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INTRODUCCIÓN
En este artículo se pretende dar a conocer una experiencia didáctica imple-

mentada en una asignatura de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, cuya herramienta principal es la creatividad. 
Desde luego que en la universidad no tenemos el secreto para no “aburrir” con la 
Historia del Arte de época moderna, ni mucho menos, y por esta razón tal vez el 
título de este artículo pueda resultar demasiado pretencioso. Sin embargo, que-
remos traer un ejemplo de práctica cuyos resultados han sido muy positivos, para 
compartirlo con los/las docentes de otros niveles educativos, como un ejemplo 
más de lo que puede realizarse en las aulas.

Desgraciadamente, no pocas veces detectamos en el alumnado prejuicios 
sobre el arte de época moderna, tales como que el Renacimiento es aburrido y 
antiguo, está lejos de la época actual contemporánea y no tiene nada que ver con 
nuestro mundo, o que el Barroco es exagerado, de mal gusto, demasiado recar-
gado, extremadamente ostentoso y desmesurado, muy religioso -con el rechazo 
que esto acarrea en muchas ocasiones- y propagandístico en exceso, entre otros 
epítetos negativos. Por esta razón, el ejercicio que presentamos está diseñado no 
solo para derribar esos prejuicios sino también para mostrar que la Historia del 
Arte permite hacer un recorrido muy rico a través de una variedad casi infinita de 
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posibilidades creativas y que, a pesar de que nos separen siglos o milenios, puede 
ser inspirador para nuestra época.

Queremos aprovechar este pequeño espacio para llamar la atención una vez 
más sobre la necesidad de establecer lazos entre los investigadores que desde el 
ámbito universitario generamos nuevos conocimientos sobre la Historia y el Arte 
de época moderna, cuando estos lazos se tornan imprescindibles en el caso de la 
docencia. Los/las docentes de educación superior y secundaria debemos estar en 
permanente contacto para trabajar en un objetivo que compartimos, que es el de 
educar en valores y en conocimiento.

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA HISTORIA GENERAL DEL 
ARTE
La práctica que queremos exponer en este trabajo se implementa en la asigna-

tura Historia general del arte, que es una de las asignaturas de carácter obligatorio 
desarrollada en 2º curso de los tres grados que se imparten en la Facultad de Bellas 
Artes del Campus de Leioa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, que son el grado en Arte, en Creación y Diseño, y en Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales. La asignatura es anual, suma 6 créditos 
ECTS y de su docencia nos responsabilizamos varios docentes del Departamento 
de Historia del Arte y Música.

Como su propio nombre indica, la materia que impartimos es de carácter 
general y el programa es tremendamente amplio, ya que abarca las creaciones 
artísticas desde la Prehistoria hasta el siglo XIX. Se trata de una de las dos asig-
naturas dedicadas al estudio de la Historia del Arte que estos tres grados tienen 
en los dos primeros años comunes que comparten, completándose con la titulada 
Introducción al arte del siglo XX impartida en 1º curso.

Las competencias específicas asignadas a nuestro temario están orientadas 
a adquirir los conocimientos básicos sobre la historia del arte que permitan 
al alumnado conocer los procesos creativos que les han precedido. De forma 
resumida, podemos afirmar que pretenden que el alumnado conozca, caracte-
rice y sitúe cronológicamente cada uno de los estilos artísticos de la historia, 
valorando las distintas aportaciones que han producido cada uno. Asimismo, 
se pretende que sean capaces de analizar, explicar y aprender los rasgos fun-
damentales del lenguaje plástico de los estilos artísticos, trazando relaciones 
entre ellos y, finalmente, es otro objetivo que sepan valorar de manera crítica 
el arte y el contexto sociocultural que los produjo. Básicamente, se trata de que 
conozcan la historia, la teoría y el concepto de arte de diversas épocas reflejada 
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en las producciones materiales, además del contexto en el que se crearon y la 
función que desempeñaron, para adquirir un punto de vista reflexivo y crítico 
de la cultura contemporánea. Precisamente es en este último aspecto donde 
quiere incidir la propuesta práctica que hemos desarrollado durante los cursos 
2017-2018 y 2018-2019 y que ahora presentamos.

Además, los objetivos detallados que se han adjudicado a este ejercicio práctico 
que realizamos contribuyen a alcanzar las competencias de grado, de curso y de 
asignatura, ya que lo que persiguen es que el alumnado sea capaz de analizar las 
interconexiones de épocas y estilos de la historia del arte, así como de hallar hilos 
conductores temáticos y formales que atraviesan la historia. Junto con ello deben 
apreciar y reconocer que las propias obras de arte han sido una inspiración básica 
para otras creaciones artísticas posteriores, para finalmente ser capaces de encon-
trar la inspiración en la historia del arte para una creación propia, que puede ser 
temática, formal o de cualquier otra naturaleza. Es por ello que la práctica que se 
les propone, centrada en la creatividad, consista en crear una obra de arte propia 
basándose en una obra histórica.

