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planes de acción:
expresión de una práctica

Si en el capitulo anterior hemos intentado el planteamiento teórico de un
modelo de curriculum capaz de modificar la práctica de la educación artística,

el presente capitulo debe entenderse como un intento por aproximar dichos

planteamientos a la realidad educativa y cotidiana de las aulas de Educación

Primaria, en consecuencia, como un esfuerzo por materializar un nexo entre

lo pasible y lo ideal, como un modo de conceptualizar el cúrtictiluiii, siguiendo

a Stenhouse <1987 a), como un puente entre las Intenciones y/a realidad.
En este contexto, los planes de acción que hemos elegido deben

comprenderse como parte de una estructura modular más amplia. El concepto

de módulo, inherente a los planes de acción, expresan la idea de que a partir

de ellos es posible construir toda una estructura, pero a la vez, pueden ser
modificados con el objeto de crear nuevas estructuras que se adapten mejor

al contexto para el que han sido diseñadas.
La idea de estructura modular responde, puás, a la necesidad de flexlbil¿dad y

vitalidad que toda propuesta educativa, en esencia debe contener.

Además, cada uno de los planes de acción responde a una estructura interna

que incluye:

una explicación razonada -JustIfIcacIón- de la importancia que las

ideas, conceptos y habilidades que conforman el plan, poseen dentro

del contexto general del aprendizaje artístico,
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- una estructura general cuya razón de ser es dejar claro cuáles son

aquellos contenidos -ideas, conceptos y habilidades- sobre los que se
insiste explícitamente en la puesta en práctica de un plan de acción

determinado.

Campos o dominios

Productivo Crítico Histórico

• capacidad para manejar
materiales,

• capacidad de observación.
• capacidad para inventar

lormas visuales,
• capacidad para c¡ear un

orden espacial y estético.
• capacidad para expresar.

II
• capacidad para percibir la

Forma visual artística.
• analizar en una obra las

dimensiones:
expenencial
formal
simbdlica
material

• comprensión del
fenómeno artístico a lo
largo de la historia,
haciendo especial
hincapié en el acerca-
miento al arte contem-
poráneo,

Modo

técnica o técnicas a emplear, por
ejemplo, pintura

II

Materiales

materiaies necesarios para las técnicas
que se van a utilizar, por ejemplo,

ceras, témpera...

~-1I

Conceptoel fenómeno que se va a tmtar, por

ejemplo, color

Principios

aspectOS que se van a trabajar de ese
fenómeno o fenómenos concretos, por

ejemplo, el color como medio de
expresar sentimientos.

Propuesta de trabajo

Serie de propuestas de trabajo secuenciadas, pensadas para desarrollar en un número
determinado de sesiones.
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• una serie de propuestas o sesiones de trabajo -accIones-

secuenciadas y organizadas de forma tal que requieren una
continuidad en el tiempo, pero que contienen en si mismas la

posibilidad de ser reorganizadas y desarrolladas.

• un esquema de las sesiones de trabajo - acciones- que de

un modo gráfico e inmediato ayudan a situar al profesor -y a sus
alumnos- en el contexto de trabajo de ese plan: ¿qué actividades
hemos realizado en sesiones anteriores?, ¿cuáles nos quedan por
realizar?, ¿qué materiales y recursos vamos a necesitar?, ¿sobre qué
elementos visuales vamos a insistir y de qué modo?, ¿en qué dominio
se centra explícitamente esta acción?...

Acción Técnica Materiales Elementos
visuales

Campo o
dominio

Recursos

Sesiones de
trabajo
secuenciadas
explicadas

Técnica
artística que
se utiliza en
esa actividad

Materiales que
del~mos
proporcionar
para la

Elementos
visuales que
estamos
desannilando

Campos o
dominios que
se están
tmb~4ando en

Además de los
materiales
artísticos qué
otros recursos

con detalle en
la relación de

realización de
la actividad

o queremos
desarrollar con

esa actividad se necesitan:
diapositivas,

actividades esa actividad videos...

• una serie de materiales de apoyo visual a los que se hace

referencia explícita en la propuesta de las sesiones de trabajo, cuyo

objetivo es facilitar tanto el desenvolvimiento de los contenidos como la

propia actividad o sesión de trabajo.
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De hecho, el propio modo en que se proponen las sesiones de trabajo -

actividades- brinda la oportunidad de elegir aquellas que resulten más
adecuadas, dando al plan un carácter más general, o desarrollando, por el

contrario, aspectos más concretos. Por ejemplo, a la representación del

movimiento en la figura humana que introducimos a través de el tema da la

danza, puede dársele un tratamiento en profundidad desarrollando la
estructura de un nuevo pian que este tema contiene en si mismo, puede,

también, ser propuesto de un modo más superficial -como una aproximación

inicial a un aspecto realmente complejo para niños de esta edad- o por último,
puede ser pasado por alto, si las características del grupo o del contexto de

trabajo así lo sugieren. Posibilidades de este tipo pueden resultar

especialmente útiles a la hora de configurar un curricuium para la Educación

Primaria.
Por lo demás, a través de este tema es posible trabajar con todos los
elementos plásticos: línea, forma, color, composición, movimiento, volumen,.-

y con todo tipo de materiales. Destaca la importancia de un interesante
recurso para desarrollar el trabajos de observación del natural -nosotros

mismos- con la finalidad de alcanzar una mayor comprensión de la figura

humana y su representación de un modo personal.

Por esta razón, se intentará ir estableciendo un constante contraste entre las
producciones de los alumnos y la obra de distintos autores, Intentando

estimular un proceso de reflexión sobre el tratamiento que los distintos
autores han Ido dando a este terna <autorretratos, retratos, detalles, el

proceso de creación de Picasso) para terminar centrándose en el modo de

hacer peculiar de un gran artista: Henrí Matisse. De este modo damos la

oportunidad a los niños de aproximarse a la vida y a la obra de un gran pintor

del siglo XX.

Finalmente, y con el objeto de facilitar el planteamiento de cada sesión de

trabajo se irán detallando progresivamente aquellos materiales y recursos
necesarios a la hora de ponerlas en práctica.
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t2. Estructura general

Campos o dominios

Productivo Crftlco Histórico

• capacidad pani manejar
materiales de dibujo,
modelado y collage.

• capacidad de observación.

• capacidad para crear formas.

• capacidad pam crear un
orden espacial y estético.

• capacidad expresiva.

Mo do

II
• capacidad para percibir las

formas visuales artfsticas
tanto de los propios
trabajos de los alumnos
como de los artistas
propuestos.

• capacidad de análisis bajo
las dimensiones:

experiencial
formal
simbólica
material

II
• comprender la

importancia de este
tema en el arte.

• conocer la vida y obra
de Matisse.

• iniciar la comprensión
de procesos creativos:
Picasso, Van Gogh

Concepto

dibujo, pintura,
modelado y collage

Materiales

carboncillo, lápices.
rotuladores, ceras,

gonache, barro,
papeles.

II
la figura humana como fuente de inspiración en el arte y
como motivo para ver y comprender la función de la
línea, color, composición, volumen y movimiento en los
trabajos de los alumnos.

Principios
II

partiendo de la observación del natural ya través de la
línea, el color, el plano y el volumen llegar a: un
entendimiento de la figura humana como tema de
estudio, a captar el movimiento y saber representarlo y
a conocer artistas que han tratado este tema

Propuesta de trabajo

Serie de 22 actividades secuenciadas que abarcan los tres campos de aprendizaje. Todas
las actividades iniciadas se terminarán antes de pasar a la siguiente-
Las 8 primeras podrían constituir un plan de acción sobre el rostro que incluye el
autorretrato y el retrato, para desarrollar en un trimestre.
Las 14 siguientes se centran en el estudio de la figura humana, a desarTol lar en cuatro o
cinco meses.

1
‘3.
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1.3. Propuesta de trabaja

El autorretrato - El retrato

Acción 1

Observar atentamente las caras de los compañeros e iniciar un diálogo sobre

aquello que más nos llama la atención: nombrar lo que vemos, ¿en qué nos

parecemos y en qué nos diferenciamos?, ¿somos todos iguales?...
Si disponemos de una cámara Polaroid nos haremos fotos de las caras; en su

defecto, traeremos las fotos de casa para colocarlas en un mural.

Euscar en revistas, caras o detalles que puedan resultar interesantes para

seguir completando el mural informativo.

