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1. INTRODUCCIÓN 

Estas páginas recogen un proyecto educativo de innovación docente en-

marcado dentro del área de Educación Artística. Con él se pretende im-

pulsar la creatividad de un grupo de estudiantes de segundo de Educa-

ción Primaria a través de una experiencia artística enfocada en la crea-

ción de una escultura teriomórfica3. De forma más concreta, la experien-

cia se desarrolla en el CEIP Maestra Teresa Morales (Maracena, Gra-

nada). Allí, a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), los 

estudiantes llevan a cabo un proceso creativo completo que deriva en la 

elaboración de una escultura final en arcilla. Dicha escultura debe refle-

jar la visión que los discentes tienen sobre ellos mismos. 

Esta propuesta educativa aborda diversos objetivos y contenidos del cu-

rrículo de Educación Primaria, por lo que la asignatura de Educación 

Artística constituye el eje vertebrador de todo el proyecto. 

 
3 El termino teriomórfico hace referencia a una rama de la escultura basada en la representa-
ción de figuras humanas con características animales. 
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Una vez aclarado, en términos básicos, en qué consiste la propuesta que 

aquí presentamos, pasamos a profundizar en tres de los ejes conceptuales 

que la sustentan: la creatividad, el autoconcepto y escultura teriomórfica. 

1.1. LA CREATIVIDAD 

El primero de los objetivos generales de este proyecto de innovación edu-

cativa es el desarrollo de la creatividad por parte del alumnado. Autores 

como Hernández (1999) han definido el concepto de creatividad como: 

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 in-

formación, la solución de problemas con originalidad y eficacia. (p. 67). 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta lógico que el Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) —

dependiente del Ministerio de Educación— argumente que “la creativi-

dad puede aplicarse a cualquier asignatura y [que] cualquiera puede ser 

creativo” (INTEF, 2010, p.3). Esto la convierte en una habilidad que 

debe desarrollarse desde la escuela.  

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones aquí recogidas, la creatividad 

no ocupa un papel central dentro los objetivos de aprendizaje del cu-

rrículo de Educación Primaria. Si bien esta es una destreza a la que se 

concede un papel principal en el desarrollo social, parece que en las au-

las se desatiende su importancia (Ferrándiz, 2011). Es imprescindible, 

por lo tanto, que sean los propios docentes quienes la tomen como punto 

de partida para el diseño de sus actividades pedagógicas. Solo así se fo-

mentará entre los estudiantes el desarrollo de los denominados “indica-

dores de la creatividad” que, según Marín Ibáñez (2000), son: la origi-

nalidad, la flexibilidad, la productividad o fluidez, la elaboración, el aná-

lisis, la síntesis, la apertura mental, la comunicación, la sensibilidad para 

los problemas, la redefinición y el nivel de inventiva. 

1.2. EL AUTOCONCEPTO 

De forma simultanea al desarrollo de la creatividad, en este proyecto se 

trabaja con los alumnos el denominado “autoconcepto”, definido como 

“el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, 
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capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como 

descriptivos de sí y que percibe como datos de su identidad” (Hamachek, 

1981, citado por Peralta y Sánchez, 2003, p. 97). 

El autoconcepto es, en definitiva, la imagen que tenemos de nosotros 

mismos. Una visión que se construye por la influencia de las interaccio-

nes con los grupos sociales cercanos y que, en edades, tempranas es mu-

cho más influenciable y alterable. Dentro del término “autoconcepto” 

podemos hablar de cuatro dimensiones (Goñi, Fernández-Zabala e In-

fante, 2012): 

‒ El autoconcepto afectivo-emocional, que afecta a cómo consi-

deramos que regulamos nuestras emociones. 

‒ El autoconcepto ético/moral, relativo al grado de honradez que 

nos atribuimos. 

‒ El autoconcepto de la autonomía, relacionado con el control 

que consideramos tener sobre nuestra vida. 

