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CAPÍTULO 50 

EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN LAS AULAS  

UNIVERSITARIAS: UNA “NUEVA” FORMA DE  

ESTUDIAR LAS PINTURAS RUPESTRES EN  

LAS CLASES DE HISTORIA DEL ARTE  

JOSÉ MANUEL ORTEGA JIMÉNEZ 

Universidad de Almería 

 

1. INTRODUCCIÓN: ENSEÑAR EL ARTE PREHISTÓRICO EN 

LA UNIVERSIDAD DE MANERA “NOVEDOSA” 

El presente trabajo da a conocer a la comunidad educativa una experien-

cia didáctica que se llevó a cabo en la asignatura de Historia del Arte I: 

De las Primeras Manifestaciones Artísticas a la Baja Edad Media de la 

Universidad de Almería durante el curso 2022/2023. Impartida en 1º del 

Grado de Historia y Humanidades, esta intervención tuvo como finali-

dad profundizar en el estudio de las pinturas rupestres del Paleolítico 

superior, poniendo como ejemplo la cueva de Covalanas (Cantabria). 

Sin embargo, comprendimos la necesidad de abordar este aspecto desde 

un punto de vista poco común en el ámbito universitario. Partiendo de 

la base de que los discentes son los protagonistas de su aprendizaje, creí-

mos conveniente que fueran ellos los que reprodujeran las pinturas ru-

pestres. Queremos recalcar, una vez más, el término “poco común en el 

ámbito universitario” ya que esta actividad es implementada de forma 

generalizada en niveles educativos anteriores.  

Como curiosidad, y, a pesar de su notable presencia en los colegios e 

institutos, son escasos los ejemplos de propuestas didácticas que hemos 

localizado sobre nuestra actividad, no así los que abordan otros asuntos 

de la prehistoria, como veremos a continuación. Este hecho nos impide 

llevar a cabo una profunda revisión crítica del tema que estamos tra-

tando. Su explicación puede deberse a que dicha actividad se concibe, 
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en la mayoría de las ocasiones, como complementaria y con un fuerte 

componente lúdico. Estas suelen ser realizadas por centros de interpre-

tación, museos, o grupos de difusión del patrimonio.  

La labor educativa de los museos y centros de interpretación ha sido 

imprescindible para la difusión del patrimonio prehistórico en las aulas 

de Primaria y Secundaria. Señalamos el trabajo realizado en conjunto 

por las Comunidades Autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y 

Región de Murcia. Su objetivo fue dar a conocer las pinturas rupestres 

del arco mediterráneo, incluidas en la lista patrimonial de la UNESCO. 

Este proyecto se presentó en unas Jornadas de Formación, llevadas a 

cabo en el Centro de Arte Rupestre “A. Beltrán” (Teruel) y cuya publi-

cación dio a conocer numerosos proyectos educativos implementados 

en las aulas, y a los que volveremos a hace alusión posteriormente [(Pro-

yecto Didáctico para la enseñanza del arte rupestre del arco mediterrá-

neo., 2016)].  

En relación con los grupos de difusión, estos realizan una labor impor-

tante para acercar la historia y sus manifestaciones artísticas a los dis-

centes. Por su relación con el tema de este estudio, nos gustaría destacar 

al grupo DIPHA, quien ha llevado a cabo numerosas propuestas educa-

tivas en torno a las TICS en la prehistoria y en la arqueología, todas ellas 

dirigidas al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Entre otras cabe 

destacar su acercamiento a la arquitectura funeraria o a la labor del ar-

queólogo (Picazo et al., 2020; Herrero Ayuso et al., 2014).  

