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Resumen 

Este estudio de investigación participa de un proceso comunicativo y colaborativo entre los 
protagonistas de este estudio, alumnos de altas capacidades, y otros agentes implicados: pa-
dres, docentes universitarios, profesores de educación primaria y secundaria, coordinadores 
de mentorías universitarias, y expertos de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz.  
La superdotación, concepto utilizado por primera vez en 1972 por Whipple, con intención de 
nombrar a los niños con una capacidad superior a lo normal y las teorías que han desarrollado 
este modelo, han mostrado el abanico de características y rasgos que presentan los aprendiza-
jes de estas personas y su interacción entre ellas. Las más destacadas, a juicio de la comunidad 
científica, serían: habilidad general y/o habilidad específica por encima de la media poblacio-
nal; altos niveles de compromiso con la tarea y de creatividad. 
La investigación se ha llevado a cabo con 13 jóvenes adolescentes con edades entre 8 y 16 años; 
representa una actividad planificada y guiada por propósitos y fines determinados por el 
tiempo y el espacio con la intención de entender las realidades que se estudian caracterizadas 
por los intercambios e interacciones de los protagonistas, alumnos y alumnas de altas capaci-
dades. La metodología utilizada ha sido cualitativa, de tipo observacional y descriptiva basada 
en el estudio de procesos creativos interdisciplinares y su praxis.  Hemos conseguido acercar-
nos a la realidad social de estos niños, escuchar, interpretar y comprender sus vivencias, for-
mas de actuar, decisiones, dificultades, opiniones y entender sus experiencias tal como se pro-
ducen en el contexto. 

Palabras claves 

Dibujo, música, dispositivos móviles, altas capacidades, creatividad. 
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1. La atención educativa al alumnado con altas capacidades 

El objetivo principal de este apartado conceptual es doble, de un lado, mos-
trar algunos de los referentes teóricos básicos en los que se fundamenta el 
trabajo con alumnado de altas capacidades en la modernidad (Bernal, 2018; 
López, Cruz-Díaz, & Román-García, 2017) y, por otro, presentar una expe-
riencia programada de carácter teórico práctico que nos permita describir 
las vivencias y experiencias, afín de ser útil para profesorado con alumnado 
de similar característica. 

Trabajar en educación, desde el marco de las capacidades y competencias, 
es relativamente reciente, las Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) han 
recibido un respaldo importante en los últimos años en la comunidad an-
daluza. En el año 2010 se creó el Área de Atención al Alumnado de AACCII 
en los Equipos de Orientación Educativa Especializados (EOEE), ofertán-
dose orientadores especialistas en cada una de las ocho provincias. Un año 
mas tarde, el 14 de febrero de 2011, la Comunidad Autónoma Andaluza puso 
en marcha un Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capa-
cidades intelectuales. Dicho plan específico tiene por objeto aprovechar el 
talento y las capacidades de los chicos y chicas andaluces desde temprana 
edad. 

Este tipo de iniciativas políticas se comienzan a desarrollar tras la modifi-
cación en la concepción teórica de la inteligencia y su estructura inicial, mo-
nolítica, apoyada únicamente en el Cociente Intelectual (superior a 130). 
Antes de profundizar en la superdotación y/o altas capacidades es determi-
nante concretar algunas consideraciones sobre la inteligencia. Según la li-
teratura científica (Aranzazu & Gutiérrez, 2010; Gardner, 2005; Goleman, 
1996; Peña, 2001; Renzulli, 1978), los modelos más representativos se agru-
pan en: Modelos psicométricos (Simon y Binet con la Escala métrica de in-
teligencia en 1905, junto al Estudio longitudinal de Terman de 1921; Inteli-
gencia general o factor g de Spearman de 1927). De estos modelos factoria-
les, destacan: La inteligencia como adaptabilidad de Terman en 1921 y, las 
Aptitudes de capacidades mentales primarias de Thurstone de 1938. 
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Imagen 1: Digitalizando la acción. 

Entre los Modelos jerárquicos, encontramos la teoría de las Jerarquías pu-
ras, un modelo clásico de Burt desarrollado en 1949, la Estructura jerár-
quica de Vernon de 1961 y, la teoría de Inteligencia fluida e inteligencia cris-
talizada de Cattell y Horn de 1971. 

Finalmente, las dos grandes corrientes con mayor repercusión en los ámbi-
tos socioeducativos, las Jerarquías integradoras (Modelo factorial jerár-
quico HILI de Gustafsson de 1980); Modelo de los tres estratos de Carroll, 
de 1997 y, las Aproximaciones sistémicas, que incluyen al Modelo triárquico 
de Stenberg, de 1985 y, al Modelo de inteligencias múltiples de Gardner de 
1983. Estas últimas centrarán nuestra atención en las próximas líneas. 

