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PRESENTACION 

Este proyecto tiene su origen en la experiencia 
derivada de los anos desempenados como doce.nte 

impartiendo Dibujo Artlstlco; sin embargo, durante ese· 
tiempo no se contó con un respaldo teórico y mucho menos 
con un planteamiento que contribuyera a estructurar dichas 
experiencias para su adecuada aplicación en los alumnos 
de recién Ingreso. 

En 1990, se Ingresa a la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas en la División de Estudios de Posgrado donde se 
cursa la Maestrla en Artes Visuales (Orientación en 
Pintura). Se establece asl, un estrecho contacto con los 
descubrimientos que sobre percepción visual se han 
realizado en materia artlstlca. Conjuntando la propia 
experiencia con los descubrimientos realizados por la 
psicologla de la forma, se disenó un proyecto de 
Investigación enfocado a la ensenanza del dibujo artlstico 
aplicable no sólo dentro de Nuestra Máxima Casa de 
Estudios, sino que incluyera todas las escuelas o carreras 
afines. 

Este proyecto, promovió el diseno de un método de 
iniciación denominado METODO PERCEPTUAL PARA LA 
INICIACION AL DIBUJO ARTISTICO, que ya se puso en 
marcha a través de un curso-taller dentro de las 
instalaciones de la ENEP - Acatlán. Se Impartió en el curso 
regular de las asignaturas de Dibujo 1 y Dibujo 11 de la 
carrera de Diseno Gráfico en los periodos semestrales 
comprendidos de octubre de 1992 a agosto de 1993. 

La Implementación del método propuesto considerado 
como "piloto", contribuyó a replantear propuestas, 
modificar ejercicios, considerar nuevas facetas, etc. que 
mejoraron notablemente el trabajo; sin embargo, se 
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LIMITANTES EN LA INICIACION AL DIBUJO ARTISTICO 

DERIVADAS DE LA PERCEPCION VISUAL. 

Resumen 

Comparada con otras actividades, son pocos los profesionales que se 
internan en el ramo del dibujo y la pintura a pesar de la especial fascinación 
que puede ejercer sobre un número considerable de personas. La razón, se 
encuentra en la evidente dificultad que representa internarse en estas 
actividades, ya que su aprendizaje demanda una sólida disciplina y sin 
resultados inmediatos. Uno de los principales obstáculos para la instrucción 
del dibujo y la pintura es que no se sujetan a los lineamientos de la enseñanza 
tradicional, apoyada bajo propuestas lógicas que se caracterizan por su 
sistematicidad y rigurosidad. El arte es un conocimiento que encuentra sólidas 
relaciones con la percepción; disciplina reciente estudiada por la escuela 
psicológica de la Gesrslt. 

La Gestsltasume que fa mente actúa como una totalidad. y se 
comprueba con la fisiología del cerebro, donde no se ha podido establecer la 
correspondencia de cada área con su función específica. Esta visión global o 
totalitaria, propone que los fenómenos psíquicos se integran a manera de 
formas o estructuras: si se elimina o afecta cualquiera de los componentes, 
inexorablemente el conjunto se alterará también. Visto desde este punto de 
vista, la lógica y Ja razón, deben considerarse como partícipes del 
conocimiento y no Jo que determina su cualidad. No debemos descartar la 
participación de los demás mecanismos psíquicos dentro del proceso 
cognoscitivo, ya que como vimos, el cerebro trabaja integraln~ente. El 
concepto de la totalidad lo asume el estudio de la Percepcióqy esta reciente 
disciplina es un denominador común entre ciencia y arte. Conviene rescatar 
esta afinidad con el objeto de aprovechar las recientes investigaciones 
realizadas en la materia, para formular una propuesta propedéutica aplicable 
en la iniciación al dibujo artístico para los interesados en desempeR'arse como 
profeslona1e·s de la ilustración o la plástica. 

Apoyados en las investigaciones sobre percepción - principalmente 
visual - se descubrió que la dificultad en la enseí'ianza del dibujo, estaba 
condicionada por elementos psicológicos que actuaban a manera de 
"limitantes" u "obstáculos" manifiestos en el proceso de instrucción. Era pues 
necesario, descubrir en qué consisten estos obstáculos para sugerir 
alternativas para superalos: así, se estructuró un procedimiento para la 
instrucción del dibujo al que se denominó: METODO PERCEPTUAL PARA LA 
INICJACION AL DIBUJO ARTISTICO. que integra una variedad de enfoques 
psicológicos, determinantes en la iniciación a esta práctica. Este método ya se 
puso en marcha a través de un curso - taller dentro de las instalaciones de la 
ENEP - Acatlán, y ahora queda como propuesta didáctica para que sea 
coonsiderada en cualquiera de las carreras que incluyan el dibujo artístico o 
para la instrucción particular. 

Va.So. ASESOR ~\ 
MTRO. JORGE CHUEY ; ltlijíl~ 1· 

~ 



A N T E C E D E N T E S 

L1 elección del proyecto tuvo 1u 
origen en la experiencia derivada 
de loa ª"ºª trabajado• dentro de 
lnatltuclonea educativa a y del 
deaempeflo como ac1démlco 
lmportlendo el dibujo artlallco. El 
trato continuo con 1ucealva1 
generaclone• de prlnclplantea y 
entrevistas con profeaore• que 
Imparten la ml•ma m1terl1 dieron 
lug1r a varl•• Interrogante• de 111 
cuales podemos menclon1r laa 
algulentea: 

¿ Porqué ,la enaeftanza del 
dibujo o lluatraclón (1ln truco•) ae 
deaarrolta dentro de un proceso 
lento y sin ruultad.oa lnmedlatoa? 

• ¿ Porqué algunos ojerclcloa 
elementales no aon del agrado de 
loa· alumnos? 

· i Porqué aon una mlnorla loa 
lntere1adoa en profundizar aobre la 
materia a pesar de la atracción que 
ejerce el dibujo? 

• ¿ Porqué el principiante no e1 
capaz de "ver" cierta• cualldadea 
de la forma haata que el profesor 
ae la• descubre? 

- Cuál ea la razón de que aon 
poca• la• peraonaa c•pacltadaa 
para Impartir el dibujo y por 
con1lgulente: ¿Cu•l debe aer el 
perfil del profesor de Iniciación? 

La poalbllldad de conteatar 
ella• Interrogante a ae dió al 
de1cubrlr la• enorme• aemej1nzaa 
que ae e1tableclan en loa 
principiante• a pea•r de que cada 
quien dlponl• de 1u pecull1r manera 

o eatllo de expreaarae. Obaervando 
on gener1clón traa generación el 
comportamiento de loe alumno•, ae 
llegó a descubrir que dentro de la& 
d•ficlenclaa •• ••t•bl•clan la• 
1•m•Janza1, hecho muy 
slgnlflc1tlvo 1 porque quiere decir 
que loa alumno• de Iniciación 
reaponden a patronea almllarea 
reflejado• en aua aptitudes y 
actltudea hacia el dibujo . Ea obvio 
que mucha• de eaaa deficiencia• 
aon originad•• por facto rea 
diverso• como: falta de deatreza 
manual. deaconoclmlento de loa 
lnatrumentoa y de la1 técnica• de 
repreaent1clón 1 etc., sin embargo, 
la obaervaclón m•• Importante del 
comportamiento general eran laa 
enorme• dificultad ea que 
manlfe1taban ante cierto tipo de 
ejerclcloa y laa llmltaclonea 
vlaualea en la apreciación de la• 
cualldadea de I• forma 
principalmente en el dibujo del 
natural. 

Laa llmltantea ae daban 
continuamente y no permltlan 
avancea algnlflcatlvoa a peaar de 
que ae modificaran loa ejercicio• y 
procedimientos. H1y que confeaar 
que en 1lgún momento ae penaó que 
ol dibujo aólo lo podlan deaempenar 
adecuadamente un aelecto grupo de 
1lumnoa que reunieran 
determinada• cualldadea. Sin 
embargo, conforme tr1n1currla el 
tiempo y bajo la ob1ervaclón de que 
la1 llmltantea ae daban en el 
proceao de la enael'lanza el 
aprendizaje, 1e concluyó que la 
Iniciación al dibujo no podla aer 
enael'lada bajo loa llne1mlentoa 
tradlclona lea de la lógica aplicada 
en otras •reaa del conocimiento. 
También, ae deacubrló que la 
experlencl• como "Ingrediente" de 
la percepción deaempel'laba un 
lmport•nte p1pel en la educación 
artlatlca. 



ACtualmente, la percepción e&tá 
con1lder11d• como una forma· de 
conocimiento que no 
nece1art•mente· encuentn en la 
r•zón au fund•menta: aunque'· .la 
lógico y 11 percepción son , doa 
rormaa de conocimiento, ·cada cual 
reúne cle.rta1 caracterlallcaa que 
las dlallnguen. 

JUSTIF e A e 

Sin lug1r a dud.. el dibujo 
artlatlco repreaenta un atto nivel do 
dllloult1d, razón por la cu1I, a 
pe••r de •er t•n atractivo poca& 
peraona• llegan • deaarrollar aua 
cap•cldadea. E•te Inconveniente, 
no aólo 1e da en el que practica, 
alno que también hace dlf!cll au 
enaet'ianza. Loa maeatroa deben 
con•lderarae gufa1, porque no 
oat;ln en posibilidad de ense~ar lo 
que únicamente ae adquiere a 
través de ta experiencia. Todo 
alumno lndl1cutlblemente debo 
tener el don de 1utodldacta, por 
esto lnc1pacldod del profesor do 
tranamlttrle cierto• conocimientos 
que no encuentran palabra• par• 
exponerte. 

Uno de 101 ob1táculo1 má• 
algnlflcatlvoa en la Jnlclaclón eatá 
en I• rlguro•• dlaclpllna a 11 quo 
h1br' de aometerae el aprendiz, 
que ea un precio tan alto en 
eafuer:to y conatancla que poco• 
eatán dlapueato1 11 cubrir. Aunque 
ae reconoce que el artl•t• 1e debe 
aujelar a una dloclpllna, no 1e tiene 
una Idea alqutera aproximada de la 
dlficultad que representa sometene 
a un proceao de aprendizaje tan 
eapeclal. que aólo fructifica a 
tr1véa de lntenaaa prillctlcas y aln 
reaultadoa Inmediato•. L• 
producción que podemos admirar en 
muaeoa y g1lerfa1, el el reflejo de 
I• d lacfplln• concebid a como 
tr•baJo lnten•o, cuyo• fruto• 1e 
obtuvieron con la prj,ctlca de 

.Bajo eat1• ._ob1erva:tonea, ae 
comenzó'.·•, tr8bajar sobfe la baae 

.de que el dibujo •• relaciona de 
manor1 eatrecha' con la percepción 
'I" que·, I•• lnveatig•clonea aobre la 
materl•· podlan aprovecharae para 

·1a 1nalrucclón de eata dlaclpllna. 

O N 

mucho a ano1 concebida como 
b1ltquedo. Kandlnsky, hace 
m1nlffe1to eate eafuerzo al que 
debe aometene todo practicante: 
•cad• cuadro gu•rd• 
mlster/os•mento toda un• vld1, un• 
vid• con muchos sulrlmlontos, 
dudes, hor•s de entu~l•smo y de 
luz. ¿ Haol• dónde va esta vida? 
¿H••I• dónde buso• ol •lm• del 
artista, si t•mb/6n se entregó a la 
creación ¿Qué •nunc/11?" 
(Kandlnsky • 1981 p~g. 11) 

Subestimando e1t1 severa 
dlaclplln1 1 ea común la Idea errónea 
que I• expreal6n p!Aatlca 
ovoluclon• a travéa de un1 deatreza 
manual, apoyada en el manefo de 
loa lnatrumontoa y con la 1plicaclón 
adecuada de una técnica eteglda. 
Supuest•mente, I• forma ae 
comprende dentro de un proceao de 
enaayo y error, donde 111 repetición 
1ucealv• va acercando la 
concepción hacia un lde1I que ea el 
ob)eto del deaempet'lo arthtlco. Aal, 
por m/m03I• Imitación, esta 
actividad ae mira como un 
paaatiempo o dlatracclón. Es 
errónea eata apreciación mimética: 
la conatante repetición. no ea un 
Indicador que la forma dentro de 
au gron complejidad ae llegue a 
aolmllor. 

Otra creencia popular, supone 
que para el buen deaempel".to del 
dibujo, el estudiante debe dlaponer 



de ciertas, habllldadea y deatrez111 
para- representar figura• lo mdl• 
apegada• a la realidad y que la 
educación artlatlca ae debe 
concretar al "refinamiento" de 
dicha• cuolldadea. E ate 
penaamlento deacartarla la 
poolbllldad que Incursionen todo• 
la• peraonas, !Imitando e1t1 
actividad a un aelecto grupo de 
"prlvlleglados" 1 que hayan nacido 
con ciertas "dotes" para el dlbuJo. 
Eata Idea no puede 1er aceptada, 
tod11 !aa per10011 en condicione• 
normalea dlaponen de la capacidad 
suficiente para realizar todo tipo de 
actlvldadea 1rtf1tJc1s. Loa grande• 
dJbuJantes y plntorea -cuando ae 
Iniciaron-, Ignoraban tanto del 
dibujo como cualquier prlnclplonte y 
no dlaponlan de una Idea alqulera 
aproximada de 101 alcance• a que 
podla conducirlo• la tenacidad en 
au empet'lo. 

lnegablemente hay peraonas que 
dlaponen de mayoree capacldadea 
para entender y aplicar el dibujo; 
aln embargo, un grave error de loa 
aprendices ea tratar de emular a loa 
grande• en un Intento por aer como1 
Igualar o parece rae a alg(Jn 
dibujante o llu1trador 1 cu1ndo 
deben conalderar que au Jnatrucclón 
debe llevar lmplfclta una bllaqueda 
que contribuya a deacubrlr su 
propia manera de expresarse. 

cuando el eatudlante recurre a 
un profeaor de dibujo, ea 
precisamente para aprender a 
dibujar, lo cuol significo que 
deaconoce loa procedimiento a 
elementales de eate oficio; por otra 
parte, el alumno efectivamente 
debe contar con cierta• 
predl1po1lcione1 1 pero no ion la1 
y1 menclonad111 1 alno lo 
lndlapenaable e• lo predl•poalclón 
para aujetarae a una dlaclpllna, que 
por aua propia• caracterl1tlcaa, Ja 
pode moa con1lderar rlguroaa. 
Volvemos a lnalatlr que el dibujo 
dentro de au car•ctar artf•tlco, •• 
preaent• como uno de loa 

1 
conocimiento• qui m•• dltlcultad 
presentan para su en1e1\ft1nza y 
aprendizaje, hecho muy 
slgnlllcotlvo porque e•h 1111cultad 
se manlfleata no aoJo l. en 101 
Inconveniente• men

1
c1onado1 

anteriormente, sino en la 
Incapacidad de dl•e.,ar su~ propios 
planea de estudio. La J esencia 
artl•tlco por au propio subjetividad, 
no puede ser e1tr cturada, 
definida, expllcad11 1 etc., aspecto 
que bien conocen lo• crf lcoa de 
arte. Esto dlflcultod ae m nlJleata 
con hecho• muy 1lgnlflc1 lvoa de 
loa cualea podemoa mencl nar loa 
siguientes: 

• E• dificil eotoblecer un 
proceao en la en1et'11nza 1 pqrque no 
ae dlapone de un aoporte\ teórico 
como ocurre con otr•• tire111 del 
conocimiento. No exlate cbmo tal 
una teorfa del arte. 

.. No hay dleponlblea euf clentea 
profeaorea 1decua amente 
capaclhdoa; aaber dlbuj r, ea 
requlollo lndlopenooble por poder 
en1et\1r. Loa profe1lonale1 tienen 

que todo parece Indicar, e mejor 
remunerado que la enaet\anz • 

.. El conocimiento art11 leo ea 
muy v111to. Todos loa 1rtlata eaUn 
convencido• que no alcan~a una 
vida P•rl entender eate fenómeno. 
Exlaten lnumerablea t6cnlc1•i-tod11 
lnhreaantea .. con tantla 
pecullarldadea que edl •e 
adquieren bajo Intensa• pr ctlc11 1 

por eao, e1 lmpoalble q e un 
profeoor I•• llegue a .. 1;.\11ar y 
exponer toda1. Generalmenti todos 
101 1rtl1la1 llenen una lnclln clón a 
una t6cnlca determinada, q

1 

e lea 

permite desarrollarla con ['" o 
menoa profundidad. 

- Derivado de Olla dlfl ultad, 
la• eacuelaa de lnlcl1clón •¡•umen 
la llberhd del profesor poro 



lmp•rtlr au1 cla9e1 ·•In aujetaiae a 
la rlglde·z de loa planea de estudio. 

H1y, poco•' · -::.a;¡·u-·mno1 

In te re ••.d ci:~'."erí..: co m_ p ~.ó mete ~ .. ~e :en ·e.1 
dibujo,,; profeíi'ón'•l"''/debldo.;· a·'. loa· 
1 n u mB r·a b 1'e ~> ·.t Í'o p (~ z·a·,. :·:que··: ha b.rá n 
de, entrlt'ntar·-:;'.L:.·_dti'ra_~t8.:. to.da 1u 
t r1y e cto ria·;:_· tanto:- ~_:de·:-· a ti c_lo nado e 
como prot81tonlit,e·a~·:··' · 

., ;-¡: e• '>" 
•. > '·'. '::. . " 

·Ante:ea:l~·,-~·víd'~-~--Íe dlflculhd, 1e 
hace necesario. contar con un 
soporte pedagógico que contribuyo 
a Introducir al ·olumno al dibujo 
dl•clplln•do, al mlomo llempo que 
otorgue al profesor un respaldo 
para el ejercicio de 1u1 funcione•. 

OBJETIVOS 

La Idea original de eate trabajo, 
fue poner de manlfle1to la dlllcultod 
que repreaenta la en1eflanz1 del 
dibujo art11tlco; aln embargo, 
conforme ae avanzaba en el primer 
dl1eflo del eaquema y evolucionaba 
el trabajo, tambl6n 101 objetivo• 1e 
fueron clarlflcando, para que al 
final quedaran e1toblecldo1 de la 
algulente manera: 

.. Explicar el porqué la1 arte• 
vl1uoleo relollva• al dibujo y I• 
pintura aon de 101 conoclmlento1 
que m•• dlllcult•d pre1ent•n paro 
au enaeflanza y 1pllcacl6n, deade el 
Angulo de loa de1cubrlmlento1 
sobre percepción realizado• por la 
palcologfa de la forma. 

Integrar la educación 
clentlflco y ort11tlco dentro de I• 
Iniciación, poniendo en práctica loa 
reclentea deacubrlmlentoa a obre 
percepción vlaual realizado• por la 
eacuela psicológica de la Geatalt. 

Ahora. bien, tomando en cuenta 
·.que _l_a _:en_a~na·nza ae ldehtlflca 
··mu_ch'o'."con· el ·fenómeno palqulco de 
la, perc'ep.clón, podemoa contar con 
la• ·1nveatlgaclone1 clentlflcaa 
re•llzadaa por I• eacuel• 
polcológlco de la Geslllt que ha 
sido ·la máa representativa en este 
campo. Con eate fundamento, y 
contando con la trayectoria como 
profeaor y dlbuj1nte, ae pretende 
contraatar la propia experiencia con 
loa de1cubrlmlento1 re1llzado1 en 
materl1 de percepción vlau•I, con la 
flnalld1d de proponer un• 
alternativa para 11 en1el'lanz1 del 
dibujo para cualquier eacuela que 
contemple la Iniciación. 

Proponer una nueva 
alternativa en la en1el'lanza del 
dibujo, que contribuya • en parte .. 
a alatematlzar eu enae1'anza 1 y que 
sea fácilmente aplicable en 
cualquier eacuela de Iniciación. 

Cabe aenalar que eate estudio 
báalcamente ae funda en teor(aa 
palcológlcaa, y por conalgulente, no 
toma en cuenta otra a 
partlcularldadee del dibujo como 
son laa !numerable• técnica• de 
representación aunque ae reconoce 
au Importancia en la percepción 
vlouol. Hoy documentación 
suficiente de dichas técnlcae, por 
ejemplo, claeea de l4plce1, barras, 
papelea, trabajo con pluma a, 
plncelea, tlnta1 1 plntur111 1 etc. 

Todo a e atoa objetlvo1 ae 
pretenden alcanzar con la 
propueata de un método que 
contribuya a mejorar notablemente 
laa capacidades hacia el dibujo, no 
Importando que el alumno no 
manlfleate deatrezaa o habllldadea 



para la repre1entaclón de'.18 forma. 
De ninguna manera ae prete.rl.de .. que· 
e1te método no de fe· alternativa a 
para que otro a maeatro·s pongan· 'en 
pr•cllca aua propio• procodlmlont.oa 
en la enaerlanza, al contrario, 
pueden enrlquecer1e, al tener 
claras la• deficiencia• que 1e 
hacen presente• durante la 
Instrucción. 

H P O T E S s 

El auatento b4alco do eato 
proyecto eatlll en la demo1traclón de 
laa algulentea hlpóteala: 

1 ). El dibujo artfatlco •• uno 
d• loa conoclml•ntoa qu• m•a 
dltlcultad presentan para au 
enaenanza y apllcaclón, porque no 
•• adecua a loa lln•amlentoa del 
pensamiento lógico racional 
aplicable en otraa ár••• del 
conocimiento. 

A poaar do que el dibujo 
artf1tlco dla pone de una especial 
taaclnaclón, en realidad ion 
contado• qulene• deciden 
comprometerae a de1arrollar en 
profundidad 1u1 aptltudea. Eato no 
ea caaual, reconocemo• que todoa 
dl1ponemoa de la capacidad para 
adquirir nlvelea de deatreza y 
habilidad que no llega moa a 
ao1pechar, pero la severa dl1clpllna 
que forma parte de la lnatrucclón, 
poco1 llegan a aceptarla, y lo que 
ocurre ea que el proce10 en au 
aprendizaje generalmente e1 lento y 
aln re1u1tado1 Inmediato• a peaar 
de la Intensa pr6ctfca que e1ta1 
actlvldade1 dem1ndan. Por eate 
motivo, loa 1rtlata1 ion un1 minarla 
comparado• con 101 egreaadoa de 
la1 carrera a clentlflc11 y 
teconológlca1. 

L• dificultad para deurrollar el 
dibujo y la pintura artlatlca •lempre 
ha aldo a1f, Leonardo en 1u famoao 
Tratado de la Pintura, a notó hace 
m'• de cuatro 1fglo1 lo siguiente: 
•entre las ciencias Inimitables, 111 
pintura es /e primer•: no puede ser 
en:se/tade e/ que no h•Y• sido antes 
dotedo por Nature, lnversemente de 
que con le metemétlce econtece, ya 
que en ést• recibe el elumno t•nto 
cuanto el maestro le aporte.• 
(Leonardo· 1964. pág 26). 

La ralz do eata dltlcultad la 
encontramo1 on la evidencia de que 
el dibujo y la pintura por 
conalgulente • no pueden en1el'\ar10 
bajo loa procedimiento• lóglco1 
como ae lleva a cabo la ln•trucclón 
al1temjtfca de laa ciencia•. El 
dibujo mja ae Identifica con loa 
reciente• de1cubrlmlento1 sobre 
percepción cuya e•cuela m'• 
repre1entatlva e1 la de la 
Pslcologfa de /a forme o Gestelt. 

2). La dificultad para lo 
Iniciación al dibujo •• haca 
manltl••t• en un• aerle de 
"barrer••" u "obat6culoa" del 
orden palcológlco y tienen 1u1 
ralcea en la• •ctlvldade1 
palqulcaa relacionad•• con la 
percepción. La p•rc•pclón •• 
ldantlllca tanto con el fenómeno 



artlatlco qu• •u• deacubrlmlentoa 
podrlan explicar cómo dlch•• 
limitan te• entorpecen 1u 
en a enanza. 

L• percepción ·estudiada como 
una dlaclplln• polcológlca, da Inicio 
a partir de e1te siglo·. y por tanto 
podemoa decir que est•: en su1 
orlgene1; pero curlo1amente. 
cuento m•• •• profundizaba. • la 
par se encontraban numero1a1 
analogfaa con el fenómeno 
1rt11tlco 1 entablindo1e aal una 
eatrecha releclón que enrlquecla 
1mb11 dl1clplln1a. ·o es de sus 
comienzos y • lo largo de todo su 
desarrollo dur•nte los últimos 
cincuenta a/los, /• ps/co/og/a de I• 
Gestalt ha mostrado un vinculo con 
el irte. L•s obras de MaJt 
W•rtho/mer, Wo/fgang KOhlor o Kurt 
Kolfk•, se refieren a ti/ de 
continuo. Aqul y alll en estos 
escritos, se menciona 
expllcltamente al arte, ptJro lo que 
cuenta mis aún es que e/ esplrllu 
subyacente en pensamiento de 
estos hombres resulte femlll•r al 
•rtlsta. En efecto, se necesitó •lgo 
•si como un enc•ramlento •rtlstlco 
de la re•lldad par• que los hombres 
de ciencia tuvieran en claro el 
hecho de que no h•y casi fenómeno 
natural que pueda describirse 
•decued•mente, si lo analiza parte 
por porto." (Arnholm • 1985, p 6g. 
IX) 

Mientras que loa estudio• aobre 
percepción tr•hban de aclarar 
aapectoa relaclonadoa can la 
e1tructura y comportamiento de la 
palque, la• artes vlaualea 
ejemplificaban aquello dificil de 
exponer verbalmente. Por vez 
primera, alguna a aapectoa 
relaclon1da1 con el arte 
encontraban su explicación 
patcológlca y eate apoyo podrl• 
determinar el parqué de 1• 
dlrtcullad para au enael'\anza, que 
coma ya dijimos está condicionada 
por una serle de barrer•• u 
obaUculoa del orden perceptual que 

convlen'e aclarar en qu' conalaten y 
cuél ea su Injerencia en la 
Iniciación ortlotlca. 

3). a .. cubrlr lao llmltanteo 
perceptual•• puede ayudar al 
dl1efto d• un m6todo para la 
en1efianza d•I dibujo artlatlco con 
la propueata d• procedimiento• 
e1p•clflco1 para 1uperarlaa, al 
tiempo que promov•rla una 
educación vlaual lndlapen1able 
para eat11 actividad••. 

SI lea llmltantea eaUn en la ralz 
mioma do la dificultad en el dibujo, 
cuando ae logra explicar en qué 
can1l1ten 1 ae pueden proponer 
alternativa a pare 1uperarla1. 
Cuintaa m'• llmltantea se 
de1cubran 1 de la misma manera ae 
podré estructurar un procedimiento 
para la enaenanza del dibujo cuya 
base sea el de1arrollo de la 
percepción visual lndlapensable 
oat11 actividades. Esta ea baae y 
fundamento para el dlaeno de un 
m'todo apoyado en lnve1tlgaclane1 
sobre percepción y I• experiencia 
mioma como profesor y dibujante. 

El dlaefto de e ate m'todo 
contempla tres etapas prlnclpalea: 

Descubrir I• llmll•nt•· So· 
hace necesario disponer de una 
amplia trayectoria como profesar y 
dibujante para deacubrlr obatiiculoa 
o barreras del orden palcológlco 
que no permiten al alumno de 
Iniciación representar 
adecuadamente la forma. Ooacubrlr 
e1to1 obat,culoa repre1enta una 
gron dlllcullad y ao da bajo la 
experiencia adquirid• dentro del 
oficio. Eata etapa •In duda ea la de 
moyor dificultad. 

Oeacr/b/r I• llmlt•nt•· 
Obviamente. Laa llmllantea 
de1cublerta1 deben tener una 
expllcaclón que podemos encontrar 



en nuestra experiencia peraonal 1 o 
bl.en. se pueden deacubrlr en loa 
resultados·, de ,la• lnveatlgaclone• 
que sobre percepción se h•n 
realizado."-: 

·propuestas para super•r 
dlch9s llmltantes. Cuando se ha 
cumplido con la• do1 etap11 
anterlorea, la propueata ae d• de 

manera má1 sencilla y en forma do 
ejercicio a que contrlbulr4n 
deaarrollar m•• rápidamente la• 
aptltudea de loa •lumnoa hacia el 
dibujo. La• llmlhnte• deocublerta1 
-que evidentemente no ion todaa
deben demoatrarae a la par de las 
hipótesi•, y e1l• e1 la Intención de 
eate trabajo. 



CAPITULO 

SINTESIS HISTORICA DE LA 
DEL DIBUJO. ENSEÑANZA 

S 1 hacemoa mención un 
método de dibujo, conviene 

hacer un breve repaso de loa 
procedlmlentoe como ae ha 
en1el'lado e•t• dlaclpllna a través 
de la hl1torl1. Una lntere11nte 
observación, ea que a peaar de que 
e ate tipo de en1efaanza 
correapondl• plenamente a la 
cultura que repre1entaba, podemos 
observar que en gener1l 11 pintura 
y por consiguiente el dibujo, ae 
pueden ubicar dentro de doa 
corrientes fácilmente Identificables: 
La primera ea la representación de 
figura• tomada• de la Naturaleza, 
que pueden ser reconoclblee e 
ldentlllcadao con alg~n objeto 
particular, y la aegunda, se refiere 
a la producción de lm•genee que 
dellboradamente, no se prestan 
para eatablecer una aaoclaclón con 
cualquier forma reconocida. E. F. 
Carrlt loa define como arte formal y 
represent•tlvo, aunque lo m'• 
común e• ldentlflcarlo1 como 
•batrecto y flgur•tlvo. •L• 
expresión •artfl abstracto• se •pile• 
• obres enttJr•mante carentes de 
f/gurec/ón (especia rea/, objetas, 
paisajes, figuras dtJ seres animados 
e Incluso de formas geométrlc•s si 
se representan como objetos roa/es 
con //um/nac/ón y porspoct/va). So 
trata de un arte que rechaza /a 
copl• o Imitación dfl todo modtJlo 
exterior • /a consciencia del 
pintar.• (Vlcena - 1973 p6g, 25). 

Bajo estoa llneamlentoa 1 no• 
Internaremos en eate breve an'llala 
hlatórlco, tratando de determinar 
cómo eat•• doa tendencia• han sido 
Importante• para la enae"anza del 
dibujo. 

1.· Tradición clásica 
grecolatina. 

Sin reatarle importancia a otras 
culturas partlmo• de la griega 
porque ha Influenciado sobremanera 
al pensamiento occidental. Loa 
griegos dentro de 1u1 actividades 
artfatlcaa pretendieron doa 
objetivos prlnclpalea: primero, una 
aproximación cada vez m•• 
acentuada a las forma• naturales, y 
segundo, buscar las medida a 
Ideales de la figura. Estaban 
convencldoa que encontrando la 
perfecta armenia de la proporción, 
elmulUneamente se encontraba la 
belleza, que era au Ideal eatétlco, 
prueba de ello son laa magnificas 
eaculturaa que aún podemoa 
admirar. 

En el siglo V antes de 
Jesucristo, Pollcleto escribió un 
tratado que tituló El Canon, 
determinando una serle de reglas 
que debla tener la proporción Ideal 
del cuerpo humano. Estableció aat 
una eapecle de norma para todos 
aquellos que Incursionaran en el 
dibujo, la pintura o la eacultura. En 
general, loa griegos, determinaron 
que la lmlt•clón de laa forma• 
n•turalea debla 1er requlalto 
lndlapensable, para la enae"anza 
artfatlca, de hecho Platón en eu 
•Repúbllc•", afirma que en loa 
objeto•, se pueden dar trea tipo• de 
artea distinta•: la de fabricarlo (en 
el caao del productor o artesano), 
la de utl/lzer/a (para quien goza 
dicho objeto) y la de Imitarla, 
rellrl6ndoae •I dlbujonte o pintor. 



Aal el arte pretendfa una Imitación 
de la naturaleza-, tendencia que 
continuaron loa artl1tae - ·ram1no1, 
e1t1bleclendo·,•a1I loa llne1mlento1 
cl61lco1 del. a~te órecol_atlno. 

2.- El 'médloevo. 

Durante la Edad Media se 
rompieron ·1a8 tendencia• e1tétlca1 
del cla1lclamo griego y romano, 
deblda··a varia• cau1a1 de la1 que 
podemos mencionar como 
lmpo'rtantes: 

El auge del crl1tlanl1mo 
motivó a renunciar a loe antiguo• 
dlo1e1 y a 1u repreaentaclón 
antropomorfa. La mltologla 
grecorromana, a1umla que loa 
dlo1e1 también eran 1ujeto1 de la• 
pailones humana• y por lo tanto se 
lea representaba como hombrea 
pero dentro del Ideal clhlco. El 
arte románico, por su parte, mira 
hacia personajes que han superado 
e1a1 pastones mundana1, para 
eatablecerae en un plano m'• 
trascendental, aeoclando el 
rea llamo extremo con el arto 
pagano. 

• El lalam promovió el desarrollo 
de la• cultura• árabe•; loa 
musulmanes fueron loa matemáticos 
m'• notable• del mundo medieval. 
~· geometrla fue objeto de 
fecundas crea cianea aplicada a 
principalmente con fine• 
ornamentalea, ya que au rellglón 
lea prohibe la repreaentaclón de 
lm,genea apegadas a la realidad, El 
contacto continuo del crlatlanl1mo 
con el Islam principalmente en 
Conatantlnopla (antiguamente 
llamada Blzanclo), promovió que 111 
figura• de occidente 1e apoyaran 
m'• en la geometrla, para 
otorgarles un car6cter m'• 
eaplrltual aln romper del todo con 
lo figurativo. 

- El poder que alcanzó el clero, 
oxlgfa que la pintura 1e pusiera al 
servicio de una ieologla que 
rechaza totalmente Jo• placeres 
1en1u1le1 y loa motivo• rellgloaoa 
deblan renunciar 1 la• lm6genea 
apegad•• a la debilidad carnal del 
hombre. 

J •• __ EI Renacimiento. 

Al final de la Edad Media, ae 
despertó un marcado Interés por el 
redeacubrlmlento de apecto1 
Ignorados durante muchoa 1lgloa. 
La co1movl•lón cambia 
radicalmente, ahon, la naturaleza 
1e contempla como una gran fuente 
de conocimiento• y al hombre se le 
reintegra el papel primordial de 1u 
destino histórico. ~oa viajes cada 
vez •e hacen m61 extenaoa y la 
profundidad de la lntroapecclón 
pretende descifrar ol misterio del 
hombre por el hombre, Internándose 
en la complejldad de la psique y de 
la anatomla. La A/qu/ml• (adquirida 
de loa 'rabee), ae convierte en una 
diferente manera de experimentar 
con la realidad sentando la1 baaea 
da la Qufmlca moderna. La 
Inquietud por reintegrar la 
Importancia de la realidad aenalblo 
como promotora del conocimiento 
~retomando a Arlatótelea- 1 

promueve el reacate de laa 
tradiciones grecolatina•, pero con 
un tratamiento Innovador (de ahl el 
nombre de Renacimiento). 

La figura tomada del natural 
vuelve a lntegrarae como parte 
elemental de la expresión artlatlca, 
retomando de la naturaleza aquellos 
elemento• que aproximen laa 
lm•oenea a la realidad percibida 
por loa 1entldoa. Tal ea el alcance, 
que 1u lnfluencla ae dejar• sentir 
en 101 cuatro •lglo1 po1terlore1. 

4.- El academicismo. 

La mayor parte de loa estudios e 
lnve1tlgaclone1 que ae realizaron a 



partir del Renacimiento, ae L• . pef~p-.ectÍv•.·- Mucho• 
encaminaron la ·obaerV•clón artlataa ·tÍ'IÍbajaroñ::Pródlg1mente •en 
directa· del natural. c-onel"derando la,· b~a~u.ed8'::- de· 1.a.· ~epreaentaclón 
que no ha-y nad1·-.-qúe pUeda ap.ortar de'..1a-~pr_ofund.1 .. d11d~··r~aue1ta aobre un 

~.'tu r& .1 ~ ~: ~--~~~~ r~:-~~\~~~~e~··~-~~-~~:.>:.·e·ai~:-;'._._i/ p_ la ~-~;o{y'_:-~.fúe·~ ta_I i;.e I~: .. de ac ub rl m 1 e nto, 

· p rl n c l p_~ o,·.:·,; 1 o'• :- • rt! •.ta~~~-: p ~ete n_·~ la n ;_-:.1 -: ~:tieuafi?~:~i:r~~--~ac~ ~~~~-~·c01: n ~ ~ª · . d 
0 ~·e~ 

