos 
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en qué casos, cada opción es acertada. El promotor bajo las variables: obra de arte, opciones 

de promoción y presupuesto, elabora su propuesta de trabajo. 

          En la siguiente sesión, se recogen las propuestas y los trabajos en el San Francisco de 

Asís, se presenta un panorama del proyecto, del estado de los trabajos y sus propuestas como 

promotores, se analiza la situación de cómo comunicarse, y surge por parte de los estudiantes 

la propuesta de un encuentro personal entre los dos grupos, a lo cual los profesores apoyan en 

la logística del encuentro. 

      Se llevan las mociones de promoción que realizan los promotores a los artistas de grado 

quinto, se les entrega y en clase se  revisa el material recibido por parte de cada uno de los 

artistas, se analizaron  una a una las propuestas recibidas y se animó a los que no habían 

realizado trabajos a enviarlos, para así poder ser parte del proyecto y del proceso de trabajo 

con su promotor.  

     En esta parte del proyecto se presenta el cambio de año escolar, por lo cual tenemos una 

variación de estudiantes, pues algunos se retiran de la institución y llegan algunos nuevos que 

se integran a los cursos con los cuales estamos trabajando, Se le explica a los estudiantes 

nuevos lo que es el proyecto y como marcha la dinámica del mismo invitándoles a participar 

activamente con los promotores. 

          En medio del desarrollo de la clase con los artistas, se les planteó la posibilidad de 

aplicar unas  encuestas para reconocer algunas características de su trabajo, como son la 

flexibilidad y la resolución de problemas, a lo cual fueron un poco renuentes, pero se logró 

convencer por la charla que se realiza sobre estas maneras de analizar la información, y lo 

benéfico que es examinarse y buscar cómo mejorar. Se realizaron las encuestas  en dos 

sesiones distintas y se invitó a los estudiantes a ser más activos en el proceso de comunicarse 
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con los promotores, debido a que en las propuestas veían los datos de la mayoría de ellos, en 

medio de la clase se percibe cierto nivel de inseguridad ante la idea de establecer contacto con 

una persona que no conocen, esto es manifestado por varios artistas en la sesión de la clase. 

     A los estudiantes de La Candelaria se les comentó la posibilidad de la visita de los 

promotores, a lo cual fueron  muy receptivos y optimistas, se emocionaron con la idea de 

conocer y trabajar con su promotor, de manera que se organizó el encuentro para la siguiente 

sesión de clase.  

     El 20 de Febrero de 2015, a tan solo un mes de iniciado el año escolar, se da la visita de los 

promotores a los artistas, se realizó en el Colegio La Candelaria, aunque no todos asistieron se 

realizaron actividades de compartir en el patio y de producción plástica en el aula, fue una 

jornada de intercambio de información y de conocimiento mutuo, se aprovechó el poco 

tiempo para enviar mensajes a los promotores ausentes, para incentivar su participación 

futura. Entre las varias razones porque algunos promotores no asistieron, está: en grado 

noveno se realiza el servicio social en contra jornada y algunos se encontraban en esta 

actividad, como las visitas se programaron como opcionales, a algunos les pareció interesante 

y otros no les pareció importante, los promotores pertenecen a la jornada de la tarde y les 

cuesta trabajo madrugar.      

     En las siguientes sesiones se desarrolló el contenido de la clase paralelo al trabajo en el 

proyecto, pero sin forzar ni obligar la participación de los estudiantes en el proceso de 

comunicarse, más bien, se les ha incentivado, motivado y pedido que se comuniquen con los 

promotores, pues para ellos la parte fundamental de los trabajos es el poder entrar en 

interacción con los artistas, para poder presentar sus propuestas y elaborar los productos 

finales de la clase de tecnología con la profesora. 
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     Seguido a esto se dio la posibilidad de una segunda visita al colegio La Candelaria por 

parte de los promotores, lo que al ser conocido por el grupo de Artistas generó gran 

entusiasmo y expectativa, lamentablemente al llegar solo diez de los promotores estuvieron y 

creó bastante sinsabor y frustración en los artistas, pues la mayoría seguía sin conocer  a su 

promotor.   

      En la siguiente sesión con los Artistas se intenta una charla más íntima y personal, para 

obtener datos e información de las razones del bajo nivel de comunicación entre ellos y los 

promotores, obteniendo datos estadísticos simples pero muy dicientes sobre el por qué de esta 

falta de comunicación, pues al sondear entendimos que este grupo usa poco los servicios de 

internet, redes sociales y correos electrónicos, prefiriendo la comunicación más personal, 

además de que varios manifestaron una gran timidez para estar en la situación de llamar al 

promotor sin conocerlo personalmente. 

     Inicialmente el encuentro entre artistas y promotores se tenía planteado para cuatro meses 

después de que en realidad sucedió, esto se debió a que los tres primeros encuentros fueron 

planteados por los promotores, este grupo argumentaba que era necesario conocer para quién 

se realizaba el trabajo y un contacto personal les iba a permitir resolver dudas. Los encuentros 

fueron aprovechados para concretar las propuestas a entregar pero además para jugar, cantar, 

socializar. Los promotores compartieron entre sí, ideas, buenos resultados y contactos.  

     En conclusión, los artistas y promotores son estudiantes de colegios distritales, con varias 

características que los definen como no pares, las cuales son: la localidad a la que pertenece 

su institución educativa, la jornada, las edades, el rol que desempeñan en el trabajo 

investigativo, pero con un mismo propósito, comunicarse y mejorar sus habilidades blandas. 
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3.4 Técnicas de recolección de la información: 

Se decide aplicar unos test para buscar una clasificación primaria sobre las características 

individuales al principio de la investigación, en los cuales se busca reconocer el estado de los 

estudiantes frente a la resolución de problemas, flexibilidad y emprendimiento y se repiten los 

test al final de la experiencia con el objetivo de analizar si el ejercicio ayudó a mejorar las 

percepciones individuales de habilidades blandas, para este fin se escogieron los siguientes 

instrumentos. 

 

 

3.4.1. Test impreso:  

Para los estudiantes de grado quinto se escogió la aplicación de dos test, para medir las 

habilidades blandas. Debido a la falta de acceso a medios virtuales optamos por aplicarlo de 

manera impresa, (ver anexo 4), tomado de la página www.CEPVI.com, se aplicaron los test 

de ¿Que tan flexible o rígido soy? (Figura 3) Y  ¿Eres buen solucionador de problemas? 

