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Introducción

En nuestro ámbito, el conocimiento de la composición, de sus elementos y de las relaciones
entre ellos, así como el desarrollo de las capacidades de coordinar y ordenar medios y elemen-
tos, ocupan una parte importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las artes plásti-
cas en todos sus niveles y de manera relevante en la Educación Secundaria Obligatoria. Sin lugar
a dudas, estos conocimientos deben capacitar para la organización de las imágenes por medio
de la construcción y de la articulación estructural y secuencial de las formas, a partir de las rela-
ciones funcionales de correspondencia y efectos recíprocos entre las partes, el conjunto y el
entorno.

A lo largo de la Primaria, dentro de la Educación Plástica, se presupone el aprendizaje y
dominio de conceptos y procesos relacionados con la composición plástica y visual, tales
como: «Los elementos básicos del lenguaje plástico y visual» (la línea, el color, la textura, la
forma); «Articulación de los diferentes elementos del lenguaje plástico y visual»; «Elementos for-
males de la imagen fija y animada» (la ilusión de movimiento en la representación bidimensio-
nal y tridimensional). Pero aun así, muchos alumnos llegan a la Educación Secundaria Obliga-
toria sin unas ideas lo suficientemente claras acerca del concepto de composición y las teorí-
as y leyes que la fundamentan. Esto puede ser producto de una escasa maduración intelectual
y una insuficiente e inadecuada experimentación con los elementos configurativos de la com-
posición. Ante ello, los alumnos suelen reaccionar en dos direcciones; por un lado, mecanizan
un conjunto de procedimientos y técnicas gráfico-plásticas para crear aspectos estéticos arbi-
trarios en sus manifestaciones y, por otro, buscan interrelaciones casuales entre los elementos
que forman la composición para determinar, de manera poco reflexiva, cuáles son los meca-
nismos que deben desarrollarse para dar solución a un problema de representación concreto,
es decir, con una única solución gráfica y un único método de resolución.

Llegados a este punto sería oportuno centrar el concepto de composición. Para ello he
tomado como base aquellas definiciones que han tenido una relevancia paradigmática en los
últimos tiempos, constituyendo así un marco común sobre el que fundamentar posteriores teo-
rías y prácticas.

René Berger entiende por composición la ordenación de medios plásticos mediante el
establecimiento de las relaciones fundamentales de la obra, las que se refieren a la distribución
de la superficie, a la disposición de las formas, a sus proporciones.

«La composición responde a uno de los anhelos esenciales del espíritu, el de coherencia,
y a una aspiración profunda de nuestro ser, que es la de constituir una realidad de la que sea
autor el hombre»1.

Para D.A. Dondis, la composición está dentro de un proceso creativo con un componente
de intuición producto de una larga experiencia investigadora en este sentido.

«El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema
visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la
declaración visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador»2.

A. Presentación del tema
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Para Tarabukin, es «la organización creadora de los elementos de la obra destinada a
expresar a través de ella la idea de unidad, provista de un orden interno que se expresa en la
lógica interna de las relaciones entre las partes»3.

Para López Churruca, el acto de componer es «distribuir las partes en cierto orden para
alcanzar la unidad vital de una forma inédita»4.

Para concluir, emplearé como definición de composición la siguiente: es el acto de conju-
gar e integrar los elementos de una imagen gráfico-plástica en un orden jerárquico que los
armoniza y les infunde sentido, por medio de relaciones que los unen entre sí y con el todo, en
diferentes escalas de valor. En efecto, la composición es la que otorga a una imagen una orga-
nización concreta, tras de la cual están determinadas intenciones estéticas, plásticas o, sim-
plemente, normas. No obstante, es conveniente tener presente que el concepto de composi-
ción puede tener dos vertientes bien diferenciadas: como producto, es decir, la obra termina y,
por tanto, puede utilizarse también el término configuración; y como proceso, o lo que es lo
mismo, la propia acción de componer, la actividad en la que las relaciones que están en los
fundamentos de toda composición se concretan y se hacen visibles. Ambas vertientes han de
tenerse en cuenta a la hora de plantearse como contenidos en las propuestas didácticas.