Acción 2

Se continúa el trabajo de observación pero ahora a partir de los autorretratos

de Cézanne, Van Gogh, Picasso y Matisse (dpi-lE). ¿Cuál o cuáles son los

que más os gustan?, ¿por qué?, ¿y el qué menos?. ¿Qué parte es la que más
destaca en todos los autorretratos?, ¿cuál puede ser la razón?, ¿son todos

todos de pintura o hay algún dibujo?...

Acción 3
Tomando como referencia las observaciones realizadas durante las dos

actividades anteriores, cada niño realizará su propio autorretrato con

materiales de dibujo ycon la ayuda de espejos haciendo tantos intentos como
sea necesario. Por ejemplo, en caso de que no sepa como solucionar los

ojos, se le animará a que se centre en esa parte y haga una serie de dibujos

para comprenderla y así ser capaz de representarla mejor.
En otra sesión se podría hacer esta misma actividad tratándola a nivel de color.
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Acción 4
Sesión de debate a partir del análisis y cr[tica de los autorretratos de los

alumnos y de los artistas, intentando establecer comparaciones que puedan

enriquecer el trabajo de tos alumnos: ¿qué nos ha resultado más

complicado?, fijémonos en cómo lo ha resuelto... ¿vemos algo qué los artistas

hayan hecho y nosotros no?, ¿nos ha ayudado los trabajos de Los artistas en
nuestro modo de hacer?...

Acción 5
En la propuesta siguiente y con materiales de dibujo, cada niño realizará el

retrato de su amigo. Se trabajará de dos en dos, haciendo retratos uno del

otro, bien al mismo tiempo o bien uno posando y el otro dibujando. Se
animará primero una observación muy cuidada: cuestionarios de observación

o conversaciones en grupo sobre las caracter(stioas más destacadas de los

rostros, pueden ayudar esta observación. Se pedirá después, que hagan
dibujos desde varios puntos o ángulos de vista , intentando captar la

expresión y lo más peculiar de la persona que van a representar.

Acción 6
Sesión de comentario y análisis de los retratos realizados durante la actividad

anterior comentados por sus propios autores.

Proyección de una serie de diapositivas de retratos hechos por: Cézanne

Picasso, Klee, Matisse y Modigliani <dp. 19-36). Intentar ver las diferencias de

tratamiento en uno u otro artista centrándose en el color y en las diferentes
interpretaciones personales.

Puede resultar interesante comparar alguna obra concreta de estos autores

con los trabajos de los alumnos.

Acción 7

Tomando como referencia la sesión anterior, y partiendo de los dibujos y
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bocetos realizados se trabajará este retrato a nivel de color. Para ello les
proporcionaremos ceras y gouache dando la oportunidad de elegir tanto el

material como el color del papel base con el que se desea trabajar.
Sería conveniente tener expuestas reproducciones en pape> de las obras
que se han proyectado anteriormente y de otros retratos que resulten

interesantes,

Acción 8
Debate general y conclusiones.

Exposición de los trabajos de los alumnos y reproducciones de los artistas.

La figura humana

Aspecto productivo: trabajar con la figura humana en dos dimensiones,

proporcionándoles ceras, témpera, carboncillo, tizas y pastel, y en tres
dimensiones con barro, alambre y escayola.

Recursos: colección de fotografías y recortes de revistas mostrando personas

o grupos de diferentes edades, posturas y expresiones, reproducciones de
pinturas y esculturas de distintos artistas y de distintas épocas.

Acción 1
Partir de la proyección de un fragmento de la película, El misterio de Picasso,

de Auguste Renoir donde se registra la realización de una obra; para iniciar un

debate sobre la constante búsqueda y transtormación que caracteriza el
proceso de creación artística.

¿Qué opinas sobre la película? ¿qué crees que nos transmite?, ¿qué
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sucede?... ¿qué cambia?, ¿qué conserva?... ¿te paraste a pensar alguna vez

que detrás de una obra existe un proceso tancomplejo y cambiante?.,,

La finalidad de esta sesión de trabajo es hacer conscientes a los alumnos de

que no todo lo que se hace es válido y que la realización de cualquier trabajo

de arte debe ir precedida de un estudio y reflexión.

Acción 2

Uno o dos alumnos en una escena ambientada posarán como modelos para el

resto de la clase. Los demás eligirán un lugar, con un punto de vista

determinado, y realizarán bocetos y trabajos eligiendo entre los materiales

dados: ceras témperas, carboncillo, tizas y pastel. Podrán optar también entre
trabajar sobre un fragmento o cuerpo entero,

El profesor le ayudará a cada niño, desde su lugar, tanto a nivel de

observación: ¿crees que esta parte está bien observada?, fíjate bien...
acércate y míralo con más atención, ¿orees que es más grande o más

pequeño?, ¿más claro o más oscuro?, etc; como a nivel de ayuda técnica
sobre el material que se usa.

La escena puede ser tomada de un cuadro intentando representarlo. Por

ejemplo: Losjugadores de canas de Cézanne (dp. 21).

Opción A: Trabajo en tres dimensiones.

Un alumno actúa como modelo, por ejemplo, sentado en una silla. TécnIca
modelado, materiales: barro, alambre y escayola. Observar tamaño,

proporción, formas, textura... Para poder configurar el volumen mirarlo desde

varios ángulos.

Opción B: Dar la opción de elegir entre las técnicas de dibujo, pintura y

modelado, para la realización de este trabajo siempre y cuando se hayan

manejado previamente.
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Acción 3

Análisis y crítica, Comparar los trabajos de los alumnos con los de artistas

como Van Gogh, Cézanne, Matisse, Picasso, Chagalí y Klee (dp. 37-54),
prestando especial atención al modo en que han resulto determinado

aspectos que ellos no han sido capaces o les ha resultado complicado de
hacer.

Por la complejidad, amplitud e importancia del tema de la figura humana

podría resultar interesante iniciar, en distintos cursos o niveles educativos, el
estudio detenido de fragmentos especialmente expresivos y por ello, difíciles

de representar. Por ejemplo, a partir de los dibujos y detalles <dp. 55-60)
podría iniciarse el estudio sobre el tema de las manos.

Acción 4
Aproximarse a Henri Matisse como artista que ha utilizado la figura humana

como tema central de su obra.
Se proyectaran diapositivas sobre la obra de Matisse (ver dp. 76-1 11),

centradas en este tema, fijándose en cada una de ellas y recorriendo si es
posible el contorno de las figuras en pantalla: ¿qué es lo que vemos?, ¿qué

crees que es lo intenta decir Matisse?, ¿qué piensas de él?, ¿qué colores

predominan?, ¿cómo está organizado?.. Centrarse en el tratamiento de la
línea, el color y la composición que hace Matisse en su obra.

Acción 5
Ahondar en la persona de Matisse, vida y obra (dp. 72-75 y 76-111). Para ello

contamos con la proyección de las diapositivas de su obra y la observación del
video Henri Matisse. (lnterscience Film, 1988>.

Acción 6
Detenerse en uno de sus cuadros de La danza <dp. 65). Analizarlo en su

dimensión experiencial, formal, simbólica y material. En la dimensión formal

J
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destacar el uso de la línea, el color, la composición y el movimiento de la obra.

¿Qué representa?, ¿qué crees que están haciendo?, ¿por qué?, ¿con qué

está hecho?, ¿qué colores predominan?, ¿cómo están dispuestas las
figuras?, ¿qué pasarla dentro de un instante en el cuadro?, ¿cambiarla, por

qué?, ¿qué opinas sobre el cuadro? ¿te gusta? ¿por qué?...
Observar y comparar las distintas versiones (dp. 61-71) sobre ese mismo

tema: ¿qué te parece la versión de Picasso?, ¿te gusta más o menos que las

de Matisse?, ¿por qué?.

Acción 7
Después de este análisis y con la finalidad de que los alumnos lleguen a

comprender y representar, a través de la línea una figura humana en

movimiento, propondremos que media clase baile o juegue a la rueda
mientras que la otra media hace dibujos rápidos de una persona o un grupo,

utilizando como material ceras, lápices, carboncillo o tizas. Al cabo de un

tiempo se cambian los grupos y se repite la actividad.

Acción 8
Se analizan y comentan los trabajos realizados. ¿Expresan movimiento?, ¿si,

no?, ¿por qué?. Compararlos con los de Matisse y Picasso: ¿cómo están las

piernas, dobladas, rectas?, ¿y el cuerpo, inclinado?, ¿con qué tipo de línea lo

resolviste?¿curva, recta?, ¿cuál da más sensación de movimiento?, ¿por

qué?, ¿y en los cuadros de Matisse, y en el de Picasso?