(Figura 4). Los cuales presentamos a continuación, respecto a flexibilidad se decide aplicar 

test diferentes a promotores y artistas debido a que en la revisión se acoplaban a cada uno de 

los  grupos debido a la diferencia de edades y la manera como se manejaban las preguntas, 

permitiendo así tener una mejor receptividad en cada grupo.   
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Figura3. Test de Flexibilidad. 
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Figura 4. Test: Solucionador de Problemas 

3.4.2. Test online:  

Se decidió evaluar las tres habilidades blandas al inicio y al final, con los estudiantes de 

noveno. Para cada habilidad se buscó un test virtual en dos páginas reconocidas en el área de 

la psicología, a saber: 
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     CEPVI un sitio web con contenidos en Psicología, Medicina, Salud y Terapias alternativas 

destinado a enseñar a las personas habilidades y técnicas esenciales para afrontar y superar 

dificultades. Conformado por un equipo de profesionales que estudia los fenómenos 

psicosomáticos que son aquellos que estudian la relación entre lo social y lo psicológico, 

interesados por mejorar la calidad de vida; nos permitió obtener de inmediato el resultado con 

una retroalimentación interesante para el promotor. 

     Y la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León España, quienes promueven 

la actividad empresarial y han desarrollado instrumentos para que cada emprendedor se 

autoevalúe y pueda ponderar esta habilidad, lo más interesante es que arroja interpretación 

cualitativa, que le permite al promotor reflexionar sobre esta. 

 Solucionador de Problemas: Tomado de la página CEPVI. El test  se llama 

¿Eres buen solucionador de problemas? 

(http://www.cepvi.com/Test/survey/solucionador.htm#.VVqCFfDQut9) consta de diez 

preguntas que se responden con falso o verdadero. 

 Flexibilidad: Tomado de la misma página que el anterior. Se llama ¿Eres una 

persona flexible o inflexible? 

(http://www.cepvi.com/Test/survey/flexible.htm#.VVqEnfDQut9) consta de diez 

preguntas que se responden con falso o verdadero. 

 Emprendimiento: Tomado de la página de Desarrollo Local del Ayuntamiento 

de León. Se llama: Evaluación de Emprendedores 

(https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Test_de_Evaluacion_de_Empre

ndedores/) Consta de 28 preguntas que se responden con alguna de las opciones: “De 

acuerdo”, “A veces” o “ En desacuerdo” 

http://www.cepvi.com/Test/survey/solucionador.htm#.VVqCFfDQut9
http://www.cepvi.com/Test/survey/flexible.htm#.VVqEnfDQut9
https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Test_de_Evaluacion_de_Emprendedores/
https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Test_de_Evaluacion_de_Emprendedores/
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3.4.3 Diario de observación. 

 

Figura 5. Diario de Observación 

Elaboración propia para ser diligenciado por los investigadores. 

      

     Se diseñó un cuadro para ser diligenciado por cada uno de los investigadores durante las 

sesiones en que se desarrolla el proyecto ya sea a  mano o en computador (Figura .5), el cual  

permite consignar aspectos objetivos y subjetivos de las experiencias, buscando registrar las 

características que se pretenden analizar en el presente proyecto.  Este diario permite 

clasificar las  categorías a las que se le ha asignado un color a cada una. 

En el anexo nº 5 podemos apreciar un Diario de campo diligenciado, se aprecia en color las 

frases de acuerdo a los colores acordados para la categorización. 
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3.4.4. Grupo en Facebook.  

Grupo creado desde el 2014.  (https://www.facebook.com/groups/531337946996397/?fref=ts) 

Se decide abrir un grupo en Facebook, llamado Artistas Invitados, como se puede apreciar en 

la Figura 6, con el fin de mantener un canal de comunicación entre los estudiantes promotores 

y los invitados al grupo, en este se busca además un registro de actividades frente al proyecto 

y las actividades que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto. 

El grupo está pensado para reflejar los dos roles. Los Artistas: César Martínez, Liliana 

Angulo, Miler Lagos y Ernesto Vargas y Los Promotores de Arte que son: César Puerta, Iván 

Castiblanco y Juan David Atuesta. Que desde sus experiencias reales despejarán dudas de los 

estudiantes de grado noveno que son quienes pertenecen  al grupo. 

 

Figura 6. Pantallazo del grupo en Facebook. 

     Fotógrafo César David Martínez. Los estudiantes de noveno conocieron su trabajo desde el 

2014 cuando vimos el tema de fotografía gracias a su página 

https://www.flickr.com/people/cesardavid/.  En esa ocasión chateó a través del perfil  de uno 

https://www.flickr.com/people/cesardavid/
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de los investigadores con algunos estudiantes, (ver anexo 6) aunque para ese momento no se 

tenía el grupo abierto, ni el proyecto de investigación en marcha, se detectó la motivación que 

generó en los estudiantes y se volvió parte fundamental desde el inicio de esta investigación, 

tener un grupo entre estudiantes y expertos para que se comuniquen de manera directa permite 

que el estudiante despeje sus dudas y amplíe sus horizontes y posibilidades al tener contacto 

directo con lo real. 

    Artista Plástica Liliana Cortés. Una de las artistas que ha estado desde el inicio de la 

conformación del grupo. (Ver anexo 7) Los estudiantes conocieron su trabajo a través de la 

web. Se realizó un ejercicio de presentación y primer contacto.  

     Artista Plástico Miler Lagos. Con la maestra Liliana Angulo, está desde el inicio de la 

creación del grupo, con ellos dos se inició el proceso de presentación del proyecto de 

investigación. En noviembre del 2014, el maestro Lagos expuso en el Museo de Arte de la 

Universidad y fuimos (promotores y docente) a ver la obra, la cual nos impactó por el tamaño 

y el uso de material, consistía en representar grandes árboles con hojas de papel organizadas 

como en resmas, los acabados eran con pulidora lo que le daba una apariencia suave pero al 

contacto se podían pasar las hojas como en un libro (ver anexo 8).  Miler es un artista con su 

carrera en auge, tiene  exposiciones varias veces al año en museos y galerías alrededor del 

mundo. 

     Invitamos a un artista plástico más, con un perfil diferente: es titiritero y docente en 

Argentina, es Ernesto Vargas. Los estudiantes no se comunicaron con él. 