En definitiva, compartimos las palabras de Ruiz Zapatero, quien señala 

que la prehistoria muestra grandes posibilidades educativas que permiten 

a los docentes concienciar sobre el valor patrimonial y educativo de este 

periodo (2010, 161). Posibilidades de la que han sabido sacar partido nu-

merosos institutos a través de talleres sobre arte rupestre, cerámica o 

utensilios de caza21. Por su similitud a nuestra actividad, nos gustaría 

 
21 Entre otros destacamos: IES Elisa y Luis Villamil (Vegadeo, Asturias), IES Los Batanes (Viso 
del Marqués, Ciudad Real), IES Isla de la Deva (Peñas Blancas, Asturias), IES Profesor Her-
nández-Pacheco (Cáceres) o el IES Fuente San Luis (Valencia).   
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destacar el IES Fuente San Luis (Valencia), en el que los alumnos de 2º 

de Bachillerato elaboraron réplicas de distintas pinturas rupestres22.  

De la misma manera, es destacable el número de publicaciones didácti-

cas sobre cómo enseñar este importante periodo en Educación Primaria 

y Secundaria mediante metodologías activas y herramientas que van 

más allá de la clase teórica. En 1997, Ruiz Zapatero apuntó que el uso 

del cómic en las aulas podría ser una herramienta útil para mostrar la 

arqueología de una forma amena (Ruiz Zapatero, 1997, 285). De hecho, 

para Miravalles, el tebeo puede conectar a los discentes con la realidad 

que viven y, por tanto, aumentar su interés por lo que están aprendiendo 

(1999, 171). Algunos años después, en 2010, Ruiz Zapatero nos habla 

de la utilidad de los libros de divulgación ya que, a través de ellos, se 

pueden tratar numerosos aspectos de la sociedad, incluido el arte (Ruiz 

Zapatero, 2010, 168-169). En 2016, la profesora de secundaria, Rosa 

Pérez Romero, abrió la prehistoria a otros departamentos como el de 

Ciencias Naturales, Educación Física y Plástica. Nos presenta un pro-

yecto en torno a las pinturas rupestres del Parque Cultural de Río Martín 

(Aragón) en el que los estudiantes, una vez realizada la salida didáctica 

al lugar, elaboraron un cuaderno de actividades sobre el entorno y las 

pinturas. Precisamente, estas últimas fueron reproducidas por los dis-

centes mediante diversas técnicas con la colaboración del departamento 

de Plástica. 

Vemos de gran utilidad la propuesta de San Martín Zapatero. El autor 

propone una interesante manera de ver la prehistoria a través del cuento 

como recurso didáctico (2021, 56-73). Si bien está dirigida a los alum-

nos de Educación Primaria, estas historias se pueden adaptar a las com-

petencias de cada una de las etapas.  

Por último, no podemos olvidar la necesidad de valorar y concienciar al 

alumnado de la importancia de conservar el patrimonio cultural. En este 

sentido cabe señalar la propuesta didáctica de Casado Cervantes quien, 

a través de distintas actividades, pretende dar a conocer a los alumnos 

 
22 IES Fuente San Luis (2021). Taller de Prehistòria. http://www.iesfsl.org/in-
dex.php/2022/02/25/taller-de-prehistoria/   
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de 1º de ESO el patrimonio arqueológico de la Vega de Granada, cen-

trándose en el periodo neolítico.  

Sin embargo, y a pesar de este potencial didáctico, la Universidad se ha 

mostrado reticente a incorporar metodologías que han resultado ser exi-

tosas en etapas anteriores. Esto es debido, en parte, a la visión tradicio-

nalista que tiene la Educación Superior sobre la forma de impartir los 

contenidos, normalmente a través de clases magistrales.  

En el caso de nuestra disciplina, la Historia del Arte, debemos ser cons-

cientes de que la gran cantidad de periodos, características y obras de 

arte que se deben conocer, puede resultar abrumadora para el alumnado 

del grado de Historia y Humanidades. Refiriéndonos concretamente a la 

asignatura en la que se enmarca nuestra experiencia didáctica, Historia 

del Arte I: De las Primeras Manifestaciones Artísticas a la Baja Edad 

Media, su contenido es muy amplio, ya que abarca desde el arte prehis-

tórico hasta el estilo gótico. Conforme a la guía docente de esta asigna-

tura, los discentes deberán alcanzar los siguientes objetivos23: 

‒ Ser capaces de enmarcar correctamente espacio-tiempo de 

cada uno de los periodos. 