La teoría de los Tres Anillos de Renzulli (1978), basaba su modelo de So-
bredotación en la combinación del coeficiente intelectual con la motivación 
y la creación, integrando de esta forma, el reconocimiento de las habilida-
des cognitivas de la persona. Esta teoría se ve superada al presentar 
Sternberg, su Modelo Triárquico caracterizando la inteligencia como las re-
laciones que establece el individuo entre la capacidad de aprender de la ex-
periencia y la habilidad de adaptarse al entorno (Aranzazu, & Gutiérrez, 
2010). Propone un acercamiento integrado de tres áreas básicas o subteo-
rías: La inteligencia y el mundo interno del individuo o subteoría encargada 
del estudio de los mecanismos y procesos mentales que subyacen a la con-
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ducta inteligente; La inteligencia y el mundo exterior del individuo o sub-
teoría encargada del estudio del uso de los mecanismos mentales en la vida 
cotidiana de la persona para lograr su adaptación al entorno y; por último, 
la inteligencia y la experiencia o subteoría encargada del estudio de la habi-
lidad para tratar con la novedad y/o automatizar su experiencia vital con el 
mundo interno o externo. La conjunción y presencia, en mayor o menor 
medida de estos rasgos, se traducirá, según Stenberg, en una amplia diver-
sidad de individuos, algunos caracterizados por una inteligencia analítica -
óptimo de los componentes internos de procesamiento-; otros, por una in-
teligencia creativa –facilidad para la creación y el descubrimiento-; y otros, 
por una inteligencia práctica -habilidad para adaptarse, modelar y seleccio-
nar-. 

El recorrido por las teorías que soportan el marco teórico conceptual de las 
experiencias en altas capacidades, intenta responder a interrogantes como: 
¿cuán inteligente eres? y ¿de qué forma eres inteligente? Gardner (2005), 
se atreve a responder a dichas preguntas y en base a una serie de criterios 
fundamentales que permiten establecer la identidad de la inteligencia (las 
lesiones cerebrales deben permitir su delimitación; existencia de poblacio-
nes atípicas; presencia de un conjunto de operaciones identificables espe-
cíficas; una historia de desarrollo individual característica; una historia 
evolutiva), nos presenta su concepción de las inteligencias múltiples. En un 
primer momento el autor, contempla siete inteligencias diferentes (1983- 
1993) a las que suma una octava con posterioridad y, más recientemente, 
una novena (1998), si bien, ésta última, aunque no existe consenso ante el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para ser una inteligencia. La unión 
de lo que Gardner llamó inteligencia intrapersonal con la interpersonal es 
lo que posteriormente Goleman (1996) denominará inteligencia emocional. 

Una experiencia que tiene una especial repercusión en el taller que desarro-
llamos en este estudio, es la realizada recientemente por la Universidad de 
Málaga junto a la Asociación para el Apoyo a las Altas Capacidades Intelec-
tuales (ASA-Málaga), la Fundación General de la UMA y la Delegación de 
Educación de la Junta de Andalucía junto a un equipo técnico especializado 
en Psicología y mediación del aprendizaje, donde los mentores universita-
rios componen el corpus del profesorado que atiende directamente a los es-
tudiantes que se inscriben en el programa con el objetivo de potenciar la 
curiosidad y el pensamiento creativo. Este programa cuenta con el apoyo, 
la colaboración y financiación de la FECYT (Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología-Ministerio de Economía y Competitividad) a través 
del proyecto “Encuentros con la Ciencia”. El listado completo de talleres 
está disponible en la web www.encuentrosconlaciencia.es. La metodología 
de trabajo se ha realizado desde tres universidades andaluzas de Comuni-
cación y Educación (Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide 



— 40 — 

de Sevilla y Universidad de Cádiz). La aplicación de dicha experiencia du-
rante el curso académico 2016/2017 se integra en el proyecto GuíaMe-AC-
UMA, un programa articulado por treinta talleres ‘mentor universitarios’ 
dirigidos a alumnado con altas capacidades intelectuales desde 3º de la 
E.S.O. hasta 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos Medio y Superior. Las 
temáticas de dichos encuentros versaron sobre temas tan diversos como las 
ciencias, matemáticas, competencia mediática y digital, computación, bio-
química, genética, marketing, mineralogía, física, judicatura, arquitectura, 
inteligencia artificial, etc. 

Gracias a esta iniciativa se pone de manifiesto la necesidad de atender al 
alumnado identificado con altas capacidades en sus diferentes perfiles y se 
ponen en marcha nuevas experiencias con alumnado de altas capacidades. 
Debemos mencionar finalmente que el estudio que presentamos sobre altas 
competencias y expresión plástico-musical, se enmarca dentro del proyecto 
nacional de I+D (Ref. EDU2015-64015-C3-2_R) Competencias mediáticas 
de la ciudadanía en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): 
Prácticas innovadoras y estrategias educomunicativas en contextos múl-
tiples. Subproyecto “Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios 
digitales emergentes en entornos universitarios”. El objetivo central de este 
proyecto nacional avanza en la dirección de los medios emergentes digita-
les, como catalizadores de lo audiovisual y lo interactivo, y se proyecta tanto 
a colectivos sociales diversos como a contextos diferenciados formales e in-
formales. 

2. Diseño y desarrollo del taller interdisciplinar de altas capaci-
dades y dispositivos móviles 

Para facilitar los casos de estudio en altas capacidades y expresión artístico 
musical consideramos el contexto y las circunstancias del alumnado, sin ol-
vidar nuestras inquietudes y objetivos, flexibles y sujetos a transformacio-
nes y cambios a medida que se ejecuta la práctica (Balsera & Gallego, 2010). 
Tal como nos aconseja Ortega y Gasset con respecto a flexibilidad de pen-
samiento, 

Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo. El ser 
humano es un ser compuesto de realidades circunstanciales creadas por 
la opacidad en la forma de pensar y en el sedentarismo como fuente ins-
piradora de las culturas neopensantes incapaces de olvidar la tirantez 
que usurpa el conjunto de la sabiduría (Ortega y Gasset 2004, p.757). 