     Juan David Atuesta, es Diseñador Industrial, su perfil profesional es compatible con el rol 

de Promotor de Artista, ha diseñado objetos para necesidades reales. Los estudiantes no se 

comunicaron con el. (Ver anexo 9)  
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     Al grupo también pertenecen dos Diseñadores Gráficos, con el propósito de que sean 

identificados en el rol de promotores, pues en sus vidas profesionales han diseñado 

tipografías, libros y otros productos a artistas y colectivos, ellos son: César Puertas e Iván 

Castiblanco, ambos docentes universitarios (ver anexo 10). Con César, se realizó un taller de 

tipografía en el San Francisco de Asís (Promotores).  

3.4.5 Bitácoras de comunicación  

Se realizó un diseño de bitácora para recolectar la información sobre los momentos y los 

medios que utilizan para comunicarse nuestros estudiantes, la cual diligencian los estudiantes 

del San Francisco de Asís, para que sea llevada durante todo el proceso. El objetivo de este 

instrumento es recolectar las experiencias en comunicación de los promotores con su artista 

en sus propias expresiones y miradas. (Ver el anexo 11) 

3.4.6. Video de charla 

 Se realizó un encuentro con un promotor profesional, el Diseñador Gráfico César Puerta, el 

objetivo de esta charla era motivar a los estudiantes promotores a utilizar el recurso de 

comunicación con profesionales a través del grupo en Facebook. Se realizó un video y se 

analizan las preguntas formuladas por los estudiantes, en este se siente el interés de los 

estudiantes en el trabajo de Cesar y conocer: 

 Cómo trabaja César Puerta haciendo algo que le apasiona, 

 Cómo es la relación con el cliente, dependiendo de las necesidades. Se centra en los 

procesos comunicativos entre él como artista y a la vez promotor y su cliente, 
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 De la situación del desarrollo laboral y profesional, y los niveles de esfuerzo y 

satisfacción con el producto realizado debido a los niveles de frustración que puede 

presentar un trabajo que no logra satisfacer a un cliente, 

 Los promotores, le preguntaron por la relación con las herramientas tecnológicas y 

cómo estas le han beneficiado en su labor, a lo que Cesar les explico que es “una 

herramienta que facilita la labor pero no soluciona el trabajo, es un aliado.” 

 Realizó un ejercicio de tipografía en el tablero del salón, el resultado lo apreciamos a 

continuación en la Figura 7. 

 

Figura 7. Actividad de Tipografía. 

 



45 

 

  3.4.7.  Encuentros entre estudiantes 

Estos se desarrollaron en cuatro ocasiones, los tres primeros propiciados por el grupo de 

Promotores, hablan de las propuestas se comparten datos, cantan y juegan, creando un 

ambiente de camaradería (ver Figura 8). Los artistas los reciben como se recibe a un amigo y 

los promotores les llevan detalles que demuestran que les interesan (ver Figura 9). Estas 

manifestaciones de afecto nos llevan a realizar un grupo focal para ampliar las características 

de esta relación. 

 

Figura 8. Juegos en el patio del colegio La Candelaria. 

 3.4.8. Grupo focal 

Se realizó con 16 promotores, se les preguntó: 

 La importancia del encuentro cara a cara 
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 Si las propuestas en físico son más valiosas, igual de valiosas o menos valiosas que las 

virtuales 

 

Figura 9. Promotores y Artistas. 

 3.5 Técnicas de análisis  de la información 

En la recolección y análisis de datos emergieron algunas sub-categorías, a saber: en 

Habilidades blandas: Autoestima y Desarrollo Personal. En No pares: Conocimiento del Otro 

y Responsabilidad. En Trabajo Colaborativo: Juego. En la Figura 10 se aprecia en azul las 

categorías iníciales y en verde las emergentes. 
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Figura 10. Cuadro de categorías y sub-categoría. Iníciales y emergentes. 

En el desarrollo de la investigación vemos como no todos los instrumentos de recolección de 

datos generan información sobre todas las categorías,  esto lo podemos ver en la figura  11 en 

la cual se aprecia la correspondencia entre categorías e instrumentos. 
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Figura 11. Cuadro de categorías e instrumentos. 

 

 3.5.1. Análisis de lo ocurrido con los Promotores. 

En la categoría habilidades blandas se han definido tres sub-categorías desde el inicio, las 

cuales son: solucionador de problemas, flexibilidad y emprendimiento. Encontramos datos 

que ratifican la definición expuesta en la justificación de esta investigación, dado que es 
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importante para el desarrollo de aptitudes sociales, la comunicación, la cooperación y la 

resolución de problemas. 

  Hay entre los promotores comentarios como: “Tomar decisiones adecuadas depende 

siempre de la situación, no todas las situaciones son iguales, algunas merecen más 

flexibilidad que otras”, “Siempre es mejor abrirse a nuevas ideologías y perspectivas, mejora 

las relaciones con los demás y con nosotros mismos”, “Me parece que nuestro resultado 

surge de la disposición y el interés que le tengamos a nuestros proyectos”. Es claro que las 

habilidades blandas no se evalúan como las duras lo que mostramos son los resultados del 

test. Aquí ha surgido algo interesante y es que en las habilidades blandas: Solucionador de 

problemas y Emprendimiento se ve un claro avance en estas habilidades mientras que sucedió 

lo contrario en flexibilidad.  

  Como se muestra en la Figura 12, al inicio el 51% de los promotores obtuvieron una 

calificación media en la habilidad blanda: Solucionador de Problemas. Y en la Figura 13 que 

corresponde a la misma habilidad pero al finalizar, el más alto porcentaje corresponde a  

bueno, con el 68.3%. En la tabla1, que muestra el comparativo de los dos momentos se 

aprecia que más del 5% de promotores que tuvieron un resultado inicial débil migraron a un 

resultado más alto, los que obtuvieron una calificación media  disminuyeron en más del 20%. 

Se observa una marcada diferencia en el aumento del 30% en  la ponderación  “buenos 

solucionando problemas”: iniciamos con un 38% y ahora son más del 68% de la clase. La 

acción que más determina esta habilidad fue la decisión de un grupo de promotores de ir al 

colegio de los artistas a conocerlos. Para lo que fue fundamental tomar decisiones acertadas y 

asumidas con dedicación. 
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Figura12. Gráfica de resultados test: Solucionador de Problemas. Al inicio promotores. 

 

Figura 13: Gráfica de resultados test: Solucionador de Problemas.    

 Al finalizar promotores 
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Tabla 1.  