‒ El autoconcepto de la autorrealización, concerniente al grado 

de alcance de nuestros objetivos personales. 

A día de hoy existen estudios que relacionan el autoconcepto con el ren-

dimiento académico, algunos de los cuales concluyen que los sujetos 

con autoconcepto alto se consideran más populares, cooperadores y per-

sistentes en su trabajo en el aula. Asimismo, presentan un menor nivel 

de ansiedad, manifiestan mayor apoyo por parte de sus familias y de-

muestran estar más interesados en el alcance de éxitos futuros (Peralta y 

Sánchez, 2003). 

1.3. ESCULTURA TERIOMÓRFICA 

Tanto la creatividad como el autoconcepto se abordan en el presente 

proyecto a través de la escultura teriomórfica, una rama de las Bellas 

Artes basada en la representación tridimensional de figuras humanas con 

características animales. Nos centraremos, concretamente, en tres de las 

civilizaciones que nos han dejado ejemplos de este tipo de arte escultó-

rico: la civilización maya, la egipcia y la griega. 
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La civilización maya consideraba a los animales semejantes a los huma-

nos, por lo que afianzaron una relación de respeto hacia ciertas especies 

como el jaguar, que representaba para ellos el poder de lo nocturno. 

FIGURA 1. Guerrero con máscara de jaguar en posición de acecho. 

 

Nota. Adaptado de Escultura de personaje con máscara de jaguar [Fotografía], por Jorge 

Pérez de Lara, 2014, https://www.larutamaya.com.gt/escultura-de-personaje-con-mas-

cara-de-jaguar/ 

Durante el imperio egipcio también se representaron mediante la escul-

tura seres híbridos, conocidos con el término de esfinges. La figura del 

león, por ejemplo, se asoció a jefes tribales y faraones por ser conside-

rado un guardián y defensor del pueblo. 

En la mitología griega los seres híbridos también ocuparon un papel pri-

mordial, traspasando los límites de lo común y abriendo un canal que 

conducía a los limites existenciales y acercaba la figura humana a la fi-

gura de dioses. Es el caso de Medusa, Minotauro, Sirenas, Centauros, etc. 

En la actualidad, artistas como los australianos Guillie y Marc Schattner 

trabajan este tipo de escultura teriomórfica, pero desviándose de las 
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líneas de representación anteriores para acercarse a un tipo de obra que 

pretende reflejar las debilidades de la sociedad contemporánea. 

FIGURA 2. Lost Dog por Guillie and Marc. 

 

Nota. Adaptado de Lost Dog (Fiberglass Sculpture) [Fotografía], por Gillie and Marc, 2010, 

https://gillieandmarc.art/products/lost-dog-2-legs 

2. OBJETIVOS 

Una vez aclarado en qué consiste el presente proyecto educativo pasa-

mos a enumerar sus objetivos, tanto generales como específicos. Todos 

ellos sustentados por los objetivos y contenidos que determina el cu-

rrículo andaluz para la etapa de Educación Primaria (Orden de 17 de 

marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía, 2015). 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES 

‒ Emplear la escultura como medio para el desarrollo de la crea-

tividad, la intención y la imaginación, tres de los conceptos bá-

sicos que rigen el área de Educación Artística. 

‒ Fomentar el autoconcepto mediante la escultura, danto a los 

estudiantes herramientas para conocerse tanto a sí mismos 

como a su entorno. 

‒ Ejercitar en los estudiantes la capacidad de planificar y ejecutar 

un proceso completo de creación de una obra artística, desde la 

fase de investigación hasta su producción y valoración final. 

‒ Desarrollar la capacidad crítica de los discentes a través de la 

exposición pública de sus propios trabajos, promoviendo el in-

tercambio de valoraciones con sus compañeros desde el res-

peto. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Dar a conocer a los estudiantes los conceptos básicos del len-

guaje escultórico (volumen, espacio y materia) a través de un 

ejercicio práctico que desarrolle su visión tridimensional. 