LA PROPUESTA DIDÁCTICA
El trabajo que se plantea al alumnado es la creación de una producción artís-

tica nueva que consista en una reinterpretación o relectura de otra pieza artística 
de la historia, y defenderla públicamente en clase, para poder generar un pequeño 
debate histórico y artístico en torno a ambas piezas.

El ejercicio se ha diseñado en un formato de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), metodología activa estandarizada, afianzada y bien contrastada (Blumen-
feld et al., 1991), y además ha gozado del amparo del Servicio de Asesoramien-
to Educativo de la UPV/EHU (SAE-HELAZ) porque la idea procede de un 
proceso formativo en metodologías activas del plan de Formación docente del 
Profesorado Universitario (FOPU) en el que participamos. Como es preceptivo 
en este método, se formuló una pregunta detonante y un escenario que creara un 
marco para que el alumnado trabajara en su proyecto. En este sentido, el esce-
nario consistía en numerosos ejemplos de artistas contemporáneos que habían 
empleado obras históricas como inspiración y proponían una reintepretación de la 
misma y de su contexto original, tales como Jeremy Deller, Vic Muniz o Victoria 
Diehl (aunque hay que advertir de que la lista es interminable) de tal manera que 
la pregunta detonante inevitablemente es “¿La Historia del Arte puede servir de 
inspiración para el arte contemporáneo?”.
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Como esta metodología activa pretende que el alumnado sea el protagonista 
principal de su proceso de aprendizaje, la creación de una obra de arte nueva apo-
yándose en una histórica requiere una investigación histórico-artística de la pieza 
antigua escogida, de su estilo, de la época que lo produjo, del sentido que tuvo en 
su contexto histórico, de la función que ejercía, del porqué de la forma artística 
concreta que presenta, etc. Es decir, deben realizar por su cuenta y fuera de clase 
una investigación lo suficientemente profunda para comprender la obra antigua, 
para poder así reinterpretarla. Para ello, el alumnado se ve obligado a consultar 
fuentes de diversa índole, desde bibliografía especializada -ya sea historiografía 
artística o del ámbito de la Restauración artística-, hasta fuentes originales como 
documentación histórica o textos literarios, además de visualizar un buen número 
de obras de arte del mismo contexto. Debemos advertir que la profesora debe 
supervisar este proceso de búsqueda y ejercer una correcta orientación, para evitar 
el empleo de burdas páginas web con información errónea que lamentablemente 
son tan abundantes y extremadamente accesibles.

La suma entre las labores de la búsqueda orientada de información, la crea-
ción artística y la defensa pública del trabajo, dan como resultado una importan-
te contribución a la adquisición de las competencias específicas de la asignatura 
y varias de las de los grados. Pero lo importante es que lo hace fomentando la 
creación artística y estimulando la reflexión, de tal manera que responde con 
éxito a la renovada taxonomía de Bloom en los procesos más elevados, que es 
el de la creatividad (Anderson y Krathwohl, 2001). Esto es un hecho relevante 
en cualquier proceso educativo, pero puede que lo sea más en los citados gra-
dos universitarios, creativos ya por definición y, además, con un alto grado de 
experimentalidad.

Para poder llevar a cabo con éxito la práctica, además de explicar al conjunto 
del alumnado todos los procedimientos al inicio del curso, se redacta un condi-
cionado completo que tienen a su disposición permanentemente en la plataforma 
digital de la UPV/EHU, junto con el calendario de las defensas públicas.

De manera resumida, podemos exponer las condiciones de esta manera:
•	 La práctica es por parejas, aunque excepcionalmente también se acepten 

trabajos en solitario y en grupos de tres personas. Se invita, además, a que 
los/las componentes del grupo sean de grados diferentes para fomentar el 
trabajo en un equipo multidisciplinar, que es una competencia general que 
comparten los tres grados donde se implementa esta práctica.

•	 El formato es libre para que cada persona y grupo desarrolle su trabajo en 
el lenguaje que más cómodo le resulte y para que el condicionante técnico 
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no obstaculice la creatividad, además de incentivar la experimentación 
de materiales. Por lo tanto, pueden presentar pinturas, esculturas, vídeos, 
perfomances, instalaciones, teatros, obras sonoras, etc. Sin lugar a dudas, la 
variedad de los formatos enriquece sobremanera los resultados.