Acción 9
Una vez realizado el análisis anterior y haber extraído unas mínimas

conclusiones de cómo representar el movimiento ¡ se repetirá de nuevo la

Acción 8 pero con ojos más despiertos.
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Acción 10
Realizados los dibujos de personas en movimiento, pasarlos a papeles de

colores , o papeles entintados previamente, recortando las siluetas.

Acción 11

Presentar el mural de Matisse titulado La piscina (dp. 112 y 113). utilizar el
análisis y la reflexión sobre los aspectos más interesantes y aquellos que más

llamen su atención, como fuente de inspiración para confeccionar, con las

siluetas recortadas, un mural colectivo sobre una gran tira de papel.

Acción 12
Paralelamente a la realización del mural, se dará a conocer la obra de collages
de Matisse (dp. 114-129). Comentar las características más destacables de la

técnica de collage, compararla con otras técnicas ya utilizadas: ¿qué te gusta

más dibujar o trabajar con papel?, ¿por qué?, ¿qué te resulta más difícil?, ¿por

qué?, ¿cuál te parece el medio más rápido para expresar una idea?,..

Acción 13

Sesión de debate y análisis. Comparar el mural colectivo realizado con el de
Matisse. Extraer conclusiones sobre cómo representar el movimiento a través
de la línea, el color y la composición.

Euscar una ubicación para el mural en algún lugar del centro.

Acción 14

Realizar una exposición en torno a la figura y a la obra de Matisse
(reproducciones de su obra, fotografías, extractos de los escritos y opiniones

del autor, bibliografía etc) que incluya también los trabajos de los alumnos.

— ¿§1w
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1.4. Esquema de acciones

El autorretrato - EL retrato

Acción Técnica Materiales Elementos
visuales

Campo o
dominio

Recursos

Didiogo y
observación detallada
de [osrostros.
Fotografia de las

la forma:
• similitudes
• diferencias

productivo
crítico

camara Polaroid,
fotografías,
revistas, mural
informativo

Observación y
análisis de trabajos de
arte.Autorretratos.

forma, línea,
color

productivo
crítico
cultural

diapositivas e
ilustraciones
(di,. 148)

Realización
de autorretratos.

dibujo
lápices,
rotuladores,
carbón

línea, forma,
luz,
composición productivo espejos

pintura ceras, témpera color, forma

Sesión de debate:
comparar trabajos de
los niños con los de
los_artistas

Realización de retratos

.14

productivo

crflico

cultural

diapositivas.
trabajos de los
alumnos

dibujo
lápices,carbén
rotuladores,

línea, forma,
luz y sombra
composición

productivo

Observación y
análisis de trabajos de
arlc.RetraLos.

color, forma,
composición,
expresión

productivo
critico
cultural

diapositivas e
ilustraciones
(dp. 19-36)

Realización de retratos pintura ceras, témpera
color,forma,
textura,
composición,
expresión

productivo

Sesión de debate:
compan~r tmba~os de
los niños con los de
los artistas

productivo .
crítico
cultural

diaposilivas,
reproducciones.
trabajos de los
alumnos

—u-

4

.1
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La figura humana

Acción Técnica Materiales Elementos Campo o Recursos
visuales dominio

Proyección de un
fragmento de vídeo
sobre la realización de

línea, color
composición

productivo
crítico
cultural

video:
lEV misterio de
Picasso,A,Renoir

un cuadro de Picasso

mancha.
pintura gouachc, color,

Ambientar una
ceras composición,

armonía
cscena.Los alum nos
posarán como
modelos modelado barro,

volumen,
tamaño,

productivo

escayola proporción,
formas,
textura

Análisis y crítica de
tos trabajos realizados

crítico panel de debate
(dp. 37-54)

Observar la obra de
Matisse sobre la
figura humana

línea, color,
colores
planos,
composición
movimiento

crítico
cultural

proyección de
diapositivas (‘76-
III)

Ahondar en la persona
de Matisse: vida y obra

cultural
crítico

proyección de
video: Henrí
Matisse.
diapositivas (‘72-
75 y76-l II).

Observación detenida
de La danza ( d. 65>,
comparandolo con las
distintas versiones

línea, color,
forma y
movimiento

productivo
crítico
cultural

diapositivas <.65
y 61-71).

sobre el tema
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Repetir dc nuevo la
Acdcfnt? 7

Realizados los dibujos
pasarlos a papeles
coloreados, Siluetas.
Con 1cmos

dibujo ceras, tizas,
carboncillo

línea,
composición,
movimiento

forma,
planos,
tamaños,
composición

productivo

productivo

niños jugando

Acción Técnica MaterIales . Elementos
visuales

Campo o
domInio

Recursos

Un grupo de ninos
1 h~ bedo a jugando a

que
dibujo ceras, tizas,

carboncillo
línea,
composición,

productivo niños jugando

los demás hacen movimiento
bocetos o dibujos
rápidos.

Comentario sobre los
trab~os realizados y
su comparación son la

critico ~nielde debate,
diapositivas ¡

obra de Matisse y
Picasso

Realización de una
exposición sobre la
obra dc Matisse

Mural colectivo sobre
una gmn tira de papel

Observación y
análisis sobre los
collages de Matisse

collage

collago

¡ papeles de
colores planos
papeles entin-
tados

papeles de
colores planos

composición,
color

formas,
composición,
colores
planos

productivo

critico
cultural

crítico

diapositivas
(114-129)

crítico reproduccioneS.
cultural fotografías.

bibliografía, etc.

diapositiVas 112
y 113

Comparar el mural
colectivo con la obra
de Matisse: La piscina

mural
diapositivas y
reproducciones de
esta obra
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tS. Recursos de apoyo visual.

1. Cézanne, Pnul
Autorretrato, 1873-1876.
Oleo sobre lienzo, 66 x 53 cm.
Musée dOrsny, Paris.

7. Van Oogh, Vincent
Autorretrato con sombrero de paja,
1888. Olee sobre tela. Arles.

2. Cézanne, Paul
Autorretrato, 1878-1880.
Oleo sobre lienzo, 60,6 x 41,3 cia.
The Phillips Collection,
Washington.

8. Van Oogh, Vincent
Autorretrato, ¡888.
Oleo sobre tela. Arles.

3, Cézanne, Paul
Autorretrato con sombrero negro,
1879-1882.
Oleo sobre lienzo, 69 x 51 cm.
Musée des Beaux-Arts. flema.

9. Van Qogh. Vincent
Autorretrato con laoreja vendada,
1889. Oleo sobre lienzo, Aries.

4. Van Qogh,Vincent
Autorretrato, 1887
Oteo sobre tela. Paris

5, Van Qogh, Vincent
Autorretrato, 1887.
Oleo sobre tela, Paris,

6. Van Oogh, Vincent
Autorretrato con sombrero,
[887. Paris.

a
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10, Picasso, Pablo
Autorretrato, 1901.
Carboncillo.
Barcelona.

13. Picasso, Pablo
Aulorrelrato con bigote, 1903.
Tinta. Barcelona.

17. MatisSe,Henri
AutorretratO,1918.
Oleo sobre lienzo, 65 x 54 cm.
Propiedad dei. Matisse,

\ts” 1k

11. Picassó, Pablo
Yo, Picasso (Autorretrato), 1901.
Oleo sobre lienzo.
Paris.

1•

¡2. Picasso, Pablo
Autorretrato con barba, 1901.
Oleo sobre lienzo.
Paris.

14. PicassO, Pablo
Autorretrato COfl pateta, 1906.
Oleo sobre lienzo, 92 x 73 cm.

15. Picasso,Pablo
Autorretrfito,l90?.
Oleo sobre lienzo, .50 x 47 cm.
Národnl Calerie, P~nga.

16. Matisse, Henri
Autorretrato,1906.
Oleo sobre tela. 55 x 46 cm.
Copenhague.

18. Matisse,Flenri
AutorretratO, 1937.
Carboncillo.
Museum of Art, Baltiniore.
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19. Cézanne, Paul
Retrato de Eugane Delacroix,
1864-1866. Mina de plomo sobre
papel, ¡4 x ¡3 cnt
Musée Galvet, Avignon.