Tomamos como base la aplicación de la neurociencia al aprendizaje inte-
grado (Ferrés et al., 2011: Ferrés, Masanet & Marta, 2013). Conocemos que 
nuestro sistema cognoscitivo y afectivo no son dos sistemas completa-
mente, sino que forman un solo sistema, que conocemos como la estructura 
cognitivo emotiva; por ello es muy comprensible que se unan lo lógico y lo 
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estético, dándonos una vivencia total de la realidad que se experimenta 
(Martínez, 2006). Nuestro objetivo ha sido acercarnos a la realidad social 
de estos niños de altas capacidades con la finalidad de escuchar, interpretar 
y comprender sus vivencias, formas de actuar, decisiones, dificultades, opi-
niones y entender sus experiencias tal como se producen en el contexto. Se-
guimos una metodología cualitativa propia de este tipo de estudios, que tal 
como dicen Taylor y Bogdan (1987) “produce datos descriptivos: las pala-
bras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p.20). 
Esto aplicado a nuestros alumnos, nos ha llevado a observar su proceso de 
creación artística interdisciplinar: música, dibujo, formas tridimensionales, 
acción; sus formas de actuar, pensar, reflexionar, construir, utilizar las nue-
vas tecnologías, digitalizar… 

El marco metodológico ha ido cambiando, provocado por las modificacio-
nes del mismo proceso de investigación. La propuesta metodológica, ade-
más de describir, explicar y comprobar, ha definido objetivos estrecha-
mente relacionados con lo social, lo humano, con el comportamiento y con 
el pensamiento; con las interrelaciones que caracterizan las experiencias vi-
tales. Hemos tratado de analizar y reflexionar sobre un aspecto de la reali-
dad social; la integración de los niños con altas capacidades y la incidencia 
en el desarrollo de su creatividad por medio de la expresión artística.   

El taller, teórico-práctico, se desarrolló en dos sesiones que se llevaron a 
cabo los días 10 y 22 de enero de 2018 en aulas de características diferentes 
según las dinámicas a realizar, en la Facultad de Educación de la UCA. Las 
sesiones fueron de 2 horas y media de duración. La planificación y diseño 
de taller tomó como objetivo pulsar prácticas innovadoras en el uso inte-
grado de smartphones y tablets y los medios de comunicación en sus expre-
siones y creaciones. 

Las actividades realizadas en cada sesión fueron: 

2.1.Sesión Taller 1. Aula de plástica, reflexión y toma de decisiones. 

 Actividad 1 Presentación por parejas. Disposición en círculo. 

 Actividad 2: En torno a una forma tridimensional elegida. 

 Actividad 3: Creación de un dibujo inspirado por la música.  

 Actividad 4: Dibujamos con un modelo y en silencio. 

2.2.Sesión Taller 2. Aula de dinámica. 

 Actividad 6: Cadáver exquisito. 

 Actividad 7: Formas tridimensionales, simplificación y digitaliza-
ción.  
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2.1. Primera Sesión. Aula de plástica. Reflexión y toma de deci-
siones 

La clase se había preparado previamente, con la idea de crear situaciones 
que promovieran la reflexión y toma de decisiones. El primer contacto se 
realizó fuera del aula, en el pasillo; los alumnos/as iban llegando acompa-
ñados de sus padres; la puerta del aula se mantuvo cerrada en estos prime-
ros momentos. Esperamos a que llegaran todos; pretendíamos que entra-
ran todos juntos. El objetivo principal era crear un ambiente especial para 
desarrollar la percepción de los alumnos/as a través de los sentidos y al 
mismo tiempo observar sus reacciones, -tenían libertad de movimientos-, 
promoviendo el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. La música ele-
gida para la entrada de los alumnos/as en el aula fue “I Want it That Way” 
el primer sencillo de Basck street Boys de su tercer álbum Milenium, y uno 
de sus grandes éxitos. Basck street Boys es considerada la banda masculina 
de pop más importante e influyente de la historia de la música; es uno de 
los grupos con mayores ventas registradas, y con gran aceptación entre los 
jóvenes de hoy. 

Entraron libremente en el aula observando el contexto y sus elementos, y 
cada uno eligió su sitio libremente. En la sala se habían distribuido por el 
espacio tres esculturas -cubiertas con papel continuo-, sobre diferentes me-
sas. En el centro de la clase se formó un círculo con 13 taburetes (uno para 
cada alumno) iluminando el círculo con unos focos de luz directa.  

 
Imagen 2: Contexto Aula de Plástica. Elaboración propia. 

 

Muchos, al escuchar la música, reconocieron el tema. También les llamó la 
atención la luz, que curiosamente les condujo hasta el círculo de taburetes 
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donde se sentaron. Entre todos se consiguió un ambiente cálido. Y empeza-
mos la realización de las actividades. 

Actividad 1. Presentación por parejas. Disposición en círculo 

Dinámica grupal que consistía en realizar una presentación por parejas, 
captando algo intrínseco de la otra persona, aprendiendo a ver al compa-
ñero, siguiendo la línea de investigación de Elliot Eisner, en Educar la vi-
sión artística (1995). Se les proporcionaron cuatro cuestiones de identifica-
ción: nombre, edad, colegio y número de hermanos/as; además debían for-
mular cuatro preguntas creativas a su compañero/a. Los alumnos/as, por 
parejas, fueron plasmando sus datos en papel. Mediante esta dinámica se 
consiguió la integración de todos los alumnos/as. 

  

Imagen 3: Presentación por parejas. Elaboración propia. 