‒ Descubrir al alumnado las características y potencialidades de 

la arcilla como material con el que generar representaciones 

tridimensionales. 

‒ Enseñar a los discentes el concepto de escultura teriomórfica y 

su evolución a lo largo de los siglos, así como el trabajo de los 

artistas contemporáneos Guillie y Marc. 

‒ Enseñar a los discentes a elaborar bocetos empleando diversas 

técnicas como el dibujo y el collage, para crear una idea previa 

de la obra definitiva y ayudar así a concebir una primera ima-

gen del resultado final. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Para el desarrollo de la presente propuesta educativa se aplica el Apren-

dizaje Basado en Proyectos (ABP), un tipo de experiencia pedagógica 

que supera la tradicional adquisición memorística de contenidos cerra-

dos y definitivos. El ABP se fundamenta sobre la base de que los estu-

diantes deben ser activos, danto prioridad a la experimentación en las 

aulas. Es un tipo de procedimiento que abre a los discentes todo un aba-

nico de actividades orientadas a que sean ellos mismos quienes elaboren 

contenidos, busquen recursos y produzcan resultados relacionados con 

su proceso formativo. Con su aplicación tiene lugar, por lo tanto, una 

importante transformación en lo que se refiere al papel del maestro du-

rante el proceso de aprendizaje. El educador deja de ser la fuente de co-

nocimiento exclusiva para pasar a ser un gestor del aprendizaje de los 

estudiantes. Uno de los mayores valores de este marco de enseñanza es 

conseguir que el alumnado sea mucho más consciente de su propio pro-

ceso de aprendizaje y capacitación. 

Según Vergara (2016) el ABP se vertebra sobre tres ejes: 

‒ La conexión del tema a tratar con los intereses y necesidades 

de los estudiantes. En este sentido, el docente debe buscar un 

reto relativamente complejo con el fin de despertar el interés 

de los alumnos por sumergirse en la problemática y aceptar el 

desafío. 

‒ La conexión del tema a tratar con la realidad vital de los estudian-

tes. Esto aumentará el interés y la motivación por su aprendizaje. 

‒ La generación de “experiencias educativas”. Un concepto con-

trapuesto al de “transmisión de conocimientos”. Una experien-

cia pretende que los contenidos sean realmente interiorizados 

en los procesos de pensamiento de los estudiantes, generando 

opiniones, vivencias, emociones y herramientas que constitu-

yan conjuntos de información útiles en futuros contextos. 
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3.2. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

El proyecto se desarrolla en cinco sesiones inicialmente planificadas con 

una duración de cuarenta y cinco minutos cada una. A continuación, pa-

samos a explicar de forma pormenorizada su secuenciación y contenido. 

3.2.1. Sesión 1 

En la primera sesión se plantean tres ejercicios al alumnado. 

En primer lugar, se aborda la cuestión “¿Qué animal soy?” como forma 

de introducir el tema a tratar a la vez que comenzamos a trabajar el au-

toconcepto. La idea es que los estudiantes comiencen a trabajar a partir 

de un animal con el que se sientan relacionados, física o psíquicamente, 

de forma que en la pieza final de arcilla convivan los rasgos del animal 

seleccionado con los suyos propios. Durante el desarrollo de esta pri-

mera actividad los estudiantes deben explicar el porqué del animal se-

leccionado. La intención es llevar a cabo una puesta en común de ideas 

a raiz de la pregunta planteada por el docente. Esto es lo que se conoce 

como “método discursivo” (Maeso, 2003), un procedimiento en el que 

los discentes tiene un papel activo a partir del planteamiento de acciones 

dirigidas. Es una dinámica de grupo que fomenta la participación común 

y ofrece al maestro una idea general de lo que ya conocen sus alumnos 

acerca del tema a tratar. 