22. Picasso, Pablo
Est¿¿diopara las sefloruas de
Avignon. 1907-1910. Oleo sobre
tela. Milan, Colección privada.

20. Cézanne, Paul
Retrato de Camille Pissarro, 1873-
1874. Lápiz, lO x 8 cm.
Musée du Louvre, Paris.

21. Céznnne, Paul
Jugadores de cartas, 1890-1895.
Oleo sobre lienzo, 47,5 x 57 cm.
Musée dOrsay, Paris.

23. Picasso, Pablo
Rostro, 1928.
Litografía, 20,4 x 14,2 cm.

24. Picasso, Pablo
Caheza de mujer, 1961.
Linograbado,70 x 82 cm.

25. Picasso, Pablo
Cabeza de mujer, ¡962.
Linograhado, 71,5 x 81 cm,.

26. Klee, Paul
Senecio, 1922.

27. Klee, Paul
Retrato de Mr. AL., ¡925.



31. Matisse, l-lenri
Retrajo de Derain, 1905.
Oleo sobre tela.
Tate Oa¡lery.

34. Modigliani, Amadeo
Mo¡se Xis!(ng, 1915.
Oleo sobre tela, 37 x 28 cm,
Jcsi, Milán.

planes de
expresión de una

32. Matisse, Henri
Cabeza de mujer (retrato con estilo
verde), 1905. Oleo sobre tela, 60 x
41 cm. Copenhague.

35. Modigliani, Amadeo
Venfan! gros, 1915.
Oleo sobre tela, 46 ,c 38 cm.
Propiedad privada, Milán.

415
acción:

práctIca

30. Matisse, l-lenri
Seflora con .s’onibpero, 1905.
Oleo sobre lienzo, 81 x 65 cm.
Propiedad privada, SanFrancisco.

33. Modigliani, Amadeo
Seflo,a Pornpadour, 1915.
Oleo sobre tela, 61 x SO cm.
Art Institute, Chicago.

28, Klee, Paul
Cíown, 1929.

29. Klee, P~¿ul
C’abeza en tonos azules, 1933.

36. Modigliani, Amadeo
Celsollagar, 1915.
Oleo sobre teja, 35 x 27 era.
Propiedad privada, Paris.

u

vi
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40. Cézanne, Paul
Campesino sentado, 1904-1906.
Olee sobre lienzo, 92,7x 73,7 cm.
National Oallery ol’ Canada,
Otawa.

43. Matisse, Paul
Conversación, 1911.
Oleo sobre tela, 177 x 217 cm.
Ermitage.

38. Van 06gb, Vincent
Paisano segando, 1885.
Lápiz. Nuenen.

41. Cézanne, Paul
El hijo del artista, hacia 1885.
Lápiz y acuarela, 49 x 31 cm.
Nueva York.

44. Matisse, Paul
El florero (il vaso cinese), 1922.
Oleo sobre tela, 33,5 x 56 cm.
Propiedad Feigen, Chicago.

39. Van Oogh, Vincent
Paisanacon sombrero, [890.
Oleo sobre tela,
Colección privada, Berna,

42. Cézanne, Paul
Retrato de campesino, ¡900-1906.
Oleo sobre lienzo, 65 x 54 cm.
Venturí, Lugano.

45. Matisse.Paul
Odalisca, ¡927.
Oleo sobre tela, Sí x 65 cm,

37. Van Oogh, Vincent
Mujer trabajando, 1885.
Lápiz. Nuenen.

52.
Mc
Co
mo
48,
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40. Cézanne, Paul
Campesino sentado, ¡904-1906.
Oleo sobre lienzo, 92,7x 73,7 cm.
National Oallery of Canada,
Otawa.

43. Matisse, Paul
Conversación, 1911.
Oleo sobre tela, ¡77 x 217 cm.
Ermitage.

38. Van (iógh, Vincent
Paisano segando, 1885.
Lápiz. Nuenen.

39. Van Gogh, Vincent
Paisana con sombrero. 1890.
Oleo sobre tela.
Colección privada, flema.

42. Cézanne, Paul
Reírato de campesino, ¡900-1906.
Oleo sobre lienzo, 65 x 54 cm,
Venturi, Lugano.

45. Matisse, Paul
Odalisca, 1927.
Oteo sobre tela, Sí x 65 cm.

37. Van Oogh, Vincent
Mujer trabajando, ¡885.
Lápiz. Nuenen.

4l. Cézanne, Paul
Elhijo del artista, hacia ¡885,
Lápiz y acuarela, 49 x 31 cm,
Nueva York.

44. Matisse, Paul
El florero (il vaso cinese), 1922.
Oleo sobre tela, 33,5 x 56 cro.
Propiedad Feigen, Chicago.
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55. Dc Vinci, Leonardo
Estudio de mano, 14524519,
Punzón, realces de blanco sobre
papel rosa preparado, 21 x ¡4,5
cm. Castillo de Windsor,
Biblioteca Real.

57. Passerotti, Bartolomeo
Estudio de manos, ¡529-1592.
Pluma y tinta parda, 18 x 29 cm.
Gabinete de dibujo, Louvre, Paris.

59.Cézanne, Paul
Fragmento del cuadro “Los
jugadores de cartas”, 1890-1892.
Oleo sobre lienzo. 65,4 x 87,9
cm.The Metropolitan Museum of
Art , Nueva York.

56. Barocci, Federico
Estudio pata la mano izquieda de
la Virgen, 1528-l612.Tiza blanca
y negra sobre papel verde,
25 x 18 cm. Berlin.

58. Van Oogh, Vincent
Estudio de manospata ‘Los
comedores de patatas, 1853-1890.
Lápiz negro, 30 x 33 cm.
Museo Nacional Vincent Van
Oogh, Amsterdam.

60. Picasso, Pablo
Estudios de lamano del artista,
1919. Lápiz, 22,3 x 17,3 cm (cada
dibujo). Paris.
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63. Matisse, TIenri
Naturaleza muerta con “La danza,
1909, Oleo sobre tela, 89 x 116 cm.
lirruitage. Leningrado.

64,Matisse, 1-karl
La danza (estudio).
Acuarela.

65. MatisSe, 1-karl
La danza, 1910. Oleo sobre tela, 260 x 391 cm.
l3rmitage, Leningrado.

68. Picasso, Pablo
Ronda de nUlos <estudio para la
paz), 1952. Tinta china,

Cl. Matisse, 1-lean
£fludto. 1901. Carboncillo, diseño
para el 63. Propiedad l)rivada.

62. Matisse, Ftenni
La danza, 1909. Oleo sobre tela, 260 x 390cm.
Estudio preparatorio para el 65.
Museo de Arte moderno. Nueva York.

Mt
66. Matisse, Henri
fbi-ero y “La danza”, 1911.
Oleo sobre tela, 194 x 114 cia.

67. Matisse, Henri
Florero y “La danza, 1911.
Oleo sobre tela, 188 x lIS cm.



















122. Matisse,¡-¡cari
Jazz, 1947.
XII, itt nadadoraen el acuario.

¡
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Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de trabajar los tres campos o dominios

de aprendizaje, dirigiendo la atención de los alumnos hacia el arte, y en

particular, hacia el tema del entorno en la obra de dos importantes artistasdel
siglo XX: Paul Klee y Glorgio de Chirico. A través del acercamiento a la vida y a

la obra de ambos autores, intentaremos que los alumnos descubran, en la

medida de sus propias capacidades, dos procesos de creación formalmente

diferentes, y a partir del análisis de cómo cada uno de ellos utiliza la línea y e!
color, representa el espacio o transmite un sentimiento distinto, enriquecer su

conocimiento artístico. Se Intentaré ir estableciendo un constante contraste

entre las producciones de los alumnos y la obra de ambos autores,

procurando estimular un proceso de reflexión sobre el tratamiento que los

autores han ido dando a este tema.
Finalmente, para facilitar su puesta en práctica se iré detallando

progresivamente cada propuesta de trabajo junto con los materiales y

recursos necesarios.

Fig. 6.1 Dibujos de la cIudad realizados por niños deS años (Clement, 1987, p. 173)
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2.2. Estructura general

Campos o dominios

Productivo C r<tI ca Histórico

• capacidaddeobservacióndcl
eaíoraoconstrufdo.

• capacidadparamanejar
materialesdedibujo y
pintura.

• capacidadparacrearformas.

• capacidadexpresiva.

• capacidadparacrearun
ordenespacialy estético.