En la recogida de datos, nos llamó la atención cómo muchos de los niños 
realizaron sobre sus papeles, dibujos y anotaciones de forma espontánea, 
frecuentemente relacionadas con la música. Otro dato a estudiar es el nú-
mero de hermanos; en este grupo todos pertenecían a familias de uno o dos 
hijos y en algún caso los dos hermanos estaban diagnosticados de altas ca-
pacidades. 

Actividad 2. En torno a una forma tridimensional elegida 

Se trata de una actividad multidisciplinar en la que intervienen el dibujo, 
las formas tridimensionales, la música y los dispositivos móviles. Los alum-
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nos/as son invitados a salir del círculo para descubrir tres elementos tapa-
dos con papel continuo. Cada uno elige libremente la escultura deseada y 
poco a poco se van formando pequeños grupos de trabajo en torno a cada 
una de las tres formas tridimensionales descubiertas. Hemos conseguido 
nuestro objetivo principal: crear pequeños grupos de trabajo dando la opor-
tunidad de elegir libremente una escultura. Seguidamente los alumnos/as 
deben reflexionar y debatir sobre los motivos que les han llevado a elegir 
esa forma tridimensional y no otra, captando las semejanzas que existen 
entre ellos y que los definen como pequeño grupo. 

 

Imagen 4: Contexto y descubrimiento. Elaboración propia. 

 

Sobre un papel DIN A 4 los componentes de cada grupo realizarán una com-
posición con líneas de contorno, utilizando sus manos como plantilla. Con 
esta acción convertimos sus manos –formas tridimensionales vivas-, en di-
bujos. Hemos pasado del mundo tridimensional al bidimensional. Para ter-
minar, los alumnos/as añaden fecha y título a su composición y por último 
digitalizan el momento con sus teléfonos móviles.  
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Imagen 5: Investigación y composición. Elaboración propia. 

 

Durante la creación plástica de los alumnos/as se escuchaba como atmós-
fera sonora, un tema elegido por nosotras: Autumn de Georges Winston. A 
continuación, son ellos los que eligen y ponen la música en el equipo de la 
clase. El tema: Likey de Twice. 

En la figura 2 podemos ver un fragmento de la composición realizada por 
un grupo de alumnos en la que plasman sus manos realizando una silueta 
con rotulador al mismo tiempo que escriben palabras (unidad, cabeza, so-
ledad, naturaleza, blanco…), decoran las formas, incluso escriben los títulos 
de la música que han elegido para escuchar en clase mientras trabajan; to-
dos estos datos junto con otros que detectamos al estudiar sus dibujos, de-
finen a cada pequeño grupo de trabajo y quedan plasmados en su composi-
ción, ayudándonos a conocer mejor a estos pequeños artistas. Escritura-di-
bujo-animación-información-grupo-integración-juego. 

Actividad 3: Creación de un dibujo inspirados por la música.  

Esta actividad multidisciplinar en la que interviene el dibujo y la música 
consiste en expresar mediante el trazo continuo el sentimiento que genera 
en ellos la música que escuchan. Está basada en la experiencia de Betty Ed-
wards en su libro Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Es 
una actividad individual en la que los alumnos están trabajando en mesas 
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utilizando papel y rotulador azul o negro. Estos trazos no deben representar 
ninguna imagen concreta ni real, los alumnos sienten la música y garaba-
tean, convirtiendo sus sentimientos en líneas continuas que se deslizan so-
bre el papel. Sobre este tema, conocemos una carta que el pintor Matisse 
escribió a Louise Aragón en la que le explica sus vivencias sobre los dibujos 
que él llamaba “variaciones”.  

Cuando realizo mis dibujos, -variaciones-, el camino que sigue mi lápiz 
sobre la hoja de papel es, en parte, análogo al gesto de un hombre que 
busca su camino a tientas en la oscuridad. Quiero decir que no tengo nada 
previsto: me dejo conducir. Voy de un punto del objeto que constituye mi 
modelo a otro punto que veo siempre solo, independientemente de los 
otros puntos a los que mi pluma se dirigirá a continuación (Llorens, 
2009, p. 155). 

 

 

Imagen 6: Dibujando inspirados por la música. Elaboración propia. 

 

Las músicas elegidas para esta actividad fueron “Kiss de Rain” de Yiruma, 
una de las piezas más conocidas del famoso pianista surcoreano, en estilo 
New Age y muy del gusto de estos jóvenes, y “Misread” del dúo noruego 
Kings of convenience, música clasificada entre indie pop y folk pop, basada 
en el sonido de sus guitarras acústicas y sus voces, a las que a veces añaden 
arreglos de cuerda y piano. Esta música también era conocida por algunos 
de los jóvenes y fue acogida por ellos con agrado. La experiencia la digitali-
zaron mediante un teléfono móvil. 
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Actividad 4: Dibujamos con un modelo y en silencio. (Tpo. 15 
mntos) 

Experiencia igualmente basada en la autora Betty Edwards. El objetivo de 
esta actividad es aprender a ver (mirar-aprender-ver) observando un mo-
delo que en este caso es la mano contraria con la que dibuja el alumno/a, 
sin mirar el papel y en absoluto silencio. Los alumnos observan la mano- 
modelo y realizan con un solo trazo el dibujo de la misma, sin mirar el papel. 