Comparativo. Test Solucionador de Problemas 

  Al inicio Al finalizar 

Débil 10% 4.5% 

Media 51% 27.2% 

Bueno 38% 68.3% 

       

En la habilidad blanda llamada emprendimiento en ninguno de los momentos: ni al inicio, ni 

al final, ninguno obtuvo un puntaje bajo. En la Figura 14, podemos notar que al inicio, la 

mayoría tienen un desempeño medio, al finalizar, observamos en la Figura 15  que cambia 

obteniendo más de la mitad una calificación alta. En la Tabla 2, notamos cómo la calificación 

más alta subió más del 30% entre los dos momentos. Esta habilidad la notamos claramente 

cuando en las visitas uno de los promotores que no le asistió su artista decidió hablar con 

otros artistas para llevarles sus datos de contacto a promotores ausentes, como con voces de 

aliento entre ellos y decidiendo qué propuesta realizar cuando no recibieron respuesta de su 

artista. Demostrando iniciativas que requirieron de esfuerzo y trabajo. 

  

Figura 14: Gráfica de resultados test: Emprendimiento. Al inicio promotores 
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Figura 15: Gráfica de resultados test: Emprendimiento. Al finalizar promotores 

 

 

Tabla 2:  

Comparativo. Resultados test: Emprendimiento 

  Al inicio Al finalizar 

Medio 70% 39% 

Alto 30% 61% 

  

 

  En la sub-categoría flexibilidad, los resultados al inicio (Figura 16) y final (Figura 17) 

son: 
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Figura 16: Gráfica de resultados test: Flexibilidad. Al inicio. 

 

 

 

Figura 17: Gráfica de resultados test: Flexibilidad. Al finalizar. 
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Tabla 3:  

Comparativo. Resultados Test: Flexibilidad 

  Al inicio Al finalizar 

Inflexibles 13% 35% 

Media 83% 52% 

Flexible 4% 13% 

  

      Lo que encontramos es que se amplió el porcentaje de inflexibilidad en un 23% y de 

flexibilidad en 9%. Desde la perspectiva del autor del test que aplicamos: Las personas 

inflexibles, detestan la incertidumbre y no toleran la ambigüedad. Al mismo tiempo son muy 

convencionales y conservadores y se sienten más seguros en un ambiente estructurado y 

predecible. Es posible que los promotores al encontrar algunas dificultades para comunicarse 

con su artista, como fueron:   “no respondían”, “no tenían teléfono fijo”, celular, correo 

electrónico, perfil en Facebook, ni WhatsApp. A veces no fue suficiente una visita para 

concretar las propuestas, situación que les creó incertidumbre. Es posible que por estos 

sucesos, hayan pensado que era mejor un ejercicio con variables más limitadas, como por 

ejemplo: que los artistas fueran de la misma institución o un niño que conocieran previamente 

como un familiar, amigo o vecino. Anotamos que todas la parejas Promotor-Artista se 

aceptaron entre si. Indudablemente les costó trabajo acoplarse a algunas variables, lo que no 

les generó la confianza suficiente para adaptarse a cambios e incertidumbre. 

  El análisis ha arrojado dos sub-categorías emergentes: autoestima y desarrollo 

personal que al ser recurrentes se convierten en características importantes de los promotores. 

La autoestima se considera como una apreciación alta de sí mismo y los promotores hacían 

comentarios como: “me gustó mi calificación”, “tuve un muy buen resultado”, “soy buena 
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resolviendo conflictos”, “soy fabulosa, aprendí algo durante el proyecto”, “La idea es 

mejorar, y yo he mejorado”. Y con respecto al desarrollo personal consideramos que es 

cuando tienen un claro interés en el desarrollo de sus potencialidades y lo vemos reflejado en 

comentarios como: “Debo aprender más”, “tengo que mejorar”, “tengo que abrir mi 

mente”, “de cada error se aprende”, “seré una empresaria internacionalmente conocida”, 

“cada día me pulo más” “mejoré y tengo que seguir así”. 

  Entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría de Salud del Distrito, 

existe un programa desde el 2010, llamado Aulas Hospitalarias que vela por garantizar el 

derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes hospitalizados o que asistan a consulta 

externa y no puedan escolarizarse por tratamiento médico. En febrero de este año, los padres 

de una adolescente hospitalizada en La Misericordia, no se decidían a matricularla, el primer 

paso fue invitarla a conocer a sus compañeros a través del grupo de Facebook. Tres semanas 

después, la matricularon. Los comentarios de los estudiantes de noveno, eran: “Es la mejor 

noticia que he recibido en la vida”, “que alegría que la hayan  matriculado”. Esta 

experiencia los convirtió en chicos más responsables, sensibles, colaboradores, agradecidos y 

proactivos. Para verificar, se publicó en el grupo de Facebook, la siguiente pregunta: 

“¿Consideran que aunque no se conozcan personalmente con su compañera, ha mejorado las 

relaciones en el grupo 905? ¿Esto a qué se debe, ustedes que creen?”,  el 75% del grupo 

consideran que tener a esta compañera en el grupo, sí contribuye a la buena Convivencia del 

curso 905. Generando una nueva escala de valores en el grupo de promotores: 

 Respeto: demuestran reconocimiento del otro por lo que es. 

 Dignidad: a pesar de su enfermedad, valoran de ella su fuerza de lucha para 

superar sus dificultades. 

 Prudencia: no tocan temas que puedan ofender o incomodar. 
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 Solidaridad: tienen gestos de aliento para mejorar el estado de ánimo. 

 Amistad: incluso se definen como familia. 

 Compasión y empatía: intentan ponerse en la situación del otro para entender y 

apoyar. 

  

      En la categoría de No pares, la que se ha referido a la disparidad entre edades, jornadas, 

colegios y localidades. Y la capacidad de negociación que se percibió en casi todas las parejas 

de trabajo. Se observó que en los encuentros siempre estaban a gusto y participaban 

activamente. Inicialmente no se tenían sub-categorías definidas, emergen dos, a saber: 

Conocimiento del otro, que se define como el interés y la necesidad de ir un poco más allá de 

solo entregar las propuestas, quieren entregar un producto que esté acorde con los gustos y los 

intereses. Y responsabilidad por entregar a tiempo, completo y de buena calidad, algo que 

siempre se observó fue el reconocimiento del ser con sentimientos. 