Por otra parte, es conveniente advertir que la fundamentación teórica de la composición
como disciplina y el desarrollo que de ella voy a plantear están enmarcados en la concepción
de la composición como sistema5, es decir, un conjunto de elementos en interacción en el que
se distinguen dos partes, el conjunto de elementos en sí y las relaciones existentes entre ellos.
Estas relaciones son las causantes de su organización y determinan el tipo de estructura del
sistema, de tal modo que la organización es la responsable de su significación.

Otro aspecto importante que se ha tenido en cuenta es la didáctica del desarrollo de los
contenidos, que parte de la valoración de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata
de que los alumnos conozcan y comprendan el entorno visual y plástico en el que se desen-
vuelven; en esa interacción con el entorno cumplen un importante cometido las manifestacio-
nes plásticas que pueden encontrarse en cualquier lugar y que contienen valores estéticos,
cuyo estudio y aprecio contribuyen a educar la sensibilidad estética. Por ello, las relaciones de
los alumnos con su entorno son importantes en una doble dirección, la recepción y la emisión
de mensajes, o lo que es lo mismo, las experiencias proporcionadas por el entorno y las accio-
nes ejercidas sobre él.

Esta unidad ha sido ideada para el segundo ciclo de la Educación Secundaria, fundamen-
talmente para el tercer curso, no obstante pueden utilizarse algunas partes de la misma para
cuarto; esto dependerá, lógicamente, tanto de los proyectos curriculares de cada centro como
de los conocimientos previos que los alumnos posean. Tiene como objetivo principal posibili-
tar la descripción no sólo verbal o literaria sino también gráfica y/o plástica de objetos y aspec-
tos del entorno próximo, identificando los elementos estructurales y compositivos que los
caracterizan, a través de la realización de actividades que motiven a los alumnos a utilizar dis-
tintas maneras de componer, a reflexionar sobre las entidades, las relaciones, los procesos y
niveles como componentes relevantes de la composición, y a aplicar de manera equilibrada los
elementos y procedimientos plásticos. Se pretende dar una imagen de la composición donde
se alternen la acción y la reflexión y, al mismo tiempo, donde las respuestas o soluciones a las
propuestas planteadas puedan dar lugar a otras preguntas de carácter más abstracto que
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posibiliten avanzar en el conocimiento compositivo a los alumnos. Esta acción de indagar y
reflexionar es un camino que va a favorecer la creación de ideas más profundas sobre el con-
cepto de la imagen y su estética y, como consecuencia de ello, la resolución de problemas,
aspectos relevantes que siempre estarán presentes en las actividades y propuestas de traba-
jo que presentaré en esta secuencia de programación.

Por último, otro objetivo que debe estar siempre presente en las propuestas que se plan-
teen es la inclusión de reflexiones o situaciones que permitan el planteamiento de cuestiones
como por qué un proceso da como resultado una solución y no otra (pudiendo una propues-
ta tener varias soluciones), o por qué la validez de un resultado depende del contexto donde
se haya realizado. En efecto, cualquier propuesta debe incluir la utilidad de la expresión plásti-
ca y la educación visual para resolver diferentes problemas de ámbito artístico y, por consi-
guiente, desarrollar la enseñanza de todos los contenidos que forman esta área de Educación
Plástica y Visual y, en concreto, los referentes a la composición, por medio de propuestas que
estén alejadas de actividades rutinarias o poco relevantes. Por tanto, se hará hincapié en tra-
bajos que sean, por un lado, plásticamente significativos y, por otro, aconsejables a las capa-
cidades y conocimientos previos de los alumnos.
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B. Selección de contenidos
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1. Criterios para la selección de contenidos

Los contenidos serán tratados fundamentalmente a través de actividades basadas en la
percepción y, lógicamente, construcción de elementos e imágenes de ámbito espacial. Las
propuestas y actividades están dirigidas a potenciar la visión espacial en los aspectos confi-
gurativos y estructuradores, dando prioridad, sobre todo, en este nivel educativo, a los proce-
dimientos en sus contenidos. Por tanto, el enfoque que voy a seguir parte de la observación
del entorno para obtener datos concretos y conocidos que posibiliten un análisis posterior.