re pre a e ntB r :1 ~" fl~ u r_a~'_:)~ a·.da :::' v·ez:·; ~.º n.,.:_·. · ~.e"·ª c 1 m te ~_ti>:::,·,::: O~·:.' he ch o, en la 
m ~yo r.-·: re •.11 • m o·;·'.-·do m P'f8. n~ o:'._''p·o c o.',~a '-~:·_ a ct~_a.11dad 1 ':. ~'_o_~8e.rv a a u va 11 de z en 

~~~ºa;~~ ~~!~l¡~~::tcioé!r~~/~r .. ¡;;º.º~~l~l~:·:c, 18,'ª{~.~l:!,:·~~ra y e I d lbujo. 
Go"1br·l~h.:_,_ "No:~·c.•~ .. '~.'.~'du.dl:_··:de_: qu1(;el:·: · · ·,,,,_. ··.·. :·« 
mundo·.' i-: ánt{¡¡Úo.'. ,:i:cons/der6 I•. -·· '-•'. /~c/ua/6n del 6/eo como 
oval_uc/6n::,del:,'.orte-'. pr/nc,lpo/mente 16cnlc• plct6rlc•. - El óleo fue 
como un:;progres_o,.:-t_écnlco, Cl'.Jmo ·11 otra de laa grande• aportaciones 
conquJs(1_.;,:·.~d_e:~:::;·e~···,~,,"destr"ez1 :de renacentlataa al arte unlvenal. 
mlmesls,··,/:de'"·._;lmlt•cl6n que . se Eata técnica permltl• trabajar haata 
pens1b•· :.e.fa.-· I•·'. base del arte." el extremo loa valorea del 
(Gombrlch. -.1987, pág. 13). A peur claroecuro gr•cl•• a las 
d~·->_:: > ~o~o,_ ·:·:. ae reacataron lnumerablea veladuras que 
procedlmlentoe· ·para la ·enaei\anza facilitaban la resolución de ta luz 
del ._dlb-u}ó···de .la. tridlclón cláalca en toa cuerpoa; otorgaba un efecto 
~grecolatina·· Y. -medieval, pero bajo de volumen nunca ante a alcanzado 
un trat&mlento reVotuclonarlo que precisamente aplicando loa 
orlgln.éndOae prln.clpalmente en deacubrlmlentoa del claroscuro. En 
ltallB,: ae ·extendió por toda europa. la apllcaclón del color, el óleo 
A•I la · enaer.anza artlatlca permltfa una Infinidad de matlcea 
báalcamente ae ·1nt9graba de la con loa que aplicados con mae1trla 1 

siguiente r:nanera: otorgaban a loa cuadros un 
formidable reall1mo. 

- L• técn/c• del cl•roscuro.
Tal parece que fueron loa griegos 
quienes primero la experimentaron. 
Segun la tradición, aue "Inventores" 
habrfan eldo Apolodoro y Zeuxla 
aproximadamente 500 año1 a C., 
también hay algunas mueetras de 
pinturas monocromas en Pompeya, 
pero lnegablemente el nivel mli• 
alto de deaarrollo ae dló durante el 
Ren•clmlento como nunca antes en 
la hlelorla de la pintura. El estudio 
de la luz que "bafta" loa cuerpo• ae 
hizo manlfleeto en la propiedad de 
otorgarles el efecto de la tercera 
dlmenalón y volumen aumentando 
considerablemente su realismo. El 
volumen reeuelto sobre un plano 
representó un avance tan 
elgnlflcallvo, que fue aplicado 
maglatralmente en las figura• 
escorzada a que otorgaban gran 
dlnamlamo. 

.. Dea1rrollo de loa p•trones 
compoaltlvos. Retomando 
elemento• grecolatinos, la 
composición en la pintura Inicia un 
búaqueda de Integración armónica 
Incluyendo loa recientes 
deacubrlmlentos sobre perspectiva. 

- L1 educ•c/ón •rtesenal.· que 
lnclula la elaboración de plnturaa 1 

tel••, pigmentos, pincele&, etc., 
que era el aprendizaje preparatorio 
para loa todos loe Iniciados. 

l.1 1p//c1cl6n del color.
que aiempre lleva un alto grado de 
dificultad. 

- Ele. 
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Podemo1 decir que hubo. un
e1pecl•I lnter61 de v·arlo• 1rtlata1 
del Renoclmlento·' p'or ., , dejor 
con1tancla de" 1u1 experlencl••· 
como aportaclonea· en la :enaen1nza 
del dibujo y la pintura. Tal 10rla el 
ca10 de Cennino Cennlnl 1 Lean 
Battlata Albertl, Albrecht DOrer, 
Paolo Uccello, Etc., pero no deja 
duda que fue Leonardo de Vlncl el 
m1e1tro que m•• 1portaclone1 hizo 
a 11 educación artlatlca. Dando por 
de1contad11 1u1 lnumereble• 
obaervaclonea en el campo de la 
ciencia. Leonardo hizo mucha• 
anotaclonea, clta1 1 reflexlone1, etc. 
de lo que podfa ser 1pllcado 
adecuadamente en el dibujo y la 
pintura como re1ultado de su 
extraordinaria experiencia sobre la 
materia. De 11 metódica 
recopilación y claalllcaclón de aua 
apunte• 1urgló au famoao Tr•t•do 
de 1• Pintura, que ee convirtió en 
un texto ci.alco para la Iniciación 
artl1tlc1. Apoy1do1 en laa 
eugerencla• de eete gran maeetro, 
101 artl1ha lograron lm4lgene1 de 
un reallamo extraordlarlo, con la 
b11e que el valor eatétlco e1taba 
proporclonalmonte condicionado a 
au apego a la realidad. Eata 
cualidad valló para el ejercicio del 
retrato que llegó a ser una 
actividad frecuente en loa artistas 
porque repre1entaba una Importante 
fuente de lngreaoa. 

Ea Importante aol'lalar que a 
partir de entonce1, todo aquél que 
qul1lera aprender ol oficio de 
pintor, tenla que 1ujetar1e a 11 
herencia renacentista englobada en 
el término "ac1domlclsmo", La 
Iniciación a eate dibujo y pintura 
contemplaba por supueato, loe 
deacubrlmlentoa roallzadoa en la 
ilpoca, complementado con un 
mlnucloao eatudlo del natural; el 
dibujo de yeaoa de reproducclonea 
grecolatina• y ren1centl1ta1; la 
copl• fiel de loa cu1dro1 de 101 loe 
grendea m•e1tro1 y en 1lguno1 
c11oa ae lnclula la eaculture. En 
tt6rmlno1 gener•lea la lnatrucclón 
fue la mlama dur1nte 101 elgloa 

po1terlore1 l1a varl1clonea 1e 
daban en la tendencia pictórica 
predominante en 1u 6poc1 y lugar. 

El término Ac•d•ml• (del griego 
Ahdme/a jardln de Aten .. , 
propiedad de Ac•demo, on donde 
enaenaba au llloaolla Platón), alude 
a un centro e1col1r, pero cuando 1e 
apllc• a la• Bell1a Artea, 1e refiere 
a 11 enael'lanz1 no aólo del dibujo y 
I• plnture, •lno que t•mbliln Incluye 
la arquitectura y e1cultur1. Tod1 
peraona que qulaler• 1prender el 
oficio de dibujante o pintor, tenla 
que aujetarae a eat1 ln1trucclón, 
tendencia que continuó ha eta 
mediado& del alglo XIX. Tal era au 
Importancia que el pintor reallata 
Guata ve Courbet aflrm1b1: •La 
pintura no puedo cons/sllr más quo 
en I• representecl6n de /as cosas 
rea/es y existentes: un objeto 
abstrecto, no visible ni existente, 
no pertenece al c1mpo de I• 
plntur•." (Vlcena - 197~ pig. 26). 

5.- El Impresionismo. 

Fue en el alglo XIX donde 
ocurrieron doa aconteclmlento1 
Importante• que afectaron 
seriamente 11 enseflanza 
ac1démlca, eatos aon: el 
descubrimiento de la fotografla y ol 
movimiento pictórico denominado 
•Jmpres/onlsmo". La fotograff1 
lnventoda por Nlc61oro Nlopce y 
J1cque1 Daguerre ... peaar de aer 
en blinco y negro.. llev1 a 101 
lfmltea 11 tendencia de 
aproximación que venia 
manlfe1Undo1e de ad e el 
Renacimiento; era la "realidad" 
llevada a au m;fixlmo extremo. No 
tenla caao caao dibujar una copla 
fiel cuondo óptica y 
mecllnlcamente 1 ae obten fa un 
m1yor reall1mo y eln Internarse en 
un proceso "largo y compllcado". 
Aal recibe una primera "zancadlll•" 
lo tendencl• del dibujo tradlclonal. 
Por su parte loa pintores errelgadoa 
en eata corriente. tod1vl1 poaef1n 
el valloao argumento del color, que 
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todavla no desarrollaba la técnica 
folog rá flca. 

lmpoi:taótea- de1cubrlmlento1 
renacentfsta1 • la perspectiva - que 
a·.:au vez afectaba seriamente la 
técnica del claroscuro. 

Con , el lngreao .dél·,'·~· Súp_Úe1tamente e ata forma de 
lmpreaion.l•mo en la P..fnt.ura;· f({a ·y.:1.:.repre1entar ·el volumen y el eapaclo 
precu·raorel·dé -e-sfe_·mavimfe"nto·~1e·· (l•'•C•démlc•), no ea mil• que una 
ven: ,. __ dUnmente: :'ahcadoa·._::. p"or -- .. -.convención óptica 11 I• que estamos 
aquel.Jos. que co.ntlnuaban con· loa : a·costumbradoa, ya que ae sujeta a 
procedlmlentoa .tradlclonalea, · ·p·e-ro u'n punto de vl1ta Onlco que podrla 
en la medida '_que el lmprealonlamo :rn·lerpretarae como un caao 
rue · g·anando simpatizante•, 'se ··partlcular de 11 visión. 
Invirtieron loa papelea, pues Jos 
que ante a Juzgaban, fueron 
enjuiciado• duramente, 
argumentando que eat1 actividad -
el academicismo - milla correapondla 
al oficio del llualr•d.or. 

8,- El cubismo. 

En loa Inicio• del siglo XX, .la 
corriente pictórica del 
academicismo y por canalgufente su 
enaer.anza continuó sufriendo 
serlos reveses, por ejemplo, Pablo 
Plcaaao y Georgea Braque dan 
Inicio al movimiento pictórico 
conocido como cubismo, Eat• 
propuesta ae cimentaba en dealacar 
el volumen y la prolundldad de loa 
cuerpos y loa planos que 101 
limitan, pintando objetos en donde 
cada una de aua partea habla •Ido 
obaervada deade puntos de vlata 
dlatlntoa; se pretendfa aal, una 
vlafón mlia completa de 101 
elemento• repreaentadoa 
plctórlcamente. Un rostro podla 
repreaentar1e de frente y perfll por 
el movimiento del artlala o de au 
modelo en el acto de realización, 
Integrando el tiempo como una 
dimensión máa a laa tres con laa 
que haata ahora 1e habla trabajada. 
Bajo eata propuesta ae ponla en 
entredicho uno de Jaa mlli a 

7.- La abstracción. 

Quizá el golpe máa duro que 
recibió el ac1demlclamo, fue la 
propue1ta que también 1 principios 
de alglo otorgó el pintor ruao 
Vaaally Kandlnaky. El problema que 
ae planteaba era al la forma y el 
color, liberado• de toda Intención 
figurativa podrlan articular un 
lenguaje pictórico propio. Bajo este 
enfoque, en el ar.o de 1910 sienta 
laa ba1e1 del movimiento conocido 
como abatr11cclonlsmo. La 
liberación de la forma concreta, 
podfa conducir 1 lo eaenclal del 
arte a travil• del aapecto almbóllco 
que por al mlamo otorga la forma y 
el color. Eat• tendencia tuvo tanta 
aceptación que la continuaron otroa 
de ataca do a a rtlataa. 

A partir de la aceptación del 
abatracclonl•mo, Inmediatamente ae 
da la Idea de la libertad absoluta 
como requerimiento lndlapenaable 
del arte. Se rompla aal, la sujeción 
a cualquier patrón establecido que 
obviamente lnclula la enae"anza 
tradlclonal. 
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CAPITULO 11 

LA PERCEPCION EN EL DIBUJO 
ARTISTICO. 

D eru1pptuu6r1•• de la• gr•nde• 
con la plntur• 

tradlclon•l, ae abrió un mundo de 
poalbllldadea de experimentación 
plhtlca derivad• de la no 1ujeclón 
a 101 rlgldoa patroneo del 
academlclemo. El clamor 
generalizado de este alglo ha aldo 
la libertad abaoluta como 
requerimiento lndlapenaable del 
arte, aunque ee deaconozca qué ae 
entiende por eota libertad. Se 
promueve aal la r•plda proliferación 
de tanta a corriente a pictórica a 
como nunca antes habla sucedido; 
sin embargo, esta "libertad total''. 
llevaba lmplfclta coneecuentea de 
gnn traacendencla para la 
enaeflanza del dibujo de laa que 
podemos mencionar: 

No aujeclón a la rigurosa 
dloclpllna que lleva lmpllclta la 
enaerunza tradlclon•l1 llegando al 
extremo de deadeflar el dibujo 
-Incluyendo en lo elemental- pan 
deaemper'aarae como artlata 
plhtlco. 

Agresión contra el 
academlclemo, llegando 
"1at1nlzar" cualquier tendencia con 
e•h• caracterlatlcaa, De hecho el 
término •c•dém/co, comunmente ae 
emplea con un aentldo peyorativo. 

.. Oeapuéa de tanta• décadas de 
relegarse el dibujo hered•do del 
Renacimiento, ae ha corrido el 
rleogo que se hayan perdido 
procedimientos tndlclonalea en 1u 
Instrucción. 

- Eall propuesta de llbertad 
total, degeneró en libertinaje. Bajo 
el amparo de una altuaclón de 
anarqula y conrualón, han 
Incursionado en el medio 
lnumerable1 ch1rl1tanea que han 
denigrado el arlclo, porque se 
deacarta cualquler argumento que 
pretenda Invalidar su actividad 
como prorealonalea. Curiosamente 
la critica asume au parte de 
reapanaabllldad, porque e ata 
tolerancia la avalan sobre Juicios 
de valor, por cierto muy 
cue1tlonablea. 

Conviene deatacar que al mlamo 
tiempo que el 1cademlcl1mo perdla 
au validez como técnica pictórica, 
de la mlama manera ae ponla 
entredicho la en1ell'\anza del dibujo 
que ae regla bajo 101 miamos 
patronea. E ato complicaba 
sobremanera la actividad de loa 
educ1dore1 encaalllindola• en una 
gran paradoja porque a p•••r de la 
prollferacl6n de corrlantea 
eatitlcaa durante e ate slglo1 
ninguna •• comprometla a 
propue1t11 concreta• qua 
auatltuyaran la anaaftanza 
trodlclon•I d•I dibujo v I• pintura, 
precl1amente para no 
"comprometer" la libertad de 
exprealón. La conaecuencla ea que 
no ae dlaponlan de ba1e1 para la 
Iniciación en un mundo que 
cambiaba con vertlglnoaa rapidez. 
SI 1e recurrl• a lo figurativo ae 
cueatlonaba au tendencia 
acad,mlca, y por til contrario, al ae 
Internaba en lo abatracto 1 

deahcaba 11 mediocre 
repreaentlclón de la rlgura. Eate 
plantea miento peralate en la• 
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escuelas de dibujo y pintura, cu•ndo' re•lfzaba un v_laJe de 
llegando al extremo de cueatlonarae va·cacfones de Vlelia a la· Renlana. 
al el arte ae puede en·seflar. El Descubrió ~·qu&· .e,r J movlmle.nto 
pallatlvo·-. rue;0

: contlniJ1r .. ;con.-. 1~11 ap1r.ente. ~del' ·'tren·',·:· arrecia 
figuración,' peió bajo'c'ef,;no'mbréde~ .<.dlUcuUad,es/'al,:' punto·', de ''.vista 
dibujo del .n•IUr•l·'..'o·''.'dlbuJo·'.'i' de' 'e1tructuraf11ta· "que c.;: ·era" .ef 
lmlt1cld.·n; '.\·.·-~Ue.':{$.a·ú'Oqu"é _x~·_en1-~J~: .. _';· . .'\_pr'e·d~n11':1añte:·-·,.-.e~ :~~·quell~::·- é'po~a., 
obvfamente;rio;.<tlop:one:éde'éfa'.,rfgfdez::.: ;::aajó','diíl .tien·:.en.,Frankluit,y· rue en. 

: ~ ;;~ -~-~;-·:1 ~-;r~~¡~·~.-~~.:~~~¿~;-:1~ll~~:~ :-:~E~~·~~~~:~~=~~&~·:.::}-:~~i~:;~~(i:~ ;/~· ~~; ;:,::~: ~·;tº~ ~: ~: ~ ':.~ ~ t :,~ ·. 
pro,pueatao'ar.latoUllca:\.dec':,buac~r,1;eli~ ::1.lierlllcó,(•, la : hlpóteala , de que el 
ju• t~ \r:n 8 __ d _10'.~'.J1 f:t_~ é b'e'.r~ CI_ •.r~·r_l_e"'~q U'e\~::' '-~'.·>TI o:V:1 n:-1e'n.to_;: ··. __ aparente . no p o d 1 a 

···;:~·~€{~\'1~~=~~,;~~~~;ª[r~,~f~t~;:~J~f~~::~·JI:~{%:.~~~E.· ::~n ':1~·::nk:u~~Kº:,:~ 
re c o n·~ .. 1.d e.r• r~;,f--l~"S:~~f_C_'.ú"111 did e ~'?t.~:d~ P!( '.: (_18_~ ? .. J q u len encontró In te re• ante• 

· d lb ·ujo.::..:a 1}.~:_rí'_li,t_U~~ !l~~c.o'.~~~l=~~ i".~J"~.J O_,;~~;'.:. !·f 1 ~•,~:·o b •e rv• clone a de We rt he 1 me r y 
alter~atlV.a :~·ara'.'~elf:_¡_,d-~-~~r.r:.~Jla.,~·~,~-~5 1.a:~''.;,~_'.'~;al··•t\o,".•loule".lte 1e lea unió curt 
perc~p.cló_n.::~,v_l•':f•l3.-l_:.· .. ~.ec_~~arla~·1;·par.a:,:r: ,·Koffk•.;(1886 .. 1941), formando aal 

e, ta a "í C,t ~~_'~;~:,de 1·; ·~~~·y, f~,:~~:??;~.-/ ·~:/ ~~:'.{:>"_;.;;~~: :-: ~ -~~' .. ~:!~: ~~th ~ ~ ~ 1 e•: n~~I~: ~º gbf: •:: 

· ·,.·, · ..... ·'" la <rorm·•-1 cuando ampliaron y 
"A·.''J;~I~·~·,~-·¡·~~ <de alglo, ae oflri-Jna. · .. ·dea1r-ro1Jaron 1•• Idea a de 

una ,escuela, pafcofógfca que habrla' Werthelmer, 
de ·enconúar raagoa de lndenlldad 
con el' arte aunque éata no era la 
Intención orfglnaL El arle, -sin 
proponérselo- ejemplllfcaba 
mecanismos mentales sumamente 
complejos reJacJonadoa con la 
percepción: y por au parte Ja 
p1lcologfa 1 ae atrevla a explicar 
algunos raagoa que c•r1cterlz•n el 
fenómeno artlatlco 1 eahblecléndoae 
aal una correapondencla que 
vendrla a beneficiar amb1a 
dl1clpllnaa. Para mejor entender 
cómo se eatabfecló esta relación, 
ea conveniente repasar, aunque 
brevemente, en qué consiste Ja 
"p1fcologla de la forma", mejor 
conocida como Gestelt y au 
correspondencia con el fenómeno 
artfatfco, 

1.- La escuela pstcotógtca 
de la Gestalt. 

La palcologl• de la forma o 
e1cuela palcológfca de la Gestalt da 
Inicio en fecha muy reciente, pues 
data de loa Inicio• de la primera 
década de este siglo. Tiene au 
origen en Alemania y se considera 
a Max Werthelmer (1830 - 1943) au 
precursor. Todo empezó en 1910, 

El antecedente de e ata 
Innovadora corriente palcológfca, 
rue un trabajo del psicólogo de 
Viena Chrl1tlan Van Ehrentela (1859 
- 1932). quien en 1890 realizó un 
enaayo tftul•do: Acere• de I•• 
cuelld•d•• d• le form•1 cuya 
lmportancl•, en au1 Inicios ora 
mlnlm•, y con el tranacurao del 
tiempo fue adquiriendo relevancia. 
Eate estudio lnlclal de Ehrenrels 
canten Ja observaciones 
Interesante& acerca de las 
cualldadea de la melodla, 
determinada por la1 relaciones que 
se establecen entre las notas. 
Ninguna nota podla aer eliminada o 
alterada, aln que se modificara la 
eatructura del conjunto [ 2 ¡, La 
aportación de Ehrenfel1, paaó a ser 
baae y fundamento de loa 
promotores de Ja Geatalt: ·un• 
tot•llded lejos dtt ser /11 sume de 
/es partes que cont/ne, /es 
cond/c/on•, por lo contrario; en 
este :sentido, a :t•ber, que un• 
P•rte en una tot•llded es algo 
distinto de lo que es es• parte 
a/sl•d• o Inserta en otra totalidad.• 
(Muelfer - 1991, pág, 414) 



Para loa paleólogos de . la 
Gt1:stalttheoilt1 la estructura tal 
como la habla def,lnldo Ehrenfel1, 
P••ó a convertirse en la .. ·ci.ve.'~de. 
todoa loa renómenoa .. P•lqulcoa 
con1lderodo1 todo• ello• dellnlble• 
como formes. Conviene clt•r :.-al 
re1pecto laa palabras de Gulll•ume: 
•Los hechos pslqulcos son form1.s 1 

es decir unld1des orgánlc•s que ,se 
lndlvldu•llzon y ae /lmll•n en el 
compo oap1c/1/ y temporo/ de 
perct1pcl6n y dtJ rt1prest1nt1cl6n. • 
(Oartlguea • 1975, pág. 48) 

Aparte de la lnlluencla de 
Ehrenfela, hubo otr• aport•clón 
1lgnlllcatlva que contribuyó a 
reforzar laa teorl•• geataltlataa, y 
noa reterlmo1 a la fenomeno/og/1 
que •• I• propue1ta f1101óllca de 
Edmund Hu11ert (1859 • 1938), ya 
que Koffka, uno de loa Iniciadores, 
habla sido dflclpulo de e1te 
eminente lllóaolo. Cuando Hu11erl 
realizaba au critica de laa ciencia• 
europea•, ponla al de1cublerto Ja 
po1lbllldad de que ciertas lunclone• 
mentalea 1 de ninguna manera ae 
1uJetaban a 111 .. Jeyea de la r1zón'". 
y por consiguiente no podlan 
eatudlarae bafo 101 procedimiento• 
1nalltlco1 de Jaa ciencia a 
experlmentalea. Observaba que 
mientra• la naturaleza, aoro ea 
accesible partir de hecho a 
dlaperaoa, cuya unidad y 
coherencia aólo ae d•n 
hipotéticamente, la vida palqulca, 
en cambio, ae manlrteata como un 
dato Inmediato que no preclaa de 
ninguna reconatrucción, alno 
llnlcamente de una deacrlpclón ( 3 ] 
Contando con e1to1 reapaldoa nacla 
una nueva corriente paicológlca que 
ae denominó Geetalt, palabra 
alem•na que no puede 1er traducida 
lller1lmente, pero que semeja 1 loa 
concepto• de "eatructur•", 
"configuración", "forma• y "afnte1l1" 
de acuerdo a 101 principio a 
eat1blecldo1 por Ehrenfela. 

2 •• P.slcologla y percepción. 

LI' Geótalt : vino • poner 
e~ntre'..dtCho ·::_ · ;;·' 119 propue eta a 
PredOmln1rit"~1. de la paicologla 
e·1tructur•ll1t1; tnfluencfada 
marcad•mente por un poaltlvl•mo 
aPllcable, . •. taa clenclaa 

··expe.rlmenhlea. B•Jo un enfoque 
mecanlcl1t1 del funcionamiento 
mental 1 pregonaba que cada 
e1tfmulo correapondla una 
reapueata que condicionaba la 
conducta de cada Individuo. •E1 
behevlorlamo pretendld expl/cer el 
funclon1mlento del a/stema 
nervioso como un proceso 
mt1c•nlco. Un1 sens1cldn t4ctll1 
vlsu11 1 etc., est1r/1 compuest• de 
cierto número d• exclt•clones 
puntu1les, cid• un• de /1s cueles 
ser/1 tr•nsmltlda 1/ músculo de /a 
re1cción, y a él so/o, a través de 
un1 vla rigurosamente 
espec/11lzada que pasarla 
generalmente por ,,¡ cerebro.• 
(Robberocht1 • 1988, pág. 22) 

El enfoque eatructur1ll1ta 
deflnfa laa operaciones palqulcaa 
como al actuaran alaladamente y 
correapondleran a una función 
única y eapeclallzada, como la 
emotividad, I• memoria, el 
aprendizaje, etc. pretendiendo 
encontrar 1u correapondlente 
función con la geogralla del 
cerebro. Actividad y locollzaclón 
deberlan entablar su adecuada 
correapondencla. (Figura 1) 

Todo parecfa Indicar que eate 
procedimiento de lnve1tlgaclón 
pafqulca era el adecuado haata que 
se comenzaron a de1arrollar 
eatudloa relaclonadoa con la 
percepción. Se encontró 
primeramente que no podla aer 
definida porque aaumla la• 
1ctlvld1dea de mucha• openclone1 
que ae Interactuaban. La mente no 
ae sujetaba a la rigidez de una 
m•qulna m'• o menoa de1arroltada1 
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Figura 1 .- Correspondencia 
de funcione• con 11 geogr1tl1 
del cerebro aegún Klel•t. 
Aunque exl•te un• cierta 
relación de •rea• del cerebro 
con funcione• e•peclflcaa. 
eata teorla 1e ha deavlrtuado 
paulatinamente, 
au1tltuyéndo1e por la que el 
cerebro trabaja en 1u 
totolldad. No han podido 
eatablecerae la1 fronteras 
entre una función y otra. 

donde c1d1 elemento 1a 
de1empef11b1 Independiente de loa 
dem4a. Por ejemplo, ae 
experimentaba con proceaoa 
blológlcoa rol1clonado1 con la 
aen•aclón, y ae tratab1 de aometer 
a loa organismos a cierto a 
e•tlmuloa par1 evaluar su 
comportamiento. No ae tomaba en 
cuenta que la1 condiciones del 
laboratorio -donde se alela el 
organismo- no corresponden a la 
realidad de su medio otorgando 
siempre re1ultado1 parclale1. Loa 
resultados de la Investigación 
cerebral y au corre1pondencla, 
aeflalaron que clert•a funcione• 
aeumfan un1 preferencia mdi• no 
eran determinante• para tal o cu11 
actlvld1d, clrcun1tancla que no 
permite ae1n localizada a la1 
"frontera•" o zon1• eapeclflcaa que 
correaponden a determinad a a 
funcione a. E ate fenómeno se 
deacubrló en paciente• con daf101 

cerebr1lea ocaalonado• por la 
guerra, y que tenlan la po1lbllldad 
de reh1bllltane ·de acuerdo a la 
le•lón -, ae de•cubrló aal que otra1 
áre11, en clert1 medida, podlan 
reempl1z1r 111 funcione• de la zona 
daf11d1; de no •er aaf, no habrfa 
rehabilitación. El e1tudlo de la 
percepción demoatró que la mente 
funclon1 como una totalidad y cada 
componente no podla aep1rar1e o 
alalane del conjunto, 1fn que no ae 
alterara toda la e•tructura palqulca 
del Individuo. La percepción se 
manlfleata como una manvllloaa 
alnte1l1 de la totalidad de loa 
proce101 menhlea, otorgando a 
cada Individuo au propia Identidad. 
(Figura 2) 

LI Geat11t de1de aua Inicio• ae 
rel1cfonó con lnveatfgacione8 
re1Jlzada1 en el campo de Ja 
percepción y aqul encontró sua 
mayoreu éxltoa, a pesar de todo, en 
la historia de la palcologla 
experimental ningún tema ha sido 
tan controvertido. 

Irónicamente cuando 1e 
deaech1ba la te1la de eatudlar laa 
funcione• ment1lea de minera 
al1l•da, 1lmull~neamente u 
deacubrla que el fenómeno palquJco 
reve1tla tal complejidad, que ponla 
en un• altuaclón comprometedora a 
loa ge•taltl•ta•, a qulene• no lea 
quedaba m•• que continuar con au 
propuesta o regresar a loa 
procedimiento• mecanlclata•. Todo 
parecla Indicar que la psique 
eacapaba a cualquier Intento de 
Investigación, haata que a1umleron 
que la forma era la clave para 
deaclfnr loa fenómeno• p•lqulcoa 
derlv1ndo de ahl au nombre. "La 
noción de forma permftla renovar la 
teorla del org1nl1mo y de 1u 
funcionamiento, y aportar 
perapectlv1a nuevas acerca del 
ejercicio de la Inteligencia, de la 
memorl1, de la expresión, ele. 
Ademda au modo rlguroaamente 
clentlllco de proceder lacllltaba la 
Integración en un1 comprenalón 
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Figura 2 , .. La parte y el todo forman una unidad lndlvlalble, si se 
modifica cualquier. ele.mento, el todo lnvarlablemente aerá 
modificado también. En la' figura (a) oe exhibo la //us/ón do 
Mueller-Lyer, laa do•:llneas horizontales aon del mismo tama"o y la 
variación ea óptica derivada de laa llneaa diagonales de las orillas. 
En la figura (b). loa clrculoa centrales también son del mismo 
tama"o y la Ilusión de tamaraos diferentes se da por los circulas que 
loa rodean. 

nueva, de los datos de la patcologla 
experimental." (Dartlgues • 1975, 
p6g. 49) 

El problema de la percepción da 
Inicio deode la d ollnlclón del 
t6rmlno, ya que ninguna propue1ta 
ootlolace a la totolldad de loo 
oopeclallotas. [ 4 J A posar do 
toda• eata• vlclaltudea, la 
p1lcologla de la percepción tiene la 
Importancia de basarse en 
lnveatlgaclone• sobre la baae de 
datos obtenido• a travlia de la 
experlment•clón, motivo por el 
cu•I, alguno• reaultadoa aon 
aceptados por paleólogo• que no 
necea1rlamente alguen e ata 
corriente. Por olr• parte, la 
percepción ha deacublerto un 
lnteretante campo de eatudlo para 
loa flló•ofoa dentro un• nueva 
perapectlv• eplatemológlca y ea que 
Ineludiblemente ae llg• • un• forma 
de conocimiento, que no 
necea1rlamente correaponde al 
ponaamlento lógico do lr1dlclón 
arlotot611ca. En la actualidad la 
flloaofla ha profundizado en 1u 
e1tudlo, y1 que como afirma 

Warnock: •La percepción figura en 
gran medida, y de modo 
fund•mental, t1n 1• •dqulsicl6n dt1I 
conocimiento." (Warnock 1974, 
pig 8). Eoto autor hace un• 
antalogl1 de enaayot aobre la 
flloaofla de la percepción deade el 
peculiar punto de vl1ta de varia• 
autoridad•• on la materia [ 5 J. 

El e1tudlo de la percepción ea 
muy vatto y profundizarse en la 
materia lmpllc1rfa un rleago de 
extravla al teparnot de nue1troa 
objetivo o prlmorldloleo. Sólo 
profundizaremos de acuerdo a ettot 
do1 crlterlo1: Tomar aquello• 
deacubrlmlenlo• generalmente 
aceptados, y disponer de enfoques 
perceptualet que aean compatible• 
con la lnotrucclón del dibujo. 

3.- .Arte y pslcologla de la 
percepción. 

Lo que en 
contempló 
poaterlarmente ae 
una evidencia. 

aua Inicia• ae 
anecdótico, 

manlfeató como 
Conforme ae 



avanzaba en laa lnve1tlgacione1 
sobre. - p ercepcló-n ,· sf m ultáne amente: 
se en co~tra ban·- g ra ndea ·.•l~llltu.~e_s _. 
co~ laa·,:exp,_reSl_on~~ .:1!rtl1tl~~··;-.. ·de· 
tal manera ·.que• s°erla.'.·.muy·'dlllcll·.· 
entender.'.< ·-~ la8 .. ::< ··.: ... :expoltclo.ne1 
geataltlatu·:arn.el apoyo de dibujo• 
o tlg u_~••/·.~ -- · .:, · · · · 

. . ; 

·.--... .-
EL. irte tr1V6a de tod• au 

hlatorl1 relter•damente se ha 
fundado en el fenómeno de la 
percepción. pero nunca ante1, Ja 
percepción como fenómeno 
palcológlco habl• deaempe.,ado un 
Importante p1pel en e1taa 
actlvldadea; en la actualldad 1 no 
paaa deaaperclblda esta Interacción 
que de una u otra forma ae expone 
en Jaa e1cuela1 de dibujo y pintura. 
Viene muy al punto el comentarlo 
que hace Jamea G. Glbaon de aeta 
compatlbllldad de la palcologla y el 
arte: ·oesdtJ h•ce mucho, /os 
•rtlstas han pt1ns•do que, a/ cre1r 
•11rte•, aprenden a percibir •/a 
natur11/eza•, y que, pueden 
enseflarnos a /os demás a ver/1 
mejor. Los artistas tienen que ser 
ps/c6/oaos, en tanto que se ocupan 
del problema pslco/6olco de cómo el 
que percibe real/za esta operación. 
Por lo mismo, e/ psicólogo 
especialista en percepción deber/1 
Interesarse por el arte.• (Kepea -
pág 60) 

Recordemo• que en 101 
antecedente• de la Geatalt, 
Ehrentela recurrió a la mllalca para 
ejemplltlcar que no podla alalarae 
un elemento •In que 
Irremediablemente tuera afectada la 
totalidad y en esto eaUn de 
acuerdo la m1yorla de loa 
palcólogoa experlmentalee: laa 
percepclonee aon experiencias 
tot1le1 y no pueden aer la auma de 
1u1 partea. Eate punto de vlata, no 
1010 ea v411do para Ja mLlalca, alno 
que ea aplicable al arte en general. 
Viene al punto el comentarlo de 
Rudoll Arnhelm •1 reapecto: "Doado 
aua comlenzoa y 1 lo largo de todo 
au deaarrollo durante loa últlmoa 

cincuenta·ª"ºª• fa palcologla de la 
Ge1talLha mostrado un. vfnculo'con 

,el ·~·::.a~t·e> ,_<_~_Laa · :obras de . Max 
Werthelmer, Wollgang KOhler.o. Kurt 
Kot(ka,·ae: refieren a él de continuo. 
Aquf_·:·y·· ali,¡· en ea to& eacrlto·a, ·se 
menciona expllcltamente al arte¡ 
pero lo' q·ue cuentl m'•' aún ea ,-que 
el .e•Plrltu subyacente en·· el 
penaamlento de eatoa hombrea 
reaull• lomlllor •I artlat•. En 
efecto, ae necealtó algo 111 c·omo· 
un encaramiento artfatJco de' la 
realidad para que loa hombre& de 
ciencia tuvieran en claro el. hecho 
de qua no hay caal fenómeno 
natural que pueda deacubrlrae 
adecuadamente, el ae lo analiza 
parte por parte. La conciencia de 
que no ae obtiene una totalidad 
mediante la auma de 111 parte1 
al1Jad11 no era nueva par• el 
artlota." (Arnhelm • 1965, p6g. IX) 

Oeade el Inicio de la palcologfa 
de la forma, cada descubrimiento 
slgnlllcatrvo, expon la alguna 
caracterlallca o cualidad que debla 
tener el arte, propiciando 
publlcaclonea que pon Jan al 
deacublerto, una perspectiva 
diferente que no deben puar por 
alto qulenea ae Internen en la 
pedagogla o producción relacionada 
con la pU11tlca 1 11pecto 
conalderado en eate eatudlo. 

4.• El dibujo figurativo en 
la Iniciación. 

Cuando reaumlmoa cómo se 
habla doaarrollado la enaerianza del 
dibujo, ae puao de manltleato que 
Jaa tendencia• eetétlcaa de eete 
siglo ae caracterizaban por doa 
aapectoa tundamentalea: la libertad 
total como condición lndlapenaable 
del arte y el rechazo a loa 
procedimiento a tradlclonale1 del 
academlcfamo. La pregunta obligada 
ahora e1 ¿Debe lnclulrae el dibujo 
del n•turol en lo Iniciación ?, de 
ser afirmativo ¿no 1e corre el 
rleago da caer en el academlcl1mo 
? 1 ea puea nece1arlo hacer algunaa 
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•cl•r•clonea 1 cu•ndo precl••mente 
•• realiza Un• propueata,''.p•r• ·.la 
lnlcloclón. 

Un primer -·problema que ae 
plantea- .. ee.,.,que. no ee dl•tlngue 

. cl'ara'mente el dibujo del naturol o 
de ·1m1t1clón con el dibujo 
académico. porque eatán tan 
hermanadoil que ea dlflcll 
establecer aua llmltea; aln embargo, 
el 1egundo ea mucho mil• riguroso 
en cu•nto a 1ua procedimiento•, 
profundiza en demaala en la• 
técnica• y principio• elementalea 
como ion: la perapectlva, 
proporción, cl1roscuro, color, etc. 
buscando ante todo la mayor 
aproximación a la realidad. El 
dibujo del natural, por su parte, ea 
mh flexible y no bu1c1 la 
reproducción fiel eucta (que 
habré de· corresponder a la 
Intención de cada artlota), mh bien 
considera el estudio da la forma 
como un medio y no un fin en al 
mismo, ea el elemento 
condicionado al contenido o 
tratamiento que quiera asignarle 
coda artlota. El dibujo del natural 
ea Idóneo para la Iniciación y de 
hecho no hay procedimiento que lo 
au1t1tuya. No exista ningún 
fundamento palcológlco que 
101tenga el porqué excluirlo de la 
lnatrucclón b6alc1 1 porque •• 
daaconoce de otro procedimiento 
que lo 1u1tltuya. Sabemo1 que no 
bu1ca la reproducción fiel o exacta, 
má• bien, propicia una educación 
vlaual que no puede adquirirse por 
otros medio•. y no• referlmoa al 
deaarrollo de la percepción vlaual 
lndl1pen1able para e1ta1 
actividades. El propio Kandlnoky, el 
Iniciador del movimiento abatracto 
ob1ervaba: •s¡ hoy dttstruyér•mos 
nuestros /•zas con la natur•leza y 
nos enc•mtn•r•mos por I• fuerza 
h•cla /a libertad, content•ndonos 
únicamente con I• combln1c/6n dttl 
color puro y form• lndttpend/ente, 
nuestras obr•s parecerl•n un• 
orn1mentlcl6n Qeométrlc• o, dicho 
de otra manera, p•rttcerl•n una 

corb•tl o un•·11fombr1.• (K8ndln1ky 
1981, pág. 88). 

Recurrir al dibujo del natural 
ofrece !numerable• ventaja• ·de las 
cuales podemos mencionar como 
Importante a: 

- Loa principiantes, recurren al 
dibujo figurativo como una 
continuidad de ea• natural 
lncllnaclón que Iniciaron dur1nte au 
nlnez. Recordemos que toda la 
tendencia de loa nlnoa ea hacia la 
figuración, de ad e el garabato 
Incoherente que ae le aalgna un 
nombre a loa trea anos de edad1 
haota 101 dibujo• mh elaborado• 
que te hacen durante la 
adolescencia. Quien elige la 
abatracclón 1 generalmente tuvo un 
contacto m;i.a estrecho con el arte; 
sólo aal descubrió que ea a 
tendencia era la adecuada para au1 
neceald1dea de expresión. 

- La naturaleza e1 la Ideal para 
deaarrollar Ja percepción vlaual, 
requisito lndlapenaoble pora la 
actividad pictórica. Debemo1 tomar 
en cuenta que el comUn de laa 
peraonaa no oaU.n acostumbrada• a 
eata peculiar manera de "ver" que 
aólo 1e adquiere a travll1 de la 
experiencia. 

- Lo moyorla de 101 libro• y 
manuales para el dibujo, toman en 
cuenta el eatudlo de laa forma• 
naturales para 1u repreaentaclón, 
de1crlblendo de manera 
almpllllcada cómo puede 
de11rrollar1e cada figura 
eapeclflca. (figura humana, 
anlmalea, plantaa, bodegone1 1 etc). 

.. N1da eupera a la naturaleza 
en au Infinita variedad de forma• 
auceptlble• de tomarae en cuenta 
par• au estudio. Visión y naturaleza 
aon lndlvlolblea. 
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.. aulene• conocen el dibujo del 
natural, pueden Incursionar sin 
ningún problema en la• 
repre1entacfone• ab•tracta•, co•a 
que no aucede • la lnver•a. Quien 
aprende del n•tural aumenta 
conalderablemente •U• 
po1lbllldado1 de oxproolón. 

Debe moa conalder•r que el 
dibujo del naturaJ, deb• tomar•• 
como un lnatrumento d• 
aproximación a Ja realidad 
cr•atlv• del artfata, m6a que a Ja 
r••lid•d de Jaa formas de la 
natural•za, par e•o, halla ahora 
hemo• mencionado dibujo del 
natural y no acad~mlco. No ea 

conveniente exagerar en el dlbuJo 
re•ll1ta porque se puede caer en 
una repre•entaclón "fria" o falta de 
omollvldad; por otra parte, no ae 
deacarta que el artlata "quede 
atrapado en la forma", y no ae 
atreva lntern1r1e en la 
experimentación, requerimiento 
lndlapenaable de la creatividad y 
búoqueda do 1u Identidad 
expre1fva. Viene al punto la 
augerencla que hace Umberto Eco: 
•rr•b•)•d sobre un contemporáneo 
como si tuera un cléslco y sobre un 
cléslco como si fuer• un 
contomporánoo.• (Eco - 1989, pág. 
37) 
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CAPITULO 111 

DISEÑO DEL METODO PERCEPTUAL 
PARA LA INICIACION AL DIBUJO 

ARTISTICO. 

El comlln de la• penan•• 
poc11 vece• aceptan que el 

arte ea una form• de conocimiento 
y por eao minimizan 1u Importancia. 
M•• bien, lo con1lderan un 
poullempo o dlatracclón. Lo quo 
ocurre ea que el conocimiento 
artfatlco no 1e eoatlene bajo 111 

funcione• mentalea rel1clonad11 
relatlvaa al raciocinio 1l1temditlco y 
por tanto, ea un gr1ve error 
equiparar contra alar el 
conocimiento clentlflco con el 
arlfatlco, pue1to que 1u1 
rln1Jldade1 y búaquedaa aon 
tot1lmente dlrerentea, 

Conocimiento artlstlco, 
percepción y experiencia. 

El conocimiento cfentftfco 
encuentra en la ciencia de la Lógica 
loa fundamento• para que aua 
propueataa adquieran una certeza y 
validez derivada de la rlguroaldad 
de 1u1 procedimientos. La razón, 
que ea la b•ae psicológica de eate 
conocimiento, ae efectúa a trav..ta 
de concepto a, Juicio• y 
razonamiento•, que pueden aer 
expre1ado1 y 1prehendldoa 
verbalmente. BaJo un lenguaje 
comlln, ae contribuye a que 101 
conceptea 1ean aalmlladoa cuando 
1e exponen cl•ramente.· El 
conoclmento arlfatlco por 1u parte, 
a1ume que la razón ea una de la• 
mucha• funcione• mentale1 para 
que 1e efect&Je la 1prehen1lón, y no 
por ello ea el mec•nlamo mental 
mh algnlllcatlvo. 
Palcológicamente, el arte abarca un 
e1pectro mucho m•• ampllo de 

funcione• menta lea que •e 
relacionan eatrechamente con el 
fenómeno de la percepción, La 
conaecuente ea que el arte no 
puede enae,,arae bajo loa 
procodlmlontoa lóglcoa, aplicable• 
en laa clencl•• ba1adoa 
prlmordldalmente en razonamientos. 

E ata dlatlnclón ea muy 
Importante porque a proce1oa 
p1lcológfcoa diferente&, 
correaponeden procedimiento• de 
•Pr•ndlzaj• dlferente1. Ahora 
blen 1 hay bastante documentación 
acerca del aprendizaje baaado en la 
lógica 1 pero en la percepción, 
preclaamente por aer Innovador•• 
au1 lnve1tlgacfonea no hay 
re1ultadoa contundente•, que 
expliquen oalo peculiar tipo de 
aprehensión. Sin embargo, la 
compatfblildad arte-percepción, da 
ple para un blJaqueda de 
procedimiento• adecuadoa par• Ja 
onaonanzo dol dibujo y la pintura 
que ea objeto primordial de eale 
eatudlo. Primero ea necea arlo 
profundizar un poco en el proce10 
cognoscitivo de la percepción para 
deacubrlr 101 elemento• con loa que 
habremo1 de trabajar. 

Algunas cualidades del 
conocimiento artlstlco. 

cuando ae menciona la 
percepción, lnY•rl•blemenfe 1e 
conaldera Ja experiencia como 
componenete prlmordfal para que 
l.tall pueda efectuarae. "LI actitud 
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ge1taltl1ta haclll 1•· exp'er'lencl•. ea 
Importante: ya que la> modificación 
por y /a,travé.•·de 1.a ex,perle.ncla e• 
parle mioma.' de' .. la definición ·•.de 
a pre n d Iza) e.". :.e H llg a rd ;·"· · 19 es;·: p.á g ,· 
265) · Lf'.I~ e~P~.~le)1._cla::.á_,~u~e-::~u~:-._l~a 
hu ella~ .. : del···: p~a~do,.~ a.e_".'-.'fn~eg.ra~ .; e~ 
loa ··:·:;·proce_•'.08"! \:':Paf(¡u1Co .. a;.. ~~.dD~::.: I~ 
aclualldld,,:: déntro ;:,.de .. ,un •lngUJar 
mecanl1mo" m8nt•l,¡ 1 ··qu·e determinan 
aobreinanef~:::.:~l•,!_':.condücta de 101 
lndlvlduoa •.. ; ·•,.v.a·. ·· Koffka hobla 
dlatfnguldo::·.entre· el' proceao y I• 
huella:~.:-•c¡ - proceso es /o que 
continúa debido • I• situación 
estimulante presente; la huella es 
e/ reault•do de procesos 
en fer/oreo.• (ldem, pág 268), La1 
hlpóte1ls de la huella aon 
compllcad1a por e10 han lntere1ado 
lo ml•mo a 101 tllóaoro11 que a loa 
palcólogo1 1 tanto como el tema de 
I• 1enaaclón y percepción; por 
ahora no lntereaa profundizar sobre 
eato1 temas, 1610 baate tomar en 
cuenta que la experiencia está 
considerada como un Importante 
mecanismo del aprendizaje. 

El maestro Leonardo de Vlncl 
aaeguraba: •L• experiencia es 
m•estr• de meestroa• y e ata 
obaervacfón conaerv1 au validez. 
lnegablemente, Ja experiencia no 
a o fo ae refiere a lo• datos 
almacenado& en la memoria, sino 
que forma parte de esa complejldad 
Integral de la• funcione• mentales; 
lnclualve, toma en cuenta aapectoa 
de la percepción determinado• por 
patronea genéticos o hereditarios 
presentes deade el nacimiento, El 
funcionamiento total del cerebro 
condiciona Ja conducta de loa 
fndlvlduoa, y no •e 1decua a eolo 
raagoa partlcul1re•. La experiencia 
dentro de la noción de aprendizaje 
al Igual que la percepción, 1e 
traducen como forma de 
conocimiento, con c1r1cterlatlcaa 
proplu Este principio rompe lo• 
e1quema1 de la eplatemologla 
arlatotéllca donde la razón era ralz 
y fundamento de todo conocimiento, 
conalderaclón que ahora queda en 
entredicho. En el aprendizaje 

Interviene 11 fotalld•d del cerebro y 
el' pen11mlento 1ólo ejecuta una ·de 
aul funcione a, Exp"arlencla y 
p"ercepclón ae Integran dentro de 
u·na unidad lndlvlalble, aunque para 

· · efecto1 de estudio no 1e con1lderan 
el ml1mo fenómeno. Son de 
naturaleza tal, que loa miamos 
paleólogo• afirman que la 
eJCperlencla • y por conafgu lente 
la percepción no puad e 
en1anar1a bajo I• palabra oral o 
escrito. ( 6 ) 

E1ta ob1erv1clón ea aum1mente 
Importante, porque e1te enfoque 
diferente de la aprehenalón, e• 
baae y fundamento del conocimiento 
artfatlco. La experiencia forma 
parte de la educación. Aunque haya 
una clara expoalclón de lo• 
conceptoa, bj1lcamente la 
dlsclpllna Incluye la práctica que 
condiciona que la educación se 
pueda llevar a efecto. No ae puede 
enae~ar el dibujo sin dibujar. Todo 
profe1or debe po1eer una 
experiencia aobre el tema y eate 
conocimiento evidentemente habr' 
de tranamltlrlo a 1u1 dlaclpuloa, 
pero no a ba1e de razonamiento• 
porque perderlan au validez al 11 
pr•ctlca no ae Incluye. 

También hay experiencias 
artf1tfca1 que no neceaarlamente 
e1t•n en contacto con el léplz y el 
papel y noa referimos a e111 
vivencia• cotidiana• que pueden 
proporcionar un acervo de 
conocimientos rel1clonado11 con el 
dibujo, y que son en deflnlllva, 
parte de la formación profesional. 
No• referlmo1 a vlalt11 a museos y 
galerla•, comentarlo• de colega•, 
conferencia•, en1en1nza1 de otros 
m1e1troa 1 emocfone1 de su 
experlencl1 cotldlan1, lectura1 de 
libro• y revlat1a, experimentación 
con otra a técnica a, crftlcaa y 
autocrftlca, etc., que contribuyen 
en mucho a deaarrollar au peculiar 
apreciación eat1Hlca. Como vemos 
oatas actlvldadea ae relacionan con 
1u de1empe.,o como dibujante, 
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aunque no .reall_ce apunte alguno. 
Po1terlormente, toda• , eata• 
vivencia• la1 toma:en consideración 
para·dar_ "un producto·,termlnado• a 
travéa· de ~una .. 'concepción propia e 
lnno_".'adora·,: .. ·1nt11g;a~do. dentro de 
una '•lnt11al1.·Jod1- 111a· experiencia 
corí .. •u ·pe CU llar manera de 
•entenderla• e· •Interpretarla" en 1u 
obra. Como podemoa ver 1 no hay 
poroono que pueda participar de 
eaa educación mi• que el propio 
lntereaado porque la• 
clrcun1tancla1 y la manera de 
percibirlas aon ünlcaa. 

Loa aprletoa en 101 que 1e 
ecuentre eata peraona 1 ae darin 
cuando aauma un rol dlrerente, pan 
de1empeflar1e como ma111tro, 
cuando haya •dlaclpuloa• que 
soliciten eu ayuda. Obviamente, 
e ate •nuevo maestro", 111 veri 
lmpoalbllltado pan enaerlar toda• 
e111 experiencias que 
contribuyeron en su formación no 
precisamente relacionada con el 
acto de dibujar. Caben las palabra• 
de Ricardo Marln que al punto 
afirma: "En las .,, •• p/ásllc•• h•Y 
ca.ses que 3e pueden aprender, pero 
no todo .se puede en.se/far.• 

Podemoa Inferir que la 
experiencia a la que noa referimos 
ea un conocimiento Individua! que 
no dispone de un lenguaje verbal o 
eacrfto para que pueda 
comunlcarae. La alternativa para 
eatablecer este vinculo ea donde 
eaU el centro de Interés, que ea el 
propio dibujo, El maestro a travél 
del contacto contlnuo con el dibujo 
y 1u1 "ob1ervaclone1" acerca del 
ml1mo, le van de1cubrlendo 
a1pecto1 Interesantes de la forma 
que enriquecen la calldad de au 
trabajo; por otra parte, 1u cotidiano 
contacto con 101 alumno• genera 
una experiencia que le deacubre 
e•t• dlflcultad para la enaenanza 
que no permUe que 1u1 
conoclmlento1 •e puedan "extender" 
o Interpretar adecuadamente. 
Queremos decir que no puede 

eneei1\1r el dibujo adecuadamente 
quien no 1e haya sometido a e•ta1 
doo dlaclpllnaa que oon: el dibujo 
mlemo y la docencl•, •ólo en la 
pr•ctlca 1 ae v•n deacubrlendo 
aquello• elementos lmport•ntea que 
contribuyen mejorar loa 
reaultado•. 

Dlsello del método 
perceptual. 

Recordando loa antecedentes 
que dieron origen a este trabajo ae 
hizo una Interesante ob•ervaclón: a 
trovéo do lmportlr el dibujo en 
varl•• generaciones de •lumno1 1 ae 
deacubrló qu• todo• re1pondl•n a 
patronea almllarea reflejados en aua 
aptltudea y •ctltude• en ol acto de 
dlb uja r. Al not• r qui ele rto 1 
ejercicio• re•ult•b•n lentoa en •u• 
reaultado•, al modlflcarlo•, una vez 
mia ae encontraban aomejanzaa en 
111 reapue•taa de loa alumnos. Esto 
hizo auponer que el dlbujo 1 o bien 
no ae podla enaerlar o aolo podfan 
deaarrollarlo aquello• alumno• que 
poseyeran cualldade1 no comuna• 
para todo• loa principiantes. 

Lo lnhr••ante ea que al 
modlflc•r loa ejercicio•, Jaa 
reapueata• er•n •emejante• en 
otro• grupo• a pe•ar que no tenfan 
contacto alguno, y la ml1ma 
re1pue•ta semejaba en otra 
generación. Bajo eata circunstancia 
•e llegó a Ja siguiente ob1ervaclón: 
en laa deflclanclaa •• e•t•bleclan 
111 1amejanz11, hecho muy 
algnlflcatlvo pues ya ea podrla 
dl1poner de una re1pueeta o 
denominador común que obviamente 
tenla una cau•a u origen. Por otra 
p1rte, la propia experiencia de 101 
ano• de•empenado• como profeaor, 
contribuyó 1 descubrir que era 
lndlapena•ble desarrollar cierta• 
cualldade• do 11 violón 
lndlapen1able1 para e ata a 
actlvldadea. Otro aspecto no meno• 
Importante que contribuyó a darle 
form• a aate tr•bajo1 rue al 
contacto con loa eatudloa relatlvoa 
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a I• percepclón·.y •u ·aem~j1nz• con 
el fenómen'o artl_at!co_, ·_que._, .se 
tomaron : como::, referencia:···: par• 
deaentrar\•r·.,,- _el, '·rrilát~ulo ·/ d8,"· ,·1a 
dificultad :en·8u __ en'aer.anz·a.·· 

Sintetizando; d,ljlt~· 'qÚ:; ;la 
educación artf1tlc1~ aé_.·· llg"1-:'"con' !el 
fenómeno de la"perc_epclón¡ t·amblén 
••bemoa que en. ef · . término 
percepción, lneludlblemen-te, queda 
Incluida la expe.rlencla como una 
forma de conocimiento no aujeto a 
la lógica tradicional; por 
conalgulente, la educación 
art11tlca 1 afondo mili• perceptual, no 
puede regJrae bajo 101 
procedimiento• convenclonale• de 
la en•er'ianza clentfflca, porque el 
arte no ae aujeta a loa llne•mlentoa 
de la razón aunque la conaldera. 
Ahora la gran Interrogante ea: 
¿Cómo enaer'ear la experiencia?, 
¿no acaao eatamoa en un clrculo 
donde una y otra vez llegamos al 
punto de partida sin concretar 
nada?, por eso ea común escuchar: 
•e/ ert• no puede enae/larae ", Jo 
cu•I conlleva mucha razón ¿Cuél 
podrfa entonce• aer la alternativa? 

Con la finalidad de salir de esta 
aparente confusión formularemoa la 
siguiente propuesta: SI en la 
percepción e1U el "problema" de la 
en1et1anza art11tlca; en la 
percepción ae podrla encontrar su 
10Juclón. Evidentemente no ae 
habr41 de enaer'ear la experiencia, 
pero al hay que conalderarla como 
prlmordlal en la formación de loa 
alumno a. La experiencia que 
nosotros tomamo1 como referencia, 
ea la de 101 ln1tructore1 o 
maestros, que como ya dijimos 
deberán poseer la pnfictfca misma 
del dibujo y de la enae~anza. Lo 
que pretendemo1 ea aprovechar loa 
1~01 de lnten10 trobajo, , 
1ln1abore1 y fraca101, aciertos, 
bt'.taqueda con1tante, tanteo•, etc 
que delln1tlv1mente Implican un 
camino recorrido dentro de una 
1ct1vldad compleja pero 
Interesante, Aprovechando e ata 

experlen_cl• y preaclndlendo de 
sentimiento• egof1ta1, 1e pretende 
"allanarle·"··o facllltarle el camino a 
loa·::·alumnos~ en la propuesta de 
ejercicios y con1ejo1 que eviten 

.Cometer ·loa mf1mo1 "errores", al 
;tiempo· que aprovechen nue1tro1 
de1cubrlmlentoa, claro e•t' 
iUapetando 1u eatllo peculiar de 
expresa rae. 

Uno do 101 objetivo a 
prlmordlale1 de e1te proyecto, ea 
prechamente proponer un 
procedimiento para la en1er\anza 
del dibujo de acuerdo a la tercera 
de nue1tra1 hlpóteal1 que plante.aba 
lo siguiente: Descubrir lis 
limitan tes perceptU•les pueden 
contribuir al diseno dt1 un método 
p•r• I• t1nsellanz a del dlb ujo 
ertlstlco, con I• propuesta de 
procedimientos especificas para 
superar/as; •I tiempo que 
promover/• una educación visual 
lnd/spt1nsable para estas 
act1vldadt1s." Esta propuesta se 
apoya sobre la base misma de la 
experiencia del profesor o 
ln1truclor ... que ea una forma de 
conocimiento ... , con el objeto de 
dl1erlar un procedimiento 
al1temlltlco aplicable 11 
enaeflanza del dibujo. 

La propue1ta ea entonces el 
dlaeno de un método denominado 
METODO PERCEPTUAL PARA LA 
INICIACION AL DIBUJO 
ARTISTICO. La pol1bra m61odo 
viene de la• ralees grlega1 maté, a 
lo largo de, o 11 lado de, y odds 
c•mlno, lo cual 1lgnlflca: a lo largo 
o •1 lado del camino. Reconocemos 
que no hay métodos para enaetlar el 
arte. El camino al que nos 
referimos, ea la experiencia del 
dibujante y educador artlatlco que 
habr4 de proponer procedimientos 
para el desarrollo de la percepción 
vl1uol aplicable a I• práctica del 
dibujo, liuatroclón o pintura, 
reapetando el potencial creativo del 
alumno. SI eate procedimiento 1e 
denomina perc•ptuaf, ea que como 
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ve remo• m•• adelante 1 •e 
fundamenta en la• lnveatlgaclone1 
aobre la materia roallz•d•• por la 
escuela psicológica de la Ge•talt 1 

que ea la m•a repreaentatlva en 
eataa lnveatlgaclonea. 

Consideraciones que se 
tomaron en cuenta para el 
diseño del m6todo. 

SI la percepción no permite que 
•e de11rrolle adecuadamente la 
Iniciación, quiere decir que puede 
Interferir a manera de '"llmllante" 
para que ae efectúe dicha 
educación. El término /lmll•nlo 
perceptU•I conviene tomarlo con 
mucho cuidado porque puede 
preatarae a confualonea. Llmltante 
viene de Limitar (del latln l/mll•re). 
que algnlllca determinar el limite o 
restringir dentro de cierto• llmltea. 
Para efecto• de nueatro estudio 
cu1ndo menciona moa "llmlt•nte 
perceptu•I". no• referimos a 101 
obatéculos que se dan en loa 
principiante• derivado• de la falta 
de desarrollo de la percepción 
v11ual para el dlbu]o, 
evidentemente, oc•alonada por la 
falta de experiencia en estas 
actividades. Debemos conalderar 
que lo que ea llmltante u ob1t6culo 
en lo• principiantes, ea un recurso 
lnsuatltulble en el profealon1l 1 ya 
que éste a travé• de una lnten•• 
dlsclpllna "tnnsformó" una 
llmltante en una cualidad que 1yuda 
mucho en el deaemper.o de 1u 
oficio. Vlato aal, la percepción 
vlsual ea amblbalente y con 
enfoque• diametralmente opueatoa: 
llmltante en 101 principiante• y 
recurso en el profealonal 1 que 
desarrolló una especial manera de 
percibir a la que no eat6n 
acoatumbradaa el común de la• 
persona• y que Incluye loa 
prlnclplante1. 

Todavla el Urmlno ea ambiguo, 
porque afirmamos genéricamente 
que la percepción ea una llmltante. 
Pero debemoa considerar que la 

percepción e~ el dlbujo 1 ae 
manlfleata en un• variedad de 
enfoque• donde cada uno ae puede 
referir • una 1c1uaclón e•peclflca. 
Por ejemplo, habr6 llmlhnte• para 
la compoalclOn 1 per•pectlva, 
proporclón 1 temorea ocultos, etc., 
pero éataa a au vez podemo• 
lntegr1rla1 dentro de do• grupoa, 
pero ante• ampliemos un poco el 
tema. 

Como ya dijimos, el lnatructor 
de Iniciación debe tener una previa 
experiencia como dibujante y luego 
como profesor de e•ta dlaclpllna. 
Comó dlbu]ante deaarrolló una 
e•peclal vtalón para descubrir 
cualldadea de la forma que aabe 
aplicar adecuadamente en au obra. 
Eata •lngular manera de "mirar• ea 
un "don" que no poseen el com'1n 
de la• peraonaa precisamente 
porque no lo han cultivado. Como 
profeaor en au continuo contacto 
con loa alumnoa, va adquiriendo 
experiencia• que traducidas en 
conocimiento•, le descubren loa 
ejercicio• que proporcionan mejore• 
reau1tado1, Ahora ya eatamoa en 
condiciones de establecer loa do• 
grupos de llmltante• con laa que 
habré de enfrentarae continuamente 
profesor y alumno: 

- Laa derivadas de eaa falta de 
de1arrollo v11u11 para deacubrlr laa 
cualldadea de la forma y apllcarlas 
en au obra. 

Laa que se dan en la 
enaenanza artlatlca. 

En ambo• caeos el 
procedimiento Ideal para la 
enaeflanza del dibujo aerl• en eate 
orden, el algulente: 

Descubrir la llmltante. 

Sobre 11 baae de la experiencia 
que se da con el ejercicio y la 
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pr,ctlca continua, ae deacub're ~proce10" de revelación de un 
afglin fenómeno relacionado con la conoclmleilto que- demanda un 
percepclón:.qu·e .. de :alguna~·manera· :mayo~.· :~.nivel . de~ ... c~IT1Plejlda~ 
e1 relterallv.o. , s.e·:·. · pr01enta .(principio•. generil ::. o •teorla) puede: 
con.tlnuamente_·>.·.' b.aJo.::-'·.-;-·:.c~·nd.lclo~ea:':-· 'ae( ·'· dividido·. '.:'.en:~ .. -: va~1a.S ~tapa a. 

: ~~~~ ~~=··· ~ ;> ~ ~·:-· ~-~,~~~~~ 1•:8. ~.: ~-·~:j -\~: '.? :-~~·~.~: ~: r/~~!-eª;t~·~··:;;/:;/:-' .. :~;:~/~~~:;~~';Ú_i~~-~~.~ 
e 1Peeu1 a e ió n· .. _:,-._:.·o··.· ·,>. ra'z a· Óa m

1

i"e.ntO·?, d negable me n t e'''~•el·t~··:· m fa m o ·7;p ro cea o · 
1l1tem~tlca·;~Podrl1m·a·,- d·ecfr.qU·a_:,a·e·~>(_ :psfco_lógfc~o 1;s·e··1··manltfeata, ·.·e~·::·,e1 
intuy~_·: au.'. .. P~eaencia. · Nacl.end.~Jd .. e<:/::~.-~·arte·~';::[: 7 f 1·'- - "> ,:,-~~ - - ' 
u_n ··-. 1 n q ure·~ u d; _ -. f_ru e tí'~'ªª -~--~_.e nt_:5,·.ú n .:~t:'-.-:~-~~.:. --~~r, :.;;:: ;··;?-·::~·i~ .. ·1:1?Y.~~ ... _.-!-,_ ..• _. , 
e.pe e fe ·--de·.~ re ve la e 1 ó n '.: có n d le lo'n·a.d 81!7:';, :.):; '?'.", -"-.::.<-.. ·~Z:·:· '. 
por la' trayecto ria dentro:, del; oÍlc_lci;I.:;,> ,, .. f;[j~'~'c·~·I b j r'da"'l I Ín fta n te •. 

porque ca nald era .. un .. ,g ~a ~·:_c,_ú_~ -~!-~/~-'!':."tf< ·!;~}¿,..·::: ... ~:U~k~·n.ú(1f0._;:.0~;ni7:0:;.;;0)~1·i'm·.·~{1:~e.'.~~n-":t .. 0.:: ·:to m"a· d.
0
.. de 

18 vlvenclaa· ·que ·,, .. "proporclo_nan.~~~"'\loa~:P~- --e·-, . _,_ 
• 1ngred1 e nt ea~.··.·-. ·P ·• rll;: :e:(~ n f~g ra~~.fó -.~!~~: ·hi~X P:e .. r1 e·n c fl' :.~P u'e' de··· en 1u1 -1n1 clo a 
dentro de una_. l~nteliS~'_;~~que_:.~.;~~t,-:S:;~.:,?manJte9t8rae·_,:. claro _en la préctlca, 
descubre .sobr8·~1il~?iP.r,,·ct!_cá?·.1:rfl.~·~.•~~(~(?: Pe.ro·:: 'Vago,- ·e·- lmpreclao cuando ae 
Decubrlr una. llrnltant·e.'§perc·o¡;tual'·'';: ,trotá,::de:• .exptlcar. suele suceder 
ea un fenómena·,·e;·o_m·P.l~JÓ:\·Wo:Y:en"tra.;f:J'..;: Qu.e>:'clertos, ••pectoa rel•clonadoa 
la voluntad, .. ni .'•-e;:./ha:·(dea'Cu.~lei'fo. ·-:'con el dibujo el maeatro loa da por 
m6todo. alg~no ::pa('a·.~,~e.fe~~Uar_-~'eita un, hecho, pero aua alumno a no 
cu•lldad·.de._la~_'peré'O.-Pcló.n!;;sólo la ailcanzan a "entender", porque no ae 
dlaclpllna, ,,dé·.~-_inuc.h·o:e":· ~r.Oa puede encuentran laa palabra a precisas 
proporctorl"a~'/'. !Oa·C1 Ble'"1entoa para para deacrlblr un fenómeno. Lo que 
que 1e.:re·va1~··e.•Je'·co'n'oclmfento. Se ocurre ea que el profeslonal lo 
lntuye 1 . p'orque_ae .presenta bajo laa puede aplicar en au obra, pero a 
misma• condicione• que dan un manera de "Intuición", y representa 
lndlcador.·.de:.au preaencla. Una de para él un "Impedimento" explicar 
la• diferencia• lmportanto1 entre ol aquello adquirido por la 
aficionado y el profesional, ea que experiencia. Algunas veces ae 
el· segundo de1cubrló por cuenta revela cuando lee un libro, escucha 
propia -un cúmulo de conaclmlentoa un comentarlo, o en cualquier 
que aplica pr,ctlcamente en su clrcunatancl1 no neceaarlamente 
oficio, mientra que el aficionado ae relacionada con el dibujo, 
baaa en loa conocimientos encuentra en I•• palabras lo que ya 
adquirido• por otro• medios, un deacubrló en la pr,ctlca, No 
tanto ajeno• a la experiencia que le neceaarlamente loa que dominan el 
falt1 1 como aon sugerencias del oficio, pueden aer buenos maeatroa 
profeaor, lectura de llbroa, porque no aatlafacen la adecuada 
comentarlo•, etc., buscando en la expoalclón de au1 conocimientos. 
pr,ctlca au comprobación. 

El mecanismo mental 
relaclonado con la afnteala, eau 
relacionado con la parte creativa y 
puede aer el vinculo entre la 
ciencia y el arte. Arturo 
Rounblueth en 1u libro "El método 
cl•ntltlco", eapecltlcamente en el 
capllulo: Loa aapectoa no-lógicos 
de la ciencia, hace una lntereaante 
expoalclón del renómeno de la 
creatividad, b11ado en. laa 
observaciones de Polncaré y 
Hadamard. Hace notar que el 

Un conocimiento adquirido 
perceptualmente sólo ee podrii 
explicar, y por lo tanto doacrlblr, 
cuando adquiera una forma 
reconocible e ldentltlcable la 
razón; ea decir, ocurra una 
transición del percepto al concepto, 
única manera de hacerlo 
reconocible. Sólo deacrlblendo lo 
que hemos encontrado podremoa 
explicarlo adecuadamente, al 
tiempo que daremo1 la oportunidad 
a cualquler peraona de corroborar 
nueatro deacubrlmlanto. El 
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conocimiento, como: ya tiene form_a, 
ae ha conceptuatlzado· . .'·.y1.:puede 
comunicarse· a tr,'avéa de· la 'p1l1bra 
or11 ·o escrita.. · 

A_n.h1 d.e,· ·exponer nueatro 
hallazgo' a« 11 comunidad primero 
hay qu8 de.mostrarlo,· pan lo cual. 
ae hace nece1•rlo una vez máa, 
recu~rlr a .la prllictlca mlama o 
clrcunahncia en que ae deacubrló 
el hecho -ya explicado .. para au 
comprobación. Nueatro trabajo aerá 
m•• relevante, aJ nue1tro 
deacubrimlento ae reapald• con 
otra a lnveattgaclonea re•llz1daa 
aobre la materia y no1 referlmnoa 11 
apoyo que puede otorg1r la 
rtguroaldad del conoclmlonto 
ciontlflco. El artlata J1pon6• 
Yoahlo Morklno en 1u llbro l.oa 
recuerdos de 11 Infancia hace la 
1lgulente sugerencia: • ..• siempre 
recomiendo e/ eprendlza)e clentlflco 
par fatigoso que see, • fin de no 
tener que conter solemente con e/ 
sentido propio y la experiencia 
peraonal, que nunca san suficientes 
y con frecuencle resultan 
arriesgados.• 

Alternatlvas para superar 
la llmltante. 

E1t• fase e1 ta mda accealble 
de 111 tre1, pue1to que 1e da como 
un1 reaulf1nte o conaecuencla 
ldglca de 111 do• etapaa anteriores. 
Ahora, ya pueden aplicarse 
propueataa conretaa, que en el caao 
del dibujo e• el dlae~o do 
determinados ejercicio• que 
contribuyan a superar la• llmttante1 
deacublertas y expllcadaa. E.ata 
etapa ae refiere a la ensefianza en 
11, que con1l1te en conducir, m,1 
que en explicar, para que el alumno 
• trovh del ejercicio dlaclplln1do y 
conat1nte adquiera por cuenta 
propia e•• experiencia vlaual que 
ae revelará en au producción. 

El mecanismo ya descrito en aua 
trea etapa• de evolucldn, explica el 

procedimiento como ae obtiene un 
conocimiento derivado d.e la 
experiencia. Todoa loa libros de 
lnlclacldn, 1ugerencla1 de 
dibujante• o lluatradorea, y por que 
no 1 de pintores, lnv1rlablemente 1e 
tuvieron que adecuar a e ate 
proceao y aolamente 111 se han 
podido oxpllcor olgun .. cualldado1 
del dibujo artlatlco, La Innovación 
de este trabajo conalate en la 
deacrlpclón de laa etapaa de eate 
proceao, que ha venido utlllz•ndoae 
durante toda la enaetlanza artl11Jca, 
pero no ae habla contemplado 
deade el 'ngulo mlamo de la 
percepcldn. 

1.1 mltan tes máa 
representativas en el dibujo 
artlstlco. 

Retomando que la• llmltantea 
perceptuatea en la Iniciación ae 
pueden ubicar dentro de doa 
corrientes prlnclpalea, conviene 
ampliar en qué constaten: 

!.Imitación en la falta do 
educ1clón vlau11 paro •I dibujo. 

El acto de la vlaldn reaponde a 
eatlmulo1 palcoldglcoa aumamente 
complejo• que ae relacionan con loa 
lntere1e1 y motivaciones 
partlcularea de cada peraona, 
aegún propueata del paleólogo 
Brentano. No aprecia moa la• 
varlaclonea vJaualea que pueden 
dar lugar la Infinidad de formas de 
la naturaleza, porque no •e ha 
deapertado un lntaréa eapeclflco 
para hacerlo. Aquf ea donde ae dan 
111 llmlt1nte1 derivada• de una 
falta de educación v11ual para 
apreciar Ja Importancia de 11 1quello 
que tenemos ante nue1tro1 ojoa, 
pero que aomoa fnc•pac•• de 
ver". Por eate motivo, 101 dibujo• 
de loa prlnclplantea mda aemejan a 
su realidad palqulc• que a la 
objetiva o tangible, dlflcultilndoao 
haata el extremo la repreaentacldn 
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de los objeto• en apariencia máa 
sencillos. 

Deearrollar la p9rcepcló'1' V11ual 
•e conetltuye en un reqUlelto 
lndlapeneable para que el alumno 
deacubra aquella• cualldadea de la 
forma que no perciben el comün de 
la1 peraonaa. El e1tudl1nte que 
aventaje en eata capacidad, podrá 
aplicar eaa eapeclal forma de ver a 
eu producción, redundando en el 
mejor deaempel'lo de eu oficio, y 
obviamente, en la calidad de eu 
tr1bajo. En un 1entldo metafórico, 
podrlamo• decir que el principiante 
1erla como una p;liglna en blanco y 
11 evolución de 11 percepción vl1ual 
dar' Inicio preclaamente con la 
Iniciación al dibujo. Cabe la 
algulente ob1ervaclón que hace 
Gombrlch al reapecto: •Lo.s 
educador&s artfst/cos su&len Iniciar 
un pequei1o sermón. Se han 
convertido en expertos en lmbulrnos 
un sentido de culpa por no usar 
correctamente nuestros ojos y no 
percibir la variedad maravillosa del 
mundo visible que t•n 
perezos•mente damos por 
descontada. Estoy desde luego 
porque todos utilicen 
adecuadamente sus ojos, pero ti/ 
sermón no tiene mucho sentido 
psicológico, 11 menos que se llt1ve 
culd•do expresar/o.• (Gombrlch 
P' g. 17) 

La enael'lanza artlatlca no ee 
concreta a e1tablecer la diferencia 
entre ver y observar 1 sino en 
descubrir lo que esli11 a la vista, 
pero que no se ve, aunque no aerl• 
atrevido afirmar: lo que se Intuye. 
Las sutilezas de la forma que a 
manera de lm,genea, de ninguna 
manera 1e revelan a travéa de un 
procedimiento rlguroao de encu•dre 
y atención vl1u•l 1 como ee pudiera 
penaar. Afortunadamente, hay 
muchas publlcaclone1 que ponen de 
manlfleato aquellas cualldadea de 
la forma que paaan de1aperclbldas 
para la percepción no educada. 
Estos textos -que aon fruto de la 

experle"ncla de loa . autores·, 
P.ueden eervl~_ ·d~ gufaa ·.para .loa 
principiante•, .ya. que .abordan_· una 
g'ran·,- diversidad~-: de -'~··tem•• .:_ como 
pUdfran_;.:.' i.~~_:.:· ·B.1 :--.cl~roac'uro;· la 
perSpectlv•,, e-1 ,color," campoalclón, 
dibujo· de flguria.:tiapeclflca.-, etc.,· 
que-- ponen de manifiesto e1a 
esp.eClal ~ercepclón del artlata. 

Llmltaclonea en el proceao 
ml1mo de la educación artlatlca. 

El buen dibujante, 
evidentemente dlapondrali de un 
notable deaarrollo vlaual derivado 
de 1u dfaclpllnado contacto con el 
oficio, pero cuando '•te se enfrente 
a la 1lngular circunstancia de 
tran•mltlr aua conoclmlentoa, 
deacubrlr' que en la pralictlca mlama 
de la enaeftanza 1 se proaentan 
llmltante• del orden perceptual, que 
no permiten que sus conocimientos 
sean aalmlladoa adecuadamente. 
Estas llmltantes se reflejan de 
diferente• maneras como podrlan 
aer: lnc1pacldad del lenguaje oral 
para explicar cierto a aspecto a 
Importante• del dibujo, temorea, 
ocultoa que 1e revelan en el •eta 
mlamo de dibujar; avance• lento• y 
qulzi tedloaoa; falta de 
coordinación palcomotrlz (relación 
de la mano con el cerebro); el 
problema reiterativo de la 
deaproporclón; la dificultad para 
representar el volumen; etc. 
Condiciones que se presentan 
continuamente en el dibujo y que no 
se hablan contemplado de1de el 
ángulo mlamo de la pslcologla, 
entendiendo que ya ea auflclente 
mérito ser artl1ta, para que el 
maeatro también se deaempel'\o 
como paleólogo. 

Supueatamente bajo 101 
lineamientos expueatoa, (deacubrlr, 
deacrlblr y auperar)i se puede 
dlaei\ar un método de dibujo cuyo 
objeto ea el de••rrollo de la 
percepción vl1ual a tr•V'• de au 
enae"anza. Obviamente ser' tanto 
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m•• •igniflcativo en cu•nto m•Yor 
cantidad de llmlt•nte1 1e•n •UJet.1· 
al proce10 "1ugerldo .. como· podemo1 
ob•ervar e8te- m1Uodo -no· dlene 
ninguna · corre1Pon.dencla co-n;··, e( 
método utilizado en la• "cle~cla1, 
donde la razón . ·:e•: baae .· ... y. 
fundamento de. au. rigurosidad. A qui 
el conocimiento ... derivado __ · .de'.', la· 
experlencl• ea .:el .'·que :,e ·pretende 
1l1tematlzar. par• que · •e• el 
•aporte de e•a ln1lrucclón tan 
peculiar como lo •• I• 1rlf1tlc1, 

Conviene •clarar que lo ha•h 
ahora expueato no ea el método en 
11 1fno lo• fundamentos pan au 
dlae~o. Et Mitodo Perceptual para 
ta Iniciación 11 Dibujo Artf•tlco ae 
expone ampliamente en el c1pltulo 
IV. 

Consideraciones que 
deben tomarse en cuenta en 
la apllcaclón del método 
perceptual. 

• Eate ml!itodo no •e auglere 
para 101 nltlo1. No le• podemo• 
en•e.,ar Jo que lea pertenece; al 
contrario, ella• pueden aer 
Invaluable• maeatraa. Es como al 
fea dlJér1mo1 que le1 vamoa a 
enaenar a Jugar, cuando en 
re•lldad, lea vamos a poner regla• 
1 1u1 juego•. La en1e.,anza del 
dibujo en loa Jnf1nte1 m•• que 
dl1clpllnado, debe enc1u1ar1e como 
un Juego donde la• en1e~anz11 ae 
dan a manera de 1ugerencla1, sin 
Intervenir directamente en au 
trabajo. 

Cualquier persona eat• en 
poolbllldad de deaarrollar auo 
capacidades para et dibujo. No 
Importa la habilidad o destreza. La 
oenolbllldad e1 el vinculo m•• 
eatrecho entre el que produce y el 
que contempla la obra, toda 
peraona que poaea una 1en1lbllld1d 
para goz•r el dibujo, e1t1rá en 
poolbllld•d de producirlo, educando 
1u1 propia• cap1cldade1. Lo que 

cuent• •• la f•cult•d del 
Individuo 'p•r• auJ•t•r•• • un• 
.dlocl~lln•, que al final 1er• lo que 
determine el deaarrollo de 1u1 

;aPt1tUde8. ·De ninguna manera 1e 
buaca el vlrtuoaf1mo en Ja 
repre1ent•clón de la• figura•: mili• 
bien 1e c•n•llZa la en1e.,anza para 
que el dlacfpulo deoarrolle au 
peraonal e1tllo de expr•alón. 

Ea conveniente que 101 
profeaorea que pong•n en pr•ctlca 
e ate m6todo, experimenten por 
cuent• propia au efectlvld•d: eato 
dar• la oportunidad de proponer 
ejerclcloa que conalderen 
lntere11nte• •poyado• en •u propia 
experiencia. Practicar e1te método 
serla un tanto parecido a 101 
procedlmfentoa de I• p1fqulatrfa, 
donde el p1fcoanall•t• 1 a 1u vez 1e 
debe p1fca1nallzar p1r1 eatablecer 
una empatfa o "entendimiento" con 
au paciente. 

- Como el dibujo tiene ralce1 
palcológlcaa muy profundas, una 
m•nera diferente de dibujar a la 
que eatamoa aco1tumbrado1 
definitivamente no habr4 de aer 
agradable, y m•• cuando ae 
prentende "romper" con cierto• 
h•blto• vl1uale1 para adquirir 
otroa. Una de 111 car1cterlatlca1 
del conocimiento artfatlco, e1 
preclaamente e11 1ena1clón de 
Inquietud o de1aao1lego con el que 
ae 1comp1t11n clertoa eJerclcloa. la 
honeatldad que asuma el alumno ee 
un valor Inapreciable para au 
desarrollo y el dibujo ae preata de 
maravilla en e ate intento por 
fomentar valorea aplicable• en 
nueatra vida cotldlan•. 

- El dibujo no debe aometerse a 
con1lder1clone1 de Juicio. Deben 
deacartane loa •dJetlvoa "bonito", 
"feo", "absurdo", "correcto", 
"Incorrecto•, ele. Todoa e1to1 ion 
Juicio• de v1lor 1 y no ae e1hll en 
poolbllldad, ni lntereoa Juzgar el 
trabajo de 101 1lumno1. Rompiendo 
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con eat• du•lld•d 1 el alumna no 1e 
1entlr<ll obligado a 1ujetar1e a e1to1 
patronea, que pueden interferir en 
1u libertad de exprealón. Por au 
parte el profeaor debe promover la 
confianza en la que realizan 
recalcando que lo milla Importante 
ea el acto de dlbuJar m<lla que la 
reaultante. Tamblt6n evltemoa laa 
comparaclonea otorgilndolea 
todo• un trato equitativo. 

No Importa lo que quede 
plaam•do en al papel, lo 
lntereaanle, aon l1a re1pueata1 
palco lógica a a loa ejercicio a 
propueatoa. Debe moa tener 
preaente que toda pr•ctlc1 
conatante lnvarlablemenente 
conlleva un h•blto, que mal 
encauaado puede perjudicar al 
alumno, aobre todo cuando tnte de 
ellmlnarlo para adquirir el 
adecuado. 

.. Hay total libertad para uaar 
cualquier lnatrumento y papel, 
1unque ae recomiendan loa papelea 
económlcoa que bien pueden 
aatlatacer nueatraa neceald1dea. 
Tambll!ln c1ba acl1rar 11 
conveniencia de tr1bajar con 
formato• lo m•• gr1nde1 poalble .. 
como veremos adelante • claro eaU 
de acuerdo al moblllarlo dlaponlble. 

La forma o figura a 
repreaentar, no ea tan Importante 
como la vivencia Interior que 
experimente el alumno en el acto 
mlamo do dibujar, Aclaración que 
conviene recalac1r continuamente a 
loa alumno1 1 ya que para elloa lo 
Importante ea todo lo contrario. 

Siempre buacaririn lo 1tr1ctlvo de au 
traba Jo. 

• Loa eJerclclo·a ae dl1ell1ron 
para de11rrollar una vlalón 
diferente al común de 111 peraon11, 
apllcabto a cualquier tipo de dibujo 
que ae quiera ejecutar no aólo en el 
deaempet\o como eatudlantea 1 alno 
que Incluye el deeempeno como 
profe1lonal. 

• Por último ea lmpre1clndlble 
h•cer 1• algulenle aclaración: eate 
m•todo debe con1lder1r1e como un 
aoporte de la eneeftanza¡ de 
ninguna manera g1rantlz a la 
creatividad del alumno. E1 algo aal 
como un ln1trumento de trabaJo o 
une eapecle de 1poyo en el 
ejercllamlento de una percepción 
que puede contribuir 1 mejorar lo• 
reeulhdoa, en 11 producción del 
dlbuJo. Loa mec•nl1mo1 de la 
cre•tlvldad, no han 1ldo 
deaclfndoa, aún perm1necen vago1 
e Inexacto•, qulz' llgadoa a un 
fenómeno palcológlco conocido 
como /nlu/c/ón. El m61odo 
perceptual de ninguna manera 
pretende convertlne en un 
recetarlo aujeto 1 norma• rlgldaa. 
B'•lc1ment1 1e concreta a explicar 
vario• aapectoa de la percepción 
qua lnlluyen dentro del dibujo y 
auglere la aplicación de cierto• 
•J•rclcloa qu1 pueden aer 
modificado• por loa propio• 
educ1dore1 tom1ndo en cuenta que 
aua ex perle ncl11 t1mbl'n aon 
aumamente vallo1a1. 
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CAPITULO IV 

METODO PERCEPTUAL PARA LA 
INICIACION Al DIBUJO ARTISTICO. 

1). Temores adquiridos en la niñez. 

ºDibujar es escribir en todas las lenguas, es escribir para 
todos Jos ojos; dibujar es a /a vez pintar y esculpir. Aprender 
a dibujar es aprender a rectificar e/ juicio por los ojos, es 
aprender a ver justo.• 

El común de I•• peraona1 no 
relacionan laa aptltude1 y 

1ctltude1 h1cl1 el dibujo con 
experiencia• que sobre 1• materia 
tuvieron en la nlnez. Slgmund 
Freud, hizo lntereaantea 
obaervaclonea acerca de Ja 
Importancia de la• primera• etapa• 
de nueatra vida y au lntluencla en 
la conducta de loa adulto a; 
deacubrló deavlacionea palqulca• 
manlfeatadaa en forma de neuroala, 
cuyas ralcea se encontraban en 
vivencias lntantilea muy 
deaagradablea, Ahora cabe la 
pregunta: ¿La• ex perle ncla a 
lntantllea pueden afectar en loa 
1duJto1 Ja capacidad de deaarrollar 
111 h1bllld1de1 poro el dlbulo? y 11 
reapueata ea afirmativa. Veamoa 
porqué. 

En condJclone1 norm•le1, el 
nlno reallza 1u1 dibujo• libremente, 
lnlegrando e1t• •ctlvld•d como uno 

Antaine Etex 

de 1u1 !numerable• juego•. Segt'.rn 
obaerv• Lowenfeld, mfentraa la 
atención del •dulto 1e centra en el 
producto fln•I de au1 e1fuerzoa, la 
atención del nltio ae foc•llza en el 
proce10 ml1mo de plnt•r, en la 
experiencia que re•llz• mlentr11 
troboj1. (Lowenled - 1958 p•g 25), 
Cu1ndo el nlno lermln• un dibujo, 
en e1e momento deja de 
lntere11rle, por eao 101 adultos 
dl1ponen de poco• dibujos que 
re11Jzaron durante 1u nlrtez. 

El dibujo lnlontll, como dljfmoo, 
01141 con1Jderado como uno máa de 
1u1 )uegoa, pero tambl6n ea 
caracterl1tlc• eaa tendencia 
mlmétlc• que no deja de aorprender 
por au r•"plda evolucfón en la 
1proxlm1clón de la r011id1d. Ea 
envidiable cómo dibujan, con e11 
fre1cur• y eapontaneldad en 
contr11te con fo rigidez del dibujo 
de ··101 1dulto1, (Figuro 3) 

31 



.. . 
Ofaponemaa· de un .Indicador par• sirio que.:,i.;.dlflc.ultad mayor radica 
afirmar que las lnhiblclonéa. r1o~·aon· en-'.eatablecer ··la'. aaoclabllldad de 
del orden ·genétfco;.,o·;_:_h_e~e-dlt~-rlo;· ,_:dlcha·a.,._:,_·11gnoa can eatructuraa 
alno que el natural< d~···~r.'o._llD:>en> ,'menta1e'1 ·de gran compleJldad. 
algún moménto· -,_e -.yt,.:¡:~fect8do·i~·en .. ·~::·c~·nlléva:··mé1e1 e lnclualve ar1'ioa 
de te rm In• da: .etit p .•\:,;:d .. 8\1~-.?1a:·iJMJ~ ~-"·-~ (~k-~ ;;:e •.t~ ·:;:_---~- ·.·'.:_~ •pre nd lz aje que 
Todo parece lndlca(~que"'.·.·e1.,:prac·eao_~, >,:f:_•l•_~em,tlcamente pretende Integrar 
evolutivo· deLdlbuja··~:~e:~.~8>~i~e-cf~d0_'"" ~·a1 / ·nlt\o a una forma de 
por temo.re a •prend.f.dos.i,Cfu'B-,.a fe:.~ ~a n.- :··. ·e ó m'u n lea el ó n. 
con1lder.•blem'9nte·· :1.a .:.~1:11b·e·rt1d i};de·· 
expresión. · ' ·.,.,.\•''.:.·:·-e;, ..... 

E• un hecho que también el nlfto 
habr" de lntegr1r1e • I• educación 
bhlca o elemental y ahl tendrli 
contacto con otro tipo de "dibujo" 
cuyo objeto e1 I• en1eflanz• de I• 
e•crltura • totalmente ajeno al que 
pr1ctlc•ba lnlclalmente - 1 porque e• 
un dibujo que 1e cancterlz• por 11 
rigurosidad de 1ua procedlmlento1. 
El dlbu)o libre y 11ponUneo, no 
tiene ninguna necealdad que sea 
en•e"ado para au rápida evolución, 
en cambio la eacrltura demanda de 
una aóllda dlsclpllna que no solo ae 
refiere a la reproducción má:1 o 
menoa fiel de determlnadoa 1lgno1, 

El encuentro con e1t11 
experiencia (11 e1cr1tur•), somete 
al lnf•nte • una con1t1nte Inquietud 
Y de1•101lego, originad• con un• 
"prealón" que en mucho• ca1oe 
llega a "repre1lón". Da Inicio con 
loa eJerclclo1 c1llgrlliflco1, par• 
deapuéa "dibujar" loa algnoa, que • 
maner• de letra a, puedan ser 
deaclfr•doa, ea decir hacerlo a 
leglble1, en la ldentlllcaclón de 1u 
contenido. E ate proce10 ae 
prolonga por meses que pueden ser 
ar.os, reforzados por las tareas en 
c11aa y la reiteración de 
determinado• ejercicios a pesar de 
la Inconformidad que pueda 
manifestar el Infante. Asl, el lápiz y 

Figura 3.· Ante1 de aprender la escritura, ea cualidad del dibujo 
Infantil esa fre1cura y espontaneidad que ae caracteriza por un 
trazo firme que no necesita corrección. Cuando 10 sugiere a Jos 
adultos vuelvan a dibujar como cuando eran nlr.01, lnmedlalamonte 
retoman el trazo flexible y eaponUneo que tanto lea dlflculta. El 
Inconveniente, ea que 101 1dullo1 dete1lan dibujar como nlfloa. 
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el papel, comlenz•n 1 tener un1 
connotación diferente a la que 
aatab1n acoatumbradoa en •u• 
juego1 ·a 'dlbÚj•r .. No 1e de1cmrl•n 
lo• exlllmenea que generalmente •on 
eacrltoa y hacen acreedor al nlfto a 
premio• , y caatlgoa; debemoa 
agregar la• reprimenda• por dibujar 
en la• paredes u otroa objetos, 
donde no ae lea permite expreaar 
libremente. Eat11 experiencia a 
lnegablemenle dejan una eatela de 
Inhibición y de .. 101lego que en 101 
adulto• ae preaentan como l•morea 
oculto a reflejado• en dlver•a• 
maner.a como: recelo a 
comentarlo• adveraoa, timidez en el 
trazo, rechazo a manchar o 
enauclar el papel y la conatante 
anguatla por no equlvocarno1. 
Condlclone1 ajen.. al dibujo 
lnl• ntll. 

En loa primeros ar.os de edad, 
loa Infantes parecen llevar una vida 
un tanto despreocupada y libre de 
temo rea, m1nlfeatando au 
Indiferencia aun en circunstancia• 
peligrou1. No hay modlllcaclón en 
1u comportamiento haata que un 
eotlmulo de clert• lnten1ld•d, le 
previene o condiciona evitar 
cierta• clrcunatantaa en forma de 
temor, evitando a1J el rleago de 
accidente. 

John B. Wateon y aua 
colaboradore1 entre 1917 y 1920 
efectuaron una aerle de 
experimento a acerca del 
comportamiento de loa nlftoa, y 
dentro de aua lnquJetude1 eataba 
determinar cómo loa infante a 
adqulrlan loa temores. Primero 
debe moa 01t1blecer que loa 
temorea pueden aer men/f/eatoa o 
eaoc/edoa; 101 manlfleatoa ae dan 
cuando el e1tfmulo ae preaenta en 
el contacto directo con el Individuo, 
por ejemplo, el temor de loa perro• 
puede derivarse de alguna 
mordedura. Lo• temorea aaocladoa 
o de reapueat• condicionada, ion 
aquello• en toa que ae establece 
una relación entre un objeto y un 

eatlmulo 1 de tal manera que quedan 
aaocl•do1. El temor no aólo ae da 
al eat1mulo 1 1lno tambl'n con lo 
rel1clon1do, Por ejemplo 11 a un 
perro ae Je pega con un palo y ae le 
grita lvetel, poaterlormente el perro 
roaponderali aólo a 11 orden. sin 
neceald1d de utlllzar el palo; el 
animal y1 e1tablecló ea1 relación. 

Un experimento conalderado 
como cl,alco dentro de Ja 
palcologf1, fue el que realizó 
Wataon para demoatrar la 
aaoclabllldad en loa temore1 de 101 
nlftoa, el cual ea b1atante 
1lgnlllc•tlva. 

Para una prueba de labor1torlo 1 

W•l•an eligió un nlno que no 
m1nlfe•t1ba temor alguno hiela loa 
anlmalea pequeftoa como gatos, 
rata a, conejos o palo moa. La 
pregunta a re1ponder era cómo ea 
que los nlrioa mayores y loa adultos 
temen tanta• coaaa: la oscuridad, 
culebra•, perro•, blchoa, gatoa y 
otro a mucho• anlmalltoa o 
clrcunatancl•• lnofen1lva1, •La 
re.spueah de W•tson e.s I• de que 
han aprendido • temer eates cos•a, 
y el mec1n/smo por el cu•/ se 
adquirieron ta/ea miedos es por la 
respuesta condicione da; como 
sebemos, se entiende e/ 
comportamiento provocado por un 
estimulo que no es 1que/ con e/ que 
originariamente estuvo v/ncu/1do. • 
(ejempla del perro y el palo) 
(Garrett. 1981 p'g•. 181 183). 

Volviendo al nltlo, Wataon 
decidió probar 11 podJa formar un 
miedo condicionado en el 
laboratorio, para tal efecto el nll'\o 
que aelecclonó, no manlfe1t1ba 
temor alguno hacia laa ratas. 
Cuando éate trató atrapar a una, al 
lograrlo, •e golpeaba muy fuerte un 
martillo con una barra de acero 
provocando un ruido lnten10. Aal el 
nlfto m1nlfeatab1 temor hacia el 
ruido y comenzaba a llorar y hacer 
puchero•. El e1tlmulo •e repitió 
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cada vez que el nlrlo intentaba 
atrapar la. rata._Slete .. dlae de1pU61, 
el nlrl~ mffó ,co.n· ca~t8la':a·-1a_-'.rata_-'Y 
1e 'negó a toc1rla/.:_ Po1terlormente 
1e' pre1en~ó,.'.tre·1:·-'vel?e•_-.. _~·r11;·•1_->a .la 
rata Junto''ca"n ·'.e!··;r.·ú.1~'0 1 ','motlvando 
al nlrlo a_·. h~J~'._::::c.~_-d_ii'~,->v-~Z -:que 1e 
p rea en taba. 11 ·¡.a ta :e-n ~e. ce n ... 

,,, .. ,,•:;. -· .-,, ·., 

Con la flnalldod de deacubrlr al 
eate miedo condlclOn1do 1e habla 
extendido .ª;otro•. ·objetos; Wahon 
probó deapuila con un conejo. un 
perro, un abrigo de plele1 y un 
trozo de algodón en rama. A todos 
ealoa objeto• el nlno manlfealaba 
avenf~n, grlhndo o huyendo, pero 
en todo• 101 c1101 1e negó a Jugar 
con 101 objetoa. Hay que tomar en 
cuenta que ninguno de e atoa 
anlmalea o coaaa e1taban pre1enle1 
cuando se provocaba el ruido 
lntenao; aln embargo el nl.,o habla 
extendido eu temor, ea decir, habla 
generalizado a loa objeto a y 
anlmalea de pelo, porque no 
manifestaba temor alguno ante loa 
bloquea de conatrucclón. 

E ale ex perlmenlo ejempllflca la 
aaoclabllldad o reapueata 
condicionada que puede darae en 
101 ln1lrumenlo1 de dibujo y el 
dibujo mlamo con laa experlenlcaa 
derivadas de nueatra lnautrucclón 
elemental p rlnclpalmente la relativa 
a la eacrltura. 

Temores adquiridos 
durante la nlllez y su 
Influencia en el dibujo 
artlstlco. 

Cuando una persona afirma "e1 
que no 1é dibujar", no Implica que 
no pueda hacerlo, m'• bien 
algnlflca que lo hace como al fuera 
nltlo, como 11 au proceao de 
deaarrollo normal ae viera truncado 
en determinad• etapa de 1u vida. SI 
ae delo mucho llempo de dibujar, al 
Iniciar nuevamente, 1e retomar• en 
la etapa en que ae afirmó el 
conocimiento. Evld•ntemente, el 

proce10 evolutlvo •• tu• 
'.'frenando", a la par que 
aquJrlamoa 101 temo rea o 
lnhlblclon•• d•rlvodu de la 
lnatrucclón elemental. Claro e1t4i, 
a excepción de la1 per1on1e que no 
Interrumpieron au pr4ictlca en el 
dibujo a pe11r de lodo. Betty 
Edward1 hace una Interesante 
ob•ervaclón acerca de laa 
1lmllllude1 del dibujo de 101 adultos 
con determinad• etapa de la vida: 
•L• meyarl• de /os •dultos 
accldent•l•s no deserrall•n su 
11/enlo ortl•llco mis o//~ del nivel 
quo alcenz•n • I• oded de nuove o 
diez eJ1os. En I• meyorl• de l•s 
actlv/dedes mente/es y f/slces, /•s 
heb//ldedes do un Individuo cembl•n 
y so doserroll•n según se evenz1 • 
la oded edulte. Sin embergo, e/ 
progreso en e/ dibujo p•rece 
detenerse lnexp/lc1blemente • une 
eded tempr•n•. En nuestr• cultura, 
/os nl1'os, como es lógico, dibujen 
como n/1'as; pero también la 
m•yorla de los adultos dibujan 
como n//los, sin Importar e/ nlvsl 
que •lcencsn sn otros campos.• 
Deapue1 agrega: •por lo tanto, ces/ 
nedle ss 111• en que muchos adultos 
dlbuj•n como nlifos y que muchos 
ni/tos dejen de dlbujer 1 los nuevo 
o diez 11'os de ed•d. Estos nlfjos 
crecen y se convlerton on adultos 
qus dicen qutJ nunca supieron 
dlbuj11r y que son lncep1cos de 
hecer une //ne• recte. Sin em1brgo, 
estos mismos edultos, si se /os 
pregunte, suelen contes1r que los 
hubiere gustedo •prender 1 dibujar, 
sólo por 1• s1tlsfaccl6n de resolver 
problem1s de dibujo que /es 
1torment1b1n de pequslfas. Pero 
estln convencidos de que tuvieron 
que de)or de dlbujor porque 
senclll1m1nte, f!Jr1n lnc1p1ctJs de 
aprender.• (Edward• ·1985, pág1. 
62 • 63) 

Toda• laa peraona1 que eaUn 
en dlapoalclón de gozar un dibujo, 
Inherentemente anhelan la 
c1p1cldad de ejecutarlo. La 
Inquietud por reintegra rae 
permanece latente o manlfleata, 
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pero •U• vlvencl11 de••gr1d1ble1 
pueden reflef1r1e en fra1e1 como 
"01toy neg1do poro el dibujo" o "no 
tongo la 1utlclento hobllldod", con 
lo cual ae niegan I• po1lbllld1d del 
Intento. 

Demostración. 

E• claro que puede contra1t1rae 
el dibujo flexible, e1ponUnoo y 
llbre de fo• nlrio1, con 111 rigidez en 
el tr•zo y 101 temore• que h1cen 
m1nlfle1to• 101 adultos, pero 
t1mbl•n podemo1 tom1r en cuent• 
I• 1lgulente ob1erv1clón: 

cuando a un adulto que no le 
Interesa reintegrarse al dibujo se le 
pide que realice, dlg1moa una 
figura humana, la tendencia normal 
1erlli de rechazo y de1aprobaclón y 
sólo accederlll por complacerno•, 
mi61 que por el guito de hacerlo. 
Sienten un temor 1 vece• oculto, a 
vecea m•nlflesto del Juicio 1 que dé 
lug1r eu trabajo. Este fenómeno ya 
lo h1bla nolldo Botty Edward1 y lo 
expone de la 1lgulente manera:• ..• 
muchos adultos competentes y 
seguros de si mismos s& sienten a 
veces emb•r•z•dos o nerviosos si 
se le:s pide que dibujen un1 cara o 
un1 figura hum1n1. En este 
s/tu1clón, tienden a decir coses 
como: •1 No puedo! Todo Jo que 
dibujo es terrlbla. Es como /os 
dibujos de un nlffo•, o bien •No me 
guste d/bu}•r. Me hace sentirme 
utúpldo." (Edword1 • 1985 p,g, 83) 

Ejercicios sugeridos, 

Cu1ndo un adulto ae reintegra al 
dibujo~ experimentará un1 carga 
emocional que 1erlli Incómoda aún 
ante1 de efectu1r dicho 1cto. La 
re1pue1ta psicológica hiela el 
dibujo ae reflejo en uno actitud 
ten•• y en algunos c110• 
1nguatloaa, que frenara toda 
ln1trucclón mlentr•• no 1e• 
1uperada. Loa primero• ejercicio• 
propedéutlcoa habrén de 

oncamln1ne a •romper" 
rel•clón dibujo • conlllcto, 
rleago que de no 1er a1f, ae 
el lnlcl•do de lo dl1clplln1. 

esta 
en el 
retire 

H•Y un término en palcologla 
denominado cetarsls, que ae refiere 

una acción liberadora de una 
carga emocional, por ejemplo, el 
grito cuando experlmentamoa un 
sullo. E ata aerlli 111 función 
primordial de eato1 ejercicio• que 
denomlnaremo• c•t,rtlco:s. 
Conalaten 1lmplemente en m1nch11r 
el papel deaembarazad1mente, aln 
otra Intención que 1llger1r 111 carga 
emotiva asociada 11 acto de dibujar. 
Lo mii• Importante no •• la forma 
o figura a repreaentar, alno que el 
alumno a1Jmlle la experiencia 
liberadora, para poaterlormente 
Integrarlo al dibujo dl1clpllnado. 
El profesor por 1u parte, debe 
lnalsllr en eae atrevimiento por 
romper con todo• lo• e1quema• o 
patrones que no no• permiten 
dibujar con soltura y llbertad, acto 
aublme que no hacemos deade 
nueatra nlftez. La deahlnlblclón no 
o• particularidad del dibujo y do 1•• 
arte• pllli1tlcaa 1 también Incluye 
otra• acllvldadea artlallc11 donde 
aobreaale el teatro. 

Loa ejercicio• cati6rtlco•, ae 
preatan para cu1lquler tipo de 
materia le•, tanto a ecos como 
húmedoa y por laa mlam.a• 
cu1lldades del ejercicio conviene 
recurrir a loa m'• económico•, 
apllcando la• técnica• con todo 
de1enfado poalble. Se permite 
lnclualve, aplicarla• con la1 manoa, 
aln Importar ae manchen nueatras 
ropa a. 

A pe11r que ee efectúen ostoa 
ejercicios, no Implica que la 
situación confllctlva no vuelva a 
presentarte y podemos recurrir 
cuanta• vece• sea necesario para 
liberarnos de la carga emocional. 
•In Importar el av1nce 
experimentado en el dibujo. 
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2).- La figura y su participación en la 
iniciación al dibujo. 

La vida pasa as/, e/ tiempo no vuelve, pero yo encarnizo 
en mi trabajo a causa justamente de sabar quo las ocasionas 
da trabajar no sa repitan.· 

E l término forme ea b••tente 
común en 111 arte• vf1u•lea, 

pero pee•r de au pródiga 
apllcaclón tu un tanto vago e 
Inexacto, porque puede tener tanta1 
connolaclonea, como enfoques de 
e1tudlo o aplicación pueden 
d4r1eJe. Loa dlccfonarfoa para au 
detlnlclón dan un espectro de 
apllcaclonea, m1h para caaoa 
e1peclllco1 que una definición 
general. Sin embargo, su relevante 
putlclpaclón dentro de I• 
enael'\anza del dibujo, noa motiva -
aunque tentativamente .. , h1gamo1 
una derlnlclón no genérica, 1lno 
mh bien apllc•ble a lo percibido 
vlaualmente. 

La forma ea un1 Imagen que 
percibida por loa aentldoa dispone 
de un contenido, que le otorga au 
cuácter de tohlldad. SI se 
modifica cu1Jqulera de aua 
componentes, lnvarJablemente el 
todo aer• afectado también, 
Incluyendo -cl1ro eatati 1u 
contenido vl1ual. Ea pue1, toda 
Imagen auceptlble de perclblr•e 
vl1ualmente. 

H•Y otro término que también •• 
muy aolfcltado en laa arte• vJ1uale1 

- y también conviene tomarlo en 
Cuenta 1 no1 referlmo1 a la figura. 
La f1gur1 .. que no ea tan genc!rlca 

Vlncant Van Gogh 

como 11 form• - ea 11 Identificación 
o reconocimiento vl1u1I de un 
objeto con algun1 lm1gen de la 
realidad t1nglble o la experlencl1. 
Podemo1 decir por ejemplo, que la• 
figura• h1cen reforencla a 1lglln 
vegetal, animar, mineral, etc. o a 
otro tipo do realidades no tan 
concreta• pero ldentiflcablea como 
lao figuras geométricas. De ahl la 
expre•fdn figurativo, cuando 101 

elemento• aon reconoclblea. La 
forma por consiguiente, Incluye Ja 
figura, en tinto que Ja 1egunda ea 
un1 de tant1a cu1lldade1 de la 
primera. 

Sin duda Rudolf Arnhelm ea uno 
de loa m•• deatacadoa 
lnveatlgadorea de la forma y au 
significación en el arte, y 
reflrléndoae a éata, (la forma), 
hace la 1lgulente definición: "L• 
torm• es una de las cer1cterlstlcas 
esencia/es de Jos objetos que Is 
vista c•pt•. So refiere e /os 
aspectos espac/•/es dt1 les cosas, 
excepto su ub/c1c:J6n y orlentac/6n, 
eato cts, no nos lndlc• dónde se 
encuentra un objeto, ni tlmpoco si 
eatA •I revés o •I derecho.• 
(Arnhelm -1985, pég 32) 

L1 forma como Imagen vlaual 
revlate de un• enorme compJejldad, 
porque aua 1Jcance1 aon Infinito• e 
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ln101pechadoa. Dijimos que ae 
refiere a aquello que podemo1 
percibir vl1ualmente, y con e1to 
podremo1 darno1 un• Idea de lo que 
no1 referlmo1, pero gran parte de 
e1t• complejidad, e1t• en que la 
form• • cu1lquler• que 1e• • 1e 
rel•clona con ••pecto• p1icológlco1 
muy profundo•. La percepción tom• 
en cuent• 101 e1tlmuloe vl•u•I•• y 
•nte tale•, h•br• de gener•r un1 
determln•d• reepueata, d•d• la 
corre apo ndencl • 1e n ••ció n 
percepción. Cu•ndo hablamoa de 
reapueata, no aólo noa referlmoa 11 
arte donde se espera una reepueata 
eatétlca, 1lno que también 
Incluimos la1 vivencia• cotldl•n•a, 
donde la form1 1e torna elemental, 
por ejemplo, la forma de un auto 
no• previene de ap1rtarno1 de au 
tr1yectorla, o 11 forma del aer 
querido. h•br• de provocar 
aentlmlentoa afectivos. 

Cuando mencionamos la forma 
no sólo nos referimos a loa 
aapectos exteriores percibido a 
v11ualmente, sino que también aon 
repreaentatlvaa laa formas que 
noaotroa podemoa generar y tal 
serla el ca a o de cualquier 
exprealón rel1clon1da con el dibujo, 
por ejemplo, la eacrltura que ea 
objeto de e1tudlo de la gr•fo/ogl• ( 
8 J1 el dibujo. e lnclu•lve las 
rllbrlcas. La grafologla dlapone de 
un ampllo campo de lnveatlg·1clón 1 

que Incluye, deacubrlr la 
complejidad palcológlca a tr1V61 de 
11 fuerza y dirección del trazo, o 
determinar a quién corre1ponde 
cada llrma o e1crlto. (9) (Figuro 4) 

S•bemoa que cad• peraona 
dlapone de un peculiar eatllo de 
eacrlblr no lddntlco con ninguna 
otra. Queda cl1ra eata Interacción 
entre la forma del dibujo con laa 
profundld1de1 de la paique, por e•o 
cuando un alumno de lnlcl1clón 
dibuja, puede manlfeatar un 
rech•zo a clert•• 1ugerencla1 del 
profesor en fr11ea como: "e• porque 
aal lo •lento", o "ea mi eatllo o 

manera de expre•arme", que pueden 
con1lder;u1e como un• reapuesta a 
su autonomla y privacidad. Ahora 
conviene determinar cómo la forma 
y figura Intervienen de manera 
determinante en la Iniciación al 
dibujo. 

Form• y figura en la 
Iniciación artlstlc•. 

El m•• frecuente procedimiento 
para la Iniciación al dibujo - tanto 
de 101 textos como de 101 
profesore1 .. , 1e refiere •I dibujo 
figurativo, mejor conocido como 
dibujo del natural o de Imitación. 
Con1l1te en la reproducción máa o 
meno• fiel de objetos tom1doa de 11 
realidad como bodegonea, palaaje1, 
figura human1 1 etc. L1 Intención ea 
que el alumno realice au tr.bajo por 
mlme1l1 o Imitación de 11 realidad, 
pan descubrir a1pecto1 
rel1clonado1 con la forma 
aplicables la tolalldad de loa 
cuerpos. 

Recordemoa que la m1yorla de 
loa prlnclpi1nte1 que lngreaan a laa 
arte1 pi.at1ca1 1 son adulto• que 
dej1ron eataa actlvldadea deade su 
nlnez y ae reintegran nuevamente 
deapuéa de un largo periodo sin 
ejercltarae. Eate reencuentro con el 
dibujo puede dane como una 
experiencia deaconcert•nte, porque 
eu1 dibujo• corre1ponder4n a la 
etapa que abandonó eata dl1clpllna, 
que evidentemente correaponde a la 
de un Infante. Por otra parte, au 
deaconoclmlento de loa principios 
b•1lco1 del dibujo, se har4n 
manifiestos, con la reauttante del 
dea•nlmo cu1ndo contempl1 el fruto 
de au eafuerzo. Eah circunstancia 
conviene tom1rla en cuenta porque 
eat• latente el rleago de deserción. 
Oebemo• evitar que e e te 
reencuentro con el dibujo sea una 
experiencia deaagndable, porque 
lndlacullblemente, deapu'• de 
mucho tiempo de no ejercitarse, 101 
dibujos no habr•n de convencer a 
1ua autore1. 
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a) 

Rúbrica de Napoleón 

e) Manuscrito de Beethoven 

Grabado de Gustavo Doré 

Figura 4.- Toda expresión gráfica lleva un aello tan peculiar de su 
autor como eu huella dactilar y ae debe Invariablemente a que 
fodaa laa expre1loneS corporales eatán eatrechamente ligada a con 
la• profundidades de la psique. La rorma no escapa de este 
fenómeno y tal serla el ca1a de laa firmas (a), la escritura (b) y el 
dibujo (e). 

Una fJgura alempre ae refiere a 
un objeto eepeclrtco y reconocible, 
y para efecto• del dibujo, puede 
colocaraa como modelo cualquier 
objeto. Ahora la Interrogante serla: 
¿Qu6 objeto 01 el Ideal paro su 
repreaenhclón en la Iniciación 
arthtlca y por qu6?; o bien ¿e1 el 
procedlmlenlo adecuado para la 
Iniciación, la 1uJeclón a una forma 
determinada? 

Someter • un alumno de raciin 
lngreao a la representación fiel de 
una figura, puede dar reaultadoa 
contraproducentaa. La rorma 
encierra en 11 ml1ma una enorme 
complejidad, quo dollnltlvamenle 
colocarán al alumno en una 
situación contllctlva, cuando 
descubre que loa reeultadoa no aon 
aathfactorloa; la con1ecusnte ea el 
dea,nlmo y aceptación de que "el 
dibujo no ea au vocación .. Debemos 
tomar en cuenta que al el alumno 
u va lmpo1lbllltado pan 
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repreaentar la figur• •p•g•d• al 
n•tural ea debido• c•u••• •Jen•• 
a au volunt•d, y no tiene ningún 
1entldo v1lerae de eat• 
clrcun1tanci1 p1r1 aet\1l1r au 
Incapacidad como un1 torpeza. 
Como veremoa poaterlormente, aon 
lnumerablea loa facto rea que 
Intervienen en eat1 lnc1pacld1d y 
no tiene nlngün oenlldo p1lcológlco 
lnalatlr y prealonar 11 alumno que 
o e mejo au dibujo al modelo 
expueato. Podemos afirmar que en 
loa prlnclpiantea, la forma puede 
convertirse en un tlr•no que no 
permite al adecuado deaarrollo de 
I• ln.lcloclón 11 dibujo. 

Como loa adulto• gener1lmente 
deJ1ron mucho tiempo de practJc•r 
el dlbulo1 habr•n de con1Jderarae 
lnlcl1do1 1 por tanto 11 enaen•nz• 
debe aer eminentemente 
proped,utlc• (enoel\anza 
preparatoria a una dloclpllna), 
ante• de Integrarlos propiamente a 
la complejidad do la forma. No eo 
traacendental la Imagen derivada de 
cualquier trizo, pueato que 
prechamente recurren al profeaor 
en au ar•n por aprender, e1t1 tire• 
no ae preaenta U1cJI porque 11 mira 
del Jnlcl1do ea" en la reaultante 
que ea el dibujo terminado, en tinto 
que al profesor mdia te lntereaa el 
proceao de la lnatrucclón. Lo que 
lntereaa en e ata actividad 
preparatoria ea asumir que la 
figura deja de ur et motivo que 
•• va • dibujar, par• que paae a 
aer el pretexto que proponga una 
aerle de ejercicio• cuyo objeto ea 
el deaarrollo de la percepción 
vhual aplicable a cualquier figura. 
Oebemo• romper con cualquier 
altuaclón conflictiva que orille 11 
alumno a repudiar Jo que ante• 
p1recl1 atractivo. El lnteré1 debe 
centrar1e en loa aapectoe 
palcológlcoe que ee dan en el 
mioma acto de dibujar ma• que la 
repre1entaclón m•• o menos fiel de 
cu•lquler objeto. 

De ninguna manera ae afirma 
que loe procedimiento• ha1ta ahora 
empleado• no sean ldeale1; 
aquello• que pretenden de1cubrlr 
la1 cualld1de1 de la forma que 
h1brilln de enriquecer 1u oficio 
como ion: eatructura, ct•roacuro, 
ritmo, movimiento tona1Jd1d, calor, 
compo1icldn, etc. Partlcularldadea 
del dibujo que lnegablemente 
po1een un gran valor, pero 
Jn1l1tfmo1, que ae nece11t1 de una 
propeddutlc• pue que el lnlcl•do 
a1lmlle mejor eat11 caracterlatfcaa 
formale1, bajo una adecuada 
educación vlaual. Una vez concluido 
el proceao de e1te método, el 
e1tudlo de la forma, pa1ar• • 1er 
prlmordl•I. 

Demostración: 

SI a 101 alumno• de recl6n 
Ingreso Jea colocamae clerloe 
objetoe como modeloe para eu 
repreeentaclón, por ejemplo. 
elemento• de un bodegón. primero 
habremos de notar que au lnteré1 
ae centra • aunque no 10 Jea pida .. 
en la representación lo m•• proxlma 
a la re1lld1d. En 1u Intento, 
deacubrlr•n por al ml1mo1 laa 
dlflcultade1 que repre1enta el 
dibujo del natural, que habrd de 
ref1ej1r1e en un proceao de trazo y 
corrección, El borrado continuo, 
•• h•ri manlrleato como 
repreoentollvo de la complejidad 
que repre10nla • no el dibujo • 
alno el apego a la forma, a pesar 
de toda la buena volunllld en au 
empel'la. Poaterlormente, cuando 
ae le• pide 11 opinión 1cerc1 de au 
dibujo, trohr'n de juotlflcar el 
porqué 1u dibujo no 1emefa al 
natural, a1I deacubrlmo1 que la 
forma e1 I• dualidad que Integra el 
lnteréa o motivo, y el ob1táculo; 
contradicción que 1lhl1 a 101 
principiante• en una poolclón 
Incómoda. 
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EJerclclos sugeridos. 

Conociendo que para el alumno 
e1 de auma Importancia la forma o 
el dibujo que reaulta de su 
e1fuerzo 1 el lmpre1clndlble aclarar 
que para este m•toda •• mi1 
Importante el ••fuerzo realizado 
que la resultante de dicho 
e1fuerzo. cualquier dlbuJo sea 
como 1ea, e• mucho mas Importante 
que un papel en blanco, porque ahl 
e•U la Imagen del empano. De 
ninguna manera lntereaa que loa 
dlbu)o1 de loa alumno• sean copla 
rlel de la realidad. Recordemoa que 
101 modelo• expueatoa no aon 101 
matlvoa, alno loa pretexto1 1 para 
que el alumno aalmlle experlencl11 
p1lcológlc1a que contribuyan a 
deaarrollar una percepción vlaual 
adecuada para eetaa actividades. 
E• conveniente relterarlea que no 
se preocupen por la Imagen 
derivada del dibujo. Eviterno• que 
eato• primeros encuentros con el 
dlbujo 1 sean de prealón y dea,nimo, 
al tiempo de fomentar la llbertod 
derlv•d• de 11 no au)eclón de 11 
form1. 

Menclonamoa la llbertad como 
une caracterl•tlca del dibujo 
Infantil, y apoyado en e ate 
principio, pe dimo• a nue1tro1 
alumno• que hagan una especie de 
regre•lón en su tiempo, y vuelvan a 
dibujar como en laa primeras etapas 
de au vida. Podrlin expreaarae de 
acuerdo a dlvereaa etapas lnfantllea 
• deade el garabato a la figuración· 
pero motivándolo• a atreverae a la 
liberación que propician e atoa 
ejerclcloe, que de alguna manera 

lea cohiben, Un aapecto 
Interesante, ea que el borrado casi 
no ae apllca, a peaar que la forma 
ae hace presente. La regresión noa 
sitúa en la etapa anterior a 
nueatroa temorea; ea puea dibujar 
jugando. 

Aal como ocurre en un• pl8tlca 
o reunlon lnform•I donde uno o 
v•rio1 de loa ••l•lentea dibujan o 
o•rabate1n, ae lea auglere a loa 
alumno• hagan lo mlamo, con la 
llnalldod de "romper• con 11 tenolón 
a que puede dar lugar la forma1 
cualquler• que 1ea. Pueden 
conver11r con 1u1 compat\ero•1 al 
tiempo que dibujan lo que 1e le• 
ocurra. Eata lnformalld1d promueve 
un• 1ltuacl6n relajada y 1ccealble 
para trabajar, que ae reflejara en 
un dibujo libre y e1ponUneo. 

Otro ejercicio Interesante ea el 
siguiente: asumiendo la experiencia 
liberadora de loa ejercicios 
catártico• y del dibujo Infantil, ae 
coloc1n vario a objeto a como 
modelo•, pero la Intención a.ar' 
dibujarlo• con 11 ml1m1 101tura 1 

llexlbllldad y eapont1neld1d de lo• 
e)erclcloa anterlorea. La Intención 
ea llberaclón de la c1rga emotiva 
que Implica la repre1entaclón de 
una rorma e1peclflca. Volvemoa a 
lnal1tlr, no Importa el reaullado 
derivado de nueatro ejercicio, sino 
la experiencia derivada del acto do 
dibujar, la liberación de nueatro• 
temores, permitir' mucho mayor 
acce1lbllldad a la repreaentaclón de 
cualquier elemento o motivo que 
queramos repreaentar. 
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3). La forma lógica y su injerencia 
en la enseñanza del dibujo. 

"La vulgaridad de las formas no importarfa. Abominable es la 
vulgaridad. la banalidad del pensamiento.• 

D o do Jo compJejJdod y 
exten1lón que el tl.§rmlno 

lorm• Jmpllc1, e1 1uceptlble de 
1bordar1e de1de mucho• dingulo1 -
todo1 intere••nte1 .. , pero 
ln1l1tlmo1, loa 11pecto1 que mllia 
noa lntereean aon loa rel1cfon1do1 
con el fenómeno de la percepción. 
Sin apartarnos del tema, veamos 
otro enfoque diferente que ae 
relaciona en mucho con la 
lnlcloclón al dibujo. 

El genio do Arlotótole1 hoblo 
de1cublerto que nue1tro1 
pen1amlento1 1e hacfan poalble• 
gracia• a que adqulrlan un• 
e1tructur1, contlgur1clón o forme, y 
111 fue I• baae para que pudiera 
e1t1blecer 'º' rundamentoa de •• 
Ldglc• Forme/ como ciencia cuyo 
objeto ea proponer procedimientos 
p1r1 el r1zonamlento 1latem111tlco, 
p1r• que 101 pen1amlento• 1e1n lo 
m•• correcto• poalble. E1t1blecló 
a1f la1 ba1e1 a que habrli de 
1ujetar1e todo conocimiento que 
pretenda Ja Jerorqula clentlllco. Tal 
e1 Ja Importancia, que loe lóglcoe 
moderno• 1lguen aceptando e1t1 
propue1t1, condición nece11rfa pira 
que pued• etectu1r1e el mlamo acto 
de pen .. r. (10) 

Como h•blomo• dicho, Jo 
p1fcologfa 1e ha Involucrado en Ja 
torm•, prlnclp1lmente la eacuel• 

Euoéne Delacrolx 

p1lcológlca de la Gest•/t, cuyo 
lnter'• e1U centrado en el 
fenómeno de la percepción. Por 
cierto eJ término Guhlt -de origen 
alem•n- puede tr1duclr1e como 
e1tructur1, configuración o forma, a 
la que con1lder1 el Ingrediente 
prlmordlal con que •e organiza toda 
e1tructura pafqulca. Como podemo1 
ob1ervar, la forma no ea privilegio 
oxclu1lvo del arte, aal como 
t1mpoco puede de11fgar1e de eu 
11pecto p1lcológlco, porque 
volvemo1 a ln1l1tfr, mucha• de la1 
fnve1tlgaclone1 re11lz1d1a acerca 
de la percepción vl1ual, 1e han 
centrado en obr1a artf1tlc11 cuya 
tln11fd1d ea de1entr1tt1r un 
algnltlc1do, una aportación o 
principio • pllc•ble a lo producción 
de lm•genea p1r• cualquier otro 
propó11to. L• lormo que e1tudlo I• 
fóglc• y Jo lormo de Ja p1Jcologl• 
lnegablemnte 1e Integran dentro de 
un proceao mental tot1llt1rlo, sin 
embargo, ae no1 permite de1tacar 
alguna• c¡u1cterf1t1c11 que laa 
dl•tfnguen y que deben 
con•lderarae en la ln1trucción del 
dibujo. 

Pena1r, eaU con1lder1do como 
un acto, y tiene au1 ra fce1 en la 
1prehen1fón ( coger, a1fr, prender 
el conocimiento). E1 tanta au 
Jmportoncl1 que Ja FIJ0101Ja Jo 
aborda e1peclflc1mente en una de 
au1 dl1clplln11 denominada 
Epl&temo/og/• Teor/1 do/ 

41 



,,..Conocimiento, pero par•· nue11ro El - conCeplo 1lempre lmpllc1 
e1tudlo, e1, ·lmp.ort1nte· .. con1lder1r con:aplejld•d par• entenderlo, por 
un meC•nlamo.· .:,:ment•f.':_: ·c"uy1·-· 810··.recUrr•mo1 • un ejemplo. SI 
p1rtfclp1clón.>·.I~.: h ... •ce_;,,:.,mlÍnlffeat• · mencl_on•mo• c1b•llo 1 el concepto 
p•r• cu1fqUfer1::de~:.laa:;.'•'ctlvldm'dea ·.:~o'.;··ae refiere a e1te o aquel 
artlatlca~"'-:··y ~?~~f.~·:~·:aer;_.~·~'·c~~-.rf1~·, 'caballo, 1lno •todo• 101 que puede 

;ree~'!: l~-.~~~:~~--~>~·:.~~11\~pr,:._~11i Jh~:8~~:~-~-.~.'·. ···:·~: ~-:,r;: ~ ; ~ n tr~' n: !º u~. ª:, ~~: !~~ 
e111a·.act1.V_ld~.:d_.eí~:-y_:.:.n'?•1'rere·i.lm0~'··•.\ m•xlm1 o fde• que englob• tod11 
I• lmágln'•clóil'>iParl•i'el '¡)enáa.inlento'c . lu cuolldade1 lnherentea y 
I• .c.éJuliifó·.;:é._l~!".~-~tó~.~~'p:~1m'.orfdl~l\e_a · ·comuna• de todoa loa caballo•. Ea 
el -.'concep'tC1~~"-~:en;.$.tarit~:-..... R·q·u.e.-:'.:'_~-ª ün1 abatracclón donde ae ha 

:·lm1gfn.acl~n¡,_tfen·e;,~8~j'lar'lñ1.8i~gen"~:a·1e tomado Jo e1encl1I o comUn a todoa 
elemeOto'·v"1t81·. pa;I ·1u1(a'Ctlvldlda1 e1to1 anima lea, dentro de una lde1 
[111 · '" '";///~~%:·-:y unlverul. 

suelen.: __ , .. , :~~~;t{:ú~-~r1e 
otorg4raele• la "m11ñ1a,i,,c·á'tego-rf1 al 
concepto· y· :·8_:,:~:la(\0>fm1gen, aln 
embargo!' •, ªº" .. -·d·f?-~. runclonea 
mentale1 1 ;_::::Que· aunque 
complementarla•, dlaponen de 
ca racte rfa.tJca a··: que Ja 1 d lrerenclan 
clar1mente. Caracterl1tlcaa que 
conviene tomar en cuenta para 
deacubrlr alguno a 11pecto1 
lntareaante1 relatlvoa a la torma y 
lo ln1trucclón del dibujo. 

El Concepto. 

El concepto, también conocido 
como ld11•, ea un• abatracclón que 
alude a 11 eaencla de un objeto 
unlveraal y que sintetiza lo común a 
todo• lo• da au eapecle, ea la b11e 
o elemento prlmordlal par• que 
pueda etectuar1e el razonamiento. 
Jorge Serrano define el concepto de 
I• algulente manera: •1n/clalmentt1 
podrlamos decir que el concepto -
t•mbl~n se /e llama Idea .. es /e 
representac/dn abstracta, mental de 
un objeto: el concepto es e/ 
resultado de un• 11prehensldn, de I• 
c•ptacldn de la mente de algo que 
se encuentra frente a ella. SI se le 
denomln• /de• es por subr11y11r el 
hecha de que no se tr11t11 de algo 
m•ler/a/, de algo sensible. El 
nombre de concepto hace referencia 
a que /11 lntel/genc/11 la que concibe 
dentro de si 11/ objeto que se 
encuentra frente 11 ella.• (S arrano -
1980, pág 22) [121 

La Imagen. 

A dlrerencla del concepto, la 
lm1gen no ae refiere a lo e1enclal y 
abatracto; m'• bien tom• en cuenta 
la p1rte 1en11tlv1 que Identifica un 
elemento de loa demllla de au 
e1pecle. Ya ae conaldera el color, 
tamano, dimensione• y demlilla 
cu1lldadea que Je otorgan su 
Identidad. Jorge Serrano define la 
Imagen de 11 algulente manera: •La 
Imagen e.s 11/go producido por 
nuestr• lmagln1cldn; e.s una 
facultad orgánica, sensible que 
posee e/ hombre; es claro que 
siendo esta facultad orgánica y 
sen.s/b/e, e/ producto de /a misma 
sea algo Igualmente sensible, /11 
lmogen.• (Serrano - 1980, P'U· 22) 

Pira entenderlo mejor conviene 
recurrir a un ejemplo, retomando al 
caballo, de todo1 eatoa anlmalea, 
podemoa Identificar uno en eapeclal 
por laa cualldadea que le dlalfnguen 
de loa dem4a, tal aerla el caao de 
un potrlllo alazán, cuarto de milla, 
hijo de la "golondrina" y del 
"z•tlro", con lo cu1I no cabe dud1 1 
qué c1b1llo noa e111mo1 refiriendo, 
porque aaumlmoa que cierto anlm1I 
reune dicha a c1r1cterl1tlca1 y 
ninguno m'•· La tendencia de al 
lmogen e1 hacia lo Individua! y 
concrelo, compueala de dato a 
aen1lble1. Contrario lo que 
gener1lmente ae plen11, la lm1gen 
no 1010 se refiere al tenómeno 
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vl1u•I, 1lno que •barca la totalld1d 
de 101 1entldo1, que contribuyen a 
I• Jdontlflcoclón do lao cou1. 
Hablar de la Imagen e1 conalderar a 
la Imaginación como el mecanhmo 
mental que 111 procesa. 

Re1umlendo, mientra• que al 
concepto lntereaa lo ab1tracto, no 
1en1lble y unlver1al, la Imagen 
con1ldera lo concreto, sen1ible y 
particular. Conviene ln•l•tlr en la 
reciprocidad de eatoa elemento• 
que dentro de laa funclonea 
mentalea, no acttlan de manera 
Independiente, alno m•• bien 
lnter1ctll1n en 1ua funclone1, •In 
que el Individuo •• percato dónde 
termina una y donde empieza la 
otra. En el concepto alempre habr• 
una Imagen y vlcever11, en la 
Imagen siempre eatar• pre•ente el 
concepto. •Entre el concepto y 1• 
/maaen puede haber estrecha 
corresponden ele, aunque ambos 
conserven :sus c•r•cteres propios: 
esta es siempre senslbltt y 
ón/camente Individua/, aqutH es 
16glco y nunc• sensible.• (Serrano -
1980, pag. 23) 

F•cllmente podemoa Inferir que 
el fenómeno artlatlco m•• ae 
Jdenllflca con la Imagen y au 
correapondlente mecanlamo 
pa(qulco, la Imaginación, por e10 
podemo1 dibujar lm•gene1, pero 
nunca concepto•, e1toa úHlmo1 por 
au alto nlvel de abatracclón, no 
pueden aer repre1entado 
materialmente por ningún medio. 
Retomando lo expreaado acerca de 
la forma, podemoa notar que el 
concepto, máa aproxima a la forma 
lóglca, en tanto que la Imagen 
aemeja m•• a la forma artl•tlca; 
a1pecto1 que conviene tomar en 
cuenta para Jo que habr' exponerae 
a continuación. 

Forma lógica y forma 
artlstlca. 

Cabe la 1igulonto pregunto: ¿Ja 
forma artf1tlc1 ae relaciona con laa 
form•• que eatudla la Gealalt y la 
Ciencia do la Lógica?. 

Efectivamente, la form1 artlstlca 
se relaclona, con Ja percepción, 
fenómeno que estudia la palcologla 
de la forma • Geatalt-, con quien 
eatablece au relación m1h eatrecha, 
pero lnegablemente 1 •e relaciona 
tamblc§n con la forma lóglc1 1 1unque 
m•• llmlt1d1mente. El error o 
"trampa" •• que la lóglca asuma 
un rol pr•domln•nte en la 
Iniciación artl1tlca. 

El pensamiento se deaempefla 
primordial pan cierto tipo de 
aprendizaje. Sabe moa que la 
lnatrucclón al dibujo, también ae 
con1ldera una forma de 
aprendizaje, pero debemoa tener 
cuidado de no sujetar lo dl1clpllna 
artlatlca a I• normotlvldod y 
1latomatlcldad lógico. Dad• lo 
complejldad en la que ae encuentra 
todo profeaor cuando prentende 
enaeflar la experiencia, tiende a 
recurrir ·y en alguno• ca1oa 1bu1ar 
- de la lóglca como Introductoria 11 
dibujo. lo cue1tlonable e1 al e1to1 
procedimiento a efectivamente 
reaultan eflc1ce1, o mlia bien aon 
"pallatlvoa" o "muleta•" para una 
lnatrucclón bailante compleja. 
Podemoa clhr por ejemplo, 
proporcionar la figura a través de 
mediciones al modelo y al dibujo; 
reiterar en el canon de laa 1lete y 
media u ocho cabeza• para Ja figura 
humana; aplicar la cuadrfcul1 para 
aumentar o dlamlnulr una figura; 
apllcaclón del pantógrafo; recurrir a 
la copla fotogr4iflca o a lm•gene• 
de revlata1 en vez de trab1j1r del 
natural; apllcaclón de regla a, 
e1cuadra1 1 compacea, etc¡ uao del 
papel tranaparente para ubicar las 
figura•, etc. Lo Ideal 1erl1 aclarar, 



11 re•lmente ·loa reaultadOa aal 
obtenido• aon aatlat•ctorfoa'' o.:.aJ 
a e ria co nvenle nte'·.·da rle '·un·:· nuevo 
giro • I• lnatrucclón (13)(".llÍU,'" ~) 

Uno . de · :foa :« :~~'~¿~;~~'o·~;~y: ~·llia 
1ollcltado1 paro fa· lnicfaclón·.01 la 
geometrfa 1 que -com·o·.7.1ab.eÍTI01 ea 
lruto del Intelecto 'hurnano. So ha 
deearrollado gr-•claa " - a la 
abetracclón y el - , razonamiento 
alatemllitlco y por lo 'tanto podemos 
rel•clon•rla con torm11 m'• 
apegadas a la lóglca. Un aapecto 
lnterea•nte del dibujo Jnt1ntll 1 ea la 
exclualón total de la geometrfa y no 
por ello 1u1 trabajo• ion meno• 
expre1fvo1. Puede penaane que la 
geometrla 11 ae manltleata por la 
semejanza que ae pudiera 
eatablecer con alguno• de 1u1 
dibujo•, pero debemoa tomar en 
cuenta que la noción de geomelrfa 
forma parte mlama de la educación 
elemental, conalderdindoae a partir 
de entonces como básica para el 
dibujo. Lo grave no ea eat• 
lnclu1lón 1 sino que pretenda asumir 
un papel predominante para toda la 
lnatrucclón, pero conviene aclarar a 
qué nos referlmoa. 

De acuerdo a la predomlnancl• 
del pen11mlento, podemos dibujar 
con mayor racllldad objeto• cuya 
apariencia 1e relaciona con rlgura1 
geométrica•, en cuanto m'• 
ldontlllc•blo1 mejor, tal 1orl• el 
caao, por ejemplo del circulo, 
cuadrado y triángulo, con Ja 
Infinidad de variables a que pueden 
d•r lugar. El cfrculo puede 
convertirte en óvalos de diferente• 
calldade1 1 el trldingulo dlapone de 
mucha• variante• de acuerdo a sua 
ángulos, y el cuadrado en 
rectllinguloa. Se puede contar la 
po1ibllld•d de hacer lnllnld•d do 
forma• Integrando curva•, rectas, 
'nguloa derivada a de la1 
comblnaclonea de e ata a trea 
llguro1. (Figura 6) 

El valor de e1tae figura• eatdi en 
la alnteala que ea au cualidad 
Inherente que le1 permite a1ociarae 
o rel•cionarae • muchlalm•• forma• 
naturalea, por ejemplo, el circulo 
puede repreaentar una gran 
c•ntld1d de objeto• como pelota•, 
frutoa, planeta1 1 dlacoa, relojes, 
etc. lo mlamo podemoa decir del 
cu•drado y trl•ngulo, la dificultad 
en el dibujo aer6 proporcional, 
cuando loa objetos a repreaent1r ae 
separen de e ata a figura• 
geomlltrlc11, como podrla 1er el 
caao del cuerpo humano. SI una 
figura ae noa pre1enl1 complicada, 
ea porque no ae aujet• a eata 
lóglc• y no por que 1ea complicad• 
por al mlama. El problema e1ta en 
que loa principiante• no han 
deaarrollado au memoria vl1u1I e 
lm•glnaclón p•r• el dibujo, por eao 
recurren 1 eataa 11nteal1 - que por 
1socl•cl6n - ayudan, en parte, a 
resolver determinada• figuras, poro 
no por ello pueden conalderarae 
como Ideales para la Iniciación, 
aunque no dejan de aer recursos. 

De acuerdo a la propia 
experiencia, eatoa procedimiento• 
relter•tlvoa en laa forma• lóglcaa, 
••r'n "pr,ctlcoa''i pero pobre• en 
aua reaultadoa, porque loa alumno• 
podr•n dlbujor mucha• figuras 
redondas o cuadr•d11, pero no 
lodaa aon a1f, •demlllla, ae mueatran 
Incapaces para la aoluclón de 
vol~menea, que 01 una de laa 
dlflculhdea mayores con las que 
h1brán de enfrentarse los lnlcladoa. 

No puede culparse al profesor 
por recurrir a eatoa procedimiento• 
lógicos y meno• cuando no ae 
ofrecen alternatlvaa que lo• 
1uatltuyan. El dibujo ae relaciona 
mlllla con el fenómeno de la 
percepción y de •hl ae deriva au 
comp lejld1d; Ja forma por 
conafgulente, habrllll de otorgáraele 
un tratamiento diferente, a pesar de 
lo dillcultad que eoto Implique. 
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ESTOS PROCEDIMIENTOS SON VALIDOS COMO RECURSOS MAS NO 
. DEBEN CONSIDERARSE PRIMORDIALES PARA LA INICIACION. 
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Figura 5.- Desde nuestra Instrucción elemental, ae asume que la 
lóglca y la ra1zón son prlmordlalea para el aprendizaje, pero lo grave 
es conalderat que las dlaclpllnaa artfatlcaa ae tienen que sujetar a 
eaoa lfneaml~ntos. Su exagerada Inclusión (de la lógica), limita las 
capacidades de los alumnos más que las desarrolla; no promueven 

·una educa ció~ visual al tiempo que restringen au capacidad 
'exprealva. \ 

'1 

1 
Demostración. 

1 
SI ae le pide • loa alumnos que 

realicen dlbuJoa laemejantea a laa 
forma• geométrfc•• "maa 1lmplea" 
como cuadrado, tri• ngulo o cfrculo, 
r•pldamente habr'n de re1olverto 1 

pero cuanto mda .lo1 apartemos de 
eat11 forma•, prop)1orcfonalmente Irá 
en aumento la d flcultad para la 