      En la categoría comunicación, donde referenciamos a Gardner y a Davis (2013), quien 

habla de la gran diversificación que ha tenido por el uso de la tecnología y que el uso de 

dispositivos puede propiciar relaciones más profundas y estimular la creatividad, además de 

fomentar las relaciones con los demás; podemos decir que el contacto directo sigue siendo el 

preferido por nuestros promotores y artistas y consideramos que fueron profundos, pues lo 

que buscaban dicho por ellos mismos era “mejor comunicación y entendimiento” y este 

contacto les permitió entre ellos estimular su creatividad y fomentar diversificación de obras 

de arte y crear propuestas acertadas. Así que No en todos los casos las características 

profundidad y creatividad en comunicación se relacionan con la tecnología. Lo que asegura 

que nuestra población se comunica bien y por lo tanto tienen una buena relación entre ellos. 
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      Desde el inicio definimos las sub-categorías Oral y Escrita. Se analizó que la más 

recurrente ha sido la oral: ya sea entre promotores e investigadores, cuando preguntan por su 

artista. Entre Promotores y Artistas cuando se encontraron y compartieron datos, jugaron y 

cantaron. Utilizando las bitácoras de comunicación que diligenciaron los promotores, 

podemos ver en la Figura 18, que en el 35% de los intentos no hay comunicación o fueron 

fallidos, los mismos promotores dejan constancia escribiendo por ejemplo “no tiene celular ni 

redes sociales”. El 48% se comunican de manera oral y el restante 17% lo hacen por escrito. 

 

Figura 18: Comunicación 

      El 49% de la comunicación oral, se concentra en comunicaciones personales, que se 

dieron en los encuentros; el resto corresponde a llamada a fijo o a celular y por medio de otros 

actores de la investigación como profesores u otros promotores. 

      De la comunicación escrita podemos decir que la mitad fueron chats de Facebook y el otro 

tanto corresponde a un conjunto conformado por: correo electrónico, mensaje en muro de 

Facebook, WhatsApp y cartas. 
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      La categoría Arte/creatividad, se definió por su relación con la creatividad en el aula, con 

las habilidades blandas y la expresión de emociones. Las artes enseñan a los niños que  los 

problemas reales suelen tener más de una solución posible lo que comprobamos al ver sus 

propuestas no solo el desarrollo de lo solicitado sino ver cómo iban más allá. Las sub-

categorías se definen por sus actores: el artista quien entrega su obra y el promotor quien 

reconoce la importancia de sus ideas por ende su creatividad al decir por ejemplo: “algo 

importante como saber aprovechar las ideas” y a partir de este ejercicio propone y desarrolla 

las propuestas que tienen implícitas un contenido estético y artístico, creando afectos y 

sensaciones. Al inicio de la investigación, nos preguntamos qué características queríamos 

fomentar en nuestros estudiantes a través del arte y se logró: 

● La participación y la perseverancia la vimos en cada día que planearon un encuentro, 

en los compromisos asumidos, en la interacción entre ellos para colaborarse y 

aconsejarse formas de hacer las cosas. 

● La expresión fue notoria en la exteriorización de sentimientos. 

● La reflexión fue demostrada en las interacciones con los adultos donde exponían sus 

puntos de vista, preguntaban temas referentes a los intereses de la investigación. 

     En el desarrollo de su rol, algunos toman fotos a sus artistas, seleccionan partes 

interesantes gráficamente de la obra o incluyen elementos que saben les gusta a su artista esto 

lo vemos en las fotos del Anexo nº12. 

La última sub-categoría es la de los profesionales y aunque en el grupo del Facebook eran 

siete, solo se comunicaron a través del grupo con tres, ocasionalmente para expresarles su 

admiración, pero no le consultaron directamente acerca de su rol. En la actividad de tipografía 

que se hizo con César Puerta, surgieron preguntas interesantes relacionadas con el trabajo e 

investigación. 
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      La categoría afectación se incluyó al ser repetitiva la influencia que veíamos tenía en la 

investigación al reconocer que el artista y el promotor creaban con sensaciones y esta relación 

fomentaba lazos entre ambos, mas que una importancia discursiva, se plantea la creación y su 

producción en torno a las emociones que se enlazan a los objetos,  los promotores reconocen 

la importancia del amor  y de la interacción al afirmar “hacer lo que hago con amor para 

poder ser mejor”, con respecto al encontrarse con los artistas decían “es más emocionante 

verlo, a uno le da felicidad” y cuando se les preguntó que si era más importante una propuesta 

tangible dijeron: “siempre lo va a tener en cuenta” y “va a quedar guardado en ellos”. Con 

respecto a las sub-categorías, lo que  corresponde a la que denominamos “negativa”: los 

promotores a los que su artista no continuó estudiando en el colegio La Candelaria se 

sintieron desubicados, algo similar sucedió cuando en los encuentros algunos promotores no 

iban y el artista se sentía triste. Se cree que al principio a ambos protagonistas les daba pena 

comunicarse por desconocerse. En la sub-categoría positiva. Encontramos mayor riqueza 

porque vimos relaciones afectuosas, respetuosas y de gran aceptación, cargadas de afectos y 

sentires, se motivaban al recibir comunicación, nos atrevemos a decir que los promotores se 

sentían responsables a manera de ser  mayor que el artista. Estas nuevas características 

encontradas en su comportamiento están claramente relacionadas con la categoría No pares, 

pero también con la de Trabajo Colaborativo. 

      Basados en características tan importantes del trabajo colaborativo como es la unión de 

esfuerzos para conseguir un objetivo en común o el conocimiento se construye socialmente 

por medio de esfuerzos cooperativos, resaltamos que los promotores reconocen que “pedir un 

poco de ayuda no estaría mal” al enfrentarse a situaciones que debieron resolver, esto fluyó 

maravillosamente cuando se compartían ideas y datos de proveedores, demostrando que un 

grupo es siempre más inteligente que un individuo y así, el conocimiento fue una 
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construcción social. En las bitácoras de comunicación es común encontrar frases en plural 

refiriéndose al trabajo realizado con su artista “comunicarnos cada vez que podamos”, 

“estuvimos hablando de las propuestas” o “llegamos a un acuerdo”. Como vemos esta 

categoría está muy relacionada con la de Comunicación. Al inicio no se tenían sub-categoría, 

pero ha emergido el juego como parte importante de la relación Promotor- artista que le 

permite concretar cosas y lo expresaron así: “donde jugué con él, nos conocimos”, “dialogué 

con él y jugamos”. 