‒ Conocer las distintas metodologías utilizadas en la Historia del 

Arte.  

‒ Conocer el lenguaje de la Historia del Arte para poder realizar 

una correcta interpretación de las manifestaciones artísticas.  

‒ Reflexionar sobre el valor de un objeto artístico.  

Precisamente por esta abundancia de contenidos, creemos necesario im-

plementar varios tipos de metodologías, en este caso, la expositiva y la 

activa. Buscamos que el alumnado se muestre predispuesto a participar 

y, con ello, a aumentar su motivación. Una motivación que conlleva 

unos mejores resultados en la evaluación final. La propia división de la 

 
23 Universidad de Almería (2023). Guía Docente 2023-2024. http://porta-
firma.ual.es/pfirma/downloadReport/file?idDocument=LuXnC9HOpn&idRquest=MR8d0jLTuu 
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asignatura -grupos docentes o contenidos teóricos y grupos de trabajo o 

contenidos prácticos- permite combinar ambas metodologías.  

De esta manera, las 45 horas lectivas que forman parte del grupo docente 

se emplean en la exposición de los principales contenidos teóricos del 

temario, siendo el profesor el conductor de la clase. En el caso de la 

prehistoria, su impartición nos ocupa alrededor de 6 horas. Con el so-

porte del PowerPoint introducimos a los discentes en cada una de las 

etapas y sus principales manifestaciones artísticas. Es importante aclarar 

que, desde nuestro punto de vista, no se puede prescindir de la clase 

magistral, aunque sí dosificar su uso.  

Estas son algunas de las ventajas que muestran las clases teóricas: 

‒ Transmisión de los conocimientos necesarios que deben saber 

los discentes (Sánchez Mesa, 2013, 27). 

‒ Mejor comprensión de los contenidos ya que son seleccionados 

y explicados por el docente (Sánchez Mesa, 2013, 27). 

‒ Incentiva a los estudiantes a través de la actitud y la sabiduría 

del profesor (Rodríguez Sánchez, 2011, 88).  

No obstante, y compartiendo las palabras de Canós Darós, Guijarro y 

Babiloni (2021, 3), las explicaciones deben interrumpirse por parte del 

docente, cada cierto tiempo, con el objetivo de otorgar la palabra a los 

discentes. Se debe evitar caer en la monotonía de la clase teórica. En 

nuestro caso, preparamos las sesiones por bloques, por ejemplo, Paleo-

lítico, Mesolítico y Neolítico. Esto permite que, al final de cada uno de 

ellos, pueda darse la oportunidad de interactuar con el alumnado. Una 

interacción que llevamos a cabo a través de ejercicios online con la pla-

taforma Wordwall (Ortega Jiménez, 2023). En este caso, creamos una 

actividad tipo concurso en el que los discentes deben contestar distintas 

preguntas sobre el tema. 
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FIGURA 1. Actividad tipo concurso (elaboración propia mediante plantilla de Wordwall) 

 

Fuente: Wordwall.net 

Las 28 horas restantes de la asignatura forman parte del grupo de trabajo. 

Se trata de sesiones prácticas que, generalmente, son usadas para el co-

mentario de obras de arte a través de los distintos enfoques metodológi-

cos que forman parte de nuestra disciplina: positivista, formalista, ico-

nológico y sociológico (Trepat, 2018, 95). Asimismo, hemos utilizado 

alguna de estas horas para implementar otras actividades que profundi-

cen en aspectos de la materia que, por falta de tiempo, son imposible 

impartir. Este es el caso de la actividad que presentamos en el presente 

trabajo, titulada “Covalanas: la Cueva de las Ciervas Rojas” y cuyos ob-

jetivos, contenidos y metodología pasaremos a detallar a continuación.  