También del silencio nos habla la periodista Ana Fernández en su artículo 
“Del silencio al movimiento”; trata sobre el taller impartido en el Centro 
Andaluz de Danza de la Cartuja de Sevilla, por la bailarina ganadora del 
Premio Nacional de Danza, en 2010, María Muñoz, donde ella misma co-
menta que la técnica gira en torno al concepto de silencio, se centra en pre-
pararse física y mentalmente para trabajar el movimiento con libertad. De 
ahí el título del taller, El silencio y la posibilidad de imaginar. La idea de la 
pausa en el movimiento; el parar para decidir lo que se va a hacer. Para mí, 
el silencio es una cuestión muy musical. Estamos tan entrenados para mo-
vernos que muchas veces no se estudian las pausas (Fernández, 2011). 

Estas pausas a las que se refiere la bailarina María, nosotros las identifica-
mos con cada parte de esa mano-modelo que estudia el alumno en riguroso 
silencio descubriendo cada pliegue de su piel, cada señal, cada entrante o 
saliente; es como si la mirada se convirtiera en un roce que identifica cada 
detalle de su propia mano, imaginando una silueta que va a plasmar sobre 
una superficie a la que no mira puesto que no es importante como sea esa 
línea plasmada sino el estudio del modelo que se consigue mediante la con-
centración a la que te lleva el silencio. 

Lo importante no es el resultado sino desarrollar la capacidad de observa-
ción. El silencio consigue que cada alumno descubra su mundo interior y 
que afloren sentimientos y emociones a veces olvidados porque el silencio 
nos habla y nos hace pensar. Los alumnos pasan del silencio, al movimiento 
visual observando su propia mano y el movimiento del trazo creativo que 
plasman en un papel, naciendo de esta manera tal como nos dice la perio-
dista Ana Fernández, una cadena de decisiones en las que participan las 
vivencias acumuladas, los sentidos y la posibilidad de imaginar. 

Los materiales necesarios para el experimento son: un soporte de papel 
para dibujar y papel celo para fijarlo a la mesa; rotulador y teléfono móvil 
para capturar la imagen digitalizando su creación.  
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Imagen 7: Dibujando sin mirar el papel. Elaboración propia. 

 

Actividad 5: Creamos una forma tridimensional partiendo de un 
trazo. 

Es la última dinámica de la sesión. Se pide a los alumnos/as que dibujen 
una línea continua sobre un papel para, posteriormente cortar sobre ella 
creando una forma tridimensional que queda unida por un extremo a la 
base del papel. De esta manera se consigue el objetivo del ejercicio: pasar 
del mundo bidimensional al tridimensional mediante la praxis. Cada grupo 
elige la música más adecuada para su creación y le ponen título.  

Intervienen en esta delicada forma tridimensional con diferentes energías, 
obteniendo distintos resultados. Aplicando la luz de un flexo y el aire de un 
secador, desarrollan su creatividad mediante el experimento, que les per-
mite observar y recoger datos del proceso creativo, en el que descubren 
cómo al aplicar una luz a la forma tridimensional, son capaces de “dibujar” 
con originales formas y sombras en movimiento.  

Materiales: Lápiz, papel y cúter. Hilo y papel celo. Dispositivos móviles para 
digitalizar la experiencia. 

Energías: Luz eléctrica (Flexo), secadores de pelo, cerillas (para dar luz y 
calor para conseguir movimiento). 
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Imagen 8: Paso de bidimensional a tridimensional. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 9: Estudio de luces y sombras en formas tridimensionales. Digitalización. 
Elaboración propia. 
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Imagen 10: Jugando con luces, sombras y papel. 

 
Imagen 11: Aplicando luz, aire y fuego, proyectando sombras. 
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2.1. Segunda sesión. Aula de dinámica. 

El aula se ambientó previamente, como en la sesión anterior. La sala de Di-
námica tiene un amplio espacio para el movimiento. Dispone de dos gran-
des espejos que ocupan dos de las paredes, está insonorizada y tiene suelo 
de linóleo. Pedimos a los alumnos que fueran con ropa cómoda, vestidos 
totalmente de negro y en calcetines. Cuando entraron, la luz de la sala era 
tenue, suave. Se les invitó a sentarse en círculo en el suelo y se explicó la 
actividad y los materiales a emplear. 

 

Actividad 6: Cadáver exquisito 

Técnica de escritura, que más tarde llegó al dibujo y al collage, reinventada 
por los escritores surrealistas de principios del siglo XX, basada en un viejo 
juego de mesa llamado consecuencias, en el cual los jugadores escribían por 
turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura, 
dejando ver tan solo la última palabra o frase, que continuaba el siguiente 
jugador al que se pasaba el papel. 

La clase estaba preparada para la actividad, con un papel continuo de gran-
des dimensiones extendido en el suelo, situado justo delante de uno de los 
grandes espejos. Sobre este papel había otro papel enrollado que serviría 
para tapar cada dibujo que los alumnos fueran realizando. 

Sentados los alumnos a ambos lados del papel continuo, que divide el aula 
en dos partes, separados del eje principal para que no pudieran ver la inter-
vención de sus compañeros, se les pidió que fueran saliendo de uno en uno 
a dibujar en el papel, y que plasmaran allí lo que les sugiriese la música que 
se escuchaba. Cada vez que intervenía un alumno, al finalizar tapaba su di-
bujo dejando al descubierto tan solo una señal o huella que serviría de 
punto de inicio para el dibujo que realizara el siguiente compañero.  