      La última categoría es importante, porque crear espacios fuera del aula es una gran ventaja 

para el desarrollo de capacidades, lo que permite incrementar habilidades blandas como 

también aplicar en el mundo real sus habilidades duras aprendidas en clase. Se les dio la 

posibilidad de demostrar que aunque algunos pueden ser tímidos, encontraron la manera de 

expresarse, algunos perezosos, prometieron ponerse las pilas, los que se sentían débiles en la 

parte creativa, entregaron productos que no era necesario crear con sus propias manos. Las 

sub-categorías son: presencial que se evidencia en los encuentros y tiene la ventaja de que al 

ser vistos como paseos no fueron vistos como aprendizaje siendo más ameno y relajado, pero 

les permitió conocerse. La otra sub-categoría es lo virtual, que permite la creación de redes 

interesantes, la mayoría se dio entre promotores a través del grupo creado en Facebook, lo que 

les permite expresarse en su idioma, con sus emoticones. Este grupo también fue utilizado 

para hacer consultas a los investigadores. 

3.5.2. Análisis de lo ocurrido con Artistas 

Dentro de las indagaciones con el grupo de artistas se decide realizar una encuesta pequeña en 

la cual se les pregunta por las condiciones respecto a tecnología y conectividad dentro de sus 

casas, con el fin de tener un panorama real sobre las posibilidades de comunicación más 
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cercanas a cada uno. (Anexo13) en esta se les preguntó por el acceso a internet, la tenencia de 

computador en casa, si poseían correo electrónico y celular. 

       Las estadísticas iníciales obtenidas del grupo de artistas  se ven reflejadas en la Figura 19 

aquí vemos los valores estadísticos de tenencia de dispositivos electrónicos, (computador, 

tableta, celular de alta gama) acceso a internet en la casa, (fijo, inalámbrico o plan de datos al 

celular.) si poseen cuenta de correo electrónico  y si mantienen un perfil en la red social  

Facebook. 

 

Figura 19: Grafica Acceso a Tecnología de la Comunicación, Artistas 

 

En la figura 20  vemos la clasificación por edad y sexo. Tomada al inicio del año 2015. 
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 Figura 20: Grafica clasificación por edad y sexo 

      Dentro del proyecto se aplican los test de Solucionador de problemas, el cual es aplicado  

en el mes de Febrero, Figura 21 y en el mes de Junio, Figura 22, en estos se  percibe como se 

incrementa el porcentaje en el nivel alto de  3% en el primer test a un   10 %  en la segunda 

aplicación, se mantienen en nivel medio con un 39 %  en ambas pruebas, en el nivel bajo 

vemos un ligero aumento de un  29% a un 32%  y en nivel básico de un 3% a un 6%, en estas 

dos últimas, aumentan los porcentajes mostrando una baja en el nivel de resolución de 

problemas, dos no respondieron la encuesta debido a que estos estudiantes no asistieron el dia 

que se realizó  el test, y en la siguiente sesión no quisieron contestarlo, pese a la insistencia 

del docente para que lo realizaran. 

     En este test se encuentran comentrarios de los artistas en los que refieren su 

reconocimiento hacia las caracteristicas de las respuestas que les  aportó el test como “es 

verdad que no soy bueno para solucionar problemas”  “creo que estuvo bien, tengo que subir 

pero hay que aceptarlo” “a mi me pareció bien tener la mitad de poder solucionar 

problemas” “Mi capacidad de solucionar es regular” “yo la verdad he mejorado en 

solucionar problemas” se percibe como para algunos fue cierto el nivel obtenido en la prueba 

y la percepción que tienen sobre sí mismos y  sobre su manera de reaccionar. 
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     En la Figura 23 se puede ver cómo fue comparativamente el cambio  entre las dos 

aplicaciones del mismo test, en la cual se ve reflejada la variable que referencia la muestra por 

la cantidad de estudiantes que no respondieron la prueba en la aplicación. 

 

Figura 21. Resultado Test Solucionador de Problemas. Inicio Artistas 

 

 

 

Figura 22. Resultado Test Solucionador de Problemas. Fin Artistas 
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Figura 23. Comparativo solucionador de problemas . Artistas 

 

      En la aplicación del test sobre “Que tan rígido o tan flexible soy” encontramos que pese a 

la invitación constante a la presentación de este, cuatro estudiantes del grupo decidieron no 

participar  desarrollando el test y esto representa el 12% de la población. Respecto a la 

medición sobre el nivel de flexibilidad, vemos un aumento considerable entre los dos test, ya 

que de el 29% subió al 39 %, en medio flexible se redujo de un  3 % a un 0 %, y  en la 

categoría de medio rígido, una reducción  de un 55% a un 42%, en la medida del rígido 

encontramos que en el primer test no aparece ningún estudiante con esta calificación, pero en 

la segunda aplicación se presenta con un 6%. Estos datos los podemos ver en las Figuras 24 y 

25. 
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Figura 24. Resultado Test Flexibilidad. Inicio, artistas 

 

Figura 25. Resultado Test Flexibilidad. Fin, artistas 

 

     

      Inmerso en el test encontramos una variacion considerable hacia la flexibilidad en la 

evolución del proyecto, aumenta este nivel  y disminiyen los estándares de rigidez reflejados 

en la prueba como se aprecia en la Figura 26, frente a los comentarios, los estudiantes fueron 

bastante optimistas y positivos respecto a los resultados pues se sentían identificados con su 
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manera de ser, en el primer test encontramos frases como “A mi me parece que lo que leyó el 

profe , era como describiendome porque yo soy asi.” “pienso que si soy asi como leyó el 

profesor” “me gusta todo lo que dijo el profesor todo esta bien” “a mi me pareció bien 

llevarme  bien con las personas.”  

     En la segunda aplicación los comentarios son aún más positivos y  con un tono mas 

personal tales como: “a mi me gusta llevarme bien con las personas aunque no me gusta tener 

momentos de ira” “soy muy rígido trato de comprender las ideas de los demás” “lo que yo 

pienso es que  yo soy mas bien flexible” “ si soy así” “yo pienso que eso es cierto y he vuelto  

flexible y me agrado el test y es muy cierto” “yo pienso que si debo que ser firme  con los 

otros  para que de mis decisiones” 

      

 

Figura 26. Comparativo test flexibilidad. Artistas 
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     Por las condiciones generales de el proyecto, se esperaba una mayor respuesta y pro 

actividad de el grupo de artistas, pero este grupo fue bastante parco en las actividades que se 

debían desarrollar fuera del aula, no se comunicaron con los promotores, se preocuparon 

únicamente en la realización de sus obras, realmente solo interactuaron con los promotores en 

los encuentros que se dieron por la visita de estos, esto genero cambios en el diseño original 

de la experiencia pues se esperaba que los artistas fueran mas activos al contactarse con sus 

promotores, pero brillaron por su ausencia, se intento motivarlos de varias maneras pero al 

parecer , el buscar a una persona mayor con la que no tenían una amistad real, les causaba 

bastante nerviosismo y esto nos llevo a  centrar la toma de datos en el grupo de los 

promotores. 