En efecto, los alumnos que acceden a estos cursos de 3.º o 4.º de la Educación Secun-
daria Obligatoria tienen conocimiento de múltiples imágenes insertas en el espacio y, por ello,
han desarrollado capacidades perceptivas lo suficientemente importantes como para disponer
de patrones visuales significativos y concepciones de relación entre elementos en el espacio
que pueden ser aprovechadas y que sirven como conocimientos base para construir nuevos
constructos de saber. No obstante, y siendo consciente de la diversidad del alumnado, he
seleccionado procedimientos y procesos que otorguen una mayor profundidad a reflexiones
anteriores, procurando en algunos casos reiniciar alguna de las acciones tratadas en cursos
pasados. Los trabajos comenzarán, por tanto, con un estudio perceptivo de reconocimiento
de los elementos de manera detallada, es decir, intuiciones geométricas que definan los obje-
tos, pasando después a analizar sus distintas características (forma, textura, color), para ter-
minar con el estudio de propiedades a partir de los planteamientos de la propuesta (relaciones,
procesos, niveles).

Como se podrá apreciar, en las actividades no se ha efectuado un desarrollo de la compo-
sición de manera sintética, o con un solo objetivo centrado en el análisis de sus propiedades
plásticas que desembocará en un único sentido procedimental, sino que también se han intro-
ducido contenidos conceptuales y actitudinales propuestos por las autoridades académicas en
el primer nivel de concreción curricular. Se ha adoptado este criterio con el fin de desarrollar tra-
bajos con una unidad global entre las diferentes partes de la composición y, además, evitar que
los alumnos lleguen a tener una visión parcelada de la misma o en compartimentos estancos.

En esta propuesta, para seleccionar los contenidos sobre conceptos, procedimientos y
actitudes enmarcados en el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se esta-
blece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en su bloque 3, denominado «La
composición», se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

a) Análisis de las imágenes obtenidas mediante la representación de la realidad del entor-
no (elementos naturales y artificiales), de configuración estática, teniendo en cuenta los con-
ceptos de proporción, equilibrio, escala y ritmo.

b) Análisis del ritmo y la proporción en obras gráfico-plásticas bidimensionales de ámbito
artístico, y en imágenes fijas relacionadas con la publicidad o el diseño gráfico.

c) Criterios básicos para componer.

Los contenidos sobre procedimientos de este apartado se encontrarán en procesos y téc-
nicas que posibiliten:

a) Elaborar modelos para reconocer la composición como un elemento fundamental de la
obra plástica.

b) Resolver problemas concretos aplicando para ello un tipo de composición que ayude a
comprender mejor el objetivo de la propuesta.
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c) Desarrollar capacidades de análisis y reflexión espacial sobre características importantes
de la composición en imágenes de diversa configuración, que permita reconocer leyes signifi-
cativas de la propia composición.

En relación con los contenidos actitudinales, he considerado tres aspectos significativos:

1. Reconocimiento del valor de la composición y su utilización adecuada en la elaboración
y desarrollo de imágenes.

2. Realización ordenada y minuciosa de los trabajos.
3. Hábitos de carácter científico en los procesos de ejecución de las propuestas.

2. Conceptos, procedimientos y actitudes seleccionados

Los contenidos seleccionados son los siguientes:

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

Análisis de elementos
estructurales
de la composición

• Criterios básicos para
componer:

– Peso visual de masa.
– Dirección de las líneas virtua-

les de fuerza.
– Simetría. Central y axial.
– El ritmo:

Ritmo uniforme: creciente y
decreciente.
Ritmos libres: translaciones,
giros, cambios de dirección.

Relaciones visuales

• Espacio y volumen:

– Proporción: relaciones entre
las partes de un mismo obje-
to o figura, con respecto al
campo visual y de objetos
entre sí.

– Valor configurador del cla-
roscuro.

– Gradientes de profundidad:
la perspectiva.

Criterios de composición

• Análisis estructural
de la composición:

– Ley de la balanza.
– Ley de compensación de

masas.
– Ley de uniformidad.
– La sección áurea.

– Observación y análisis de
simetrías, ritmos y propor-
ción en la naturaleza, en imá-
genes fijas y en obras de
arte.

– Aplicación de ritmos que
expresen equilibrio, armonía
en la disposición de sus ele-
mentos o movimiento por
asociación libre de las partes
que configuran la composi-
ción.

–Análisis de la estructura com-
positiva de imágenes gráfico-
plásticas en dos dimensiones
y realización de modificacio-
nes en algunos de sus ele-
mentos configurativos que
varíen de manera significativa
la composición.

–Representación de objetos
de la realidad aplicando dife-
rentes conceptos compositi-
vos.