Los alumnos permanecen en total silencio escuchando la música, y cuando 
uno termina de dibujar, se levanta el siguiente para intervenir en el cadáver 
exquisito. Mientras dibujan se ven reflejados en el espejo, lo que les sirve 
de ayuda para imprimir un ritmo determinado a la ejecución de su trabajo. 
El material que utilizan todos son rotuladores negros del mismo tipo, dis-
tribuidos a lo largo del papel continuo, para conseguir dar unidad al cadáver 
exquisito. 

Se comienza la actividad con música en directo interpretada al piano y se 
continúa escuchando música grabada. Todos los temas están previamente 
elegidos, y se procura que haya contraste entre las músicas utilizadas, para 
estudiar luego la relación entre las diferentes creaciones y la música escu-
chada. 
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1. Watermark de Enya (en directo, Piano) 

2. Preludio nº 1 de J. S. Bach (en directo, Piano) 

3. Riverflowus in your de Yiruma (en directo, Piano) 

4. Essaouira de Sergio Cammariere 

5. Spark Of Life de Marcin Wasilewski Trío 

6. Song For Swirek de Marcin Wasilewski Trío 

7. Mazurkas 1, 2 y 3 op. 33 de Chopin 

8. My Heart Will Go On de James Horner, interpretada por Celine 
Dion (Banda Sonora de Titanic) 

 

 

Imagen 12: Proceso creativo de un dibujo en grupo sobre papel continuo. 

Susana Rotbard, terapeuta, docente, investigadora y creadora de la nove-
dosa metodología Terapeútica de la Imaginación Material Dinámica 
(T.I.M.D.), en su libro Psicosomática y creatividad, nos habla sobre lo que 
ella denomina la terapéutica de la imaginación material dinámica, conside-
rando, la imaginación material-dinámica un estado de conciencia que se 
activa a partir de acciones y sensaciones que surgen durante el contacto con 
la materia mientras se da la realización de una producción estética. En este 
caso, nuestros alumnos de altas capacidades, trabajan con diversos mate-
riales y mediante la estimulación de los sentidos, surgen sensaciones (vi-
suales, táctiles, de movimiento, de respeto a los compañeros, de espera del 
turno para dibujar, de curiosidad por descubrir el resultado) y estados cor-
porales (sentados, de rodillas, concentrados en seguir las pistas dejadas por 
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el compañero anterior, ensimismados dibujando mientras sienten la mú-
sica elegida) que pertenecen a estados emocionales y a sueños olvidados, 
recuerdos, ideas… El proceso de creación, según Rotbard, moviliza funcio-
nes psíquicas (percepción, imaginación, memoria involuntaria o afectiva) 
que contactan con las fuentes sensorio-motrices del pensamiento y la afec-
tividad, generándose el denominado espacio onírico en vigilia, ampliando 
la terapia psicoanalítica gracias a la inclusión de la imagen en intima rela-
ción con los sentimientos. 

En este ejercicio de cadáver exquisito, los alumnos tienen la oportunidad 
de construir una imagen partiendo de la de un compañero, pero al estar 
tapada, no le influye la forma física pero sí el formar parte de un grupo de 
trabajo en el que hay una línea conductora dando paso a la integración de 
cada uno de estos alumnos de altas capacidades que forman parte de un 
proceso creativo relacionado igualmente con los sentimientos. 

De esta forma, nos dice Rotbard, mediante la realización de creaciones, se 
genera un material que se puede analizar y que trasciende los límites de la 
palabra y además facilita el acceso a situaciones de la historia del individuo 
a las que la memoria no alcanza. 

Las creaciones de estos alumnos de altas capacidades desarrollan un mate-
rial que nos da la oportunidad de, una vez analizado en su contexto, conocer 
mejor a sus pequeños creadores y sus necesidades; permitiendo innovar en 
programaciones que los ayuden en su vida futura. 

 

 

Imagen 13: El móvil como elemento creativo. 
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Actividad 7: Formas tridimensionales, simplificación y digitali-
zación 

Comenzamos sentados en el suelo, en círculo y se explica la actividad, que 
se realizará por grupos de trabajo, ya definidos en la sesión anterior. 

Cada grupo elige su propia música para este ejercicio. Se les pide que creen 
una sencilla coreografía, y que salgan sucesivamente, uno tras otro, al ritmo 
de la música, y vayan ensamblando sus cuerpos formando progresivamente 
una escultura que, una vez creada, deben mantener durante un tiempo es-
tablecido, mientras se observa la forma tridimensional, la dibujan de forma 
simplificada y la digitalizan con sus móviles. Se les explica que todos ellos 
forman parte de una escultura, son componentes de la misma forma que se 
iba ensamblando con la unión de los diferentes cuerpos de los componentes 
del grupo. 

Gomperzt (2013), nos habla sobre la idea cuando trasmite la forma de pen-
sar de Marcel Duchamp y su forma de actuar, él quería cuestionar la misma 
idea de obra de arte, tal como la entendían los académicos y críticos, a los 
que veía como árbitros del gusto. Ducham pensaba que eran los artistas los 
que tenían que decir lo que era y no era una obra de arte. Protestaba por el 
hecho de que el material: madera, mármol, metal, lienzo, hubiera dictado 
al artista hasta ese momento, en el que él convirtió un vulgar urinario en 
una escultura, como tenían que actuar en el proceso de hacer una obra de 
arte. Duchamp consideraba que el medio era secundario: lo principal y más 
importante era la idea. 