2. LA SESIÓN (COVALANAS: LA CUEVA DE LAS CIERVAS 

ROJAS) 

La actividad se desarrolló dentro de las sesiones prácticas de la asigna-

tura Historia del Arte I: De las Primeras Manifestaciones Artísticas a la 

Baja Edad Media de 1º del Grado de Historia y Humanidades.  

Su duración fue de, aproximadamente, 2 horas (1 sesión) y se dividió en 

dos grupos, ya que el total de alumnos en la clase de Historia era de 60. 



‒ 907 ‒ 

Por su parte, en el grado de Humanidades tan solo tuvimos que emplear 

una sesión. El material utilizado para la actividad fue el siguiente: 

‒ PowerPoint: soporte que nos servirá para explicar algunos 

puntos importantes de la actividad. 

‒ Plantilla de las imágenes representadas en la cueva de Co-

valanas: las figuras fueron obtenidas de los cuadernos didácti-

cos que ofrece la propia página web de la cueva24.  

‒ Aglutinante sintético: en este caso utilizamos una cola sinté-

tica como aglutinante. Para evitar que fuese demasiado espesa, 

la mezclamos con agua. 

‒ Pigmentos en polvo: en las figuras de la cueva abunda el color 

rojo, por lo que fue el pigmento principal en la actividad.  

‒ Recipiente y utensilios: elementos fundamentales para mez-

clar los pigmentos y los aglutinantes. 

3. OBJETIVOS 

Con esta actividad queremos profundizar en los conocimientos, ya ad-

quiridos durante las clases teóricas, sobre el arte prehistórico. De esta 

manera, a través de esta sesión práctica, los discentes conseguirán:  

‒ Profundizar en el conocimiento de parte del rico patrimonio 

artístico de las cuevas rupestres de la zona de Cantabria, en 

concreto, la cueva de Covalanas.  

‒ Conocer las técnicas y los temas pictóricos del Paleolítico su-

perior para su reproducción posterior.  

‒ Afianzar los conocimientos del arte rupestre de cara a la eva-

luación de la asignatura.  

 
24 Cuevas Prehistóricas de Cantabria (2022). Educacuevas: Programa Educativo Cuevas 
Prehistóricas de Cantabria. https://cuevas.culturadecantabria.com/covalanas-esp/educacue-
vas/  
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Por su parte, el docente busca: 

‒ Motivar al alumnado a través de una sesión alejada de las cla-

ses magistrales. 

‒ Profundizar en los contenidos impartidos en las clases teóricas.  

‒ Dar protagonismo al trabajo de los discentes. 

‒ Crear un ambiente colaborativo en el aula. 

‒ Crear una propuesta docente que pueda servir a otros docentes 

para implementar metodologías activas en las aulas universitarias.  

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA SESIÓN 

Nuestro objetivo es motivar al alumnado y hacerle partícipe de su propio 

conocimiento. De esta manera, y tomando como ejemplo las palabras de 

Noelia Tomás Martínez, directora del CEIP Príncipe Felipe de Jumilla 

(Murcia), queremos crear situaciones en la que los discentes dejen de 

ser sujetos pasivos para convertirse en protagonistas de su aprendizaje25.  

No obstante, creemos que es importante dedicar un tiempo de la sesión 

a explicar algunos conceptos clave que se deben conocer para que la 

actividad sea más provechosa. Por tanto, y como ya hemos señalado an-

teriormente, combinaremos dos metodologías: la expositiva y la activa.  

En cuanto a la metodología expositiva, utilizamos una presentación de 

PowerPoint en la que desarrollamos brevemente los siguientes puntos:  

‒ Los pigmentos de la prehistoria: diapositiva importante 

donde se explica el origen de los pigmentos, así como su ela-

boración y los colores más utilizados durante el Paleolítico su-

perior.  

 
25 UNIR, la Universidad en Internet (2020) ¿Qué son las metodologías activas? Cuatro docen-
tes nos lo explican.  https://www.unir.net/educacion/revista/que-son-las-metodologias-activas-
cuatro-docentes-nos-lo-explican/  
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‒ Los aglutinantes de la prehistoria: la mezcla de los pigmen-

tos con los aglutinantes orgánicos era fundamental para su pos-

terior aplicación en las paredes de las cuevas.  