• Reconocimiento del valor de
la composición y utilización
adecuada a la elaboración
de imágenes gráfico-
plásticas:

– Interés por conocer la orga-
nización interna de las imá-
genes en general.

– Sensibilidad ante las cualida-
des estéticas de las compo-
siciones gráfico-plásticas,
reconociendo su presencia
en la naturaleza y en el arte.

• Realización ordenada y
minuciosa de los trabajos:

– Interés y gusto por la des-
cripción gráfico-plástica pre-
cisa de objetos e imágenes y
por la ampliación de conoci-
mientos.

• Hábitos de carácter
científico en los procesos de
ejecución de las propuestas:

– Valorar la importancia de la
observación sistemática y las
revisiones del trabajo reali-
zado.



3. Conflictos conceptuales en los alumnos

La experiencia docente con alumnos de estos niveles educativos indica que sus concep-
ciones sobre los diversos aspectos de la composición reflejan una serie de conflictos cogniti-
vos y errores que cristalizan en dificultades para el aprendizaje de nuevos conocimientos. Es
conveniente, por tanto, tenerlos en cuenta a la hora de buscar estrategias de enseñanza y
aprendizaje que permitan desmontarlos. Entre las dificultades más significativas pueden apun-
tarse las siguientes:

– Quizá una de las más notorias, por lo genérico de la misma, sea la que proviene de la
comprensión del propio lenguaje. Bien conocido es el hecho de que en muchas ocasiones
denominamos del mismo modo a las formas o figuras lineales que a las superficies contenidas
en su interior, sobre todo las que provienen del ámbito de la geometría, es decir, a menudo no
se distingue conceptualmente entre forma externa o contorno y forma interna o área.

– Utilizar imágenes realizadas a partir de la síntesis de objetos o de formas extraídas del
entorno natural también suele generar conflictos. Cuesta aceptar una imagen extraída de la
realidad y representada por medio de códigos cuando ésta no pertenece a la cultura cotidia-
na de los alumnos. Un ejemplo en este sentido está en la incomprensión y poca valoración que
hacen, por lo general, de obras cubistas y, sin embargo, no manifiestan reticencia para com-
prender un pictograma en una estación de autobuses o en unos grandes almacenes.

– El escaso conocimiento espacial que poseen los alumnos está generado por la limitada
observación y análisis que del espacio realizan, de ahí las dificultades que tienen para repre-
sentar en dos dimensiones objetos tridimensionales. Imaginar espacialmente es una actividad
poco desarrollada aunque, sin lugar a dudas, contribuye de manera importante a reconocer
mejor la realidad representada.

– Como consecuencia del punto anterior, existen concepciones erróneas sobre la organi-
zación del espacio no superadas por los alumnos en niveles formativos anteriores donde lo
perceptivo era el objetivo más relevante. El ejemplo más significativo que corrobora este hecho
es la identificación de las dos dimensiones del plano con lo vertical y lo horizontal, de ahí que
aparezcan dificultades ante la visualización y, por tanto, representación de objetos en posicio-
nes que no sean las comentadas.
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C. Secuenciación de contenidos
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1. Justificación

He partido de un hilo conductor que considera los siguientes aspectos:

1.º El trabajo de análisis constante de la realidad para representar imágenes con diferen-
tes conceptos compositivos.

2.º Presentar estrategias claras y sencillas de enseñanza y aprendizaje para potenciar las
capacidades propias de los alumnos.

3.º Elaborar plataformas didácticas para dar respuesta a los problemas planteados por los
diversos niveles cognitivos de los alumnos.

4.º Utilización del entorno más cercano al alumno para facilitar las tareas de aprendizaje
aprovechando para ello la interacción social.

Así, la composición como herramienta de la representación gráfico-plástica, dentro de su
contexto real, ayudará a los alumnos a introducirse rápidamente en actividades plásticas com-
plejas y les proporcionará, o agilizará en su caso, destrezas no puestas en práctica hasta ahora.

2. Secuencia de contenidos

Las actividades se estructuran y desarrollan a través de dos secuencias.
Cada una de las secuencias presentadas tiene una estructura interna y un desarrollo muy

similar; lo que posibilita, por un lado, organizar el trabajo y, por otro, dar una visión globaliza-
dora a todo el conjunto. Además, el profesor puede optar y seleccionar los aspectos que con-
sidere más relevantes para sus alumnos y, obviamente, para el desarrollo de la actividad. Así,
en función de los conocimientos previos de aquéllos podrá decidir si trabaja el bloque de acti-
vidades de la primera parte de la propuesta (pensadas para tratar los temas más significativos
y básicos de los contenidos) o abordar las actividades complementarias de profundización que
considere más adecuadas.