En segundo lugar, se emplea el “método expositivo” (Maeso, 2003) para 

presentar información acerca de lo que es la escultura, el concepto espe-

cífico de escultura teriomórfica y su presencia a lo largo de la historia 

en relación a distintitas civilizaciones. A raíz de la presentación se re-

parte a cada dos alumnos una imagen de una escultura teriomórfica que 

deben enseñar a sus compañeros, identificando la cultura a la que perte-

nece y comentando sus características. Podemos decir que, en este caso, 

la aplicación del “método expositivo” nos permite tratar información de 

carácter teórico sin dejar de motivar al alumno a participar en la sesión 

y aclararle dudas. 

Finalmente, se presenta a los artistas Guillie y Marc, sus obras y su sen-

tido de creación. Tras la presentación se reparte a cada estudiante una 

imagen con dos esculturas —una pieza de los artistas Guillie y Marc y 
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otra de una escultura maya—. Observando esas imágenes deben refle-

xionar acerca de las siguientes cuestiones: ¿Qué es la escultura para ti?, 

¿cuál de las dos imágenes te gusta más y por qué? y ¿conoces alguna 

escultura famosa? 

3.2.2. Sesión 2 

Esta sesión se destina a realizar el boceto y un posterior collage de la 

futura obra de arcilla.  

Para ello se arranca aplicando de nuevo el “método expositivo”. De 

forma concreta se explica a los alumnos qué es un boceto, qué es un 

collage y las características de ambas técnicas. Para ello nos servimos, 

entre otras cosas, de vídeos ilustrativos. 

Seguidamente, se aplica el denominado “método de investigación” 

(Maeso, 2003), en base al cual los escolares aprenden por descubri-

miento autónomo. Con el uso de este procedimiento se fomenta el apren-

dizaje activo gracias a la guía del docente. De forma concreta, se solicita 

a cada alumno que realice un boceto de lo que será su escultura terio-

mórfica, teniendo en consideración las esculturas creadas por Guillie y 

Marc y apoyándose en el animal con el que se identificaron en la sesión 

anterior. 

Para terminar, los estudiantes deben iniciar su propio collage, recor-

tando trozos de papel de distinto color y tamaño para posteriormente 

pegarlos en su boceto final. Esta actividad es útil para trabajar tanto la 

motricidad fina como la orientación espacial. Cualidades que necesita-

rán desarrollar para la posterior elaboración de su escultura de arcilla. 

3.2.3. Sesión 3 

En la primera parte de esta sesión se explica a los estudiantes cuáles son 

las pautas básicas que conlleva el trabajo con arcilla, apoyándonos para 

ello en vídeos ilustrativos. 

Terminada la presentación, cada estudiante comienza a trabajar en su 

propia pieza, tomando como referencia el collage elaborado durante la 

sesión anterior. Para la realización de este trabajo se les facilita un blo-

que de arcilla, un barreño con agua y una esponja. 
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3.2.3. Sesiones 4 y 5 

Las últimas dos sesiones se dedican a la exposición pública de las obras 

realizadas. Cada estudiante debe comentar su propia pieza, el motivo de 

su creación y su opinión acerca de la experiencia en general. Esto es lo 

que se conoce como “método expositivo” (Maeso, 2003). 

4. RESULTADOS 

A continuación, pasamos a exponer los resultados obtenidos tras el desa-

rrollo de la experiencia. Nos detendremos, en primer lugar, en las res-

puestas ofrecidas a la pregunta “¿Qué animal soy?”. En este sentido, 

corroboramos que el autoconcepto demostrado por el alumnado partici-

pante fue bueno, pues las justificaciones relativas a la elección del ani-

mal seleccionado se tradujeron, en su mayor parte, en elogios hacia sí 

mismos. 

FIGURA 3. Algunas de las respuestas ofrecidas por los discentes a la pregunta “¿Qué ani-

mal soy?” 

 

Nota. Elaboración propia. 