~~~r~~e~~:~ltó8n~ 0 ~ 1::~·::aeyn0t.e por .. 

Otro a1pecto lntereaante, ea la 
tendencia n1lur1I de loa neófito• de 
re•llzar figura• de gran 1fmpllcldad, 
concreUndo1e a repreaentar lo md1 
e1encl1I o lndl1penaablea p1r1 
h1cer un dibujo reconocible, para 
de1pul!i1 1 expllcar (apoyo lógico), lo 
que repre1enta. Recordemoe el 
r1moao dibujo de la boa que dlgerla 
un elefante, y que todo• lo 
Interpretaban como un sombrero, en 
el libro "El Prlnclplto" do Antaine 
de Salnt-exupéry (14) (Figuro 7). 



cuanto milla ae practique el 
dibujo, la flciüra .. ~o· ·~ecea!t•r' 
expllcaclón.:"J>orque ·se aopo~t·i~ a 
11 misma: lnclualve,-puede expreaar· 
aquello que resulla ,Incapaz· par• la 
p•l•bra. · · · 

Ejercicios sugeridos. 

o .. de ol principio, h•y que 
llmltar la predominancia de la forma 
lógica, no por ello queremoa decir 
1ea suprimida. A lo que noa 
referlmoa ea enfrentar la forma 
dentro de su complejidad, pero 
evitando al mdixlmo una situación 
de conflicto como ya lo habfamo1 
mencionado. Apartémonos, en lo 
posible, de procodlmlentoa lóglcoa 
como pueden ser la cuadrlcula para 
la copla, ampllar o reducir; medir al 
modelo, para proporcionar: 
reproducir de fotogrartaa; y aobre 
todo ser demasiado esquemático• 
en la figura recurriendo 
relteratlvamente en la geometrla. 
Volvemos a Insistir, eatos 
procedimientos debe conalderarse 
recursos, m6• no parte de la 
lnatrucclón elemental. 

Reconociendo que la Imagen ae 
hace. lmpreaclndlble para el dlbujo 1 

conviene deaarrollar un1 sólida 
:educación vlouol • trovéo del dibujo 
·conatante. Ea recomendable lnalatlr 
a loa alumnos que dlapongan de un 

·lápiz de dibujo, gom• y uno libreta 
de hojas blanca1 1 1allr a exteriores 
y tomar apunte• de todo aquello 
que parezc1 lntere••nte, pero al no 
se puede, podemos dibujar 
lnumerablea objetos que 
encontraremoa dentro de nueatra 
ca1a. Todo• loa grandes maeatros 
han lnalstldo en eata necealdad del 
dibujo continuo, recalcando que 
todo artista baalcamente ea 
autodldach. El maeatro Leonardo 
de Vlncl augerla a aua dlaclpuloa: 
•va ves porqu4 neceslfls /Jev•r 
siempre un cuadernito de hueso con 
el estilete de plata • fin de anot•r 
brevemente l•s 1ctltudes y 1not•r 
las clrcunst•nc/1s de ceda caso y 
su 1specto, pues todo te ha de 
servir p1r1 componer tus histories, 
Cu1ndo tu cuaderno esté lleno, 
déjelo y coge otro; ""'' utl//slmo 
par• tus composiciones.• (De Vlncl 
- 1964, pág 162) 

Figura 6.- Cuando una figura nos parece compleja para dibujar, ea 
porque no ea lóglca y no porque aea compleja por 11 misma. la• 
figura• que no• parecen m•a accealblea aon aquellas máa apegada• 
a 1•• formas "mas 1lmple1" de la geometrla (el circulo, el cuadrado 
y el trl•ngulo). por au aaoclabllldad con muchas form1a naturales. 
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6a 6b 

Figura 7.- Cuando el nl~o ee Inicia, de I• mlama manera que 
cu•ndo un adulto de1conoce mucho del dibujo, realizan figuras tan 
e1quem1titlcaa, que cueata trabajo Identificar. Ueualmente 1uelen 
acomp1ftar1e de una explicación para hacerla• reconoclblea. E1toa 
dibujo• tomado• del libro El pr/nc/p/to de Antaine de Salnt·Exupéry, 
lluatra adecuadamente este fenómeno. En el primer dibujo (a) todos 
crefan que era un aombrero, hasta que tuvo que agregarle loe 
elementos que representaran una boa que dlgerla un elefante. (b) 



4). Coordinación psicomotriz en la 
representación de la figura. 

SI, yo quiero saber. Saber para sentir mejor, sentir para 
saber mejor. Aunque sea e/ primero en mi oficio, aspiro a /a 
sencll/az. Los que saben son sencillos. 

E l dibujo •• una de laa 
dlaclpllnao artlotlcaa que 

con1ldera la relación mano 
cerebro, como e1enclal para 
de1empe.,ar1e adecuadamente. 
Aunque no tan estricta como la 
danza o la múalca, al demanda de 
una coordinación que gula el 
lnatrumento al Jugar miamo donde 
••requiere el trazo. En palcologla, 
10 utlllza el Urmlno ps/como-
trlcldad para nombrar 11 
coordinación que ae eatablece entre 
el cerebro y la parte del cuerpo que 
h1brtli de ejecutar un1 acción 
deliberada. Eah relación se 
Identifica con uno md1 de loa 
aentldoa que poaeemoa, deno-
minado k/nestés/co o del 
movimiento, que Indica la po1lclón 
de laa e>etremldadea y la progrealón 
del movimiento cuando de1arro· 
llamo• alguna actividad. (Wolfl • 
1979, pág. 48). El movimiento eat• 
1uJeto a un complejo proce10 
neurológico que Incluye todo el 
1l1tema nervlo10, en el que no 
tiene caao profundizar. 

Coordinación pslcomotrlz 
y dibujo artlstlco. 

En loe prlnclplantee se nota un 
1ello de ln1egurldad en 1u1 dlbuJoe 
cuando realizan un trazado "con 
pe loe" o lfne• reiterada en 
ex1geraclón 1 aunado claro eata, a 

Paul Cézanne 

la tendecla del borr.do continuo. 
(llgura 8). Nuoatra primera 
lmprealón podrl1 aer la 
"lnc1pacld1d" por controlar el 
lnatrumento 1obre todo cuando ee 
dibuja sobre grande• formatos. Es 
un hecho que en el dibujo llguratlvo 
se requiere de un trazo con un buen 
nivel de aproximación, porque 
cualquier de1vlaclón aignlflcatlva 
redund•r' en la• fall•• de la• 
proporcione• o reaultar;li una forma 
no de1eada. En alguno• ca101 del 
dibujo profe1fonal el 1e hace 
necesario fomentar e1te control y 
tal aerfa el caeo del retrato, donde 
la m'• llgera variación ea 
repreeentatlva para el parecido o 
raego paicológlco de la persona. 

Aunque al Influye 11 
coordinación palcomotrlz, pira la 
repre1entaclón de la figura, no 
podemoa afirmar que toda Ja 
ln1egurldad en el trazado 1e derive 
de eata deficiencia, la1 eatructuras 
menlalea tambl~n aaumen un rol 
predominante que debemos tomar 
en cuent1. 

No aolo para el dibujo, sino en 
general pira toda expresión 
pl,1tlca, la relación p1fcomotrlz 1 

mente· mino, no ea 1uf1clente para 
deaempel'lar adecuadamente e1ta1 
actlvldade•. Deben con1lderar1e 



Figura 8.- Loa rasgos máa repreaentatlvoa en la Inseguridad del 
dibujo aon la& Hneaa "con pelo•" y lineas reiteradas en exageración, 
en ambo1 ca1oa afecta la coordinación pafcomotrlz. 

otro• mecaniamoa pafqulcoa 
rel•tidonado• con la o laa formaa 
que ae quieran repreaentar. Noa 
referlmo• a forma• mentalea que • 
manera de lm6genea. encontrar•n 
en la coordinación palcomotrfz, el 
mecanismo para materiallzarlae en 
forma a gr6flca1 que puedan 
perclblr•e por e 1 aentldo viaual. 
Primero, la mente deaarrotla una 
forma mental, vl1uallza una Imagen, 
que aunque vaga o Inexacta tratará 
de registrarla en el papel. En la 
figuración, la forma m•ntal 
al•mpre antecede a la forma del 
dibujo, en tanto que la 
coordinación paicomotrlz tratar• 
de entablar la relación entre 
ambaa forma•. Mientra• no •• 
deaarrotle un• form• m•nt11 a 
manera de Imagen, aerá lmpo1lbl• 
que pued• trazara• un dibujo 
figurativo, (figura 9) 

lnegablemente, ea poalble 
dJbu)1r .. P•••ndo por alto .. la forma 
mental y •o loara hicllmente; baata 

una aencllla coordinación 
p1lcomotrlz o movimiento libre del 
brazo y la mano que au)eta el 
ln1trumento. "desconectando" fa 
mente del acto que realiza. Eate ea 
un recuno barato, por cierto muy 
aocorrldo por mucho• "'artlata1" de 
nue1tro tiempo, ya que otorga 
reaultadoc inmediato• con el menor 
e1fuerzo. En e1to1 Intentos, 
obviamente de1cartan lo figurativo 
o loa elemento• que demandan de 
una compleja estructura mental, por 
ejemplo, la compoalclón, armonla 
eromátlca, perapecllva, volumen, 
etc. (Figura 1 O) 

El de11rrotlo palcomotriz &e 
promueve bajo la pr•ctica ml1ma 
del dibujo. La predisposición de 
conducir al lnatrumento, raclllta ta 
repreaentaclón de cualquier figura 
cuando el trazado 1& da "'como un 
h•cho'". y o~urre cuando nueatra 
atención se centra en la forma o 
figura a repreaentar. Lo que 
queremoa decir, ea que en ca•o• 



CEREBRO __. MANO 

CEREBRO __. FORMA ~ MANO ~ FORMA 
MENTAL INSTRUMENTO DIBUJADA 

Figura 9, .. La p•lcomotrlcldad en el dlbuJo no •ólo ae concreta a la 
relación motora brazo - cerebro; m•• bien, debe establecer la 
adecuada coordinación entre la• doa formaa: la forma mental o 
lm•Qen Interior, y la forma dibujada, que 1er' percibida visualmente. 

extremo a de e ata deficiencia 
motora, la atención eat• centrada 
en la linea que 1e realiza, máa que 
en la forma que se quiere 
representar. Cuando ae deacubre 
que la ltnea no corresponde, con 
nuestro• deseo•, no• encaalllamoa 
en un "eterno" proceso de trazar y 
borrar. 

Podemos ob1ervar el trazo del 
profesional, prlnclpalmente en el 
bosquejo, donde lo efechla con 
suavidad y preclalón. Eato 1emeja 
al procedimiento de guiar un auto, 
donde nuestra atención no ae 
centra en todo• 101 movimiento• 
pira operarlo. 1lno mti1 bien. on 
dirigirlo hacia nue1tro destino. 

Demostración. 

Se lea pide a 101 alumno1: 
"hagan un dibujo", aln darle• tema, 
explicación, tllcntca o motivo a 
doaarrollar. E•t• total libertad do 
pronto 101 contunde y no ••ben 
exactamente qull hacer. E• 
frecuente la pregunta: ¿ pero, qué 
quiere que hag1moa ?, - cualquier 
co•• - podemoa conteatar. Antea de 
Iniciar el tr1zo 1 toman un tiempo 
determinado, que pueden aer 
1egundo1 o mlnutoa, parm organizar 
un• forma mental en au 
lm•glnaclón y poaterlormente 
Iniciar el trazo. E ate e1 un 

Indicador que 
antea que la 
acto. 

el dibujo •• Inició 
mano ejecutara el 

SI lea pedlmoa que hagan un 
dibujo, pero ahora lea damos un 
tema, por ejemplo la múalca (para 
un dibujo do memoria), el tiempo 
que necealtan para organizar aua 
ldeaa ea mucho m•• corto, porque 
el mismo tem• lea taclllta la 
organización de 1u1 e1tructura1 
mentalea. 

E•t• último ejercicio 01 

baatante algnltlcatlvo: Se sugiere a 
loa alumnos que deallguen la mente 
de au mano, como al la segunda 
fuera autónoma e Independiente del 
cerebro. Notaremoa que 
Inmediatamente conducen el U1plz 
libremente sobre el papel, el brazo 
fluye con lncrelble flexibilidad, no 
encontrando obah,culo alguno para 
el trazado; de hecho, se elimina el 
borrado. Lo que ocurre es que ae 
limitó la participación de la forma 
derivada de la organización de 
nueatraa eatructuraa menta lea. 
Paaando por alto la forma Interna 
dibujar, el acto puede compararse 
un almple movimiento del brazo. 
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Ejercicios sugeridos. 

Loe prlmeroa ejercicio a 
preferentemente ae concret•n al 
fenómeno p1lcomotrlz, sin conaJ .. 
derar Importante la form• ment•I y 
del dibujo, rozón del porqué 1e 
preacinde de todo elemento 
figurativo. lnterea1 de1•rrollar el 
adecuado control del lnatrumento 
condlclon•do por el movimiento de 
todo el brazo, por e10 ea preferible 
u1ar papelea de gr•nde• 
dlmen•ionea. 

El primer ejercicio con1late en 
de11rrollar llneaa contlnuaii Jo m•• 
Junt•• poalble, no Importando que 
en algún punto •e toquen, por eao 
conviene preaclndlr del borrado. 
Loa trazo• ae reallzan do Izquierda 
1 derecha y vlcever1a, do derech1 a 
Izquierda, poaterlormente •e traza 
de arriba hacl• abajo y vlceveraa; 
para deapul&ia continuar con lfnea1 
dlagonafea 1 de un lado hecl• el 
otro. Un a1pecto lntereaanle que 
conviene obaervar e1 que al 
deaarrollar eatoa eferclcloa, donde 

1e Jea pide • loa •lumno• que 111 
lln••• •e•n lo m•• 1unl1a poelble, 
ea 11 1Uu•clón lena• que h•br•n de 
experimentar, porque e1to1 
ejercicio• dem•nd•n de un alto 
nivel de concentr•clón. En nue1tra 
ambiente cultural deagraciadamente 
"' h• relaclon•do 1• •tenclón con la 
ten1tón, clrcun1t•ncla que no e1 
adecU•d• par• el dibujo. So ha 
ob1ervado que en nueetro medio 111 
penan• 11ocl1n un• lnten11 
at•nclón con un1 acentuad• tenalón 
pafqulca, que ae tr1duce en 
muacular. En caao1 extremoa, 
deapu'' de loa ejercicio•, 101 
•lumnoa lleg•n a experlmentmr 
pequel'loa dolorea muaculare1 en 
diferente• p1rtea del cuerpo, 
deapuea de varloa ejerclcloa. 

Una vez m•• ae lea pide a loa 
alumno• que lo que reaulte de 
nue1tro1 ejerclcfoa no tiene porqué 
preocuparno1, precl••menle para 
reducJr ea a altu•clón, y por 
conaJgulente, no tiene caao ol 
borr•do. Se lea Incentiva • trazar 
llne1a auave1 y t1exlblea 1 baJo un 
eat•do d• total rel•l•mlento, que 
evidentemente Incluye tomar ol 

Figura 10.- El trazo freaco y libre ae recuper• t•cllmente cuando 
•• •pa1a por alto* a 11 forma mental1 ea aemejante a un •Imple 
movimiento del brazo. 



lnatrumento con au•vfdad.y ejecutar 
el trabajo c.on.:cfe~to:d.oaerta.~O, ~In 
disminuir la aten_clón/(Flgura:_11),· 

fine• c'on.'·rTiaYOr ·&altura·, al tiempo 
qu~: dl8m.1~·u··ye: ~~':'9iderablemente la 

-.'tensión~·'.. : ... que:.:·.'.·.-.Provocaba':'I loa 
·.~:'- -.eje-rlcfo'S:.a'ntericireB •. ' ·· 

t O m •
Lon e.n81 ~-c"o10n.0o11°_d 8e·.:,-_:a::,~c:,~ljó:~n.~:~.:~,·.11·~.·Í~.º-)·._·_,_._·ª.·,·-,o::::,:;:m::~·~.·.?, --~:-:'.:/:,;;:~-:,\. ·- -· -· ·:_'·~-'. -, _:·'.{~."~,':.'. . , ·, · 

. .·.· . . . .··•·· .•o( ;e1 Qltlm'~ e'iéréié:1ci ae apoya-en 
mental a· ·peair ':de_\q'uii' d~·,.;~·oll_eri ,_,.·mo_delo'a'.".'.q·ue:·;pu_eden/aer.;_t~'!lá~oa:,de 
solamente:· ltne81»: ·cunaiate "en _:_un··"bode',fó'1/: ~rlmerot·:,~·e·:-~e-~ -;pide 

~~Po~~¡~~- 0'.º,: .~~·,:-:ea -~,t ': f i~ ~o pqe ~: ~ :,~ :b-·o·,:ºn~ ~~-:f'Itn1 :t<-f~': ~~;s;/~~ "ni:~:¡ ~'r~.-
p rf mero 11 Vlaulllce"·1a·llnea como 11 poaterlo'rmefúe; :·sa·,.:le1'>>.Pl.~e que 
la pudiera "ver", ante1 de de••rrollen eaa lm1gen-·- mental 
ejecutarl1. Ea lntereaante ob1ervar preaclndlendo de la• flguraa que 
que lnmedl•tamente se notar.1' un sirvieron como modelo• •. Volvemoa a 
cambio en sua apt1tude1 y lnalatlr, no Importa la Imagen que 
actitudes. Pueden deearrollar la resulte del ejercicio. 

a) 

b) 

Figura 11.· Ejemplo• de ejercicio• pelcomotrlcea: a) Sólo lineas 
curva a, b) Sólo llneaa recta a. 
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5). Retentiva de la Imagen visual. 

"Puda pintar mis cuadros da Afr/ca sólo después da hab9r 
olvidado los detallas. Sólo cuando la mamaria ma reveló al 
aspecto poético da asa mundo, descubrl la particularidad de 
esa vida. Hasta entonces habla sido victima da/ afán da 
precisión qua muchos confundan con la verdad.• 

L• memoria ea primordial 
dentro de cualquler proce10 

educativo, y 1•• actlvld1de1 art11-
tlc•• no podlan aer 11 e>ccepclon. 
Sin deacontar Ja Importancia de 
otras capacldadea de la psique, la 
memoria, tr1ve1 de la Imagen 
vlaual, se deaempefla como 
prJmordlal par• ejercitar adecua
damonto el dibujo (obviamente do 
memoria), pero 1nte1 de lntern1rno1 
propiamente en el dibujo, ea conve
niente que primero expllquemoa 
algunas de aua c1r1cterratlca1. 

Wolff aflrm• que laa cuatro 
funciones báalcaa de la memoria 
ion adqu/slcldn, retencldn, 
reconocimiento y recuerdo (1 SJ que 
no ae dan mec•nlcamente, alno que 
&e encuentran dentro de una 
compllcada dln•mlca donde no 1e 
puede qullar o alterar cualquiera de 
e1to1 elementos, sin que a 1u vez, 
ae vean alterado• o modificado• 101 
demás. En realidad ae hace e1ta 
dl1tlnclón para mejor entender la 
memoria dentro de su complejidad 
palqulca. 

Aunque tod•a la1 peraonaa aon 
aucepllblea de recibir una gran 
cantidad de eatlmulo1 1enaorf1le1 
aujeto1 de reglatrarae en 11 
memoria, e ata c1pacldad ea 
eminentemente selectiva y ae hace 

Eugéne Delacrolx. 

de acuerdo 1 I•• caracterl1tlcaa de 
la Información que ae recibe, 
aunque •• deaconocen loa 
procedimientos como efectua dicha 
aelecclón. •Pues bien, en nuestro 
psiquismo no existe compartimiento 
alguno destinado almacén de 
trastos viejos en el cual se 
•arrojen• los recuerdos pas•dos. • 
(Mullor-Frelonfela - 1966 p~g. 200). 

De la lntormaclon que recJ .. 
blmo1 cotidianamente, muy pocos 
datos son aalmlladoa de manera 
permanente en el recuerdo o para 
toda la vida, otra porción también 
mlnlma, permanece un tiempo 
Indefinido en la memoria, pero al 
paao del tiempo, poco • poco ae 
borra pierde, 1alvo cuando 
volvemos tener contacto con 
alglin objeto que reconocemos. 
Cada repetición de un eatlmulo 
aemeJanta profundiza la huella, 
logr;tndoae aal un reconocimiento 
más Inmediato, al tiempo que el 
dato ea U más freaco para 
retomarse. 

Conviene deatacar que la mayor 
cantidad de vivencia• que tenemos 
durante el dla •e pierden con 
mucha rapidez, por e10 no ea de 
extral\ar que no recordemos lo que 
hlclmoa dla1 atrae y mucho menoa, 
podamos describir la mayorla do lo• 
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acontecimientos que noa ocurrieron 
en loa ª"ºª anteriores. •No todo lo 
retenemos, cu•ndo vamos por un• 
c11Je vemoa mi/ea de c•r•s, olmos 
lnumer•bles ruldoa, percibimos gr•n 
número de estimulas. Los más 
posan sin de]•rnos huell••· pero 
retenemos I• lm•gen gener•I de I• 
c1//e 1 quizá el cu•dro m•s 
lntere:s•nte de un• exposlcl6ri o -el 
contenido de une conversec/ón, 
esto es aquello que h• ll•m•do 
nuestro •lenclón. • (Wolll - 1979: 
p;lg, 84). El olvido "ab•oluto" eo 
lmpoalble, como también lo es 
determln•r la c•ntldad y c•lldad de 
la Información acumulada hasta el 
di• que vlvlmoo. (16) 

Uno de loa lnveatlgadorea que 
profundizaron sobre laa funcione• 
de la memoria fue H. Ebblnghouo, 
quien en 1885 publicó loo 
resultados de eatudlos realizados 
durante cinco ano• acerca de au 
funcionamiento. Lo Innovador de 
aus procedimientos, sirvieron de 
base para realizar aucealvaa 
Investigaciones sobre la materia. 
Algunoa de 101 reaultadoa obtenidos 
por Ebblnghaus aon lntereaante1, 
por ejemplo: La memoria funciona 
mejor al se repite el mismo 
eatlmulo, como al cada repetición 
ae gr1bara m•• profundamente. 
Otro reault•do fue que lo que 
tiene sentido, o se• ea mia 
lóglco, se aprende mejor que 
•quello que no lo ea. SI queremos 
recordar loa nümeroa 692814, noa 
llevar~ m~• tiempo que memorizar 
el 194546, porque el úlllmo oe 
asocia a loa at\oa 1945 y 1946 
(Wolfl - 1979 pág. 87); o bien, para 
memorizar una estrofa de 80 
afiabas del Don Juan de Byron llevó 
9 lectura•, mientras que necealtó 
80 para aprenderae 80 afiaba• eln 
sentido, ea decir casi nueve veces 
m'• de llempo. (lbld). (Figura 12) 

Entender una Idea, contribuye a 
au mejor retención mucho má• que 
memorizar un texto o un p'rrafo 
"aln aentldo"; por eao afirma MOller: 

'•ta Incomprendido se aprende muy 
m•I, y, en cambio se retiene con 
fecllld•d suma •que/lo que se •he 
comprendido•, porque en este c•so 
los conocimientos genera/es ayudan 
el aprendizaje de otro particular.• 
También MOller hace una 
lntereaante obaervaclón: •otcenos 
nuestr• propl• experiencia que 
retenemos con t•nto m•yor 
facllld•d, cu1ntos m•yores 
conocimientos tenemos sobre 
determln•d• materia, pues el gran 
caudal de conocimientos, 1yud• a 
I• recolección de las nuev•s Ideas.• 
(MOiiar • Frelenlelo - 1966 pág. 
298). 

Ante e1t• tendencia a perder 
muchoa de loa elemento• que 
pueden 1yudarnoa • de1empefear 
mejor cierta• actlvldade1 1 conviene 
tomar en cuenta aquellas 
caracterlatlc111 de la memoria que 
contribuyen para mejorar la 
retención de datoa o Imágenes que 
pode moa con1lderar como 
Importante a. 

La capacidad para grabar en la 
memoria mejora notablemente 
cuando I•• lmpre1lonea que 

765-43-21 
Figura 12.· Memorizamos 

mejor cuando loa datos a 
retener son lo más lóglcoa 
posible, requieren de menor 
tiempo y eafuerzo que cuando 
no lo aon. Por ejemplo al un 
amigo nos proporciona un 
número telefónico aaf: 765 .43 
• 21, oeré fácil aolmllarlo, 
porque son números 
descendente• del 7 al 1 
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recibimos van da acuerdo 
nueatroa lnteraaea y preferanclaa. 
La atención, dlapona de la 
capacidad de retener mejor laa 
Impresione• en nueatro recuerdo, 
pero también ea cierto que la 
atención ea Inherente a loa 
lntereaea de cada Individuo. Se 
aalmlla con mayor rapidez y 
facllldad aquello que Importa 
sobremanera y ae retiene por m•• 
tiempo. •L• motlv•cl6n es el mejor 
Incentivo P•r• el recuerdo. L• 
motlv•cl6n es dlrecte si •1 •sunto 
que h• de ser memorlz•do tiene un 
gren Interés, et Indirecta si el tem• 
sirva de apoyo pera record•r otro.• 
(Wolrr - 1979, p,g, 91). 

Aunque hay lnteroaaa comunea a 
tod11 laa penonaa principalmente 
de origen blo.16glco, ea !negable 
que el lnleré1 puede dlallngulr una 
per•ona de otra. La motivación ea 
propia de la peraonalldad, del 
medio ambiente y el medio cultural 
en que ae deaenvuelve cada 
Individuo. Mucha& variable• lnler
vlenen para "pulir" eaoa par· 
tlcularea lntereaea. 

Laa lmj¡ganea aon m•• 
auceptlblea de reglatraraa cuando 
laa lmprealonea conllevan una 
carga emocional y propor-
clonalmente, cuanto mayor aea e ata 
carg1, nuestro reglatro aer• mlla 
acentuado. Pero tambl6n ea cierto 
que, cuando rebaaa ciertos llmltea 
e ata carga emocional, puede 
ocasionar alteraclonea palqulcaa 
relacionada• con una especie de 
olvido temporal o traatornoa maa 
severos, pero e atoa aapectoa 
patológicos no Interesa, tomarlos 
en cuenta. Para que entendamos 
mejor conviene menclon1r un 
ejemplo. Cuando aomoa teatlgoa de 
una rll'\• o accidente dentro de una 
altuaclon sumamente confllctlv1 -
en condicione a norma lea 
dlapondremo1 de la capacidad de 
retener eata1 lm•genea con gr•n 
claridad qulz' por el reato de 
nuestro• dla1, a pe•ar de que todo 

ea hay• desarrollado en uno a 
e u 1 nto a 1e g un do a. •estrechamente 
rel•clonades con el /nter's y I• 
Intención est'n las reacciones 
emoclonales a:socl•d•s con /a 
memoria. la memoria se refuerze 
por los sentimientos de agrado, 
desagrado, dolor o placer que 
acomp•ñ•n • I• Impresión. Las 
Impresiones que despiertan un• 
emoción, se• pos/tlv• o nev•tlve, 
se recuerden mejor que /es que nos 
de}on lndlferent .. •. (Wolff • 1979, 
póg. 97) 

Un 1apecto que noa puede 
Interesar, ea que de acuerdo a 
eatudloa re•llzadoa, la1 rel1clonea 
entre 1•1 partea y el todo, ae hacen 
mll1 ciar•• en el proce10 de 
aprendizaje, pero aobre la materia, 
conviene citar lo que afirma Wolff: 
•podemos •prender poesla 
haciéndola estrofl por estrofa o 
leyendo e/ poem• cada v11z del 
principio al fin. Desde un punto de 
vlsh est4tlco, el dominio de cada 
unidad por separado p•recerfa m's 
vent•Joso: sin embergo, 1• 
experlencl• demuestra que el 
método globo/ es de un 12 • un 15 
" mis conveniente que el p•rclal. 
Tal es e/ caso con todo mat•rl•I en 
el que hs partes se destacen por 
su posición en e/ conjunto•. (lbld, 
póg. 91). No olvldemoa que la 
retentiva e1 proporcional 111 
cantidad de Información que 
habremoa de aalmll•r, poco a 
elementos ae memorlz1n mejor que 
mucho a. 

Mnemotécnica vlsual y 
dibujo artlstlco, 

En cualquier proceao de 
aprendizaje, la memoria ea 
elemental y el dibujo la conaldera 
primordial para de•empel'larae 
•decuadamente. Todoa 101 grandea 
maeatroa han eatado de acuerdo 
que 1• participación de la memoria 
ea lmpreaclndlble para el dibujo y 
la pintura, por ejemplo Leonardo de 
Vlncl recomend•ba: •As/, pues, 



sabiendo tú; pinto(, que no piJedes 
ser buen artista, si no· eres maestro 
universa/ de rr1produc/r, por m·ttdlo: 
dr1 tu artr1, todas /as c/rcunsta~c/as
dr1 /es hechur•s qu,, "produce.·· .. t• 
Naturaleza, y no · p.odr•s 
reproducir/as, s/. no /as vr1s· "y,~da

1

s, 
retienes r1n I• mflmorl•:· , cu•'ñdo' 
se/gas e/ campo procura; que .. tu 
lmag/necl6n se fije en verlas ·cosas, 
suces/vementr1, observando, Ahora 
esto, lur1go aquello, y rr1sumlendo 
un haz de cos•a notablr1s· y r1/r1g/das 
entre /es m9Jorea,• Por ·•U parte 
Degaa •flrm•b•: •este bien copiar 
lo que uno ve, pero m•s vale 
dibujar lo qur1 uno guarda r1n la 
memoria. Es una transformación en 
/a cual I• Imaginación colabora con 
I• memorl•.• (Weothelm • 1973 pag, 
254). Eat•• recomendaciones, sin 
duda se reiteran porque loa 
m•eatro1 h•n descubierto e ata 
grave deficiencia en loa aprendices 
derivada de una falta de retentiva 
vlaual. Max Llebermann •e retarla a 
un profesor auyo, quien afirmaba 
que •1o que no ae puede pintar de 
memoria no se puede pintar• 
(Gombrlch. 1987, pag 18) 

Eata obaervaclón tiene un buen 
fundamento palcológlco, porque loa 
prlnclpl•ntea se ven lmpoalbllltado• 
a representar lm4igenea a peaar que 
la• tengan frente a aua ojo•. Ahora 
cabria Ja pregunta: ¿porque e1 tan 
marcad• eata deficiencia cuando el 
ojo ea capaz de captar Infinidad de 
lmlllgenea? 

Somo• capacea de percibir 
vlaualmente mlllone1 de eatlmuloa 
vtaualea tan aolo durante un dla 
común. En semejanza con la 
propueata del fllóaofo Her•cllto, 
nunca vemo• una Imagen do• 
veo••· (17). La vida mioma •• 
movimiento continuo y dentro de 
eata dln4imlca, aomoa auceptlble• 
de captar Infinidad de variantes 
vJaualea, Sería lmpoalble aalmllar 
todo a loa dato• que podemoa 
percibir tan 1010 en un Instante. •E/ 
número de estimulas que /ne/den 

sobre nosotros en un momento d•do 
".' si,-'. es que pudieran contarse -
'sitrfa •stronóm/co. P•r• ver 
'tenemos que aislar y selecclon•r. A 
mi :Juicio, al verdadero milagro as 
que podemos almacenar suficientes 
Impresiones para qu• quedfl 
garantizado el reconocimiento da lo 
fomlll•r. • (lbld, pag 17). 

Habl1mo1 aenalado que una de 
la• cualldade1 de la memoria era au 
capacidad eminentemente 1electlva. 
Por ejemplo, cada encuadre e• 
diferente de acuerdo a nueatro 
movimiento o enfoque vlaual; la 
atención ubica loa punto• de lnteré• 
que motivan nueatra vfalón; Ja luz 
ae modifica cada momento, loa 
objetos modlllcan ou tonalidad de 
acuerdo a la• condicione• 
cllm•11c .. y las dlrerente• hora• 
del dla; loa colorea ae matizan al 
Infinito por laa varlaclone1 de Ja 
luz; etc 1 etc. Lo cual noa da el 
Indicador que a pe11r de que 
perclblmo1 una enorme cantidad de 
lm4genea, sólo aalmllamo1, y de 
manera llmltada, una que reaponde 
al lnter9• del momento. 

Curloaamente, e ata lncrelble 
riqueza vlaual1 dentro de 1u 
compleja variedad - no noa permite 
aafmllar partlcularldadea, porque -
como dljlmoa - ayuda a la memoria 
la repetición de un eatlmulo y una 
Imagen nunca ae repite. 
Supuestamente ae harla necesario 
dlaponer de una Imagen estática 
para que percibida conatantemente 
podamos aaimllarla mejor por la• 
huellas repetidas en nueatra 
memoria, pero de todos modo• serla 
dlllcll aolmllarla en au totalidad, 
porque una aola Imagen conlleva a 
au vez una gran complejidad; puede 
abordar1e de1de !numerable• 
;6ngulo1 -todo• lntereaantea -, que 
le otorgan au riqueza lntrlnaeca. 
Por ejemplo una 101• Imagen ea 
aucepllble de abordarse por el 
encuadre, claroacuro, volumen, 
color, perspectiva, oqulllbrlo, 
almetrla, ele, elc 1 Jo cual confirma 
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una vez mi• el porqué de Ja 
complejidad para aalmllarcfa'-fmagen 
visual y por· ~onalg'uiente .·B'u 
registro e·n 1a·me~orl~.. ' 

cotidianamente, .no ·ea retenida por 
mucho .. tlempo," porque la retentiva 
se·: condiciona de acuerdo 
nuelfraa : .. P'r.eferencl•• o Interese•. 

.. La'··:retentlva;· vlaual en loa adulto• 
···=<:::e.a'.~:.:m.e.n·o~·:~~dB•a.rroll•d• que en loa 

o 1 ~ p o-·~-~ rp ~· •. ,de 1:. ·-¡-~-:C á·:ñ.·o··c·¡'~·-¡ ~ ~ i"O\ __ ,:~.~; .. n I~ ~:•.:~{;:Te ri' .· 1 º·ª. p rf me ro a y a a e 
que'. ea un•.;Jor.in8~.:de~:i1l:fe'n)ltiC-licló'n--'.~{1'1'.c(iÍ1dlclo·na:.:·p·or- otro1 Interese• que 
vlaual, pero el r8c0no'i:lmlent'o;no''a8 .'.~~/~:n~1\.;;_n.e·9~_••rlam.ente aon vl1u•le1. 
refle"re a. contraatar¡;---ex•ctalne"nte -.~o·-.1J~.-~J~\:-.E~.'.-Vlrtud de 1• nece•ldad de 
un• Imagen m.en~•I co.n~. Un• _.l~~gf,f'!;iS~~\'-!(~~.l'fl·em_o.ria~- vl1ual y en contra ate 
tf a I cá: _ m 111 • · ble n ;. de' ata C a'~I~ .-f~ra-~g ~'~'.·:· . ..:_i:fc.~n-~. fl ~ · d lflc u Ita de a para ad q ul r 1 rl a, 
d l 1t1.ntlv o~· de·:~ 1 ~··¡~~·o bJe t '? ·~~q i{e·:~.1~.-l~'~¡~~'~.~i>'~'d e~~ 8-:a flrm ar que 1 a de flc len el a 
.d.lferencfa n .. -_de':··: l_oa·:;:'..demilla;\<o.t~·:po~.-,\~f.-e:n~:'._IÍI retentiva de la Imagen vlsual, 
decirlo de otra" manefa"·· lel.«ot'o'rg;lrl · "e1 un• 'de la1 milla importante a 
eu propia Identidad. (Figura 13) · ·ffmltantea con laa que ae enfrenta 

ef'alumno de Iniciación. 

Oebemoa agregar que • como ya 
dlJ1mo1 , gron parte de la 
Información que perclblmoa 

*La necesidad e1 la madre del 
Ingenio'". dice el refr'"· y aólo 

Figura 13.- En e•I• m•gl1tr•I c1rlc1tura de Freyre podemoa 
reconocer al Rey de E•P•l'l1 1 Ju•n Cario• de Borbón, gracia• a que 
ha tomado en cuenta 101 raagoa m'• repreaent1tivo1 del aoberano 
eapal'lol, que lo distinguen de cualquier otra pereona. 
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cuando el Individuo ae enfrenta a 
una necesidad real o situación 
apr.eml.an.te, es.· cua~.do ·:~e~arrolla 
aua potonclalldadea: pslqulcaa, El 
desarrollo de la 0-vlalón Y la 
retentiva ·d.~.: .1a.~,Jm•QenL: .. :.par• el 
dibujo .. o. la .PlntUra,·:.llnlc'á."1enfe .se 
ad q u lo ro rÍ bajó: 1 ª·.P r• c'tlc.a/ m.1.•m.·a: de 
e ata a.. d I • c_lp I! n •a:>·.-,~-·,, ~i:i·n.e.c,e a Id.• d_ 
motiva !~.- aalml~-·~.ló0"~~-d~f~ .. to1~¡(ato1 
v Is u 11 es. : .P u9~d 9.;?:_cOn.10 ! .ª r,;~;·.e 1 \ h.e ch o· 
de ,que e.1: ~.e.~arr011o·:·d.e __ da;:·m'B.mo.r_l_a:· 
se pu-de: ~ar.~e.·~~Lcu~a.lqufer/,et_ap8.(cte 
la vida: .-~~f;'.~·oñdlct_o.n~-~~::-~-o~ma_~ea 
dlapononi.o.a ':de_·.<U~a.\c'aPil'Cfda·d:;,·_·.de ·· 
re g 1 atro:·· a o rp".re ~de nte __ rfre'ri_t.~'!fa 1~.º~,~~ 1 o 
que .o,~u rr.!'.'..·~~-.· __ e· a f-:~ ·;~·.q_U~i~Y· ·n_ú e~t_r.a .• · ~· 
m o tlv a c!o ne.a·: .. n_o:,' ,- a'? n_""'·;~.~ u f_lc lente a 
para.de.aª. rro 1_1.a r.;:e_~ t.~;:P: o ~-·~?:~_el~ l. 

~-.;;i ,- .(._J_¡::· ... 

Esta - ·~-;~:r·~:;':-~ .. \;:··~u~-~-~IÓ~'.·. de:·· 
lm égen e•: eii. q ue·· .. :-sé''.' v~e '.' e~v-~.~ lio\81 
artista, ha· . .:·pr.ovOc_ado-··_que';·.aaum_a , 
diversa&-- aCtltudea,:.:·para _, .. enfrentar-: 
ea ta situación. LO• ·.JmpreslonJataa 
hablan pretendido· · ·captar 
precisamente la .lmp~ealón, '·'dél 
momento, bajo ... un_ juego ·;-de',_,,. la"'. 
vibración del color: loa··~ublatia:~P~H·:· 
au parte, afirmaban que __ ,._a·L·1_a8 
dlmenalonea eapacla!ea df'.':l __ -.c~a~ro.í. 
deblan agregdirsel~,_• .:-):·--)~:)a•· 
dlmenalonea del tiempo,.:· y·~::del, 
movimiento, Lo• futurlsta.<.ta.~b}én,: 
aalmllaron . e••· . .-'.-suc,e_aló_':a-~5';}~.:d_e: ... 
lm•genea y pretendl.eron:.: Incluirla•.· . 

~~e •e~u dcou ~ ~ ~¡ .:·n~ 1::!;~~~~~t~~~~~-~t~~~:~~::: 
1911 de Marce 1 :Ouchamp;.Eatoa aon 
ca.aoa de .tendé .. ncl~'á.:;·á~~-i'~t1.c·a1/·que 
1 nv a ria b 1 e m ~ n ~'e~~ p'ü .;·~·~-~~:;', ~·º~~~.'~• 8": en. 

~u~:~1:;e;n~~~:~,~;~fJ1~:~~~·~~!1~~s1r::· 
e n.o. rme , V a rj_e d'.'a~::'((a·~:.(m á g Ú n.o s_':·:.q u·e 
perclblfnoa:·cot1d18'i18'ni~e,_ñ:te:'.:: .. :.-:: ·-

Lo• ,~'1:nJ~)f'.{fi:f~Í}!~R}.d1c10-
n•le•· · dé1·. · ·dlb·u¡o;:,:: gon'eralmente 
colo.can ... :al (·"aiU.mn'o ~·:·frente a·· __ un 
m o·d e 1 o· .. pa r·a .Ct u a·. V ·,y·a·,:·e j é f clU n do ae 
en el' del:•rrOllo , .vlaual 1 ae 
cOnaldera_ ·que·:··: e1fe pro ce dlmle nto 
lleva lmpllclto la': asimilación de la 
Imagen, p•r• au poaterlor 

representación. De acuerdo. la 
propia eX:perlencla, son. vagos los 
reaultadoa. asl obtenidos. ·Debemos 
crear. la necesidad del· alumno por 
"aprehender" el dato vtaual." Se ha 

.,tomado ··que' 111 Imagen'· ea lo q·ua 
'.determln• el dea•rrollo de la 

memoria, cu•ndo en· realidad; 
:debemoa darle otro giro. a la 
ln1truccl6n: primero debemos 
promover el dibujo de memoria y 
doapuéa contrastar· au dibujo con la 
Imagen visual. Primero debemos 

~·provocar que el •lumno ·.de1cubra 
: sus. llm~tac_lonea. y· deflclenc-111 1 y 
~· deapÜéa le da re moa· IOa elementos 
·para superarlas·. La propia 
·Incapacidad por de1.arrollar una 
lmégen do memoria de8plerta el 

. lnteré"s o_ motivación ·por 'deicUb.rlr 
·del. natural· aquella particularidad 

que,.má• trabajo le costó resolver. 

Otro aspecto que.debemos-tomar 
·en, cuenta ea que el dibujo 
evoluciona en la representación de 
determinada figura, que· es sobre la 
que ae eaU ejercitando la retentiva 

- visual, pero eato no neceaarlamente 
'rioa permite ejecutar otra• figuras 
ajena a a l•s que se eaUn 
estudiando. Por ejemplo, al ae 
dibuja constantemente el cuerpo 
huma"no 1 obviamente mejorará 
rlueatro dibujo con la continua 

. pr,ctlca, pero eao no quiere decir, 
que eatemo• en dlapoalclón de 

_re.alizar adecuadamente caballo a, 
perros, gato•, pl•ntaa, etc. lo cual 
Indicarla concret•rno• a practicar 
eapeclflcamente sobre la figura que 
mé• motiva nueatro Interés. Loa 
libros de dibujo, abordan figuras 
e1peclflca1, (florea, anima lea, 
cuerpo humano, roatroa, ole), ya 
que dan por hecho, la Incapacidad 
de representar una flgura 1 si no se 
concreta eapeclflcamenle ésta, 
preclaamente por au propia 
complejidad y por la enorme 
variedad de figuras que podemos 
percibir. 
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elemento e~ el cu1.I todoe hay1n 
tenldo·'_atglln cont•cto, por ejemplo, 

Demostración. I• fiach•d• do I• eocuol•, d4ndole• 
"\c:>do_:~8L'· ,_1_8mpo que requieran para 

tnegablemen~e .,-_.·una _.·per_•~-"~.·:· re-glatrar., · ha•t• toa menare• 
comlln ha~ .visto·· mltea-~:-:v·- ~~.iJe.1\ .. de':.' ·det1119a> Poaterlormente - digamos 

::~=~te··~ .·_,~·~-~~~~i~~:t·~~~:j-'u~:t~t7"·::~~~~~~<~~ -~~~-~i.~m=~· ~e811 pu:l~e· Y v~~~v~~evi: 
aupue1tam!'nte:;-~.'b.1Jo-~;;e1_te·~~<regl_e_~~-º.:;~ "eJe.cutiir el mllmo dibujo. notaremoe 
vl1u11,··1al'=:pr1riC1p1an·tea\e_•.t•r.lan~·en~--,: .que .mucha• de l1a deflclencl11 del 

· ~.rd:r:
1

st~f.fr~~~1N~~~~1;fr~·{;gr~:I~? ···.··~~{f ::t:·;'~~~:~1:;~:::1:~~:~~e~c~ü 
lnm.edt~tan\~~~-0 1(/"_:_rlota"~8mo• la• paaaron por 1fto, ea decir, 
~dlflt?~.1~~de_1.~7,q'ué_:~P,;.'&·~ent1n para ·.Ja a1lmilaron la lm•gen aunque no 

· repr'eae~_t_l~c.fó~'({d.e-iHa>'._lh'.'agen·, que eataban dibujando, porque ya ae le1 
como. _y_a~,_-v1m·ó&·.;'.1e'ineJant· al dibujo habla de1pertado un lnteré1 previo. 
lnÍa"nt'll;:.'.-; .. _..:._,~p·e-rD::~:~·-.'."un aapecto Por clerto1 101 alumno• que hayan 

· ln~ere-eaiñtl(,·cf~e:·.c~nvlene tomar en ejecutado el primer ejercicio con un 
~uenta·.-.e'.a-·,que_.1_01· alumno a que no alto nivel de aproximación, 
ae,·han.''&jercitado en' el dibujo, dl1ponen de mayare• aptitudes para 
genérafmenle·· dibujan .ro1tro1 de el -dibujo que 1u1 compat\ero1 y 101 
frente y en ali¡uno& ca101 de alumno• que no mejoraron en el 
perfil y lo qu·e ocurre ea que 1010 segundo ea que no llenen ningún 
hay un frente y solo hay un perfil, Interés en 01t• actividad. 
en el movimiento de la cabeza ee 
suceden una increJble cantidad de 
po1tur11 que aerla dlllcll Ejercicios sugeridos. 
a1lmllarla1 y repreaentarlaa. 

Se afirmó que lodo aquello que 
tenla una lógica, e1 mili• euceptiblo 
de memorizarse que aquello que no 
lo ea, pues bien, al colocamos 
cierto• elemento• digamos un 
bodegón .. que guarde una adecuada 
almetrla y orden en 1u1 elementos, 
eeré méa auceptlble de memorizar 
que 101 mlamo1 elemento a 
colocados de manera de1ordenada. 
L1 figura humana por su propia 
compleJldad seré dificil dibujarla de 
memoria, aunque ee haya contem• 
piado en una posición eaUtlca V 
obaervado un buen momento, y ealo 
ae debe a la Incapacidad de 
aoatener una retentiva visual en tos 
elementos vlauale• que 01capan a 
11• formas aproximada• a la lógica 
(goometrla). (Figura 14) 

E1ta últlma demoatraclón e1 
b .. tanto 1lgnlflc1tlva. So lea pide a 
loa alumnos que dibujen un 

Lo• ejercicio• cuyo objeto e1 
deaarrollar el potencial de la 
memoria ae conocen como 
mnemotécnlcoa y aal noaotros loa 
nombr1remo1, porque ella 01 la 
Intención origina l. E1to1 101 
podemoe canalizar de doe manera• 
prlmordlaleo: 

Oeaarrollar la memoria 
travlll del dibujo del natural y 

Dibujar de memoria para 
mejorar el dibujo del natural. 

Hay vario• ejercfcloe que puden 
proponerse para ol primer caao 
serian et ya conocido de colocar 
un• figura e•tátlca para que eea 
contemplada durante determinado 
tiempo, po1terlormente ea retira y 
un• vez que ae dibuja de memoria, 
1e vuelve a colocar para aet'ialar la• 
deflclencla1. Conviene recalcar que 
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el valor ·de eetoa eferclci.oa eatiii en meestr11s,• (We1thefm • 1973, pclig. 
la aslmllaclón de .la lc.la.lldad,de .. la:: · 14.4) 
figura y:la ellmlO:aclón de todoa;·,loa·'.,,: 
elementos co-nafde.rldos ,_.:·_-.;,;c.éirrio:·_:,; 
accesorio e,· colÍvlené'· ::tonÍiiii'O:· ·en:; . En el-segundo ca a o que se trata 
cuenta porq~e .inúch·oa-:.:al~miloa·,:·-~.a~e-.·~;,: dibujar de memoria para mejorar el 

~=·~~~t~1·~·,.J~,~,.~:~~j-~fj?i~t~f11~:~r;t·~-:·g~~~~)":.'.::~;~·ir:~~~:
1

1::;~~:~gi~~ 
·· ~ ... __ .,· .. -, --··;·."~ ::i;~?-'1·;.;1::<-:/;,;"'··· ·-.'en la m•yor c•ntld•d de poalclonea 

:i.~~~ ~Ef :;1~ h:i~~l?f i::~j;:~~~~ :_~ ~ ~ .. · .. · ~ ~b: ~il: :~ 0 g~ 
0

y~ 10
: ;f,~~~~!~·1~: ~{: ªn d :~~ 

dlflculta~e• . .:-:·.·,:. __ 9ü'e ,,\-./-lrnPll~a' .. :. el m•nera que ae Incentive al •lumno 
movlml_~nt~.>~-:Eug~ne'.:")Jelacrolx .era a considerar aquello• elementos 
severo :e'n ~~te·;aapecto ,.e'I' sugerla que más dificultad lea ocasionaron. 
lo siguiente:· •s1··na ·es··lo b11st•nte 
h'bll para-· hacer ·,,1 croquis dt1 un 
homb,rt1 que se tlr• .por I• vent•n• 
dur11nte e/ tiempo que éste tarda en 
c•er desde el cuerto piso •I suelo, 
jam's podrá producir obres 

Figura 14.- Supongamos que a loa alumnos se lea muestran estas 
dos Imágenes por breve• momentoa, y deapuéa 10 lea pide un dibujo 
de memoria de ambas. Evidentemente se IOa facllltarili la 
representación de la primera (a), porque en primer lug1r, aon 
elemento• reconoclblea: segundo, laa formaa aemejan mucho a 
flguraa geométrica&, y tercero, la ordenación armónica aunado a una 
menor cantidad de elementos permiten una mejor acce1ibllldad a la 
retentiva. En cambio la otra figura (b), semeja un caoa de manchas 
y lfneas, no dispone de ningún elemento reconocible y no existe una 
adecuada ordenación, por tanto aerili máa dlflcll de retener y 
representar. 
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6). Imaginación y sinestesia. 

Todo arte que se musicaliza está en vlas de su perfección 
absoluta. E:n el lenguaje se vuelve poesfa, en la pintura se 
vuelve be/laza. 

Paul Cézanne 

L a Jm•gln•clón ea~-un~ .'de. lo~·:,'.~ ~-~:d~>.'u:no de .nueatroa aentldoa; más 
mecanhmo• p•lqulcoa;_ .. ·de·.: ·>ble.n,:·:-d1~:ponemoa de una "Imagen 

mayor complejldad y se .caract~Í~za' · : ... glóbal.~-:·que 'agrupa almuU,noamente 
por relaclonarae activamente con ·:·=·a,todo.S> por ejemplo, percibiendo el 
todas laa funclonea· mentalea,··por .-; aroma·· del platillo nos da una Idea 
ejemplo, se llga con el aprendiz.aje~ de 9u sabor, forma, color, etc. 
la memorlat 11 emotividad; 
creatividad, pensamiento, etc. 
Participa en nue1traa llualonea. Y 
fantaafas, adem.61 1 que es uno de 
loa Ingredientes prlnclpatea de 101 
aue"os y de1vlaclonea pslcológlcas, 
Por esta complejldad, no ea poalble 
expflcar adecuadamente 1u 
funcionamiento. 

Imaginación y percepción se 
encuentran tan ligadas, que 1erla 
dl!lcil establecer 1u1 diferencias 
por ea• cualidad común que e1 la 
Integración a la totalidad de loa 
fenómeno• paiqulco1. •La lm•· 
gln•cl6n na produce nuevos 
materl•ltJs, pero combina los de 1• 
percepcldn y el conocimiento 
el•bor4ndolos o slmpllflc4ndolos. • 
(Wotff • 1979, pág. 148) El cerebro 
puede procesar .. muchlalma 
Información, relacionarla y darle 
forma (otorgarle una estructura 
propia). Dispone de la capacidad de 
aaoclar loa es.tlmuloa que reciblmoa 
de todo• nueatroa aentldoa u otra 
aen1ación de cualquier lndole. 
Algún platillo en eapeclal, lo 
Identificamos por su color, aroma, 
con1t1tencla y 1abor, No tom•mo1 
alaladamente cada uno de loa 
componente•, que perclblmo• por 

La Imaginación también puede 
aaoclar elemento• en apariencia 
dlalmllee, no importando que 
*lógicamente"' no pudiera existir 
ningún nexo, y tal aerfa el caao de 
loa nOmero• can lo• 1entlmientaa 1 

••barea con colore•, aroma• con 
lmágene1 Yl•uale•, palabra• con 
emocione•, penaamlentoe con 
:actltudea, etc. A eata capacidad 
a1oct11.tlva de la Imaginación se le 
conoce con el nombre de 
a/neata.s/a, Wolff al re1pecto hace 
la siguiente obaervaclón; •Lo 
c•r•cterfstlco de I• lm•glnacl6n, no 
reside en I• rep•tlcldn a sucesión 
de perctJpclones, sino on 1• 
combinación de much•s previas. L« 
función de combln•r re:rpu11stas 
p3/qulcas parece estar relacionada 
con /a llamd• sinestesia (sen
s•clonos combinadas), en las que 
una sonsacldn de cltHto tipo 
s1Jnsorlal se esocla 'con Imágenes 
do otro tipo, L• lm•¡¡lnacl6n olnu-
16s/ca h• Influido en al lon¡¡u•/• y 
11n el art11 con expresiones como 
•colort1$ chillones• o •duros·. e o
/ores •trlos" o •e 11/t1ntes •, etc.• 
(Wolfl - 1979, pag 169) 



La aaocl1bflldad .de loa El pinto·r. V•••lly K1ndlnaky, en 
estlmuloa percibido• ·por todo• loa su libro .. D• lo eaplrltu•l .•n •1 •rt•, 
sentido• y laa- fmágfir:sea derlvad1a , eat1blecló •lgun1a concordancl1• 
de e aloa, comlerlza a··. deáariOllarae ··'entre la :mlialca y 11 pintura; pero 
desde la-a· prlme_ri11( .. 811p·aa·./d.D ·:1a· tambl'n de1crfbe cómo alguno• 
lntanc1a:·~a'é.~rl.~•o ... :·ob1efVar:,:c_ó."'.10· ·~·colorea . pueden darnos 

~~nd~ 1 ~~:e ~,~:.',,d~º·:~:Nt~,:;(c):~~· ,¡~,~7:;·'~~es;,, "::~';,:·nt~ '",,,,,9,/;,:; 
pa~tl~lpaclón·~~·de_·:._~~do~:''.'.1~·1~ia8'ntl_d0'1° .. :.,-... ~Alilúnos colores p•recen ásperos y 
a la·.- .. vez'~-:_:·~_rf~rlOra·m,~··;;1e·;-Vl.Ye.~\~;'.ID1 .'Yef/z-.dos,. y otro5 ion como pu/Idos 
objeto&, e "in"1ed11'tan18'pte·¡1·ratii_il·;de·~ -r·y __ ,-·:•terclopel•do& e /nvlt•n a I• 
sujetarlos 'en 'su1~-peque"••~m1no1¡ ··:c•rlcl• (como el azul ultr•m•rlno 
acto seguido,-~ prete'ndenT~iPJntro .. - ·,·oscuro, e/ verde óxido de cromo, el 
duclrloa a 11, boc1,: y.;,,1J Jo:;-:1ogr1n,'-- -1b1r.nlz de gr1nz•). H•y colores que 
voltean o" coloCan"~el~_objeto:tdeade ~ ·,\·P•fecen bl•ndos (el b•rnlz de 
un ·4ngu10·~'-d1t9fente-~·~)J .. 'ara(éci~tl_l(u·a~.'.'./ ·'gr.•nz•) y otros qu• p•rec•n tan 
en su :lnte.~tó'.;(d_e·.:·1~1~.o·~.ú~~~fó,n_-~~'.rii1.-> ·dÚros (el verde cob•lto, el óxido 
Lo• ·a.·onldo'i'. ifa.m'lr(.L.pOde~óSa~~-n_.te .. ·.;·. ··verd• azul) que •I 111/r del tubo ya 

fü~~~:e~f ~':ir~~~{~l,J~;~if~~f:¡~l~:~··•··· · ~~~::in:~~~:;::~d7!:~:~!~~:'~97'~~~~ 
un•- -Ye z: m •.• ·_e r,::obje .t.o \!,;q u.~:-' p _r~ vo_ ca 
el aonl.do .tr_a,t1-n<de~'.·•~fÉt~~rjo·-.y~: una 
vez mafia·: .~'~)riípB.~.~-'-º.n.a.rJ.o.~ .• · Loa 
bebé 1 ·a c tu· a n (fo '.td e}, e ita :·:.in a ne ra, 
reallzin ... _;-·re_co··~oC1ln:(e'rí(o11_. ·. alne•
téslcos; quO;·.d~tlnl_tlyBme.'nto habrán 
de ser ·fmpo·rtaritearen -lu. deaarrollo 
Integrar., · · · .. · · .•··. 