Algunos grupos de alumnos/as crean esculturas con movimientos rítmicos 
y sonoros acordes con la música. Estas esculturas humanas se realizan 
frente al espejo, muy cerca del mismo, de manera que la imagen reflejada 
formara parte de la creación artística de los alumnos, que observan la sime-
tría… Estas esculturas humanas, de bulto redondo, tienen la misma impor-
tancia desde todos los puntos de vista, algo que estos alumnos de altas ca-
pacidades perciben puesto que realizan sus dibujos de simplificación desde 
diferentes ángulos de la clase y teniendo en cuenta el reflejo del espejo.  
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Imagen 14: Cuerpos ensamblados frente al espejo.  

 

Tabla 1: Simplificación mediante dibujos de formas tridimensionales inspiradas por la 
música. 

      
Grupo 1. Integrantes: J.M., S., C., L. Música: Lean-On- Instrumental. Observacio-
nes: Lineal, movimiento, frágil, transparente, huecos, equilibrio. Fuente: Posible-
mente, esculturas de Bourgeois.                            

Tabla 1: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Formas tridimensionales en movimiento inspiradas por la música. 

  

Grupo 2: Integrantes:A.R.L.R.J.M. Músic: Wonderland (Caravan Palace) 

Observaciones: palmadas, contacto, ritmo, movimiento., dibujos simplificados. 
Fuente: esculturas de Alexander Calder. 

Tabla 2: Elaboración propia. 

 
Tabla 3: Creación de esculturas en bloque inspiradas por la música y simplifica-

ción. 

     
Grupo 3. Integrantes: P.,A.,G.,S. Música: Faded- Alan Walter. Observaciones: Con-
tacto, formas cerradas, comunicación, unidad, bloque., dibujos simplificados. 
Fuente: Esculturas de Lorenzo Quinn. 

 

Tabla 3: Elaboración propia. 
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Sobre el movimiento, recordamos la importancia y fascinación del escultor 
Rodin por el mundo de la danza. Actualmente, hasta el 22 de julio de este 
año 2018, el Museo Rodin expone su serie movimientos de baile formado 
por pequeñas esculturas de bulto redondo que en cierta forma nos recuer-
dan las posturas que nuestros alumnos realizan en sus coreografías. Estas 
pequeñas piezas de barro fueron creadas por Rodin en 1911 y nacen de la 
inspiración del artista en sus encuentros con bailarinas tan famosas como 
Isadora Duncan, o los integrantes del Ballet Real de Camboya u otras figu-
ras japonesas. La exposición “Rodin, pasión por la danza” es una muestra 
de esculturas, dibujos y fotografías de Rodin pudiendo encontrar similitu-
des con nuestra metodología de trabajo llevada a cabo en esta actividad en 
la que los alumnos realizan esculturas en movimiento con su propio cuerpo 
que al mismo tiempo plasman otros alumnos mediante dibujos simplifica-
dos pasando más tarde a la digitalización de la obra tridimensional me-
diante el teléfono móvil. Las esculturas, dibujos y fotografías, hicieron des-
cubrir el interés que tenía Rodin por el baile como fuente de inspiración a 
la hora de transmitir las tensiones del cuerpo humano y expresar su fuerza 
y equilibrio vital. (Mayor, 2018). 

García Martín (2015) en su articulo Imágenes que son miradas dice: “…la 
del creador y la del escritor fascinado por el proceso de creación, a fin de 
separar la historia del arte de la historia de las imágenes” (p.92). El espejo 
es un juego perceptivo donde los artistas se enfrentan a su imagen distor-
sionada, proyectada en estos espejos de grandes dimensiones, Sobre las su-
perficies de cristal, nuestros pequeños artistas graban con su mirada las 
creaciones escultóricas realizadas con sus propios cuerpos. Creando en 
ellos diferentes sensaciones tal como nos habla Elena Fernández Manrique 
(2018) en su artículo Puertas para viajar a otra realidad sobre la obra del 
artista Fernando Sinaga: 

La primera vez que vi esta obra instalada no quería mirarla demasiado 
porque me devolvía una imagen de mí misma que me inquietaba. Tiene 
una presencia muy fuerte, casi hinóptica y que atrae; es como un centro 
de gravedad que adsorbía tu propia energía para proyectarla hacia otra 
dirección. Aunque no se si se trata de una situación real o producida por 
la manera en que nuestros ojos ven la realidad.” (p.98).  

Fernando Sinaga reflexiona sobre el espejo y la óptica, ya que para él la 
realidad es un espejo de nuestras realidades y posibilidades, 
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Imagen 15: Nos reflejamos en el espejo. 

 

Las músicas elegidas por los diferentes grupos son todas de últimas tenden-
cias, bailables, exóticas, sensuales, que aúnan tradición y experimentación: 

 Grupo 1 Lean-on (Instrumental) de MajorLazer (grupo estadou-
nidense). Esta banda está representada por un personaje animado 
de ficción que lucha contra vampiros y monstruos y hasta con un 
Hoverboard impulsado por un cohete. Lean-on ha sido un éxito 
mundial llegando a ser la canción más escuchada en Spotify y su 
vídeo musical es uno de los más vistos en Youtube. Es un tema elec-
trónico, de género “moombahton”, mezcla de house y reggaetón, 
con influencia india. 

 Grupo 2 Wonderland de Caravan Palace banda francesa de elec-
tro-swing. El estilo de música de este grupo, que cuenta con la ori-
ginal voz de Colotis Zoé y que incluye guitarras, violines, contra-
bajo, vibráfono o clarinete, además de sampler, es una innovadora 
propuesta que aúna el pasado con el futuro, de una forma muy na-
tural, adaptando su sonido a base de sintetizadores. El resultado es 
elegante y de gran calidad.  Son conocidos como “los apóstoles del 
Swing”. 