En segundo lugar, creemos que es importante señalar que, aunque todos 

los estudiantes llevaron a cabo su propio proceso creativo de manera 

satisfactoria, fue necesario extender la duración de algunas de las sesio-

nes. Esto se debió a la dificultad en la aplicación de ciertas técnicas por 

parte de los participantes. Este fue, por ejemplo, el caso del collage, cuya 



‒ 146 ‒ 

realización obligó a duplicar el tiempo de la sesión en la cual se elaboró. 

Lo mismo sucedió durante la tercera sesión del proyecto, dedicada a la 

elaboración de las piezas finales de arcilla, cuya duración tuvo que ex-

tenderse hasta las dos horas.  

FIGURA 4. Imagen que sintetiza el proceso creativo llevado a cabo por los estudiantes 

participantes en la experiencia: boceto, collage y pieza final de arcilla. 

 

Nota. Elaboración propia 
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FIGURA 5. Resultados obtenidos por parte de uno de los estudiantes participantes en la 

experiencia: boceto, collage y pieza final de arcilla. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 6. Resultados obtenidos por parte de uno de los estudiantes participantes en la 

experiencia: boceto, collage y pieza final de arcilla. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 7. Resultados obtenidos por parte de uno de los estudiantes participantes en la 

experiencia: boceto, collage y pieza final de arcilla. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Es necesario señalar que, durante la tercera sesión, se detectó cierta falta 

de visión tridimensional por parte de los discentes. Sin embargo, esta 

dificultad inicial fue rápidamente superada cuando se dio comienzo al 

trabajo práctico con la arcilla. El resultando fue la generación de piezas 

volumétricas que se corresponden de forma bastante fiel con los bocetos 

y collages de dos dimensiones (tal y como podemos ver en las figuras 5, 

6 y 7). 

Con respecto al relato público de los resultados obtenidos, todos los es-

tudiantes fueron capaces de realizar una exposición oral en relación a 

sus propias esculturas. Durante estas exposiciones, no solo realizaron 

una aclaración de las razones que los llevaron a elegir a los animales 

representados. También fueron capaces de verbalizar lo que querían 

transmitir a través de su representación, aquello que les resultó más sa-

tisfactorio dentro de la experiencia creativa y lo que les supuso un mayor 

grado de esfuerzo y desafío. Asimismo, todos contestaron de forma sa-

tisfactoria a la ronda de preguntas de sus compañeros al respecto de las 

piezas elaboradas. 

FIGURA 8. Imágenes de los estudiantes participantes en la experiencia durante la exposi-

ción pública de las obras finales. 

 

Nota. Elaboración propia 

Como forma de terminar la exposición de resultados del proyecto, debe-

mos señalar que, gracias a la aplicación del Aprendizaje Basado en Pro-

yectos, fuimos capaces de cumplir con las condiciones esenciales de una 



‒ 149 ‒ 

metodología destinada a la impartición de la materia de Educación Ar-

tística. Estas condiciones son (Maeso, 2003): 

‒ Ser activa, fomentando el conocimiento artístico a partir de ex-

periencias creativas. Esto facilita que los conocimientos y ca-

pacidades adquiridas sean mucho más reales y duraderas. 

‒ Ser participativa, incitando la participación del escolar en su 

propio proceso de aprendizaje. 

‒ Ser integradora, instruyendo a los estudiantes en los lenguajes 

artísticos a través de la práctica de los mismos. 

‒ Estar vinculada al medio, relacionándose con el entorno pró-

ximo al alumno y constituyendo, gracias a ello, un foco de mo-

tivación y documentación. 

‒ Ser interdisciplinar, facilitando capacidades útiles para el desa-

rrollo de otras áreas de conocimiento. 

‒ Ser investigadora, potenciando la observación y experimenta-

ción por parte del alumno con el fin de que este adquiera ciertos 

conocimientos de forma autónoma. 

5. CONCLUSIONES 

Una vez puesto en práctica el proyecto y habiendo relatado los resulta-

dos obtenidos llega el momento de reflexionar acerca de si se han podido 

alcanzar los objetivos inicialmente planteados. 