- lneg.8b1'e·me~·te. hay··muchaa mafia 
cualidades· de .la Imaginación, y al 
reapecto ae ha publicado bastante, 
pero lo que ·ahora nos Interesa de 
este mecanismo, ea au potencfal 
aaocfatlvo que considera moa 
primordial para Ja Instrucción del 
dibujo. 

Sinestesia y dibujo 
a rtfsllco. 

En el lenguaje ·pldallco, .. hay 
expresiones de uso común. que 
aoatlenen la aaoclabllldad sinos.,. 
téalca, por ejemplo: hay colore'a 
trias correspondientes a 101 
azules y verdea y cálldoa o 
calfentea, .. rojos, magentas, marro
nes, bormellonea, etc.-, sin .que al 
tacto lengamoe eaa aenaaclón. 

Aunque la capacidad a·aoclatJva 
de la slneateala forma parte del 
aprendizaje, no ee doaempe,,a con 
la mlam1 traacendencla para el 
conocimiento lógico y artlatfco. En 
111 ciencia• cuentan 111 relacione• 
que ae e1tablecen entre un 
elemento lógico con otro elemento 
lóglco, (eah ea la baae de la 
al1tematlcldad de aua procedl .. 
mJento1), por ejemplo la asocia .. 
bllldad se da entre un concepto y 
otro, o entre un Juicio y otro. En 
cimblo, el arte ae enriquece por 
e11 capacidad de Integrar 
elementos de tod1 n1luraleza 
aunque p1rezcan Jo mil• dl1fmllea 
poalble y ella po1fbllldad ofrece un 
potencial lncrefble de creatividad. 
No 1010 permite, sino que promueve 
la aaoclabilldad de Im•genee, 
conceptoa, algnoe, etc., por 
ejemplo, en loa escrito a de 
Leonardo habla de haber recibido 
una ruante de Jnaplraclón en la 
contemplación de 111 fm;igenos que 
proyectaban la• piedra• húmedas. 

lnternándonoa en el dibujo, 
podemoa obaervar que 
generalmente la Iniciación a esta 
prllctlca 1ólo a1ume como 
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lmportapte todo aquello.-~elaclon.ado 
con la-_vlalón Y.·-._pa1an ::por »~lto .. ·1os 
eetlmuloa ,que p_u~den .-.perclblr·;por Demostración. 
otroa·· .. ;·;~·m~dlo.•;:.··. ·::•.In:· .. ·::' emb•rgo; . . 
a f 1 rm.a m.~ ~· .q u_~., 1 a.:-e:x_p ~ r_le'n e la ;_v l 1u111 D ft;~ -~U_e rd __ ~. -._;·(-~ a a oc la b 11 Id ad de 
1e:.enrlqu8c~e._con:11:·partlclpa'ción'~de loa· a_e_ntld __ c:>_• 1 ,.])aOm_o~ .capace1 de 
todo-,··· 1 a·a,~·.:·e Oti i:I Ó 1 ;-;\La:.; a pre h B n·a 16 n·:: .d 1buj1 r":-.ú_li.~o bj e.to ,._2_• In.· r:-ie ce a Id ad de 
de,.'.... un ;.. __ ·o bJ_~} ~\<a~:~:~:. da~}\' ca mo ·~un•··; p_e ~e 1 ~-Ir lo"/'!' l 1 lfa I rrie n te; p ·ar· ejem p 1 o, 

. _ex pe r_I ~-r:' el_~ ._'.::,Jo_t1_1, ·::.:.~donde; quedan_· -- ,• I::·-~ L ~ 1 u_~-~ o:·. i'e Je pro p o re lo na u na 
regl1trad01.~:r1.o.a·.;-;·1.'on,ldC?•· ·:arc:>i:n~.•t~':_. · m•nz•n•·r-· · b1atar• olerla o 

_".aa_bore~·;:Jo~i:ii••_i':.e~c-,·~_don~ro .. de,..,u,na.'-~ .. - :de'1List8da.· . , para que pueda 
u_nldad·.:.qu_~r~~den._t.lflCa·'e•.O:o_bJeto:_'.La:{~·.:: 'r8pr8a'entarla en el dibujo, cl•ro 
lm•ge~·a: .. de'.<U~.•-·'n1;•nzana•no ·~ólo¡.,•e'."::-: e9u¡:.;~-b.•lo' el sello peculiar de 1u 
P.e r.c 1 b e', . .'·:P.º .r.<;··· n:ie d_ I ó . .:-',.d_e-.;:...1 a ~1 .v __ l.~_ta ,')·.:,." ·a'Üto r~·: 
ta m blé n/pó d.emo• .''.lden.tlOcarl1 .. ;c po/" 
a u __ , ar_~~~ ·:~~&a b_ o r'~ y:·'.f o ~m ~--~ª !.''}~'.c_tO :·· 

. b a-Jo· ·, :·.·:·<c
1

lf~itq u 1 ~.r"•:~N.~.,~ ~.d_e .. -<!~)-.' -~e ato a;.< 
-re coho~IÍn!e nto.Sfr}.le re·moa!:K-.~•P ··.ce.a·~· 
. de: d 1 b uj1rl1.:.;'. .;1 próximo.do niente 
sin: né.ce.•ldaQ· d-e,_ co'ntem"pta-rla·,'.·: · 

. ;:;. ·~:::;:--:-~'.\'."'. -. ··i-~~- .· 
.· ,' ·-_·:··-''".<:' ... -.\·.-;·:;:~~~~:,<~(~·.···.,- .. , 

· .. U n_;.:aa p e_~to ~: ln_t.e re sa nte , ... e• ·que 
cuai:id o'.'.'· ae.·'.~:~dlb UJa:~TUn.: . .-: modelo del 
natura1;·~·la'f_.perCepCf6n. visual busca 
la;, :aproxlmaclón¡·'iflel · .del objeto 
pe:iclb_tdo~?·.:&n:·,.~t~.n'to que· loa otroa 
sen_tl~os;:· .. ;::darh> oportunidad a la 
lmag.lnaclóri ·de''manlleatar la propia 
"vl1;lón~.: q·ue· le• evoca lo percibido. 

·Loa !·> .. ::sentidos no visuales, 
promueven-:,. nuestras fantaalas y 
enrlqUecen· 'el potencial creativo 
que le podemos· otorgar a cada 
elemento,· precisamente por esa no 
sujeción al eatlmulo vlaual, aunque 
también debemos considerar que de 
eatoa sentldoa el táctll ea el más 
próximo a la vista, porque conal
dera la textura y el volumen de loa 
cuerpos, cualldade• de la forma que 
también conaldera la vlalón. Eata 
relaclón vista - tacto, habremos de 
profundizarla porqueproporclona 
ele montos Interesantes para la 
Iniciación. 

El tema relacionado con la 
capacidad alneatéalca, podemos 
considerarlo preparatorio, porque 
tiene tacetas tan Interesantes que 
amerita profundizarlo on el tema 
siguiente, por ahora solo baate 
conalder•r que todos aontldoa aon 
participe• de enriquecer notable
mente la experiencia vlaual. 

Ahora bien, para demostrar esta 
_relación eatrecha entre el tacto y la 
vl1h 1 se le pide • toa alumno• se 
cubr•n loa ojos y ae lea coloca un 
objeto en sus manoa, una vez 
reconocido, se le• retira, para que 
lo dibujen de memorl•. Podremos 
observar que la representación más 
fiel del objeto ae da bajo el 
reconocimiento del tacto que de 
cualquier otro sentido. (Figura 15) 

Para descubrir laa tantaafaa que 
evocan loa senttdoa no vlaualea, 
podemos grabar en un caaete, por 
ejemplo, el trino de uno• p6jaroa y 
deapuh le• pedlmoa que dibujen la 
Imagen que lea evoca. Notaremos 
sorprendentes reaultadoa, al 
descubrir cómo sustituye la fantasla 
lo que no se percibió visualmente. 
loa dibujo• tienen un sello mucho 
m'• creatlv·o, por permitir un 
acceao mayor a la Imaginación. 

EJerclclos sugeridos. 

Cubriendo loa ojoa del alumno 
hay que ejercitar la asoclablildad 
con cada uno de loa sentidos: con 
ol guito, dibujar la Imagen que 
sugiere el saborear un fruto: el 
sonido, puede aer el de muchos 
elementos grabados en un casete, 
ruido a de aparatos, anima lee, 
objetos vario•, etc.; en el tacto 
obviamente se coloca un objeto en 
las manos, para Identificarlo 
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representarlo; con1lderar lo que el 
aroma puede evocar. etc. 

: '··. . . 
Otro· ejerclcl.o '.puede e ae('..declr 

nümero• .y que·. dibujen la Jmagen 
que provoca~ pOner"múalca _varl1-da 
y 1ugerl.r ~~Jb-üJert::·aua'> rantalla•. 
etc. 1 jugando:-" ... con ... <- lm•genea 

·percibida a po·r to.d08 fo'a aentldoa a 
excepción de la vlall .• 

Figura 15.- De loa sentidos no vlaualea 1 el tacto ea el más 
próximo a la vista porque toma en cuenta la forma (en volumen) de 
loa cuerpos. SI vendamos loa ojoa a loa alumnoa y ae lea da un 
objeto para su reconocimiento, podrán ldentlflcarlo y representarlo 
mdia proxlmo a la realidad que con cualquiera de loa otro• sentidos, 
Inclusive en varia• posiciones. 
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FISIOLOGIA OCULAR·. 

N a die puede negar que el 
sentido de la vi1ta ea 

primordial para ol dibujo y la 
pintura, de hecho, aunque 
pudiéramos "dibujar" en relieve 
para apreciarlo por medio del tacto, 
el color no puede percibir.e por 
nJngCrn otro aentldo; e• tal au 
Importancia que Leonardo de Vlncl 
hice una apologfa de e ate 
maravllloao don de natura: •¡oh 
supart1xcelencl• cre•d• por Dios/ 
¡C6mo al•b•rle, cómo expresar tu 
nobleza, ventan• del cuerpo 
humano, por dondt1 el •lm• 
contempla y goza de /es bellezas 
del mundo, consollndose por ello 
de su pr/sldn corporal, tormenta 
suyo, si no ·fuer• por estas 
be/lozas/ L• Industrio do los 
mortalt1s ha descubierto tJ/ fuego 
gracias a /11 virtud visual. Ha 
ornado a /1 Naturaleza misma con 
la agricultura y con los jardines 
do/oltosos.• (Leonardo - 1964, pag, 
33) 

Suele suceder que damos por 
de1contada la Importancia de la 
vf1l6n, que ni siquiera no1 
cue1tlonamo1 do la poalbllldad de 
que e ate 1entldo que 
evidentemente ha promovido el 
dibujo .. pueda aer por 11 mlamo una 
llmltante par• de1arrollarlo 
•decuadamente 1 tal lde• parecerla 
un desacierto; •In embargo, todo 
parece Indicar que el 1entldo de la 
vl1ta 1 ea un ob1táculo para la 
Iniciación, precisamente porque no 
se ha educado para e1ta1 
actividades, Cabe aclarar que como 
la• llmltante1 vlaualea aon de 
varios órdenes, por ahora no 
profundlzaremo1 en cada un1 de 
ell11; lo que lntereaa, 01 explicar la 
fhlologla ocular pan dlaponer de 
una referencia que aclare 101 tom•• 
que se expondrán poaterlormente. 

De loa sentido• que se 
relacionan con el medio ambiente, 
la vista ea el m4!1 Importante. Por 
medio de loa ojoa reconocemoa e 
Identifica moa loa objetoa, au 
dl1t1ncla y 101 movimiento• que 
provocan; gracfa1 a eate 1entldo 1 

podemoa deapl1zarno1 con 
n1turalldad y rapldez 1 coa• que no 
aucederfa 11 careclilramoa de éate. 
Para que la vlata pueda efectuane, 
el hombre dlapone de una aerle de 
flnl1lmo1 mecanfamoa flalológlcoa 
que operan almulUneamente y aon 
materia prlmordlal par• que se 
etect~e la percepción vlaual. (191 

El fenómeno flalco de la luz ea 
la baae y el Ingrediente principal de 
la vlalón. A peaar del lnmenao 
e1pectro electromagnético, el 
hombre dlapone de la capacidad de 
percibir una peque"ª parte, que va 
on longltudoa de ond• de 400 a 700 
mlllmlcraa, que abarca la luz 
vlalble. El ojo ea ol órgano 
encargado de de1clfrar la• ondae 
electromagn6tlca1 que llegan en 
forma de lm•genee percibidas por 
sólo y Onlcamente loa objetos 
Jlumlnado1 1 ea decir que ratlcjan o 
emiten la luz. 

El ojo deacan•• en una cuenca 
piramidal, rod .. da de tejido 
conjuntivo graao y gira fácilmente 
en toda• direccione• por medio de 
aela mú1culo1 que proporcionan una 
gnn movllldad hacia cualquiera de 
loa extremo•, pero no aólo debe 
con1lderarae la movllldad de cada 
ojo, alno que loa mú1culo11 de 
ambo• trabajan coordinadamente 
para fijar 11 vlata en el punto 
elegido. El ojo, que ea el órgano 
para que ae efectúe la vlata di•· 
pone de loa 1lgufente1 campo· 
nentea: 
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La córnea ... ·El oJo • de forma 
e1férlca ·. 1 e1u·:.·cublerto en 1u 
exte.rlor d&·.un teJldo .. muy rell1_tente 
llamado' córnea rtranaparente, que 
deja p~··~· 1a\1.~z:.~1~é:~( d8termlnada 
z.o n 1 ;: :.: · P: ~.ro,: .. ,\;, e 1t1'.'··· .. '. m .. 1 •m • cap• 1 

precf~lme.O-t8\;:h~~11·-. e.1, Interior del 
oJ o,. ;;d li p·o i:ie·:·~· d e·:,-_~u~ ._ re c ub rlml en to 
01curo-,·.'1 q~~-:;:bloqu~a~ t.oda entrad• 
de ,'..1u·z,·.~_:a''.:~:ex-cepclón de I• que 
p9"nefr'a a· .. :,úav'il•. de 11 pupll•, en 
1e.meJinz1. ,de-· la cámara oscura 
emplead8.en Ja fotografla. 

El Iris. Es uno "lámln•" opaco y 
c(rcular situada Inmediatamente de 
la saliente córnea y rodea un 
peque"º orificio que se encuentra 
en au centro, llamado puplla. E1 la 
porte pigmentado del ojo y otorgo 
1u color pecullar, por ejemplo, 
cuando decimos que llene 101 ojo• 
ca1t1"01, en re1lldad queremo• 
decir que tiene loa Irle de eae 
color. 

L• pupila .... En semejanza con 
la climara fotográfica, el ojo admite 
la luz a travé1 de un peque"º 
orificio llamado pupila, que tiene la 
partlcularldad de abrirse o cerrarae 
de acuerdo a 111 condicione• 
prevalecfente1 de Iluminación; ae 
abre en la penumbn u oscuridad y 
cierra para evitar el exceso de luz. 
Este 01 un mecanl1mo protector 
porque la retina puede da.,ar•e por 
un haz de gran lnten1ld1d. 

El crlst•llno.- Al penetrar la luz 
a través de la puplla pasa por una 
especie de lente aemlrrlglda 
llamado crlatallno. En semejanza 
con laa cllmaraa fotográflca1 1 eate 
lente tiene la particularidad de 
alterar 1u curvatura para enfocar 
101 objeto• a la dlotancla. La 
modificación de 1u curvatura aa 
debe a 11 acción de unoa fino• 
mú1culo1 llamado• clll1re1 que 
cu1ndo "abultan" el lente se pueden 
enfocar 101 objetos cercano• y 
viceversa, cu1ndo el lente ae 
"apl1na" 1 podemos apreciar con 

claridad y nitidez los objeto• 
lejano1. A eate fenómeno óptico 1e 
le conoce como acomodación. La 
poalclón de 101 m1J1cu101 clll1re1 
que mueven al crl1t11Jno dan al 
cerebro 11 noción de 11 dl1t1ncla. 

El humor ecuoao.• e1 un llqUfdo 
tranaparente algo m•• den10 que el 
agu1 y llena una peque"• cilmara 
que ae encuentra delante del lente. 

El Humor V/treo .... Cuando el 
haz lumlno101 atr1vle1a el 
crlatallno en au trayectoria hacia la 
retina, ae encuentra con el humor 
vllreo, que e1 una 1u1tancl1 
parecida a la jalea que contiene 
m1terla org•nlca en 1uapenalón 1 

que no arter1n la• lm•gene1 
reclbldu. Contribuye a Inflar el ojo 
p1r1 que conaerve au forma 
eafl!lrlca. 

La r•tlne.- Como puede 
obaervarae, el ojo ea una esfera 
hueca que dej1 paaar la luz de un 
extremo a otro de eata concavidad. 
En el extremo opue1to de la pupila 
- en el Interior del globo • ae 
encuentr1 la retina, término que 
proviene del vocablo !atino que 
algnlflca red y efectivamente e• una 
red formada por mlllonea de células 
que contienen auatanclaa quJmlcaa 
foto1en1lblea. La retina e1 una 
1uperflcle extremadamente 
1en1ible, donde ae proyectan las 
lmlllgene1 por medio de la luz, que 
llegan de menor tama"o o 
Invertida•. 

La fóv11 ... En el centro de la 
retina hay una peque"ª deprealón u 
hoyuelo diminuto de color amarillo 
llamado fóVe• y 1e localiza en un 
punto eapeclffco p1r1 que la Imagen 
ae re1uelv1 con mayor nitidez y 
cl1rldad. Tod11 laa lm4gene1 de 
Interés 1e1I CUll •e• el 
movimiento de la cabeza o de 101 
ojo1 .. convergen en la fóvea, que 
ea la zon1 de flj1clón del ojo, o 
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donde la vl1lón ea m'• aguda. A 
peaar de que la retina recibe una 
gran cantidad de Información 
vleu1f 1 1ólo en la zona próxima a 
eata peque,,• depre1lón 1 ea donde 
1e define mejor 11 Imagen. Fuera de 
e•to1 llmlte1, la Imagen ae vuelve 
mli• borro11 y dffuea, en cuanto 
proporclonalmente 1e aleje de e1te 
punto. 

El n''"'º óptico.- La lnlor
macfón vJeual debe llegar al 
cerebro par• proce11r1e y para tal 
efecto 1e deaempe,,a ef nervio 
óptico, cuya 111Jda del ojo lo marca 
el punto ciego, llamado 111 porque 
no hay receptare• en e1te punto de 
la rellna; e• una peque"• zona 
donde no hay violón. 

Fisiologla ocular 

Figuro 16.- Flolologl• oculu. 

La vl1t1 como eentldo, 
proporciona una 1en11clón, que en 
eate ca10 ae refiere 1 111 Jmlligenea 
vlauale1; •In embargo, no debe 
de1culd1r1e el 11pecto palcológlco 
encarg1do de proceaar la 
lnlormoclón recibid• y que Integro 
la percepción vl1u1l 1 que 1er• 
tomada en cuenta en loa tema• 
poaterlorea. En realidad e ata 
deacrlpclón de Ja fhlologla ocular 
viene a reapaldar laa obaervaclonea 
que 11 dar•n po1terlormente. 
(Flgur• 16) 
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7). Retentiva espacial o 
tridimensional.* 

"El primer objeto de Is pintura consiste en representar un 
cuerpo en relieve, de modo que se destaque de una 
superficie plana. Aquél que en esto sobrepase a los demás 
merecerá ser tenido por más hábil que los otros.• 

U no de lo• aspectos de la 
percepción que mucho han 

lntereaado • paleólogo• y •rtlat••1 
ea el relativo a la dlat1ncla y 
protundld1d; deade el 1lglo paaado 
se lnveatfga el fenómeno 
experimentalmente, deatacando en 
la materia lo• 1lgulentea precur
aorea: Hermano von Helmholtz 
(1821-1894), quien aportó numero
'ºª eatudloa acerca de la flalologla 
ocular y la óptica flalca; también 
eatli Wheatatone quien en 1833 
Inventó el e1tereo1copio reflector, 
explicando aal experimentalmente 
el problema. Poaterlormente David 
Brewater, ba1ado en el Invento 
anterior, realizó en 18•3, el 
e1tereoacoplo de refracción, siendo 
un aparato máa deaarrollado que el 
interior. 

Eatos pioneros, sentaron la• 
baae1 sobre esta Investigación 

que han continuado muchos m'•: 
sin embargo, a pesar do que a m'• 
de un siglo 1e ha trabajado por 
descubrir lo• 1ecretoa de e1te tipo 
de percepción, 101 av1nce1 mlfla 
1fgnlflc1tlvo1 1e han d1do en fl1fo
logl1 ocul1r en tanto el enfoque 
p1fcológlco aun permanece vago e 
lmprecl•o por su Qran complejidad, 
por eso se trabaja 1obre hlpóte•I• 
no del lodo demo1trad1a 
experimentalmente. Aunque 11be-

Leonardo de Vfncf 

moa que la flalologla y la palcologla 
ae Interactúan y no pueden darao 
alal1d1mente 1 11 trataremos de 
acl1rar de qué manera ae percibo la 
dl1t1ncl1 y el volumen deade cada 
uno do esto• 8nguloa. 

Aspectos fisiológicos de fa 
percepción espacial. 

Sin lugar a dudas, gran parte do 
la percep-clón de dlatancla y 
profundidad, deac1na1 sobre la 
baae de la visión binocular, que 
quiere decir la dlatancla que media 
entre 101 ojoa y au funcionamiento 
simultáneo. Joaef Cohen deataca Ja 
importancia de eata coordinación 
vlaual: •Los dos ojos son un solo 
Instrumento, y su s/ngu/11r 
lntereccl6n ocasiona I• percepción 
de profundidad binocular. Dos ojos 
coordinados d•n m•s de dos veces 
la lnform11cldn de profundidad dn un 
ojo de varios ojos no 
coordinados.• (Cohen - 1989 pág. 
71) 

La percepción eapaclal, 
derivada de 11 Interacción binocular 
se da de I• algulente manera: 
Cu1ndo 1e mira un objeto en 
particular, amboa ojoa foc1llzan lo 
mlamo -no ea normal que un ojo ae 
dirija hacl1 un objeto y el otro a ojo 
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hacia una dirección diferente- La 
separación que media entre ambos 
ojoa 1 determina que cad1 uno mire 
deade un illngulo ligeramente 
dlterente del otro; esto quiere decir 
que dlsponemoa de do1 fmjgene1 
dl1tlnta1 en cada una de 111 retln11 
y ea la rualón de amba1 -por medio 
de lo percepción· I• que determino 
el erecto vlaual de la• tre1 
dlmen1lone1. (Figura 17) 

A pe1ar de que la Imagen 1e 
proyecta en cada una de la1 
retina•. para obtener la adecuada 
profundidad, ea neceaarlo que la1 
lmjgene1 coincidan en una 
determinada zona locallzada en la 
fóvea retln•I, de no ocurrir a1f 1 la 
Imagen ae percibir' doble y 
borro1a. 

Cuando los ojo• enfocan un 
objeto, se llama convergencl•. y ae 
refiere al mecanismo que pone en 
funcionamiento loa 1el1 múaculoa 
de cada globo ocular, el e1fuerzo 
de enfocar ae traduce como la 
distancia que media entre el ojo y 
el objeto. El esfuerzo ser4 mayor 
cuanto m•• cercano• e•t'n loa 
objetos y vlceveraa, menor en la 
lejanfa. Lo m4a acentuado de Ja 
covergencfa ea cuando un objeto 
eat1• muy cercano a noaotroa y 
"h1cemo• el bizco". En la medida 
que loa objeto• se alejan de 
noaotro1 1 la converge ncla va 1lendo 
menor, y loa ojo• ae van colocando 
en posición paralela. Oe 101 10 
metro• en adelante, vemos loa 
objetos plano1 1 auatttuyendo la 
percepción esta deficiencia por el 
concepto de profundidad. Por 
ejemplo, cuando vemos la luna, la 
contempla moa como un cfrculo 
blanco y plano, 1fn embargo nuestra 
razón noa permite acepllrla como 
una esfera. Esto Indica que cuando 
nueatro1 1entldo1 aon lnc1pace1 de 
darnos una 1en1aclón corre1pon
dlente de 11 realidad, el dl1cer· 
nlmlento au•tltuye eata llmltaclón. 

Hay otroa hctore1 del orden 
ll1lológlco que contribuyen a 
mejorar la percepción espacial, 
actuando todo• de manera 
•lrriult4ne•. Aal podemos mencionar 
como lmporhnte1 a loa siguientes: 

L• acomod•clón. El ojo dl1pone 
de una 01pecle de lente almlrlglda y 
transparente, denominada crl•t•
llno. situada en la perle poaterlor 
de la pupila (abertura que deja 
P••ar la luz) y au función • en 
eemej•nz• con una lente foto
grjflc•· ea enfoc•r con nitidez 101 
objeto• tinto en la cerc1nl11 como 
en I• lej1nJa. El enfoque ae debe a 
I• capacld•d del crl1hllno de 
modlflc1r 1u curvatura y par1 tal 
efecto ae de1empet'i•n 101 mú1cuto1 
llamados cll/•res 1umentando la 
curvatura para enfocar loa objeto• 
cercanos; o vlcever••, dismin
uyendo la curvatura o "aplanando" 
el lente para ver con nitidez loa 
objetos dlahntea. A Ja acción de 
ajuste del crlatallno 1e le llama 
acomodación, y la poelclón de loa 
mú1culo1 clll•re1 que dlaloralonan 
la lente, le dan • cerebro la Idea de 
la dl1tancla. (Figuro 18) 

L• lnterpo:s/clón. Por la fl•lca 
óptica, 101 objeto• mja cercano• ae 
miran de mayor tamano, y "tapan" o 
"cubren" loa que ºª"" detrlfi•: loa 
cuale1 a au vez, v•n tapando a 101 
cuerpo a milla lejano• y aal 
sucesivamente. A eate fenómeno ae 
le conoce como lnterpos/clon y 
significa que no perclblmoa 
completa• la1 figura• que eat6n 
"detnlla", porque la parte que no 
perclblmo1 la cubre un elemento 
m6• cercano. Eate fenómeno da Ja 
lmprealón de dlatancla, no Importa 
que se haga en dibujo o repre
oentaclón bldlmen1lonal. (Figura 
19) 
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a) 

b) 

UBICACION DE LOS OBJETOS 

cerca 

e-__. 
e----
intermedia 

e==========-e • 
-·--·--------------~--·-------------

1 Imagen retiniana 
Izquierda 

Imagen 
estereoscópica · 

Imagen retiniana 
derecha 

Figura 17 ... El sentido de la profundidad se logra por la 
convergencia que ea la actividad de amboa ojal que enfocan el 
mlamo motivo ilmull•neamente (a). La distancia que media entre 101 
ojoa, forma un ;ingulo con el objeto que ae mira percibiendo cada 
ojo una Imagen diferente do acuerdo a 1u 'ngulo y encuadre. Como 
cada ojo ve una imagen distinta, la percepción integra ambas en una 
sola, obteniendo aal, una reaultante vlaual máa aproxlamda al 
volumen y la profundidad del objeto (b) 
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Definición d8 l•s textur•s y del :pantaJla .. que. ae encuentra en el 
los d•t•ll•s. En loa . objeto a lnte.rlo.r..'-~el .. globo·.-_ocular,- llamada 
cercanos podemo1 . apreciar .. ,. .. su'.· _r•~ln•::.: Loa:- objeto a:- má• 'cercano• 
textura sin necealdad de· toca'ri01. ·: .. o.cuparl-, un-a: exten1lón mayor dentro 
La textura, se da por. la·-,repe~lc_lón·-.:.:: ·de\'e'iti-·Panhlla, e1 decir que hay 
de peque"ºª elemento.-·y .con ~n:_·•.ngulo' "'.l•U•I m•• •mpllo: y por 
1lngulare1 carac .. terlatlca1 ·que, e_l:}~co_,11;tr~rlo 1 un •ngulo peque"º' 
determinan la• propledade1:: __ de:""'.Ja píOyecta.a la vez una Imagen chica, 
•Uperflcle. E•toa element.oa traduciendo el cerebro, como la 
promueven un Juego de luces· y dlatancl• que media con el objeto¡ 
1ombra1 que el ojo no loa percibe claro eat6, hay que agregar la 
alaladamente, sino que loa agrupa nitidez o vaguedad de 101 detalle• 
en au totalidad, eatable- ciando aal de 101 objetos que ac•bamo1 de 
la1 propiedades de la textura. A la mencionar. 
dlatancla 1 la aen1aclón de textura 
se pierde al Igual que el detalle, 
hecho que da una refe· rancla al 
cerebro de la proximidad o leJanla 
de 101 obfetoa. Se percibe mejor la 
nitidez de loe cuerpos en la 
cercanla y se tornan borro1os y 
confuso• a la distancia. 

Dimensión de I• lmegon reti
niana. Junto con la vi alón 
blnocular 1 este mecanismo ea uno 
de loa que mdi1 contribuyen 
determinar la distancia y 
profundidad. Toda Imagen que capta 
el ojo, ae proyecta en una e1pecle 

L•• lm,gene1 retlnl1 naa propor .. 
clon1n Indicadora• Importantes del 
lamino y profundld1d, pero también 
hay que conelder1r que esta 
Información 1e complementa con la 
experiencia y otro• d1toe 11en
eorl1lee. •El hombre situado a un• 
m•nzana de dl.st•ncl• ocup• mucho 
menos esp•clo retlneado en los 
ojos, qu9 lo b o tell• d9 tinto 9n 9/ 
e.ser/torio, pero Jo.s dos objetos se 
Interpretan como si e.s tuvieran a 
diferentes dlst•nc/as de los ojos, 
c•d• uno con .su t•m•tlo natural y 
acostumbrado. L•s lmlgenes retl· 

) .__CRISTALINO__. ) 

Figura 18 ... La acomodación e1 el mecanlamo ocular que conalste 
en enfocar el objeto (en semejanza con loa lente1 fotográficos), bajo 
la modificación de 11 curvatura de un flnl1lmo lente llamado 
crlst•llno colocado atr'• de la pupila. La curv1tura aumenta para 
enfocar loa objeto• mdis próximo•, y por el contrario, el lente se 
"aplana" para ver con nitidez 101 objeto• lej1noa. 
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Figura 19 ... Loa cuerpos 
cercanos se miran más 
grandes y "reducen" au 
tamal'lo en tanto se retiran de 
no1otro1. Optlcamente, los 
objeto• situado• en los 
primero• planos van cubriendo 
a lo• que se encuentran 
detrás, conociéndose este 
fenómeno como Interposición. 
En esta figura podemos notar 
el erecto de prorundldad 
derivada de esta percepción 
v l oua l. 

nl•nas varl•n tanto respecta del 
tamaño como de le distancie, y son 
sólo Indice clones pare/eles de 
ambos.• (Garre!! - 1981 p~g. 380) 

El movimiento rel•tlvo. Se re
fiere a la Impresión de movimiento, 
que no1 proporcionan cierto a 
elementos de acuerdo a au cercanla 
o lejanla. Loa cuerpos m;ilia 
cercano• parecen moverse con 
mayor rapidez, pero a la dlatancla, 
se empiezan a notar milla lentos, 
por ejemplo, un auto en la lejanfa 
semeja un movimiento demasiado 
lento. También podemoa mencionar 
el ejemplo del ferrocarril, donde loa 
objetos cercanoa parecen correr en 
el aentldo contrario a noaotroa, loa 
m'• retirado•, se van deaplazando 

lentamente, tambl•n hacl1 1lr'• y 
loa muy retirados, como la luna 
parecen no moverae. 

Percepción trldlm•ns/on•I por 
I• luz y la sombr•. Aunque aabe
moa que la luz ea el elemento fl•lco 
miie Importante pan que ae efectúe 
la visión, t1mbl"n debemoa 
conalder1r que gracia• a au Infinita 
gradación de ton1lldade1, 
dlaponemoa de una percepción muy 
aproximada de loa volúmenes de loa 
cuerpea. Perclblmoa m•s el volumen 
por la tonalldad, que por el color. 
Por la tonalidad, podemos distinguir 
su "calld1d de adentro o hacia 
afuera" (lo cóncavo o convexo), 
debido a un eapecfal juego de 
lucea. Por otra parte, la tonalidad 
también Influye p1r1 determinar la 
lejanla de lo• cuerpos. A la 
dlatancl1, el juego de luces y 
1ombra1 •e perciben menoa con
tra•tantea y por conelgulente, miia 
homog~neaa, lntegr,ndoae como un 
elemento ma• de esa totalidad que 
denomlnamoa ambiente. 

Loa descubrlmlentoa en materia 
de t11lologfa .ocular en la 
percepción espacial son muy 
intereaante• para el dibujo; de 
hecho, la p erapectlva y el 
cl1roacuro representan dltlcultadea 
m1yore1 a 1•• que 1e enfrenta el 
alumno y e•toa deacubrlmlentoa aon 
1poyos magnlflco1 que deben 
tom•r•e en cuente en la Iniciación; 
•In emabrgo, no debemoa descartar 
loa factores palcológlcoa que 
también son prlmordlalea para que 
e1la pecullar percepción ae lleve a 
efecto. 

Aspectos psicológicos de 
la percepción espacia!. 

Podemoa obaervar que Jo que 
m41• se ha Investigado a obre 
percepción eapaclal ae relaciona 
con la fl1lologla ocular, pero laa 
expllcaclonea de lo que ocurre en 
111 profundld•dea de la psique 
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permanece• vagaa e lnexacha y no 
por ello resta su tmpor~an_cia~ 

tambl6n evit1remo1 tropezarnos con 
pi.anta•- eaplnoaaa o que. por ex pe· 
rlencia_ ·aabemoa que nos pueden 
ocaalo.nar algtJn daflo. 

A pesar<'Ct'e :·i'aB::rri:·v~:~tlg;i·~-1on·e, 
hasta' _ahor~·:~r~a.llz~d~(~ 1 ~_.to~da.~la ),I,~~ 
p1icó.!ogo.1 .. _. no -- ·~· : ~.an·~·: .. P_Ueato _.:,~.e ...... Acerca de 101 mecanismos 
acuer~o:..:~&o~_re,I·.·la,/.':l_a·t·~-~-~l_e.z'.~};~Oi~~.~.! .:.;~:;\pslqulco.• rel1clon1do1 con et eapa· 
orJgen de:::e_st_1,~si_~~Ul~IH:·.';per~.eP:~.ió.n'; r:~~::~clo··_·y la dlatancl1 1 (al investiga• 

[ij~~~{.~~Ji~~~~~~f rw¡tl~f l.~~'.~tf {},~~~~~i~~~~i 
do la· lo.~omoclón;;:)a,:·cvl1lón·.::(··e1 libro L• percepción del mundo 

~~cr~0~d·1-d1:/~'.:~-~~-~1~:?~~-t·~~:-~~--~<-~;~.~~~~t~:- ~~:~:: w~~rde). :ne~coe:d~º~e a
0
t
1
rev:h: 

opclón;den·om_1_riilda":~·teo~fa.-1nn•t/_ste,· afirmar: •Los objetos en el espacio 
también·~ co.noclda'-·-:·Conio natlvl1mo 1 no .se perciben como •p•recen, sino 
arDumerlta/;','qü8":. e".ate conoclmte·nto como se .seben que son. •Los 
ya:_ se: dfapone'·:·deade el nacimiento, psicólogos experimenta les han 
y. ,Por,.,lo ~•nto .. no ea aprendido, lo descubierto que /as percepciones 
curlosó: es que dl1pone .de 1óllda1 no t1stln dett1rmln11d•s por la 
ba1es_~para· esta afirmación. Ante •experiencia lnmedleta• (llamada 
esta dl1vuntlva, los polcólogos u/ por W/lholm Wundl), sino por el 
genera'lmente , han asumido la conocimiento de las •cosas que 
poatura . que deacrlbe G1rrett: e.st~n •hl afuera·: según e.sta 
•prob1blemente I• meyorl• de los expJlcacl6n, 1• vi• del ferrocarril se 
ps[c6/ogos.:·, de nuestros dfes se percibe como p•r•lel• porque 
lnc.J~n.•n a eceptar I• opinión recorridos previos (por ejemplo} de 
emplrlcá,. haciendo la re.serva dt1 VI• slmll•res han confJrmado su 
que·· debe existir une estructura p•r•lellsmo de hecho, de modo que 
sust•nc/11/ de la pt1rct1pcldn vl.suat el paralelismo es 111 •1nterpret11cl6n 
do corhlor Innato.• (Garrott - 1981 correcto.· (Cohon - 1989 pág. 77) 
p•g. 373). 

En la percepción de la dlatancla 
y profundidad, Intervienen lnllnldad 
de flnfslmoa mecanismos que ope
ran de• manera slmulUnea, pro
porcionando al cerebro un enorme 
volumen de Información que 
procesa con lncrelble rapidez. Se 
obtiene aaf, un panorama bastante 
aproximado de los objetos foc1tl· 
zados a nueatra alrededor y aus 
cualldadea. La lacallzaclón e lden
tlflc1ción de loa elementos, na1 
permite deaplazarnoa aln dl11cultad, 
e Inclusive correr con menore1 
probabllldado1 de tropiezo, por 
ejemplo, podremos camln1r por 
ciertas pl•nta1 foll1je, pera, 

SegtJn parece, la Importancia 
del recuerdo y ta Imaginación 1e 
acenttJan en el momento mismo de 
la percepción aenaorial. Actoan 
como un• especie de "reco-
nocimiento" de los objetos, para 
que se perciban como lo que 
realmente 1on 1 ea decir, un hombre 
canaerva au estatura normal a la 
dlatancia, aunque realmente lo 
veamos mucho m•• pequel'lo. Todo 
parece Indicar que la vlelón es un 
mec1nlsmo que •e renueva cona
tantemente, en el cotidiano con
tlcta con ta realldad objetiva. SI ae 
prlv1 de I• vl1i6n determinado• 
periodo• de tiempo, ae ver• 
Jnvarlablemenle arectada, aunque, 
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poaterlormente pueda recuperarae. 
Por ejemplo, R', D •.. Wa.lk y E .. J. 
Glbaon 1 experlmentir.on: con: ·gatoe, 
prlv6ndolo1 .do.:1a ,1,uz·'.'du.ronte 2i 
dlae y 'encOntraron· .d9terlorada la 
pe re e p c-ló n ~!•u_ Íi_I ;· : ... p o ~.te rl o rm ente, 
loa ·gato.e:'fÜeron ,'alojados· en una 
ja ufo .,llumln.•do.·Cy/adqulrleron una 
recuperación ·:·completa·, a loa .•lete 
di .. (Cohen·~ 1989;.,p,g, 85). E1to 
lndlca . .:.q·ue: .:•cuando nos prlv•mos 
de. nuestr•s. entr•d•s sensor/•les 
norm•les, podemos perder el 
contra/-· volunt•rlo de nuestros 
pens•fn'lentos y de nuestros actos.• 
(Mc .. Connell • 1978, pég. 179) 

Culz• debido a ••t• 
clrcunahncla de que la percepción 
cotidiana tiende a renovaree 
conatantemente, podemoe decir que 
toda parece Indicar que la lma .. 
glnaclón ee 1umamente llmltada en 
la repreeentaclón e1paclal y de 
tercera dlmenalón. La vlalón coma 
sentido, ea el que nos relaciona 
más con el medio circundante, 
deeemper'la una función priictlca; 
pero la Imaginación, no neceaa .. 
rlamente neceelta de la trldl· 
meelonalldad para su eficaz 
deeempefio. ¿Acaao en nueatroa 
euer'lo• o enauer'101 ea lmpre•· 
clndlble la tercer dlmen•lón?, 
podemoa "1enllr" que noe movemo1 
o por qué no, que volemoa, pero 
aegura ea que no tropezaremoa con 
ningún objeto, ni no• dea· 
pl1zaremo1 para llegar a un punto 
determinado, aaf como tampoco ea 
vltal que "tomemoa" loa allmentoa 
para lntroduclrloa a la boca. Quizá 
por esta cau11 Jame• J. Glbaon ae 
atrevió a a1egurar que "El mundo 
visual es conocido pero no puede 
aer Imaginado; es una abstracción 
de todoa 101 alrededores vlaualo1 y 
1e "deatll•" a partir de muchoa 
campo• vlau•lea vl1to1 1 ea 
trldlmen1lonal y 1ln llmlto•. El 
mundo vlau•I e• "re•I", ea una 
compoalclón a partir del mundo 
natural." (Cohen - 1989, pég. 77) 

H1blamo1 de que la vl1ta se 
relaclona con la Identificación de 
loa objeto•, ahora bien, Loa 
Invidente• Identifican répldamente 
loa objeto• al tacto y es que 
dlaponen de un recuerdo del 
volumen, textura, temperatura, etc. 
m•• dea•rrollado que cualquier 
per1on1 con una vlat• normal. El 
sentido de la vial• contribuye a que 
Identifique moa Inmediatamente 
cu•lquler objeto, al compararlo con 
un recuerdo corre1pondlente y 
damoa por deacontado que tiene un 
volumen aln neceald•d de tocarlo; 
lo Identificamos "globalmente•, sin 
fijar en nueatra memoria la• 
lnumenblea v1rlaclone1 que da 
lugar el volumen de dicho objeto. 

L• vlata, no• proporciona 1•• 
lm•gene• de una multllud de 
objeto1 1 que reconocemo• lnmedla· 
lamente, en cambio, cuando 1e no• 
cubren loe ojo•, neceeltarlamoa 
tocar uno por uno para que 
podamos ldentlflcarlos; el tacto y la 
vl1ta a pe1ar de que tienen au1 
aemej1nza1 1 también tienen aua 
diferencia•. Mientra• que el 1entldo 
de la vlat1 1e de11rrolle normal· 
mente no necealtamoa compll· 
carno1 1 par1 Identificar lo• objeto• 
a tr•v'• de au volumen, ya que e1t1 
ldentltlcaclón 1• re1llzamo1 durante 
la• prlmer11 etap11 de nueatra 
nlftez, bajo una Identificación 
1lne1"1lca. 

Anque reconocemos que la 
percepción e1paclal se refiere al 
volumen y la per1pectlva, con 
objeto de faclllt•r nueatro estudio, 
haremoe la elgulente distinción: 

1). Profundld•d y d/slonc/•.· 
Se refiere a la perspectiva 
alejamiento de 101 objeto• con 
reapecto a nue1tra ubicación. Se 
altuan a diferente• dlatanclaa que 
van de lo cercano haata el alcance 
de nue1tra vl1ta, por conalgulente, 
únicamente pueden 1er percibido• 
por medio de la vl1t1, en tanto que 
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el t•cto u1,.Ye. lmp~•ibllltad_o - para 
darnoa .. alqulera· Una· •Proxlm•clón 
de dicha r .. lldad." · · 

2)," El Volumen,• Dando por 
deaconlado que todo• loa obJetoa 

·tienen perapectlYa, cuando men
clonamoa yolumen, no1 referlmo• a 
aquello• obJetoa 1uceptlblea de 
perclblree • traY6a del tacto. SI la 
perapectlYa toma en conalderaclón 
muchfamoa elemento• que puede 
abarcar nueetr• Yl1ta, el Yolumen, 
aólo tomara en conelderaclón unoa 
cuantos - loa que noa ea permitido 
palpar , en aemejanza cuando 
eatamoa en una noche tohlmente 
o e cura o tenemoa loa ojo a 
cublertot. 

P1rtlendo de eat• definición, 
ahora noa atrevemoa • afirmar lo 
1Jgufente: Aunque ea lnegable que 
por medio de la vlata podemos 
Identificar cualquier objeto, Lai 
perapectlva ae ldenUflca, m61 con 
el aentldo de la vlata, en tanto 
que el Yolumen y I• textura •• 
relacionan m'• con el tacto. 
Obviamente noe referlmoa la 
capacidad de la retentiva en la 
Imaginación. El t.cto noa propor
ciona un •panorama" global de loa 
objeto•, mlentua que I• vltta en 
eate 11pecto ea m41• p•rclal, ya que 
nunca podremo• ver almulU· 
neamente tod11 laa car•• de un 
cuadrado. E• conYenlente expllcar 
el porqué de eata afirmación. 

Gracl•a a loa avancea de la 
clrugla, ae ha logrado devolver la 
Ylata a penonaa con catarata• que 
permanecieron caal ciega• deade au 
nacimiento. H. Van Senden reunió y 
deecrlbló aproximadamente eo 
caeoa bien autentlflcadoa. 
Recientemente lv•n O. London 
tradujo deecubrlmlentoa tfplcoa 
contenido• en un comentarlo del 
cirujano ruao A, J. Pokroyakll: 
•oeapués dtJ qulter/tJ l•:i c•t•r•t•:i, 
I• n/11• de ocho •110:1 decl• ver 
todo, pero •1 principio no perclbl• 

lo que vel•: sin lug•r • dud•s, no 
reconoct. por medio de 1• vi:ildn 
so/•mente /os objetos f•mlll•re:J 
que I• rode•b•n, •unque podl• 
reconocer y nombr•r con repidez 
estos objetos •1 P•••r /os dedos 
sobre ellos. Cu•ndo se I• mostró un 
g•tlto, dijo "veo •lgo gr/a•. Al 
toc•rlo exc/emd can 1/egrl• •¡ un 
g1tlto 1·. No reconocld un perro 
sino que dijo •veo 1/go •m•rlllo•. 
... Cu•ndo miró un• flor, dijo •veo 
algo verde•, Al tocar/• I• ll•md 
correct1mente flor ... L• nlll• no 
podl• determinar l•s dl:it•ncl•s de 
/os objetos m•s cerc1nos • el/e; 
todos p1reclen muy cerc1nos. 
Cuenda se /e pedle que cog/e11 un 
determln•do objeto, extend/1 1• 
meno en /e d/recc/dn correct•, pero 
/11/eb1 genere/mente.• (Cohen 
111811, pjg, 84). Como ae puede 
obaervar en e ate •l•mplo, la nlfta 
tenla deaarrollada la retentiva del 
Yolumen y textura, pero, a peaar de 
que habla recuperado la vista, 
necealtaba primero tocar 101 
objetoa, para e1tablecer un 
reconocimiento vlaual, aunque 
eatuYlera famlllarlzada con elloa. 
Nueatra capacidad alne1t•alca -qua 
expualmoa anteriormente-, ha 
relaclonado al tacto y la vlata de 
manera Ineludible, no neceaftamoa 
tocar todo• loa objeto• para au 
reconocimiento, aalvo cuando e• 
una noYedad. Por ejemplo cuando 
vemo1 un objeto por primera vez, 
1entlmoa la tentación por tocarlo; o 
bien, cuando queremo1 deacubrlr la 
••naaclón que proporcionan laa 
textura• de cierta• telat recurrlmoa 
al tacto, ya qua la vlata no1 
aproxima, pero no da 11 realidad, 
por e10, loa vendedora• de tel1a, 
recurren conatantemente a eate 
10ntldo (ljclll) pora que 1ua 
cllentea, deacubran loa m•rltoa de 
1u mercancla. 

Jamea V. Me. Connell, cita un 
Informo del paleólogo Richard L. 
Gregory quien menciona el caao de 
un hombre, a quien Identifica como 
S. B. qua habla aatado ciego toda 
aU Vida, pero IU Vllh le fue 



reataura'da cuando ténla 52 ª"º·,.·y 
ea interea"ante tomar. en ·cue"nta 
cómo· ef8ctuaba 'el reconoclmlenlo.· 

alcanzer 
normal. 

una visual 

de loa· objetos; ·con:. la-(·, vlala' :- .. __ ... ' 
recuperad a:.-: • E.r• . _Jr.e cU en~~ ... . \·.ijuil::_:.·; ~~·.:_;.' s:Z,¡,~·M;·: :1.;N e •te)~:~-~;Y .·:-~o. ··.A". ;:.R lley 
cu•n do' -vt1h_· ':'.ri objeto por ··p ilrf:i er~._~·?:~ ~. I~~'! ~.m·en_/ éJ.e:~{'!IU·~:'.'.:./•s tt:-.• t •s.: cr'/• das 
vt1z, tuer~ Jnc •P • z -'de-: l~e.n~f f~ca~l_o ~·~: .. ;~~~en.:·,;;,.,·~··~~: .. O~.c·~rld• d::.": In!" e d/11 ~·n:r.~n ,,,· 

f\ 

.. ~ ' ,; . : ~,:·:·- -

·-~ •. ~,. ;··;-._._,_. ·-··.,-. ·~::-~·: .-.·~-· 

reb a Íla.da ':d·e ;pil s·t~({d.e~c8/ab az·a·_,-.:· , ·.~:.~-. -.,:::·8-~J();:~ :''.E! ~.te~~:/:~ Ó.ÍJ o'rt e··:",'::'..t'_~ó i'J CD 1 

·. /.'· :.2:':'.'t~j;~t~'~:'_;/ .... · . ~~0.i1:\:~b0i~~:··:~~·,r~~n:':aTr~n¡::e:t~:: . 
. En la.~~· 'escuel 11.:~:~tue ·.-. ne ces arlo · :·e a p BC Ja l_:'Y >-~d ~· ·:··v~O J ~rtj en.· a o n .-.' d e·,:la s 

enSe";f ar lit ;·~/!,"llf~·,,_ . .,,/O~'i.·;:/td~·:_núm~ros ,. llm lt~ nt_el:·- "perc'e ptua I~ i~: má a· lmpO r
por "-:.rñ!J~lo:~.~ do_(tta.~t_o?':_rj~:':g~11ndes ' .. ~.lan.~e'B ~q-~e.¡&~-::d·an de.ntr.o. -.del dibujo 
blo que's. · c_i:Jn ,;0-re.tr,•s~:-.. reilz.• d• s.~~ ~·e~.~ , ·ª rtl atl co-/_;, y:~ ·porqué 1· /,e• t • llm Ita nte 
conne!l.".~9~8¡':p4g.:205)°" ·· ·· ea t~n ~ltlcll .de superar. 

Allrrriamoa ;;;q~~'/,) ~¡;¡¡/ ae Retentiva espacial Y dibujo 
relaciona 'con :la.dir.otund.ldad,:,y': la ;•·artls.t'co. 
distancia,:·. f'.>Or·-·:que}·,.~•,.'.-lo.··:;qua··. ae: 
afecta .primer.a· cuand~ ·.fa·:'. VI.ta: no~ 
se desarrolla adecua.damenle 1 • o-.por · 
defecto a en la ·m1Sma. ·· Alguna a 
lnveatlgaclonea han compro.bada 
como laa lfmltlclonea .en'' la visión 
pueden afectar la capacidad de 
percepción de. la dl•tancla. •Austln 
H. Riesen nos Informa de que los 
chimpancés crledos en la oscuridad 
Inmediatamente después de su 
n•clmlento durante siete meses 
exhiben reflejos pupilares. pero no 
/os movimientos convergt1ntes 
normales 1socl11dos con la 
percepción de la profundidad. Los 
animales no p1rec/1n percibir /os 
objetos, no respondlan haste que 
tocab•n sus botellas de •//mento; 
como las personas recuperad•s de 
su ceguera, la mayor parte no pudo 

¿·Cómo a tecla la deficiencia en 
. la retenllva eopaclal al dibujo 

a rtf • t 1 e o? 

Lo• deacubrlmlentoa que ae han 
d1do en materia de percepción 
e•paclal y de volumen aon 
Importantes para el dibujo y nos 
referlmoa a la flalologla ocular 
tanto como a la palcologfa de la 
percepción: lo que deacubre el 
artlata ea revelador para el 
paleólogo tanto como lo que aporta 
el paleólogo, Interesa al artista; 
ahora bien, sobre la baae del 
soporte teórico expuesto ante· 
rlormente, lo que pretendemos, ea 
expllcar el aapeclo palcológfco de 
11 percepción del volumen y del 
e1p•cfo y 1u actu1clón como un1 de 
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Figura 20 ... El risco visual canalete en un• me•• con una baae de 
vidrio que en la mitad dispone de una Imagen cuadriculada, pegada 
en la parte posterior del vidrio, y en la otra mitad, la Imagen eattfi a 
rae del piso, con lo que los animales o bobée sienten un temor 
Innato a caerse cuando descubren la mitad que se ve en profundidad. 

lao mio Importantes llmltantea del 
arden perceptuar. Cabria 11 
siguiente pregunta: ¿Porqué este 
marcado lnter'• en tomar en cuenta 
el" aapecto trldlmenalonal de loa 
objetos para el dibujo artlatlco? 

Sin lugar a duda• el deaarrollo 
de la Imaginación trldlmenalonal ea 
uno de loa grandes apoyos con que 
cuenta el dibujante profealonal; de 
no aer a1l 1 eatarlamoa candenadoa 
a representar sólo aquello que se 
encuentre frente a nueatroa 0Jo1. 
Sin la retentiva espacial 1erla muy 
dlflcll de11rrollar e1cena1 ficticias 
u otorgar movimiento a nue1tra1 
figuras, aln contar con el apoyo 
vlaual que dan lo• modelo• o 
fotogratra1. Loa artl1tas orientales, 
dicen_ que lo Importante ea "captar 
el eapfrltu o la esencia de 111 
co1aa" porque la forma, como 01 
pli1ajefa 1• no corresponde a la 
realidad, En esto hay un rondo de 

verdad. Para el dibujo de memoria, 
lo Importante e1 "aprehender" la 
forma, perclblrla en 1u totalidad, lo 
cual lmpllcarla que no1 "poae-
1lonllramo1 da ella• para no eatar 
1ujeto1 a la "tlranla" del modelo. 
Siempre ea preferible disponer de 
la llbertad de repreaenhr lo que 
queramo1 y cuando queramos, sólo 
apoyado• en nue1tra1 capacidades 
rotontlvoa. (Figura 21) 

Para lograr el desarrollo de la 
retentiva e1p1clal, debemoa tomar 
en cuenta lo 1nterlormento de1crlto 
y 1u1 con1ecuencla1 en la Inicia
ción al dibujo. 

La Imaginación ae renueva 
con1tantemente en au encuentro 
con lo cotidiano.- Debido a Ja 
enorme cantidad de lmjganea qua 
percibimos vl1ualmente, ••rfa 
lmpoalble memorizar tantlalma 
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Rembrandt: 
"El descendimiento de la cruz ... 

Jean Francots Mi\let: 
"El amor, la vida y la muerte". 

Rembrandt: 
"Mujer bajando las escaleras 

con un niño en brazos". 

Flgu-r~·.2.1.:'.·.;.,.L~~.:~~:g:~~n~.e_S d)bujantea están en poalbllldad de otorgar 
un may'or .. dlnáf1:11B'"1o.·~ .. aUa· f!guraa porque han desarrollado una 
:·re_t~ntiV_!l._e.8p8c_'¡_a1Fé~~ll_dad.~_que tea permito colocarlas en cualquier 
·poaiClón,:-Sfn.ne_c·eafdad·:·sSe.recurrjr a Imágenes fija• como modelos o 
-,fot~gra_fla~·.' ··(:·, -·-· 
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Información. La lmaÓen visual ea o.bvfamen.~e,. la ·.lf!lagen ;m.'• fl.el 
fugaz,- por ol-.pr0Cea0:.ml1-~o··de··1a 01·la que 1e-:dlbuJ•.'.dol·.~.atur.a_l,·-ya 
vida, no - pÚede ... aatmllaíae··« con , que.,,. di1pon.em.a1·.~-dBl.':-.1oporte -que 
taclll dad,-' R9co rd emo'1·-. ·:·{que._: 111' ::_,no•. ~-d ~ni 111·~ lm_preialOne •: p ~ ~clbld •• 
1 m 'gen e~ ... n ~.':.~. a 0 ~ .- ·,'e at.;U ~-~.:~-· :·.·.-: ~Ó~a·. ·~<P.º r-~·-~ I _ ·-~ rytl~ ~.d.~:: l_a __ 'v la t .. ~_;;: 
po_rq u~···- n~·\•~);~u'e:vari,:C~:~s 1 rl'~::- po.rq'·u'_B: ·· "' 
nu e at rÓ a·:, p

1

0~·a'm1 e.r:1to •? ~·-fl ~ t_e ré'ae·a -, <<:~,·, : :::·(" ·?'.¡.-< ··-:.:.->· ··: .'.' ·. :···' .. · 
ae.:modlf_(~;i~~~c·c:>n(l~--'ua":l:~·~tU-~·A~'t'e~~la _., .:.··La vista otorga. tina "Imagen 
enorm.e·-,.-i:a'1Údad,;-.,da .;;eatlm'Utoa ~·parcial de· loa··Objetoa, - Comun· 

~~:~.;~-~ts16\'.~-:~~~:;:'.~;·~t~~~,::·:i.ª~'.Od~~··.~~:~~·::. ~e8~~e.·¡ad:e co~:;l~~~e :u~na d::au~:~ 
:pequ8ña/p_af~e::,p'o.rq.u8_'1a mein.orla iialmllaclón de la forma, esto ea una 
visual 'e• selectiva y global. No verd•d a media•. Aunque rcall-
toma en cUenta ·1aa Infinita• cerno• un• gr•n cantidad de 
variaciones -o partlcularldade1 que apuntes, por ejemplo de la figura 
ae da·n en-cada una de laa lmlllgenea hum•na, en cada dibujo, sólo 
que perclblmoa 1 eato ae traduce en dlapondremoa de un encuadre visual 
un• marcada Incapacidad p•ra rete- eapeclflco y de una poae deter-
nerlaa a peaar de que una figura minada (aln contar que el modelo 
eea contemplada con detenimiento puede aer hombre, mujer, adulto, 
poco tiempo atré1; al no 1e retiene, nlno, etc.) 1 lo mlamo auceder' con 
costará trabajo dlbujarla, sobre cid• una de la• figura• que 
todo al dispone de cierta comple- reallcemoa. Vlaualmente nunca 
Jldad y ante eeta deficiencia, se apreciaremos la forma como una 
recurre preferentemenote a lmá- totalidad, ya que por lo monos el 50 
genes fijas o estáticas, ya sean º-' quedará fuera do nuestro 
modelos o fotograflas. SI una lma- enfoque. 
gen plana ea dlflcll de memorizar, 
ea má• dlrlctl memorizar su volu-
men. 

• La1 'per1on-aa .con· .una. vlata 
normal, ::"dl1Pétrilt''1· de·' una lmagl
noclón·: p.l•n•J:'..d•'\lo1fobjeto1.· La 
lmaglnaclón;·_;:,n_o:>,profuoidlza en el 
v'olumen>y:J~·;textur.a:cuando no ea 
vltal'.-'.::.para·:\-láac:'. fun.clonea del 
lndlvlduo/:.:.~O ~:.:Se;"·d.~aarrolla como 
'cu1ndo.1e .. ca·r8Ce::de la.vl1ta, donde 
la .lde'ntlflcacló_n Ae loa objetos sólo 
Y.·.Llnte:ain8nte'·'..•.·e. :1ogr11 a través del 
tacto·:.' E ahi -.fenómeno. ea lm portante 
porque·:.1a ··piúé:epclón plana de lo• 
prlnc_lpla.ntes·, - dificulta sobremanera 
el.. movimiento variado que puede 
.otorS,arle_·a cualquier figura en 1u1 
'dibujos do -memoria¡ también so 
rrianlflé.ata en 111 figuras escor
zlda.--, .. reaoluclón de alguna a parto e 
del cuerpo como orejas, manos y 
ple• y ni qué hablar del dlbuJo de 
101 plleguea en panoa y papel a 
peaar de que loa estema• contem
pl1ndo. (Figura 22) 

f.SF: 
S~Lrn l.lt 

. . ··"!" 
t)¡;J;.<.: l i:.t./.\ 

El dibujo no ea suflclento para 
dlaponer de una adecuada retentiva 
del volumen porque siempre 
repreaenhmoa tre1 dimensiones en 
sólo dos en el plano de nueetro 
papel (Figura 23) Loa buenos 
llu1tradore1, pueden representar 
una gran cantidad de figuras en la• 
m•• dlver1a1 posiciones, porque 
toman en cuenta el apoyo do au 
Imaginación, para "mover" o colocar 
aua elementos de acuerdo a lo 
requerido, y no necerarlamente 
recurren al apoyo vlaual dol modelo 
o de la fotografla, salvo cuando 
quieren, por ejemplo, destacar el 
aspecto anatómico o un juego de 
lucea y sombra• para darle máe 
reallemo. 

¿ Cómo desarrollar una 
mnemotécnla espacial? 

No tiene ningún sentido revelar 
nuestra• llmltaclonee al no hacemoe 
una propuesta eapeclflca para 
superarlas. Basados en la• mismas 
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Figura 22.- Debido a la percepción plana que tenemos de los 
objetos, noa es dlllcll dibujar ciertos elementos a peaar que loa 
tengamos fronte a nosotros, tal serla el caso de loe pliegues de 
Pª"ºª o papel que son un reto, no sólo para loa principiantes, sino 
también para los aemlprofealonales. 

Investigaciones sobre percepción 
del volumen encontraremoa aspec
tos lntereeantee que mucho pueden 
ayudarnos. 

- La percepción del volumen se 
relaciona mi• con el tacto que 
con la vista.- ~a Imaginación, 
dlapone de una capacidad alnee
téelca de asociar una gran cantidad 

de Imágenes provenientes de todos 
loa sentido•, y por conalgulente, 
puede asociar el tacto y la vista 
como cualldadea de un mlamo 
objeto. El tacto contribuye a la 
percepción del volumen de loe 
objetos y la vista máa bien ae 
concreta a su reconocimiento. 
Podemos reconocer con esta últlma 
cualquier objeto que anteriormente 
haya moa tocado 1 y al alguna 
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cualidad de la forma escapa a la 
vlata tondermo• "lnstlntlv1mente" a 
tocarlo como cuando ocurre. con loa 
objetoa que representan un-a nove
diild, o bien el caso de ciertas 
texturas donde la visión se ve 
Incapacitada para darnos una 
determinada senaaclón. 

·La percepción del volumen 1 
tr1v•1 del tacto a61o pueda 
referir•• a muv pocos elem1nto1.
Por la gran riqueza vJaual, somo• 
capacea de percibir lnumerable1 
lm•genea, pero lncapacea de 
aslmllar ninguna, en cambio el tacto 
e1 m•• llmllado, sólo puede 
manejar muy pocoa objeto• a la 

Figura 23.- Dibujar pródigamente una tlgura mejora notablemente 
nuostra1 aptitudes para su reproaenlaclón; sin embargo, 
contlnuaremoa disponiendo de un Imagen parcial de la realidad, 
porque somos lncapaco1 de percibir la totalidad de variante• que 
cada Imagen vlaual puede dar. Eate dlbufo de nueve estudios de 
cabeza de hombre de Jacob de Gheyn 11, noa da una Idea de las 
variaciones que puede otorgar una aola tlgura. 
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vez 1 a cambio de una percepción 
mlia extenaa que abare• eu 
volurTien. Mlnetraa ,menos elemento• 
teng•moa:,que con1lderar, propor
cionalmente aumentar• nue1tra 
capacid'ad de retentiva de la Ima
gen: 

- L•• figura• e1Utlca1 ion mli1 
"•lleo de 11lmllor que loo llguru 
en movimiento.- E1te fenómeno 
ocurre tanto en la vl1ta como en el 
tacto, pero generalmente el tacto 
aaume palpar elemento• e1tlitlco1, 
precfaamente para su mejor 
aolmllaclón. 

Modelado. 

Para deaarrollar nueatraa 
capacldade1 de retentiva eapaclal 
deberemo1 ejercltarnoa en otra 
prlictlca artfatlca que a1uma como 
primordio! el aentldo del tacto y la 
vlata 11mult4neamenle y eviden
temente no1 referlmo1 al modelado. 
E• lógico 1uponer que esta práctica 
pudiera relacionarle máa con ma
nualldadea que con el dibujo que e1 
la dlaclpllna que no1 Interesa; sin 
embargo, debemos con•lderar que 
la capacidad a1ociatlva de la 
lm1glnoclón tiene lo portlculorldad 
de integrar vario• aentldoa a la vez 
para el reconocimiento de cualquier 
objeto. El modelado ea una prdctlca 
común en laa e1cuela• de arte• 
plliatlca1 y de hecho contlnuan con 
una herencia de la en1et\anza 
tradicional, precf1amente por la1 
lnumerablea ventaja• que aporta. 

Hay lnveatlgaclones de la Impor
tancia que tiene el modelado en el 
deaarrollo del dibujo y una de éata1 
la efectuó J. Rouma, quien pre
tendió deocubrlr la aoocl1bllldod 
que podfa pre1entar1e en e1ta1 do1 
prlictlca1 artfatlcaa. Aunque Rouma 
canalizó 1u1 e1tudlo1 en el dibujo 
lnfantll, ion lntere•1nte1 101 re-
1ultado1 derivado• de 1u1 obae
rvaclonea dlrectaa. 

"El objetivo de su trobojo ero 
lnvest/g•r si •I nlifo se expres• de 
1• mlsm• mener1 en el model1do y 
en el dibujo espontáneo, si l•s 
form1s de expresión del modeledo 
pes1n lgu1/mente por un• ser/e de 
etepes d• evolución y si ffst•s 
permiten ser comp•r•d•s • l•s dtl/ 
c//bu}o.• (F•breg•I • 1963, pjg, 192) 

Sin extenderno1 a I•• técnica• y 
procedimiento• que utilizó Rouma 
llegó 1 e1t•• lnterea1nte1 conclu
slonea, que en 1u primera etapa 
de1cubrleron que: 

- El model•do e1ponUneo pasa 
en el nlt'lo por un• 1erle de e1t1doa 
aenalblemente panleloa • loa obae
rvodoo en lo evolución del dibujo 
e•ponUneo. 

- L1 evolución de 101 eatadloa 
ea mi• rápida en el modelado que 
en el dibujo. 

En la 1egunda ehpa Rouma 
concluyó lo 1lgulente: 

• El modelado da mh la Idea de 
lo reolld1d de un objeto. 

• El modelado obllg1 mh o uno 
repre1ent•clón vl1ual. mientra• que 
el dibujo por 11 rapidez de au eje
cución 1e pre1ta m•• al v•gabundeo 
de la lm1gln1clón, lo que trae la 
1impltflcaclón, la ouprealón do por· 
menores lnútllee, la 1atl1facclón 
con un "poco máa o meno•". 

....... 
En 1• tercera y últlm• el1pa de 

1u1 lnve1tlg1clone1 Roum• llegó a 
eataa conclu1lone1 bailante elo
cuente1: 

Conolotlon en hacer dibujar un 
objeto del n1turol por un grupo de 
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alumnos, hacerlo model•r y h•cerlo 
dibujar de nuevo. Como "prueb• 

, leatlgo" ae hacia dibujar do• o Ir•• 
vece a sucealv1mente el mi amo 
modelo del natunl. 

La "prueb1a testigo" han pueato 
en evldencl• qua el dibujo v•ri•• 
vece• repetido, de un mismo objeto, 
copl1do de I• n1tur11ez1 1 no da en 
general la tercera prueba re-
au1t1do• muy 1uperlore1 • 11 
primer•. Por el contnrlo 1 101 
reaultado1 obtenido• con modelado 
marcan un• 1uperlorld1d con•l
derable aobre el primer dibujo del 
natural, (Fabregal • 1963, pig. 196) 
(20) 

En loa re1uhdo1 de eah 
lnve1tlgaclón podemoa obaervar que 
el model1do lncrement1 el dea•
rrollo vlaual apllcable al dibujo y ea 
que au pr,ctlc1 ofrece lnumer•blea 
ventaja• par• la percepción ea
paclal. Podemoa de1t1car laa al
gulentea: 

.. La vl1t1 y el tacto qued•n 
Integrados dentro de nueatra 
Imaginación en la figura e1pecfflca 
que e1temo1 re•llzando. 

• El modelado motiva a lijar 
mucho tiempo la vl1t1 en la figura. 
Cualquler vorlacló,¡i en au movlmlen
lo ea baatante algnlflcatlvo y 
conduce a conalderar ele- mento• 
que haat. entonce• no habl1mo1 
tom•do en cuenta. 

.. La figura ae aprecl• como una 
totalldad. La mh mlnlma variación 
afecta 1lgnlflcatlv1mente a todoa 
101 dem'• elemento&. La cualidad 
volum,trlc1 ae 11ume prlmordlal y 
cu•lquler elemento agregado o 
retirado, afectar• a la tolalldad, 
porque todo a lo jnguloa 
lnv1rlablemente 1erjn afechdo1. 

• E• considerado el juego de 
luce• y 1ombra1 y au propiedad 
trldlmenalonal, aapecto primordial 
tanto para la eacultur• como para el 
dibujo que en 1u exprealón suprema 
1e refiere 11 claroacuro. 

.. El modelado pone en evldencl• 
que en el dibujo ea Importante tinto 
lo que ae ve como lo que no ae ve,--. 
pero •• d1 por un hecho au 
presencia. 

Son mucha• laa ventaja• que 
proporciona el modelado, pero para 
dea•rroll•r nueatra capacidad 
••P•clal apllcable al dibujo de· 
bemoa tomar en conalder•clón lo 
algulonto: El hacho que 
modelemos muy bien no lmpllc• 
que t•ngamoa deaarrollad• I• 
deatrez• por •I dibujo y 
viceversa. Un eacultor no 
neceearlamente ea buen dibujante y 
la deetreza en el dibujo no lmpllc• 
model•r con facllld•d. Recordemos 
que 1mbaa actividad ea son 
complementarl1a 1 el tienen concor
dancias, tamb"n disponen de aua 
diferencia•. Lo Importante ea 
Integrar la• do• experiencia• del 
t•cto-volum•n con la vlat•-dlbujo 
dentro de una aola experiencia 
perceptu1I. Recordemos que cad1 
figura deber• dlaponer de un 
eatudlo particular, al de1•rroll1mo1 
nueatr•• c•p•cldadea par• el dibujo 
de la llgura human1 1 no Implica que 
oatomoa en dlaponlbllld•d de 
dibujar, por ejemplo, c•b1llo1 cln 
haberno1 aometldo a un• dl1clplln1 
formal para dicha• flguraa. 

El model1do debemoa 
conalderarlo como una eapecle de 
manualld1d que trataremos de Inte
grar como un elemento compl
emant•rlo del dibujo. Como aa-
bemoa el modelado aólo no• 
proporcionar• una Imagen del 
volumen del objeto y no por 
modelar, eataremoa en poalbllldad 
do dibujar nuo1tr• figura adecua· 
demente; lo qua ocurre ea que para 
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Integrar e' volumen con la vista 
debemos superar un peque~o In
conveniente: colocar en ea a 
lm•gen ··d• nueatra Imaginación -
el .. punto de vlat• que obviamente 
no exlate en I• realidad. ¿Dónde 
1e ublcar8 el obaervador de nue1tr1 
lmagln1clón pora dibujar la Imagen 
mental, preclaamenle para otorgarle 
cualquier poalclón o movimiento? 
Oebemo• encontrar loa medio• para 
Integrar el tacto y la viola y al 
mJamo tiempo resolver la figura en 
trea y en doa dimensione• del 
modelado y el dibujo, (Figura 24) 

Primero conviene hacer la 
elección de nueatro figura [21). 
posteriormente, elaborar una 1erle 
de apunte• tomados del natural 

G 

(.A.~~ V · .. l!J.-

pan alfmentar 11 lntormaclón vl1ual 
nece1ari1 para nueatro modelado 
(repreaentación bldlmen1lonal a 
trldlmen1lon1I). Para doacubrlr la 
enorme variedad de po1lbllfdadee 
vlsuale• a que puede dar lugar el 
volumen, vamoa dibujando en mu
cha• poalclonea nueatro modelado 
(repreaentaclón trldfmen1fonal a 
bldlmenalonal), e1tableclendo asl 
una Identidad no 1010 en cuanto a 
la tlgura, alno de la relación que 
debe da rae entre la doa dl
men1fone1 del dibujo y las trea 
dimensione a del modelado. Ea 
lntere1ante obaervar que gene-
ralmente, laa ml•m•• hllaa del 
dibujo •• r•tl•J•n en el modelado 
y vlceveraa y ante e1ta1 defi
ciencia•, no• motivará a observar 
detenida mente 111 t1gura1 del 

Figura 24.- Aunque dlapongamoa de una percepción volumetrlca y 
1u retentiva en la memoria, todavla ae hace lmpreaclndlblo ubicar ol 
"punto de vlata" o "encuadre vlaual" en nueatra Imaginación, para 
poderla otorgar• nueatra figura en al dibujo un1 con1Jdarable 
c1ntfd1d de movimiento•. 
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natural porque au a1lmfl•clón h•brlll 
de enriquecer tanto al model•do 
como al dibujo. 

Oe1cubrlremo• que nueatr• ex· 
perlencla vl•u•I, ahora tom• en 
cuenta tre1 a11pecto1 rundamentalea 
que ion: tlgura del natural, que no1 
d1 101 llneamlentoa blll1lco1 de 1u 
eatructura. rlgura del modelado, 
que euduc1 nue1tra percepción 
lrldlmen1lonal, y 11 figura del 
dibujo que de10rrollar~ 

notablemente nueatr11 capacld•de1 
para el dibujo. A•I figuro del 
n1tur1I, dibujo y modelado, ae van 
Integrando en nueatra Imaginación 
porque ae refieren a la mlama 
forma. Hay que dibujar par1 
modelar y modelar para dibujar, 
cuanto mlll1 dea1rrollemo1 e ate 
proceao, notaremoa que nue1tr1 
capacidad de retentiva eapaclal 
evolucionar' notablemente y e1to 

ae reflejar• en nue1tro dibujo de 
memorla 1 tanto como en el dibujo 
del noturol. (Figura 25) 

Para tlnallzar podemos hacer el 
siguiente plonloomlento hipotético: 
Generalmente 1e plena• que la luz 
y la1 1ombra1 en loa cuerpoa noa 
ayudarllln a entender el claroacuro, 
pero podemo1 augerlr que milla bien 
a u cede todo lo contrario, el 
volumen noa ayudar• • entander 
el claro1curo1 primero •• la forma 
y Juago au cualidad. 

Demoatraclón. 