Modo

II
• capacidadparapercibir las

formasvisualesartfsticas
tantode los propios
trabadosdelosalumnos
como de los artistas
propuestos.

• analizarobrasdeKleey de
Chineobajo las
dimensiones:

experiencia!
forma!
simbólica
material

II
• observarestetemaen el

arte

• conocerla viday obra
dePaulKlee.

• iniciar la comprensión
deprocesoscreativos
dinstintos.

Concepto

dibujo, pintura

Materiales

lápices,rotuladores,
carboncillo,tizas,

témpera,ceras,tintas

II
serconscientede las formasdesuentornoy su

representación.Conocercornoesteteína-lasciudades-
sirvecomoinspiraciónadistintosartistasy vercomo la

interpretan

Principios

II
partiendode la observación<leí natural, represeniación
del entornoa travésde la lfneay el color. Conocerla

vida y obradePaulKlee, compararlaconla deOlorgio
de Chirico bajo los aspectosdecolor, lfneay espacio.

Propuestade trabajo

1

Seriede LI accionessecuenciadasqueabarcanlos tres camposdeaprendizaje.Todaslas
actividadesiniciadasseterminaránantesdepasaralasiguiente.
Estasactividadesse realizaránen doso tres meses,
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2.3. Propuesta de trabajo

Las ciudadesde Paul Klee

Acción 1
Realizar como punto de partida un panel informativo con fotografías y
reproducciones de diferentes tipos de edificios, diferentes detalles de

construcción, puertas, ventanas, chimeneas, etc. o de diferentes culturas...
que sirva como estímulo para iniciar un diálogo sobre las ciudades donde

vivimos: ¿cómo son las casas, grandes, pequeñas, altas..?, ¿de qué colores

son?, ¿tienen ventanas?, ¿son todas iguales?, fíjate en las puertas...

Acción 2
Investigar la zona (puede ser el propio centro). Hacer un recorrido observando

las casas, los edificios y otros elementos del entorno construido.

Recorrer toda la zona <o edificio) prestando especial atención al modo en que

cambian las cosas a medida que nos desplazamos. Después de mirar y
comentar lo que estamos viendo, nos acercaremos a investigar los detalles de

cerca. Ayudar a los alumnos a analizar la zona visualmente para descubrir

diferentes texturas, formas, colores...

Acción 3
Después de este primer acercamiento, cada alumno eligirá aquel aspecto o

detalle que más le interese y realizará con material de dibujo los apuntes que

considere necesario. Para ello necesitaremos: tableros con pinzas, papel
blanco, materiales de dibujo, visores, cámara fotográfica.

Puede resultar útil a los alumnos tomar fotografías y añadir anotaciones

escritas a sus apuntes. Esto les proporcionará mayor información que podrán

usar para desarrollar su trabajo en el aula. Por ejemplo, notas sobre el color,
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sobre el aspecto de lo que están viendo, sobre lo que sienten, sobre el

tiempo y situación, sobre detalles, etc.

Acción 4

Trabajo en el aula. Medir en eL panel de información el material nuevo que
hemos registrado fotográficamente para mayor información del alumno.

Con los apuntes y la información existente elaborar dibujos del aspecto

seleccionado, Se utilizarán materiales de dibujo tales como rotuladores,

lápices, carboncillo y tizas.

Acción 5

Sesión de debate: análisis y crítica de los trabajos realizados. ¿Cuál os parece

mejor observado?, ¿qué interpretación es fa que más os gusta?, ¿por qué?,

¿qué es lo que te ha resultado más difícil? ... Cada alumno comentará su
trabajo a los compañeros con el objeto de iniciar el debate.

Acción 6

En la sesión siguiente se proyectará una serie de diapositivas que sobre el

mismo tema-las ciudades- ha realizado Paul Klee <dp. 1-9).

Con estas obras se pretende que el alumno:
• se de cuenta de que los artistas Utilizan temas y elementas

cotldianos,como fuente de inspiración para sus trabajos

• reflexione sobre la Influencia de la elección de un material sobre el

carácter de la obra, por ejemplo, un dibujo realizado con lápiz o

rotulador no nos transmitirá lo mismo que un trabajo realizado con

témpera o pastel.
• se de cuenta de que en algunos trabajos no hay una búsqueda de la

30, sIno que su estructura se basa en formas planes sin Intención de

representar la profundidad ni el volumen, mientras que en otros hay
datos de esa búsqueda
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¿De qué tratan todas las obras que acabamos de ver?, ¿por qué crees que

Paul Klee habré elegido este tema?, ¿qué es lo que más te gusta?, ¿habrá

hecho muchos bocetos antes o no?, ¿por qué?, ¿dibujaría las ciudades del
natural o se las habrá imaginado?, ¿por qué lo crees?, ¿por qué te parece que

habrá elegido ese material?, ¿lo habré elegido intencionadamente o seria una

elección casual?...

Comparar estas obras con los trabajos de los alumnos prestando especial

atención a estos tres aspectos.

Acción 7

Se les pedirá a los alumnos que partiendo de uno de sus trabajos de dibujo, el
que prefieran, realicen una interpretación con pintura. Les proporcionaremos

ceras, témperas y tintas. Los alumnos podrán en todo momento hacer uso de

la información visual que se ha ido recogiendo en las sesiones anteriores.

Acción 8
Se proyectarán obras de este autor, donde se trate el mismo tema utilizando

el color (dp. 19-36 >. Comparar estas obras con las que hemos visto

anteriormente (dp. 1-9 ) ¿cuál es la gran diferencia entre unas y otras?,
¿cuáles te gustan más?, ¿por qué?.,.

Hablar y/o iniciar una investigación sobre la vida y la obra de Paul Klee (dp. 10-

18) para comprender que detrás de cada obra hay una persona, con un modo

distinto de ver la vida y una manera peculiar de hacer y de crear.

Acción 9
En otra sesión se proyectarán obras de Giorgio de Chirico (dp. 37-48)

Analizarías bajo las cuatro dimensiones, haciendo especial hincapié en el
tratamiento del color y en los espacios que representa. Compararlas con las

obras de Paul Klee que hemos visto para apreciar las diferencias

fundamentales entre un modo y otro de hacer, con la finalidad de que los
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alumnos lleguen a percibir y comprender la dUerencia entre colores planos y

colores modulados, así como apreciar el peso de la composición sobre la

sensación que nos transmite una obra.

Acción 10

Se pedirá a los alumnos que a partir de toda la información vLsuai que han ido
recibiendo elaboren un trabajo de color interpretando algún aspecto del

entorno construido o de las ciudades. Se les proporcionará materiales de

pintura tales como témpera, ceras, tintas, etc.

Acción 11

Sesión de análisis y debate: reflexión general sobre las obras que se han visto
y los trabajos realizados,

Exposición de todos los trabajos junto con la información visual recogida.
Como conclusión se les pedirá a los alumnos que elaboren, por escrito, su

valoración de todo lo que se ha realizado y aprendido en este plan cJe acción.
Podrá entregérséies también una ficha autoevaluativa.

Nombre:

Proyecto:

Fecha:

1. Pienso que este proyecto fue: Aburrk~o Interesante
2. Encontré el trabajo: Fácil _ Difícil

3. En este proyecto he aprendido: Mucho
4. Este proyecto ha sido mi: Peor trabajo MeJor trata»

5. Las cosas más Importantes que he aprendido con este proyecto:.

Hg. 6,2. Flcha autoevaluativa (Elaner, 1972)

ffi
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2.4, Esquema de acciones

Las ciudades

Acción Técnica Materiales Elementos Campo o Recursos
visuales dominio

formas,
Puntode partida: colores, lotograffas.
confeecidadeun tamaños, productivo revistas,panel
mural diseños inFormativo

Formas,
Investigarla zona. tamaños, el entorno,
Hacerun recorrido colores, productivo visores
observandocusas, diseños,
calles,edificios.., texturas

Cadaniñoeligirá lfnea, cámara
aquel aspectoquemás lápices, Formas, fotográfica,
le interese.Hará dibujo rotuladores relaciónde productivo visores,lupas.
bocetos.Se tomarán ¡amaños, L3lock de apuntes
notas,fotografías.., texturas

Trabajoenel aula. lápices,
Con los bocetosy la rotuladores, línea,forma, panel,
informaciónexistente dibujo carboncillo, composición, productivo fotografías,
elaborardibujosdel tiza texturas bocetos...
aspectoseleccionado.

trabajosde los
Sesiónde debatey productivo alumaos,
análisisde los crítico fotografías,
trabajos bocetos...