El primer objetivo general que nos planteamos fue “emplear la escultura 

como medio para el desarrollo de la creatividad, la intención y la imagi-

nación, tres de los conceptos básicos que rigen el área de Educación Ar-

tística”. En este sentido, podemos señalar que gracias al grado de impli-

cación de los estudiantes durante todo el proyecto y a su motivación por 

aprender y alcanzar nuevos retos, los resultados obtenidos han sido es-

plendidos, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de 

vista técnico. Se ha brindado a los alumnos una experiencia de acerca-

miento a la escultura a una edad muy temprana, siendo ellos mismos los 
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creadores de figuras tridimensionales en arcilla. Esto les ha permitido 

contactar con una realidad artística, técnica y social que, inicialmente, 

era prácticamente desconocida para ellos. Se puede decir, por lo tanto, 

que los alumnos participantes en esta experiencia han logrado un alto 

nivel de aprendizaje teórico-práctico en relación con la disciplina de la 

escultura. 

Al respecto del objetivo general de “fomentar el autoconcepto mediante 

la escultura, danto a los estudiantes herramientas para conocerse tanto a 

sí mismos como a su entorno” podemos decir que la escultura teriomór-

fica ha resultado ser una gran herramienta para trabajar en el aula el au-

toconcepto. Hacerlo puede llegar a ser de vital importancia dentro de las 

aulas de Educación Primaria, pues puede ayudar a los docentes a detec-

tar posibles faltas de autoestima y a frenar problemas relacionados con 

la misma. Creemos, tal y como defienden Peralta y Sánchez (2003), que 

es posible establecer una relación estrecha entre el autoconcepto, el 

desarrollo de la personalidad y el trabajo en el aula. De forma específica, 

en base a los resultados obtenidos en el presente proyecto, podemos se-

ñalar que los estudiantes participantes presentaron un autoconcepto po-

sitivo, pues la justificación al respecto del animal seleccionado derivó 

en halagos hacía sí mismos, ya fueran relacionados con cualidades como 

la fuerza o la rapidez o características físicas como la belleza.  

En tercer lugar, podemos afirmar que se ha conseguido “ejercitar en los 

estudiantes la capacidad de planificar y ejecutar un proceso completo de 

creación de una obra artística, desde la fase de investigación hasta su 

producción y valoración final”. Es cierto que durante la programación 

de las sesiones no se calibró del todo bien el grado de dificultad que 

ciertas actividades podían acarrear para los estudiantes, como el collage 

o el modelado de la escultura. Sin embargo, la reconsideración de la du-

ración de las mismas durante el desarrollo del proyecto derivó en el he-

cho de que los estudiantes completaran todas las fases creativas del pro-

yecto con un elevado grado de calidad. Asimismo, esta extensión del 

tiempo dedicado a ciertas actividades alivió cierto grado de frustración 

generado en los alumnos más exigentes, que querían terminar su trabajo 

en base a las expectativas que sobre él habían proyectado con la realiza-

ción del boceto. 
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En lo que respecta al último de los objetivos generales, que era “desa-

rrollar la capacidad crítica de los discentes a través de la exposición pú-

blica de sus propios trabajos, promoviendo el intercambio de valoracio-

nes con sus compañeros desde el respeto”, podemos decir que también 

ha sido alcanzado con éxito. Gracias a la exposición oral de las obras 

resultantes todos los discentes realizaron una reflexión conjunta acerca 

de lo escuchado, desarrollando las facultades de réplica y de compren-

sión auditiva. Paralamente, los estudiantes estimularon su capacidad de 

oratoria ante el público y profundizaron aún más en el tema a tratar con 

la finalidad de exponer a los demás alumnos una idea clara de sus traba-

jos. Finalmente, esta técnica también nos ha permitido, como docentes, 

desarrollar contenidos amplios en un corto periodo de tiempo. 