Respecto al tratamiento de los ejes transversales del currículo, he considerado los siguien-
tes aspectos:

1.º Dar prioridad a una didáctica que forme a los alumnos como ciudadanos libres y res-
ponsables, respetando los criterios y pensamientos de sus compañeros.

2.º Utilizar como estrategias educativas la flexibilidad, la tolerancia, el tratamiento a la diver-
sidad y el respeto.

3.º Proporcionar a los alumnos plataformas reflexivas dentro del ámbito de las representa-
ciones gráfico-plásticas, empleando para ello el análisis de imágenes heterogéneas.

Dentro de cada secuencia los materiales están clasificados bajo tres etiquetas que corres-
ponden a la siguiente clave:

P =  Orientaciones para el profesorado.

D =  Documentos para el alumnado.

A =  Actividades para el alumnado.
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El desarrollo de las secuencias es el siguiente:

Secuencia 1. ¿Qué sabemos sobre la composición?
P Orientaciones para el profesorado
A ¿Cuánto sabes sobre la composición?
D Formas diferentes en tamaño y en textura
P Evaluación

Secuencia 2. Análisis de elementos de la composición
P Orientaciones para el profesorado
A Buscando el equilibrio en las imágenes
D Análisis conceptual y representación del movimiento
D Trabajos realizados por alumnos (I)
D Trabajos realizados por alumnos (II)
A Movimiento dentro de las imágenes
A La simetría como recurso compositivo
A La forma modulada

Secuencia 3. Relaciones visuales: espacio y volumen
P Orientaciones para el profesorado
A La proporción en las imágenes
A La luz genera espacio
A Visiones del espacio

Secuencia 4. Criterios de composición
P Orientaciones para el profesorado
A Las leyes de la balanza, de compensación de masas, de uniformidad y la sección áurea



Secuencia 1. ¿Qué sabemos sobre
la composición?

Orientaciones para el profesorado  P

En esta secuencia se propone la realización de una actividad para constatar el nivel de
conocimiento que los alumnos poseen sobre los conceptos más elementales de la composi-
ción, no sólo en el ámbito personal sino, también, en el general, para saber cuál es la plata-
forma conceptual de cada alumno con respecto al grupo. Además aportará datos importantes
acerca del grado de destreza gráfico-plástica inicial que el alumno posee.

Objetivo

Descubrir el grado de conocimiento que los alumnos tienen sobre la composición.

Material

Será misión del profesor facilitar el material para desarrollar la prueba inicial. Este material
estará compuesto básicamente por fotocopias donde aparecerán de manera clara e inequívo-
ca, textos e imágenes. Las imágenes elegidas para esta prueba deberán ser lo más apropia-
das posible a los fines propuestos en ella, es decir, no sólo han de ser significativas por lo ade-
cuado de su composición sino que también deben permitir una gran definición gráfica a la hora
de ser fotocopiadas.

Introducción a la actividad

Se presentará la actividad haciendo hincapié en el hecho de que el único valor que tiene la
prueba es saber qué piensan los alumnos sobre algunos aspectos de la composición. Incluso
se puede abrir un pequeño debate inicial para desdramatizar y orientar al alumnado.

Desarrollo

Es muy importante que sean conscientes de la trascendencia que tiene esta prueba, expo-
niendo, en todo momento, sus razones sin dejar que sean influenciadas por las de sus com-
pañeros. Por tanto, es interesante crear una plataforma de tranquilidad donde puedan mani-
festarse sin temores ni prejuicios.

Con la primera pregunta de la actividad se trata de obtener información, fundamentalmen-
te, sobre los conceptos básicos que aglutina el término «Composición», es decir, cómo jerar-
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quiza el alumno los elementos que forman su definición, qué aspectos son los más relevantes
y cuáles son los secundarios. Para ello, la pregunta admite dos posibilidades de respuesta, una
de ámbito abierto dirigida a aquellos alumnos con ideas muy afianzadas pero no siempre váli-
das, y otra donde se ofrecen pautas para que los que tengan dificultades en crear una taxo-
nomía puedan apoyarse sobre una base preestablecida y reflexionar acerca de los aspectos
más importantes que configuran la definición sobre la composición; para ello podrán añadir y/o
reemplazar lo que estimen oportuno, o simplemente suprimir parte de la definición.