•	 La profesora es la responsable de asignar las épocas o estilos a cada grupo 
de trabajo, pero no así las obras concretas. Acotar la elección de la obra a 
una época determinada permite concentrar los esfuerzos de búsqueda de 
información para que el proceso de investigación sea más eficaz, y tam-
bién permite poner en paralelo las defensas públicas de los trabajos con el 
desarrollo de los temas teóricos en las clases magistrales, lo cual favorece 
el diálogo en torno a un tema del programa y afianza los conocimientos 
adquiridos.

•	 El día de la defensa pública es necesario entregar un trabajo escrito de 
unos 6000 caracteres en el que se argumenta el proyecto, exponiendo las 
razones de la elección, el planteamiento artístico y el proceso de reflexión. 
Debe contener la bibliografía empleada en el proceso.

Con estas condiciones el alumnado pone en marcha su creatividad y en un 
amplio plazo de unos meses debe ir elaborando los trabajos.

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA
Los resultados necesariamente han sido variopintos durante los dos años de 

implementación de esta práctica. Desde vídeos hasta instalaciones, pasando por 
pinturas, collages, indumentarias, cómics, cortometrajes, cuentas en redes sociales, 
camisetas, fotomontajes o logotipos de hipotéticos negocios. Con algunos de ellos 
se ha hecho una pequeña exposición virtual en la plataforma digital y las obras 
físicas han estado expuestas en el aula donde se imparte la asignatura hasta la 
finalización del curso escolar.

Como muestra de los resultados, queremos exponer la realizada por las alum-
nas Lucía Sáenz Enríquez e Irati Torre Martell, ambas del grado en Arte, quienes 
presentaron el trabajo titulado “El Renacimiento y la víctima del neoplatonismo”, 
en el que analizaban la conocida figura histórica de Simonetta Vespucci (1453-
1576) a través de la obra del pintor Sandro Botticelli (1445-1510). A priori la 
propuesta no parece muy original debido a la gran cantidad de literatura -sobre 
todo de carácter no científico- que podemos hallar sobre la relación amorosa pla-
tónica que debió existir entre ambos personajes históricos del Quattrocento flo-
rentino, aderezado con grandes dosis de romanticismo edulcorado. Sin embargo, 
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la narrativa que adoptó la propuesta artística de estas alumnas fue precisamente 
poner en cuestión ese mito y plantear una nueva mirada a la figura de Simonetta 
Vespucci a través de tres pinturas de Botticelli intervenidas por ellas mismas, 
para así poner en cuestión el ideal de amor platónico que aún perdura -aunque 
transformada- en la actualidad y el papel que tienen las mujeres en este ámbito.

Nos han llegado descripciones de la llamada “la bella Simonetta”, más o menos 
detalladas, quién sabe si reales o tamizadas por el ideal neoplatónico, en el que 
la describen como la encarnación de la belleza femenina y lo que los hombres 
de aquel contexto esperaban y deseaban de las mujeres como ella: dotada de una 
belleza sin par y con una inteligencia discreta. Sin embargo nada se dice de su 
pensamiento, su sentimiento, su personalidad real, su percepción de la vida, sus 
intereses y gustos, su esencia. Apenas sabemos nada de ella.

Los historiadores del arte han escrito mucho sobre la lectura de las pinturas 
de Botticelli en clave neoplatónica, considerando a este artista como el ilustrador 
de aquella filosofía tan en boga en la Florencia del Quattrocento (Gombrich, 
1983). Concretamente, se acepta que el tipo femenino que este pintor representa 
repetidamente en sus obras en realidad es un retrato de Simonetta, considerada 
su musa (y su obsesión), pero especialmente es la representación plástica del ideal 
de belleza renacentista (Schmitter, 1995), encumbrado por poetas, pintores y 
pensadores del círculo de los Médici (Allan, 2014).

El objetivo de Irati Torre y Lucía Sáenz no era otro que hacer una propuesta 
para valorar a Simonetta Vespucci como una persona real, como mujer que fue, y no 
como idea de belleza o como un concepto filosófico, que es como ha pasado a la his-
toria. Debido a que la imagen construida en torno a ella se debe a Botticelli, también 
la nueva imagen de Simonetta que ellas plantean debe basarse necesariamente en el 
mismo artista y en las mismas obras, para poner los dos puntos de vista en paralelo.

Para ello, seleccionaron tres pinturas conocidas del artista florentino realizadas 
en diversos momentos, pero que comparten musa y modelo para la configuración 
de la figura femenina y que, además, son las obras más representativas del ideal 
neoplatónico de belleza. Una es la Primavera, ejecutada en 1477-1478 y conser-
vada en la Galleria degli Uffizi de Florencia, la segunda es Venus y Marte, de hacia 
1483 y ubicada actualmente en la National Gallery de Londres, y la tercera es la 
más que conocida El nacimiento de Venus, conservada igualmente en Florencia y 
ejecutada hacia 1482-1484.