      Frente  al desarrollo de sus trabajos en el aula, se vio un mayor interés y cumplimiento con 

el desarrollo de la clase, pues la interacción con los promotores fomentó un nivel mayor en el 

interés de cumplir con las obras pictóricas que se entregaron para el portafolio de trabajos, 

debido a la posibilidad de que sus obras se compartieran, en varios momentos se manifestaba 

en los chicos cierta pena o vergüenza, pero a través del desarrollo del ejercicio y con la 

aparición de los primeros productos elaborados por los promotores, se creó un ambiente de 

seguridad frente a la presentación de sus trabajos. 

4. Hallazgos  

 Se pueden realizar experiencias pedagógicas que superen los límites físicos de las 

instituciones ampliando territorios, edades, años escolares, con resultados positivos en cuanto 

a habilidades blandas, trabajo colaborativo, comunicación y afectación. 
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     De las tres habilidades blandas trabajadas se encontró que la flexibilidad no se desarrolló, 

porque al presentarse altibajos en la comunicación es posible que el promotor haya sentido 

que se necesitaba más disciplina y ser estricto para el cumplimiento de su rol, buscando 

mantener un ambiente estructurado que le genere más confianza. En este hallazgo no 

profundizamos, pero sería interesante analizarlo. En términos generales consideramos que el 

tener esta experiencia ha contribuido a que cada uno en mayor o menor medida se comunique 

e interactúe mejor en una sociedad cambiante, donde debe primar el ser. 

     De un copioso listado de habilidades blandas, se hicieron presentes a lo largo de la 

investigación, dos que no contemplamos en el planteamiento las cuales son: la autoestima y el 

desarrollo personal que aunque no entramos a analizarlo fue constante y en incremento.  

 

Figura 27. Visita de la estudiante de Aulas Hospitalarias, a sus compañeros de 

curso, tres semanas después de ser dada de alta. 

       Tener una estudiante con necesidades especiales, específicamente una enfermedad 

huérfana, entendiendo que en Colombia una enfermedad huérfana es aquella crónicamente 

debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia (la medida de todos los 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/non_com/docs/raredis_comm_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/non_com/docs/raredis_comm_es.pdf
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individuos afectados por una enfermedad dentro de un periodo particular de tiempo) menor de 

1 por cada 5.000 personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultra huérfanas y 

olvidadas. (Ley 1392 de 2010/Ley 1438 de 2011) (Tomado de: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/enfermedades-huerfanas.aspx)que 

no le permite asistir a clase, le transmitió al grupo de promotores valores para enfrentar una 

emergencia como esta y mejorar en aspectos como solidaridad, convivencia, empatía, 

compasión que los ayudó a formarse en el ser, contribuyendo a realzar mejor los ejercicios 

que requieren trabajo colaborativo (Figura 27). Una variable como esta, es impredecible y 

mueve  tantos aspectos de la vida que merece una investigación aparte y profunda. 

     Un trabajo entre No pares es posible si las reglas de juego están claras al inicio y durante la 

actividad, es posible que el estudiante de más edad se sienta con la responsabilidad de cuidar 

al pequeño, desarrollando un papel similar al de un mentor o hermano mayor. 

     Nuestros estudiantes prefieren el contacto físico así manejen la tecnología, ésta les permite 

otros alfabetismos como el manejo de la imagen y el video, lo que los empodera y este 

empoderamiento abarca tanto lo virtual como lo presencial, se mueven fluidamente entre 

varios espacios y temporalidades. Solucionan problemas a medida que se presentan, por lo 

general  la solución está distribuida entre varios estudiantes, por ejemplo, uno crea el grupo en 

WhatsApp, otro recoge los números de teléfono, el otro toma la foto para el perfil, uno 

publica una pregunta que responden entre varios. Las competencias comunicativas las 

demuestran de esta manera, aunque el uso de la tecnología no la precisaron para comunicarse 

entre No pares. 

     Cuando el promotor logra un contacto afectivo con su artista da más de lo solicitado, en 

cuestión de tiempo, calidad en lo entregado, cumplimiento de los tiempos y si falla se 

disculpa y enmienda sus errores, sin intervención de una figura de autoridad. En ocasiones 
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surge aliento y motivación entre ellos. Es probable que se sintieran más cómodos al 

comunicarse con un niño que con un adulto, porque aunque lo hicieron de manera correcta, 

fue fluido y permanente con los artistas y poco con los profesionales, y esto también se hace 

evidente en la relación de los artistas con los promotores pues parece que es mas difícil para a 

los mas pequeños el buscar comunicarse con los grandes. 

     Se genera una competencia donde no son rivales, sino el tener al otro equipo a su mismo 

nivel, les permite avanzar más y sentir más satisfacción. Se demostró con creces que el grupo 

es más inteligente que uno solo y que el conocimiento visto como la sumatoria de 

experiencias se construyó socialmente con el esfuerzo de todos. Los promotores no buscaron 

por iniciativa propia a los profesionales, pero sí sabían de ellos y los admiran, en una 

oportunidad, sin planearlo, en una salida pedagógica no organizada para la investigación, nos 

encontramos con el fotógrafo César David Martínez  (ver Figura 28) y el grupo de estudiantes 

sabía quién era, qué premios había ganado y con qué fotografías. Este encuentro y los tenidos 

con César Puerta y César Duarte confirman que no es por desconocimiento, y probablemente 

sea porque no saben cómo iniciar un contacto que sea asertivo con un adulto. 
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Figura 28. Encuentro casual de los promotores con el fotógrafo César David 

Martínez. 

     Al inicio de la investigación, los acercamientos fueron ocurriendo lentamente, la razón que 

consideramos es porque no se conocían. Cuando se dieron los encuentros, probablemente 

porque los promotores se sentían responsables por el niño menor (artista), algunos se 

mostraron afectuosos y esta emotividad se fue contagiando, de suerte que todos los encuentros 

los caracterizó el afecto, el respeto y la aceptación por el otro. 