Las cuestiones segunda y tercera de la prueba se centran en conocer qué lectura hace el
alumnado de las imágenes, es decir, si pueden captar o no los códigos y la estética que dichas
imágenes transmiten, no sólo por medio de su tratamiento plástico y configuración interna, sino
también por los condicionamientos que impone la posición del propio soporte del dibujo.

Las cuestiones cuarta y quinta tratan de aportar datos sobre qué tipos de organización
compositiva realizan los alumnos de manera personal. Puesto que, en principio, se presupone
que en este nivel formativo no tienen conocimientos fundamentados sobre las leyes composi-
tivas, se debe aplicar un criterio de diagnóstico desde el punto de vista de su intuición acerca
de la organización de formas, colores, etc., dentro del plano. No obstante, la cuestión cuarta,
puede aportar datos importantes a la hora de averiguar sus preferencias para componer, sobre
todo, los que están referidos a la perspectiva y al claroscuro.

Una vez analizadas las respuestas de los alumnos a las diferentes cuestiones expuestas en
la prueba inicial, sería conveniente que el profesor procesase los datos en el documento «Eva-
luación P».
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¿Cuánto sabes sobre la composición?  A

Cuando quieres representar en un dibujo una imagen de tu entorno o una idea, habrás
observado la necesidad de organizar los objetos o figuras que en ellas aparecen con el fin de
obtener una representación armónica y estética.

a) ¿Como definirías la idea de componer? Si tienes dificultades para expresar tu defi-
nición, básate en la que aparece a continuación y suprime, sustituye o añade ideas
hasta que estés de acuerdo con ella:

«Componer significa colocar objetos o figuras en un espacio de manera que su represen-
tación guste».

Estas dos composiciones fotográficas que te mostramos a continuación presentan dife-
rentes realidades. Los elementos que forman las imágenes están dispuestos de manera par-
ticular. La luz que los ilumina contribuye a caracterizarlos aún más.

© INDEX © INDEX

b) ¿Qué efectos crees que ha tratado de infundir el fotógrafo a las imágenes ante-
riores al colocar e iluminar los objetos de esta manera?

«Formato» es la forma y orientación de la superficie donde se dibuja o pinta, y es evidente
que éste condiciona la disposición de las formas sobre la superficie.

c) Los formatos utilizados en posición horizontal y vertical que tienen las imágenes
siguientes, ¿crees que son los más acordes para expresar lo expuesto en ellas?
Fundamenta tu respuesta.
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� Ivette Guilbert, 1894. Toulouse-Lautrec.

Cuando observamos un cuadro, una fotografía o cualquier imagen, la mirada recorre las
formas que definen su composición dibujando un trayecto que se denomina línea visual.

d) ¿Con qué finalidad utilizan los artistas en sus obras la línea visual?

e) Dibuja con rotulador negro sobre estas imágenes la línea visual que las define.

© ACTIVE Stock Fotos, S.L. © INDEX
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f) Recorta las formas que aparecen en el documento «Formas diferentes en tamaño
y en textura D». En una hoja de dibujo A4 en posición vertical, coloca y realiza una
composición con seis formas de las anteriormente recortadas. Después, en otra
hoja A4 en posición horizontal, coloca y realiza una composición empleando para
ello todas las figuras que consideres necesarias para su elaboración.

g) Describe cuáles han sido las motivaciones u objetivos que te guiaron para su rea-
lización.

h) Observa las siguientes imágenes. Si las divides por la mitad mediante un eje ver-
tical, verás que una de esas partes, la derecha o la izquierda, parece más pesada.
¿Qué parte crees que es más pesada en cada una de ellas? Argumenta tu res-
puesta.

© El Lissitzky, VEGAP, Barcelona, 1999.

© Pictograma, Kandinsky, VEGAP, Barcelona, 1999.
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Formas diferentes en tamaño y en textura  D

17



Evaluación  P
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ALUMNOS
SABE 

EXPLICARLO
BIEN

SABE
EXPONER LO

FUNDAMENTAL,
PERO NO CON
PROFUNDIDAD

INTUYE ALGÚN
CONCEPTO, 
PERO NO LO
TIENE CLARO

SABE POCO 
O NADA