Las tres tienen el mismo modelo de belleza inmutable y objetiva, el mismo 
ideal neoplatónico, la misma musa eterna. Pero si cambiamos la musa por la 
mujer, y enfrentamos el ideal neoplatónico verbalizado por Marsilio Ficino a la 
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realidad imaginada desde la época actual, nos encontramos con otro Botticelli, 
otras Venus y otra Simonetta. Por eso nos presentan una mujer real como víctima 
de la idealización de un pensamiento que la sublimó a concepto y la convirtió en 
leyenda tras su prematura y dramática muerte.

Sobre una reproducción de estas pinturas a gran tamaño impreso por partes y 
reconstruido en collage, las jóvenes artistas pintan a la Simonetta “real”, a la mujer 
que enfermó de tuberculosis y falleció muy joven para convertirse en leyenda. Así, 
en La Primavera (fig. 1) nos presentan a una Simonetta enferma, extremadamente 
pálida y delgada, con ojos rehundidos, escupiendo sangre, que es como debió 
morir a la edad de 23 años. En la segunda obra, Venus y Marte (fig. 2), Simonetta 
es un cadáver putrefacto y devorada por insectos, con la carne roída y verdosa, 
cubierta de gusanos. Y finalmente, en el Nacimiento de Venus (fig. 3), pintado cuan-
do Simonetta llevaba muerta cerca de ocho años, aparece en forma de esqueleto, 
sin rastro de ese cuerpo que tanto halagaron sus contemporáneos, quedando solo 
su esencia, su estructura interior, su osamenta. Al fin y al cabo, la pintura más 
conocida de Botticelli y la que mejor representa la belleza ideal neoplatónica, tras 
la intervención de las artistas, representa la osamenta de la musa, su estructura, lo 
que la sostuvo en vida, su esencia. Una representa la idea, otra la realidad.
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Fig. 3. El Nacimiento de Venus de Botticelli reinterpretada por Lucía Sáenz e Irati Torre 
(2019).

El hecho de representar la cruda realidad de la muerte y la destrucción de la 
vida no es solo un recurso que puede causar impacto en el espectador y llamar 
su atención, sino que es una pretensión de pensar en la Simonetta real para con-
ducirnos a una interesante reflexión: si no hubiera muerta tan joven y hubiera 
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envejecido, ¿hubiera seguido siendo musa de Botticelli y los neoplatónicos? ¿Qué 
es lo que se valoraba -y se valora- de una mujer como Simonetta Vespucci?
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CONCLUSIONES
Como colofón a este artículo nos gustaría resaltar que la adecuación del desa-

rrollo de este trabajo a los objetivos de la asignatura ha sido plena, de tal manera 
que las alumnas han obtenido con creces las competencias asignadas. Por un 
lado, han realizado una investigación de los contenidos demostrando conocer y 
analizar correctamente el Renacimiento en general y la obra de Botticelli en par-
ticular, ubicándolo en su contexto histórico y artístico. El trabajo les ha permitido 
también conocer los postulados fundamentales de la filosofía neoplatónica, tan 
importante para interpretar estas obras. En el desarrollo de su obra han realizado 
una interesante reflexión sobre el ideal de belleza del Renacimiento, lo que les 
ha permitido compararlo con el concepto actual, e incluso ha servido para poner 
sobre la mesa qué papel han cumplido las mujeres en la filosofía neoplatónica, 
en la configuración de ese ideal renacentista de belleza y desde qué perspectiva 
lo interpretamos.
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Pero el hecho que más queremos recalcar de esta experiencia es que la prin-
cipal motivación que el alumnado ha tenido para estudiar Historia del Arte ha 
sido la creatividad, capacidad esta no muy explotada en nuestro sistema educativo 
y, sin embargo, muy necesaria en el proceso docente de cualquier asignatura, 
especialmente en las asignaturas artísticas. Tal vez los grados artísticos donde 
hemos llevado a cabo la experiencia son el escenario idóneo para fomentar esa 
creatividad con mirada retrospectiva, pero estamos seguros de que no es el único 
escenario posible para dejar fluir la inventiva y aprovechar este hecho para trabajar 
la historia y el arte de época moderna.

Esperamos que el testimonio de un ejercicio que implementamos en la uni-
versidad pueda ser útil para los/las docentes de Secundaria, porque los resultados 
obtenidos demuestran que el alumnado puede llegar a la conclusión de que la 
Historia del Arte no solo no es aburrida, sino que además es creativa, divertida y 
útil para la época contemporánea, pero sobre todo, es necesaria.
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