Proyeccionesde ilustracionesy
trabajos dc arte. sobre línea, crítico, diapositivasde la
estemismotemay formas cultural obrade Klee(dp.
técnica:dibujosde planas 1-9) y los
Klee. Compararestas trabajosdelos
obrascon los trabajos alumnos
de Los alumnos.

1

.1
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Acción Técnica MaterIales Elementos

visuales

Campo o

dominio

Recursos

Se les pedirá a los
alumnos que partiendo
de uno de sus trabajos
dc dibujorealicea una
iatemretacidn con
pintura

pintura
ceras,
ténipera,
tintas

color,
forma,
composición

productivo
trabajosdc dibujo
y paneldo
información

Proyecciónde
pinturasdeKleesobre
estemismotema,

Hablare investigar
sobrelavida y obrade
Klee,

critico,

cultúral

ilustracionesy
diaposidvas(10-

36), libros,
videos,..dc la
ohmdc Klee

Proyeccióndeobrade
Giorgio dc Chirico
sobreestemismo
tema.Comparalacon
Jaobrado Klee.

color, forma,
espacio,
volumen,
composición

crítico,
cultural,
productivo

diapositivase
lluscmcionesde
O, dcChirleo
(dp.37-40)y
¡<lee<dp. 19-36))

Partiendode todala
informaciónvisual
sobrecl temaseles
pediráa los alumnos
quehaganun trabajo
dc color sobroalgún
aspectodc Las
construccioneso
ciudades.

pintura
témperas,
ceras,
tintas

color,
composición,
forma,
espacio

productivo
información
visual existente
en el aula

Sesióndedebatey
síntesisfinal:
reflexión general,
Exposicióndo todos
los trabajosjuntocori
la informaciónvisual,
VaLoraciónescrita

critico,
cultural,
productivo

información
visual y
bibí logrúfica
sobreel temay
los trabajosde
los alumnos



















¡







3.2. Estructura general

ProductIvo

• capacidadparamanejar
materialesde dibujo,
pintura y collage

• capacidadpara observar

objetosy i~ormascotidianas

• capacidadparacrearformas.

II

Campos o dominios

Critico

• capacidadpara percibirlas
formasvisualesartísticas
tantoen los artistas
propuestos:Cezanne,
Gris, cubistas.,,,comoen
suspropiostrabajos

• capacidaddeanálisis

capacidadexpresiva.
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Histórico

• Acercamientoal
tratamientodeestetema
en el arte

II

• conocerla viday obra
deJuanGris.

• iniciar la comprensión
del Movimiento
Cubista

Modo

dibujo, pintura,

collage

Materiales

lápices,rotuladores,
carboncillo,témpera,

ceras,papeles,
cartones,telas

Conee ptoestudiode losobjetosy elementosdeusecotidianocomo

fuentede inspiracióny creaciónenel arte

Prineinlos

a travésde la observacióndirectade losobjetos<y las
frutas) llegara comprendery representarlosdistintos

objetosmediantela línea,el color, la texturay la
composición.Y alavezaconocercómotrataneste
temaCézanne,Matissey distintosautoresdentrodel
Cubismo:Gris,Picasso,Braque,Léger y Laureas.

Propuestade trabajo

Selecciónde 13 accionessecuenciadasque abarcanlos tres camposde aprendizaje.
Algunasde ellaspuedendarlugaravariassemanasde trabajo
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3.3. Propuesta de trabaja

Los objetos cotidianos, Juan Gris y el Cub¡s,no

Acción 1

Organizar una colección de objetos en torno a elementos de uso cotidiano

como teteras, cucharas, platos, tazas, jarras, manteles... así como una

pequeña colección de distintos tipos de fruta.
Sería interesante que en la preparación de esta colección trabajasen

conjuntamente profesores y alumnos, buscando una disposición interesante .1y estética que incite a su observación y manipulación.

Acción 2
Diálogo y observación detallada de algún o algunos elementos de la colección

de objetos fabricados, por ejemplo:

miremos esa botella...

juguemos a ser gotas de agua...
¿cómo caeríamos?, ¿qué sentiríamos?

¿es áspera o es suave?, ¿de qué está hecha?

¿para qué sirve?, ¿por qué tendrá esa forma?...

pensad en una botella totalmente distinta y que sirva para lo
mismo...

Continúa la observación de otros elementos, comparándolos entre sí, para

observar las similitudes y diferencias.

Acción 3
Diálogo y observación detallada de los elementos de la colección de objetos

naturales (frutas) para analizar las formas, colores, volúmenes, texturas, en

qué se parecen y en qué se diferencian. Usar las lupas y los visores para

examinar y seleccionar partes,
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Proyectar las diapositivas (dp. 1-9) de obras de Cézarine en las que las frutas

constituye un tema principal. Comparar las frutas que ha pintado Cézanne con
las frutas reales de la colección.

Acción 4

Paseo visual por las frutas de la colección y elección por parte de cada alumno

de una o varias. En su mesa de trabajo comenzará su estudio, con lápices y

ceras empezará a dibujarlas o pintarlas, Intentando captar el mayor número de

detalles posibles,

Acción 5
Sesión de debate: análisis y crítica de los trabajos realizados. ¿Cuál os parece

mejor observado?, ¿qué interpretación es la que más os gusta?, ¿por qué?,

¿qué es lo que te ha resultado más difIcil~ Cada alumno comentará su

trabajo a los compañeros con el objeto de iniciar el debate.

Comparar estos trabajos con las obras de Cézanne <dp, 1 -9>, ¿Hay diferencias
entre unas y otras?. ¿Cuáles te gustan más?, ¿por qué?...

Acción 8

Observación de objetos cotidianos -naturales o4i fabricados- en obras de

Cézanne, Picasso, Eraque, Laurens, Gris y Matisse (dp. 10-24).
Después de una primera sesión visual se Irán analizando las obras de dos en

dos para poder ver más claro las diferencias y similitudes. ¿Qué sientes, que

nos querrán decir?, ¿con qué materiales estarán hechos?, ¿te gusta?, ¿cuál

te gusta más?, ¿por qué?... Plantear el análisis balo las dimensiones:

experiericial, formal, simbólica y material.

Acción 7

PediremOs a los alumnos que busquen y elijan una de las obras proyectadas

para que intenten recrearla en la realidad -un montaje- buscando el mayor
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parecido posible tanto en los elementos como en la composición. Por

ejemplo, La botella de vino y botijo de Juan Gris (dp. 17).
Este montaje, así como ilustraciones de la obra elegida, servirán de base para

una serie de trabajos,

Acción 8

iniciar una investigación sobre la vida y obra de Juan Gris. Proyectar

diapositivas de su obra (dp. 25-60) intentando analizarías siguiendo la

dimensión experiencial, formal, simbólica y material.

Acción 9

En otra sesión de trabajo sobre el montaje realizado, cada alumno eligirá un

punto de vista y hará si ve que es necesario una serie de bocetos

ayudándose tanto de la observación como de la información sobre la obra
base. Una vez realizados algunos bocetos interpretará de una manera

personal el objeto tema de estudio.

Esta primera interpretación se hará en pintura, para ello les daremos a elegir
entre ceras, pastel o témpera con una gama de colores pequeña.

Si se ve necesario se harán prácticas de pintura en una o dos sesiones.

Acción 10
Sesión de debate: análisis y crítica de los trabajos realizados explicados por

los propios alumnos, Comparar estos trabajos con el montaje, y éste con la

reproducción de la obra en le que nos hemos basado, con el fin de que se

llegue a apreciar la gran diferencia que existe entre la realidad y la obra: el

modo de representar la realidad que ha elegido el autor, interpretándola con
planos superpuestos, como si los objetos estuviesen cortados, y que esta

manera de pintar se encuadra dentro del Movimiento Cubista.
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Acción 11
Estudio y/o investigación de este movimiento a través de las obras de sus

principales representantes: Braque <dp. 61-69), Picasso (dp. 70-78), Léger

(dp. 79-83) y Laurens (dp. 84-87), comparándolas con obras de Cézanne (dp.

10-1 1-12) y Matisse <dp. 22-23-24) para remarcar sus diferencias en cuanto a[
modo de representar la realidad. ¿Qué temas tratan?, ¿qué materiales

utilizan?, ¿en qué se parecen sus obras?...