‒ La aplicación de la pintura en las cuevas (las técnicas): los 

discentes conocieron las distintas técnicas para aplicar los pig-

mentos en las paredes de la cueva: tamponado, tinta plana y 

soplado. Asimismo, se profundizó en los materiales utilizados 

para dicho fin -pincel, cuero, dedos, etc.-.  

‒ Principales ejemplos: si bien la actividad se centra en la cueva 

de Covalanas, pusimos otros ejemplos relevantes como Alta-

mira, el Castillo o Tito Bustillo, esta última cueva localizada 

en Asturias. 

Una vez explicados los principales puntos, procedimos a realizar la clase 

práctica. Para ello, entregamos una plantilla a cada alumno con las figu-

ras seleccionadas. Entre las imágenes más importantes se encuentra la 

de la cierva de Covalanas, el símbolo de la cueva (Figura 2). Esta es una 

de las muchas figuras de ciervos que nos encontramos representadas en 

las paredes, aunque debemos destacar, también, un caballo y un uro.  

FIGURA 2. Cierva de Covalanas 
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En primer lugar, les pedimos que procediesen a mezclar los colores y 

los aglutinantes en unos recipientes que, previamente, les habíamos en-

tregado. Como curiosidad, a pesar de que cada uno tenía su plantilla y 

podía trabajar de forma autónoma la preparación de los pigmentos, de-

cidieron ayudarse unos a otros, formando pequeños grupos aleatorios. 

Una vez elaborada la mezcla, los estudiantes comenzaron a pintar la 

plantilla individualmente con la mezcla que habían realizado en grupo.  

FIGURA 3. Mezcla del pigmento con el aglutinante 

 

Fuente: fotografía del auto 

FIGURA 4. Pintando sobre la plantilla 

 

Fuente: fotografía del autor 
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A pesar de la aparente sencillez de la actividad, el resultado era distinto 

en cada uno de los dibujos, lo que hacía que, los propios estudiantes, 

tratasen de buscar una solución con el fin de crear una composición más 

perfecta (proporción exacta de pigmento, agua y cola). En algunos casos 

echaban demasiada agua, creando figuras con contornos líquidos (Fi-

gura 5). Sin embargo, algunos discentes lograron una mezcla equilibrada 

dando como resultado figuras muy bien conseguidas (Figura 6). 

FIGURA 5. Resultado de la actividad 

 

Fuente: fotografía del autor 

FIGURA 6. Resultado de la actividad 

 

Fuente: fotografía del autor 
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Imitando la técnica predominante en la cueva de Covalanas (técnica del 

punteado o tamponado), los discentes extendieron el pigmento sobre la 

plantilla con los dedos. Debemos aclarar que dicha actividad no buscaba 

reproducir fielmente las técnicas de la época, dado que el soporte con el 

que contaban -papel- tampoco era el adecuado (carecíamos de un so-

porte rocoso). Más bien el fin de esta era el de aprender e interiorizar, 

de forma amena y práctica, una parte del proceso de elaboración de las 

pinturas rupestres. Una manifestación artística clave para entender los 

primeros pasos del ser humano en la Historia del Arte.  

No queríamos que esta sesión fuera solamente una actividad que disfru-

tasen nuestros alumnos. Por ello, nos pareció buena idea realizar una pe-

queña exposición virtual sobre la historia de la cueva y de las pinturas de 

Covalanas, abierta a todos los estudiantes que quisieran verla. Tras ter-

minar la práctica, seleccionamos algunos dibujos que nos servirían para 

ilustrar dicha exposición, la cual pasaremos a comentar a continuación.  