Ea tan evidente la deficiencia 
en la retentiva e1paclal que, no 
preaenta problema para 1u com· 
probación y p1r• tal efecto le• 
pedlremo1 nue1tro1 alumno• 

¡ FIGU_RA DEL 
NATURAL 

\ 
Retentiva 

'del 
:volumen 

, MODELADO 
'REPRESENTACION 
'TRIDIMENSIONAL 

J DIBUJO 
. REPRESENTACION 

BIDIMENSIONAL 

Figura 25 ... L• mejor experiencia vl1ual para el dibujo de memorl• 
1e da con la adecuada a1lmllaclón de la figura del natural que 
dl1pone de 101 efemento1 armónlcoa y de e1tructura que conviene 
tomar en cuenta; el modelado que 11ume Ja apreciación del volumen 
y el dibujo que e• la repre1entaclón trldlmen1lonel en doe plano•. 
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desarrollen loa siguiente• ejer-
cicio•: 

Para corroborar la predomi-
nancia del tacto a obre la vial•. en el 
volumen. pedlmoa que ae dibuje un 
banco o una meaa, donde ee pueda 
deacubrlr una pequena parte de la 
superficie ouperlor de dicho ob)eto. 
Podremoa obaervar que general
mente habrlin de agrandar eaa parte 
auperlor, a peaar de que vl-
aualmente aólO ae "mire" una 
porción mlnlma. Lo que ocurre, ea 
que la concepción de volumen 
rebaaa en mucho a lo que 
vlaualmente ae percibe. Eata exage
ración, pone de manltleato que la 
vlata ae concreta al reconocimiento 
del objeto, mia que a deacubrlr •U 
aopecto trldlmenolonal. (Figura 26) 

Asl se mira 

a) 

La tendencia a oxaoerar 
volllmenea que ópticamente no 
correaponden con la realidad, ae 
satiriza maglatralmente en un dlbu-

· Jo contemporineo que un lector 
deaconocldo envió deade Auatralla 
a E. H. Gombrlch. Podemoa obaer· 
var que ae ha exagerado tanto la 
parte auperlor de ta meaa, que el 
rey y alguno• carteaanoa mlnn 
exaaperadoa cómo reabala la va)lll• 
y c .. al ouelo. El ple dice: "Es I• 
form• detestable en que dibujan 
est•• me•••·• (Figura 2 7) 

Para evidenciar que la 
lmagln•clón ea plan• en quien goz• 
de un• vlata normal, pondremoa en 
pr6ctlca el algutente ejercicio. 
Contando con el •poyo de un o un• 
modelo, éate se coloca en una 
poalclón determinad• de 

b) 

Generalmente se exagera l:c5> 
Figura 26.- La tendencia normal de loa alumno• de Iniciación ea 

exagerar el aapecto volumétrico de lo• cuerpo• a peear que loa 
miren con detenimiento. El volumen, m•• relacionado con el tacto 
aupera a la vl•ta que mje bien ae concreta al reconocimiento de la 
Imagen. Eetoa doa dibujo• ejempllflcan el fenómeno: en la 
aupoalclón de que loe alumnos miren un banco semejante a la figura 
(a), au Inclinación aerj aumentar conelderablemente la parte 
auperlor como ae mueatra en la figura (b). 
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Figura 27.-"Ea 11 forma 
detestable en que dibujan 
estas meaaa". (De: Gombrlch, 
L• lm•Q•n y el ojo) 

' -- ----------- ··----- --- . --· 

preterencla lo mili• 1fmétrlca 
poalbJe, loa alumno• bajo eata 
referanlca, tratarán de darle un 
movimiento como 11 ello• fueran 
cambiando de lugar y por con
algulente au punto de vlah. 
Notaremos que aon recurrente• laa 
po1Jcfone1 de frente, espalda y 
partil, en tanto otra• variaciones 
representarán para ellos una nota
ble dlllcultad. Dijimos que 11 figura 
de frente, solo ea una y nada méa, 
y lo mismo ocurre con el perfll y la 
espalda y entre eataa poalclonea ao 
suceden una enorme cantidad do 
posturas dlflcllea de repreaentar 
porque no ae dispone de una 
Imaginación que Incluya el volumen. 

El aentldo del tacto ae relaclona 
en mucho con el vJ1u1I y p1r1 
demoatrarlo vendamoa loa oJoa a 

101 alumno• y le• damo1 un objeto -
dlg1moa una pfez• de. cerjmlc• .. 
de1pu'• le1 pedlmo• que lo 
repre1enten y e1t1r•n en po11 .. 
bllld•d do dlbu)or oae objeto en 
mucha• po1lclone1. Repetlmo1 de1-
pu•1 el proceao con cada uno de 
101 otroa 1entldo1 y a1f com
probaremoa que a tr1vil1 del 
reconocimiento del tacto 1e dlapone 
de una Imagen m•a aproximada del 
objeto. 

En cualquier dibujo de memoria\ 
que se le• pida 1 101 alumnoe 
dlg1mo1 de figura humana, 
notaremoa que 111 extremidades de 
laa plern11 y loa br1zo1 alempre 
eaUn extendida•, porque no han 
aalmllado loa e1corzo1 por au 
mlama deflclencl1. (Figura 28) 

Figura 28 ... Cuando 1e lea 
pide a 101 prlnclpl1nte1 

'reallcen figura humana de 
memoria, notaremoa doa 

i11pecto1 lntere1ante1 que ae 
:refieren al mlamo fenómeno: 
L11 figura• generalmente ae 
altúan de frente y perfll, al 
tiempo que 111 extremidades 

,de 101 brazo• y 111 pierna• 
eat'n extendld11. 
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EJercl clo s su gerld os. 

Lo1 primero• eJerclcJ01 101 

podemo• ll1m1r s/nestés/cos y 
tienen la fln11id1d do dourrollor,la 
retentiva e1p1cl1I y 1u 1decu1d1 
repre1ent1clón en el dlbUfo. :E•toa 
conalaten en 1provechar Ja ·ca· 
pacld1d 1aocl1t1v1 de la lm•· 
glnaclón pira dfapone( de una 
Imagen tol•I del objeto percibido. 
Se pretende, Integrar al tacto 
relacionado con el volumen • y la 
vi ata mi\• acorde con el 
reconocimiento ... A•lmll1d1 11 expe· 
rlencla trldlmen1Jonal podremoa 
repreaentar 11 llgura en cualquier 
poalclón 1poy1do1 aólo en nue1tr1 
Imaginación. E• lógico auponer que 
eato• eJerclcloa ae rel1clonan con 
el modelado cuya a cualldadea 
expualmoa anteriormente y no tiene 
caao una vez mlli• deacrlblr el 
proceso. Conviene observar que 
e ate procedimiento amerita de 
cierta rfguroaldad en au dl1clpllna 
que no e1Un dl1pue1to1 a 1ujetar1e 
mucho• alumno•, pero de tod11 
m•ner•• conviene con1lderarlo 
como formativo. 

Otro ejercicio recomend1do que 
no demand1 t1nh rlguroaldad ea el 
que ya de1crlblmo1 anteriormente y 
1e refiere a un reconocimiento del 
objeto por un 1entldo no vl1ual y au 
representación en el dibujo. Su
gerlmo• que 1e le• venden 101 ojo• 
a 101 alumno• y ae le• coloca un 
objeto que deben reconocer al 
tacto, poaterlormente, el obejeto ae 
retira y eaconde para que no lo 
puedan ver y ae lee pide que lo 
dibujen en una gran cantidad do 
po1iclone1, apoyado• aólo en au 
retentiva eep1clal. Ea preferible 
que lo• objetoe utf1Jzado1 ae•n en 
e1to1 primero• lntento11 muy aen· 
clllo1 y 1fn arabe1co1 que pued•n 
dlatraer la atención del alumno. 
Oebemo1 cambiar conahntemente 
dlchoa objeloa, 

Resolución de plleg ues. 

En el periodo que comprende del 
Ren1cfmlento a tfn1le1 del Ro· 

.mantlclamo .. principalmente durante 
el barroco podemoa obeaervar 
cómo loa pfntorea reaolvfan uno de 
loa aapectoa m•il dlllcllea del 
volumen: 101 plleguea de loa 
rop1je1 1 y e1to 1ln duda 1e debla 1 
que dentro de 1u formación ae 
contemplaba la reaoluclón de 
lnumeroblea de ello•. Sin objeción 
algun1, 101 pllegue1 ion de 101 
elemento• m•a dltfclle• de re· 
preaentar no 1ólo en la Iniciación, 
alno hmbl6n poro dibujante• 
experlment1do1. SI el pliegue e1 
dltrcll copiarlo del natural, lo ea 
todavla m•• reaolverlo de memoria. 
Mucho• dibujante• pueden reaolver 
mejor la figura que 1u1 ropajes. 

Dibujar plleguea 01 un ejercicio 
Interesante porque para su 
reaoluclón no ea 1uflclene lntontar 
11 copla lo mil• flel al n1tural 1 hace 
f11l1 una una percepción espacial 
que tome en cuent1 au volumen y el 
ritmo de 1u1 form1a 1 aunado a un 
conocimiento elemental de 
voloraclón ton1L En el dibujo del 
plleg-ue no ae Je1 debe pedir a lo• 
1lumno1 que lo dibujen exactamente 
como lo ven, alno que Jo ro
pre1enten apoyado• en su 
concepción volum6trlca. 

M odlllcaclón del encuadre 
visual. 

E atoe ejercicios son mli• 
compllcadoa. Con1l1ten en dibujar 
un modelo, pero no de1de nue1tro 
punto de vlat1 o encuadre vlau11. 
alno mlfi1 bien, ubicarnos on otro 
punto dl1tlnto, con otro encuadre 
dlatlnto que obviamente no eahmoa 
viendo. Apoyado• en nueatra Im
aginación, reaolveremo1 la tfgur• 
del n•tural, tomando en cuenta laa 
partea de ella que 1hor1 no 
e1tamo1 vlendo 1 alno que no• 111 
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lm1glnamo1, aerf1 como 11 eatu
vieramoa en un1 poalclón comple· 
lamente dllerente, A loa prln· 
clpl1nte• conviene lnlcl1rlo1 con 
objeto• lo m6a aencllloa poalble. 

•Observaciones: 

Sin lugar a dud•1, la retentiva 
eapacl•I e1 un1 de 111 llmlt1nte1 
m'a Importante• en loa prlncl· 
pl1nte1, y 1lmu1t•ne1mente, uno de 
loa recur101 Jn1u1tltulblea par• el 
deaemper1to profealonal; 1ln em
bargo, loe eJerclcJoa para auper1r 

eat1 deficiencia son por dem•• 
rlguro101 y hay mucho• alumno• 
que no eat•n dl1pue1to1 a ao
metene 1 I• dlaclplln1 que Incluye 
el modelado y 1u 1decu1clón con el 
dibujo, prlnclpalmente quienes 
eaperan del dibujo reaultado1 
lnmedlatoa. Por e10 1 loa ejercicio• 
•• recomiendan 1 e1tudl1nte1 m•• 
comprometldoa o dlapueatoa en 
protundlz•r en el dibujo como aon 
loa lntere11do1 en 11 llu1traclón y 
en 111 artea p"1tlc11. 
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8). La figura y el fondo. 

'El asplritu da/ pintor daba cambiar de raflexión a cada 
nueva figura que contemple' 

La perspectiva como 
desarrollo de la percepción 
visual. 

S In lugar 1 dudaa la pera .. 
pectlva ea una de 111 gran

de• aportaclone1 de loa artlataa a 
la percepción visual. A peaar de 
que en la antigüedad hubo mucho• 
Intentos por resolverla, fue haata el 
Renacimiento que pudo concretarae 
y au deacubrlmlento fue tan revo-
luclonarlo, que Luca Pacloll la 
llomó: 'L• divino perspectiva'. 
Como aabemoa, la per1pect1va 
ouglore I• lluolón de profundidad y 
tercera dimensión aobre un plano 
(papel, tela, muro, etc.). Contribuye 
de manera definitiva 1 la re· 
pre1entaclón de tm•genea mli• 
cercana• a 11 realidad al resolver 
tonal, pictórica y geom1Urlc1mente 
101 diversos pl1noa que puede 
contemplar el obaervador deade un 
punto de vl1t1 e1peclflco. La pers
pectiva fue uno de los pilare• de la 
educación académica y 1u Impor
tancia es tal que perdura hasta 
nuestros dlas. 

Grande• figura• del irte rena· 
cent11ta 1e Involucraron en la tarea 
por re1olverla. A principio• del 
•lglo XV ol arquitecto Brunolloochl, 
el oocultor Don1tello y ol pintor 
Maaacclo lodo• florentlno1 - pre-
tendieron nuevos m6todo1 de 

Leon•rdo da Vlncl 

lnve1tlgacl6n del eapaclo real y 1u 
representación aobre una 1uperflcle 
plana. Todo parece Indicar que el 
orqultecto Flllppo Bruno lleochl 
(1377 • 1446), dooemponó ol papel 
fundamental en e ate deacubrl· 
miento, y1 que relato• 1ntlguo1 
hablan de algunaa máquina• ópticas 
Inventada• por él, m;tiqulna• de laa 
que no ae conserva ninguna. 
Po1terlormente 1 La Invención de la 
perspectiva, con sua leye1 y 
principio• 11 divulgó en un libro el 
arquitecto Leon Bautista Albertl 
(1404 - 1472) y r•pldamente oate 
deacubrlmlento fue profundizado 
por la• obaervaclonea de otroa 
deatacadoa artlataa también del 
Renacimiento, como el pintor 
florentino Poolo Uccello (1396 7 -
1475), que tambl6n oocrlbló un 
tratado aobre ol tema, a•I como 
tampoco podemos de1c1rtar la 
vollo.. participación do Alborto 
Ourero (22] que continua con la 
Inquietud prevaleciente en eaa 
época. 

Uno de los grandes Impulsores 
de la perspectiva es sin duda 
Leonardo de Vine/ (1452 - 1519). 
Ptu/ Westhelm reffr"ndose •I 
maestro hace /a siguiente 
observación: •Leonardo en su doble 
caf/dtd de Investigador pertfdtrlo 
del experimento y de pintor dotado 
de un ojo s•blo estab/ec/6 /a pers
pect/v• sobre I• base firme de un 
fundamento clentlflco y con ello 
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Impuso una m•nera de .v.er ~ 1•. que 
SltflU/mos su/1ttos, hoy d/1. Enr/' 
qu1tc/6 I• p1trapoct/Í11 'lln••'I:, d1t, 
M•a•cclo, M•ntegna y otroa con· /os 
m4todós ~-"de 1•>·per:1P,ectlv• aérea y 
crom,tlc.•; es decir,'. con I• expe· 
r/encla· ·de_'·/os colores que no· sdlo 
van ·--p9rdlendo su Intensidad a 
medid• que se alejan del ojo, sino 
que adoptan otro aspecto • el •zul, 
por ejsmplo, se vuelve verdoso • y 
de /as sombr•s que no son .simple
mente osucuras, alno que se tl/fen 
con los reflejos de /os co/orss en 
su dorr1tdor.• (We1thelm. 1973 pág. 
25), En au Tr1t1do de 1• Plnture, 
Leonardo dejó 11entado1 Importan· 
le• de1cubrlmlento1 óptico•, por lo 
que 1ua en•e"1nz11 fueron lnte
gr1da1 como parte fundament•I de 
la enaen1nz1 tr1dlclonal 1 que 
perduró dunnte v1rloa alglo1 ha•t• 
la llegad• del lmprealonl1mo. 

Alberto Durero (1471 • 1528); 
eminente pintor y grabador, en 1u 
viaje que realiza por llalla ae ve 
envuello por e•e eapfrltu predoml· 
nante de eaa nueva forma de pintar 
que obviamente lnclufa a la 
perapectlva, de la cual quedó pren· 
dado. lntere11do en Ja tr1n1mlalón 
de 1u1 conocimiento• deja un1 
v1llo11 herencl• en gr1b1do1 que 
mueatran lngonlo101 ap1rato1 que 
alrvloron de 1oporte, p•n el 
deaarrollo vlau1J o 11 ejecución del 
volumen y la profundidad dentro de 
un solo plano. (Figura 29) 

La per1pectlva contempla la 
figura e1corz1da, que también dura
nte el Ren1clmlento alcanzó un 
nlvel extraordinario de de11rrollo 
gr1cla1 al claroacuro. El claro•· 
curo, ea un1 técnica de dibujo y 
pintura que logra el efecto de 
volumen y e1p1clo por el adecuado 
m1nojo de grisea apllcadoa bajo 
un• extenaa gradación tonal; tom1 
en cuenta la met1culo1a obaerv· 
ación del juego de lucea y aombr11 
de lo• objeto a "batiadoa" por 
diferente• calldadoa de luz. Bajo 
e1ha técnica• depuradas, 101 

obÍOl01 adqulrl1n un relieve 
·rarmldable y en loa e1corzo1, laa 
flg.Üra1 dlaponlan de mayo rea 
poalbllld1doa do exprealón v movi
miento. E ato• de1cubrlmlenlo•. 
(perapectlva, eacorzo, claroacuro, 
etc) promovieron que lo• cuadro• 
1lc1nz1ron un nlvel extraordln1rlo 
de reallamo como nunc• ante1 1e 
h1bfa vlato, y 101 artl1t11 fueron 
muy 1ollcltadoa prlnclpalmente para 
la repre1ont1clón de e1cena1 
mhtlca1 y par1 el retrato de 
penonajea 1obrea1llente1. Recor· 
demo1 que en eaa 6poca ni en 
1lglo1 poaterlorea ae dlapuao de 
otro medio para la producción de 
lm•gonea lo máa apegada• la 
r011idad. 

Fue en 101 comienzo• del alglo 
XX, cuando ae dló un enfoque 
diferente para la repreaentaclón de 
loa objetos. Ponla entredicho el 
valor de la perapectlva aplicada 
durante tanto• 1lglo1 y noa re
ferlmoa al movimiento pictórico 
denomln1do cubismo Iniciado por 
Pablo Plc1110 y Georgo1 Br1que. 
Se 1rgumentab1 que la pintura 
tradicional heredada del Ren1-
clmlento, eat1ba condlclon1da a 
una vl1lón parcl1I o llmlhd1 a un 
1010 punto de vlah. Lo lntereaante 
• aflrmab1n 1u1 1eguldore1 •• ea la 
violón tohl del objeto v 1u acertada 
ropre1ent1clón. Ambo• pintores en 
eu ten1z búaqueda, pretendieron 
reba11r la 1uperflcle plana para 
repre1entar m•• de tre• dimen .. 
alone1 del eapaclo, pretendiendo 
.. 1 la violón global de las figuras, 

E• lntere1ante la obeervaclón 
que hace Vlcena -de1de 1u peculiar 
punto do vl1t•· de la lmport1ncla de 
e1t1 Innovadora aportación eat6-
tlca: "Plc•aao, •I desarro//•r e/ 
cub/amo, ut///z6 una vla/6n bino
cular ·es decir, que ab•rc• un 
•ngulo mucho m•a amplio que si 
que psrmlte I• plntur• c1':1/c11·, 
mdv/I • representando, por sjsmplo, 
un rostro s/mult•neamente de frente 
y ds perf// por haberse movido si 
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a) 
'''T 

<'.''i 

Figura 29.- Al carecer de lm•gene1 fija• no era 1enclllo 
dea•rroll•r laa técnlcaa de la per1pectlva y por eao au 
deacubrlmlento Incluyó el dlaer'lo de lngenioaoa aparatos llamado& 
perspectlQrafos. Alberto Durero ejempllflcó en 1u1 grabados cómo 
estaban con.truldoa (•)y en qué con1iatla au funcionamiento (b). 
Actualmente no 1e consideran prácticos porque dlaponemoa del 
valioso soporte de la lmagon fija en la fotografla. 

artista dur•nte 1• re•llz1c/dn, 
o//glondo puntos do visto distintos-, 
y desarrollada en e/ tiempo -es 
decir, representando en un mismo 
cuadro posiciones distintas de un 
modelo que se mueve-, con lo cual 
realizó pr•ctlcamente un• forme de 
representar e/ espacio que tiene la 
mlsm• compl•)ld•d que t• visión 
humana, y no es un caso P•rtlcu/ar 
d• I• mismo.• (Vlcen• - 1973 p~g. 
57); . 

Aunquo.,dlacutlble, eoto punto de 
vlata ~: no-,.:deja ·de ae r lntereaa nte 
porque'. -·contront• la tlolologla 
ocular -de· percibir deade un 6ngulo 
eopoclllco-, con la complejidad de 

1• realidad objetiva que e• mu .. 
chlalmo m'• extenaa de lo que 
pueden captar nueatroa ojos, por 
e10 ea acertado afirmar que nunca 
podremo1 captar la realidad, sino 
una pequeftfalma parte de aua 
Infinita• variante•. 

Bajo lo anteriormente expuealo, 
caben la1 algulentea preguntas: 
¿Porqué fue tan relevante el dea· 
cubrimiento de la per1pectlva?, 
¿Porqué tructlllc• deopué• de 
alglo• de lnten1a búaqueda? y 
¿porqué ion loa artl1h1 qulenea 
hacen tal aportación la 
humanidad? 
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En 11 actualld•d 11 
perapectlv1 1 no ae~ le otorga la 
mhm• lr:np'ortanc.la que en algloa 
1n.terlore1, po_rque dleponemoa del 
magrilflco ao'porte de· la Imagen 
fotogrUlc1 ·.·-¡;y ~ltlm•mente del 
v Ideo~:~ .,q ue·;_óptlca- y· m ec á nlcame nte 
1ritegran·,,,todo1.--~lo1·,>planoa en uno 
aolo.::s1·:no:dl1pualéramoa de eato• 
recurao&¡. ·. todavla ·1a: perapectlva 
1erf1-:Jiln ."relevante· como lo fue en 
eL,".:·.Re-na'clmleiito: sin embargo, 
gracl_a&·~:- a_ ~·• ~eclentea lnveatl· 

·gaciá"rie·a éií materia de percepción 
vlaual,· ae· comienza a revelar el 
mhterlo de la enorme dificultad que 
fue repreoentar la profundld1d y la 
tercera dimensión aobre un plano. 
El fenómeno de 11 percepción 
relaclonado con la flgur1 y el 
tondo 1 otorga alguna• observa· 
clones Interesante• que pueden 
ayudarnoa a describir el porqué de 
eata dlflcultad, y a la vez con
tribuirá a exllcar algunoa a1pecto1 
relaclon1do1 con la ln•trucclón del 
dibujo artlallco. 

La figura y al fondo. 

Un• de la• propueata1 con I•• 
que 1e ha apoyado la teorla de la 
Geltalt par• explicar el fenómeno 
de la percepción, ea 1ln duda 11 
ttgur• y •I fondo, el cual 1e 
convirtió en 1oporte magnifico par• 
explicar alguno1 aapectoa de la 
forma como componente primordial 
en loa proceaoa palqulcoa. Eate 
fenómeno puede aer contemplado 
desde vario• inguloa -todos lnte
re11nte1-, que van de ad e el 
deataque de un elemento frente a 
otro•, h11t1 au Importancia en la 
teorl• del aprendizaje. Lo1 ge1-
t1lt11taa han realizado mucho• 
eatudlo• al reapecto y han llegado a 
lntereaantea conclualonea que 
Henry Garrett de1crlbe de 11 
algulente manera: 

•efectos de Gest•lt. Los 
psicólogos de /a Gestalt consideran 
que lo dlstlncldn figura-fondo y el 
concepto de /a •buena figura• son 

factores orloln•rlos o fisiológicos 
de /a percepción, aunque muchos 
psicólogos creen que son prl
mordlalmonto pslco/dglcos. Do 
acuerdo con /a teorl• de I• Gesta/t. 
11 figura tiene /ntr/nsecamente, 
mejor forma que e/ fondo, posee 
también más c•r•cter o •cos/dad• y, 
por tanto, tiende • destacarse del 
fondo. La re/ación figura-fondo es 
Importante para /a percepción 
visual y para I• auditiva. L• figura 
en /a música tiene m1yor altura que 
el fondo, es más sonora y tiene un 
timbro distinto: As/, un• me/odia 
•se destaca•, como f/gur1, contra 
su •compa/famlento, como fondo.• 
(G1rretl - 1981, p•g. 381). 

En la percepción, ol electo de le 
figura y ol fondo revl1le de una 
Importancia alngular por au función 
eminentemente selectiva. De la 
gran cantidad de e1t1mulo1 que 
recibimos almultineamente, la 
percepción eecoge o selecciona 
aquello• que conaldera mia 
repre1ent•tlvo1. Como el mismo 
t6rmlno lo dice, laa percepciones 
eat•n organizada• en una flgur• 
contrastando con un fondo (o 
campo) y podrlamoa decir que la 
figura ea el eje central de nue1tro 
Interés, como •I estuviera colocada 
"hacia adelante", y el fondo "hacia 
atr••"· La figura ea milis nltlda, 
clara, tiene una apariencia mili• 
firme y con un gran algnlflcado; en 
tanto el tondo, no eat• eatruc
turado, tiene una apariencia nebu .. 
1011 1 nunca tiene la Importancia de 
la figura y parece como 11 •e 
extendiera continuamente detr•• de 
la figura. La Importancia eatrlba en 
la capacidad de "alalar" un 
elemento de au conjunto, para que 
podamos descubrir 1u1 cualldadee 
lntrln1eca1. De no aer aal, lodo lo 
que vl6r1mo1 a e ria como un 
mosaico donde todo a loa 
componentea tendrlan el mismo 
valor y 1erla Imposible centrar 
nueatro lnter61 en algún elemento u 
obJeto e1peclflco. Elempllflcando, 
11 figura vendrla a aer el actor 
prlnclpal y el fondo el e1cen1rlo y 
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101 elemento• •cce1orlos 1 que. de 
alguna m•nera re1paldan· eee 
elemento que ac•p1r1 · nueatro 
lnteré•.. . Loa p1lcólogo1 han 
efemplltiCa.do este fenómeno con 
la• figura• rev·er•lble•, .dOnde 
vemo1 un• determinada flgur•:que a 
1u vez repre•enta otra .. (Flgur1 30) 

Una car1cterl•tlc1 primordial de 
e1te enfoque de la percepción, e• 
1u cualidad cambiante, .qu·e puede 
111:.r ln1tant4ne• y ca•i _ elempre 
"Imperceptible". Lo que en un 
momento puede aer la figura; on 
otro lnatante, 1e convierte en fondo 
y vlcever••i a e1te fenómeno, loa 
ge1taltlata• lo conocen como modf .. 
flcaclón de la ettructura palqulca, y 
significa que para que •• pueda 
descubrir otra faceta de un fenó
meno, ea nece1arlo que se 
modifique la forma. De acuerdo a 
e1te criterio, no pueden darae do1 
elemento• como figura• al mlemo 
tiempo. sino qua al modificar la 
forma, tnegablemente tiene que 
modlflcarae la estructura p1lquJca. 

La figura y el fondo y su 
relación con las funciones 
mentales relativas al 
pensamiento lóglco. 

L• atención como función 
mental, ae de1empet\a como un 
mecanismo eatrechamente rel1c10 .. 
nado con el pen1amlento lógico. Su 
c•r1cterl1tlc1 - de la atención .. , ea 
la capacidad de manejar un aolo 
elemento a 11 vez, y no md1; nuea
tra atención no puede centrarae en 
m•• de do• foco1 de lnteré1, por 
ejemplo, almulU1neamente no ae 
puede leer una lnteroaante noticia y 
e1cuchar atentamente la radio, o 
hacemoa lo uno o lo otro. No 
cambiaré lo percibido hasta que 
nueatra atención 101 fijad• en otro 
•ngulo o aapecto diferente del 
punto de vleta que eatamoa loman .. 
do en cuenta. SI el penaamlento 
lógico condicionara totalmente 
nue1tr11 funcione• palqulcaa, no 
1erlamo1 capacea de hacer m•• de 

do• actlvldade• 1lmu1t•neemente, 
como por ejemplo c•mlnar y charlar 
can nue1tro1 amlgoa y curia••· 
mente, hmbl6n tendrlamo1 aerloa 
problemaa pa,. 1• abetr•cclón y loa 
pen11mlentoa profundo• o com. 
plejo1. La atención por •U parte. 
tambf6n 1e ve lncap1cltad1 para 
manejar m•• da do1 v•rl1ble1 a la 
vez, y l•I P•rece que todo conalate 
en la capacld1d que tenemo1 de 
'"ahl1r .. eae ••pecto que repreaenta 
nueatro foco de lntercta, lo cual 
Indica que la atención lneludl-
blemente queda lfg•d• la• 
funcione• del penaamlento lógico y 
por can•lgulente a la razón. La 
atención ae centra en loa 
pena1mlentoa y aólo podemos tener 
uno a la vez, (1ólo podemoa mane
jar un concepto o juicio al mlamo 
tiempoL por 010 a laa funcione• 
derlv1daa de I• lógica ae lea 
conoce como "pena•mlento llneaJ•. 
[23) 

Un aapecto que a nosotros 
lntereaa, e• la e1trecha relación 
que •e da entre 1tenclón y forma; el 
modlflcamoa la atención, almulU· 
neamente modlflcamo• la forma o 
eatructura p1Jqulca. Eat1blecemoa 
que la atención y lo que perctblmoa 
vtau1lmente ae encuentran 01tre .. 
chamenle ligado• y •I modlflcamo1 
un• im1gen a travé• de la forma, 
también la atención quedar;i 
inexorablemente modificada. Este 
fenómeno de1empe"• un Importante 
papel en la lnclcJaclón arttatlca 
como veremo1 poaterlormente. 

La figura y el fondo en la 
Iniciación artlstlca. 

Alguna• do 111 IJmltantea mili• 
Importante• que ae d•n en el dibujo 
artl•tlco e1U.n relacionada• con la 
figura y el rondo y au Importancia 
se deat1c1 precf1amente en la 
reaoluclón de 11 pertpectlva. Ahora 
bien, al para el deacubrlmiento de 
11 per1pectlva Integró el lnter6a de 
eminente• artlataa, e• lógico 
1uponer la dlllcu1t1d paro 
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: Pato que se convierte en conejo. 

iPeldaftos que pueden verse desde 
!arriba o desde abajo. 

'1Mujer joven que se mira como 
anciana de prOmin.ente mentón. 

Copa con dos perfiles 
de personas. 

Figura 30, .. La ffgur•s reverslb/tJs ion muy 1ollcltad•• por 101 
palcólogoa de la rorma porque eJompllflc1n adecuadamente el 
fenómeno de la figura y el fondo. Dl1ponlendo 11mult4neamente do 
doa lnlerprelaclone1 podemo1 Identificar una figura mientra• la otra 
no ae percibe, y vlceveraa, al Identificar la otra poalbllfdad, la 
figura anterior queda como fondo. 
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entenderla y aplicarla en loa 
alumno• de Iniciación. De acuerdo 
al fenómeno de la figura y el fondo, 
laa llmltantea en el deaarrollo· de· I• 
perapectlva laa podemo• contemplar 
de ad e trea enfoquea diferente•,, a 
saber: 

a).· La flalologla ocular.·. 

b).• La atención Y.au fu'i1clón ae· 
lectiva. 

c).· Laa· leyoa de la proximidad 
y la almllllud. 

a)~ •La fl.slologla ocular. 

Parecerla· aba.urdo afirmar que 
el ojo,. como el' órgano del aentldo 
de la vista,: pueda aer una llmltante 
en ta Peróep'ción vlaual para el 
dibujo :arHatlco; •In embargo, asl 
ocurro; veamoa porqué. 

Recordando la flalologla ocular, 
dl)lmoa que el ojo dlapono de un 
flnlalmo lento llamado cristal/no y 
cuya curvatura enfoca loa objetos 
de acuerdo au dlatancla, en 
aeme)anza con loa lentes foto
gr6flco1, a eate mecanismo se lo 
conoce como 1comodac/ón. También 
una serle de múaculos, situados en 
amboa globo• ocularea, dirigen y 
coordinan la mirada hacia el punto 
e1peclflco, que ee quiere mirar, a 
eate mecanl•mo vlaual ae le conoce 
como convergencia. Actuando coor
dinadamente la acomodación y 
convergencia, o• como se puede 
efectuar el enfoque. Enfoque sig
nifica que mientra• un objeto lo 
vemoa con nitidez y clarldad, 
aquello que 1e encuentre m•• cerca 
o milla lejoa del objeto que eatamoa 
mirando, quedará vago y difuso, 
perdiendo mia y mh nitidez 
conforme se vaya alejando del 
punto donde fl)amoa la vial•. Sólo 
•• poalbla enfocar un solo plano a 
la distancia y no mi1. No podemoa 

vlauallzar con la ml1ma nitidez loa 
objeto1 m•• cercano• o m•• lejano• 
del punto de nuestro enfoque, 
porque •• haca n•caaarla para 
cada distancia una nueva 
acomodación y convergencia, que 
lambl6n podrl• declrae: modl· 
flcaclón de la curvatura del cria
tallno e Interacción de •mboa ojoa. 

Como podemoa obaervar, en la 
flalologfa ocular tambll!tn se da el 
fenómeno de la flgur• y el tondo, 
donde la figura paa• a aer lo que 
vemos con nitidez, y el fondo lo que 
eata vago y dlfuao, Eate fenómeno 
podemoa ejemplificarlo con un 
procedimiento muy aenclllo: Colo
quemoa un l•ptz • uno• 40 cm•. de 
distancia de nueatroa ojo•, y al 
mirarlo fijamente obaerv1remo1 que 
mientra• vemoa claramente el llllplz, 
la• figuras altuada1 al fondo, se 
miran dlfuaaa; y por el contrario, 
cuando entocamoa el fondo, el lápiz 
no 1e ve con claridad. Asl, ae 
eatablece una "dlatlnclón" entre un 
elemento y otro, de tal manera que 
mientra• uno se destaca, slmul
taneamente 101 demáa quedan su
bordinado• como una eapecle de 
eacenogr•fla a eae elemento cen
tral. 

Otro aspecto que conviene 
deatacar ea que la Imagen en la 
retina como sabemos, ea plana, más 
pequena e Invertida, 111 a esto 
agregamos que el enfoque tiene un 
rango muy pequeno, conclulmoe que 
la vlata como 1entldo e• aumamente 
plano y la percepción de profun
didad lo da la gran rapidez que 
dlaponemoa de enfocar un elemento 
de1entocando otro. Eata rapidez y 
continuidad en el enfoque (y 
deaenfoque), sustituye e•a Imagen 
plana que ae recibe en la retina y 
noa da la apariencia de que real· 
mente somo• capacea de conte
mpl1r el mundo en eu volumen y 
dlatancla. 
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Eah cu1lld1d de la vista ae 
refleja en la dificultad por re1olver 
dibujo• o plnturaa tomado• direc
tamente del n1tur•I, porque loe 
prlnclpla.nte1 no tienen la co1tum
bre - en el acto de dibujar - de 
modificar con•t•ntemente el enfo· 
que, para traducir la1 diferente• 
dl1tanclae en lmégenea lntegr•d•• 
en un solo plano. El palaaJ• 
representa una gr1n dlflcu1t1d 
pira quien•• no han educado 1u 
vhlón en el 1cto d• enfocar y 
deaenfocar 101 v1rl1doa elemen
to• natural•• y repreaentarlo• 
1obre un pl1no. Debemos canal· 
der•r que eat1 educación visual, •e 
lograba bajo una lnten•a prtlictlca 
que Implicaba lnumerable1 dibujos y 
mucha• hora a "observando" la 
Naturaleza. No ae dlaponla - como 
1hora • de un aoporte teórico, que 
expllcaro el porqu• de e1ta dlll-
cultad y aaumlr una actitud 
diferente para euperar e ata 
deficiencia en la percepción vl1u1I. 
Por eata clrcun•tancla, adquieren 
significado eaoa lngenloaoa apara· 
toa lluatradoa por Durero, que 
precisamente tenlan la Importante 
función de re1olver dibujo• en 
profundidad. Viéndolo con deteni
miento, podremo• conalderar que en 
la actualidad, eatos aparato• no 
aerlan tan obaoletoa como pudiera 
parecer. 

A petar de que hay aemejanza• 
entre la fotografla y la fl•lologla 
ocular también hay au• diferencia•. 
Ea común que ae llegue a pensar 
que la Imagen que ae recibe en la 
retina ea semejante a la foto .. 
gráfica, pero con movimiento. Una 
de faa diferencias significativas 
eaU en la recepción de la Imagen, 
que en el caao de la fotografla ea 
en la pellcula y en el ajo ae da en 
la retina. Loa fotógr.faa conocen de 
un fenómeno óptico llamado di•· 
tencl• focal que conalate en I• 
dlatancla que 1barca el enfoque de 
loa cuerpos; ea bdialcamente la 
nitidez con que ae recibe la Imagen, 
hacia adelante y hacia atraa, del 
objeto que se mira. La distancia 

focal ea uno de 101 aapecto1 donde 
la cfim•ra 1upera al ojo, ya que le 
permite lntegror moc•nlca Y 
ópticamente lnumerablea plano• 
dentro de uno aolo, en la Imagen 
fotogrllflca. La "dl1tancl• focal" del 
ojo e• olgnlflc•llv•mente mucho 
menor, pero tiene 1 1u favor la 
continuidad do la Imagen Y la 
r•pldez que dl1ponemoa par• 
enfocar cu1lquler dlat1ncla una Y 
otra vez en form• Ininterrumpida, 
aunque lrónlc•mente, cuando dlbu· 
j1mo1 1 eata rapidez dl•mlnuye alg .. 
nlflc1tlvamente. (Figuro 31) 

El problem1 en loa principiante• 
01 que cu•ndo pintan o dibujan 
pahaJea 1 ae le• dlflcult• 1obre· 
m•nera el enfoque de la• dlveraaa 
dlatancl•• y au adecuación en el 
plano del dibujo. Precl•amente por 
eata caracterlatlc• de la vl1lón, ae 
faclllta en mucho copiar de la• 
fotograff11 o lluatr1clone1 de pal· 
11je1 1 porque ya eat•n "re1ueltoa", 
ea decir, encontramoa todos loa 
elemento• "Integrados" en la misma 
distancia que separa la Imagen de 
nue1tro1 ojo•. (Figura 32) 

E e te fenómeno tambh~n ae 
refleJa en el dibujo de laa figura• 
e1corzada1 prlnclp1lmente I•• de 
grande& volúmenea; o bien, porque 
el practicante ae encuentre cercano 
al modelo; ante tal clrcunatancla, el 
alumno tiene que enfocar Y 
deaenfoc1r para percibir con nitidez 
cada parte del cuerpo. Para dibujar 
objetos volumlnoaoa en perspectiva, 
ea recomendable retirarse un poco 
mllla para "aplanar" la Imagen. 

b).- La atención y su 
función selectiva. 

La figura y el fondo vlato deade 
el •ngulo de la percepción, conal
dera a 11 atención y au actlvld•d 
eminentemente aelectlva. Como ya 
dlJlmoa, la 1tenclón 1ólo ea capaz 
de manejar un aolo elemento a la 
vez y no m4a, haata que aea 
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~ 
f Mayordistancia.focal 

Figura 31.- Una de laa diferencias algnlflcallvaa entre 11 cimara 
el ojo ea que ópticamente la clllmara dispone de un rango mayor de 
distancia focal, fenómeno conocido en fotografla como la capacidad 
de otorgar nitidez a la Imagen que partiendo del elemento enfocado, 
ea Ja dlatancla hacia adelante y hacia atr4!1. 

modificada la eatructura palqulca 
que significa dirigir la atención 
hacia otro aspecto diferente. Como 
1abemo1 el foco de nuestro lnteréa, 
paaartli a aer la figura y todo 
aquello que no lo abarque obvia
mente aer41 el fondo 1 lo cual Indica 
que de alguna manera, "alalamoa" 
un elemento para concentrar en él 
nueatraa potenclalldadea palqulcaa. 
La atención ae centra en deter
minado punta de Interés, y para tal 
efecto, la visión viene a respaldar 
eale mec•nl1mo mental, deac•r-

tanda o no tomando en cuenta todo 
aquello que de alguna manera le 
sea ajeno. Cada vez que cambia la 
atención, 1lmultáneamente la vista 
se dirige hacia el nuevo foco de 
Interés, porque actuan coordi
nadamente. 

Eate fenómeno de la percepción 
ea Importante para ol dibujo del 
pal1aje porque 1e m•nlfle1ta en una 
de I•• dlflcultade• pira la resolver 
la penpectlva, pero conviene 

98 



O
nfoqueconstante. 

(No se modifica la curvatura 
del cristalino ni la convergencia) 

Imagen fija 

Misma distancia 

! 

0 
Enfoque y encuadre diferentes para 

\ cada plano en perspectiva. 

< l~~·~---s-v 
c---:W-~~..-

Figura 32.- Ea mh 16cll dlbuju una llgura plana como lluatraclón 
o fotografla porque todo• 101 planoa al e1tar Integrado• dentro de la 
Imagen, no modifican el enfoque; en cambio el dibujo del natural, 
repreaenta una dltlcultad porque debe modlflcarae continuamente la 
convergencia y la curvatura del crlatallno para adecuar todoa loa 
elemento• dentro de un aolo plano. 
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explicar en qué con•l•te au 
participación. Cuando dlbujamo1 del 
natural, nue•tra vlat•·atención, ae 
centra en un elemento e•peclflco 
que paaará a aer por eae hecho, la 
figura y todoa 101 demlia 1er'n el 
fondo; perceptualmente hemo• 
"alelado" ea e elemento de au 
contexto. Recordemoa que mlentr•• 
el foco de nuestro lnteré1 lo 
perclbfmo• con cl1rldad y nitidez, 
loa dem•• elemento•, 1e perclblrlin 
vago1 y confuaoa porque la 
atención no loa abarca. E ata 
altuaclón perm•necerá ha1ta que no 
se modifique o dirija la atención 
hacia otro a1pecto diferente, para 
que lo que ante• era la figura, 
paaará a •er el fondo, y el elemento 
que atrajo la •tenclón, pa aar' a aer 
la figura. Para que 1e entienda 
mejor conviene ejemplltlcarlo: 
Supongamoa que un principiante 
pretende de1arroll1r un palaaje y 
eacoge para Iniciar au dibujo un 
árbol al que conaidera lntereaante; 
puea bien, cuando au atención ae 
centra en eae <irbol, la vf1ta 
también lo enfocar~. y por 
conalgulente, lo mlr1rá con nitidez 
y claridad, qued1ndo 101 dem4a 
efementoa vagoa y contuaoa, pero 
almultiineamente, "noa olvldamoa" 
que eae lirbol aólo ea parte del 
paisaje porque la atención eaU 
centrada en 61. Eah alluaclón aerá 
moment;inea haata que la atención 
1tu modificada o ae proyecte hacia 
otro elemento, 1upongamo1 una 
roca, una vez m•• ae vuelve a 
repetir el fenómeno de la figura y el 
fondo; la roca aerá la figura y el 
ifirbol con loa demlis elemento• 
pasará a ser el fondo, y mientras ae 
deaarrolle el dibujo de la roca • 
percibida con nitidez - tal pareciera 
que no haya nada máa importante 
que éata. Eate proceso asl ae va 
repitiendo con cada uno de loa 
elementos, p1r1 que al flnallzar el 
dibujo, p1recer.t un cúmulo de 
elemento• afal1do1 1 que no 
encontraron conexión (24] Sólo 101 
1rtl1ta1 que diaponen de una larga 
trayectoria en el pal•aje, disponen 
de una vl•t• educada, que le otorga 
a cada elemento una determinada 

atención, aln perder do vista el 
conjunto. Tr•b•jan lodo• 101 
elemento• 1lmull.tneamente evitan
do caer en I• "tr1mp1" 1 que uno 
solo "abaorba" toda au atención 
como 11 fuera el Unlco mja 
Importante. (Figuro 33) 

e).- Leyes de la proximidad 
)1 la slmllltud. 

Max Werthelmer, uno de 101 
fundadorea de la Ge1talt, hizo una 
lntere11nte obaervaclón acerca de 
un fenómeno de la percepción que 
ahora 1e conoce como ley•:. de I• 
:.lmllltud y proxlmld•d. Segün eate 
principio tenemo• I• tendencia 
palcológlca a agrupar la1 coaaa 
•egt:in lo cerca que ae encuentre 
una de otra. 

En la similitud tenemos la 
tendencia agrupar las coaaa que 
semejan naturalmente para formar 
grupos o unidades. Por ejemplo, en 
un de1tlle aaoclaremo• laa per•o· 
naa que e1Un uniformadas, pero a 
au vez aepararemoa 101 pollclaa de 
111 enfermera•. (Figura 34) 

En la proxlmld•d loa estlmuloa 
que eaUn cerca uno• de otro• 
tienden a veree como elementos 
Integrado• dentro del mi amo 
fenómeno p1lqulco. (Figura 35) 

Eatoa fenómeno• palcológlcoa 
10 hacen manltleato1 en nuestro 
dibujo do pal1aje y aer4n mh 
repreaentatlvo• en cuanto má• 
elemento• ae lleguen a conalderar, 
porque cada uno de 101 elementos 
aer•n tratado• como al fueran 
lndependlente1 1 quedando al finar 
mucho• elemento• pero alaladoa. 
Eate ea un fenómeno palcológlco 
completamente normal y como 
podemos ver ae relaciona con Ja 
fl1lologla ocular y la atención que 
ya hablamos deacrlto, pero no ea el 
adecuado para el dibujo. 
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·Atención y "aislamiento" del motivo que se contempla. 

Figura 33,• La tendencia natural de la atención ea centraree en un 
elemento eapecftlco como al tuen el Unlco o m•• Importante 
"olvldando" momentlineamente que también hay otro• elemento• que 
reclaman la atención. Donde e1U la atención eaU la forma pelqulca 
y vlaual, que 1e mira con nitidez y claridad. En el momento que ae 
dibuja un iiirbol, eate elemento aer• el mala repreaentatlvo, 

¡ palqulcamente queda "al1lado 00 de loa demaa componente• del 
palaaje qua ae perclblrin v1goa y dlfuaoa. 

En el dibujo lineal 1e tran un 
filete que determina la forma de la 
figura. El fllete ea el borde de una 
allueta, que ae completa en algUn 
punto cuando 1e une llnea con lfnea 
y cierra el contorno de la forma. 
Cuando la figura ae "clerr•" - I• 
allueta ae completa , nue1tra 
percepción •l•l•r• eae elemento del 

contexto de loa dem6a. Esto ocurre 
porque una vez "cerr•da" la figura, 
nueetra natural tendencia ea "Ir 
hiel• adentro" y c••I nunca hacia 
afuera de lo que dlbujamo1. Loa 
bordea quedan como un• eapecle de 
"frontera•" o •11mlte1", que le 
otorgan un deataque al elemento 
que dlbujamoa, volc•ndo nueatro 
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Figura 34.· En esta reproducción de la Glocond•, podemos 
obaervar que a pesar de ser una Imagen realizada por !numerables 
puntos, en realidad no vemoa cada uno en particular, sino que 
percibimos la Imagen como una totalidad. Eate fenómeno ae 
manlfleata gracia• a la similitud que oxlaten en todo• loa elementos 
(puntos). 

lnteréa hacia eae elemento como al 
fuera el llnlco de nueatro dibujo. 
(Figura 36) 

La forma que ea ta moa 
ejecutando ea la figura y lo que le 
aea ajeno 1 pasar~ a ser el fondo. 
Por ejemplo 1 al eatamoa dibujando 
un lllrbol aenllremaa la natural 
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a) + + +++ 
00000 e) 
+ + + + + 

ººººº +++++ 

b) +o+ o+ 
+o+ o+ 
+o+ o+ 
+o+ o+ 
+o+ o+ 

Figura 35.- Para comprobar la ley de la proxlmld1d podemos 
recurrir a e1ta1 tres figura• que eJempllflcan adecuadamente: en la 
primera (a) las hileras se miran como renglones, en tanto que la 
segunda (b) la• hileras ae miran como columnas por la proximidad 
de Ja forma de loa círculos y la• cruces. En la figura (e) las llneaa 
verticales que ae encuentran m!Aa cerca unaa de otras, 10 ven como 
al eetuvferan unida• y por tanto, aeparadaa de laa dem.ti1. 

Figura 36.- El dibujo llne•I .. que ea el mli• aocorrldo - conal•le on 
un filete que bordea la figura y ae "cierra" en algún punto 
eapeclflco. Al completar la forma, nuestra tendencia pafqulca y 
visual aerii mirar "hacia adentro", conalderando ajeno todo lo que no 
1e relaclon1 con la figura que eatemo• tr1b1jando. 
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atracción por .dibujar las ramaa 1 

follaje. etc. "olvld,ndonoa" mientras 
tanto, .de otÍ'oa_ aspectos no menos 
lmportante1·~como: .su ubicación en 
la perePectlva, · la e1cenogratl1 1 

figuras -;;" co.mplementarlaa, etc. 
elemento• q"Ue_reclaman su parte de 
nueatr·a·,':·-·atenclón·~ Cada elemento 
que áe ·:'étibuje,· repetiré la mioma 
aecuen.cla'; de atraer o halar 
nue'atra 8t8nclón hacia "adentro" de 
la .. olluet.•, repitiendo la mioma 
op8r8.ción una y otra vez ha1ta 
terminar. el dibujo. El resultado eo 
Ucll _de . comprender: aunque haya 
muchos · elementos, todoe ae 
apreciarán alalado1, como 11 
hubleaen aldo recortados y pegados 
y no dentro de una unidad como 
reclama la compoolclón. (Figura 37) 

La tendencia perceptual "hacia 
adentro", deaempe"a una Impor
tante función porque contribuye a 
Identificar los objetos, no solo para 
dlstlngulrloa de otro• con loa que 
no guardan nada en común, sino 
también par• descubrir sus 
cualldadea lntrlnaecaa que 101 
dl1tlnguen de au ml1ma especie. 
Por ejemplo, cuando vemos una 
figura humana - o "hacia adentro"-, 
primeramente sabemos que no ea la 
Imagen de un vegetal o mineral; 
deapuéa ae e1ta en po1ibllldad de 
distinguir claramente loa ra1goa del 
hombre o mujer, al ea joven o ni"º· 

lnclualve podemos captar loa 
aapectoa pelcológlcoa de la per-
1ona, con lo cual, la figura que 
perclblmoa la podemos Identificar 
como única. Pero, mientra a 
hacemos eeh Identificación, no 
perclblmo1 aquello que eaU fuera 
de aus lfmltes, hasta que no 
asumamos una actitud diferente con 
reapecto a la percepción, volviendo 
nueatra mirada y atención •hacia 
1fuera". En tanto ee hace la 
Identificación no no• perc1taremoa 
que esa figura eaU Insertada en un 
ambiente o contexto que también 
puede 1er Importante. 

En otra• faceta• del dibujo, la 
figura y el fondo también ae hace 
preaente y tal serla el caso de la 
composición, donde loa artlata• 
determinan un elemento central y 
subordinan todos loa dem'•· para 
re1paldar la Imagen que aer' centro 
de lnteré1. E1te recurso ya se 
conocla en el Renacimiento y 
dentro de loe lnumorablea ejemplo• 
podemos mencionar loa cuadro• de 
la "Sagrada F1mllla" 1 donde destaca 
la figura del nll\o Jesús. 

Cuando ae describe el fenómeno 
de la figura y el fondo siempre 
Ilustra maglatralmente la obra de 
Maurlt• C. Eacher. E1te magnifico 
dibujante re11lzó !numerable• eatu
dloa tomado• directamente del 
natural, cualidad que le valló para 
de1arrollar au percepción de la 
perapectlva a la que complementó 
con aua abundante• conocimientos 
de geometrla. Su educada visión 
contribuyó a de1cubrlr laa 
poolbllldadeo grilllcaa de la figura y 
fondo, dl1en1ndo para el efecto, 
forma• dlver1a1 y hábilmente 
Integrada• geométricamente, donde 
Indistintamente puede apreciarse la 
figura o el fondo, bajo una 
repetición que armoniza el con
junto. Grande• aportaclone1 a la 
percepción gnliflca de este alglo 1e 
deben e1te eminente artl1ta; 
de1tacan sua per1pectlva1 lmpo
alble1, que son la paradoja de 1er 
congruente• dentro de eu Incon
gruencia, porque pueden re1olver1e 
en do1 plano•, pero nunca en 
tercera dlmen1lón. Fue gracia• a eu 
de1arrollada percepción vlaual que 
pudo establecer algo nunca ante• 
concebido: relacionar dos planos de 
perspectiva con un mismo elemento, 
lo cual, 1e conaldera un de1cu
brlmlento genial. (Figura 38) 

Demostración. 

Para demo1trar el fenómeno 
polqulco do la figura y al fondo en 
la perapectlva, 1ólo pedlmo1 a 
nueatroa alumnoa que deaarrollen 

104 



a) 

. b) 

Figura 37.· Cad• elemento que ae1 agreg1do 1er6 trabajado Igual, 
mirando "hacia adentro" (1), quedando 11 flnal todoa laa figura• 
1l1l1d11, como al hubleaen •Ido recortada• y peg•d•• 1obre la 
superficie de nue1tro papel (b), 

un dlbu)o tomado del natural 
(pal••)•). Notoromo1 que general
mente loa prlnclplante1 comienzan 
au dibujo por el elemento que 
consideran m61 Importante, que 
puede 1er el milla volumlnoao o 1e 
altua en loa primero• pl1noa 1 por 

ejemplo un 6rbol. Notaremoa que 
eate elemento ae va dibujando 
pródigamente, mientra• 1e descuida 
la participación de loo demh 
componente1 del paisaje. Cuando 
consideren 1uflclentemente tr1baj1-
d1 e ata primera figura, ea cuando 
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"Belvedere". Litografla 

Figura 38.- El fenómeno de la figura y el fondo siempre la lluatra 
adecuadamente la obra del dibujante Maurlta C. Escher, quien bajo 
1u1 profundo• conoclmlento• de perspectiva y geometrla aupo 
combinar elemento• varios que lndlatlnhmente aaumen el papel de 
figura• contraatando contra un fondo. A peaar de la repetición do los 
elemento• no se nota monotonla en aua dlbujoa porque loa Integró 
ht\bllmente dentro de un conjunto vlaual (a). De au obra destacan 
laa perspectivas Imposibles, llamadaa aal porque pueden reaolverae 
en el palno del papeJ .. (doa dlmenalonea) pero ea lmpoalble 
reaolverlaa en volumen. Ea la congruencia dentro de la 
Incongruencia. 

106 



habrlfin de decidirte a trab•J•r otro 
elemento que gener•lmente Incluye 
otro plano en I• perspectiva, para 
que un• vez mafia contlnuen el 
mlamo proce10 llevado a cabo con 
I• primera figura. Bajo e ate 
mec•nl1mo 1e de1•rroll1 todo el 
dibujo haot1 au culmln1clón. Eote 
proceso se llev• • cabo por la 
tendencia p1lcológlca de al1lar 
cada elemento pira con1fder1rlo 
como una figura que 1e contr1at1 
contri un fondo, fenómeno que 
habfamoa de1crlto anteriormente. 

De Ja detenida ob1erv1clón de 
aua dlbujoa encontraremo1 vario• 
a1pecto1 intereaantea que conviene 
tomar en cuento: Et dibujo 
terminado 1emej1 un cúmulo d• 
elementos •l1l•do1, sin 1p1r1nt• 
conexión, como 11 l1a figura• 
hubiesen aldo recortada• y pegada• 
aobre la auperflcle del papel. Todo• 
101 elementos ae trab1J1n pró
digamente, es decir contervando el 
mismo tratamiento en loe det1Jle1 y 
la diferencia entre un plano y otro 
de la perapectlva lo definen con laa 
dlmenelonea de aua flguraa; laa méa 
cercana• aon m'• gr1ndea y 
reduclrllin eu tamano en tanto m'• 
quieran dar la aen11clón de lej•nla. 
Para dar la 1enaaclón de distancia 
van subiendo loa elementos, loe 
objeto• en la lejanla qued1n mafia 
arriba del dibujo. Poc11 vece1 en 
loo primero• dibujo• lo• prin
cipiante• toman en cuenta el juego 
de luce• y 1ombraa y 111 v1-
rl1clone1 de luz. Estaa varlacfonea 
aólo la• consideran aquello• 
qulenea anteriormente tuvieron un 
contacto en el estudio de lae 
aombraa en el claroscuro. 

Ejercicios sugeridos. 

A pea1r de que en fa acutalld1d 
dl1ponemoa del valioso recurao de 
fa Imagen flJ1 en 11 fotograff1, eu 
dibujo no supera la educ1clón 
vlaual que proporciona la repre .. 
aentaclón del palaaJe del natural; lo 
que ocurre, e1 que lneg1blemente 

el natural repre1ent1n un alto nivel 
de dlflcultad, tal y como aucedló 
durante el Renacimiento. Por esta 
deficiencia mucha• de la• obra• 
expueataa en la actualidad ee 
realizan y perciben plana1 1 porque 
no ae han deaarrollado adecua· 
damente nue1tra1 capacld1dea en 11 
porcpeclón de lo profundidad y la 
dlotonclo. 

Ante I• evidente dificultad de 
Integrar mucho• elemento• dentro 
del mlomo dibujo, 101 lnlcladoa e 
lnclualve alguno• profe1fonalea, 
trazan laa figura• por 1ep1rado, 
para deapu61 calc1rla1 en papel 
tr1n1parente, al final, 1e aupar .. 
ponen eao• papelea para que una 
figura cubra 1 otra. De eata manera 
ee pretende resolver I• perapectlva 
y 11 compoalclón. Eate proce
dimiento aunque vlfilldo, tiene aua 
de1ventaja1 1 ya que 11 dibujar por 
1ep1rado, no tomamoa en cuenta la 
proporción que deben gu1rdar una 
con otr1, con au correapondlente 
falla en la perapecllva. 

Suponiendo que eatamoa 
dibujando un palaaje, et conve
niente educar nuestra vl1lón para 
que un elemento no hale o "aujete" 
nu11tra atención y - por conal
gulente .. no1 haga olvld1rno1 de 
loa dem,1 1 por eao ea convlenlente 
aobreponernoa 111 fuerza a 
perceptu1le1 "hacia adentro" a 
tr1v6a de Ja apllcaclón de ejercicio• 
dleenadoa par• eate fin. Lo que 
Importa ea que perceptualmente 
lleguemoa a conaldenr con el 
mlamo valor lo que eeta "adentro" 
como lo que eaU "afuera", para que 
pod1mo1 Integrar armónicamente la 
totllldad del 101 elementoa dentro 
del dibujo. 

Para comenzar debemo1 sugerir 
11 loa alumnoa que dibujen aólo la 
allueta de la figura - obviamente 
trab1jad1 1 pura linea - 1ln que aea 
Incluido ningún otro elemento 
dentro da la mlama; de lo contrario, 
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el ejercicio perderla ou •lgnlflcado, 
porque el Interés y atención, 
volverán una vez mili hacia 
adentro. Lo que lntentaremo1 e1 
que el alumno "entienda", que la 
linea que bordea nueatro primer 
dibujo, puede oer el "llmlle" con 
otra figura, que a 1u vez puede 
llmltar con otra, y aal 
1uce1ivamente, motivando en todo 
momento mirar hacl1 el "exterior". 

Reconocemoa que una allueta 
obviamente no termina la figura, 
pero al noa puede dar una Idea 
aproxlm1da de la forma; de alguna 
manera otorga una 1lnte1la, que 
contribuir' a trabajar m•• 
elemento• dentro de un proceao 
m•• sencillo. Volvemoa a ln1l1tlr, 
hay que ellmlnar todo aquello que 
aea ajeno a la allueta, porque 11 

lnclulmoa loa elemento• Internos de 
laa t1gura1, no 1eremo1 .capacea de 
proporcionar acorde a la pera· 
pectlva, que olgnlllca lo relación de 
un elemento con referencl• a l• 
totalidad. (Figura 39) 

H•y que tnb•J•r cada elemento 
por aep•rado 1 pero nunca perder 11 
visión del conjunto. Una vez que 
lodo• 101 lntegr•nlea del dibujo hin 
•Ido allueteadaa, entonce•, comen· 
zaremoa 1 agregar lo que lea ea 
caracterlatlco 1 pero canalderando 
que aquello• abjeto1 m"• cercanos 
a noaotroa, 1e definen mejor en aua 
detallea 1 que loa lejano• que van 
perdiendo paulatinamente au 
definición. 
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Figura 39.· L• Intención de 
loa ejerclcloa tom•doa del 
natural ea hilar nueatra vlata 
hacia el exterior de la figura 
que eatemoa dibujando, y para 
el efecto, 1ólo dlbuJamoa con 
una llne1 la allueta 1Jn 
con1lder1r 101 elemento• 
Interno• (•). No Importa que 
nue1tro dibujo semeje a una 
figura totalmente plana (b). 
Debemoa tomar en cuenta loe 
hueco• que deJ1moa para 
conalderar loa elementos que 
1e encuentran atrlia (e). Por 
lllllmo, ae trabalan loo demás 
componente• de I• mlam1 
maner1, buacando 11 
Integración dentro de un 
p1noram1 compoaltlvo. Bajo 
eate apoyo ya conviene 
trabajar el claroacuro o el 
color. 



9). La inducción y la deducción en el 
dibujo artístico. 

La óptica qua se desarrolla en nosotros a través da/ estudio 
nos ansa/la a ver. 

H •Y un fenómeno de 11 
percepción rol1clonado con 

el comportamiento vl1u1l 1 pero 
de1gncladamente no 1e disponen 
de término a adecuado• pira 
nombrarlo, y hl 1erl1 el c110 que 
ahora no• ocup1. Podemos encon· 
trar ciertas almllltudea en término• 
ampleado1 en la flloaofla, aunque 
no exactamente corresponden en au 
algnlflcado con la aem,ntlca 
palcológlca, pero por lo meno• noa 
puede aervlr de referencia. Ve1mo1. 

La pelcologla contempla al 
ml1mo penaamlento, aln embargo. 
1u enfoque 01 diferente cuando ao 
refiere a loa proceaoa relaclonado1 
con el aprendizaje. Laa clonclaa 
malla ae vinculan con la alate-
matlcldad de la lógica y au 
conaecuente método clentfflco, en 
cambio, el conocimiento artl1tlco 
m'• ae caracteriza por au afinidad 
con la percepción. Eataa diferen
cia• pueden otorgarno1 lnvaluable11 
lndlcadore1 para doacubrlr alguna• 
llmltante1 que se dan en la 
Iniciación al dibujo; pero. para 
darno1 una Idea de lo que e1tamoa 
hablando recurramo• a expllcar loa 
1lgulente1 término• comunmente 
empleados en la rama de la 
Flloaolla. 

Como 1abemoa, en4/lsla algnlfl
CI deacomponer un todo en aua 

Paul Cézanne 

partea m•a repreaentatlvaa, para 
eatudlarla1 por 1eparado, y "El 
metodo analftlco de1compone un 
todo complejo en 1u1 p1rte1, para 
elevarae de loa detalles al 
conjunto, de lo particular a lo 
unlveraal 1 de loa efecto1 a la 
cau1a, de lo compueato a lo 
elmple... E•to método ae aplica 
preferentemente a laa ciencias de 
la obaervaclón." (Sanabria - 1977 1 

p6g. 201). 

Lo contrario al anillala, 01 la 
alnteale, y 1e refiere al proce
dimiento de agrupar vario a 
elemento• apuentemente alaladoa, 
dentro de una unidad coherente. 
Fruto de la abatracclón, otorga una 
oatructura compleja pero acceelble 

la razón como una forma de 
conocimiento más el•bor•do. ·e1 
mtHodo slntcftlco procede de lo 
simple o gener•/ a lo compuesto o 
pertlculer. Este método se emplea 
en /as ciencias racionales 
formales.• (ldem. pég. 201) 

Invariablemente cada vez que ae 
menciona 11 an*'l•I• y la alnteal1, 
ae deben tomar en cuenta doa 
procedimiento• lóglcoa denomina
do• Inducción y deducción que eon 
loa término• mdia aproxlmadoa para 
ejemplificar un fenómeno de la 
percepción manifiesto en el dibujo, 
pero primero conviene definir cada 
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uno de e1to• lérmlnoa, •L• 
Inducción es e/ razonamiento por el 
que • p•rtlr de un• o v•rl•s 
rezones p•rtlcul•res se establece 
une propos/cf6n un/verse/.• (lbld: 
pág. 218). La lnducc16n ea el 
procedimiento m6a apllcado en la• 
ciencia• experlment•lea y ae 
deaempefl• como un gr•n •poyo que 
en form1 de procedimiento •l•te
mUlco, conduce o llev• 1 la 
obtención de nuevó1 conoclmlento1. 
L1 deducción - como contr•P•rte de 
la Inducción - conalate en partir de 
lo unlveraal 1 lo particular; ea 11 
adecuado 1pllc1clón de un principio 
general, que en forma de principio, 
ley o teorla, ea apllcable para 
caaoa u objeto• e1pecfflcoa. 
Sintetizando: "M/enlr•• que le 
deducción V• de lo universa/ • lo 
particular, I• Inducción es e/ 
proceso lnver40, ve de lo p•rtlcul•r 
• fo un/verse/." (Gutl6rrez • 1977, 
pág. 184). 

Esto• planteamiento• 101 
hacemoa pira exponer una 
tendencia natural en el dibujo de 
101 principiante•, pero no ae 
encuentr1 un término eapeclflco 
que explique 1decu1damenete eate 
fenómeno. L1 mayor 1proxlm1clón 
pira dicho término, curloaamente I• 
encontramoa en la lógica, aunque 
au correapondencla no concuerda 
exactamente con el del lenguaje 
clentlflco, pero v1lga la pena el 
Intento. 

L• Inducción en el dibujo 
arllstlco. 

Como parte de nueatra Instruc
ción elemental ae noa Inculca el 
an*ll•I• como uno de loa proce
dimiento• metodológico• de 
razonamiento clentlflco - por au 
constancia -, 1dqulrlmoa el hillblto 
de apllcarlo 1 aún en condicione• 
cotldlan11. DIJlmoa que canalete en 
dividir el todo en 1ua partea, para 
e1tudlarl11 por aeparado y derivada 
de eata deacompoalclón, ae recurre 
al procedimiento Inductivo, que va 

de la• partea hacia 1• tot•lld•d. 
Tan habituado• eatamo• en rela· 
clonar eatoa procedimientos con el 
aprendlza)e que loa llegamos a 
conalderar Inherente• a todo 
proceao cognoacltlvo. Llega a aer 
tan comün 1 que conalderamo• 
normal aea apllcedo al fenómeno 
artl1tlco 1 con la conaecuente que 
no otorga resultado• aatlafactorloa. 

Portlr de lo portlculor a lo 
gener•I ea un procedimiento fre-
cuente en lo• alumno a de 
lnlcl1clón y lo 1pllc1n 
lndlatlnllmento tinto p1r1 el 
deaarrollo de una figura como para 
lo tot1lld1d del dibujo. Fhllmente 
se deacubre que alenten una 
natural Inclinación de de•-
componer loa elemento• que habrin 
de Intervenir en un dibujo para 
trabaJar un primer elemento y de 
ahl partir hacia loa adyacente•, 
como al fueae del centro a la 
periferia, aemeJando una espiral, 
por eate motivo ae le denominó a 
e ata forma de dibujar, pro
cedimiento Inductivo, porque Inicia 
en lo partlcular, contlnü• hacia, y 
termln• en lo general. (Figura 40) 

Como una conaecuencla de e•a 
oducoclón Jóglc1 ••lmllada deapu6a 
de tantea anoa, la lncllnaclón hacia 
el dibujo 01 "zonificarlo", que 
con1l1te en al1lar cada parte para 
trabajarla Independientemente, 
para deepu6a unir un• parte con 
otra como al eatuvleran "enaam
bl•ndo", con la reaultante que en 
much1a ocaalone• no concuerda la 
proporción de un elemento con Joa 
demia. Por eJemplo 1 11 lea pedlmoa 
que dibujen 11 figura humana, ante• 
de terminar alqulera el trazado de 
tod1 la figuro, y1 eatlln trabajando 
loa detalle• de loa ojoa, nariz, 
boca, pelo, etc. y eate fenómeno ea 
todavla mi• representativo cuando 
ae apllc• el claroacuro o el color, 
donde ae pretende reaolver loa 
volümenea de cierta• p•rtea, aln 
que lleguen alqulera mancharae 
otra1. El procedimiento Inductivo ae 
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Figura 40 ... El dibujo Inductivo, responde a un mecanismo palqulco 
de aialar un elemento para estudiarlo por separado. Loa alumnos de 
Iniciación, generalmente comienzan a dibujar un elemento mediano o 
pequeno que puede, lnclualve, trabajarae pródigamente, mlentraa loa 
deméa, ni siquiera eaUn eabozadoa. 

contrasta con el trabajo de loa 
protealonalea qulenea en baae de 
au amplla experiencia han encon .. 
tr.do que ea mucho mejor trabajar a 
la Inversa: partir de lo general y 
terminar en lo partlcular, ya que 
deade el Inicio contemplan la 
reaoluclón de uno de Jo1 problema• 
fundamentale• del dibujo o Ja 
pintura que ea la compoalclón. Loa 
bueno• dibujante• siempre tntan 
de Inculcar a aua dl•clpuloa eate 
principio: ea prelerlble partir de lo 
general y llnallzar en lo particular. 
En aemeJanza con el método "de .. 
ductivo" el cual ea el Idóneo para 
todaa laa exprealonea artfatlcaa. 

En 101 libro• de dibujo se 
pueden encontrar lnumerablea 
eJemploa de eate procedimiento, 
donde generalmente hacen hincapié 
en resolver primeramente la es
tructura de aquello que ae quiere 

dibujar; eo ulmllar la totalidad 
lomando sólo aquellos elemento• 
m•a repre1entatlvo1 con loa que ae 
dfapone de un panorama genérico 
de la figura. Eate procedimiento ae 
recomienda para la totalldad de 
dlbujo1 que vayamo1 a ejecutar no 
Importando la figura, cantidad de 
elemento a, tema elegido, etc. 
(Figuro 41) 

No debemoa de1culdar que todo 
elemento peque~o eatd condlclo .. 
nado a una referencia mediana, 
éata a au vez a una mayor, y aal 
1ucealvamente haata llegar a Ja 
compoafclón que ea la que esta .. 
blece loa llne•mlentoa a que habnlln 
de aujetaree todoa 101 campo .. 
nentea. SI f•lla l• compo1fclón, se 
har• m•nltle1ll un• de1or .. 
g1nlz1clón o talla de eatructura, 
con el conaecuente c•o• vlaual y 
averalón •1 tr•b•Jo (Poaterlormente 
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Figura 41.· En •U m1yorf1 lo• texto• de dibujo rec1lc1n en e•la 
pretenclón de Iniciar en lo general y termln1r en lo particular. Lo• 
primero• trazo• ae reallzan con flexlbllldad y rapidez y dan una Idea 
general o panorlfii:nlca de cómo queda eatableclda la figura. 

10 ampliar' el toma do la 
compoalclón) (Figura 42) 

Como noa referlmoa la 
ejecución do todo ol dibujo, 
podemo• reaumlrlo en trea etap1a a 
laa que hemoa denominado: In· 
t•ar•cl6n, proporcl6n y det•lle que 
1 gr1ndea raagoa con•l•tlrl1n en lo 
algulente: 

1). lnte11r•cl6n.- Conalder• a 11 
compoalclón general del dibujo o 
estructura prevl1 par• resolverlo. 
Loa primero• trazo• aólo pretenden 
olorgarnoa un1 referencia de la• 
p1rtea m4a repreaentatlv11 del di· 
bujo aln que necea1rlamente quede 
bien definido. E• la bllaquoda de la 
•lmpllllcaclón mhlma, aln que 
pierda •U• naturales car1cterlatlc1a 
o cu11ldade1 que le aon Inherente• 
porque el lnter6a principal ea 
vlauallzar como quedar• reauelta I• 
tot1lldad del trabajo, 1ol1mente 111 

eahromoa on poalbllldad do 
percibir la relación que gu1rd1 una 
figura con reapecto 1 otr1, au 
ublc1clón en Ja profundidad, ritmo, 
movimiento, y tod1• aquella• 
v1rl1blea que deben quedar bien 
eatablecldaa. Cabe deatacar que en 
eat1 primera f1ae no Importa que 
la• flgurat no eat6n 1decu1d1mente 
proporclon1da•. porque lo lmpor
t1nte, ea tener un1 Idea del 
conjunto. SI eata primera et1pa 
qued1 mil, lnexor1blemente lada el 
proceta t1mbl6n lo eat1r9, por eaa 
no debe eac1tlm1rae au lmpor
t1ncl1. Por ejemplo, cuando ae 
conetruye un edificio se comienza 
por 1u e1tructur1, a la cual deber9n 
subardln1ne todoa loa dem4a com
ponente• como vent1na1, puertaa, 
etc. Nunc1 ae comienza a 11 
lnvera1. Par cierta cuando demoa 
Inicio 1 nue1tro dibujo, v1le la pena 
no de1culdar el formato (vertical, 
horizontal, cu1dr1do, curvo. etc.) 
con el que e1tamo1 trab1J1ndo 1 ya 
que lnegablemente form• parte de 
la compoalclón. (Figura 43) 
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a). b) 

e) 

Figura 42.· Hay que tener pre1ente que todo1 101 elemento• de 
un• figura e1t6n en referencia con loa ady•cente1 y 1• tot1lld1d. En 
e1ta figura que repreaenta El David de Miguel Angel, podemoa 
01ervar que la colocación de la mano e1t6 en referencia con el 
antebrazo (a), éete 1 au vez con el brazo (b). que hmblén e1U1 con 
referencl1 con el tronco (e) y éate último con la totllldad de la . 
figura (d) Cualquier variación en el movimiento de eato• elemento• 
afectará Invariablemente a la totalldad. (Tomado de: Taller de l•s 
Artes, vol. 4, pig 12) 
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b). Proporción. E ata segunda 
etapa conaldera la continuidad de 
trabajar loa elemento• de menor 
importancia. Define 101 trazo1 que 
eólo· bo•quej•ron 1 trabajando cada 
una de I•• figura• •In perder de 
viola ta totalidad, defino lao 
forma•, laa ubica y otorga una 
proporción. Oebemo• lomar en 
cuenh que aunque trab•}amo1 
figura por figura, no ea conveniente 
aQn trabajar el detalle. 

e). D•t•ll• y acabado. Con la 
certeza de que I•• etapa• ante
rlore1, ae han reauelto adecua .. 
d1mente, ahora al ae trabajan loa 
pequeii.01 elemento1t con la con
fianza que quedaron bien eata· 
blecldos. 

Como notamo1 1 el denominado 
dibujo deductivo, •• refiero en 
re1Jld•d a un proceao que abarca 
toda 1u ejecución y adquiere su 
valor por la relación que guardan 
las dlrorentea et•P•• y la ln
terac:clón que guardan unaa con 
otra•. Ve1mo1 en qu6 radica la 
Importancia de eata Interacción. 

• Trab•jar de lo ge ner•I a lo 
particular Implica primero reaolvor 
I•• grande• m••••· forma•, 
m•ncha• tonahn, colore•, 
volümene•, etc. que har¡tn •entlr au 
Importancia en la continuidad del 
proceao. SI la primera etapa e•t' 
mal reauelta, en au continuidad, no 
•e corrige la falla, elno mil• bien &e 
deahca. Cualquier corr•cclón 
alempre retorna al Inicio. 

SI comenzamo1 por loa 
detall .. , oera m•• dlllcll la 
corrección, ya que lae parte• que 
e•t'n "terminad••"', aerlan au
ceptlblea de borrarlas al no ae 
adecuan a la eatructura general, 
trabajando 111 noa aumergfmoa en 
una poalclón lncómod1 y qulz• 
problem•tlca, ya que correg Ir a e ria 
tanto como volver a empezar. 

La experiencia ha demoatrado 
que loa alumno• que Inician con lo• 
elemento• m•• pequei\01, propor
cionalmente ••t6n m•• expueato1 a 
deaproporclonar aua flgurae. 

.. Una de las altuaclone• rre
cuentea cuando we trab•J• de lo 
particular 1 lo gener•I ea que lo• 
dibujo• domue1tron grovoo doll
clencl1• en el encuadre y en I•• 
figura• que no entraron dentro del 
formato del P•P•I. (Figura 44) 

Domoatraclón. 

L1 Inducción en el dibujo e1 un 
fenómeno común en toa prln
clptantea, de hecho, o• muy raro 
que lleguen a con•lderar la 
compoatclón como el primer 
elemento que vayan a reaolver. En 
la aupoalclón que vayan a ejecutar 
un dibujo con mucho• elemento• 
(dlgamoa un bodegón), primero 
eligen una figura, y de ahL en 
1emeJanza con un procedimiento 
parecido a una eaplraf van 
tr•b•j•ndo 1•• figura• adyacente• 
ha•t• terminar en 101 extremo•. Loa 
reeultado• aon predecible•: defl .. 
clenci•• en el encuadre, dibujo• 
muy grandea, figura• que aaten del 
formato del papel, etc. 

Otra caracterfatlca de e ata 
tendencf•, ea que loa alumno• 
gen•r•lmente asocian 11 dlftcultad 
con fa cantidad d• •l•m•ntoa qu• 
habrin da Integrara• dentro del 
dibujo. Si colocamoa un bodegón 
con baatantea elementoa, lea 
parecerá un dibujo complicado de 
re1olver. 

EJerclcloa sugeridos. 