Acción 12
Se les pedirá a los alumnos que elijan algunos objetos de la colección y

organicen su propia composición. A partir de ella, se les propondrá realizar

trabajos de interpretación utilizando el modo de hacer explicado, es decir,
basado en planos superpuestos, proporcionándole materiales diversos para

la eleboración de un collage: cartones, papeles, telas..., además de
materiales de dibujo: carboncillo, rotuladores, lápices...

Acción 13

Sesión de análisis y crítica de los trabajos realizados y su comparación can

algunas obras de las que se han visto, buscando similitudes y diferencias.
Exposición de todos los trabajos junto con la información visual recogida para

que sirva de reflexión general y valoracLón del plan de acción,
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3.4, Esquema de acciones

Los objetos cotidianos, Juan Gris y el Cubismo

Acción Técnica Materiales Elementos
visuales

Campo o
dominIo

Recursos

Organizacióny
montajede una
coleccióndeobjetosy
de frutas

productivo
objetos,
ilustraciones,
Fotografías,

Forma,
Observacióndetallada
de los objetos

color,
superficies,

productivo
crítico

lupas.
visores

(amaños,
material,
voltimen

Observaciónde las forma, crítico frutas, visores,
Frutas comparándolas
entresí. Proyección
de las obrasde

color,
tamaño,
volumen

cultural
productivo

lupas.
Diapositivasde la
obrade Cózanne

Cézannesobreeste (dp.¡-9)
tema.

Paseovisual por las
frutasde la colección
y elecciónde unao

dibujo,
pintura

lápices,
ceras

línea,forma,
composición,
textura

productivo Irutas, lupas,
visores

variasdeellas

Sesióndedebate:
comentarioy análisis
de las frutas

línea,forma,
textura,
volumen

productivo
critico
cultural

panelde debate,
diapositivas1-9

representadasy su
comparacióncon las
de la obradeCózanne

Observacióny
análisisde Frutasy
otros objetosen obras
de: Cézanne,Picasso,

composición,
color,
formas,

productivo
critico,
cultural

diapositivas
(dp. LO-24>

Eraque,Laurens,Girs
y Matisse

superficies
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Acción Técnica Materiales Elementos
visuales

Campo o
dominio

Recursos

Recrearpor mediode
un montajela obradc
JuanGris,Botellade
vino y botijo (óleo
sobretela, 55x33cm,
1911)

composición
productivo
erfilco
cultural

reprcdución.dela
obra«Ip. 17),
montajede
objetos

Estudiodc lavida y
obrade JuanGris

critico
cultural

información
visual:
diapositivas«Ip.
25-60)y
re ucciones

Cadaalumnoelegirá
un punlodevistay
reaLizaráunaseriede
bocetospreliminares
al trabajo.
Interpretacióndel
Écrna,Botellade yuso
y botijo.

color, forma,
composición

productivo
cultural

montaje.
reproduccióndela
obrarepresentada

Finalizadoel trabajo
deinterpretaciónse
haráunasesiónde
análisisy críticade
los trabajos
realizados,Comparar
los trabajosde los
alumnoscon el
montaje.Analizar la
diferenciaentrela obra
y cl montajepra
introducirel Cubismo

color,
planos,
composición,
formas

critico
cultural

Paneldedebate:
trabjosde los
alumnos
reproduccionesde
la obras.
Montaje,
reproducción
sobrela quese
basael montaje

Investigar,estudiarel
MovimientoCubista

crítico
cultural

diapositivasde:
Braquc(dp. 61-
69),Picasso«Ip.
70-78),Léger
(<Ip. ‘79-83),
Laureas(dp.84-

Organizar
composicionesde
diversosobjetosy
realizaruna
interpretación
personal

collage
dibujo

papeles,telas,
cartones,
lápices,
rotuladores,
carboncillo

planos,
coLores,
composición,
línea,textura

productivo

Exposicióny debate
de síntesis

critico panelesy
enmarcados
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conclusiones

A lo largo de los capítulos que componen esta tesis hemos tratado de

acercarnos a los aspectos fundamentales que caracterizan, desde nuestra
propia perspectiva, a la Educación Artística con el fin de extraer aquellas

consideraciones más significativas para configurar un modelo de curriculuni

basado en Planeada Acción como una alternativa para la Educación Artística.

Este apartado de conclusiones debe entenderse, pués, como un modo de
destacar y hacer especial hincapié en aquellas observaciones y afirmaciones

que nos parecen más importantes con relación al modelo de Educación

Artística al que nos hemos venido refiriendo.

En este sentido y en primer lugar, nos gustaría destacar el hecho de que, eL

arte, en general, y el arte visual, en particular, poseen un potencial educativo y
humano que no siempre ha sido comprendido y considerado en su

incorporación al sistema educativo. Un modelo de Educación Artística como el

que proponemos parte de la base de que tal situación debe ser revisada.

En segundo lugar, hemos defendido la necesidad de reflexionar sobre la

naturaleza del arte y sobre aquellos aspectos esenciales que el arte, y sólo el
arte, puede aportar a la experiencia humana desde el contexto de la

educación general, en la certeza de que -aunque no siempre resulte
evidente- las concepciones generales y teorías filosóficas sobre la naturaleza
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del arte influyen de un modo determinante sobre el desarrollo práctico de la
Educación Artística.

Corno consecuencia afirmamos la necesidad de establecer un amplio debate

sobre la naturaleza del arte y la Educación Artística. Creemos que es

necesario dotar a la práctica educativa -artística- de un soporte teórico básico,
desarrollando lineas de investigación que contribuyan a crear un constructo

teórico de referencia en el que poder apoyarse tanto, a la hora de afrontar los

problemas relativos a la didáctica de este área de conocimiento y expresión,
como para ayudar a los profesionales a tomar decisiones sobre el modelo de

educación que deben y desean impartir.
De hecho, modelos de enseñanza artística que han pasado por alto este

esfuerzo de fundamentación han condenado al separar -consciente o

inconscientemete- el arte del pensamiento, el pensamiento del sentimiento y
el arte de la educación general, a la experiencia artística a ocupar un papel

insignificante en el curriculum. Esta constituye, precisamente, una de las

afirmaciones sobre las que se basa la alternativa que proponemos: cualquier

planteamiento contemporáneo de Educación Artística debe ir precedido de

una reflexión profunda sobre la naturaleza del arte y su papel en la educación.

Tercero, el análisis de la situación de la Educación Artística en nuestro país

ofrece un ejemplo de lo que suele suceder cuando la práctica educativa

carece de tal fundamentación. Como consecuencia la mayoría de la

experiencia artística que se brinda en los centros de educación gira en torno a

una gran desorientación que genera una amplia gama de posibilidades que

‘¿an desde la utilización de la enseñanza artística con el único fin de
aprovechar el tiempo libre y cubrir huecos en el horario o en la programación

general, a la realización de diversos tipos de manuaJidades y artesanías, a su
confusión con el campo de la pretecnolog[a ..., hasta un modelo de

enseñanza de las artes plásticas organizadas en torno a actividades sueltas,

centradas en la producción y con la finalidad prioritaria de adquirir una serie de
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técnicas y destrezas, olvidando otros aspectos fundamentales en la

enseñanza del arte.

Dos importantes focos de confusión aparecen ligados a esta shuación: en

primer lugar, la consideración de la Educación Artística sin referencia al arte -
con lo cuál se comprenderá fácilmente que el conocimiento artístico pierde su
razón de ser- y en segundo lugar, el arte como un hecho ajeno al

conocimiento, con lo que ello representa a la hora de establecer su reLevancia
dentro del curricu/um escolar.

Cuarto, hemos partido de la base de que cualquier alternativa de curricultím

debe estar inscrita dentro de un modelo teórico más amplio. Del mismo modo,

nos parece afirmar ahora que ningún modelo educativo -teórico- encuentra su

completo significado sino permite , y propicia, reconsiderar la práctica

educativa, es decir, aquello que como profesores hacemos al enfrentarnos a
la compleja situación de enseñanza-aprendizaje que se establece dentro de

cada aula.
El campo del diseño del curriculum se abre así, tal corno lo entendemos,

como el instrumento educativo más importante para modificar la práctica, como

la posibilidad de diseñar estrategias que permitan salvar la distancia que
separa un proyecto educativo -una idea- de su desarrollo práctico -realidad- en

los centros educativos y las aulas.