FIGURA 7. Resultado de la actividad 

 

Fuente: fotografía del autor 
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4. LA EXPOSICIÓN VIRTUAL: EL FINAL DE UNA 

ACTIVIDAD 

Una vez se nos dieron los permisos pertinentes, procedimos a colocar 

un pequeño expositor en un espacio de la Facultad de Humanidades de 

la Universidad de Almería. Nuestro objetivo era abrir la actividad al 

resto de alumnos de la facultad. A través de una serie de códigos QR, se 

podía acceder a varios PDF que proporcionaban información sobre di-

ferentes aspectos de la cueva de Covalanas.  

FIGURA 8. Expositor con códigos QR 

  

Fuente: fotografía del autor 

La exposición fijaba los siguientes puntos, todos ellos elaborados por no-

sotros. En primer lugar, se desarrolló una pequeña introducción a la 

historia de la cueva de Covalanas. Todos aquellos que escaneaban el 

código QR eran conducidos a un PDF en el que se explicaba brevemente 

la historia de una de las cuevas más importantes del norte de la Península 

ibérica. Desde que fuera descubierta a comienzos del siglo XX por Lo-

renzo Sierra y Hermilio Alcalde, Covalanas forma parte de un conjunto 

de cuevas imprescindibles para conocer el arte prehistórico del Paleolí-

tico superior. Asimismo, incluimos en la explicación un enlace para que 
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pudiese realizar una visita virtual por las galerías de la cueva26. Con el 

fin de que la explicación fuera más atractiva y provechosa para los estu-

diantes, mostramos otros ejemplos como la cueva de Altamira o la de 

Tito Bustillo, la primera localizada en Cantabria y la segunda en Asturias.  

El segundo código QR estaba dedicado a las pinturas de la cueva de 

Covalanas. Conocida la historia de la cueva, nos adentramos en el des-

cubrimiento de sus pinturas. Una veintena de figuras entre las que des-

tacan las ciervas con su característico color rojo. Este PDF está ilustrado 

con los dibujos de los estudiantes, los cuales fueron seleccionados pre-

viamente. Se completa con una breve explicación sobre las técnicas que 

se utilizaron en la cueva. Por último y, a modo de ampliación, se ofrecen 

varios trabajos para que todos aquellos que lo deseen puedan profundi-

zar en el estudio sobre esta cueva.  

En tercer lugar, tenemos el proyecto. Este PDF está dedicado a la expli-

cación de la sesión práctica. Pensamos que, el hecho de mostrar cómo 

se había desarrollado el proceso de creación de las pinturas en la clase 

de Historia del Arte, podría animar a otros docentes a llevar a cabo acti-

vidades de este tipo en sus asignaturas.  

Por último, dedicamos un apartado llamado “Ahora te toca a ti”: Desde 

el inicio de la preparación de esta sesión, queríamos que esta tuviese una 

parte interactiva. Un apartado en el que nuestros estudiantes y todos 

aquellos que quisieran, pudiesen participar de forma directa. Por ello 

decidimos incorporar una actividad interactiva con la plataforma Word-

wall. A través de 10 preguntas sobre la cueva y sus pinturas, se podía 

comprobar la correcta comprensión de la lectura de los PDF. Del mismo 

modo, esta actividad ayudaba e incentivaba a nuestros alumnos al estu-

dio de una parte de la asignatura. Las preguntas eran las siguientes:  

  

 
26 Cuevas Prehistóricas de Cantabria (2022). Visita Virtual. https://cuevas.culturadecanta-
bria.com/covalanas-esp/visita-virtual/  
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1. ¿Cuándo fue descubierta la cueva de Covalanas? La res-

puesta correcta es: principios del siglo XX. 

2. Nombre de los descubridores de la cueva de Covalanas. La 

respuesta correcta es: Hermilio Alcalde del Río y Lorenzo 

Sierra. 

3. La representación de las pinturas rupestres surge por la ne-

cesidad del ser humano de crear un vocabulario artístico. la 

respuesta correcta es: verdadero. 

4. Otras cuevas importantes de Cantabria son Altamira, Tito 

Bustillo y El Castillo. La respuesta correcta es: falso (la cueva 

de Tito Bustillo está localizada en Asturias).  