     Para ambas poblaciones fue muy difícil entrar en contacto y comunicarse con adultos, pero 

se siente que en el caso inverso es mas fácil que se de esta relación 

     El trabajar fuera del aula, ya sea presencial, que fue más notoria entre promotores y 

artistas. O de manera virtual, que fue una constante en los promotores, les ayuda al trabajo 

colaborativo y evidencia las capacidades que tienen en las herramientas comunicativas. Y al 

no tener las características rígidas de la educación formal, se da de manera espontánea. Tal 
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vez es en el ámbito en el que más se puede asegurar que se hizo evidente la aplicación de las 

habilidades blandas. Por ejemplo: el colegio de los promotores, fue cambiado a otra sede sin 

conectividad, ellos mismos sin consultarlo a sus docentes, decidieron crear un grupo en 

WhatsApp el que funciona de manera asincrónica pero soluciona algunos inconvenientes de 

comunicación y relacionales. 

     La inclusión del arte en el aula no solo es a través de una clase llamada arte, que puede ser 

plástica, música, teatro o danza, sino desde cualquier actividad que permita la libertad de 

desarrollar y poner a prueba su creatividad. 

     Aunque en el planeamiento se propuso una mediación tecnológica para la elaboración de 

las piezas de divulgación, argumentando el gusto de los estudiantes por dichas mediaciones, 

encontramos que es cierto pero el contacto presencial y el objeto real, se valora más que la 

virtualidad.  

 

5. Conclusiones 

 

Al presentarse gran parte de la comunicación en los encuentros, en medio del juego; medios 

de comunicación convencionales como el teléfono y otros mediados por la tecnología como el 

chat no son significativos para esta investigación. 

     Los estudiantes lograron comprometerse con la investigación y lo que eso implicaba, 

realizar su trabajo, comunicarse con su compañero asignado, llegar a acuerdos y cumplirlos. 

Transmitieron su visión y su sentir desde lo estético, pero también desde lo afectivo, 

exteriorizando unos con color y pincel y otros a través de piezas.  
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     Fueron más allá de lo que se planteó inicialmente, tomaron riesgos, se motivaron entre 

ellos, aprendieron de las experiencias de los demás. Y con esto demostraron que la creatividad 

no solo es en su expresión gráfica, que la creación de ideas, el buscar experiencias surgen de 

manera fluida cuando se les permite y apoya.  

     La reflexión se fomentó a partir de los resultados arrojados por los test, los que 

retroalimentaban, permitiendo una explicación de su carácter y el de los compañeros, en torno 

a una construcción que aunque era por parejas, siempre se caracterizó por ser colectiva, una 

gran riqueza en lo que respecta a trabajo colaborativo.  

     El trabajo colaborativo permitió que los promotores cada vez fueran más eficientes, al 

compartirse datos de proveedores y maneras de hacer las propuestas. Cuando la relación fue 

entre promotor y artista, el trabajo colaborativo fue más lúdico. 

     Los estudiantes enfrentados a una situación que deben realizar dentro y fuera del aula 

desarrollan habilidades de emprendimiento que les permite entrar en acción para lograr 

resultados y solucionar problemas de manera colaborativa, donde comparten las ideas que les 

han funcionado, para que sus compañeros también las apliquen y puedan todos alcanzar la 

meta. Específicamente en solucionar problemas y emprendimiento los promotores mejoraron 

notoriamente, en ambas variables en más del 30%. 

      Un ejercicio entre No pares, se permea de afectación, afloran sentimientos que les permite 

acercarse, interesarse por el otro y por ende entregar productos personalizados que satisfagan 

los intereses del otro. Va más allá de un compromiso escolar. 

      Aunque  estemos en la era tecnológica no todos nuestros estudiantes son nativos digitales, 

sus condiciones socioeconómicas, en la mayoría de los casos, no les permite el acceso a la 
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tecnología en comunicación. La comunicación oral y presencial es preferida por nuestra 

población. 

      Las expresiones artísticas se relacionan con la afectación y la manera de encontrar 

soluciones creativas. Ya que es marcada la diferencia en el interés de los estudiantes en las 

producciones elaboradas para ser vistas o entregadas a los no pares de la experiencia. 

      La afectación, permea las otras categorías, siento un intangible que se contagia en las 

relaciones personales. Permitiendo que promotores y artistas se relacionen mejor. Esto es 

evidente en la manera en que se da la relación entre no pares, pues se crea una relación  que se 

hizo visible entre los estudiantes. 

       La flexibilidad que otorgan las actividades fuera del aula, permite desarrollar capacidades 

y ratificar que lo adquirido es bien aplicado en el ámbito real. Sus comportamientos son 

auténticos. 

     El juego es elemento importante en el trabajo colaborativo, les permite ponerse de acuerdo, 

compartir información, darse consejos. 

     Con el trabajo desarrollado dentro y fuera del aula evidenciamos el desarrollo de 

habilidades y en ambos grupos de trabajo, las cuales son difícilmente medibles, y algunas 

imperceptibles, gracias a esta investigación las colocamos mas a la vista para nosotros como 

maestros y esto nos permite seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestros estudiantes. 

     Al realizar este ejercicio pedagógico cada docente en su aula, proyectándolo en un 

propósito común, se encontró que cada estudiante entendió y actuó según la definición de su 

rol, sin perder sus intereses en el juego y su entrega afectiva para con el otro. Lo que en el 

desarrollo permitió homologar con la situación real. Aunque esta se vio enriquecida por la 

afectación. 
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Anexo 2, Consentimientos por parte de los padres de familia 

Colegio la Candelaria 

 

 Formato Colegio san francisco de Asís. 



81 

 

 

 

Consentimiento diligenciado 

 

 

Anexo 3,  Sobres decorados  por los promotores. 
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Anexo 4,  Test impresos diligenciados por los artistas. 

     

ANEXO 5. Diario de Observación. 

 



86 

 

ANEXO 6. Perfil del fotógrafo César Martínez en Facebook. 

 

Chat entre César Martínez y un Promotor. 
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Anexo 7. Perfil de Astrid Liliana Angulo en Facebook y trabajo publicado por un 

promotor. 
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Este es uno de los ejercicios publicados.  
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ANEXO 8.  Muro de Miler Lagos en el Facebook y fotografía de una promotora junto a su 

exposición en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia. 
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ANEXO 9. Perfiles de Profesionales que hacen parte del grupo ARTISTAS INVITADOS, 

grupo al que pertenecen los promotores 
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ANEXO 10. Perfiles de Profesionales. 
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ANEXO 11. Bitácoras de comunicación. 

 

 

ANEXO 12. Fotos del encuentro de artistas con promotores. 
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ANEXO 13.  Encuesta sobre acceso a tecnologia y conectividad. Aplicada al grupo de 

artistas. Las X representan al No, y  la linea al si. 
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ANEXO 14.  Productos finales  desarrollados por los promotores al ser entregados a los 

artistas. 
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