Desde luego, como afirma Eisner (1979), en el campo de ¡a Educación

Artística , y también en la educación general, no es posible facilitar fórmulas

universales, exactas y perfectas, que garanticen el éxito; pero lo que si es
posible, es proporcionar, conocimientos y estructuras explicativas que

ayuden a resolver los problemas ya abrir nuevas perspectivas y posibilidades.

La Educación Artística necesita, además del esfuerzo por constituir un foro

teórico de referencia donde las grandes cuestiones fundamentaLeS sean

debatidas, y al que antes nos hemos referido, abrir lineas de investigación

que conduzcan al desarrollo de modelos curriculares que ayuden a los
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profesores a tomar decisiones sobre qué ensef¶ar, y sobre cómo decidir y

organizar su práctica.

En resumen, entender el curriculura y la práctica educativa como procesos
complejos donde los los proyectos educativos -ideas o teorías- deban

extraerse del conocimiento, análisis y consideración de los rasgos esenciales

que definen una práctica concreta -diálogo con la realidad- para volver a ella y

ser contrastados y valorados efectivamente, constituye una afirmación

fundamental, sin la cual resulta difícil comprender en su amplitud el modelo

que proponemos. En este sentido, el modelo de Flanes de Acción, no debe
ser entendido como una prescripción ni como una relación cerrada y

exhaustiva de métodos, objetivos o propuestas de aprendizaje sino que al

contrario deberá entenderse como una hipótesis susceptible de ser
experimentada.

Quinto, diseñar un modelo de práctica educativa para la Educación Artística
requiere, como condición básica y previa, detenerse a considerar el concepto

de aprendizaje artístico, las capacidades implicadas en dicho aprendizaje y el

modo en que es posible desarrollarlas. Pero, al mismo tiempo, no se puede
intentar construir conocimiento artístico sin detenerse en los aspectos

fundamentales del proceso artístico y en las capacidades y procedimientos
implicados en dicho proceso. Sólo en la medida en que comprendamos mejor

tales aspectos seremos capaces de construir un curriculum que garantice una

buen aprendizaje artístico.

Ahora bien, proponer la comprensión del aprendizaje artístico como un
fenómeno cognitivo complejo signifIca optar por un modelo de Educación

Artística concreto, según el cual no es suficiente con brindar la oportunidad

de manejar técnicas y materiales para producir formas visuales, sino que exige

reflexionar e intervenir sobre el carácter expresivo y estético de tales formas.

aprender a reconocer y valorar estas formasdentro de contextos visuales más
complejos, como el entorno natural y construido o el arte, y comprender los
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procesos de oreacLón artística y el arte como un fenómeno cultural, Así,

entendido, el aprendizaje artístico debe tener en cuenta, como propone

Eisner (1972>, cuatro aspectos fundamentales: el perceptivo, el expresivo, el

productivo y el critico.
Este modo de conceptualizar el aprendizaje artístico aparece íntimamente

ligado al concepto de persona educada arifaticamente desarrollado por el

modelo de Educación Artfst¡ca como Disciplina (DBAE), quizá la orientación

contemporánea más significativa en el campo de la Educación Artística, cuya
principal preocupación es presentar una amplia visión del arte y subrayar su

Importancia dentro de la educación general, Para la DBAE una persona

educada artísticamente es aquella que posee modos de pensamiento,

comprensión y expresión art¡’st!cos, es decir, conocedora del arte y las obras

de arte, capaz de percibir las propiedades estéticas de los objelos artísticos o
comunes y capaces, finalmente, de crear formas con valor estético.

El modelo de Educación Artfatica como Disciplina aporta la necesidad de

relacionar educación y arte. Los cuatro ámbitos básicos de contenido que

propone: la producción artística, la crítica, la historia del arte y la estética,
surgen de considerar las acciones que las personas realizan en su relación

con el arle, del concepto de persona educada artislicamente y de los
aspectos peculiares del aprendizaje artístico, Por ello, constituye una

referencia básica, sin la cual resulta difícil dotar de estruclura a un modelo

curricular como el de Planes de Acción.

Sexto, si hemos afirmado que proponer un modelo de curriculum significa

partir de un modelo teórico amplio como fuente de referencia para extraer los

contenidos -aquello que enseflar y aprender- y el modo de actuar -principios a
partir de los cuales aprender y enseñar- nos vemos obligadOs a detenernos

ahora en la idea de que toda propuesta de curriculura debe establecer líneas
de investigación (productivas o aplicadas) que ayuden a modificar la practica.
En este sentido, el modelo de Planes de Acción, representa una perspectiva
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práctica en dos sentidos: emerge de la reflexión, el conocimiento y la

comprensión de las situaciones y contextos educativos desarrollados a partir

de la propia experiencia docente, es decir, de un conocimiento práctico. Y su
intención es la de incidir en el curriculum real, para mejorar la calidad de la

Educación Artística.

Proponemos, pués, un modelo curricular de Educación Artística alternativo y

operativo que proporcione, sobre todo, estrategias para la acción, con dos

objetivos claros: mejorar la práctica de la enseñanza artística y otorgar al

profesor un papel protagonista como agente capaz de impulsar una
modificación significativa en el curriculum y la consideración de la Educación

Artística.
Por esta razón, hemos utilizado el término curr¡cuium en su acepción de

instrumento capaz de trasiadar propósitos y principios educativos y artísticos a

la práctica tomando de la definición de Eisner (1972> la idea de actividad y de

acción y, tomando de la de Stenhouse (1987b) la intención de encontrar un

modo de trasladar efectivamente las ideas a la práctica. De ahí, que el diseño

de curriculum que proponemos se organice en torno a contenidos, modos de
actuación y unidades de acción en un intento por facilitar el acceso al mismo,

ayudando al profesorado a la hora de decidir aquello que ha de enseñar y

cómo puede hacerlo, respetando el modo de proceder que el docente utiliza

con más frecuencia a la hora de decidir o diseñar su práctica.

Séptimo, la educación, tal como la entendemos, implica tomar parte en

actividades que valen la pena por si mismas más que como medio de
conseguir un determinado objetivo. De ahí, que el modelo de Planes de

Acción se estructure en torno a acciones de aprendizaje que describen este

encuentro educativo: identifican una situación de trabajo artístico, un tema o
material con el que enfrentarse, una tarea que debe iniciarse... pero no

especifican lo que ha de aprenderse, hasta dónde puede llegarse... Los

profesores proponen y construyen contextos de trabajo, cada niño pone en



473
conclusiones

juego sus capacidades para encontrar una respuesta o significado personal,
una opción -productiva, crítica o de reflexión histórica- singular y propia.

El propósito que se persigue no es tanto la adquisición de unos contenidos

espec(flcos, ni siquiera una serie de procedimientos técnicos sino que se

aspira a proponer un modo de organizar el pensamiento, es decir, una

aproximación a la estructura del conocimiento artístico. El sabe-r se convierte,
entonces, en algo en curso de desarrollo, abierto, revisable por naturaleza, un

proceso más que un resultado o un contenido para ser aprendido.
Desde esta perspectiva, una propuesta basada en acciones de aprendizaje y

procedimientos -modos de actuación- que pretende Incidir sobre la calidad de
la Educación Artística debe proponer y d¿señar una serle de recursos
instructivos y de apoyo visual que ayuden al profesor a considerar y

establecer su práctica.

Finalmente, el modelo de Pianes de Acción necesita desarrollar un programa
de Formación del Profesorado que le permita ampliar sus concolmlenlos

sobre el arte y la educación, para reflexionar y reconsiderar su práctica, el

papel del arte en la educación y fuera de ella, y desde Luego, la validez del
modelo -o modelos- y materiales instructivos que se le brindan.

Resulta difícil plantear un modo de enfrentarse a la práctica educativa sin
considerar el papel del docente y los procesos de formación y desarrollo

profesional. En nuestro caso, constituye una afirmación fundamental la de
que el profesorado debe desempeñar un papel protagonista en el desarrollo

del curricuium. Es preciso, pués, un esfuerzo para dar si profesorado ¿a

oportunidad de perfeccionar su práctica reflexionando de un modo

sistemático sobre aquello que piensa y que hace, o debería hacer, con
relación a la enseñanza del arte . No olvidemos que, en la medida que

contribuyamos al desarrollo profesional de los profesores estamos
participando en el desarrollo de la consideración y la comprensión de la

Educación Artística, y del sr-te en general.
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