SI que remo• modlflc1r e•• 
tendencia natural del dibujo Induc
tivo, debemo• motivar a tr1bajar a 
la inverea. proponiendo el mec1-
nl1mo para modHlc•r ea1 lncll
naclón. El procedimiento por 



Figura 43.- El dibujo en au primera elapa debe conalderar a la 
composición o dlapo1lclón de 101 elemento• par• 1u adecuado 
ordenamiento, Se trabaja con trazos aueltoa y librea esbozando lae 
figura• aln derJnlrla1 en extremo, pue1to que la Idea ea dlaponer de 
un• vl1uallzaclón del conjunto, como ejempllflca David Tenler1 el 
Joven (1610 - 1690) con este dibujo que tituló C•rn•v•I. 

consiguiente debe Inculcarle• un 
h•b1to 1 que contribuya a facllltarlea 
la roooluclón de cualquier dibujo. 

Para 101 ejercicios conviene 
colocar como modelo un bodegón 
que Incluya mucho• olomentoa. Ante 
el de1control que habrán de 
experimentar 101 alumno•, ae lea 
sugiere que tracen una• llneaa que 
a manera de "envolvente•' .. 
conalderen loa oxtremoa que 
abracan la totalidad de fa1 flgur••, 
po1terlormente, dlbujamoa la• 
figuras m•• volumlnoaaa. contl-
nu1moa con la• de menor tama"o y 
flnalfzamoa con loa peque"ºª 
elemento• y dehllea. Conviene 
repetir el ejercicio varl1• vocea y 
con todo dibujo que vayan 

reallz•r, recordando que ea 
Importante fomentarles un hábito. 
(Figura 45) 

L1 alnteala. 

Otro de loa problemas de loa 
principiante•, ea cuando una figura 
superpone a otra ea decir "la 
cubre", porque una eaU en el pri
mer pl1no y 11 otr1 en el aegundo. 
Eato provoc1 que 11 que eaU atriia, 
ae mire Incompleta, preclaamente 
porque la tap1 la primera. Cuando 
vemoa una figura Incompleta, ae 
provoca un deacontrol, ya que 
perceptualmente no efectuamoa '"el 
cierre", o aea completar la forma, 
hecho que provocaré dlflcultad para 
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a) 

e .... 
b) ¡':.:1 

• 1 

~~~~~~~~---1' 'r-~~-. 

Figura 44.· E• frecuente on el dlbuJo Inductivo falla• 
repre1enhtlva1 en loa encuadre•: pueden por ejemplo, quedar 
gr•ndea eap•cloa v1clo1 en 11 parte poaterlor o en loa l1doa del 
papel (a); o bien, clertaa tlgurae no aon lncluldaa porque no ae 
conaldercl au tamano (b) 

proporclonarla adecuadamente. (en 
el tema de la 1fnte1i1, ampllaremoa 
a obre la Jey del "cierre", y 
eat1remo1 en condlclonea de 
entender mejor eate fenómeno de 
I•• flgur11 lncompleta1 y au 
lmportanclo en la percepción). Un 
recurso vldldo que aprovechan aun 
loa profe1lon1le1 1 ea re1llzar la• 
doa figura• por aeparado, coplarlaa 
en papel tranaparente y deapu'• 
1uperponer lo• papelea, dejando 
que 11 rlgura del primer pl1no cubn 
a la aegunda. Eate procedimiento 

ea el m~t aenclllo, pero hay otro 
recurao que podemo• aprovechar: 
ae dlbuJ1 1ólo la allueta de la figura 
del primer plano, y deapuéa la del 
1egundo pl•no en 1• poalclón que le 
correeponde, como 11 amba1 figura• 
fueeen traneparente1, pero 
conviene tener cuidado, de no 
confundlr1e con e1ta auperpo1Jclón. 
(entra figura) 
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a) b) 

Figura 45.- El ejercicio augerldo para deurrollar el dibujo 
deductivo con•late en adecuar1e al siguiente procedimiento: primero 
e1tablecer una envolvente que alrva de apoyo para integrar todos 
101 elemento• (a) 1 poaterlormente, dibujar la• figura• m'• grande• o 
volumlnoaaa (b). deapuéa en lmoportancla, lnclulr la• figura• de 
menor dlmenalón (c), y por último trbajar 101 peque~os elemento• y 

, decorado• (d). 
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10). Diferentes actitudes en la visión. 

Mi gran acierto: cuando pinto lo contemplo. 

A unque no lo parezca, lodaa 
I•• peraon•• - en condlclo· 

nea norm•fea - dl1ponen de una 
copa cldod natural para detectar 
vlaualmente cualquler anomalla en 
muchas de 111 eatructuraa de la 
naturaleza, prlnclpalmente con laa 
que ae tiene contacto cotidiano. 
Seg'1n parece1 la• forma• naturales 
• a peaar de 1u Infinita variedad ·, 
1e adecuan a una limitada eacala 
de patronea, con la• que *dlael'\a" 
todo aquello que podemos percibir 
vlaualmente. Petar Stevena, en au 
libro P•tronea y p•ut•s en /e n•tu
r•leze1 hace un lntereaante eatudlo 
de eaaa eatructuraa elementales 
que •e "repiten conatantemente" a 
través de Innumerable• analogfa1, 
en donde "c1d1 objeto ha de pagar 
un precio por el mero hecho de 
exlatlr": •una mirada dtJtr's dtJ les 
c•ndlloj1s ro vol• que la NA TU. 
RALEZA no t/tJne e/ecclón • le hore 
de es/gn•r loa pepeles • los 
ectores. Sus producciones se heyen 
limitadas por la escesez de /os 
recursos y por les restricciones 
lmput1st11s por el es pecio 
trldlmenslonsl, esl como por /es 
rel•clones 

t1Xlshntes tJntre /os distintos 
tsmalfos de los objetos y por un 
peculiar sentido de suaterld•d. 
Dentro del dominio de I• NA TU
RA LE ZA, sólo pueden formarse 
cinco tipo de poi/edras regulares, y 
ninguno mis. De I• mlsme form•, 
únicamente exlstt1n siete sistemas 
crl:st•llnos y nunc1 apert1ce un 

A. de Lucas 

octavo. El tema/fo •bsoluto deter
mine que el león no puede volar, ni 
el petirrojo rugir. Todos y c•d• uno 
de los elementos que forman parte 
de lss dlstlntes acciones que 
•contecon en el UN/VERSO deben 
1t1nerse • las reales estebtecldss. • 
(Steven• • 1989, p,g, 2). 

Quizá debido la conatanto 
repetición de 101 patronee de la 
n1tur1leza 1 loda1 ras penonaa, - en 
condicione• normale1 - dl1ponemo1 
de una 1erle de "e1quema•" o 
mecanl1mo1 de la percepción visual 
con loa que Inmediatamente pode· 
mo1 detectar, e lnclu1lve ldentl
flc1r, cu•lquler 1nomella en eet•• 
e1lructur11 balalcaa, aln que nece
sariamente 1e encuentre una 
expllcaclón lóglca. Por ejemplo, 
cu1ndo mlr1mo1 loa e•pejoa que 
dl1tor1lon1n Ja lm1gen 1 llaman 
nueatr• antenclón, porque no 
correaponden a lo• patronea 
vl1ualea con lo• que e1tamoe 
aco1tumbr1do1, obviamente, eatoa 
eapejoa llegan a la exageración, 
pero también debemoa tomar en 
cuenta que la• peraonaa con 
defecto• f11lco1, son fácilmente 
ldentlflcada1 y no necesariamente 
ae nece11t1 recurrir a 101 cénonee 
de la proporción para deacubrlrlo 
Inmediatamente; una deformación 
vl1ual puede detectarla cualqufer 
peraona en condicione• normale•. 
Rudoll Arnhelm hace un• lnte
re11nta obaervaclón, acerca de e1t1 
capacidad vl1ual: •Los seres hum•
nos, por cierto, :son conscientes de 
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Inmediato de los mlnlmos cambios 
que se producen en los objetos que 
conocen bien. Las pequefl•s modi
ficaciones de tensión muscul•r o de 
color de /a piel que dan a un rostro 
aspecto de cens•nc/o, •si como /a 
l/ne• que tr•za e/ t'plz de cejas o 
/os pocos kilos que 11ter1n e/ peso, 

se notan aon presteza, aunque el 
observ1dor, no pueda prealser en 
qué consiste e/ cambio que produce 
I• lmprulón del conjunto.• 
(Arnhelm • 1985, pilg. 29). (Figura 
46) 

a) 

b) 

e)'. 

Figura 46.- No u1 necealta ••ber dlbuJ•r par• detectar falla• en la 
proporción y eato ae ejempllflca Ucllmente: ¿Cu•lea son la• fallas 
de I• figura a), de la figura b) y de la llgura e)? 
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La detección visual en el 
dibujo artlstlco. 

Ante la evidencia de que 1e 
dl1pone de una natural capacidad 
para de1cubrlr un •Innúmero de 
alleraclonea vl1uale1, noa atreve
moa a hacer la algulente afirma
ción: toda peraona que 
deaconozca loa lln•amlentoa b•al
coa del dibujo eaU en poalblllded 
d• emitir un Juicio, acerca de la 
proporción de cualqul•r figura 
que generalmente puede aer 
acertado, El sentido de la armonla 
vlaual, no ee prlvlleglo exclualvo 
del artlala; de no aer a1l 1 no podrla 
eatablecerae eae vinculo entre el 
que produce y el que contempla, 
porque amboa manejarlan lenguajes 
totalmente diferentes. El paleólogo 
Rudolf Arnhelm, hace una aencllla 
prueba para demo1trar eata capa
cidad Inherente en loa lndlvlduoa, 
para detectar "anomallae" en la 
percepción vlaual. (Figura 47) 

Ahora bien, caben laa 1igulente1 
preguntae: ¿Porqu' exl1to en el 
principiante tanta dlflcullad para 
e1tructur1r adecuadamente 1u1 
dibujos? ¿Porqué, al poaeemoa el 
don natural de la proporción vl1ual, 
tenemoa tanto problema pan 
aplicarlo? ¿ Porquó mientra• dlbu
Jamo1, una peraona ajena, puede 
darnos ob1erv1clone1 que pueden 
aer acertada• al reapecto y puede 
hacernoa aentlr como unoa tonto•? 
Eato noa hace recordar la famosa 
milXlma blbllca: "podemos ver /1 
p•J• en e/ ojo ajeno, pero somo.s 
lncap11ces de ver /11 viga en o/ nuos· 
tro. • 

Sin lugar a dudaa oate fenómeno 
tiene aua rafcea en un mecanlamo 
mental eatrechamenh relacionado 
con la percepción, y del cual no no1 
damoa cuenta cuando dlbujamo1, 
Todo parece Indicar que en el di· 
bujo loa mecanlamoa mentale• de 11 
•]•cuclón, no ion loa mlamo• de la 

Figura 47.- No ea neceaarlo 
utilizar ln1trumento1 de 
medición par• descubrir que el 
circulo no •e encuentra en el 
centro del cuadrado, eato ae 
debe a la natural capacidad 
pan detectar anomalla• 
vl1uale1 cuando de1cubrlmo1 
que "algo no encaja bien". 
(De: Arnhelm, Arle y 
percepción vlsue/) 

contemp•lcl6n. Generalmente ae 
h• penaado que el dibujo cuando ae 
ejecuta. toma en cuenta el acto de 
contemplar, 1ln embargo. e1to •ólo 
ocurre en lo• •rtlataa con una vasta 
trayectoria en el oficio. Cuando el 
principiante oatA trabajando, puede 
en e11 momento e1lar 1atl1fecho de 
au obra; 1ln embargo, ea frecuente 
que cuando deja el dibujo un de
termln1do momento, al retornar, ae 
da cuenta que tiene fallas algnl
flcatlvaa que no habla detectado en 
el momento de la ejecución. El 
entualaamo aaf ae transforma en 
deallualón.· 

Recordemo• que la vi.ta como 
aentldo no puede deallgarae de 1u 
corre1ponderÍcl1 palcológlca y b41l
camente reaponde a la lntenclo
nalldad palqulc• que condiciona el 
encuadre, o lugar donde 1e fije la 
mlnd1. L• lntenclonalld•d ea lo 
que condiciona el objeto de au 
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función y qué. actitud ea la que 
debe cubrir_ eoto· .. órgano (el ojo). 
Para que se entienda meJor, 
ejompllflquemoa con la boca. Como 
aabemo• la boc• puede cubrir 
mucha• fu·nclon-e1 como degu1t1r, 
h·1bl1r, allb•r, m11tlcar, be11(, 
aonrelr, etc, y 11 lntenclonalldad .ea 
lo que determln1 cómo efectuirlfi 
1u1 tunclonea en cada momento; no 
podemos beber y allbar al mlamo 
tiempo. Lo mlemo ocurre con la vfa .. 
ta, que responde a loa partlcularea 
Intereses de cada Individuo. 

Aunque la ejecución y la 
contemplación ae relacionan con el 
dibujo artlatlco, p1lcológlcamonte 
11umen dos actltudea diferentes, 
que Influyen en la alteración do la 
eatructura vl1u1I. Betty Edwarda 
obaerv• cómo no se dan canear .. 
danclaa p1lcológlc11, en doa 
1ctltude1 dHerentet que en ap1 .. 
rlencla pudieran representar un 
eolo acto: •En mis e/ases s/emprtJ 
hacia muchos dibujos de demos
trecldn, tratando con ellos de 
expllc11r a mis alumnos lo que 
ost•b11 haciendo: tJn qu& me estaba 
fijando, porqué dibujaba 1 .. cous 
de cierta maner•. Sin, embargo, en 
muchas ocasiones dejaba de h•blar 
en mitad de un• frase, y me 
qued•b • c•ll•d•, tratando de 
recordar e/ resto. Encontrar l•s 
palabras paree/a una tarea terrible, 
y cuando por fin lograba volver • 
hablar descubr/a que habla perdido 
contacto con el dibujo. Asl conse
gul un nu,,vo dato: podl11 hablar o 
pod/11 dibujar, pero no hacer las dos 
ca.ses 11 I• vez.• (Edward1 -1985, P' g vil) 

En esta operación pslqulca de la 
ejecución y I• contemplación, la 
mll1lca puede parecerte al dibujo, 
ya que en laa orque1t11, el director 
(el que eacuch1ndo, eshll •contem
pl1ndo"), 1ethla a 101 mll1lco1 (loa 
ejecutante•), cuando hay que modu· 
lar au lnatrumento, subir o bajar la 
lnten•ldad, marcar loa ritmo•, etc. 

De1de· el 'ngulo de la palco
Jogla, 11 ejecución y la contem
plaClón 1on.do1 actJtude1 diferente• 
que demandan un uao apropiado de 

.fa '<vf1ta para cada una de eataa 
· Ó·p.eraclonea. Cuando 1e ejecuta, 
:que· eá el acto ml1mo de dibujar, se 
centra nueatra atención en la 
Imagen derivada del trazo, hay un 
lnter'• e1t,tlco, o almplemente 
pretende cubrir un objetivo e1pe
cfflco, En el caao de la contem
placlón, el lnter'• e1 diferente, 
modificando a 1u vez nuestra 
tendencia vlaual. Frfedrlch Kalnz en 
1u enaayo L• •••ncl• de lo e.st4-
t/co, pone de manftleato eataa 
varlaclone1 vlaualea derivada• de 
101 partlcularea lntereae1 de cada 
Individuo y para lluatrar mejor cita 
un ejemplo. [25J. 

Refiriéndose a e ata actitud 
contemplallV• Kalnz anota lo 
siguiente: •No:s sentimos Incitados 
a adoptar una actitud estética, dice 
K. K6sl//n, cuando ~¡ objeto nos 
atrae y f1sc/n11 de tal modo por su 
forma, que nos entregamos con dt1-
lelte 1 su contt1mp/11cldn, sin 
•p•rt•r 1• mirad• dtJ ''· Lo c11r11c
ttJrlstlco de esta actitud contt1m
p/atlv•, que no es una actitud 
Intelectual, ni una actitud oper•nttJ, 
1ct/v1, pero tampoco una actitud de 
goctJ sen.sua/, cona/ste en que nos 
est/mUI• y llen• nuestro eaplrltu de 
afines de/11/to:sos, pero de un modo 
fiel/ y agradable, con una gran 
libertad y sin Imponernos ti/ 
esfuerzo dt1 un trabajo •st1rlo •, 
práctico, ob/lg11torlo y encaminado 
•un fin.• (S4nchez • 1972, pág. 30) 

Kant también obaerva acerca del 
lnteréa en la contemplación estética 
[26), pero fo que a no1otroa lntere .. 
•• e1 la 1ct1tud del artl•tl cuando 
contempl1 1u obra; en eate 1cto, no 
neceaarlamente eal4 realizando un 
an411ala riguroso o 1umergldo en 
una propo1lclón fllo1óflca. Mll1 bien 
limita la participación del raciocinio 
-que e1 aeloctlvo-, pira que la aen· 
1lbllldad • a trav61 de una visión 
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glob•I · .. , contrlbUY• • detectar I•• 
l•ll•• o propongo clert•• modlfl
caclonee par• Impulsar la calidad 
de 1u trabajo. Cu•ndo vemoa un 
pintor trabajar, Inmediatamente no• 
damoa cuenta cuando e1U en el 
•cto de ejecutar o de contempl•r: el 
primer caao, ae ofre·ce cuando con 
un pincel en I• mano, realiza una 
aerle de trazo• o brochazo• aobre 
el aoporte elegido, no• percatamoa 
cuando cambia de actitud a con
templar, cuando ae retira para aólo 
mirar el cuadro, caal afempre aln 
ejecutar "movimiento alguno". 
Obviamente, al ret1r1rae "lncon1-
clentemente" a aaumJdo una poatura 

·diferente que cuando trazab1. Lo 
que el artlala bu1ca en fa contem .. 
placlón ea •nte todo la armonla de 
la lm•gen f11lc1 con 1u proyección 
1en1lllva; ea I• adecuación con aua 
p•tronea eattUlcoa. Aquf Interviene 
i• Intuición, donde la ••n•lblltdod 
deaempefla un Importante papel, y 
cuando menciona moa la aenalbllldad 
no• reterfmoa a un aapecto funda· 
menhl en el dibujo, ya que aupar· 
llclpaclón ea vital para toda pro
ducción artlotlco. (Figura 48) 

Y• que h•blamoa de doa 
1ctltudea dUerentea, conviene ha .. 
cer alguna• dlatlnclonea entre eata1 
do• actltude1: 

.. Generalmente en Ja ejecución 
tenemoa centrad• nueetra atención 
en un aspecto del dibujo que ea el 
que acapara nueatro lnterc!a, por 
ejemplo, puede aer la proporción, el 
cl1roacuro 1 el color, la perapecllva, 
etc y en la contemplación, todo el 
trabajo ae mira como una reaultante 
de la Interacción de todoa loa 
elemento a. 

.. U1ualmente, loa prlnclpl•nte• 
re11fzan "'lnconaclentemente"' un 
•n•llafa de I• form1; o pira que ae 
entienda bien, re•llzan un• dea .. 
compoalclón del todo en aua partea, 
pira trabajar el dibujo de manera 
1l•l•da cada ••pecto de la forma 

que 1c•par1 1u •tenclón, en tanto 
que 11 contempl1clón. efectúa una 
afnteal1 1 que no le lntere1a afilar 
elemento 1lguno, alna Jo que bu1c1 
ea 1u Interacción dentro del con· 
Junto. 

- Cuondo tenemo1 dlllcultade1 
can la proporción, much•a vecea 
recurrlmoa a la medid•, apoyados 
con el 14plz, o • 11 estructura, 
tr1z1ndo fin•• llne1a que noa din 
una aproximación a la figura que 
habremo1 de dibujar, lnegablemente 
en todaa e1ta1 operaciones recu ... 
rrlmoa a un conocimiento analltlco, 
en el cual bu1camo1 el apoyo 
neceaarlo para aproxlm1rno1 m;lia a 
I• realidad, En cambio en la 
contempl1clón 1 buac1mo1 la1 ade
cuad11 proporcione• no por medida, 
•lno por Intuición, que ea un tipo de 
conocimiento que toma en cuenta la 
predominancia de la oenalbllldad 
sobre el dlacernlmlento. Se asume 
una actitud diferente, con el af;in 
de experimentar un• emoción 
eotétlca. 

- Todo acto de dibujar deber6 
1uJetarae a un proceao, obviamente 
sujeto a un tiempo determinado de 
ejecución, en tanto en la con
templación, el lmp•cto deaeado 
deber• 1er Jnmedl1to o de primera 
lmpre1ión, coaa no frecuente con la 
ejecución, A e1te re1pecto viene al 
punto la t•mo11 fraae de Cézanne: 
·un cuadro, o lo ves enseguida o no 
lo ves nunc•. Las exp//caclones no 
sirven de nad• ¿Addnde llevan los 
comentarlos? Todo eso son gene
ro/Ido des.• (Doran, pág. 183) 

Conviene ael\1lar que ea muy 
dltrcll que pued1n darae eataa doa 
actltudo1 de lo violón •imuita
neamente, en aemeJanza con lo 
coment1do •cerc1 de laa flguraa 
reverelble1 (figura 30). aln embrgo, 
conforme ae va deaarrollando 
nueatra aenalblldad, al podemoa 
aaumlr un1 actitud vl1u1J que 
con1lder1 1mba1 poalbllldadea. Se 

123 



EJECUTAR CONTEMPLAR 

Figura 48.· Ob1ervando a loa artlataa e1 Ucll descubrir e1ta1 dos 
actltudea en I• vl1lón: cuando ejecuta 1 1pllc1 I• l'-cnlca (que puede 
aer acrlllco, óleo, gou1che, etc.}¡ 1obre el 1oporte elegido (papel, 
tela, madera, etc.), bajo una actitud m•a activa de todo el cuerpo. 
En cambio, cuando contempla, permanece lnmovll y como 1baorto 
con la mtrad1 fija en eu trabajo, con el objeto de dar libre acce10 a 
su 1enalbllld1d. 

hace neceaarl• en la Iniciación, 
aean conalderadoa eatoa dos meca· 
nlamoa mentales. 

Observar y contemplar. 

Ya que mencionamos diferentes 
actltude1 en la visión ea conve .. 
nlente tomar en cuenta en la 
Iniciación eataa obaervaclonea, 

Hay doa térmlnoa comúnmente 
empleados en el ejercicio del dibujo 
que tienen connotaclonea complet· 
amente diferente• y baatante elgnl· 
rtcatlvae, Influyendo en laa 
actltudea y en l1a •Ptltudea de loe 
prlnclplantea. Loa t6rmlnoa ee 
rel1clon1n con doa funcione• psi· 
coflelcae rel1tlvaa a 11 vlalón y 
pueden dl1tlngulr1e clar1mente la 
una de la otr1. Noa referlmoa a 
observar y contemplar. 
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Obaerv•r (del latln ob$tHV•re, 
poner alenclón obaerv•r), ap•rte 
del ya conocido ·algnlllcado de: .ver 
con delenlmlento,· "también connota: 
ejecutar .1o:preacr~to, ... -cúmpllr, gti•r
da r, obedecer.· ··101Jn.'.:·arden1mle nto, 
etc. Aho·r• bl.en'/' ¿: PalC.ológlcamente 
qué ·aucede ·cuando·: ·a' lo·a alumno• 
lea recomendamoa: "ob1erven con 
detenlmlento 0 ·01 ,•modelo • dibujar"? 
Observar Incita'. a. fijar la vio ta y al 
ml1mo .llempo pre atar atención 
hacia un punto especifico de lo que 
miramos, El alumno en el momento 
de ejecutar au dibujo, aelecclonar• 
un ••pecto eapeclflco, que aer11i el 

. centro de au lnteréa, y nad• m•a, 
estableciendo ul una dlollnclón. de 
una parte de la figura con la 
totmlldad. Queremos decir, que 
ob1erv1r •• un acto 
eminentemente a electivo, cuyo 
objeto ea el alolamlento del objeto 
del contexto en que se encuentra. 
Eale término ea común denlro de 
la1 actlvldade1 clentlflcaa y ae 
relaciona pafcoflafcamente con el 
an•llala lóglco1 que significa dea .. 
componer el todo en sus partea, 
con el objeto de mlr•r con 
detenimiento •lgQn fenómeno 
eapecfflco que ae eat• eatudlando, 
SI augerlmoa • nueatroa alumno• 
que observen el modelo, de alguna 
manera loa motlv•moa a "zonificar 
el dibujo", estableciendo nosotros 
miamos un1 llmlhnte más. 

El otro término relacionado con 
la visión - y mlfia cercano a laa 
actividades artfatlcaa .. ea cont•m· 
p/or (del latln contemplare), que 
significa considerar atentamente o 
con cuidado, y curloaamente, 
también ae refiere a una actitud 
mfatlca de lntroapecclón 1 relaclo .. 
nada con actltudea eaplrltualea. 
Cuando este término lo aplicamos al 
dibujo, queremoa decir que se 
•auma una vlaón total y completa 
del motivo que ae eaU viendo. 
Contemplar ea un acto un poco mda 
llbre, no neceaarlamente sujeto a 
un ordenamiento o a una lmpoalclón 
como sucede con observar. Siempre 
que hacemos mención do que vlmoa 

un paisaje, decimos contemplá un 
palaajo y no obaerv6 un polaaje. Do 
la misma manera eate Llltlmo tér· 
mino ae utlllza para mirar la obra 
terminada, pero al no• Interesa 11· 
gLln aspecto eapeclflco, declmoa: 
observa (con detenimiento), eate o 
aquel detallo o particularidad. 

El objeto de esta distinción, e• 
destacar doa 1ctftude1 diferente• 
que condicionan la vista: observar 
nos conduce a fijar nueatra vlata en 
algün punto eapeclflco de la figura, 
en lanto que contempl•r, noa 
motiva a reallzar un recorrido vl
au1I que Incluye todo• loa ele· 
mentoa. El t•rmlno adecuado para 
promover I• vlalón a nueatro modelo 
ea contempl1r 1 partiendo del hecho 
de que en el dibujo, lo recomen
dobl• ea lnlclu el dibujo de lo 
gen1ral y terminar en lo particular 
como ya vlmoa en un tema anterior. 
Contemplar, conlleva una actitud 
palcoflalc• que pretende que el 
alumno Integre o tome en cuenta 
todo a loa elemento•, para 
apreciarlo• dentro de una unidad. 
La totalldad no ae da por la adición 
de la• partea, ni por el anlfillala de 
cada uno de aua elementos; de aer 
aal el trabajo perderla toda au 
validez. La Ylalón responde a cier
tos principio• palcoflalcoa, que en 
el dibujo definitivamente pueden 
manifestarse como llmlt•ntea del 
orden perceptuar. Ea ta a obaer .. 
vaclonea no sólo ao concretan a au 
adecuado empleo aemllntlco, sino 
m•• blen 1 a un• profunda conno
tación palqulca. 

Demostración. 

Todas la• persona• disponemos 
de un• capacidad natur•I para 
detectar falla• en loa patronea con 
que "dlaefla" la naturaleza, sin 
Importar la destreza que ae dlapon .. 
g1 para dibujar, o ae deaconozcan 
101 c•nonea bllalcoa de la 
proporción, pero eata natural capa ... 
cld1d 1 ae ve afectada precfaamenle 
en el 1cto de dibujar porque la 
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vl1lón corre1ponde a una actitud 
diferente, 1ln que el autor 1e per
cate de ello. Cabe aclarar que hay 
cierto• dibujo• donde la deapro .. 
porción 1e evidencia m•• que en 
otro•, por ejemplo, 11 dlbujamo1 un 
bodegón, no llega a Importar 11 la 
botella ea m•a alta o grue1a, pero 
en la figura humana, la deapro
porclón ae detecta Inmediatamente, 
1ln nece1ldad que la la per1ona 
aplique loa c•nonea de la pro
porción y e ato Jo podemoa 
comprobar de la algulente manera: 
a cualquier peraona ae le puede 
mo1trar un dibujo, digamos de una 
figura humana, donde ae haga 

· pre1ente alguna falla en au pro
porción y lea preguntamoa qué le1 
parece, generalmente, acertaran en 
ae~alar dónde se encuentra el 
error. 

Ejercicios sugeridos. 

Para eatoa ejerclcloe, ae puede 
recurrir a cualquier modelo que 
puede aer bodegón, figura humana, 
etc .. tomando en cuenta que en 
todo momento hay que preaclndlr de 
la medida y la eatructura como 
alempre ae ha manejado. 

Primer ejercicio. 

Eate eJerclclo conalate en que 
101 alumno• realicen una figura 
donde •e evidencie m4i1 la de1pro
porclón (figura humana, anlmalea, 
etc). que Incompleto, habrá de 
retomarse en la 1lgulente aealón. Al 
re1nudarto, ante• de tomar loa 
ln1lrumento1, ae lea pide que 
contemplen detenidamente su 
trabajo para que de1cubran, cu;lile1 
aon Ja• fallas y poner a con1i
der1clón aua propias augerencla1 
pan mejorarlo. Bajo e1ta1 obaerva
clone•, conviene Incentivarlos a 
borrar aquello que detectaron 
erróneo y correglrlo en esta 1e1lón. 

Se pide un dlbu)o 1ln llegar ol 
detalle, poaterlormente 1 ae lntecam
blo el dibujo con el de otro 
campanero, para promover una 
corrección compartida, que conelate 
en que amboa aenalariin con 
pequeftaa tlechaa en dónde ae 
localizaron laa filia• mlia evi-
dente•, bajo la propueata que 
cualquier persona ajena puede emi
tir un juicio m41a o meno• acertado 
en la proporclón 1 a peaar de que el 
autor no detecte la• propia a. 
(Figuro 49) 

Tercer ejercicio. 

Se pide que mientra• un alumno 
dlbuja 1 otro mli1 1 sólo contem
plando, va 1enalando laa fallas de 
su compal'lero. Posteriormente, se 
hace un Intercambio; el que antes 
contemplaba, ahora ejecuta, y el 
que ejecutaba ahora sor.ala las 
falla• en el dibujo del compahro. 
La Intención ea Integrar la con
templación en el ml1mo acto de la 
ejecución, con la finalidad de que 
el re1ultado mejore notablemente. 

Cuarto ejercicio. 

Se pretende ejercitar en las dos 
actitudes para el ml1mo trabajo, y 
para el efe.eta, cuando el alumno 
ejecuta el dibujo, en su momento 
deja de trabajar y ae retira para 
contemplarlo, deapuéa, softala con 
peque~as flechas dónde localizó las 
falla•: poaterlormente, reanuda au 
trabajo repitiendo una y otra vez la 
ejecución y la contemplación hasta 
terminarlo. Repitiendo eete oJer
clclo 1e pretende lograr una aproxi
mación en e1taa do• actltudea. 
(Figura 50) 
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Figura 49.- La corrección compartida conalate en Intercambiar loa 
dibujo• con loa de olro compaflero para 1eflalar con tenuea flechas y 
breves comentarlos dónde •e localizaron laa falla• m;ia 
representativa a. 
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a) EJECUTAR 

b) CONTEMPLAR 

--- -... -- .. __ ---

Figura 50.- Eate ejercicio conalate en educar al alumno para que 
aauma doa actltudea dUarentea en la vlalón: Primero ae le pide que 
realice 1u dibujo ha1ta completarlo (no terminarlo) (a), de1puée deJa 
de dlbuj11r 1 para concretarse a au contermplaclón y aaf descubrir aua 
propia• fallas (b). deapuéa ae reintegra al dlbujo 1 y a•f continua 
haata terminarlo. 
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11). La proporción visual. 

'Las proporciones necesarias han de ser creadas de nuevo a 
partir de la totalidad de la obra de arle, pero esta totalidad 
no debe ser una adición de proporciones aisladas fijas.' 

E n el tema anterior expualmo• 
que toda a laa peno na a 

dlponen de un1 c1p1cldod n1turol 
para detectar anomalfae vlaualea en 
I•• lnumerablea forma• de la natu
raleza y eato con1ldera laa propor
ciono• do loa objeto•. T1mblén 
expuaJmoa que en el dibujo, ae dan 
do• diferente• actltude1 vl1uale1 
que son: la ejt1cucl6n y la contem
Pl•cl6n; sin embargo, no noa 
extendimos en laa razones del 
porqué de la deaproporclón en el 
acto de dlb~jar. 

Podemoa obaervar que la 
dlllcultad on lo proporción •• debe 
1 que Influyen v1rlo1 factortu de 
loa cuale• ya expualmoa algunoa; 
•In emb1rgo 1 no debemos deaculdar 
un aapecto de gran traacendencla, y 
que 1 curfoaamente, una vez méa se 
relaciona con la flelologfa ocular. A 
Jo que no1 referlmoa ea que hay un 
mecanlamo ocular, que rara• vecea 
ae llega a de•cubrlr y no tra1clende 
para nueatraa acllvldadee normales, 
pero 11 e• determinante en el dlbu· 
Jo, llegando a aer una de laa llml· 
tantea milla repreaentatlvaa en la 
Iniciación. 

Dljlmo• que usualmente ae llega 
a comparar la vl1ta con el runclona· 
miento de una c'mara fotogr,rlca, 
pero a peaar de aua •emejanzaa, 
tom"n h•Y dlleroncl .. algnlllc•tl
va• y tal aerla el c1ao de la nitidez 

A. Hlldebrand 

o clorld•d de la Imagen dentro del 
encuadre vlaual. 

La capacidad de enfocar loa 
elemento• par• dl1tlngulrloa con 
clarld1d y nitidez •• diferente on I• 
c'mara y el ojo; la primera, dispone 
de un rango mucho má1 amplio de 
focallzaclón que abraca a todo fo 
largo y ancho del encuadre 
cubriendo la totalidad de la pellcula 
o de la Imagen fotogr,flca. El ojo, 
por 1u parte dl1pone de un rango 
mucho menor de enfoque y ae 
refiere a la capacidad de percibir 
laa lm•genea con claridad y nitidez. 
(Figuro 51) 

Hemoa expueato que la agudeza 
vlaual no ae percibe por la totalidad 
de la retina, alno que ae concentra 
en una peque,,a illlrea localizada en 
el centro, donde ae encuentra una 
diminuta deprealón u hoyuelo de 
color amarillo llamado fóvea. E• tal 
au Importancia que ea el único 
punto donde •e da la focalfzaclón o 
mayor definición de la Imagen, 
fuera de eatoa llmltea, la Imagen va 
perdiendo nitidez conforme ae 1pro· 
xlme a 101 extremo• de la retina. 
•L• •audez• disminuye tan de prisa 
que una desviación de 10 gr1dos 
del eje de f/Ja•c/ón, donde /e agu
deza es máxima, queda reducida ya 
• una quinta porto.' (Arnhelm 
1986, pllg. 37) (Figuro 52) 
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m Enfoco rMJ Fuera .de foco 

FOCALIZACION 

~-m•a.a(1r::.:r- peHcu1a 
O -fóvea 

Figura 51.- La focallz•ci6n o capacidad de apreciar con claridad y 
nitidez la lm•gen e• mucho mayor en I• rotogr1f11 que en ojo. E1te 
ringo óptico de 11 c'm•ra permite que pueda dhtlngulr1e 
cl1r1mente cu1lquler parte de la totograffa (no1 referimos a lae 
fotoa acephblemente logradaa). En cambio, el ojo dispone de un 
rango mucho menor que se concreta a una pequeila parte donde ae 
concentra nueatra atención, eata zona ea llmlhda no aolo a loa 
extremo• del encuadre, sino tambJen en la perapectlva. 

Al re1pecto Oaucher obaerva lo 
algulente: "La retln• del ojo hum•no 
sólo capte con preclsldn un• peque-
1'• extans/dn en e/ centro da nues
tro campo visual. Por ello p11r1 
poder contempl•r •loo con exacti
tud, e/ ojo debt1 t1nfocar 1• dlrec
cldn exacta de su objeto. Pero no 
:sdlo es /a preclsldn visual la que 

disminuye proporciona/mente a I• 
distancia del centro del punto 
visual, pues tambltfn /a sensibilidad 
cromlt/ca sufre un fuerte retroct1so 
par• desaparecer por completo 
cuando se forma un •nou/o de unos 
so•. El hecho de que por rt1g/e 
genera/ no nos demos cuente de l• 
ausencia de senslblllded cromltlca 
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FO.CALIZACION 

Fóvea 
(nitidez visual) 

~~~~~J 
Figura 52.· Fl1lológlcamente, la claridad y nitidez se logran por la 

acomodación que ea la curvatura del crl•t•llno y por la Imagen 
percibida a trav'• do la fóvea que ea un pequeflo hoyuelo localizado 
en la retina. Fuera de loa llmltea de eeta depresión, la Imagen 
pierde nitidez acentu,ndoae en loa extremos de la retina. 

en lis zones llmlttt da/ campo 
vlsu•I, ejempllflc• muy bien hoste 
qui punto le vlsldn es cose de la 
psique entero.• (Daucher • 1978, 
p•g. 37) 

Ahora bien, caben 1111 algulentea 
preguntas: ¿Porqu' al aólo podemos 
enfocar una pequena parte, no 
tenemos problema• para ver una 
gran cantidad de objetos? y 
¿porqué no no• tropezamos cuando 
caminamos o corremos? 

Dijimos que el globo ocular 
dlapone de una 1orle do mU1culo1 
que actúan de manera almulUnea 
para ambos ojoa. El encuadre ae 
logr• gracia• a 11 1comod•cl6n que 
•• refiere a la curvatura del lente 
ocular llamado crlatlllno y la 
convergttncl• que ea el mecanismo 
por el cual loa doa ojoa mlnn el 
mlamo objeto. La curvatura y la 

convergencl1, se realizan coordina
damente y de manera Inmediata, 
podrfamoa decir tan rápido que "no 
noa damoa cuenta". El rlllpldo acto 
de movimiento y enfoque, auatltuye 
la llmlt1nte de aólo disponer un 
pequel'\o margen de nitidez, por eao 
no llega a preaentar problema 
alguno en nueatraa funcione• nor
male•, pero eate mecanismo si 
afecta en la pr6ctlca del dibujo. 
Ahora veremos porqué. 

Flslologla ocular y 
proporción en el dibujo 
artlstlco. 

De acuerdo a lo mencionado 
acerca de la fóvea y la nitidez 
vlaual, aomoa capacea de ver con 
clarldad una peque!'\• parte de loa 
objeto• grande• y con nitidez loa 
objetoa chlcoa o pequel'\oa detalles; 
o bien, podemoa ver adecuadamente 
loa objetoa grande•, de acuerdo a 
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la distancia. cuando por efecto de 
la perapectfva ·ae ven reducfd11-las 
dlmenslone·s.'de la Imagen. Esto -,e 
aplica al modelo que vamo1 
dibujar, pero tamb"n ea algnlflcatl· 
vamente Importante en el trazado 
de nue1tro papel. 

Contando con lo reducido de 
nueatro encuadre vlaual, en el acto 
de dibujar, 1omo1 capacea de 
apreciar con nitidez una parte del 
dibujo, pero al mlamo tiempo, 
queda de••nfocado el reato. 
Obviamente, nueatro enfoque se 
sltlia en el punto donde toca el 
l•plz .. o cualquier otro Instrumento 
.. con la auperflcle del papel. Vlato 
111 1 se pierde la noción de la 
totalldod, y 10 va dibujando la 
flgura 1 dlgamoa por partea o zona• 
al1lada1 que ae van Integrando a 
travéa de una lfnea, que e1 la que 
define 11 forma. Eate tipo de dibujo 
lo podemo1 con1lderar eatétlco; ea 
decir, al fijar la vleta en un punto 
determinado, el movimiento ocular 
ea mlnlmo, pue1 la mirada ae 11tlia 
en el punto donde ae efect¡ja el 
trazo. (figura 53) 

Debido a que somos capacea de 
enfocar, o de apreciar con nitidez 
una parte del dibujo, este fenómeno 
ae habrli de reflejar en una 
lrremedlable desproporción de la 
figura que e1temo1 realizando, por 
e10 1 suelen 1er mli1 proporclonadoa 
loa dibujo• pequer1io1 que 101 de 
grande• dlmenalonea. La deapropo· 
rcldn ea directamente proporcional 
al tamafio de nue1tro1 dlbujoa. 
Cuanto mil• grande•, mayor senli la 
dltlcultad par• proporcionarlos y 
viceversa. Cabe ae~alar que la 
deaproporclón se evidencia en las 
forma• naturale1, principalmente 
111 org,nlc11 1 y no ea tan repre
sentativa en loa objetos elaborado• 
por el hombre, por ejemplo, al 
dibujamos uno botella (que no 
exl1te en la naturaleza porque el 
hopmbre la m•terlallzó) 1 no tiene 
ninguna lmportonclo al lo dlbujamoa 
m•• ancha, larga, angosta, con el 

cuello m41 corto,· etc., porque nadie 
d8-1cubrlr4 que no ae parece al 
mo'delo original, 11 no hace esa 
contra1taclón¡ aln embargo al que-

·.remo1 representar una figura de un 
anlmal auperlor, dlg•mo1 un caba· 
110, al 1e deacubrlr' Inmediatame
nte el cuello corto, la cabeza 
grande, pat11 grue1aa 1 etc. 

El procedimiento recomendado 
para 1uper•r el pequefio rango de 
nitidez, ea de11rro1Jar la 
p1rc1pcl6n vlaual dlnAmlc•. que 
algnlflca efectuar un recorrido 
vlaual, que no• permita contemplar 
continuamente Ja totalidad de la 
figura, tanto del n1tur1l 1 como en el 
papel, alendo aal Ja única manera 
de 1uper1r la1 t1Jlaa en la pro
porción. El recorrido visual aaume 
un rol predomln1nte en el ejercicio 
del dibujo, la compoalclón debe 
tomar en cuenta eate procedimiento 
vl1ual, par1 que pueda ser apre .. 
ciada adecuadamente la obra, y loa 
cuadros de grandea dlmen1fone1 o 
murale1, también lo deben conal
deror aerlomente. (Figura 54) 

La proporción ea un1 de laa 
dlflcultadea con que ae entrentan 
no aólo 101 inlciadoa, sino también 
alumno• con un conalderable avan
ce. Para auperar esta deficiencia, 
generalmente se necealtan varios 
afio• de Intensa pr,ctlca en tanto 
se va deaarrollando la capacidad 
vlaual de contemplar la figura como 
una totalidad. Ante esta circuns
tancia, loa procedlmlento1 tradl· 
clonalea qua durante muchos ª"ºs 
han venido empfedindoae son la 
eatructura y medición. En la es
tructura, como aabemoa, ae realizan 
una serle de trazos 1enclllo1 que 
abarcan la totalidad de la figura 
como un aoporte que ofrezca una 
Ideo aproximada del dibujo que 10 

vaya a realizar. En realidad, no 
existe Inconveniente alguno pan 
que alga efectuándose eate procedl
mlento1 porque contempla una aln
teala del objeto que ellmlna todoa 
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Figura 53.· Como 1010 dlaponemoa de una porción rnlnlma de 
claridad y nitidez, nue1tr1 vlata .. y nue•tr• atención - se centran 
en el punto donde ae reallz• et lrazo, ea decir donde el f'plz hace 
contacto con el p1pel. Aal el reato de la figura queda fuera de foco, 
perdléndoae la noción de la totalidad. Cuando aólo perclblmoa una 
parte, aumenta el riesgo de de1proporcl6n, porque no dl1ponemo111 de 
taa referencl•• de la• otra• partea del cuerpo. 



Figura 54.- P1r1 aprecl1r I• tlgur• como un1 lot11ld1d, conviene 
de11rrollar /a percepción visual dln•mlc•, que conalate en un 
recorrido vlau1I del modelo y del dibujo que eahmoa re1llz1ndo con 
1• tlnalld1d de dlaponer de un• percepción conllnua del conjunto. 
Eat1 ea 11 ünlca manera de proporcionar 1decuad1mente 1 sin 
Importar la parte que eatemoa trab1j1ndo. 
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101 det•lle1 y elementos acceao
rlo•. (Figuro 55) 

La otr• alternativa es la medi
ción, y con1l1te en •poyane con un 
lilplz o var1 larga, para tomar 
medida• en ba1e de 1lgún canon o 
referencia de 11 figura del natural 1 

encuentr• en el primer pfano. Por 
otra parte, lo• c•nonea v1rl1n en 
cu1nto a 111 raza• o ed1de1 (ni"º'• 
adoleacentea, adulto1 y ancianoa, 
etc.). Eato hace 1uponer que la 
apllcación del canon mil• parece 
adecuado a la e1cullura que al 
dibujo y I• plnturo. L• propl• expe· 
rlencla ha demoatrado la Ineficacia 

b) 

Figura 55.- La eatructura e1 un procedimiento tradlclonal en la 
en1el'lanz1 del dibujo que sigue 1fendo inmejorable par• 
proporcionar. A manera de esbozo 1 ae trazan lfneaa auavee y 
aenclllaa que no1 dan una lde1 genérica de la figura descartando loa 
pequet'los elemento• y detalle• (a). Eata primera aproximación 
ayudará a ubicar y re•olver cada una de la1 partee del cuerpo (b) 

y deepuéa, adecuar esa• medldaa a 
laa dlmenalonee de nueatro dibujo. 
Par ejemplo, cuando 1e va 1 dibujar 
11 flgur• human1 1 muchoa maeatro• 
lnslaten en tomar a la cabez1 como 
referencia, para que ae eahblezca 
el c•non de alele cabezaa y medf1 
para person•• normalea, o de ocho 
cabezaa para peraonaJe• mltlcos o 
l•nthtlcoa. (271 El problom• de 
eate procedimiento e• qué hacer 
cuando la cabeza queda cubierta 
por el cuerpo, cu1ndo la tfgura ae 
contempla en po1lclón eacorzada, o 
en una poalclón distinta, vemoa la 
cabeza dema•lado grande porque ae 

de e ate procedimiento, porque 
aparte de ser tedioso, no otorga 
reault1do1 lnmedlato1. Loa llustra
dorea profealonales, no de1arrollan 
eus figura• apoyado• en la medida 
conatante de aua flguraa precl
eamente por su rigidez, m•s bien 
cuentan con la proporción vlaual 
educada durante mucho• allo•. La 
educación vlaual debe contemplar 
la adecuada e1tructura y proporción 
a ojo, recurriendo a nuestra capa
cidad natural de armonla vlaual que 
todos dl1ponemo1. 
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Demostración. 

La figura 56 pone de manlfle1to 
la capacidad reatrlnglda de claridad 
y nitidez en la percepción vhuol. SI 
mira moa flj1mente la letra H, 
dltlcllmente veremo1 má1 de laa 
doa letra• adyacentes que se 
encuentran a loa ladoa; al mismo 
tiempo, no dl1tlngulremo1 1•• letr1a 
loc1llz1d1a en 101 extremo•. Eato 
demueatra que la vl1t1 ae agudiza 
en la fóve1 y no perclblmoa con 
claridad laa lm,genea localizada• 
en loa extremo• de la retina. Eate 
fenómeno en el dlbuJo, ae traduce 
por una clara preferencia de loa 
alumno a por dibujar figura• 
peque"•• y salvo raras oc11lone1 
ae atreven a dibujar en grande• 
formatoa, y ea que, vleualmente, de 
e1ta manera logran una mejor 
proporción de la1 flgurae. SI lea 
pedimos que realicen dibujo a, 
digamos de tamaflo natural, ae har' 
evidente la desproporción, porque 
no han ejercitado la vista en el 
recorrido vlaual, requerimiento 
lndl1peneable para eata• actlvlda· 
dee. 

Un ejemplo representativo del 
de1control de la totalidad por 
enfocar lo particular (donde el léplz 
toca el popel), se obaerva fácil
mente en la eacrltura. Generalmen
te cuando ae hace una anotación 
sobre una hoja blanca, notaremos 
que la dirección de la eacrltura se 
deavla hacia arriba o hacia abajo; 
por e10 1 loa cuadernoa para eatoa 
fine• Incluyen un rayado que alrve 
do gula. (Figura 57) 

Ejercicios sugeridos. 

Ante• de proponer loa ejerci
cio•, ea conveniente hacer algunas 
observaciones de la manera ade· 
cuada de trabajar: 

En las eecuelaa de dibujo 
arilatlco, 'regularmente •• trabaja 
en format'oa de papel de grande• 
dimensiones, eato ae hace para 
dlaponer de un ampllo eapectro 
tonal para el eatudlo del claroa-
curo. SI ae dibuja en papelea 
pequefloa, obviamente dlamlnuye 
nueatra poalbllldad de valorar con 
una mayor cantidad y calidad de 
grisea. Ahon bien, en cuanto a la 
proporción, al el alumno ea capaz 
de eatructurar adecuadamente en 
formato• grandes, e atar• en 
po1lbllld•d de re1olver dibujo• 
pequer.01, cosa que no ocurrlrla a 
la Inversa. Otra Importante 
aclaración ea que 11 ae trabaja 
sobre dibujo• grande•, debemo• 
colocar nue1tro papel en aoportea 
lo mdi1 vertical poalble, ya que al 
trabajamos en mesa• horizontales, 
nuestro •ngulo vlaual 1er• 
dlatoralonado por la propia perspec
tiva (como veremos m•• adelante). 
E1 conveniente considerar e1ta1 
sugerencias 11 ae deaean mejores 
resultados. 

Evidentemente todo a 101 
ejercicio• deber•n encaminarse a 
conalder•r la totalidad de I• figura, 
y fomentar el recorrido vlaual que 
la abarque. Hay que lnalatlr que 1e 
deben eliminar todo• loa pequeflo• 
elementos o detalle• que pudieran 
distraer loa objetivo• prlmordlale1 
de nueatroa ejercicios. 

Primer ejercicio. 

Generalmente 101 alumno a 
Inician su dibujo de arriba hacia 
abajo o del centro do la figura, 
hacia los extremos: puee bien, 
noaotro1 debemos modificar esta 
tendencia, 1uglrlendo que Inicien au 
dibujo en cada uno de loa extremo• 
pira terminar en el centro. Por 
ejemplo, una figura humana 
(parada), du6 Inicio por loa ple•, 
deapu,1, ae dibuja la cabeza, 
poaterlormente las manoa y aal 
aucealvamente hasta dejar el tronco 
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Figura 56 ... Para demostrar la pequefla porción que podemos 
i percibir con claridad y nitidez, baata mirar fijamente la letra H, para 
'1deacubrlr que vemoa vagamente laa letra• adyacentes y no 
iperclblmoa laa que ae encuentran en loa extremos. (De: Daucher, 
Visión erl/sllc• y visión raciono/Izad•) 
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Figura 57.-· Cuando 1e 

escribe aobre una hoja blanca, 
la visión total del eacrlto ae 
pierde y la trayectoria de la 
escritura tenderé a deavlarae 
hacia arriba o hacia abajo. 
Eato ocurre porque la vista 

~ eat• centrada donde el lápiz 

1 
hace contacto con el papel. 

-- --

al final. Recordemos que en e1to1 
ejercicio• no Importa en qué extre
mo 1e Inicie el dibujo porque el 
objeto ea dea•rrollar la proporción 
vlaual a travea de un recorrido 
v laua l. 

Segundo ejercicio • 

Se lea Inculca a loa alumno• 
que para cualquier dibujo, prime
ramente realicen una aerle de fino• 
y 1uave1 trazoa que soporten una 
vlalón gen6rlca de nuestra figura 
aunque no quede bien definida. 
Debemos buac•r loa elementoa mlfla 
repre1entltlvo• y ellmln•r 101 deh· 
lle• y elemento• •cceaorrloa. 

Tercer ejercicio, 

Con el objeto de no altuar la 
vlata en el punto donde toca el 
léplz con el papel, propondremos a 
lo• alumno• qua mientra• ae mlr1 
un1 parte de la figura o del papel. 
1lmult;t1ne1mente 1e dibuje en otra 
parte, mlnndo eolo de reojo el 
tnzo que eat•mo• ejecutando, 
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12). El ángulo 
importancia en 

visual y su 
la proporción. 

"Mucha gente, que goza de un sentido de la vista intacto, no 
lo ul/l/za con mayores ventajas durante la mayor parte del 
dls.• 

C omo Y• dljlmo1, laa lm•genea 
vl•u•lea aon captld•• en la 

retlna 1 que •e locallza en la parte 
opue1t1 de la puplla dentro de la 
concavidad ocular. Ea en la retina 
donde ae reciben la• lmpreaionea 
aenaorlalea captadas por medio de 
la luz, forméndoae lm•genea 
Invertidas y de menor lamaflo. En la 
retina hay doa tipo• de célula• que 
aon aumamente 1en1lblea a la luz: 
loa conos (que 1emej1n embudoa). y 
101 b1stones (que aemejan cllln· 
droa). La retina humana tienen 
aproximadamente 7 000 000 de 
cono• y 130 000 000 de bastoneo. 
Eataa células envlan lmpulaoa al 
cerebro por medio de laa neurona• 
que paaan por el nervio óptico. Un 
aspecto Interesante ea que loa 
canoa dl1ponen de una gran 
•gudeza paro la definición de la 
lm•gen y por tanto, contribuyen a la 
percepción vl1ual con mayor detalle 
y nitidez. Loa ba1tonea, por 1u 
parte, dl1ponen do baja agudeza y 
reauelven aolamanente el detalle 
grueso de la Imagen.Loa canoa y 
101 ba1tonea también ae deaempe· 
nan Importantes para percibir la 
lntenaldad de la luz y el color, pero 
por ahora no contomplaremoa eata 
cu•lldad. 

Cabe aenalar que eataa células 
foto1en1lblea e•t•n dl1trlbulda1 
dealgualmente en la retina, y eata 
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ubicación ea lo que determina la 
percepción vaga o nltlda de la 
Imagen; al reapecto Cohon obaerva 
lo algulente: •une pequeífa zona 
centre/, que Incluye • la fdvea 
contiene cerc• dt1 50 000 conos y 
ningún bastdn. Las zonas alejadas 
de la fóvea tlt1nen cada vez menos 
conos y má:s bastones. La retina 
periférica contiene casi exclusl· 
vamente bastones. El punto clt1go 
no contiene ni conos ni bastones•, 
(Cohen - 1989 p•g. 25) 

Recordemo• que en un punto 
eatrat6glco de la retina se 
encuentra la fóvea y dentro de eaa 
pe quena zona 1e concentra la 
mayor cantidad de conoa, que aon 
la• c61ula• que definen mejor la 
Imagen. Loa cono• van dlamtnu
yendo en au cantidad conforme se 
aproximan a la periferia y de la 
mlama manera ae Incrementan lo• 
baatonea, por tanto, fuera do la 
zona comprendida por la fóvea, laa 
lmligenes no podrlin aer percibidas 
con 1uflclente detalle y definición, 
y e1ta tendencia 1e lncrementar4 
proporclonalmente conforme ae 
aproxime a loa extremo• do la 
retina. E1te a1pecto de la flalologla 
óptica viene una vez mli1 a 
confirmar el fenómeno perceptual 
de la figura y el fondo, donde la 
fóvea no• dar' una Imagen que por 
au buena definición, ae aproxima 1 
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la flgur•, en t•nto que el reato de 
la retina, vendrl• a 1er au· comPle
mento, quedando como una e1pecle 
de escenario que·. p11arla a aer el 
fondo. 

Lo que a no1otro1 lntereaa _e1 I• 
foc•llzaclón o •re• ocular donde ae 
detlne mejor la Imagen; eato ea 
vital para el doaompono del dibujo. 
Tom•ndo en cuent• 11 Imagen percl· 
bid• haromoa la algulento deflnl· 
clón: 

.. lm•11•n r•tln/1n1. Ea la que 
cubro la totalidad do la auporflcl• 
da la retina y que Incluye, por 
tanto. la Imagen dlfuaa y I• bien 
d eflnlda. 

• Imagen de elle definición. 
Aunque reconocemoa que la fóvea 
ae localiza dentro de la retina y por 
conalgulente habré de aer retiniana. 
tomamoa en cuenta que ésta, ae 
ubica dentro del eje óptico dol ojo, 
que e1 I• zona de tljaclón de la 
Imagen vlaual. 

Bajo eata definición ahora 
podremoa conalderar doa ;inguloa 
ópticos que vienen a ser: el ángulo 

Imagen retiniana 

retiniano, que cubre la tolalldad de 
aú. 1uperrlcle, que Incluye la alta y 

·baja ·definición de la Imagen, y el 
ángulo do la alta definición, que •• 
locallza donde Onlcamente 1e defi
no mejor la Imagen, (Figura 58) 

vohlmene1 grue101. A la dl•l•n· 
cla, eataremo1 en poalbllldad de 
contemplar objeto• de gr•n t1mafto 1 

pero no e1taremoa en poalblfldad de 
dlatlngulr au• detalloa. 

El ingulo vlsual y el 
dibujo artlstlco . 

El •ngulo vl•u•I que a no1otro1 
lnlere•• ea el de I• Imagen de alta 
definición. Para que un objeto 10 

mire con nitidez, ae debe dl1mlnulr 
el •ngulo vl1ua1 en 11 retln1 1 de t•I 
manera que aólo abarque la zona 
donde 1e ublc• la fóvea. La dl1tan
cla, deber• conalderarae seriamen
te: 11 ea un objeto grande y voluml
no10, deber• eat•r aleJ•do de 
no1otro1 1 y por el contrarlo, 11 noa 
lntereaan loa detalle1 1 deberemo1 
acercanoa a loa objeto• haata per
clblrloa con auflclonto nitidez. (Flg, 
59) 

¡ imagen de alta definición 

Figura 58.- Noa ea permitido captar lmlllgenea en la totalidad de Ja 
retina (a). pero aólo en una pequo,,a parte ae logra la alta definición 
(b). 
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a) 

b) 

Figura 59.· El •ngulo vl1ual y la dlotancla van acordoo con la 
nitldez de 11 Imagen que ae percibe, por ejemplo puede mirarse con 
la mlama nitidez un edificio ubicado en la lojanla (a), que un 
cenicero en la cercanla (b), porque ambos ocupan el mismo angulo 
visual. Evidentemente en la mlama distancia uno de esto1 elementos 
no aeré percibido en su totalidad, o se perderé por su tamaño. 

Conviene al re1pecto tomar en 
cuenta la sugerencia del maestro 
Leonardo: •en las figuras de poco 
t•m•ño no advertimos los errores 
como en las grandes, dt1bldo • que 
/os detelles do semejanza entre /as 
figuras y el modelo no pueden sor 
d•scublertos por ~I artlst• !del/· 
mente, e c•Us• de su extreme 
pequeñez: no puede, por consl
gulent"· acabarlos con exactitud y 
no se epreclan l•s fall1s por no 
ester •c1badas las dot•lles. 

Ejemplo: Mira un hombro alejado 
de ti trescientas brazas y dttdlcate 
• juzgar si es btJ/lo a feo, mons· 
trua.so o de •.specto ordln11rlo; no 
podr•s por mucho que te esfuerces, 
lleg•r juicio cab•I, pues un 
hombre • esta distancia es t•n 
peque~o que no puedes a preciar /11 
cualidad de sus dela/los.• (De Vlncl 
- 1964, p•g•. 68 • 69) 

Ea tamo• en condiciones de 
eapeciflcar en quir medJda cada uno 
de eatoe angulo• puede afectar al 
dibujo arliltlco, prlnclpalmente a lo 
que a proporción ae refiere. 
Vea moa. 

Quizá aln d•rno• cuenta, noao· 
troa podemoa deformar fa Imagen de 
laa figura• y e1to fenómeno ee 
habr4i da reflejar deade do• 
a1pectoa Jntereaantea 101 cualea 
aon: 

.. Oemaalada aproximación al 
modelo. Cuando dibujamoa en 
exterlore1 1 generalmente dlapone .. 
mo1 de auflclenle espacio para 
ublcarno• a una dlatancla razonable 
par• percibir adecuadamente el 
tema elegldo, pero en lo• interlo
re11 no 1lompre ae dl1pone de 
eapaelo auflclente 1 y •Uele 1ueeder 
que no• aproxlmamoa tanto al 
modelo, que no lo dl1tlngulmoa 
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nltldamente en au totalidad, ni.. 
siquiera a travéa de un recorrido 
vtaual. Eo lógico suponer que 
demaalada 1proxlm1clón habra de 
deformar la Imagen visual y por 
consecuencia afectar• el dibujo 
prlnclpalmente en au proporción. 

la di•t•ncla mlntma recomen
dable par• apreciar la figura en 1u 
tohlldad ea por lo meno• un tanto y 
medio de la medida del modelo, 
aunque el maeatro Leonerdo 
1ugerla disponer de m•• dlatancia: 
• P•r• dibujar del netural colócate 
a une distancia del modelo de tres 
veces su estetura. 11 (ldem, plg. 
219}. SI hacemos c•so • esta reco
mendoc/6n, por ejemplo cuando dl
bu}tmos /1 flgur1 humo na, 
neceslt•rí•mos casi 5 metros de 
dl•l1nc/a, y par1 el efecto, •• 
neceser/o un local 1dt1cu1do no 
siempre disponible. (Figura 60) 

.. Dem••l•d• aproximación al 
dtbuJo. Suele ocurrir quo loa 
principiantes, vienen "arrastrando" 
vicio• en aua actltude• ante la 
e1crltura y 101 reflejan en el acto 
de dibujar y uno de e•toa vicio• ea 
I• 1proxlmacl6n demasiada con el 
P•P•I. Por propia experiencia loe 
alumnos con e1ta tendencia tienen 
má1 problema para proporcionar 
que loe que ae colocan a un• 
dlal•ncla adecu•da. (Figura 61) 

Cuanto m•yore1 1ean 1•• 
dlmenalonoa del dibujo, proporclo
nalmento conviene retlrarae p•r• no 
perder de vlala 1u totalidad. En 
ca10 de que el dibujo ae haga on 
gr1ndo1 formato&, por ejemplo, la 
ffgura humana en au tamaf\o 
natural, el mae1tro puede augerlr 
que ae coloque un 1dlt1mento a loa 
ln1trumontoa. para que permitan 
retlr1r10 •In dejar de dibujar, por 
ejemplo una var1 larga ~ a manera 
de mango ... puede dl1poner en au 
extremo de un pedazo de c1rbón o 
barra conté, con1lderando que e1te 
1dltamento aer' proporcionalmente 

m•• largo en cuanto mayorea 1ean 
la• proporcione• del dibujo a rea· 
!Izar. (Flgur• 62) 

SI el proreaor observa 
cu•lqulera de ••t•• doa clrcunatan· 
el••· donde el denomin•dor común 
e1 la deform•clón visual por 
acercamiento, conviene corregir al 
alumno, foment,ndole 101 hábito• 
adecuado•. 

Distorsión visual por 
perspectiva. 

So puede dar otro dlalorolón de 
la Imagen por el angulo derivado de 
I• perepectlv• c:on respecto a 11 
poalclón verllcal, horizontal 
lncllnada del aoporte del papel en 
que vamoa a dibujar. Eate a1pecto 
que no •lempre llega a considerar~ 
1e 1 puede alterar la Imagen de 
nueatro dlbufo cuando no dl1pone· 
moa del moblllarlo adecuado para 
ealaa actlvldadea. (Figura 63) 

Uno de 101 raigo• que acentúan 
el genio de Miguel Angel tueron laa 
condicione• en que pintó la Capilla 
Shctlna. lnv1rlablemente, tuvo que 
amoladarae • I•• condicione• de loa 
muro• y a pesar de que pintó de 
cerca y en condicione• totalmente 
incómoda• lo• techo•. no perdió el 
1entldo de la proporción de la• 
flgur11 y de 11 compo1lclón general, 
lo cual deataca la monumentalldad 
de au obra. 

En la• galerfaa podemos notar 
que loa cu1dro1 ae e)lponen sobre 
1uperflcle• verUcale• y laa Inclina ... 
clone• ion mlnlma1, por efecto de 
1er colgado• par• au expoalclón; 
1dto aaf el eapectador dlapondr• de 
un• vl1lón mi• adecuada par• 
percibir la obra. Hochberg por au 
parte anota que: "Gombrlch afirmó 
en 1972 (y ox/st•n butontes 
pruob•s experimentales que lo 
conflrm1n/ que se produce d/slor
.sl6n en /03 cuadros que .se 
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a) Colocación adecuada 