En relación con los objetivos específicos del proyecto, se ha conseguido 

dar a conocer a los estudiantes los conceptos básicos del lenguaje escul-

tórico (volumen, espacio y materia) y descubrir al alumnado las carac-

terísticas y potencialidades de la arcilla como material con el que gene-

rar representaciones tridimensionales. A través de la creación de piezas 

escultóricas teriomórficas los discentes han partido de la bidimensiona-

lidad para, posteriormente, abandonarla y conseguir crear piezas volu-

métricas. Esta experiencia creativa les ha llevado, además, a desarrollar 

otras muchas capacidades y competencias, como la creatividad, la mo-

tricidad fina, la concentración, el pensamiento reflexivo, la coordina-

ción, etc. Podemos decir, en definitiva, que se les ha planteado a los 

alumnos un desafío que los ha incentivado a aprender desde un escenario 

atractivo y manipulativo. 

De forma paralela a lo anterior, se ha conseguido “enseñar a los discen-

tes el concepto de escultura teriomórfica y su evolución a lo largo de los 

siglos, así como el trabajo de los artistas contemporáneos Guillie y 

Marc”. Podemos afirmar que los estudiantes han profundizado, a través 

de la escultura teriomórfica, en las obras artísticas de diferentes culturas 

y en el sentido que varias civilizaciones otorgaban a este tipo de obras. 

Asimismo, a través de las esculturas de Guillie y Marc, se ha conseguido 

acercar el arte contemporáneo a estudiantes de Educación Primaria, 

abriéndoles las puertas de la experimentación artística y el deseo por 

conocer a los nuevos creadores contemporáneos. 
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También es posible afirmar que se ha conseguido enseñar a los discentes 

a elaborar bocetos empleando diversas técnicas como el dibujo o el co-

llage, generando una idea previa de la obra definitiva y ayudando así a 

los estudiantes a concebir una primera imagen del resultado final. En 

este sentido cabe destacar la continuidad visual entre los bocetos, los 

collages y las obras finales elaboradas por el alumnado participante. 

Una vez revisados los objetivos, y para terminar con la exposición de 

esta experiencia de innovación docente, nos gustaría detenernos en las 

competencias que han desarrollado los estudiantes gracias a la puesta en 

práctica del presente proyecto. Comparando lo estipulado en la Orden 

ECD/65/2015 de 21 de enero con el desarrollo de esta experiencia, el 

proyecto ha conseguido favorecer la adquisición de las siguientes com-

petencias: 

‒ Comunicación lingüística. A través de la exposición por parte 

de los estudiantes al finalizar el proyecto, se ha desarrollado as-

pectos referidos al componente lingüístico como la fonología, 

la semántica y el léxico; al componente pragmático-discursivo 

como la sociolingüística y la pragmática y al componente estra-

tégico para abordar dificultades y solucionar problemas. 

‒ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Gracias a la creación de la pieza escultórica el dis-

cente ha adquirido nociones sobre cantidad y sus atributos, en 

este caso la arcilla. Además, al concebir las distintas partes de 

la obra ha trabajado acerca del espacio y la forma. Lo mismo 

ha ocurrido con los cambios y relaciones asociados a las trans-

formaciones sufridas por la arcilla a lo largo del proceso. 

‒ Aprender a aprender. Dicha competencia ha regido el proyecto, 

pues por medio de la información facilitada a los estudiantes 

sobre la escultura teriomórfica, estos han desplegado su habi-

lidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, siendo 

el resultado el reflejo de la pieza final. 

‒ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Con esta compe-

tencia se pretende que el estudiante transforme las ideas en 
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actos. En este sentido el presente proyecto ha desarrollado 

tanto la capacidad creadora como de innovación de los partici-

pantes en el mismo, pues a lo largo del proceso de creación de 

la pieza escultórica los discentes han trabajado de manera au-

tónoma y proactiva, gestionando de forma independiente sus 

propios proyectos. 

‒ Conciencia y expresiones culturales. Al ser la presencia de la 

escultura teriomórfica en distintas culturas el punto de partida 

de la experiencia artística se ha fomentado también esta com-

petencia. 
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