 Grupo 3 Shape of You de Ed Sheeran compositor, cantante y gui-
tarrista británico. La canción Shape of You (Forma tuya) fue lan-
zada el 6 de enero de 2017. Tema de música electrónica, con órga-
nos sampler, sintetizador y caja de ritmos, que mezcla dancehall y 
ragga. 
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3. Conclusiones 

La inteligencia emocional es aquella capacidad que tiene el ser humano 
para armonizar lo emocional y lo cognitivo, con el objetivo de comprender, 
controlar, expresar y analizar las emociones que experimenta dentro de sí 
y en su relación con los demás. Esa inteligencia, nos permite resolver pro-
blemas de forma creativa e interactuar con el entorno y las personas de 
forma útil y eficaz (López, & al., 2017). Según Goleman (1996), engloba ha-
bilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la moti-
vación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía... El déficit de la misma 
repercute en muchos aspectos de la vida cotidiana. Balsera y Gallego (2010) 
además del marco teórico de la inteligencia emocional exponen cómo ha 
evolucionado el concepto de “inteligencia” describiendo las principales teo-
rías de la emoción que a su juicio mejor aplicabilidad tienen en la enseñanza 
de la expresión artística en conjunción con las tecnologías móviles. 

En relación a la dinámica del talller, podemos concluir que las ideas sobre 
cada sesión-audición son compartidas en pequeño grupo, contando al final 
con unas propuestas de grupo-clase sobre las actividades, dibujos, escultu-
ras y coreografías donde se remarca con las imágenes captadas con los 
smarthphone las emociones y expresiones, la profunda simbología de cada 
obra. Además, se graban en imágenes los gestos y en vídeos las escenas de 
movimiento, reconociendo y valorando las expresiones individuales y dife-
rentes de los participantes. 

Los chicos y chicas, manifiestan sentirse unidos y la transmisión de energía 
positiva. Comparten la progresiva evolución de su pensamiento sobre el sig-
nificado de las obras generadas de forma individual y colectiva, a medida 
que se es más consciente de la cohesión grupal y que cuentan con más datos 
internos y externos para su contextualización (Gómez, 2000), lo que au-
menta significativamente su implicación emocional en la experiencia, sin-
tiéndose como verdaderos prosumidores de los medios y no como consu-
midores pasivos (Ferrés, Masanet & Marta, 2013). La experiencia en la úl-
tima audición presenta un carácter holístico, aunque han sido necesarias 
sucesivas aproximaciones para entender el mensaje de este taller de sensi-
bilización musical. 

En definitiva, el estudio abordado muestra cómo la inteligencia emocional 
se puede educar a través de la expresión plástica-musical con recursos tec-
nológicos móviles. Por ejemplo, cuando nosotros estamos creando, escu-
chando y/o produciendo la obra, podemos identificar nuestras propias 
emociones. Trabajamos con las manifestaciones artísticas como vehículo de 
comunicación para dejar aflorar las emociones, saber detectarlas, etiquetar 
correctamente nuestros propios estados emocionales, regularlos y aprove-
charlos constructivamente. Cuanto más profundo sea el conocimiento de lo 
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que experimentamos, mejor podremos interiorizarlo y expresar lo que sen-
timos. Durante la experiencia el recurso integrado de creación artística, 
plástica, musical y smarphone nos ha permitido generar estados íntimos, al 
tiempo que relacionales con los otros. Nos sugiere diferentes estados, tal 
polarizados como, fiesta, tragedia, serenidad, alegría, tristeza... 

Entre los resultados de la experiencia, se pueden destacar: 

Las actividades resultaron muy motivadoras para el alumnado ya que se 
vieron inmersos en sus propias creaciones y se sintieron como pequeños 
artistas; el tiempo no existía para ellos. 

Al terminar el taller, los padres esperaban fuera y ellos no tenían prisa. In-
tercambiaban fotos de sus obras, se repartían los trabajos en papel y crea-
ron rápidamente un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto, con 
lo que se consiguió el principal objetivo: la integración y cohesión de grupo 
a través de la creación artística. 

En este taller para el desarrollo de la creatividad, en el que crearon formas 
tridimensionales, realizaron movimiento corporal expresándose en el espa-
cio, eligieron y disfrutaron de sus propias músicas, las de su vida cotidiana, 
y digitalizaron sus creaciones, fundiendo sus gustos e intereses con los de 
los compañeros; pensamos que les ayudó a ampliar horizontes, a ver más 
allá. 

Subrayamos, por tanto: 

 La predisposición y participación activa del alumnado.  

 El desarrollo de propuestas comunicativas y creativas en equipo. 

 La creación de sentimiento de cohesión de grupo y la socialización. 

 La utilización de los dispositivos móviles como elemento de comu-
nicación y reflejo de su identificación individual y de grupo en la 
sociedad. 

 La importancia de la formación del profesorado en el trabajo con 
alumnado de altas capacidades.  

Abordar las altas capacidades desde la integración que inspira las inteligen-
cias múltiples y la educación emocional nos ha permitido adentrarnos en el 
conocimiento de nosotros mismos y de los demás, en la comunicación con 
nuestros semejantes, en la apreciación del mundo y de sus manifestacio-
nes... nos ha hecho mirar, aprender y ver, en definitiva, nos ha permitido 
crecer. 
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