' 
+ ' 

~~~~~~~~~~-1/:z__J 

b) Colocación inadecuada . 

............ 
........ .... 

........... 

Figura 60.- Oemaal1d1 aproximación al modelo lnv1rl1blemente 
afecta al dibujo: primero, porque 11 forma no puede 1precl1rae en au 
totmlldad y 1egundo 1 porque el •ngulo vlaual aólo permite focallz•r o 
ver con nitidez una parte de I• figura (a). Pan evitar eato 1 lo 
mlnlmo recomendable ea retirarse un tanto y medio de la medida dol 
modelo (b). 
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Menor definición de la imagen. 

Figura 61.- De acuerdo al ángulo vloual, el dibujo también puede 
aer afectado por demaalda aproximación al papel. como un hitblto 
que tenemo1 de I• eacrltur•. Eah tendencia afecta 
conalderablemente la proporción porque no ae dlapone de una vlalón 
del conjunto, por eao, 101 alumnos con eata tendencia ae lea 

1
dUlcu1tan loa dibujo• de grandea dlmenalonea. 

contempl•n desde un punto de 
abservec/6n ln•decuado. • (Gom .. 
brlch - 1983, pág 79) 

Bajo estos fundamento•, para 
el ejercicio del dibujo y la pintura, 
1e recomienda trabajar a obre 
1oporte1 lo m•• vertlcalea poalble y 
el objeto ea que al mlamo tiempo 
que podamoa contemplar la totali
dad de nueatro trabajo, de la mlema 
manera el plano del soporte no 
dlltoralone la Imagen por Ja pera
pectlva. Por ejemplo, al hacemoe un 

dibujo de grande• dimen alones 
sobre una me11 horizontal, la 
lm•gen ser8 afectada por la propia 
penpectlva, y contribuirá a la de .. 
formación que perclblromoe cuando 
el dibujo 1e coloque en po1Jclón 
vertical, que e1 Ja mejor alternativa 
por• oer exhibido, (Figuro 64) 

Demostración. 

Ea evidente que aproximarse 
demasiado al modelo promueve que 
oe• dlbuJ•d• 1ólo un• porte del 



Figura 62.· Ea recomendable dibujar en grandes dlmenelonee y 
par• el efecto, hay que disponer de formatos lo méa vertlcalee 
poalble y agregar aditamentos a nueatro material de dibujo que nos 

·permita alejarnos del papel para contemplar la figura en au totalidad. 

Figura 63.· Supong1moa que frente a noaotroa hay un tablero de 
ajedrez en po1lclón totalmente vertical y obaervamoa que todoa loa 
cu1droa tienen aua 4nguloa en 90• (1), pero en la medida que ae 
Incline el tablero, almulUneamente ae va deformando la Imagen (2 y 
3), haat1 que en la m1yor Inclinación, no exlate ninguna 
correapondencla con 11 forma orlglnal (4) 
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a) 

e) 

! _____________ _ 

. 2 - Figura 64 ... Para evitar la 
deaproporclón por 
penpectlva, conviene 
disponer de moblllarlo 
adecuado que debe reunir 
comodidad p•r• el trab1jo 

: •ltuar el aoporte lo miia 
i vertical poalble (a y b). En 
1 camblo 1 cuando ae trabaja 
\sobre formatea horlzonatalea, 

! 
aparte de aer Incómodo• 
dl1tor1lonan nuestro dibujo . 

. Deagracladameente eata forma 
i de dlbuJar ea muy recurrente e) 
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mlamo, preclaamente el illrea que ae 
eatill contemplando, y eato se deb·e 

que no ea poalble ab1rc11r la 
figura en •u tolllldad. Por otra 
parte, loa alumnos que •lenten la 
Inclinación por aproximarse dema .. 
alado a 1u1 dlbujoe, generalmente 
tienen la misma Inclinación en la 
eacrltura; e atoa, aon loa mili a 
auceptlble• de dlatoralonar la• 
figuras en cuanto ae lee pide que 
aumenten lae dlmen1lone1 de au 
dibujo, 

Para demostrar laa dlatoralonee 
por perspectiva, lea pedlmoa a loa 
1lumno1 que realicen un dibujo en 
un formato grande colocando el 
papel sobre una auperflcle total .. 
mente horlzontal, podremos notar 
que la deformación por penpectlv• 
ee harlli mllia evidente que cuando 
uean aoportee vertlcalea. 

Ejercicios sugeridos. 

Milis que ejercicio• lo que 
expondremos son sugerencia• para 
evitar las deformaciones vlaualea 
por el 'ngulo vlaual: 

A loa alumno• que tengan el 
problema de aproximarse demasiado 
a au papel, conviene Introducirlo• 
en el dibujo de grandes formatos, al 
tiempo que 101 orlllaremoa a 
aeparae del papel colocando para el 
efecto una especie de •barrera" 
Intermedia, para evitar eaa continua 
lncllnaclón por aproximarse. (Figura 
65) 

Utilizando el mobiliario 
adecuado, conviene reallzar dibujo& 

lo m'• grandee que •e no• permita. 
Loe forma toe grandes ofrecen 
lnumerablea venta)•• de laa que 
podemoe mencionar: promueve el 
recorrido vtaual, evita la 
deeproporclón por perspectiva, 
aumenta el margen tonal para la 
aplicación del claroecuro y ayuda a 
proporcionar laa figuras. 

Figura 65 ... En 101 alumnos 
cuya Inclinación sea 
reiterativa en aproxlmareo 
demasiado al papel, conviene 
colocar una "barrera" que lo 
mantenga alejado de su dibujo. 
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13).- El movimiento ocular. 

La capacidad innata da antandar por /os ojos sa ha 
adormacido y dabe ser despartada. La mejor manera da 
hacar/o es e/ manejo del lápiz, e/ pines/ o al cincel. Paro 
aun asf, hábitos dafectuosos y concapciones erróneas 
bloquearán el camino, a manos que se preste atención y 
ayuda. Inevitablemente, tal ayuda deba llegar a través da las 
palabras, puas poco hablan- /os ojos de los ojos.• 

C omo hemos vl1to 1 lo• 
fenómeno• que 10 rel•clon•n 

con la flalologfa ocular son baata
nte slgnlllcatlvo1 en el dibujo 
artl1tico, y este hecho una vez máa 
se viene a confirmar con un com
portamiento ocular que generalmen
te paaa de1aperclbldo al común de 
laa pereona1 y aln embargo, ae 
deaemperla importante para el 
reconocimiento Inmediato de la• 
coaaa; no• referimoa al movimiento 
oculer, que e1 una Interacción 
llolológlca y p1lcológlc1 que h• 
de1pertado un eapectal lnter'• a 
101 lnveatlgadorea de la percepción 
y cuya1 conclualonea aon algnfflca
t1va1 para tomarlas en cuenta en la 
Iniciación al dibujo. Veamo1 en qu6 
conalate. 

Para que so efectúe la visión, el 
ojo ae encuentra en movimiento 
constante, pero no ea un deallza
mlento común por la cuenca ocular, 
lo• movimientos ae dan a minera de 
•brinco•", "s•tto1" o un• 1erle de 
breves "vlat.1" que se re11iz1n con 
precisión y r1pldez; su objeto ea 
obtener un reconocimiento Inmedia
to o "global" del mundo que noa 
rodea. •Nuestr• mlr•d• siempre 
eatl fl}•d• en determln•dos puntos 
de fl}•clón, que son c•pt•dos por el 
ojo. L• mlr•d• no se desliz• por 
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enclm• de un objeto • contempl•r, 
sino que a•lt• de punto en punto. 
Este u/lo de la mlr•do puede 
comprob•r•se 11/ contemplar objetos 
en movimiento, por ejemplo 111 mirar 
por #11 ventanlll• de un tren en m•r
ch11. Dur•nte unos Instantes el ojo 
sigue el movimiento del punto fijo, 
p•r• s•lt•r de lnmedl•to • otro 
punto fijo.• (Oauchor - 1978, pig. 
38) 

El deacubrlmlonto del salto de 
la vlat• se •tribuye al rrancéa L. E. 
Jav11, a partir de entonces, ha 
motlv1do au lnve1Ugacl6n. Actual
mente se recononoce que loa 
movimiento• ocularea quedan com
prendido• en doa claaea prln
clp•lea: Loa movimientos de aa lto y 
loa movlmlentoa de aegulmlento. 
•Lo.s mo vlmlento.s de s111to fo 
sacédlcos) se producen cuando los 
ojos .se mueven volunt11rl11mente 
sobre un objeto; los movimientos de 
seguimiento, cu11ndo Jos ojos son 
dirigidos, por 11.sl decirlo, por Jos 
objetos md viles en Jos que est4n 
fijados y con los que se mueven.• 
(Garrett • 1981 pig. 384). 

Se han re•llZ•do lnumerablea 
lnveatlg•clonea •1 reapecto que van 
de1de procedimientos 
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"rudimentario•~. re1lizad01· mecá
nicamente (Huey);·· .. ha1t1 .-·la 
apllc•clón:·de .I•. rotogralla (Oodgó.y . 
Str1tto~) ·v.··aunqUe_~ le: reconoce: que:·:: 
ea :muy dlli"cW:dete.rmina('toa:·•altoa:·. 
·dentro : .. d e.:~_I a·~~, 1.ryi il g _e-né~\."P e.~.c lb! d.1!11 •·· 
c o t 1 dia n·a me"nt e''"· 1 I;' ·.ha Y ./re a ú lt a·d o 8 

.~::e~:rrr~~d·e,1·~.:r:1
1

~!~~:~;.2~· 1~~\a:; ,· 
re·111z a~-~ ii'rl : .. 'r_e c:o·~_i-i'd"o>.-Y11 ua_ I ~-que·: ha 

'eatablecldo··· 101 <~co·atoa' de·· ·loa 
anuncloa'. · -

E1te mec1nlamo semej1 en 
mucho como opera el pen1amlento, 
Y• que todo parece indicar que 
también realiza "saltoa" cambiando 
de un juicio a otro, e1to lo podemos 
demoatrar cuando en condicione• 
r1vorable1 (en totol quietud V 
1llencio) tratamoa de sostener un 
pen1amlento, y notamos que fáctl
mente cambiamos de uno a otro. 
Alguno• ejerclclot de Yog1 tienen 
por obJeto adquirir el control sobre 
ettoa taltoa como parte del dominio 
mental, pero no ea una tarea 1'cll 
porque requiere de una dl1clpllna 
rigurosa. Al respecto Flngermann 
allrma: "Slmb6/lcamente podemos 
representer e/ proceso (enceden•· 
miento de los juicios) en la 
siguiente forme: A = B, B = e, luego 
A C. SI decimos "lodos los 
metales son buenos conductores de 
electrlclded·, f4cllmente aurge e le 
conclt1ncl• el juicio de qut1 el cobre 
serl un buen conductor de /e 
electrlclded. Hemos encotrado ea/ 
une rt1lecl6n entre dos Ideas que 
entes nos ere dt1&conoclda. 

Pero t1n 1• vid• rt1al no efec
tuamos los razonamientos en forma 
ten ciare y progresiva. Nuestras 
ldee:s se mueven frt1cuentemt1nte 
por se/tos, sin darnos cuente de los 
Intermediar/os.• (Flngermann 
1977, p;ig, 80) 

Loa mavfmlentot a "s•ltos" se 
d•n de un punto 1 otro ubicando la 
fij1cJón de la vlata, ••l ae adquiere 

Información perceptual que· et vital 
para el 'reconocimiento. Según 
e1tudlo1• de, A.: L; Yorbu1 todo pare
c·e lndla1·r. quec:la"t célul11 retlnatea 

·se ;<1atlg1n ·por ·la eatlmulaclón 
cOnat'ante: y de1pues dejan de 
r.esponder,· En condicione• normales 
et:- ojo desplaza la lm•aen de un 
lado· 1 otro de la retln1, permitiendo 
il1f 11 recuper1cldn de las células 
para un1 nueva función. (Cohen -
1989, p;ig, 61) 

Aspectos psicológicos del 
movimiento ocular. 

El nito de la vlata de ninguna 
maner1 ea anárquico, responde 
tund1mentllmente a proce101 paf .. 
quicot donde sobresalen loa 
lntereaes o motJvaclonet del Indi
viduo que proyectan la vista hacia 
el punto especifico que deaea ver. 
Ea pues, la lntenclonalldad la que 
ae antepone al movimiento y dlrlJe V 
fija la mlroda. Jullán Hocnberg 
expone claramente a lo que not 
e•t•moa refiriendo: •Pue:sto que 
nuestro:s ojos registren /os dele/les 
minuciosos sólo en una pequeñl
sime zona foveel del campo visual, 
debemos descubrir el mundo visual 
11 través de un• sucesión de mi· 
rad•:s u ojee das lanzadas en 
dlferente:s dlrecclone:s. Estes mlr11-
de:s StJ producen mediante 
movimientos aculares realizados en 
un sentlamén, cuyo$ puntos de 
destino se h•n fijado con enterlo
rld•d •1 Inicio del movimiento (es 
decir. los movimientos oculeres 
reel/zados en un s•ntlam6n son 
movimientos bellstlcos): siempre se 
decide con 1nterlorldad dónde h•Y 
que mlr•r. Por e/lo, e/ contenido de 
cada ojead•, en e/orto sentido, 
siempre constituye una respuesta 11 

un• pregunta sobre qu6 .se verá, si 
11/guna pertt1 concrete de 111 escena, 
per/ftfrlcemente co/oc•d• en 
relacl6n • nuestra mlr•d•, si sitúe 
trente• nue:str1 fóvee.· {Gombrlch -
1983, p4g. 90) ~01 movimiento• 
acularet reallzado1 en un tantla
men a loa que te refiere Hochberg 
Indican que 1lmultáneamente con el 
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••llo de l• vlata· t~mblé.n ae efec ... 
lúan la convergencia y la 
acomodación ·pero 10· aorprendente 
oa la rapidez con que ae coordln•n 
loa mecanlamoa vlaualea y palco ... 
lógico• paraque eate acto ae pueda 
efectuar, razón por la cual raras 
vece• noa percallmo• de este 
comportamiento. (Figura 66) 

Por mi parte sostengo la 
hlpóteal• que para eat1 celeridad, 
la vlalón elimina todo• aquello• 
elementos· no repreeenhtlvoa para 
el Inmediato reconocimiento de la 
forma. Podemos decir que eate ea 
un llpo de percepción global, que 
se deaemper\a Importante para la 
Identificación Inmediata de lo• 
objetoa. Este encuentro visual con 
la forma 1 ellmlna todo• loa 

Brinco o Salto de la vista. 

Figura 66.- Para que •e lleve a cabo el salto de /a viste (hacia 
cualquier encuadre). se coordinan todo• loa mecanlamoa visuales, y 
eato Incluye 11 convergencia y acomodación que actúan 
almulUneamente y con gran rapidez, por e10 poco nos percatamo1 
de e1tm cualidad visual. 
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pequefio• element(,. o 'detllle.•, y 
preclaamente .. por" e ate reconoci· 
miento que re1.1iza.;··éon:.1ncre·lble· 
rapidez:: no• ea :.permltld~·;_c'orrer_. o 
deapa Iza rno a >·; __ cOrí:· .. pre~tez 1 .'· . Lo• 
detalles o. e(e(ne ntoa:. ac·ce1orJoS1.1e 
orrecen · 'deapué1 :de una vlalón 
"panorámiCa" ·que toma en Cuenta 
lo• eteme.nto1 .m•• _·repreaentatlvoa 
dentro del. ericuadre ·visual. Primero 
.. 1t la vlalón genérica y lue110 la 
eapeclflca • que aobrea1le aiempre 
y cuando haya un elemento que 
llame poderoa1mente nueatr1 
atención .. , en aemejanza de partir 
de lo general 1 lo particular, por 
ejemplo, primero veremo1 el arbol, 
deapuh la ram• y por ~lllmo 11 
hoj1 1 salvo que cuando de repente 
abramoa loa oJoa no• encontremoa 
rrente a una rama o una hoja. otro 
ejemplo ea cuando declmoa: "le 
f•lt• un botón 1 mi caml11", Indica 
que primero ae Ubicó la prenda y 
deapuéa uno de aua componente•; 
tampoco podremoa leer al ante· 
rlormente no deacubrlmoa el llbro y 
el texto "en bloque", etc. En 
realidad no noa percatamoa de que 
e1te proceao aaf ae de11rrolle 
porque ea tan ri11pldo que creemoa 
ubicar a primera vista eJ detalle 
deeeado, 

En mucha• clrcunstancla11 
deacubrlmoa loa detalle• cuando no 
concuerdan con eaa primera lden· 
tlllc1clón global que tenemos de la 
figura. La no corre1pondencl1 entre 
et detalle y la tmagen mental que 
guardamos de ese elemento llamari 
poderoaamente nueatra atenclón1 
motivándonos para obaervar con 
detenimiento e1e aspecto de la 
forma que no• lntere1a. Par• que 
se entienda mejor a lo que no• 
referlmoa conviene recurrir • un 
ejemplo.Ea auflclente un "Vl•t•zo" 
para reconocer 1 un amigo {recono· 
cimiento global), pero •I notamos 
algo diferente o tuera de lo común 
en 1u peraon•, inmediatamente 
centr•remoa nuestra atención en 
ese a1pecto particular. Supongamos 
que nuestro amigo tfene un ojo 
morado, como eate elemento ea no 

común (no concuerd• con la Imagen 
·que lonl•mo• de él), lnmedla· 
lamente _nue1tra vl1lón ae centrará 
en ese· punto especifico porque ha 
llamado poderosamente nuestra 
atención. Al ver e1ta "anomalla", 
noa veremos tentados a pregun· 
larle: ¿pero, qué te paaó? (Figura 
67) 

Expectativa y visión 
perlf6rlca. 

El movimiento ocular ae •ltúa 
entre la reapue1ta voluntaria y el 
autom•tl1mo. Ea por un lado la 
lntonclon•lld1d y aelectlvfd1d, y por 
el otro, loa movimiento a que 
ofrecen el Inmediato reconocimie
nto. Bu•c• 1nle lodo la 1lmpflcldad 
y et ahorro conalderable de energla 
propiciando que la 1 re•cclonea 
aean m'• veloces. Sólo necesita 
una serle de brevea Vistas para 
dl1poner de una imagen bastante 
aproxlm•d• (no Idéntica) la 
reofld1d. (Figura 68), 

Como podemo• ver en la figura 
68 1ólo unas cu•nta1 vl1ta1 fueron 
percibid•• dentro de la fóve1 re· 
tln1I y aln embargo ae obtiene una 
información ba1t•nte aproximada 
del circulo. Decimos aproximada 
porque no percibimos exactamente 
la redondez, sino que eata cualidad 
ae elabora a otroa nivele• de la 
percepción como Jo obaerva Rudotr 
Arnholm [28). Ahora cabe 11 
pregunta: ¿Cómo aelecclóno la 
percepción e1t1a vl•taa para 
con1lderarlaa repre1entatlva1?, 
¿Dónde eaU locaflz1da la "brújula" 
o "gula" que proyecta o anticipa 
dicha• vlalu? 

Todo parece Indicar que la 
periferia de la retina ae de1empel'ia 
Importante, en t•nto ea el comple
mento de laa expectativa• deriva· 
daa de lo que nltldamente ae 
contempla. Hochberg obaerva que 
comparado con la fóvea, 01 muy 
amplia la periferia de 1• retina, y a 
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Figura 67.- El mecanismo de la percepción para el reconocimiento 
va de lo general a lo particular, pero ea hn veloz que no noa 
percatemo1 cómo ae lleva a efecto, por ejemplo, primero 
ldentlflcamo1 la figura, dlgamo1 de un amigo (1L poaterlormenle, 
cuando vemoa 1u roatro notamoa que algo no concuerda con la 
Imagen mental que no1otro1 guardamo1 de 61 (2) y aal de1cubrlmoa 
que tiene un "ojo morado" (3}¡ coaa que generalmente no ocurre a la 
lnver••, que primero notemo1 la "anomalla" vlaual y de1puéa la 
Identificación de nueetro amigo. 
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pe1•r .de.,. que· dispone de poca 
agudeza;· proporciona·;· peae a todo, 
una. sugerencia de fo que 
encontrar41 la mirada cu•ndo el 
ob1ervador_ mueve au1 ojoa haé:la 
cierta .z_ona del campo vl1ual, por 
ejemplo, refiriéndose a Ja lectura 
ob1erva: •En sum•, e/ sujeto 
tenderé (Y· deberla tender} s 
•adivinar• en base • lo que se 
percibe dt1 forma V•ga medl•nte I• 
visión per/fórlc•, Cuánto más s"• 
capaz de prever correctamente e/ 
mensaje (en virtud de su cono· 
cimiento de la ortogratl•, de la 
gr•mátlc• do/ /ongu•jo y do la 
sustancia del texto), mayores ser•n 
sus poslbl//dados do "ad/vln•r" do 
forma correcta, y menor el nómero 
do fija e/o nos • ro•llz•r. • (29) 

La visión perff6rlca va 1ena
lando hacia ·.dónde se proyectará la 
vista para cubrir aquello que es el 
centro de Interés. Recordemos que 
cada salto sólo da una visión 
parcial; la visión se efectúa con Ja 
reaultante de lo que se ha captado 
con la totalidad de Jos saltos que 
se necesitaron para cada objeto 
revelando 1111 fo que Hochberg 
llama •conflguracldn aprehendida• o 
•mapa". •s¡ no se dispone dt1 mapa, 
o éste es errdneo, sd/o tendremos 
tm•oenes momentAneas, dlscont/· 
nuu y dosorgan/zadas• (lbld) 
Podemos constatar asf que lo que 
percibimos no est;l en la retina del 
ojo, sino en lo que Hochberg llama 
el ojo situado en en cerebro. La 
periferia de la retina proporciona un 
Indicador o expectativa de lo que 
próximamente se habrá de encon
trar en ba1e de nue1traa 
experiencias aunada& a los datos 
vl1uales ya proce1ados, asl se 
programan 101 movimientos oculares 
ante1 de au ejecución; ea dirigir 
nuealras fóvea1 h•cla 111 "hipó .. 
teal1" que surgieron a partir de lo 
que habfa sugerido la visión con 
claridad y lo percibido con la 
periferia de la rollna. Para que 
mejor se entlend•, acud1mo1 a laa 
doa lm4genea que preaenlamo1 en 
la figura 69. En I• figura a) •e 

Figura 68,- Este es un 
registro fotogr4flco del 
movimiento ocular nece1arlo 
para percibir el perlmetro de 
un cfrculo. Podemos observar 

·que la vista no recorrió la 
trayectoria del perfmetro 1 sino 
que, utilizando breves vistas, 
seleccionó la Información 
visual para reconocer la 
Imagen con bastante rapidez. 
(De: Garrett, Las grandes 
rtHJ/lzaclones t1n ps/cologla 
experimental). 

exhibe un dibujo de Mary Ca1aat 
denominado: •Estudio P•ra •Et taca
do•. La congruencia a Ja que 
e1t1mo1 acostumbrado• no1 hace 
suponer que 11 vemo1 una porción 
de la figura • digamos la cabeza, 
parte del tronco y brazos - nuestras 
expectativas y por tanto la 
dirección de la viola tratará de 
confirmar que e ata cabeza so 
coloca adecuadamente en un tronco 
que a su vez forma parte do la 
totalidad del cuerpo dentro de una 
congruencia visual b). Pero, cuando 
vemos una parte de este dibujo de 
Plcaaao denominado ·o es nudo• 
figura c) 1e da un descontrol 
porque la Imagen no corresponde 
con loa p1trone1 1 loa que estamos 
aco1tumbrado1 y nuestras expecta· 
tlv1s no pueden "adivinar" cómo 
podrfa ser la totalidad de esta 
Imagen. d) (Figura 69) 
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Figura 69 ... La Imagen que percibimos con la totalidad de la retina 
(foveal y pertr6rlca), aunado a nuestra experiencia, no1 dan una 
expectativa de lo que habremo1 de encontrar en nue1tro próximo 
111to de la vlata. 

El movimiento ocular en el 
dibujo artlstlco. 

En eu 
Leonardo 
hay entre 
lr•n1lclón 

Tratado de /a Pintura, 
anota que ópticamente 
do1 objeto• una zona de 

que e1 lo que debe 
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reproducir el pintor que quiera sep•r•do de /os dem•s por un 
captar Ja realidad. L«~ figura y la Intervalo dt1 espacio vaclo ... Es 
atmósfera se convierten en una /mpo:s/blt1 p•r• I• mente, atender • 
unidad lndlvl~lble_,;~:.:.do_~·da-·::ha~ _:un mis ··de uno d.e esos puntos' a /• 
todo_ y ,~l_':1_~.ún~),11 8!!1._e:nto 0'alal•.do;-_La vez: y como ·111 percepción del 
llnea que :/_aep•n_.~:- .. ~1.a_1·., f!gu~aa :en ciiadro lmpllc• un conocimiento de 
realldad,·no_:.~x1~·1e/'.~·a·má.1-.blen u ria · /1 :sHuac/ón relatlv• de /os 
ab1tracclón.l"'Este'\deaCubrlml8ríto·to ·diferentes puntos respDcto a cada 
hiZO::--n1aiillfitiát-ó~,~,.s9-n:.~Su1''cuadro1 en una··de los otros, debemos sacar en 
el efe-ctO}'pJCtór~lco'Z;de?lu·Jnvenclón conclusión que· I• percepción del 
_denomln~do/(sf~m1to1::·9ue·.pr~te~dla cu•dfo por el ojo es el resultado de 
rompe(_.cOn;Yla:~-.: .. r!_g_fd.ez.;:.de_'~lv•.d• .del varios 1ctos de •tencl6n diferentes. 
"corte"/~e-~t~~-... :u·n··.el_em·e~ta·:::_Y.'.:.o~ro. Sin embergo, estos actos de 
Leona:rd·o~·:'aUla~iz~b•:l.~~•.'b_O.rd_8a_,c-on -atenC/ón se //ev•n 1 efecto con tal 
fin.••·: plncelá'diia~.'qu9.:.+8t8nua·ban~·o :_'_ rapldéz que el efecto, en lo que 
dlfumlnabán_;:;Jo8 ·llmlté's:.':·entrtt·-_- una· .'re.spr1i:t• 1 nosotros, rJS rJ/ m/smo 

·figura ·Y. ~-o_tr81 '..tratarJÍ.IBn·t!'."> ··qd··~0.01 .-~.·-:~-,;-·que si· la percepción fuera /ns-
reallzaba en-· 11 tot1lld•d'· ~ -t•nt·ene• ... • Tomando en cuent1 
cu1dro. Eata .. técrllc1 .~er•\:+rri411 \'...'/·"eata.::clla de Stewart, Joaef Cohen 
profunda·. que ... 1.og.ra'~~·.;: U~-~~··:';'.:e~-e-ct~.;-•}.:·co-riie.nt'a: •stewart, sin la ayuda de 
eaplrltual Y- etéreo.· Y-I~1lben10a·:::.qu·e··· ;~··lriStruln.entos modernos, habla 
ae relaclona con un fenómeno_ de:1a··~·· descrito /as actividades exp/ora-
percepclón qucl aCtuálme-1ite· :8Yal8 torl•s del ojo dur•nte I• 
la pslcologla de la forma. percepción; e/ detenerse en una 

Oe•de el ángulo de la 
percepción visual, debemo• tomar 
en cuenta que, en condicione• 
norm•lea o cotidiana• no vemos 
loa borde• de 101 objetos. Siempre 
hamo• penaado que loa bordea, o 
llmlte1 entre una figura y otra loa 
perclblmo• de manera continua con 
una gran claridad y nitidez como al 
fuera una totografla. La realidad ea 
completamente diferente: de acuer
do a lo vlmoa del salto de la vl1ta 1 

1610 vemo1 loa borde• en ca101 
e1pecfflco1 1 cuando nueatra vl1ta 
•• fija en ello• y aucede cuando 
encontramo• algo que motiva 
nueatra atención. Sabemos que 
aon duroa o 1uavea por propia 
experiencia, maa no por un rep1ao 
continuo do la vl•la. (Figura 70) 

El deacubrlmiento realizado por 
Leonardo, viene • aer confirmado 
por 111 obaervaclonea de Dugald 
Stewart, que era metaflalco eacocéa 
do principio• del siglos XIX, él hizo 
la siguiente obaervaclón: •c1da 
elemento de un cuadro, constituye 
un objeto de atención par• I• mente 
tan distinto como si estuviera 

zono poquoil• (•londor y fijar I• 
vista), el moverse (escudr/ífar). y el 
detenerse en una zona pequeña. • 
(Cohen • 1989, pág, 61) 

Participación del 
movimiento ocular en la 
Iniciación al dibujo. 

Dado que el 1alto de la vlata ea 
una natural actividad pslcoflslca, 
no debe paaar desapercibida en la 
enaeflanza del dibujo; conviene, por 
tanto, exponer su relevante partici
pación cuando ejercemos e ata 
pr41ctlca. 

Cuando vayamos a dibujar una 
figura tomada del natural, debemo• 
tener presente que, de acuerdo a 
lo• aaltoa, vemoa aspectos par· 
clalea de nueatro modelo. No 
perclblmoa la tot•lldad de la 
flgur• porque entre 1alto y ••lto 
quedan aapaclo1 o hueco• que no 
ion conalder•do1 por I• 
percepción; loa "da por un hecho" 
y au repaao serla tanto como una 
reiteración visual. Generalmente, 
de nuealro modelo 1 1ólo dlaponemoa 
de una vlalón parclal que 
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Figura 70.· Exl1te la Idea erróne• que nueatra mirada abarca de 
continuo loa bordea de loa objeto•, aln embargo, no ocurre aal, aólo 
lo• perclblmoa cuando la vlah ae centra eapeclflcamenle en é1to1. 
Supueatamente, en e1ta1 doa figura• la m'• próxima a la percepción 
de loa objeto• aerla la que ae encuentra trabajada al extremo do su1 
detalle• (a), aln embargo, la realidad ea otra: perclblmoa 
"globalmente", y loa bordea de•tacan cuando eapeclflcamente 
fljamoa la vlala para contemplarlo• (b). (De: MOeller - Frelenfola, Tu 

. alma y la •Jon1). 

aceptamoe como la correapondlente 
rulldad objetiva. Esto fenómono 
también ae hace manlfleato en 
nueatro dibujo y ae llega a deaem
penar como primordial en tanto que 
aelecclona y alala cada una de laa 

vlataa deJando Intervalos que no ae 
"ven"; queremo• decir, que a peaar 
de que el tnzo ae re1llce 
tohlmente, la aelectlvldad de la 
vlata actuó alal1ndo un elemento 
con reapecto a otro de acuerdo con 
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cada aatto pero unidos. pc:H. una 
llne•. Recordemos que. el mo'vlmle· 
nto .ocular·y la nitidez de la lm•g.en 
e1Un estrechamente · rel•clo.nado1 1 

y d•do que 1ólo··1omo1 C•P•cea de 
ver con claridad una· P.eque.,a parte, 
1e viene a confirmar e•• •e· 
lectlvldad y alat•mlento que hemo• 
mencioriado,. Est• ea otr• de la1 
r1zonea de la de1proporclón que 
tanto ·refteramo• y una vez mli• ae 
refiere a 11 Incapacidad de asumir 
la figura como una totolldad. 

Lo que ahora conviene ea 
encontr• r loa mecanismos Vl•u•lea 
p•ra unir aquello• "hueco•• que no 
consideró el movimiento ocular y 
para el efecto la percepción v1au1I 
proporciona un• eficaz altern•tlv1 
par• superar esta deficiencia en la 
V/a/6n p•r/flrlc•. 

Como 11bemo1 Ja vlalón 
periférica tiene la desventaja de no 
percibir nftldamente la Imagen, pero 
dispone de un amplio e1pectro 
vl1ual al conalderar la totalidad de 
I• auperflcle de la retina. Vlato aal, 
Ja Imagen debe valorarae m'• allli 
de lo que ae mira con claridad y 
nitidez para que, ampliando loa 
horizonte• vfaualea, ae pueda por 
eate medio "unir" aquellas porcloª 
nea que fueron "de1culdada1• por 
101 •alto• que efectuó nue1tra 
mirada. Mientras el •alto ••P•ra, 
I• vlalón periférica puado unir 
doa o m•• elem•ntoa dentro de 
una adecuad• org1nlzaclón. 
Ahora, podemoa eatablecer una 
diferencia significativa entre la 
vlalón del profealonal y del 
principiante: el primero dispone de 
una mayor capacfd.ad de visión 
periférica, el 1egundo sólo se 
concreta a con1lder1r como 
relevante la peque.,a porción que 
mira con precia Ión y nitidez. 
(Figura 71) 

Aludiendo a la observación de 
Rochberg, otr• cu•lldad de la visión 
perlf~rlc• ea Ja expectativa de lo 

que habremo1 de encontrar 
proyectara nueatro pró)(lmo movi
miento de loa 0Jo1. Entendemos por 
expectativa aquell• Imagen que 
eaperamoa encontr•r de acuerdo a 
loa datos vl1uale1 que dlaponemoa 
como ya lo hablamos ejemplificado 
en la llgur1 69. La expectativa 
deaempetlara una función relevante 
en tanto •predice" cómo habra de 
ser Ja próxima Imagen que ae habrá 
de percibir, esto ae traduce en una 
notable aproximación la forma 
cuando alln no ae ha dibujado. 
Vl1to deade el angulo del dibujo, la 
vl1lón periférica puado unir 
aquello que no ae tomó en cuenta 
en varios movimiento• oculares, 
siendo por e1ta cualidad el ne)(o o 
unión que ofrezca a nue1tro trabajo 
uniformidad y coherencia. Para que 
se entienda cómo podemoa aprove-
ch1r e1t• pecullar percepción, 
conviene recurrir a un ejemplo 
gr,flco que lo podemos ver en la 
figura 72 

Retomando la figura del •oav/d• 
de Miguel Angel, 1upongamo1 que 
dooeamo1 dibujarlo (a). Primero 
establecemos loa grandea volúme
nea de la figura lo mlia próxlmo1 a 
nueotro modelo (b) Fijamos la vlata 
en medio de loa hombros con la 
finalidad de que vl1ualmente 
eat1blezcamo1 la distancia entre 
ambo• (La agudeza queda en el 
clrculo pequetlo). Sabemo1 que la 
Imagen de loa hombro• ea difusa 
(cfrculo mayor), pero ea la mejor 
referencia que dl1ponemoa para 
colocar la cabeza en el lugar que le 
corresponde (c) Eatablecldas laa 
referencia• (hombro•), dibujamos la 
cabeza empezando por la parte 
superior y terminando con el cuello 
que ea donde 1e da la mayor nitidez 
vlaual (d) Ahora, 1upongamoa que 
queremos dibujar el brazo derecho, 
y para el efecto, ublcamo1 nueatra 
mirada aproximadamente en Ja 
articulación del brazo con el 
antebrazo (e) La vlalón periférica 
abarca el hombro, parte de la 
cadera y e1tablece la aupoalclón 
(expectativa) donde quedará la 
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Figura 71.· Uno diferencia algnlflcatlvo en la violón del 
principiante y del prote1lonal, ea que el primero ae concreta a 

, con1lderar como primordial la Imagen percibida por la fóvea que ea 
la que tiene mayor nitidez (a). en tanto el profealonal • 
generalmente aln darae cuenta • de11rrolló por medio de una lntenaa 
pr~ctlca la ••lmllaclón del eatlmulo captado en la totalldod de la 
retina, adquiriendo a1f un panorama m•• extenao de la Imagen 
percibido (b). 

mino; de1puéa, reallzamot el trazo 
(f), Aal contlnuamoa el proceso 
recordando partir de lo general y 
terminar en lo particular. (Figura 
72) 

Eate ejemplo ofrece alguna• 
ob1ervaclone1 lntere1ante1 para la 
e)ecuclón de cuolquler dlbu)o do loa 
cuate• podemot mencionar: 

- Reiterando en la preferencia 
de partir de lo general hacia lo 
p1rt1cular, conviene primero eata
blecer loa grande• volúmene1 con 

el objeto de dlaponer de referencias 
m'• adocuadaa. 

Contando con eataa refe-
renclae, el trazado que efectuamos 
lleva lmpllclta la proporción y no el 
tanteo como ae acoatumbraba. 

• D1d• 11 extenalón de la peri· 
feria vlaual, 1e toman en cuenta no 
una 1lno varia• referencia• que 
aproximan conaldera:blemente la 
ubicación del próximo elemento que 
habr• de dlbujarae o corregirse. 
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: e) 'tf) 

Figura 72.- Ejemplo gr611co del aprovechamiento de I• violón 
perlf6rlca. 

El dibujo determln• 1u 
aoluclón a la par del movimiento 
efectuado por loa ojo1. El lugar 
donde ee fija la vlata aeft•la un 
punto Intermedio que abarca varios 
componente• de la figura esté dibu
jada o no, porque Ja expectativa 
predice dónde habrá de efectuarse 
el siguiente trazo. 

- Podemo1 obaervar que la vlata 
no 1lempre ae tija donde el l'plz 
toca el papel, •In embargo, no 
Implica que no aprovechemo1 la 
nitidez vlaual para lo que 
conalderemoa pertinente. 

Sabemos que en aua comlenzoa, 
de1controla la vlalón perlfllrlca, 

pero conviene ejercltarao hasta que 
ae aplique como un hábito. No 
exlaten receta• para au aplicación 
porque la eatructura de cada dibujo 
da la pauta para proponer loe 
procedimientos adecuado• para au 
soluclón, sólo la continua práctica 
deearrollarlll esta peculiar percep
ción que apoyaré nue1tro deaem
pefio como profeelonale1. 

Demostración. 

El 11110 de la vl1t• e1 un hecho 
corroborado clentltlc1mente y no ea 
nece11rlo que relterema1 au demoa
tr•clón; pero 11 podemaa ser.alar 
algun11 partlcularldadea palcoff•
lc•• que aerlamenle deben tomane 
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en cuenla en la Instrucción del 
d lb ujo, 

Exlsle la lde• generallzad1 que 
un• lm1gen la reglslramo• vl1u•I .. 
menle en 1u tot1lld•d y que no 
escapa elemento 1lguno que no •e 
haya conslder•do 1 sobre todo 
cu•ndo la contempl1mo1 por un 
tiempo prolong•do; refutando e•t• 
creencia, afirmamos que el movl .. 
miento ocular deja "espaclo1" o 
"hueco•" que no se perciben con 
claridad por el mhmo ahl•mlento 
y selectlvldad Inherente a cada 
movimiento. E1to lo podemo1 con .. 
flrm1r cu1ndo ponemo1 en pr•ctlca 
una t6cnlc1 denomln1da •dibujo de 
/os contornos puros• que 1e 
atribuye 11 llu1tre profesor de arte 
Klmon Nlcolaldes y lo expone Betty 
Edw1rds en 1u popul1r m6todo. 
Dicha técnica conalate en rep1aar 
detenidamente la mirada por loa 
bordea de la figura tratando de 
registrar hasta las mfnlmaa varia
ciones que la vista va encontrando 
en au mJnuclo1a exploración [30) En 
1emejanza como 11 ae "tocara" la 
1uperflcle de la forma, la vl1ta no 
ae aparta, pues la técnica 
con1ldera que no 1e debe mirar el 
dibujo que re11Jzamo1 hasta que 
flnallcemos el ejercicio. A trav61 de 
e1t1 metlculo11 apreciación, 
deacubrlmo1 con e1tupor y 1orpreaa 
que existen lnumer1ble1 cualldade1 
de la figura que pa11mos de1aper
clbldas aunque la h1yamoa contem .. 
piado por un tiempo prolongado. 
(Edwardo • 1985, p~g• 82. 87) 

Este ejercicio viene a demostrar 
do1 a1pectos vltale1 que ya 
h1bfamoa expueato: El salto de la 
vlata deja espacio• o huecos que no 
percibimos claramente, y por otra 

parte·,· su 1electlvldad se da de lo 
general_; __ •· .fo partlcu11r y sólo se 
conc~e·1a·. a 101_ peque"ºª detalle• o 
bordea cuando haya un 11pecto que 
llam·e nueatr• atención. Recordemoa 
que sólo y -ünlcamentre •e puede 
tomar. en cuenta la vl1lón perlt6rlca 
y el salto de la vlsh cuando se 
tiene conaclencla de que exl1te 
eate mecanismo vl1ual. El común de 
la1 persona1 (lnclufmo1 a loa prin· 
clplantes). de1conocen e ate 
fenómeno p1fcofl1lco y no lo habr•n 
de considerar relevante para de
sempe"ar el dibujo adecuadamente, 
sin embargo, conviene tenerlo 
pre1ente. 

EJ e re 1 e los su ge rld os. 

Apoy1doa en papele1 de grandea 
formatos retom1mo1 el procedlmlen .. 
to ejempllflcado en la figura 72, 
recomendando dibujar preferente
mente forma• naturales para que 
pueda evidenciarse máa la 
proporción. Recordemos que la 
peque"ª área que 1e eata mirando, 
no nece1arlamente ea donde el 
lápiz toca el papel, pero si donde 
ae efectúa la proporción del 
elemento que ae e1U deaarro
llando; el a alto y la visión 
periférica ae ubican de acuerdo a 
loa roquerlmlentoa del dibujo, 

En 1u1 comlenzo1, al ejercitar 
11 periferia de la vl1h, ol alumno 
experimenta un cierto de1control 
porque e1 una actitud visual a la 
que no están aco1tumbrados, pero 
la práctica continua los capacltarlln 
para adquirir este hábito que habrá 
de beneficiar su de1emperio 
profealonal. 
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14).- La síntesis de la forma. 

"El mismo resultado de be/laza y vigor se observa con 
frecuencia en esos apuntas rápidos que surgen del frenas/ 
creador, logrados con pocos trazos, mientras qua un exceso 
da industria y paciencia restan fuerza y frescura a la obra 
da/ artista que no sabe dejar las cosas en paz." 

La s/ntea/a, (del griego 
synthss/:r) h• motivado una 

eapeclal atención en aquellos 
lntere11do1 en de•clfrar loa mec1-
nl1moe de la psique en 11 
adqulelclón y apllcaclón del 
conocimiento, pero no precfeamente 
del conocimiento común o cotldla· 
no, alno el que ae deaenvuelve en 
lao profundldade1 de la polque y 
fructifica a travé1 de una acentu1d1 
ab1tr11cclón. Eapeclallata1 de varl11 
dl1clpllna1 en 111. que destacan la 
p1lcologfa 1 flloaofla y el arte, han 
tr1tado de deaentraflar aua 
ml1terlo1 1 porque con1lder1n que 
eete fenómeno ea prlmordlal para 
1u1 actividades, pero laa conclU· 
alonea siguen siendo elementales 
por la dificultad Inherente de este 
meca nlamo mental. 

El término s/ntea/s, puede ser 
contemplado deade tres enfoques 
diferentes, todoa Interesantes: el 
de I• fllo1ot1a, p1lcologla y el arte 
y aunque 1e refieren al ml1mo 
t'rmlno, hay diferencia• en 1u 
algnlflcado derivado de su1 
pecullarea objeto• de eatudlo. Un 
repaao de cada uno de eataa puntoa 
de vlata no deja de aer lntere•ante, 
porque habremoa de notar que 
conservan elemento• en común que 
hay que conalderar para la 
ln1trucclón en el dibujo. 

Glorglo Vasarl. 

La slntesls lóglca. 

Como aabemoa, la eplstemolog/a 
(o teorla del conocimiento). tiene 
por fundamento la razón y obvia· 
mente 1e conaldera al penaamlento 
como el mecanlamo mental para que 
la razón ae pueda efectuar, pero, a 
peaar de la Importancia del 
penaamlento dentro de la• 
actividades palqulcaa, la palcologla 
poco ha profundizado en au e1tudlo 1 

como lo obaerva Wolff: •e/ problem• 
del •pena•mlento• es uno de los 
mAs lmport•ntea de 1• palcotog/11, 81 
m•a lejos d8 h•ber sido soluclo· 
nedo y, cos• bastant8 extra/la, uno 
de los que ha recibido m8nos 
atención. En /os m1nu•/es de 
pslcaloal• e/ c•pltulo 11c8rc1 d81 
p8nsamlento es e/ que m8nos 
espacio suele ocupar. 

Algunas d8 /as razones por las 
qu,, el t8m• d8/ pens1mlento es t•n 
dlflcll de comprender son que e/ 
acto d8 pensar no siempre se 
manifiesta directamente por 
movimientos exteriores o c1mblos 
corporales, que no ha sido 
/oc1//z1do, como lo han sido los 
órg1nos de los sentidos y, además, 
que el pens•r en cómo se piensa 
coloca al hombre en 1• sltu•cl6n del 
clempl's que no Jogr11rl11 moverse si 
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tuviera que pensar cuál de las cien 
patas habla do mov.or. • (Wolfl • 
1979, pág. 174). 

Lo contrario es e/ método 
slnt~t/co o do ductivo. Va do to slm· 
ple ... ,•. lo· complejo·, de la '·.c_11_usa al 
.efe.ato·; ::-f!iel:·~· pr~n~lp_(o··,·.:~ .... "' sus 

;. cons~pue_ncta·-s·.'. ES,-,,¡ 'f1!étodo· apro-
La eplatBmo.Íogl·a·; ~:~m·~·.ra·~~- :·de·· ··.pl11do·':.:par11 }11s·j'M11t8.m,ilc.11s Y.'./11 

la flloaot.la.'-, P. oc·~ :.s.~_ ·ifiter0•\:ei:i ;,él.· FllosO'f/~;~,_·;c.GUtlérl-Bz:~.iL.1.97.7; pág~ 
fenómen.o .. _·p~lqulcó;,_,,~.rri;i.a~:~~le-n~, .8e ···;.? 27.2).·_;~~~·- "' .,. <~· ·" 

co'ncreta"<a .J.•-.f~rm.•>,v.:~·~-C?~~en!.do).de ·>>.- _,. _.,., ... '.:···., ,, 
1 o• ·pe n •• m"fe'nt~·a ;·::f O I~ p ~.n e::-;;"d.e"?.á·u ~1·1 .~;~:. ;.,.>~~·:-; ~" -· . . ·>.::·t:- ·:,~_: .... ~~:E '3.: ,-
pro p lo•:' ,m'e con lomo'•>',~; <apciyodoo ,' :<L;',slntesís 'pslcol'ó,glca. 
fnteg~ame~t~·:.en>.11 «.raz.'~ñ".«(y· p•,r•_--~I 
efecto,. la<•fnte•l•.'.:vlene·,:·a:·. form•r 
parte. de·. uñ:', p-r·~.c·e-d)mleilto ·á1ste
mátlco conáclda<·~· Com·o··-- ·Método 
C/entlflco; De-Id& e·.-te enfoque, Ja 
slntes/s no se deallga de eu 
contraparte denominada an,//s/s, en 
ambos caso1 1 se plantean como 
métodos paro la adqulalclón y 
aplicación de un conocimiento 
slatemétlco, muy aocorrldo por laa 
ciencia•. •c1 m1Hodo 11nelltlco 
descompone un todo complejo en 
sus partes, par• elevarse de /os 
detalles a/ conjunto, de lo parti
cular a /o Ónlversa/, de los efectos 
a /11 causa, de lo compuesto a /o 
simple: parte de lo concreto, sujeto 
a /a observación y experimentación, 
• su exp/lc11cldn y as/ formu/11 
proposiciones genera/es y enuncia 
leyes. Esto m1Hodo so apl/ca 
preferentemente en /as e/ene/es de 
observ•cldn. • 

El método sintético procedo do 
lo simple o general 11 lo compuesto 
o p•rtlcu/11r. Este método se emplea 
en /as e/ene/as r11clonalt1s y 
forme/os.• (Sonobrla • 1966, pág. 
201) 

•E/ análisis consiste en e/ 
estudio de los casos singulares 
para llegar a una ley universa/. 
Colnlclde con e/ proceso genera/ d" 
la Inducción. También s" dice que 
es Ir de /os efectos a 111 causa, o de 
lo compuesto a lo simple. Por 
supuesto, es e/ método más ade
cuado en /as clencl11s experlmen
t11les, como la Fls/ca, /a Qulmlca, 
la Blolog/e, ole. 

La Palcologla ·tiene un enfoque 
totalmente dlatlnto de. la Lógica en 
lo que a la •lnteala 1e refiere. Para 
empezar. Ja alnteala no necesaria· 
mente queda Ineludiblemente ligada 
al anéllala, porque no la contempla 
como un método. Cuando menclo· 
namoa método, queremo1 decir que 
hay un proce10 alatemátlco que 
habré de conduclrnoa hacia un fin; 
1e efectlla un acto de la voluntad, 
que ae proyecta a cumplir un 
objetivo eapeclflco. En la 1fntesl1 
p11lcológlca 1 la voluntad queda 
lmpoalbllltada en su actuación, 
Implicando un procedimiento de la 
psique que no podemos "controlar", 
o "manipular" y por conalg ulente, la 
noción de método queda descar
tada. 

La •lnteola palcológlca, no ha 
podido deaclfrarae en profundidad, 
pero se refiere a un procedimiento 
cuya función •• considerar una 
gran cantidad de elemento a 
ahladoa, y de Integrarlo• dentro 
de un• unidad armónica y 
coherente. Ea puea, una forma de 
conocimiento, má1 complejo y de 
carácter unlveraal. La experiencia 
en eetoa caaoa, se hace Impres-
cindible y toma en cuenta el 
conocimiento profundo sobre el 
tema que puede llevar añoa de 
práctica o estudio. Es puea 1 una 
reaultante, donde curlo•amento, no 
se operó nlngUn método o 
procedimiento slatemátlco, como 
eucederla en el caao de la Lógica. 
Cuando declmo1 resultante, noa 
referlmoa a un conocimiento de 
gran calidad, que dfó forma o 
configuración total elementos 
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ante• "alaladoa", cor:i; lo ·.cual ae 
adquiere una ·visión .máa cOmpleta ·y 
accesible del fe.nómeno. 'que ae 
estudia·. Volvemos a ".lnalltlr; la 
experiencia sobra· la temática ea 
lmpreaclndlbla y la reaúltante aará 
má• repraaentatlva en cuanto mayor 
aea el acervo en experiencia que ae 
disponga, Para encontrar e1ta 
relación o Interdependencia de 
variado• elemento•, la mente opera 
a nlveLea profundo1 en un proceso 
conocido c·omo abstracción o 
penaamiento profundo, llegando 
lncluolve, el lengu•l• populu 
a1oclar la ab1tracclón con el 
t6rmlno 1lnteal1. Al re1pecto ion 
muy repre1entatlvoa 101 experimen
to• con chimpancé• reallzadoa por 
KOhler en la l•I• de Tenorll• 
durante loo ano1 de 1913 a 1917. 
(31] 

Como mecanl•mo mental, la 
alnteale palcológlca ea uno de lo• 
aapectoa donde concuerdan la 
ciencia y el arte, En el primer caao, 
se llega un descubrimiento 
lmportante 1 que puede darae en 
forma de un principio, ley o teorla 
general 1 y en el arte, ae manlfleata 
en la expre1ión pláatlca cuando 1e 
llaga a una concepción revoluclo
narla ba1ada en una propue1ta 
eat6tlca totalmente Innovadora. 

La alntesls palcológlca, mucho 
lntereaa en laa actividades 
arUat1ca1, pero máa bien ae ubica 
dentro del entorno del dibujo 
avanzado, ya que como dljlmoa la 
experiencia, fruto de un Intenso 
trabajo, constancia y sinsabores, se 
de1empena primordial, a1pecto que 
por aupueato no han de1arrollado 
loa principiante•. Valgan la• 
palabras de do1 Ilustre• pintare• 
acerca de e ata experiencia 
necea arla para deaarrollarae 
plenamente como profealonalea. 
Eug6ne Delacrolx afirmaba: •He 
encontrado I• pintura cuando ye no 
tente ni dientes ni aliento•; por au 
parte Van Gogh no era tan aevero, 
en una carta dirigida a au hermano 

Théo hacia e1ta ob1ervaclón: •No 
es justo cu•ndo en tu c1rt1 dices 
que nunca habré hecho nade más 
que tr1b1j1r, yo estoy muy muy 
descontento de mi trebejo, y le 
única cosa que me consuela es que 
la gente de experiencia dice que 
hay que pintar dur1nte diez años 
por• n•d•.• (Van Gogh - 1985 pág. 
141) 

La slntesls artlstlca. 

E1te ea un enfoque diferente del 
fenómeno y no precl1amente ae 
refiere a un m6tod o o a un 
mecanlamo mental que Integre una 
gran cantidad de v1rlablea dentro 
de una unidad coherente. Má1 bien 
ae refiere a la ellmlnaclón de todo1 
loa elemento• acce1orlo1 y 1uper .. 
flcl•le1 para concretar1e única
mente a loa mlia representativo de 
la forma. Se pretende repreeentar 
cualquier figura o conjunto de ellae, 
utlllzando para el efecto, la mlnlma 
cantidad de elementos, pero 
aumentando, la fuerza en el 
contenido. Caben 111 palabra• que 
continuamente repella el pintor 
Carolua-Durán, a aua alumno a: 
•roda lo que no es Indispensable es 
perjud/o/•/.• (Parramón - 1985, pág. 
135). Como eate aspecto ea el que 
m6a no1 Interesa, vale la pena 
profundizar aobre el tema. 

La slntesls y el dibujo 
arllstlco. 

Tanto loe artista• como loe que 
no lo ion, pero que han profun
dizado en el fenómeno artlatlco, 
reconocen la vital Importancia de la 
alnteals dentro de eal11 actividades 
y eato 1e refiere a la fuerza y 
vltalldad expresiva que puede 
alcanzane con la menor cantidad 
de elemento• poalblea. Ea la 
aoluclón magna de trazo o 
pincelada, colocada en el momento 
Juato y preciso lugar, como un 
acierto que únicamente logran loe 
e1plrltu1 comprometldoa con el 
trabajo lnteneo. Interpretación 
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p"•tlca que no permite, co~'recclón, una estructura· total que define 
pue1 al modlfl.car.se,. .. r_ c.u11l_quler. cla.r~·'!'e.nte_:_.f!F(u_g•r .~::la:·fun~lón .de 
rasgo, ,será·'altera.do. el conjunto, Es '·c.a.·dt._;·-~.·-_un:o ·:,/,dft._:_. lo~.-< -'d.etelles del 
un ldeÓl,·.,,a1·· que•'.sólo.-'len'drlln' . con)unto;,Kurt B•dt.dlce.de Rubens, 
11 c ceªº q u1_e "ea _!_ ~ 11 Yii n~:Z.• á ~'''-' c_a d ~ ::.:.·'.-q.ue:_/.e_s ~,;·.un o,< de ··~.1.o_s_ \' •rtls t1s m.f s 
1 numera b 1 e• -·. ·«'h o·ra 1 1

::';;; de-:- <-1: trabajo· · ~:;f_ .. s·lf1J.P_les ,::;,:/o;-;. cu•~~·P•recerl • pare dó
b ú 1 q u ed '!'-->·~O b 1 t~,~t~\.·:·;_<<S_i~!~ .• -~·~:re á) ·:-:_\::j(c'o ;~·:?~.'i;E X'íJ¡{ce:<f-':.·c /1ro que p •r• 
peque rl o a ·a e 1 e rto.~ ¡: v.1•Ic1~.u.d e 1 ,·_:et e; ·---; c··a·p tá'f ··· s·u. ;:~1mP11c·l~•d ,,, s ne e es ar/o 
Experiencia .,.qUe -.adquiere '1lgnlflca- ;·:- eÍ1ten"der,:.·.un·:~oiden que domina un 
do en-~ la_·,·:--eni'ocl~n~;~que provocan "·enorme 'mu'ndo·:~dtt•'fuerzes •et/vas•. 
determlnado• ... t~áZ_oa.-: o pincelada a, B8di::·dtffln·e:.:_1a::··:slmpllclded •rtlstlca 
apllcado1 con: maeotila. '(Figura 73) como'.,"el .ordenamiento más hábil de 

Evldentem'ente a la alnteala a la 
que. noa- refer.lmoa no ea lóglca, no 
ea 1lmplemente la ellmlnaclón de lo 
acceaorlo bajo un procedimiento 
racional; .Jo que ahora se toma en 
cuenta, es la ••n•lbllld•d como 
cualidad que sintetiza loa raagoa 
formalea y genera un potencial 
expresivo, que a ale como un 
torrente de laa protundldadee del 
eop lrltu. 

Alguno• autorea 1e refieren a la 
slntecls como slmpllcld ad y hacen 
lntereaantea ob1ervaclone1 de eata 
cualidad artlatlca, por ejemplo, 
Hegel anota lo siguiente: "Lo simple 
considerado como car•cter de lo 
bello es un rttsult•do. No se llega a 
ello sino después de haber pasado 
por múltlple:s formas Intermedias. 
Es preciso haber triunfado de la 
multlpllcld1d, de I• variedad, de la 
confusión, L 1 slmp/lcld • d consiste 
entonces en ocultar, en borrar en 
este victoria todos los prop•r•tlvos 
y •ndam/ajes anteriores, de modo 
que /a libre belleza parezca surgir 
sin obstáculo, como un chorro de 
agu•." (Hegel - 1947 pág. 17). 

Autoree contemporáneos tam-
bién ratifican esta cualidad de la 
obra de arte y tal aerfa el caeo de 
Rudoll Arnhelm, quien en 1u libro 
Arte y Percepción Vlaual expone lo 
siguiente: •cuando se e/aba un• 
obr• de arte por su •s/mpllcld11d•, 
en realidad uno se está refiriendo 
•I modo en que se organizan I• 
riqueza de significación y forma en 

los· m·-,,-d/Os'-b•s•do en I• compresión 
de lo esencia/, /1 lo cual todo lo 
d1imés " debe subordinarse•. 
(Arnhelm • 1~85 pilg. 38) 

Todos loe maestros concuerdan 
en que la alnteala ea lmpreaclndlble 

'-para;. lae actlvldadea artl1tlca1. 
_Oeaarrollar eate potencial, contr· 
lb.uye no-aólo a re1olver milla répldo 
cualquier dibujo - no Importa la 
cantidad de elemento• que tenga ·, 
alno que mejora notablemente loa 
reaultadoe. Oebemoe partir del 
hecho de que toda alnteala artlatica 
debe 1uatentarae aunque sea con 
un pequeno acto do abaatracclón. 
Es la ellmlnaclón de lo acceeorlo, 
para encontrar lo esencial, aln que 
pierda o modifique sus cualidades 
Inherentes. "Dibujar y pintar "en 
slntesls• es decirlo con menos 
trazos, con menos pinceladas, es 
•meter los dete//es en cintura•, 
como dec/e In gres.• (Parramón -
1985 pllg. 135). Visto desde este 
punto, no aolo nos referimos a una 
capacidad mental, sino a una serle 
de procedimiento• que pueden 
ayudarno1 a deaarrollar una 
capacidad para el buen dibujo que 
todo a poseemos, pero debemos 
descubrir. 

SI ae recalca esta Importancia, 
ea que loa principiante• no tienen 
deaarrollada esta capacidad porque 
dl1ponen de una percepción dife
rente de loa proteslonalea. Loa 
alumnos de Iniciación, conalderan 
que la calidad de au trabajo serdi 
Incrementada con la cantidad de 
elemento• que 1ean lncluldo1 en au 
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Figura 73.w Este dibujo de Katauchlka Hoku1al muestra que pocos 
elementos otorgan vigor y fuerza expresiva al dibujo cuando ion 
apllcadoa con maeatrla. La 1lnte1ls - ea una cu1lldad del profealonal 
que 1ólo 11 adquiere bajo una dl•clpllna rlguro11 que fructifica con 
1noa de lnten•a práctica. 

dibujo. Su vlalón de la realidad, ae 
fundamenta en e•• multtpllcldad de 
lmlligene1 que perciben de la Natuw 
raleza. Como pretenden aproximar-

1e a 1u realidad, con1lderan como 
Importante• todo1 aquello• elemen
to• pequer.01 y acce1orlo1 como un 
acercamiento fotogr•flco. Ante eate 
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panoram1 1 el alumno pue·de la -plntur.. Podemoa mencionar 
extraviarse ante la OIVERSIOA0 1 e'ntre ·otros a: El Greco 1 Rembrandt, 
cuando au encauce d.ebe aer/:~_aCI~ ,Ve"zquez, Watteau, Gaya y 
la UNIOA0 1 tratando· de reducl('_a; au, Oelacrolx. La mar•vllloaa alnteal• 
mlnlma expresión loe.'elém'·ent08'_'._'~e1::·.·~'·- illi:•nzada por au v11ta experiencia, 
dibujo [32) Lóglcamente:.··';ip~ed~., 1~·1._aaegurab1 que una mancha, era 
parecer Incongruente.º .l~~~~p_atlb_l_e ... ·,1• 'de· un efecto mi• Importante que 
porque no ae adecua ·.i:on:·.•~~.vlalóri~}·'·,· .. ·:·una forma trabajada haata el 
de la Naturaleza. La··,'?.1.IJi:t8:a~<,_d_~~:1a~·--· reallamo extremo. Sablan que este 
eliminación e• frecuentementer erecto enaltecla la compoalclón, 
rechazada, dlgamOá ;de";:m"ahiil-·a'.)ln- \. subordinando lo• elementos acce-
conaclente. , .'. ~·:_~:---:~~,w- ·:::{,,::·;_::. aorloa, para deatacar loa prlnclpa-

.,i." -~i.\:_1·_::~\: ~~=iumbr~~an 1:
1

'q
1
ue o~u8r~~r~: en ye~ 

La hiato ria da 11·plntura po~,a-_:da _ siglo XIX con la llagada del 
manlfleato esta tendenclB 'o':ln.cllria-,; lrTiprealonlamo. 
clón hacl• laa partlcuJ8rldad-.ea~,"y· 
como mucho• de loa cuadro•. con 
e111 caracterltlcaa, ae consideran 
obr•• maeatraa 1 quizá refuerzan en 
101 prlnclplantoa la violón da lo qua 
a au parecer ea la obra artlatlca. 

Recordemos que a partir del 
Renacimiento, la tendencia predo
minante de la pintura fue copiar lo 
máa apegado a la realidad, ya que 
su concepción cósmica aceptaba a 
la naturaleza como fuente lnago· 
table de conoclmlento1. Con el 
tiempo, esta tendencia se 
Incrementó, de tal manera que 
dur•nte el barroco, se llegó a la 
exager•clón de trabajar mlnucloaa
mente haata loa úlllmo1 detalle•. 
Algunos artlataa no estaban de 
acuerdo con esa manera de percibir 
"la realidad", puea basados en aua 
propia a experiencias h•blan 
deacublerto que eaoa pequeño a 
detallea se manifestaban a la vista 
sólo cuando "halaban" nueatra 
atención, única manera de deatacar 
au Importancia, Varios pintores 
tienen el privilegio de no haber 
caldo en esa "trampa" perceptual, 
por eao, se Inclinaron a resolver las 
figura• de au1 cuadroa con plnce
lad•• manltleataa (no trab•jadaa, ni 
eafumadaa), que en forma do man
cha•, a la dlatancla •e "convertlan" 
en formaa ldentlflcablea. Aal, una 
mancha colocada con maeatrla, 
podfa ser una roca, animal, flor e 
lnclualve una figura humana, por 
eao destacaron como maeatroa de 

La1 cultura• orlentalea han dado 
magnifico• ejemplo• de e ata 
alntasla pl'atlca en au pintura 
tradlclonal. La• aguadaa - que por 
cierto no permiten corrección - ae 
han cultivado durante muchos 
siglos principalmente en China, 
Japón e Inclusive Korea, y noa 
muestran una lncrelble calidad 
lograda con pocos trazos, pero 
cargados de gran belleza y 
expresividad. En el siglo pasado, 
cuando ae Incrementó notablemente 
el comercio entre Europa y Oriente, 
loa pintores lmprealonlataa tuvieron 
accoao a un eatllo de dibujar y 
pintar diferente a lo que estaban 
acoatumbradoa. Lea 1orprendfa la 
libertad y frescura de las aguadas 
de loa maeatros orlentalea, quienes 
podlan Incluir una equilibrada 
com p oalclón sin recurrir loa 
formatos armónicos que ae enae"a
ban como parte de la Instrucción 
tradicional. 

El pensamiento ea el que nos 
Induce a considerar que loa peque-
1'101 elementos ion lmpreaclndlblea 
par• cualquler repreaentaclón. Laa 
lnveatlgaclonea re•llzadae por loa 
p1lc6logo1 do 11 forma, ponen de 
m1nlflo1to la capacidad olntétlca do 
la percepción de agrupar elemento• 
en •parlencla al1lado1 y darles una 
configuración o estructura coheren
te. Por ejemplo, la• fotograflaa en 
loa diarios, ee reproducen por 
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medio de Jnumer•blea punto•, con 
cuyo gro1or y aproximación 1e logra 
la percepción de la Imagen en 
tonalidad. E• una reaultante 1 a 
manera de 1fnteal1, porque no 
con1lderamo1 al1ladamente cada 
uno de loe puntos. 

Una de I•• aporteclone1 lntere
••ntea de Joa paicólogoa de la 
Ge1talt 1 y que precfaamente 1e 
relaclon• con Ja c1p1cld1d 1lnttUlca 
de 101 lndlvlduo1, ae explica 
aatl•f•ctorlamente con la Ley del 
•e/erre•, que conviene exponer. 

La Ley del cierro. 

Una de 1•• grande• facultade1 
del hombre ea el reconocimiento 
Inmediato de loa objetos. Baata una 
"ojeada" o '"vl1t1zo". para de1cubrlr 
Inmediatamente no sólo a qué 
objeto ae refiere, sino que da por 
de1contado muchas de aua 
caracterlatlcaa. Cuando percibimos 
a tnvéa de nueatroa 1entldoa algo 
Jnconclu10 1 vago 1 amorfo o lmpre
clao; en eatoa casos, la percepción, 
ae ver• fnclln•da a completar o 
darle forma a eaa Inexactitud, para 
hacerla reconocible 11 mlama. 
A•I, 1• forma '"conatruye• 
"Interpreta'" la Imagen ya ae1 
acudiendo a nueatraa fanta1laa o al 
"p1renteaco'" 1 que pudiera 
eat1blecer1e con alguna forma 
conocida. Por ejemplo podemo1 
citar 101 famo101 tea ta de 
Ro1charch 1 o laa formas conocida• 
como de '"cierre", que ae ejemplifica 
adecuadamente con el trliingulo 
lnconclu10. (Figura 74). 

'El dibujo del trléngulo Incon
cluso //ustr• otro principio subr•
yedo por lo• pslcdlogos de la 
Gestalt, • s•ber el del •e/erre•. Oe 
lnmedl•to se ve que 1• f/gur• es un 
trllngu/o, eunque verd•der•mente 
sd/o tiene dos ángulos. Nuestro 
dibujo con segurld•d no esU 
cerr•do; pero 1• dlreccldn que el 
cierre seguirla está tan c/er•mente 

lndlc•d• q.u"> I• : re•ccl6n es 
lnmedlot• ·,;: lmperturb1d1. SI esta 
figura hubiere sido· proyectado 
durente ·un• frecc/6n de segundo 
sobre un• p1nt•ll•, I• •bertur11 no 
so habrl• percibido on lo mh 
mlnlmo. 

L• expllc•cldn del cierre dada 
por los psicólogos de I• Gestelt es 
que, entes que ned• existe un• 
tendencl• Inherente h•cl• I• ·ror
m• • que es •/ fin /1 que da 
slgn/flc1do • tod•s nuestras per
cepciones, Este tendencl• es ten 
vlgoros1, que cu1ndo I• sltu11clón 
extern• es Incompleta o confus•, 
nos esforzamos por comp/et11r/11 y 
nos quedemos s•tlsfechos hast• 
que lo h•cemos. El cierre es un 
ceso especie/ de I• ley de prlgnenz 
o principio de preclsldn. De •cuerdo 
con est• ley, tode experiencia 
(perceptiva o de otr• Indo/e} tiende 
a comp/et•rse • si misma y a ser 
•/o mejor poslb/e•. (Garrelt - 1981 
pág. 93) 

Figura 74.- El ejemplo 
c"•lco pira llu1tr1r la ley del 
cierre e1 la tlgur• 1emejanle a 
un trllflngulo trunc1do en una 
de au1 arlaha. SI obaervamoa 
bien, no ea un trllflngulo, pero 
nueatra lendencl1 a completar 
la torma noa hace considerarlo 
como tal. 
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"El cierre y I•, /ey do pr•r1n•nz 
son utilizados. p~~ .'/os "ps.fcót'ogo:s de 
I• G.e•l•l.t con :principios expl/cetl
vos de/ .aprondlz•]e .y de· /1 
percepción.- Asl' la solucldn de un 
problema ·a··¡• reel/zec/dn de un fin; 
trae··cons·fgo e/ c/errtÍ y pone tér
mino a I• blisqued• activa del 
aprendiz.• (ldem, pjg, 95) 

Como podemoa obaervar, la 
alnte1I• y la ley del cierre quedan 
eatrechamente relacionadas dentro 
del dibujo ortlatlco, y precl .. mento 
por e.ta tendencia de la percepción 
el Iniciado ae verá continuamente 
tentado a trabajar haata el extremo 
cada una de loa elemento• que 
Integre en au dibujo; considera, que 
la 'calidad va acorde con la cantidad 
de detalles sean lncluldoa 1 por 
ejemplo, al dibuja el cuerpo huma
no, ae verá tentado a lnclulr hasta 
las ui1'1aa de loa dedos. 

La forma natural de ver no ea 
precisamente considerar hasta el 
detalle extremo, sino la búsqueda 
de lo esencial. Hay que reaolver la 
figura con la menor cantidad de 
elemento• poalble aln que pierda 
aua cualldadee lntrlnaocaa. Mucha 
de eata Importancia realde en 
otorgarle a quien contempla la 
poalbllldad de participar en la obra. 
Al no hacer tan manlfleatoa y 
obvloa loa elemento•, le damoa la 
oportunidad de participar de una 
manera máa activa, eatableclendo 
un vlnculo estrecho entre el que 
produce y contempla, en ambo1 
ca101 la actividad eatil preaente. 
Ea repreaentatlvo un estudio de 
Ry1n y Schwarz (1956), acerca do la 
capacidad de percibir vl1ualmente 
cuatro modo• de representación: a} 
fotograflaa; b} dibujo• aombreadoa; 
c) dibujo• con allueta calcados a 
partir de fotograflaa, y que, por 
tanto, contaban con proyecciones 
preclaae, d) dibujo• a la manera del 
comlc de 101 miamos objeto•. Se 
presentaron laa lmilgenee durante 
brevea expoalclonea, y el aujeto 
habla de e1peclflcar la posición 

, re!~tlv~ , .. ~e .. cierta parte de la 
Imagen, por'._ejemplo la poalclón de 

· loa·.dedoa~·de una mano." 

, ... El resultado sellaló que loa 
dibujos tipo comlc so perclblan 
correctamente con la expoelclón 
m4s breve, y la1 razone• ae 
atribuyen a que •Los contornos o 
siluetas que se han retenido han 
sido simplificados. Es decir, curvas 
suaves han venido a sustituir a las 
comple/•s e Irregulares.• (Gombrlch 

1983, pliga, 101 - 102) (Figura 75) 

Sintetizar repreaenta un alto 
nivel do dlllcultad alln en loa 
prolealonaloa. La dlllcultad reside 
en Integrar una enorme cantidad de 
contenido visual, dlemlnuyendo al 
máximo 101 elementos para la 
representación. Curiosamente el 
contenido de la obra ae sublima, 
por el potencial expresivo - que 
como resultante -es fruto de la 
ex perlencla d erlvada de muchos 
ª"ºª de búsqueda e Intenso trabajo 
y ee que ae reconoce que la 
alnteala en el dibujo, contribuye a 
una mejor ejecución, ya que au 
Importancia ae refleja en una 
multitud de aspectos como la 
estructura, proporción, composi-
ción, perapectlva, etc.; por 
clerto,un aspecto que conviene 
destacar ea que laa falla• en la 
proporción ae manifiestan desde loe 
primeros trazoa, pero loa princi
piantes pocas veces ae percatan de 
esto. Su lnteréa ae centra en 
aproximarse en lo posible a au 
culminación. Sólo cuando disponen 
de un panorama más completo de au 
dibujo, ea cuando 1e percatan de 
sua falla• y se ven preclaadoa a 
borrar la resultante de mucho 
trabajo y esfuerzo. Descubrir la 
falla en la proporción desdo loa 
primero• trazoa ea un tanto dlflcll 
porque no han deearrollado una 
visión 1ln16tlca do la figura. 
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Figura 75.- Eatoa cuatro modoa de repraaentaclón: a) fotograflas, 
b) dlbujoa aombreadoa, c) dibujo• con allueta c•lc•doa a partir do 

'fotogratlaa y d) dibujos a la manera del comlc. Fueron expueatoa en 
1brevea proyecciones y loa reault•doa ae1'\llaron que el dibujo del 
comlc - por au almpllcldad - fue el que mía r'pldamente ae aalmlló. 

Demostración. 

La tendencia de loa aprendlcea 
de tr•b•Jar haata el detalle, ae 
hace manlfleata aun sin que lo 
auglera el profesor. SI colocamoa 
un jarro con una gran cantidad de 
decorado• y arabeacoa loa alumnos 
ae ver•n lentadoa a Incluirlo•, 
reapondlendo a la ley del cierre. La 
alnteala no e• cualidad del 
principiante, m•• bien ae ofrece a 
loa dibujante• con una trayectoria 
que Incluya eate ejercitamiento. A 
101 principiantes lea cueat• mucho 
trabajo dibujar una figura con pocoa 
elemento• y para demostrarlo, lea 
pedimos par ejemplo, que dibujen 
una figura humana con ta menor 

cantidad de rasgoa para que sea 
reconocible y notaremos au tenden
cia a trabajar la figura hacl6ndola 
demaalado evidente, Incluyendo en 
algunos caaaa loa pequerioa 
elemento• y detallea. La fuerza de 
la percepción en muchos caaos 
aupara la voluntad. 

Ejercicios sugeridos. 

S1bemoa que ae dlaponen de 
mucho• m'• ejercicio• que loa 
propueatoa y cad1 profesar puede 
augerlrloa de acuerdo a su expe
riencia. Pira empezar, debemos 
tomar en cuenta que de la misma 
manera que habr4 de dibujarse en 
abundancia, tambl6n habré de 
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ut11fzar1e mucho papel, por lo que 
má1 vale e1t1r preparado. 

Lo que debemos bu1c1r e1 que 
se re1llcen ejercicio• 1poy1do1 en 
e11 primer• percepción vl1u•l de 11 
figura que como ya dllfmo1, e• un 
reconocimiento glob1l que aubee· 
cuente mente ellmln• todo• Jo1 
peque~oa elemento•, concretándose 
a lo má• repreaent•tlvo, 

Apoyados con un modelo para 
dibujar figura humana, •e le• pide a 
101 alumno• que den un r;lipldo 
vlat1zo al modelo y que lnmedl•· 
lamente •e pong•n a dlbuj1r. 
Queremoe decir con vl1t1zo, una 
oje1d1 breve, que 11 ldentlflc1r8, 11 
tiempo que locollzarli r;ipfdomente 
101 elemento• m81 repre1ent1tlvo1 
y que aer8n plaam1do1 en el papel. 
El vl1t1zo ellmln• todo a los 
elementos acce1orloa de la figura y 
8e concreta a lo esencial. Cuando 
8e note que lo8 alumno a ya 
concluyeron e909 primeros trazos 
repre1entatlvo1 1 el profeeor pedirá 
al modelo cambiar eu poalclón, 
antea que el alumno trate de evl· 
denclar au figura. E1te reconocl· 
miento global derivado de un1 
peque~• ojeada 1 motivan al alumno 
a terminar lo méa pronto poalble, 
por lo meno1 lo• raagoa m'• 
1lgnlflcatlvo1. 

Suprimiendo el dibujo llneol se 
recomiendan técnica• que pravo· 
quen grande• manchas en 1eco o 
hLlmedo, por ejemplo podemos utltf· 
zar barra• de carbón, conté, grafl· 

to, paatel, etc. 1 o blén, podemos 
trabajar con pinceles gruesos y 
brochas utlllzando para el efecto 
tinta•, acrlllcoa, temple1 1 etc. 
apllc1do1 aobre papelea de grandes 
formato•. Ellmln•ndo loa detalle•, 
se sugiere a loa alumno• que no 
Importando se reb11en loa llmltee 
de la forma, dibujen con la menor 
cantld1d de movimiento• buacando 
loa rasgoa repreaentatlvo• de las 
flguraa. No Importa que laa figuras 
ae miren to1caa. 

Conviene desarrollar el dibujo 
de primera Intención: .. au premlru 
coup• como dlrl1n loe franceaea. 
Eliminando lodo po•lbllldad de 
borrado, dejemoa t1I cual el dibujo, 
como h1ya quedado el trazo. 
Podemoa utilizar t6cnlca1 que no 
permiten borrado•, como el bollgra· 
ro, la tinto china o India apllcada 
con plumllla, plncel, brocha, etc. 

Apoyados con la presencia de 
un modelo, trataremos de trabajar 
rápidamente, modificando la postura 
en Intervalo• reducido•. Aal no 
permltlremoe que el alumno corrija, 
ni le daremoa tiempo para que 
lncluy1 loa det•llea o elementoa 
acceaorloa. Trabajar con celeridad 
contribuye a alntetlz•r repreeent•n· 
do la flgur1 con la mlnlma cantidad 
de elementos poalblea, Cabe 
aenalar que esto• ejercicios, otar· 
gan al dibujo una gran fuerza 
expresiva derivada de eaa frescura 
y espontaneidad. 
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15). La percepción visual en la 
experiencia y en la sensación. 

"A través de este ojo de la fantasfa es posible ver, 
comprender y amar más allá de Ja vista an sentido flsico; y 
esta visión Interior puede ser mucho más intensa 
precfsamente cuando las ventanas al mundo exterior están 
cerradas. 

Uno de 101 aepecto1 que 
mucho han lntereeado a 101 

p1lcólogo1 y últlmamente a loa 
f1161ofos os distinguir la sensación 
de la percepción. Este enigma ae 
considera uno de loa problema• 
angulares de la eplatemologla; eln 
embargo, todo parece Indicar que 
m81 que •e reauelv• el problema, 
e1te 1e ve compllc1ndo. B1rtley al 
re1pecto obaerv• lo siguiente: 
·our•nte mucho tiempo se supuso 
que en la relacl6n dt1/ organismo 
con su medio ambiente part/clpab1n 
dos procesos. A uno dtJ ellos se /e 
ll•m6 percepcldn y • otro sens1-
c/ón. Hubo un tiempo en que estos 
dos supuestos procesos stJ 
descrlblan de manera suficien-
temente ciar• y distintiva, ptuo 
•hor• I• distinción entre los dos es 
menos nftld•, 11s mis v•a• y dlflcll 
de concebir. La lnformecl6n de que 
•hora dlspon9mos nos a/9}• 
deflnltlvament" de I• ldt1• de /os 
dos procesos.• (Bartley - 1978, pég. 
17) Par• darnos una Idea de la 
complojld•d del e1tudlo de la 
percepción y au afinidad con la 
10naaclón, Allport ro1llzó un• ll•t• 
de trece teorlaa al reapecto, ml•ma 
que también tomó en cuent. Bartley 
para formular trece teorlaa que no 
del todo correapondfan con la• de 
Allport. No tiene c110 menclonar
laa; m4e bien tom1remo1 cierto• 

Pablo Plcasso. 

elemento• donde hay mucha 
coincidencia y que apoyar4n loa 
planteamiento• que a noaotroa 
Interesan, ea decir, aquello• que ae 
relacionan con la Iniciación al 
dlb uJo. 

Deacartamoa la Intención de 
dlatlngulr la aenaaclón de la per
cepción porque preaumlblemante 
aaf e1U mal planteado el problema. 
Lo que en apariencia aon doa 
mecanlamoe diferente• en realidad 
ae Integran dentro de una mlama 
función mental; m'• bien, conal
deramoa que la percepción (eape
clflcamente la vlaual). pudiera 
contemplarse deade doa enfoque• 
que actúan de manera almultinea y 
que eaUn Ineludiblemente llgado1. 
Aunque parezca audaz, podemoa 
decir que el común de laa pereonaa 
(evidentemente que no carecen de 
la vlsla) dl1ponon do do1 llpos do 
visión: 

a).- La v/at• como aena•c/ón.
~· el eatlmulo lumlnoao que en 
forma de Jm1gen ae capta en la 
retina de cada uno de 101 ojoa. 
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b).- l.• v/a/ón derlv•d• de 1• 
exper/enc/e ... E1 I• reapue1ta·· pal
cóloglca • ea• Imagen regfatrada 
como 1ena•clón. 

Ahora conviene exponer en qué 
conalate cada uno de e1toa 
mecanlamoa, cuya participación ea 
determinante en el dibujo de 
lnlcl•clón, 

a).- La vista como 
sensación. 

Sensación, ea la Imagen que ae 
recibe por loa e1tlmuloa lumlnoaoa 
que Impresionan la retina del globo 
ocular. No toma en cuenta la 
palcoJogfa del Individuo, puea ae 
concreta a emitir la Información a 
101 centro• nervloaoa del cerebro 
donde aerii procesada, de ahl que 
aea la Imagen méa apegada a la 
realidad. 

b).- La visión derivada de 
la experiencia. 

Eate mecanl1mo ea eminente
mente palcológlco y 1u lntevenclón 
ea derlnltlva a peaar que raraa 
vece1 deacubrlmoa su Injerencia. 
Conaldera primordial la historia 
palqulca del Individuo, que como 
sabemos, en la experiencia adquie
re una forma do conocimiento que 
necesita mucho má1 tiempo para 1u 
elaboración, porque ae da de 
manen continua e Ininterrumpida. 
Ea - por tanto, cualidad de eata 
experiencia au 10Jldez, conatancla 
e lnvarl•bllldad. Cuando hablamoa 
de 101ldez, no queremoa decir que 
no 1e modifique, lo que ocurre ea 
que 1e Inserta dentro de un proceao 
tan lento, que a noaotro1 parece en 
la mayorla de 101 caaoa lmpercep
tlble. Por ejemplo, cuando vemoa a 
una persona cotidianamente no 
perclblmoa loa cambloa que el 
tiempo provoca, pero al la dejamoa 
de ver un tiempo prolongado, 
podremos deacubrlr laa alteraclonea 
en au fhonomh. La constancia en 

la percepción - puede modificarse 
.. slgn.lflc·a~lvamente, pero ea neceaa

rlo·-.un eatlmulo demaalado lntenao, 
que:· puede tener conaecuencla• 
aecundarlaa en la •alud pafqulca de 
lo•. lndlvlduo1. 

Gracia• a la conatancla pode
mos deaempeflar nueatraa funcione• 
cotidiana• bajo el re1paldo de un 
reconocimiento Inmediato de loa 
objeto• con que ante1 tuvlmo1 
contacto. Loa ejempJ01 ion abun
dante• pero baate citar uno• 
cuanto1: Cuando vemo• la• vfaa del 
tren hacia el horizonte, podemoa 
obaervar au tendencia a *unir1e 11 

por efecto de la per1pectlva, aln 
embargo, nueatra experiencia dicta 
que laa vla• aon paralela•, aln 
necesidad de comprobarlo; en una 
oscura noche cuando dlatlngufmo• 
Ja allueta de un gato, lo vemos 
como una mancha o maaa que ae 
mueve y damos por descontado que 
tiene volumen aunque no percl
bamo1 la• gradaclone• que otorga 
la luz; ademillla, aunque veamos 
pequofla la alluet•, aabemoa que 
dlapone de un tamal'\o normal y que 
au *pequenez" se deriva de la 
distancia que noa aepara. Lo mismo 
ocurre con la luna en cuarto 
mengu•nte, reconocemoa que no ae 
ha empequel'\ecldo, sino que es I• 
superficie Iluminada por el aol. A 