5. Color que predomina en las pinturas de la cueva de Covala-

nas. La respuesta correcta es: rojo.  

6. El animal más representado en la cueva de Covalanas es el 

caballo. La respuesta correcta es: falso (destacan, sobre todo, 

los ciervos). 

7. ¿En qué cueva de Cantabria podemos ver una de las repre-

sentaciones más importantes de un reno? La respuesta co-

rrecta es: en la cueva de las Monedas.  

8. ¿Con qué nombre se conoce a la técnica que aplica la pintura 

con los dedos mediante puntos? La respuesta correcta es: tam-

ponado.  

9. ¿En qué fecha pueden datarse las pinturas de la cueva de Co-

valanas? La respuesta correcta es: entre el 20000 y el 14000 

a.C. 

10. El color rojo se obtenía del óxido de hierro. La respuesta co-

rrecta es: verdadero.  
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FIGURA 9. actividad (elaboración propia mediante plantilla de Wordwall) 

 

Fuente: Wordwall.net 

5. RESULTADOS 

Esta actividad no surgió para ser evaluada, ya que nuestro objetivo era 

motivar a los discentes a la hora de estudiar la asignatura. Ahora bien, 

el aprovechamiento de esta sesión conllevaba una mayor facilidad a la 

hora de abordar el comentario de una obra de arte obra de arte más allá 

de la mera descripción. Precisamente queríamos hacer ver a los estu-

diantes la importancia de llevar a cabo un buen análisis de la obra, nues-

tra fuente más preciada junto a los documentos de archivo. Los estudian-

tes se sintieron satisfechos con el trabajo que habían hecho y eso plasmó 

en los resultados finales. De los 80 alumnos que realizaron los exámenes 

de la asignatura en el curso 2022-2023 (convocatoria ordinaria y extra-

ordinaria), lo superaron 55 y lo suspendieron 2527. Esto se traduce en un 

porcentaje del 55% de alumnos que aprobaron la evaluación final. De 

ese porcentaje, un 7,50% de estudiantes obtuvieron un sobresaliente o 

Matrícula de Honor, un 23,75 un notable y un 23,75 un aprobado.  

 
27 No se han contabilizado los alumnos no presentados.  
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GRÁFICO 1. Gráfica realizada a partir de las notas del examen. En ella se muestra el por-

centaje de alumnos aprobados y suspensos.  

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 2. Gráfica realizada a partir de las notas del examen. En ella se detalla el por-

centaje de notas desde el 5 hasta la Matrícula de Honor. 

 

Fuente: elaboración propia  
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En conclusión, y a la vista de los resultados, desde nuestro punto de vista 

creemos que la incorporación de metodologías activas en el aula univer-

sitaria conlleva una mayor implicación del discente con la asignatura, 

aumentando su motivación por el estudio de la misma.  

6. CONCLUSIONES 

Es común, por parte de la sociedad, ver la universidad como un espacio 

del conocimiento. Un saber que se debe transmitir a través de una meto-

dología teórica y magistral. A pesar de esto, en los últimos años adver-

timos una pequeña apertura a metodologías más activas y dinámicas 

cuyo objetivo es convertir al discente en el protagonista de su propio 

aprendizaje. 

Precisamente eso es lo que hemos buscado con esta actividad. Re-

creando las pinturas de la cueva de Covalanas, los discentes pudieron 

profundizar en el conocimiento de las técnicas de las pinturas rupestres 

del Paleolítico superior, aplicándolo a otros ejemplos como Altamira, el 

Castillo, Las Monedas o Tito Bustillo. 

Como ya hemos apuntado en el presente trabajo, somos conscientes de 

la amplitud cronológica que tiene una asignatura como Historia del Arte, 

por lo que implementar este tipo de actividades ayuda a incrementar el 

interés del alumno por la superación de la materia y por su estudio. Pero, 

además, es una herramienta perfecta para crear ciudadanos responsables 

con su patrimonio cultural, un patrimonio que, en el caso de las pinturas 

rupestres, es la manifestación artística más antiguas del ser humano.  
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