e1te fenómeno que estudia la 
porcopclón ee le conoce con el 
nombre de constencl•. Jame• J. 
Glb1on ea uno de loa lnveatlgadora• 
que mucho ea han tntereaado en 
eate fenómeno y hace obaervaclo· 
nea al reapeclo, que como él 
sel'\ala, ea uno de loa enfoques que 
mucho han lntereaado a lo• 
paleólogo• de la percepción, (33) 
(Figura 76) 

Según How•rd Bartley, laa 
conatanclaa pueden ubicarse dentro 
de cuatro claaea: •En principio, 
existen cuatro tipos de const•nc/as 
en /os objetos perlbldos v/sU•lmen
te, y estes son: cl•rld•d, t•m•lto, 
forma y color. Debe entende.rse, 
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Figura 76 ... L1 constanc/1 ea e1 un mecanlamo palqulco de vital 
Importancia aunque rara• vece• noa percatemo1 de 1u presencia. 
Bi1lcamente 1e refiere al reconocimiento de un objeto a peaar de 
111 multlplee v1rlaclone1 óptlca1 derlv1da1 de la• condiciones en 
que ae perciba. Por ejemplo una moneda aegulra alendo circular. no 
ob1tante la mlremoa deade cualquier l\ngulo (1) Coa cerca• 
paralela• parecer•n que 1e Juntan en el horizonte, aunque sabemos 
que no ocurriré ••I precl11mente por 1u paralellamo (2) La 

, perapectlva de un pavimento, da la aenaaclón de profundidad por la 
variación de tamano de 101 elemento1 1 1ln embargo, al mlamo tiempo 

· 1e reconoce que 101 bloquea o adoquine• aon del ml1mo tamarao (3) 
~(De: Glb1on, Porcoptlon of th• Vlsu•I World) 
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sin embargo, que el principio .de /.• 
const1ncl• .no esté confln•do • los 
objetos percibidos v/su•lmente; 
•Unque en- I•.· vlsldn es donde se 
en-cuentran ·algunos de los 8Jemplos 
mis comunes y sobresalientes,• 
(Bartley • 1978, pág. 221) 

Para efecto• de nueatro eatudlo 
hlclmoa eata diferencia, pero valga 
decir que la vlalón derivad• de I• 
experiencia y la aenaaclón ae en
cuentran Ineludiblemente llgada1. 
Serlo dificil e•t•blecer loa llmltea 
entre una y otra. Ludovlc 
Robberechh anota que •no h•Y 
sens•clones ob}etlv•s .. I• pslcolo· 
gl• Jo h• demostr•do .. ,. nuestros 
sentidos no copl•n nunca lo re•/, /o 
lnform•n. • (Robberecht• • 1968, pág 
85) Semej• • la violón e1tereoa· 
cóplca que ea la re1ultante de la• 
lm,gene• recibida• en la retina 
Izquierda y derecha, ofreciendo una 
alnteal1 que contribuye a percibir 
claramente la tercera dlmenalón; 
recordemo1 que la percepción 
dl•pone de I• cualidad de manejar 
muchas variable• almultáneamente. 

Del mlamo modo que e1 dificil 
dl•tlngulr la Imagen recibida en 
cada ojo; ee complejo deacubrlr loe 
llmlte1 entre la Imagen aenaorlal y 
la experiencia debido a e11 Inelu
dible Integración; pero hay otro 
aapecto lntereaante, aunqu• par•z· 
ca Irónico hay una clara predoml· 
nancla de la experiencia aobre la 
aenaacJ6n 1 ya que la segunda eaU 
condicionada por lo• lntere1ea de la 
primera, Kant habla destacado la 
aupremacl• palcológlca al afirmar 
que loa 1entldoa 1olamente cona· 
tltuyen la "materia" o "1ubatancla 
prima" de nuestro conocimiento, la 
cual debe ordenarae, elaborar y 
conforma rae en variada manera 
para formar con dicha materia una 
Imagen del mundo externo. 
(MOeller·Frelenfela • 1966, pig 269) 
y por au parte Me Connell no• 
ofrece au peculiar m•nera de expli
car cómo Interactúan 1• experiencia 

y 11 aenaaclón vl1ual en cada una 
d,e au1 eaferaa (34) 

La experiencia y la 
sensación en el dibujo 
artlstlco. 

Dl1tlngulr la experiencia de la 
eenaaclón ae hace Importante par• 
marcar la diferencia entre la actitud 
vlauol del principiante y del 
prole1Jonol. 

Dljlmo• que Ja experiencia con
tribuye al .Inmediato reconocimiento 
de loa objeto• a trav61 de un 
fenómeno de la percepción 
denominado const1nc/1. La visión, 
por conalgulente, queda aujeta a 
este principio m1nlfe1U1ndoae en el 
Individuo en una serle ea "eaque
maa" o "patronea" mentales que 
otorga para cada objeto. Este 
fenómeno ea común en la totalidad 
de laa peraona1 y en loe 
principiantes determina au manera 
de dibujar, ya que habrin de 
recurrir a eatoa esquema• méa que 
a 1• reolldod objetiva, Kant habla 
notado e ate fenómeno cuando 
afirmaba que •vemo.s l•s cosas no 
como son ellas, sino como somos 
nosotros•. 

El Modelo Interno. 

La tendencia a dibujar nueatra 
realidad p1Jqulca onteponléndola a 
la aenaorl1l 1 la puao en evidencia 
el profesor G. H. Luquet en au libro 
Le Premler Ag• du Desaln 
Enfantln 1 quien ser.alaba que el 
Modelo Interno ea un elemento 
primordial del lenguaje grállco. 
Aunque 1u1 e1tudloa 101 realizó con 
nlnoa, aua deacubrlmlento1 son 
válido• también en el dibujo de loa 
adu1to1, Anota que el nll'\o 1e aplica 
a dibujar laa co••• como sabe que 
son y no como la• ve, atenl6ndoae 
a la Imagen que le auglere el 
modelo Interno de la co11 que 
representa. ·si.si• con poner • un 
nllfo • quo dibujo un ob)elo que 
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tena• frente • su v/st•, o que copie 
un dibujo Y• hecho para observar 
que /os representará sin ninguna 
fldolldad, s•lvo en ol caso do que 
e/ dibujo que copla corresponda a 
su modelo Interno,· pero /os objetos 
del n•tUr•I siempre s•r'n represon
tedoa • través de I• refraccl6n que 
se opere en su esplrltu, por lo cual 
no.s d•rl una forme quo m'• dice 
del objeto como os que como lo ve. 

El modelo lntorno se constituye 
•n el osplr/tu del niño • través d• 
un• elaboracl6n mont•l que no 
podr1'mos dec:lr que sea rosult•do 
de un 1nlills/11, sino más bien de I• 
Idee que tiene de lo que rt1present• 
y de su necesidad de expresar esta 
/dr1• con /a mayor clarJdad. Por esto 
sd/o un• observ•cldn metódica y 
contlnu•d• puede dar un conoci
miento •pro~lmado del proceso de 
el•boracl6n mental que sigue e/ 
ni/fo para ttstructurar su.s formas, 
que no siendo est•clonerl•s. 
evaluclon•rln como evoluciona el 
modtJlo Interno.• (Re ye a 19621 
p6g1. 141 - 142) 

Sl obaervamoe con detenimlneto 
e1te modelo interno a que 1e 
refiere el profeaor Luquet) enea .. 
ntnmoa mucha arlnldad con la 
con1tancf• en la percepción que ya 
habfamoa mencionado. L.a conatan .. 
cla •• •l elemento caracterlatfco 
del dibujo de lnlclaci6n y u 
refleja en el principiante en au 
n•turat tendencia por dibujar au 
realidad palqulca, anteponiéndola 
a la Imagen que reciben aua ojoa. 
A lo que no• referimoa ea a la 
recurrencla de au modelo Interno 
que vlato deede et punto de vl•t• 
pedagógico, noa permite Interpretar 
laa etapaa evolutivas por la• que 
1trav1eaa el Iniciado. 

La educación visual que con la 
pr,ctlca adquiere el prolealonol 
contribuye a captor mejor la lmagon 
que correaponde • cada momento 
porque considera primordial la 

aenaaclón percibida por aua ojo• 
taroa nada fácil - porque activa la 
necesidad de modificar oonatanle· 
mente la• e1tructur11 de su 
percepción. Recurrir • I• 1enaaclón 
vlaual ae deriva de un1 bt.'.laqueda 
de nuevo• conoclmlento1 bajo la 
aproximación con I• realidad obJetl
v1. Parttmo• del hecho de que aon 
Infinita• I•• varlabl•• que 
intervienen en la Imagen (form1, 
llumlnaclón, color, etc.) y extraer 
un fenómeno común dentro de eata 
diveraldad, ea una tarea que 
requiere ª"º• de continua práctica. 
La naturaleza jam•• reptte una 
Imagen. (Figura 77) 

Para ejemplltlcar, acudamos a lo 
expreaado por el paleólogo Richard 
MOeller-Frelenfel1, quien 1obre el 
lmproalonl•mo y la palcologla 
obaerva lo 1lgulente: •e¡ pintor 
Impresionista limitase • tr•sl•d•r al 
llenzo, con 11 m•yor fldelldod 
poslbltt, /as /mpreslont1s v/sualr1s 
que recogf!I, por lo cu•I no pinta 
solamente 'rboles verdes, sino que, 
segtln I• Jlumlnecldn que tt1ngan, 
/os plnt• vlolet•, rojo, amerlllo, 
azul•da, •n•r•n}ado u otros mil 
colores. En vano protesta e/ 
público, que cal/f/ca de loco al 
pintor o dice que est4 •e/ego p•r• 
/os colores". Arguye e/ pintor por su 
parte, quo no existe ti/ ceou11d1d 
par• /os colores, sino que el 
público os e/ que est4 ciego, pues 
los 'rboles tienen •n rulld•d 
aquellos colores que pinta ttn sus 
cu•dros, y el pintor Impresionista 
e.s quien tiene le razón, pues, 
efectlv.tmenttt, acostumbr•ndo los 
ojos y juzgendo dos•P••lon•d•
mt1nte, hay que conceder que los 
drbol"s no :siempre son verdes. 
Como tampoco la nieve e.s 
ab:.o/utamente blanca cuando so 
re/leja en el/• e/ sol, puea .según /a 
lntensld•d de I• llumln•cl6n os 
rosed•, dorada, azulada. etc. 

El fenómeno es Indiscutible, y 
do•do •I punto do vlsl• del pintor 
lmpreslonlst•, I• visión 
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e EXPERIENCIA Ralz psicológica-constante 
.··reconocimiento "inmediato 

·recurre al modelo interno. 

PERCEPCION 
VISUAL 

•· SENSACION Estimulo luminoso en la retina 
- imagen fugaz 
- transmite la información al cerebro. 

Flgur• 77 .... En la percepción vlaual Intervienen doa tipo• de 
visión que ae encuentr•n Jneludlblemente Jlgad1a: la de 11 
ucperl•ncl•: que toma en cuenta la hl1torla p1lcológlc1 del 
Individuo: ea aóllda y con1tante y recurre a patronea o eaquemaa 
denominado• modelo• lnhrno1 que •lrven para la ldentltlcaclón de 
loa obJetoa, y la de la s•n••c/ón, que 1e refiera a la Imagen 
provocada por un e1tlmulo lumlnoao en la retina del globo ocular, 
eata Imagen ea fugaz y tr1n1mlte Información al cerebro de laa 
condlclonea prevaleclentea del medio ambiente. 

esquem•tlz•d• del hombre norm•I 
que dlvls• /os ~rboles verdes y 
blanca I• nieve, rt1prt1senfl un 
empobrecimiento de /es sen:sec/o .. 
ne:s. Ahor• bien, t•I esquem•
tlz•cldn es absolutamente 
indl:spens•ble p•r• t1I reconocimien
to de /os objetos en I• vid• 
práctica. El pintor Impresionista 
puede percibir e/ mundo en :sus 
••p•r/enc/1s•, pero P•r• l•:s 
f/nalld•des prácticas de I• vid• es 
nece:s•rlo busc1r qué es •10 que 
exl:ste dentro•, prescindiendo 
much•s veces de /1s •p•rlencl•s. • 
(MOeller-Frelenlel1 1968, p6g. 
278) 

Se atribuyen a 101 artl•t•• 
muchos de loa grande• de1cubrl· 
miento• en materia de percepción 
vl1u1I, que po1terlormente lo• 
clentlllcoe han explicado y 
corroborado, y eeto ae debe a que 
loa primeros han deaarrollado au 
capacidad de "dlecernlr" entre la 
vlalón de Ja experiencia y de la 
1en1•clón, lo cual a trav'• de loa 
1lglo1 enriqueció el oficio del 
dibujo y la pintura. Nunca 10 
hubieran logrado eato• de1cubrl
mlento1, 11 el artl•t•, diera la• 
lm•gene1 "por un hecho". !negable· 
mente, el artista recurre a au 
experiencia, pero ante•, hubo un 
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ejercitamiento previo por de•cubrlr 
las diferencias 1Jgnlflcatlvaa entre 
Ja realidad flslca y su peculiar 
manera de contemplar el mundo. 
E•ta tarea e• •Umamente compleja, 
ea mucho m4• que la diferencia 
entre ver y observar. Para educar la 
vlalón en •U capaclad de distinguir 
entre aenaaclón Inmediata y expe· 
rlencla, ea neceaarl1 una pr,ctlca 
continua en el ejercitamiento del 
dibujo del natural para deaarrollar 
eata afngular percepción; cualidad 
que debe poaeer todo aquél que 
quiera deaempe~ane dentro del 
oficio de dibujante. 

Todos loa artista• reconocen Ja 
Importancia de una educ1clón 
vlaual en un mundo que cambl1 con 
eorprendente rapidez. Un ejemplo 
muy caracterlatlco lo encontramos 
en el pintor CaJude Monet (1840 
-1926), quien tomó muy en 1erlo 
eee ambiente que ae modlrlca en 
Intervalo• relativamente cortoe y al 
que debe acostumbrarse el artista, 
pero quién mejor que Paul 
Woathelm para ejemplificar Ja ardua 
tarea a que 1e 1ometl6 este 
aobre1allente artJ1ta (35J 

La constancia en Ja percepción 
ae refleja marcadamente en el 
dibujo de loa prlnclplantea (chocar 
figura 26) y de acuerdo con Bartley, 
podemoa de1cubrlrlaa en loa 
11pectoa vlaualea que 61 aeriala: 
claridad, tamano, forma y color, que 
p11an a aer de loa conocimiento• 
m'• dlflclle1 de aalmllar y explicar 
porque 1e adquieren a travéa de 
una rlguroaa pr,ctlca de vario• 
ano1, pero veamoa en qué aepectoa 
ae reflejan eaha conatanclaa: 

Cl•rld•d .- Ea Ja Iluminación y 
au Incidencia sobre loa cuerpo• y el 
medio ambiente, Lo contempla el 
cl1roacuro 1 que como dljfmoa, ea 
una técnica deaarrollada durante el 
Renacimiento, en la percepción del 
volumen aobre do• pl1noa bajo un 
mellculoaoa estudio de laa Infinita• 

varlaclonea tonalea que ofrece la 
Iluminación de cada momento [36J. 
Por Jaa flnaa varJaclone1 de Ja Juz -
que conatantemente ae auceden -, 
eeta experiencia vl1ual e• dlflcll 
asimilar para cualquier principiante. 
•es más dificil sombre•r un• f/gur• 
que dlbujer los contornos de 1• 
mlsm•: el model•do requiere ,,, .. 
flexldn y largo estudio.• afirmaba el 
mae1tro Leonardo y preclaamente 
deacubrlendo eata dificultad para 
aalmll1r e1ta experiencia, en 1u 
Tr•t•do d• I• Pintura hace muchas 
anotaclone1 acerca la• reepueataa 
óptlcaa que correaponden a cada 
Iluminación. Ante eata cambiante 
cualidad do Ja luz y au dificultad 
para 1u repreaent•clón en el dibujo, 
el lluatrador Andrew Loomla afirma 
que con respecto 1 la• aombraa no 
ea po1lble formular una regla 
abaoluta: •N•d• puede entorpecer 
nuestros esfuerzos en medid• tan 
grande como I• falte dtJ vls/6n junto 
con /11 ciega 11dhes/6n a las f6rmu· 
las. Yo dlrh • cua/qultu estudiante: 
SI no puedes VtJr lo que está 
prescrito en una t6rmul11, o no estás 
preparado p•r• el/11, la f6rmu/1 t1n 
cuento • ti concierne, c11rectJ dtJ 
Valor. Porque lo primero que debe 
tomarse en cuenta p11r11 determinar 
tu lugar en e/ arte es tu visión e 
lnterprelocldn. • (LoomJa - 1974, pég 
139) 

Retomando el comportamiento 
de 101 principiante• puede ocurrir 
que agreguen sombras a aua dlbu· 
joa, pero parecer'" ficticia• al no 
1e •ujetan 11 mlnuclo10 estudio de 
la luz que requiere la técnica del 
claroacuro. 

T•m•tlo.- La perapectlva (como 
vlmoa en el toma de Ja Figura y el 
Fondo). fue uno de loa grande• 
deacubrlmlentoa renacentletaa y a 
peaar de que en la actualidad 
dlaponemoa del maravllloao aoporte 
de la Imagen fija (fotografla), ea 
dlflclf que 101 prlnclplantoa 
aaJmllen en la profundidad, el 
tam1no que deben guardar loa 
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objeto• con re1pecto a cada uno de 
loa - pl .. no1. Por· otro lado la 
perapectlv• ae dificulta porque el 
punto de vi ata ae modlflc• 
conatantemente de acuerdo a 
nueatroa movimiento• y encu•dre 
vloua l. · 

Form•.- Eata conatancla, como 
cualquier otra Ucllmente oo detecta 
en mucho• factore1 como ion: 
apego a un dibujo Infantil, no 
parecido • la forma de I• realidad, 
desproporción, reiteración en 111 
figuras de frente y perfil, dificultad 
en I• figura eacorzada, etc. 

Color.- El color ea aln duda una 
de lu cu1lldade1 de lo forma mh 
dlflcllea de aalmll•r aun en loa 
profe1lonale1. Ea tan vaata 1u 
amplitud que primeramente 1e 
nece11ta conocer loa principios 
báalcoa del comportamiento de la 
luz Y su aplicación en el claroscuro, 
Y de1pué1, poco a poco lnternar1e 
en au teorla ffalca y ó ptlca. •creo 
que el Uplz, m•s que n•d•, es lo 
que me h1 1yud1do 1 pintar." afirma 
Loomla reflrl6ndoae al conocimiento 
del claro1curo como propedéutico 
del color. El oficio de la plnturo, 
contempla al color como Ingrediente 
primordial para au1 actividades y 
mucho• maeatroa e1tán de acuerdo 
que ae necealh mia de una vida 
para asimilar au experiencia. La 
con1tancl1 en el color e1 tan 
acentuada que noa •encaa111a• a 
apllcar el color de acuerdo a 
nueatra visión Interna o paaarnoa 
una vida •experimentando• laa 
Infinita a mezclas que pueden 
lograrse con una gran variedad de 
pinturas y laa mezclas a que puede 
dar lugar un color con relación a au 
adyacente, por eao la pintura como 
tal ea uno de loa conocimientos máa 

dlflcllea de en1eflar y aplicar en loa 
principiante a. 

Demostración. 

Para demoatrar la constancia y 
la recurrencl1 a 101 modelos 
Interno• podemoa obaervar el 
fenómeno en un •enclllo ejercicio: 
Pldámoale • una peraona - que no 
tenga contacto con el dibujo - que 
trace una figura humana; una vez 
que lo haya realizado, volveremos a 
pedir que lo haga deopuh de dejar 
pasar un determinado tiempo 
·dlgamoa Yarl•• •emana•· y lo m•a 
probable ea que repetirá el mlamo 
dibujo aalvo pequet\a• varlaclonea, 
Y lo contlnuarli haciendo, mientra• 
no deaarrolle 1u percepción vlaual a 
trovh de I• prllctlco del dibujo 
como una d laclpllna. 

Por au evidencia, la con1tancla 
no necea Ita de una rigurosa 
demo1traclón, sólo baate pedir a 
cualquier alumno que realice un 
dibujo de memoria y contrastar qué 
tanto fue afectado por cada una de 
laa conatancl11 ante• mencionadas. 
(claridad, tam•rlo, forma y color) 

Ejercicios sugeridos. 

Ea dlllcll sugerir ejercicios 
eapeclflco• para desarrollar esta 
percepción, lo que al •e recomien
da, e1 dibujar pródigamente 
elemento• tomados del natural y 
bajo la tutela de un profe1or con 
amplia trayectoria en et oficio. Una 
vi alón educada ea una gula 
excelente que puede ayudar al 
alumno a deaarrollar eaa peculiar 
percepción que enriquecerá au 
oficio. 
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16). La composición y la ley de 
pragnanz. 

"Una intaligancia qua organice podarosamanta as la más 
preciosa colaboración da la sensibilidad para la raalizaci6n 
da la obra da arte.• 

Loo palcólogo1 de 11 lorm1 han 
reiterado que tod•• la• experlen· 
cl11 palqulca1, ae de1envuelven a 
minera de conflgur1clone1 o 
Geat•lten. Lo1 d1to1 re1le1 de 11 
experiencia, aon todoa organizados 
y extenaoa y no habn11n de 
encontrarse nunca moaalcoa o 
elemento• al1l1do1, ni en la 
con1clencla ni en el compor-
t1mlento. Salvo caaoa excepclon1-
le1 provocado• por una enfermedad 
o 1lglln tipo de padecimiento 
ment1I, Jamáa ninguna experlencl1 
palcológlca ae da totalmente de1or
ganlz1da. La flalologla cerebral 
viene a confirmar eata propueah, 
porque no ee ha localizado la 
correapondencla entre un fenómeno 
palqulco y au e1pecrt1c1 locallza
cJ6n dentro del cerebro, aunque hay 
•fgun•• aproxlm•clone•. El cerebro 
trabaja en au totalidad y como P•rte 
prlmordl•I de au de1empelio, org1-
nlz1, eetructur• e Integra la 
totalidad de la vida pafqulc1 del 
Individuo. 

01ndo por hecho la Importancia 
de 11 org1nlz1ción y eatructuraclón, 
Inherente del fenómeno patqulco, 
en todoa loa individuo• hay una 
tendencia natur11 a buacar la 
•buen• form••, que loa paleólogo• 
h•n e1t1blecldo como un• norm• 
eaenclal del comportamiento, deno
minada "ley de prflgnanz•. Eate 

Paul Cézanne 

término de origen alem,n, 
erróneamente, 1e Je aaocla al térmi
no oaJón pregn•nl que significa 
preflada o embarazad•, lo má1 
adecuado aerfa breve pero algnlfl
cante.Oe acuerdo a eata natural 
tendencia de organización, a la ley 
de prlgnanz alguna• vecea ae le 
aaocla con la ley del cierre que ya 
vlmoa. 

La ley de prllgnanz. (Ley 
de la exactitud o de precisión) 

E1ta ley báalcamente se retiere 
a que toda experiencia (perceptiva 
o de otr• lndole), tiende a 
completar1e a al mlama o 1er "lo 
mejor poolble". Erneot R. Hllgard y 
Gordon H. Bower arlrman: •Est• ley 
sugiere I• dirección de /os 
econteclmlentos. L• organlzecldn 
pslcot6glc• tltJnde a moverse en 
un• dirección general más que en 
otras: siempre 1/ e:st•do de exac
Utud (Prlgn•nz), h•cl• I• ~uena" 
gestelt. La org1nlzec/6n será tan 
•buena•, como lo permiten /as 
condiciones prevaleclente:s. Un• 
•buena• gest•lt tiene proplededes 
te/es como regu/arld•d, :slmpllcld•d, 
••l•bllld•d, etc. (Hllgard • 1986, 
pág 263). 

La tendencia natural del hombre 
e1 hacia 1• •rmonl•, que encuentra 
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au. corretpondlente •buen• form•• 
contemplada en la ley de prignanz. 
Por_ el contrario, todo aquello que 
afecte. e ale estado que podemo1 
llamar ·del eapfrltu, aer• contlder•
do •&jeno~ 1 nuealr• condición 
humana ·y bien podemos ejemplificar 
con· la· an1led1d, la •ngu11la, el 
detaaoaiego, etc. que aon e1tado1 
de la conaclencla que cualquier 
peraona 1alud1ble -ptlcológlc•men
te hablando- rechaza. 

La tendencia a la organización 
Integral de loa elementos no ea 
cualidad exclutlva del fenómeno 
palqulco; ae puede encontrar en laa 
lnflnttaa form•1 de la natur•leza 
que se rigen bajo cierto a 
"patronea•, con loa que no tolo 
armoniza, tino que eatructura la 
totalidad de au1 manlfeataclonea. 
Loa grlegoa (•e supone fueron loa 
plt1górlco1). notaron relacione a 
entre este comportamiento natural 
con la geometrla y laa matemillcaa 
y aal descubrieron ciertos patronea 
que podlan apllcarae adecuadamen
te en la obra ortlotlca. El aenlldo 
del orden, estructura o armonla era 
por esa aólo hecho, un elemento 
que agradaba loa aentldoa y de ahl 
ae derivó au cJáalco eatllo que 
mucho Influyó en laa concepclonea 
e1U1tJcaa de Europa durante muchos 
algloa. Eate notable de1cubrlmfento 
de la armonfa vlaual Jo aplicaron no 
aólo en la arquitectura o eacullura, 
tino tambl'n en Ja mú1lc1, de la 
cual Motila Ghyka dice lo siguiente: 
•Le tt1orl• pltag6rlc• dtJ le •rmonl• 
mus/c11/ que e.s puramtJnttJ 
metem,t/ca (y qUtJ .según I• opinión 
gentJr•I de los entlguos, se dtJbe 
atribuir al propio Pltligoras) ostli 
fundada t1n le ttJor/a de las propor
ciones (.su:s elementos eren /as 
long/tUdtJS de los segmentos dtJ les 
cuerdas so no res, lnversemtJnttJ 
proporclon•l•a •I númtJro dt1 
vlbroclonos.• (Ghyka - 1968, pág. 
30) 

La composición en el 
dibujo artlstlco. 

La composición, en cualquiera 
de 111 exprealonea art11tlcaa ea lo 
que máa aemeja a la teorla 
geaUlllca de la totalidad como el 
Ingrediente que eatructura nueatraa 
experiencia• (a manera de rormaa) 
y olorga un sentido dlatlnlo que 
puede tener cada elemento alalado 
o alterado. Cualquier variación por 
mlnlma que aea 1 en cualquiera de 
sua componentes 1 Invariablemente 
la lotalld•d también oer' 
modificada o alterada, como lo 
confirma Oaucher (37). Aplicable a 
la obra artlallca, significa que 
cualquJer variación, afectará a la 
vlalón que ae tenga del conjunto. 
Todo Influye: el matiz del color, 
Iluminación, distribución de loa 
elementoa 1 movimiento, etc; 
variable• que habrlli de considerar 
el artista para organizarlas dentro 
de una estructura coherente y con 
sentido. ¿Se Imaginan acaao a Ja 
Gloconda, pero 1fn au enigmática 
aonrha?, eata modificación altera
rla Invariablemente todo el cuadro. 

Como aabemo1 1 el artista 
dlapono de lnllnldad de Imágenes 
qua puede tomar de Ja naturaloza o 
de au capacidad pafqulca de 
Imaginación; aln embargo esta 
captación no ea condición aurtcJen
te para que al pla1marla1 en su 
dibujo dispongan de una adecuación 
vlaual de estructura y coherencia, 
tal y como observa Arnhelm: •En 
condiciones n11tur11/e.s, Ja visión 
t/tJntJ qutJ tJnfrtJnterse con más dt1 
uno o dos ob}t1tos 11 I• VtJZ, Lo más 
frt1cutJnle tJS qutJ t1I campo visual 
tJ.sté 1te.stedo y no StJ someta s una 
org•nlz1c/6n lntegred• dtJ/ conjun
to. En un• sltuec/6n vite/ tiple•, 
une persone se concentre en 
e/gun•s zones o dele/les escogidos 
o en 1/gunos re.sgos aen•r•les, 
mlentr1s que I• estructure del resto 
result• esboz•d• y barros•. De este 
modo, /11 pt1rcepc/6n de /11 forma 
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oper• parcl•lmente, • (Arnhelm 
1988, p4g. 48). 

El equlllbrlo y I• ormanl•. h•n 
sido objeto. d8 b1hq·U.ed• .. continua 
en toda• ra·a e'xpre1lone1:artr1tlc'aa, 
porque. p •le o lóg ié a m a·n te ·~Corre 1 'po ""' 
de a la ""buena ·f~rma7·:. q.ué:·vfene a 
expflcarae. en 1a·:.1.9y, 'de. _p.rlgn•nz. 
Evidentemente, lo ,,.· q.ue noa 
reflrlmoa ea:'· a la· ,·,atracción o 
repulalón que puede provocar 
cualquier obra a · qulene• la 
contemplen y esta v1 en proporción 
a la adecuada organización que 
pueda olorgar el 1rthta a 111 
lm•gene• que Incluya en 1u trabajo, 
tarea que no 1e presenta nada 
aenclll• (38) 

La cu1lldad de bellez1 como 
condición de la Integración armónl· 
ca de loa elementoa lo conaldera la 
Estética, que aegün Larroyo ea una 
de las ciencia• fund1mentale1 de la 
lllaoolla. La Estética, ea una 
dlaclpllna que trato de la belleza y 
de aquellos estados emoclonales 
que provocan en noaotroa la• obra• 
de arte o la natur1leza misma. No 
e• propó11to de e ate estudio 
lnternarae en loa planteamiento• de 
e1t1 ciencia, m•• bien lo que 
lntereaa exponer ea que - qulz4 sin 
proponéraelo .. , dispone de un sóli
do soporte palcológlco. La belleza, 
como aabemoa ea eminentemente 
aubJetlva, aln embargo no deja de 
aer atractiva para el artfata y el 
fllóoofa. Federico Schlller asegura
ba que "La bt11/eza conduce •1 
hombre, que sólo por los sentidos 
vive, •I ejercicio de 1• forme y del 
pens1mlento; la be//ez1 devuelve •I 
hombre, sumido en la te re• 
esplrltu•I, •1 trato con le m•terl• y 
•I mundo sons/blo. • (Sdnchez 
1972, pllg. 21) 

Loa reciente• criterio• del arte 
no conaJderan Importante la belleza 
dentro de la obr•. Deaconocemoa 
que oscura• razones la suprimieron, 
pero 1erla lnterea•nte 111ber 11 eat• 

propueata dispone de fundamento• 
p1fcológfco1. De tod•a maneraa, 
conalderamoa pertinente la auge .. 
rancla de Loomla de acuerdo al 
tr1t•mlento que le otorguemoa a 
nueatro trab•Jo: "En pintura os esté 
permitido hacer cuanto queréis. 
Nadie os lo prohibe, Lo único que 
pueden hacer los demés es r1ustar 
de vuestro trebejo o no. SI us•ls 
/as r1rande s verdades básicas, bien 
comprendidas, vuestros cu•dros 
ser'n buenos. SI tratéis de /UQ•r 
con los efectos, de adlvln•r més 
que descubrir las verdades que 
necesitéis, vuestro trabajo st1ré 
m•la.• (laomla • 1974, pdg 86) Na 
1aegur•mo1 que 1• belleza 
determinar' I• validez de 11 obra, 
pero lo que ae auglere ea que 
dlaponga de cierto atractivo o ae 
Juzgue "lntereaante" y nece1arlo ea 
conalderar la Integración armónica 
de todoa loe elemento• que habr4n 
de lnclulrae, para que el eapectador 
pueda experimentar la emoción en 
la totalidad y eato ae logra aplican .. 
do adecuadamente la composición. 

l• composición reaponde a 
llnt1•mlento1 p1lcológlco1 y no aólo 
no1 reft1rlmo1 a la "buena forma" 
expresada anteriormente, alno que 
avala I• propueat• gt11Ultlca de la 
lmport1ncl• de la Integración do la 
totalidad de loa elementoa. Ahora 
bien, lntegr•r loa elementoa en la 
composición no algnlrlca simple .. 
mente adlclonarloa. La bü1queda ae 
centra en una armonla que 
contemple al conjunto m4a que a 
aua componentes aialadoa. 

La composición en el 
dibujo artlstlco. 

Aunque la historio do la pintura 
Incluye la büaqueda de la adecuada 
relación entre aua componente1, 
podemoa decir que fue durante el 
Renacimiento donde ae deaarrolfa .. 
ron procedimiento• para lograr la 
armonla general del cuadro, aunque 
se reconoce que bajo muchos crJte .. 
rloa eatablecldo1 en la tradición 
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clialc• grecol•tln•. Eate trat•mlen· 
to pictórico que conocemoa como 
compoalclón, pa1ó • form•r P•rte 
de la educ1clón "ac1démlca", que· 
como dljlmoa, fue b1ae y fundamen· 
to do 1• lnlcl•clón artlatlco, desdo 
entoncea, lntegr1r armónicamente 
todo• 101 elemento• en el dlbu}o o 
I• plnturo p .. ó • aer prlmordl•I. 

L1a tendencl11 eatétlcaa de 
e•te 1lglo 1e hin c1racterlz1do por 
cueatlonar severamente • lo• 
procedimiento• tradlclon•lea del 
dibujo y la plntur• y oato Incluyo 
por aupue1to a la compoalclón. 
Pablo Plca110, con1lderado como 
uno de 101 m•xlmoa exponente• 
pictórico• de eate alglo, también 
puao entredicho au Importancia. 
Arlanna Sta11lnopoulo1, en su 
blafrafla del pintor, cita una fra1e 
de Plca110 que deflnla au poatura 
al re•pecto: •es mi desgrach y 
prob•blemente mi enc•nto, us•r lts 
coses como las pes Iones me 
Indican•, docla. "¿Qu~ mlsorablo 
destino p•r• un pintor que •dora 11 

/es rubl•s ten•r que de}•r de 
poner/as en un cu•dro porque no 
enc•/en con /a cest• de frutal 1Qutf 
horrlblt1 pere un pintor que detesta 
l•s menzen•s tener que ut/l/zarl•s 
a/empre porque •rmonlzan tan bien 
con e/ m•ntell Pongo /as cosas que 
me gust•n en mis cuadros. Cuantts 
m's cos•s, peor P•r• al/as; simple· 
mente tienen que agU•nf•rse. • 
(Staaalnopouloa • 1988, p,g, 140). 

L• exigencia de eat• libertad 
tohl, como vemoa, pone entredicho 
el valor do la composición. Lo que 
si conviene aclarar, ea que cuando 
1e ellmlna este "problema", deflnl· 
tlvamente 1e taclllta en mucho el 
oficio del pintor. Correglo una vez 
oxclomó: Anch'lo son'p/ttoro (Y yo 
también 1oy pintor), que hace refe· 
rancla a una obra de baja calidad 
que pude auperar quien h•ce la 
exclamación, Tal 1erla el caao de 
l•a plnturea no 1ujeta1 a ninguna 
dlaclpllna, ejecutada• en un af•n de 

manchar aln eentldo, cu1lqulen lo 
puede hacer. 

La compoalclón· dentro del len·· 
guaje pli•tlco ea sumamente 
complel• y m•a cuando ae Incluyen 
mayor cantidad de elementos: de 
hecho, hay qulenea ponen en duda 
que ae pueda enaeftar, aln embargo, 
palcológlcamente hablando, se de
aempena Importante en tanto la 
"buena forma" contribuye al guato o 
preferencia del eepectador, que al 
fln•I decide ol le guat•rl• adquirirla 
o no. Sabemoe que la •decuada 
armonl• de los elemento• dentro 
del dibujo y la pintura, no neceea
rlamente le otrogará el carlicter 
artlatlco, pero como elemento 
Integrador, contribuirá a deapertar 
una emoción o cierto "atractivo", 
que bien empleado deatacari\ el 
valor del trabaJo. Cabe por cierto el 
comentarlo que Rudolf Arnhelm 
hace al roopecto )39). 

Parece atrevido afirmar que la 
compoalclón no puede enaeftarae 
cuando ae pueden encontrar varios 
textos sobre el tema. Ahora bien, 
reconocemo• au Importancia en 
tanto proporcionan elemento& que 
conviene conalderar pat1 deatacar 
laa cualldades del trabajo, pero 
quedan a manera de aujerenclaa 
que aerlin empleada• cuando loa 
elemento• creatlvoa de cada artlata 
coincidan con cada una de eaa• 
1ugerenclaa. De loa aapectoa Im
portante• que ae deatacin en estos 
textos de de compo1lclón destacan: 
Los formatos armónlco1, la solución 
llno•I y tonal, la e)empllflcaclón de 
cuadro• de deatacadoa pintores y el 
encuadre cuando ae toma un paisa
je del natural. Puea bien debemos 
tomar en consideración lo algulen
te: 

Loa formato• armónlco1, ion aó
lo uno de loa elemento& que lnter· 
vienen dentro de un dlbuJo o 
pintura, tombl6n Influyen en el 
reaultado final: la adecuada 
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proporción de I•• figura•, el juego 
de luce• y aombraa, la armonl• del 
color, la perapectlva, el movlml
mlento1 la tem•tlca, la trayectoria 
de la vlata al recorrer el cuadro, 
etc. Por otra parte, cu•ndo ae 
trabaja el pal1aje 1 loa elemento• de 
la compoalclón 101 proporciona la 
naturaleza y ea parte del oficio del 
palaajl1ta, localizar el encuadre, o 
momento precleo donde lo• 
elemento• coinciden dentro de una 
vlalón Integral. Ea claro que no ae 
aubeatlma e1ta actividad, pero lo 
que a no1otroa lntereaa ea cuando 
ae trabaja dlg•mo• dentro del 
estudio y b1Jo temUlc•• que no 
neceaarlamente tengan que ver con 
pataajea, bodegone1 o cualquier 
dibujo tomado del natural o foto
grafla, ea entonce• que necealta· 
moa organizar nue1tro• elemento• 
dentro de una 1rmonla general, 
pero ¿Cómo? 

Debemoa conalderar que el valor 
de la compoeiclón está en la 
propueata Innovadora que se le 
otorgue a la obra. El car•cter 
orlglnal radica en no copiar nada de 
lo que haata el momento •e haya 
hecho, de tal manara que •lendo 
l'.lnlca, dleponga de valor unlvenal. 
La ejecución de cada trabajo, ea 
por tanto una •oluclón diferente con 
motivo• diferente•. Composlcldn y 
cre1tlvld1d jam/J• puaden de•//
g•rse. 

Una caracterlatlca prlmordlal de 
la compoelclón ea que puede ejem
pllflcarae reflrl6ndoee a loa 
grande• mae1troa "• pero no puede 
eer normativa. No debe reglrae por 
principio• o leyea 1 porque el real 
valor de una obr• ea au orlglnalldad 
o concepto Innovador que el •rtlat• 
otorga apoy1do en •U capacidad 
cre•tlv•. Como c•da trabajo, 
conlleva elemento• e lntenclone• 
dlatlntaa, 11 aoluclón por tanto, 
deber• ser diferente. La llberhd, 
viene a aer requlalto lndlapena1ble 
pan el buen deaempefto del dibujo 
y 11 pintura, recordemo• •1 reapecto 

la• palabra• de' Hegel: ·a·ue se ten
ga ·cu/dedo, sin-· embergo, .que as/g .. 
nando •I •rte un fin extreno·, no se 
15 1rrebete .Ja ··/lberfed, que .es su 
esencia y sin. 11 cu1I no hey 
Inspiración; no se le Impida produ
cir /os efectos que de él se 
esparan.· (S6nchez • 1972, p•g. 78) 
(Figuro 78) 

Violo de1de el •ngulo psicoló
gico, trataremoa de deacrlblr el 
porqué de la complejidad que 
preaent• la compo•lclón: 

Hablamo• mencionado que la 
tendencia natural del dibujo en loa 
prlnclpl•nle• ea comenzar de lo 
partlcul•r y terminar en lo general. 
Eate procedimiento, ae traduce en 
un primer obat•culo a 1uperar 1 

pue1to que la compoalc16n Implica 
comenz•r por lo general y 
terminar en lo particular. Ligada a 
la concepción, deberá lnclulrse la 
solución total y por tanto adecua
ción de 101 elementos que habrán 
de Intervenir. La compoalclón -en 
definitiva-, e• lo que primeramente 
ea habrá de resolver, de no aer 111, 

ae trabajará a llentaa y con el 
rle•go de que •e embrolle el 
trabajo. SI en eu momento no ae 
reeolvló ••h 1apecto prlmordl•I, la 
ejecución •e deaarrollaré en plazo• 
mucho m•• largoa y con la con•e
cuente rraee de loa principiantes 
¿ ... Y ahora qué higo?, rellrléndo1e 
al elemento au1ente que no ae 
con1lderó en au momento. Siempre 
1er6 máa Ucll del8rrollor un dibujo 
cuando deade el Inicio 1aumamo1 la 
minera de Integrar loa elementoa, y 
no • la lnvera1, que primero 
dlbuJemo• loe elemento•, para 
deepuéa pretender Integrarlo• o 
adecuarlo• a la totalidad. 

Otro •ngulo lntereaante que ae 
refiere al ml•mo fenómeno ea el 
rel1clonado con el proceao de 
de11rrollo del dibujo y determina 
una de la• diferencia• prlnclpalea 
entre el aprendiz y el profealon•I. 

18~ 



Flgur• 78.- No parece deacabellada la lde• de que la compoalclón 
.no puede enaenarae porque la lmportancl1 del trabajo artlatlco ea au 
:originalidad; •In embargo, al puede ejempllflcarae y para el efecto 
se puede recurrir a las obns de los grandes maestro• para exponer 
cómo lntegr•ron aua elementos. Aqul moatramo1 llnealmente loa 
trob1Jo1 de alguno• reconocldDI pintores: A) Boeklln B) Rubena C) 
Ruben1 O).T1cl1no E) Van Gayen F) Glorglone, (De: Agaró, 
Compo1lclón artlatlca) ··· · 
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El primero conaldera prlmordl•I • 11 
reaultante que ee refiere • 1u 
tr•b•Jo terminado¡ en tanto que el 
profealonal, aabe que el proceao, 
ea máa relevante que la culmln1· 
clón. cuando ae toma en cuenta el 
proceao de ·deaarrollo, la Importan· 
cla realdo en equilibrar adecuada
mente cada una de laa etapa• y la 
compoalclón viene a aer el ele· 
mento rector que organiza y plane1 
el trabajo desde el Inicio hasta au 
culminación. Loa arquitectos, por 
ejemplo, saben que ea dlffcll 
realizar una conatrucclón ti no ae 
dispone de planos. 

En la compo1lcl6n auc•d• un 
hecho curioso: ea de laa prlmer11 
operaciones que •• re1Jlz1n en la 
ejecución de un cuadro y d• 111 
1Htlmaa en aprender en la 
educación artlatlca. Antea deberá 
disponer el dibujante de una larga 
trayectoria que Incluya un 
conocimiento profundo de la forma, 
conocer la figura y aua adecuadas 
proporcione•, la armonla cromática, 
I• valoración, perapectlva, etc lo 
cual demanda un previo eatudlo y 
ejercitación haata que Y• ae de "por 
un hecho". Podrlamoa decir que 
aemeja en la conducción de un 
auto, en donde al principio la 
atención oaU en la ejecución 
meclinlca de ponerlo en marcha, 
fren1rlo, cambio de velocldadea, 
etc para deapué1 "dando por un 
hecho" o de manera "automditlca" 
noa conduzca hacia el punto 
deaeado. Lo ml1mo ocurre en el 
dibujo artlatlco, e• neceaarla eata 
preparación previa para dl1poner de 
un mejor control de loa elementoa, 

Habfamoa mencionado que una 
de laa caracterl1tlcaa del penaa
mlento lóglco - llneal ea manejar un 
1010 elemento a la vez y no máa. La 
razón por al misma, 1e enfrentan1i 
con aorl•• diflcultadeo pora 
trabajar mucho• elemento• y de 
manera 1lmulUnea 1 como sucede 
con el dibujo y I• plnturo. Do 
acuerdo al acervo y propl1 

experiencia que dlaponga el 
dlbujonto, eotoro en 11 po1lbllld•d 
de realizar una alnteal1, de todo• 
loa elemento•, de tal manera que, 
contempU1ndoloa en 1u totalidad le 
otorgue a cada cual au ju1ta par
ticipación. Ya que eata tarea ea 
dlflcil aun en loa profe1lonalea, ea 
conveniente aegulr loa procedimien
to• de llegar a la 1lnteala millxlma 
de cada uno de loa componente•, 
ellmlnando para el efecto loa 
elemento• acceaorloa y detalle• y 
darnoa 111 un mayor e1pectro de 
poalbllldade1 de Integrarlo• armóni
camente. (Figura 79) 

Encontramoa adecuada• la• 
palabra• de Rafael Menga acerca 
del valor de la compo1lclón en la 
expre1lón artlatlca: •La Invención 
es /o m.6s extendido de I• pintura, 
lo que doc/d& &/ ¡¡on/o y o/ t•l&nto 
de cada pintor; es, edem.6s /a 
poesla del arte. El artista debe 
tener presente, hasta la últlm• 
p/nce/ede, /e primera Idee e/eg/de 
par• pintar. No 8S suficiente que 
dibuje una buena Idee, y llene un 
gran esp•clo de l/enzo con much•s 
figures, si tod•s e/les no es"n 
dest/ned•s e explicar I• primera y 
prlnc/pol ld&e; si todo •1 conjunto 
de /a obra no expllce y des•rrolla 
con cl•rlded •nte /os ojos del 
8spoctador, /a Idee del asunto, a 
fin de poner a punto su alma pare 
que se emocione por /a expresión y 
actitud de l•s f/gur•s principales. 
En vano ser•n empleadas expre
siones violentes y actitudes 
forazedes, • fin de dar I• Impresión 
de un genio Inventor,· el contr•rlo, 
todo lo recargado est• opuesto e /e 
buena Invención. 

Por composición se entiende el 
arte de aunar de /1 manera m.6s 
conveniente, todos /os objetas 
&/&¡¡/dos con I• •yud• do I• 
Invención. Estas dos cosas no 
deben Ir nunca seper•das, puesto 
qu& /es me/oros /d&u y I• Intención 
m•s Ingenios•, poco h•r•n si I• 
composición no es buen•. L• 
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Muchas variables simultáneamente 
Figura 79.- La compoalclón ea de los elemento• máa dlflclles de 

re1olver porque pretende Integrar armónicamente muchas variables 
dentro de una 1lnteal1 que ea la uniformidad de loa elemento• 
dentro de un esquema total e Innovador. 

belleza de ésf• depende sobre todo 
de 1• verd•d, de l•s oposiciones, 
de/ contr•ste y de /a disposición dt1 
todas /as partes que entran en un• 
obra. Con todo esto, 1• lnvencl6n 
debe regir convenientemente /as 
partes dtJ I• composición, siguiendo 
cede una su propia distinción.• 
(Aguó - 1980, pag. 7) 

La compoalclón se detecta 
Inmediatamente. Ea lo que podero· 
aamente llama la 1tenclón por la 
uniformidad y armenia del conjunto 
y provoca que ae aoatenga la vlata 

en la contemplación porque dispone 
de un atractivo vl•ual; en cambio, 
1u au•encla ea muy evidente, 101 

cuadros parecen "'de1ordenadoa" y 
en alguno• ca10• provocan repul· 
alón con el conaecuente rechazo 
del público. En una expoalclón con 
cuadro• 1ln armenia visual, el 
tiempo de contemplarlo• aer4 
mucho menor que cuando aucede a 
la lnvera1. En el cuadro que no 
tiene compoalclón ae notan loa 
elemento• alaladoa como si 
hubiesen sido recortadoa y deepuée 
pegadoa, provocando una visión de 
elemento• "junto• pero dlatantea". 
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Valga el ejemplo do Andrew Loomla 
par1 explicar a lo que noa 
rererlmoa: ·.. supong•mos que 
entr1mos en une hablt•cl6n en I• 
que, representando e/ contriste, 
hay desp1rr1m1dos pipe/es, rapes 
u otros objetos. L• reacción 
Inmediata os /Implar la habitación o 
escapar de el/a. suele decirse de 
un /ug1r as/ que estlt atesta do de 
basura. Lo que pasa en re1/ld1d es 
que estlt atestado de contrasttts, 
/lona do confusión do tonos y ol 
efecto es dru1gr1d1b/e ... Es decir 
que s/ después de una primera 
mirada e/ ojo no encuentr• motivos 
par• un• desorden1d1 comblnacldn 
de tonos, p1s1 e/ cuadro por 1/to y 
busca otro mejor org1n#z1do. • 
(Looml• - 1974, pig. 90) 

Demostración. 

No e• arriesgado afirmar que la 
composición ea algo ajeno a loa 
principiantes y que aólo ae adquiere 
a travéa de una rlguroaa educación 
visual. Aunque el aprendiz sea 
pródigo en aua fant•alaa, e•a• 
lm8genea no disponen de una 
organización que la1 Integre armó
nicamente dentro de la repreaenta
clón plhtlco del dibujo o la pintura. 
Recordemo• que lo Importante no 
ea adicionar, sino encontrar la 
Integración de 101 elemento• para 
que la respuesta palcológlca 1ea 
dada en la "buena forma .. deacrlta 
en la ley de prllgnanz. 

La compoalclón aun en 101 
prolealonale• •• dificil ol 
procedimiento sugerido ante tan 
evidente complejidad ea desarrollar 
boceto• prellmlnarea para organizar 
el trabajo antea de au ejecución 
definitiva¡ en cambio la Inclinación 
de loa alumno a ea hacia la 
r .. llzaclón directo del dibujo o 1• 
pintura. conalderando lnneceaarla 
cualquier etapa previa. El re1ultado 
ea U1cltmente preaumlble 1 adición 
de elementos alaladoa no Integra
dos armónicamente. Eato ae debe a 
lo que ya ae habla mencionado que 

en el principiante lo maa Importante 
ea la _:resultante del trabajo, m•• 
que·· el pr_oceao como lo habri de 
deaarrollar.··La aenalbllldad a travé1 
de -una: profunda educación vlaual 

·ea ·el mejor recur10 para a ade
cuada Integración de la• lm•genea. 
pero, de toda a manera1 1 ea 
preferible un proceao previo que 
evidentemente redundar• en la 
calidad de lo que ae realice. 

Ejercicios sugeridos. 

A pe .. r de la complejldod do la 
compo1lclón 1 de alguna manera hay 
que Iniciar a 101 alumno• dentro de 
oat• partlcularldod del dibujo. 
Antea de lnlclarloa propiamente en 
loa ejerclcloa conviene hacer la• 
algulentea ob1ervaclone1: 

Ea conveniente hacer un repaao 
de lo que aon loa formatos armóni
co• y el valor geométrico dentro de 
la obra plli1tlca, al tiempo de 
deatacar la multlpllcldad de forma• 
- todae armónicas • que da lugar la 
naturaleza. El objeto ea que el 
eatudlante disponga de e atoa 
elemento• y sepa apllc•rloa de 
acuerdo a 1u1 partlcularea guito• y 
preferencias. Hay aullclonte blbllo
grafla al reapecto y no tiene objeto 
extendernoo sobre la materia ya 
que a no1otro1 lntereaa lo relacio
nado con el fenómeno de la 
percepción. 

Uno de loa principios béalcoa de 
la compoalclón ea el .. deataque" y 
eato ae refiere a que debemos 
determinar un elemento tema 
central que paaari a aer el centro 
de nueatro lnteré•, esto Implica que 
habr• elemento• que por su Impor
tancia paaar•n a 1er secundarlo• y 
por tanto. e1tar8n subordinados al 
motivo prlnclpal. Debemos conside
rar que loa elemento• 1ecundarlo1 
no deber•n tener la mlama 
Importancia que el prlnclpal para no 
reatarle Importancia. Por otra parte 
conviene poner orden en lo• 
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elemento•, auprlmlendo aquello a 
que no aean Importante• y sólo 
•eatorb•r•n· en la lntegr•clón del 
conjunto. 

El bocetaje debe deaemper.arae 
como parte de una educación vlaual 
necesaria para reaolver el conjunto, 
vendrla a aer una aapecle de 
•1aboratorlo" o bí.laqueda donde 
cada uno de loa elemento• guarden 
una adecuada rel1clón unoa con 
otro• dentro de una •rmonla 
general. Una vez milla recurrlmoa a 
Loomls quien deataca la Importan-
cia de estoa apunte• prevloa: 
•Jemls podrl• Insistir best•nte 
sobre I• nece:sld•d de pens•r y 
planear o/ m•s lns/gn/flc•nto 
esbozo, el trebejo mis pequetlo. 
Asegur•os, antes de empezar n•d•, 
de que no conocéis un modo mejor 
de h•cerlo. Un• p•aln• de 
pequelfos bosquejos lleva mucho 
menos tiempo que el que se 
desperdicie con un m•I comienzo.• 
(Loomla 1974, pig. 91). 

Aun en loa profealonalea el 
bocetaje ea un recurao lnauatltulble 
para mejorar la calldad de la obra; 
aln embargo mucho• prlnclplantea, 
no le dan el juato valor a eate 
procedimiento previo. El bocetaje 
por eata clrcunatancla, paaa a •er 
por al mlamo una dlaclpllna m4a en 
el dibujo. Bajo una Id .. previa, 
debemoa enaeftar a loa alumnos, 
primero, a realizar dibujos peque
noa y de gran aenclllez sintetizando 
al máximo la• rormaa que habr;lin de 

lnclulrae. Oebemoa ellmlnar loa 
e le mento• 1cceaorlo• que carecen 
de lmport1ncla, puea no sólo 
complican 11 compoalclón, alno que 
habrin de abigarrar el dibujo 
reaUndole lnteréa. Recordemoa que 
cuanto má1 peque"º y sintético sea 
el dibujo, dlapondremoa de mayor 
poalbllldadea de reaolver nueatro 
trabajo. 

Loa elemento1 natura lea •e 
preat•n para eatudlar la 
compoaiclón, por eao ea conve
niente el dibujo de bodegonea, en 
donde la lnmobllldad de 101 objetoa 
se pre ata para experimentar 
sotuclonea adecuad•• acordes con 
101 objolo1 que habrin de 
dlbujarae, por otra parte, conviene 
salir a dibujar en exterlorea 
llevando conalgo un peque"º vlaor 
con el cual buscamos un encuadre 
que conalderemoa lntoreaante en 
semejanza tuvléramoa una cámara 
lotogrUlca. 

Como una excepción y dada la 
complejidad que la compoalclón 
lmpllca ae puede augerlr trabajar 
con collage, que ae refiere a papel 
cortado y pegado, tomando en 
cuenta que el recorte de una figura, 
•lmularla un dibujo, y se pondrla a 
prueba la Infinidad de po1lblll· 
dadea, que pueden reallzane con 
eah técnica, pero lnalatlmoa lo 
Importante de eatoa ejercicio• ea 
encontrar una coherencia en todoa 
loa elementos que aean Incluidos. 
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17). Confusión, y angustia en las 
actividades artísticas. 

"Son oscuras las razonas por las qua todo movimiento 
progresivo y ascendente daba realizarse con al sudor de Ja 
frente con sufrimientos, malos momentos y panas. Cuando se 
ha concluido una etapa y se ha superado otro asco/lo del 
camino, una mano perversa e invisible arroja nuevas piedras 
que parecen cerrar y borrar por completo el camino por el 
que se andaba.• 

U n• de I•• Idea• errónea• que 
10 tienen del dibujo o 11 

pintura, ea 1uponer que por •f 
mlam11, propician un e1t1do 
placentero y aatlatactorlo tanto en 
au ejecución como al concluir la 
tarea, E re e ti va mente, ae reconoce 
que ea ta a actividad e a ofrecen 
aatlafacclonea en loa prlnclplantea, 
pero aólo ocurre cuando a manera 
de "recetarlo". un determinado 
proce10 de ejecución habr' de 
conducir a una re1ultante prede
terminada. Cuando ae aminora el 
riesgo de extravlo, hay m4a 
probabllldadea de ver "coronado" el 
ea fuerzo. 

Lo Interesante ea lo que ocurre 
cuando bajo propio riesgo y reapo
n11bllldad tratamos do materializar 
una fantaafa, no copiando, ni 
aujeténdono• a un proceao preeata
blecldo, sino aólo contando con 
nueatroa recuraoa y poalbllldadea. 
De antemano 1abemoa que aqu'I 
que no haya pagado un alto precio 
en dedicación, eatuerzo, conatan
cla, dl•clpllna, etc. lo m•• probable 
ea que tendrá un re•ultado 
deulentador. Alguno• llbroo de 
!nlcl1clón a la pintura motivan a 
eata actividad bajo leyenda• como: 

Vasslly Kandlsnky. 

"Po/ni Is fun• o •onjoy tho polnt•, 
eJempllflcando para et efecto con 
trabajo• de protealonalea, pero no 
ponen al deacublerto la• enorme• 
vlclaltudea y al1oa de lntenao traba
jo para adquirir e•• habilidad. No 
loman en cuenta que el dibujo y la 
pintura como cualquier actividad 
artlatlca demandan una rigurosa 
dloclpllna que va mlio alié de lao 
expeclatlvaa, y parte de eata 
dlflcultad, e&U1 en modificar loa 
patronea vlauale• que aoJo ae 
educan bajo una lntenaa préctlca. 

Como hemoe vlalo, 11 
complejldod del dibujo soto en 
función de una educación vlaual, 
pero además hay otros factores 
también del orden polcológlco que 
acentUan esta complejidad y noe 
referimos a temorea, tru1tracione1, 
anguatlaa, etc. que 1e dan durante 
la practica mioma del dibujo. Ya 
dJJlmoa que hay experiencias 
adveraaa pan el dibujo adquirida• 
dur1nte la nll'l,z, pero tambl,n, hay 
otro• elemento• palqulcoa de cuya 
intervención ahora no• ocuparemoa, 

La famoea 
expllcamoa en 

ley del cierre, que 
un tema anterior, 
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llene varia• facetas lnlereaantea 
que pueden· ayud•.rno• 1 explicar 
laa 11tuaclonea: confllctlv1• • que 
puede dar"lugar el dlbuJo arllatlco. 
Un1·de eatoa enfoque• ae refiere 11 
apren"dlzaJe y al respecto Hllgard y 
Bower dicen Jo siguiente: •Las 
4reas cerr•d•s son m4s est•bles 
que /as no cerr•d•s y, por t•nto, 
form•n m4s r4pld•mente flgur•s en 
I• percepc/dn. El e/erre, como .se 
apile• t1n el eprendlz11je, es un• 
•llern•llv• • I• ley del efecto. L• 
d/recc/dn de 1• conducta se or/ent• 
hacia I• sltuacl6n de fin que tr•e 
con.sigo ,,¡ clerrt1. Y 1• recompt1na• 
Influye sobre ,,¡ aprt1ndlz•Je. En una 
oltu1cl6n problemiltlc• I• totel/d1d 
ª" ve· como lncomplt1t• y se ar/gin• 
un• tt1nsl6n hacia le complemt1n· 
tacldn. Este esfuerzo por completar 
contribuye •I epr•ndlz1je, y 11 
t1jt1cucldn del c/errt1 es algo 
••ll•fectorlo.• (Hllgard pp 265) 

Como podemos observar, la ley 
del cierre pone de manlflealo la 
tendencia nalural para completar 
nuealraa percepciones. Cuando ae 
efechía el cierre, viene la aatl•· 
facción o bleneatar por la tarea 
concluid•, por ejemplo, cuando 
re•olvemoa un problema, adquirl· 
moa un conocimiento ütlf o práctico, 
obtenemos una recompen11 a un 
eafuerzo1 etc. Mientras no ae lleve 
a efecto el cierre queda latente un 
cierto deacontento o enfado. •La 
tare• terminad• es un• Ge:st•lt 
complt1t•: la mt1ta se h• •lcanzado,. 
han de:seperec/do /as tenalone:s y 
se h• llegado •I dt1scenso. La tarea 
sin terminar, por otr• parte, deja a/ 
Individuo l••llsfecho y h• menudo 
Irritado. No h• tenido luger el 
e/erre. La •nect1sldad• de complet•r 
une tarea una vez que ha :sido 
Iniciada se muestra, según I• teorl• 
de I• Ge•l•lt, por I• perturb•cl6n 
del ·sujeto al ser lntt1rrumpldo y su 
volu"nt•d de rt1anudarl• en cuanto 
se /e d• un• oportunidad.• (Garrett 
• 1981 p4g. 101). 

El cle .. rr~.:dO~t.r~··de·: 11 nc(cfón.de 
apren.dlzaJeic·:"•e" ldentlllca""""con: la 
razón .. ·y. ·e 1 : pe na• m l~"nt ci .~ .. ,:.La\ ·1 ó g le• 

'siempre· hB( b'u.ac.1do .. >' la tranapa· 
rene la y ·Clarútad de .lo• concepto a, 
precisamente· buac1Mdo au mayor 
accealbllldad. La mioma claridad 
evita en lo poolble una •ltuaclón 
confllctlva que pudiera preeentarae 
durante el aprendizaje, derivado 
por el ca o a y la confuelón; 
Aslmlamo, el acto de comprender, 
lmpllca varios mecanlamoa para 
efectuar el cierre como son: 
pregunta• a profeaorea, llbroa y 
documentación en general, vldeoa, 
pregunta• a colegas o compa"ero1 1 

etc. que cotrlbulrán a complelar la 
tarea. 

A diferencia de la claridad y 
tr1nap1rencl1 en 11 r1zón 1 ol apren· 
dlzaje del dibujo art11lllco, 01 

diferente: Aunque hay dlsponlblll· 
dad de documentación, maeatro1 1 

sugerencia•, etc. el dlbuJo sólo y 
únicamente se 1prende dibujando. 
Todos loa Inicios se dan con 
troplezo11 fnconvenlente1, dlflcuJ .. 
tadea, etc. auperablea aólo con la 
pr4ctlca constante que Jmpllca 
cierta Incomodidad. Por otra parte, 
la claridad de 101 conceptoa 
derivados de la razón1 no ae hace 
presente en el dibujo artletlco; 
mucho a conocimientos sólo y 
!Jnlcamente ae adquieren bajo la 
pr,ctlca .. experlencla, y no exlate 
lenguaje capaz de comunlcarloa, 
por ejemplo, nadie puedo explicar 
11 emoción que provoca un dibujo o 
determinado• matices del color. La 
confuaJón perdura mientras la 
claridad no ae manifiesto, puesto 
que la propia experiencia en au 
momento, descubrirá un nuevo 
conoclmlenlo aunque no se aabe 
cuando. Mientras no ae efect(re el 
cierre 1lempre existirá lntranqulll
dad, porque la tarea no llega a au 
concluelón, ni •lqulera - en muchos 
caaoa .. al concluir un dibujo • 

En la aupoalclón de que ya ae 
•conozcan• loa elemento a 
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prlmordl•le• del dibujo. hay otra 
clrcunat1ncla que promueve la 
angu•tl• y dee11oelego y noa 
referlmoa a la parte creativa, que 
ea vital en la producción artlatlc•. 
La creatividad perceptualmente 
h1blando 1e puede Interpretar 
como una büaqueda Interior, cuyo 
propósito e• asignarle una 
e•tructura o forma que organice y 
de coherencia a nueetrae 
experiencias, dentro de una 
concepción Innovadora y con 
aenlldo. Vleto aal, .. aalvo raraa 
excepcione• cuando llega "la 
lnoplraclón" la creatividad •• 
confuaa. NI el mlamo artlata aabe lo 
que realmente "quiere" y dentro de 
eate caoa de lntenaa bl'.laqueda y 
experimentación, encuentra peque .. 
naa aeftalea o lndlc1doree que 
otorgan la proyección de au trabajo, 
La Intuición, a pe1ar de 1u 
"ambigüedad", gula el trab1jo, 
aujeto qulzlli a lnumerablea 
mehmorfoal1. Esta clrcunahncla no 
sólo ea cualidad del principiante, 
sino que perdura en loa 
profealonale1, que no ceean en la 
bú1queda de nuevas forma• de 
expresión. La finalidad ea preaentar 
"un producto terminado" que lleva 
en al el contenido que quiere 
expresar. La gran dltlcultad que 
pre1enta la concepción, y au 
acertad• aoluclón, determlnarj¡n en 
gran medida el Impacto del trabajo, 
que obviamente Incluye, a ea 
aalmllado con mayor rapidez. Por 
e ata altuaclón de aoaobra y 
anguatla, la creatividad ae llega 
aeoclar con loa dolores del parto y 
a au resultante con el producto. El 
cierre no habrá de efectuane ha•ta 
que no concluya el trabajo aatla
factorlamente. 

Otro aspecto Importante que 
Influye en eate deaaaoalego, •e 
refiere al acto mlamo de I• pro
ducción, y una vez m•• ae vuelve a 
preaent•r la diferencia entre lae 
funcione• menlale• relatlvaa al 
penoamlento lógico-lineal y ·., 
derlv.•do de la percepción que en 
eate caao ea 1• vl1ual. Veamoa. 

El pen .. mlento lógico oólo 
dlapone de I• capacidad de manej•r 
una varlable y no m'•· Sólo 
eatamoa en poalbllldad de dlaponer 
de un pen••mlento • la vez, pero 
cuando ae efectüa el dibujo, Y• 
lleva lmpllclto mecanlamoa de la 
percepción, que como aabemoa, se 
habrán de manejar muchas 
variables almulUneamente, dentro 
de eae elemento unificador 
denominado compoelción. Ubicar la 
atención en una gran variedad de 
elementos todoa Importantes 
coloca al Individuo en un ealado de 
ten1lón y anguatla que bien puede 
motivarlo a retlrarae de la tarea en 
cualquier etapa del proce10. Par• 
entender mejor, conviene recurrir a 
un ejemplo, lmaglnemo1 eaoe 
treneclto1 • e1cala dentro de un• 
gran maqueta con un numero 
con1lderable de vlaa. Recordemoa 
que eeUn loa cambio• de vla, para 
que puedan circular por camino• 
diferente• y no coincidan en una 
sola. Ahora bien, "conducir" un 
tren, reaulta una tarea agradable y 
qulzlli divertida, pero lo Interesante 
ea lo que ocurre cuando se le 
agrega otro, al ln1tante 1 la atención 
aumenta para que •mboa trenecltos 
no lleguen a encontrane. Con cad• 
treneclto que aea agregado, ae 
requerlrlli mayor atención y 
proporcionalmente la tenelón y 
anguatla Ir• en aumento, de tal 
minera que, lo que antea era 
divertido, ae convierte en una 
situación conflictiva. Como vemos, 
e1te ejemplo se refiere a una 
actividad relacionada con un juego, 
pero ea Importante aenalar que la 
ten1lón aerlli mayor, acorde a la 
reeponeabllldad que se tenga de 
dicha actividad. Cuando ae dibuja, 
•e tienen que manejar muchas 
varlablea slmulU.neamente y tal 
serla el caao de la forma, claroa
curo, ritmo, proporción, perapec .. 
tlva, color, etc. que habrllin de 
encontrar au Integración armónica 
dentro de ta compoalclón. Esta 
cantidad de v1rlablea que ae 
trabajan almulUneamente, colocan 
al artista dentro de una 11tuaclón 

192 



confllctlva, en cuanta a malla 
variable• Integre en au dibujo. 

Erl el ca10 de ·toa treneclto1, 81. 
operado.r, sabe qu·e loa camblo1 de 
vi• e1 ··e1 recur10 dlaponlble para 
que no 1e ·encuentren; pero en el 
dibujo, ea comün·que no·ae aep1 lo 
que hay que hacer, provocando· aal 
un• altuoclón todovla mi• 
confllctlva, con el con1ecuente 
dooinlmo del prlnclpl•nto. El dibujo 
y lo pintura tienen la portlcularldad 
que cuanto m•• ae Interne en eataa 
dlaclpllnaa, slmult•neamente se 
deacubre la enorme tarea y re1pon· 
1abllld1d que habr• de asumirse, y 
sin reau1tado1 lnmedlatoa. En su 
momento, colocar' al estudiante en 
la disyuntiva de continuar bajo au 
propio rleago, o retlrarae a la tibia 
comodidad de no hacerlo. 

Kurt Lewln (1890 - 1947) realizó 
un Interesante estudio acerca de 
la• dlveraas actitudes que asume el 
Individuo ante la dlllcultad por 
realizar determinada• tarea• y lo 
que ocurre cuando no ae puede 
efectuar el cierre. Este e1tudlo 
aunque realizado con nlnoa ejm
pllllca muy bien lo que puede 
ocurrir con loa principiante•, ante 
la enorme dificultad que Implican 
las dlaclpllnaa artlatlcaa. El 
experimento al que no1 referimos 
conaltla en lo siguiente: Trazaba un 
circulo con tiza, y sin 1allr de 1ua 
llmltea loa nlnoa debfan alacanzar 
un objeto situado fuera de au 
alcance, disponiendo para tal 
efecto de algunos Instrumentos 
como baatonea, ganchos, cuerdas, 
etc. Lewln descubrió que en 
determinada• circunstancia a se 
ponen en juego doa fuerzas: una 
orientada hacia el objeto, que se 
refiere a la recompenaa, y otra a la 
que denominó •berrer• pslqulc•"', 
que emana del "'clrculo que no ae 
debe rebasar"', conalderada una 
fuerza dirigida en aentldo contrario. 
Ambas fuerza• engendran una 
situación conflictiva, y sirven de 
base para que obaerve la manera 

que se .le quiere poner_ fin, au• 
actltudea. y loa sentimientos que la 
clrcunstaiicla proplCla. 

' ·- ·.,, . 

Evldente~ente; la< ~~Jo~ solu
ción es· el éxito ·obtenido;' respetan
do la con.algn8, hecho que procura 
la_,plena aatlafacclón¡ pero ante el 
fracaso, ··intervienen conducta• 
dllatorlao · o de evoalón. Por 
ejemplo, el nlflo·· Interrumpe 1ua 
Intentos fingiendo lntereaarae en 
otra coa a, a a u me una actitud 
paalva 1 o Imagina procedimiento• 
quimérico a. Alguna1 vece a, la 
reapueatl e• m•• vlolent. 1 huaca 
una 1atlafacclón violando la con
signa adoptando una actitud 
hostil. 

•Les exper/enc/•s de Lew/n han 
demostr•do que l•s •v•loraclones• 
Intervienen en función lgu•lmente 
de situaciones •nterlores, según 
que h•yan sido de éx/to.s o 
fracesos. Inciten en algunos casos 
al sujeto • comprometer • su propio 
yo • fondo, poner todos sus 
recursos en I• solucl6n del 
prob/em•, con I• consecuenda de 
lntenslflcer e/ éxito o el frece.so; o 
• conslderer, por e/ contr•rlo, el 
problema como une especie de 
juego, sin dedicarse a ello 
lntegramente, lo que tendrá como 
efecto hacer menos agudo e/ 
fracaso o el éxito menos vivo. SI el 
•cempo tote1· de Lewln polerlza, por 
tento, e/ espacio según /as tuerzas 
que a perecen como polos de 
atr•cc/ón o de repulsión, no ttxcluye 
/a dimensión tempore/, es decir, la 
historie. Conviene record•r • este 
respecto sus exper/anc/as 
cons/stantes en present•r a los 
sujetos determinados problemas 
prácticos qut1 unos {e/ grupo 
testigo) podla dedicarse a resolver 
h•st• la solución final, mientras 
que Jos otros eran Interrumpidos en 
su tare• bajo cualquier pretexto, lo 
más natural que futJr• posible. 
Buscando después lo que subslstla 
en la memoria de /as acc/ontts 
termlnad•s /nec1bades. Lewln 
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pudo comprobar que I• acción 
Interrumpid• de}• una laguna, ere• 
lo que denomine una cuasl·nece· 
slded•, es decir, un• tendencia • 
termln•rl•. Lo que probarla, en 
lengua gesta/tiste, que I• estruc
tura de I• acción, si permanece 
abierta, engendra une tensión que 
subsisto hast• ol oqutllbrlo que 
procura la terminación.• (Mueller .. 
1991, p6g. 419) 

Demostración. 

La 1ltu•clón confllctlv• derlv•d• 
del e)erclclo del dibujo o la pintura 
1e demueatn por medio de la 
empat11 1 o reconocimiento de lo 
que ocurre • otn1 per1on•• por 
propia experiencia. Esta confualón 

y anguatla no la habrán de 
experimentar qulene1 a1uman la 
actividad de la phtiatlca como un 
juego, dlatracclón o p•••tlempo; 
m'• blen 1 la experlmentan 1 qulene• 
a1umen e•t•• actlvldade1 bajo el 
ejercicio comprometido de la 
vocación y •e 1centüa precl1amente 
en el acto de la creatividad. E1ta 
e1 •In duda una de I•• cau1aa de 
que hayan poca• peraona• 
dedicada• a la• actvldadea artl•· 
tlcaa comparativamente con la• que 
10 Internan en oflcloa relacionados 
con la ciencia y la tecnologl•. 
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CONCLUSIONES. 

Si se me cuestionara cuál es la limitante más representativa 
del dibujo artlstico, contestarla sin dudarlo: la Incapacidad 
para someterse a una rigurosa disciplina. 

A tr•v6a de eete trabaJo 1e han 
trotado do demoatror IH hlpótoala 
propueata1 y dentro de la• ml1maa 
••formuló que el dibujo artlatlco ea 
de loa conocimiento• que ml61 
dlflcultad preaentan para eu 
enao~anza y aplicación; el porqu6 
do eata dlllcullad y la• alternativa• 
para superar loa obaUculoa del 
orden perceptual. El mfamo proyec
to lleva Inherente la propuesta de 
un método de Iniciación al dibujo 
que ha aldo expue1to en amplitud. 
Ahora bien, con1Jderamoa que el 
m61odo ea la aportación mata 
vallo•• y como hemoa obaervado, la 
lmportancl1 no radica en 101 
ejercicio• .. en tanto no Incluyen 
ninguna Innovación -, mili• bien el 
lnter6• ae centra en la expllcaclón 
de fenómeno• del orden de la 
percepción visual que ae presentan 
en el proceao mlamo de la 
enaettanza. Eatamoa conaclente1 
que loa ejercicio• ameritan afln1rae 
p1r1 reap1ld1r cada uno de loa 
temaa expueatoa 1 pero también, 
conviene tom1r en cuenta la 
experiencia del profeaor para que 
proponga loa procedimientos que le 
h1y1n dado mejores reaultadoa, Se 
reconoce que la prueba más dlflcll 
del método ea au aplicación por 
otroa maestros de dibujo, porque 
loa resultado• por este medio 
obtenido aer•n lo que le otorgue 
plena validez, por ahora conaldé
reae como una propuesta aujeta a 
comentarloa 1 crltlcaa, obaervacio
nea, etc con 11 promesa que habr•n 
de tomarae en cuenta. 

Alfonso de Lucas 

Cuando ae puao en marcha el 
Método Perceptual loa alumno• 
ofrecieron, ante determinados ejer
cicios, reapuealaa que antes no ae 
hablan considerado; or1n también 
del orden palcológlco y evidente
mente tenlan au fundamento en I• 
percepción vlaual. Eataa reapuea
taa. una vez mlia, ventan a con
firmar la dlflcultad de la enae"anza 
del dibujo, pero conviene exponer 
con mayor amplitud a lo que nos 
estamos refiriendo. 

Fuerzas perceptuales. 

Un 11pecto lntere11nle que ae 
dló dur1nte el proceso de lnlcl1· 
clón, ea el comportamiento que 
asumieron loa alumnos cuando ae 
ponfan en práctica loa ejerclcloa 
augerldo1 por el Método Perceptual. 
Pudo comprobarse que au lncllna· 
clón era no aujelarae totalmente a 
ello1, aunque también habla ejerc
icios que evitaban en la medida de 
lo poalble retom1ndo aua procedi
mientos tradlclon•lea de dibujo. 
Continuamente ae reiteraba que no 
Importaba la Imagen derivada de 
dichos eferclclo1, lo prlnclpal era 
que, efectivamente, se sujetaran a 
ello• con el objeto de desarrollar au 
percepción vl1u1I; sin embargo, a 
pesar de esta recomendación, la 
reapue1ta fue poco favorable. Este 
comportamiento también debla tener 
un1 expllc1clón palcológlca y el 
Indicador 1e encontró en el llbro 
Art• y Percepción Vlsuel de Rudolf 
Arnhelm, quien afirma que la• 
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fuerza• ion re1tee en amboa reino• 
de la exlatenci•, e• decir . ." como 
fuerza• palq.ulcas·--y \como ·fuerz1a 
flaca•. (Arnhelm • '198,5,:pág, 5f. 

oe .-cu9rdo<a ... -~·~. ~~-.~rva~lón del 
paii:61a'go, Bron'taria,,·1a·.'.percepclón 
eaU1 condlctOnada·::·p·or -,J'na. aerle de 
fuerzas o atr1cclon'ea' .llgadaa a la 
complejidad paicalóglca del lndlvl· 
duo, Influyen¡ ~.por ejemplo, aspec
to• blológlco1 (el hambre, la sed, el 
apetito aexual~ el auer'to), la• 
motivaclone1· aoclalea· y culturaloa 
(lo aceptación aoclol, fas tradlclo
ne•, I• moda), loa valorea (la 
Juallcla, la honradez, el ailrulamo), 
etc, y aon v•rlable• que de una 
forma u otn •halan" o condicionan 
laa act1tude1 de laa per•onaa, al 
tiempo que fea canlleren •U inden
lldad. 

Laa fuerza• de ta percepcJón •e 
hacen manlfleataa en el dibujo de 
loa principiantes y 1111 encontramos 
en aua hábito• vlaualea que 
evidentemente no corresponden a la 
vt1lón detarrollada por lo• profe· 
alan•le•. L.a lncltn•clón a mirar y 
por con1lgulente a dibujar como 
ant•• lo hacJan aerla semejante a 
un "Imán" qua "hala" a aua proce .. 
dlmlento1 h•bilualea (adquirido• 
como un h6blto) y van condicionan
do aua actltudea y tendencia• hacia 
el dibujo a peear de que reconozcan 
que loa procedimiento• que apllcan 
no aon loa adecuados. Ante la 
continua preaencia de eatas 
ruerzaa, la participación del alumno 
para euperarlaa ea definitiva, y 
viene la honestidad como valor 
Inapreciable para desarrolJar eua 
capacldadea en tanto ae adecue a 
las augerenclaa del profe•or. Toda 
aportación que otorgue el alumno 
para 1decu1ne a lo• ejercicio• 
tamb"n debe cantar para optimizar 
lo• reoultadoo. (Figura 80) Por otra 
parte, la matlvac16n que aoatenga 
el profesor en el ejercicio del 
dibujo ae torna elemental puea fa 
sombra de la deserción eetá latente 
ante la manl!le•ta dlllcullad. 

Una m•n•r• dUer•nte de uaar 
nueatr• vlata genera 
deaconclerto, Inconformidad y 
de1a101tego; por eao •e entiende 
que loa alumno• .. en loa comienzo• 
.. no ae adecuen a lo• ejercicio• 

•augerldoa, sino que poco a poco loa 
aalmilan a I• par de la experiencia 
vlaual que loa ml1mo1 promueven. 
La pr•ctlca condiciona nuevo a 
h•b1to1 vl1ualo1, lo que no• 
conduce a afirmar que vlalón y 
procedimiento, quedan Ineludible .. 
mente Ugadoa. Al afectar uno, el 
otro Invariablemente aerdi afectado 
tambi6n; 11 1e promueve que el 
alumno ae auJete a determinadas 
pr,ctlcaa o ejercicio•, 1lmu1t,nea
mente é1te va de•arrollando nuevos 
haibltoa vlauale• y procedimiento• 
do trabajo que habr'n de mejorar la 
calidad de au dibujo. Eala no• lleva 
a afirmar que no hay dibujo• 
dlffclle•, lo que hay aon procedi
miento• que hacen 101 dibujo• 
dlflclle1. 

Conlo la educación vJaual lleva 
lmpliclla la modificación de ciertas 
actltudea y comportamientos viaua .. 
lea, aunque parezca aventurado. 
habrl• que conalderar al la 
educación artl•tlca conlleva una 
modificación de ta conducta, ya que 
pretende la "alteración" de hábito• 
vlaualea que reaponden a la• 
lnclln1clono1 de loa principiantes. 

Para concluir conviene hacer el 
siguiente comentarlo: 

No todo eetá descubierto en ma .. 
te ria do percepción, cada 
aportación o descubrimiento 1obre 
la materia puede aptlcarae no eofo 
al dibuja sino a toda• fa1 
exprealonea art11tlc11. E1 un hecho 
lnegable que medida que ee 
de1•rro1Jen la• lnve1tJgaclone• 
•obre la materia, almultjneamente 
ae reconocer' el papel del artiata 
corno un gran promotor de Ja 
cultura. En la 1ctualtdad, a ettaa 
aclivldadea no ae lea otorga 1u 
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merecido reconocimiento; poco ha 
Importando la advoraldad. y .quizá 
fatalidad, en I• que: .. ae-;ven 1umei
gldo1 mucho• - artlataS .. por · 1~eata 
Incapacidad de. V•lorar~_eu :~1fuerzo 
{40]. Por eate motivo, .he·:_'·co'n1ide· 
rado Importante ofrecer .e ate·.: traba Jo 
a qulenea en au compro.mlao con -el 

a) 

e) 

Cuento 1Apldamen1otos h1lrH "A" rtue 
hay on esle pRrrnfo. 

LA ALHAMBAA ES UNO DE LOS 
MONUMENTOS AROUITECTONICOS 
MAS REPRESENTATIVOS DE LA 
INFLUENCIA MORISCA EN ESPA~A. 

Figura 80.- Podemos 
demostrar cómo actua la 
tuerza de 11 percepción con 
loa siguientes ejemplos: En la 
figura a) ae pide que 
ripldamente ae diga cuántas 
letraa "A" tiene el piirrafo. La 
lncllnaclón natural ea primero 
leer el texto, y deapuéa contar 
la1 letra•, cuando en realidad 
ee puede preaclndlr de lo 
primero para hacer eeta 
operación ma• rápida. En la 
figura b) hay una gran mancha 

arte¡ se soatlenen en su tenaz 
bú1queda 1 a pea•r de loa lnume· 
rabie• contratiempo• que a manera 
de adveraldad Impiden la contlnu· 
ld1d de au camino. Eepero, con 
toda alncerldad, que e ata 

•aportación contribuya a aligerar au 
peaada carga. 

b) 

d) 

A 

oscura y el punto blanco llama 
poderosamente nueatra 
atención, a peaar do que es 
un elemento peque"º· En la 
figura c) vemo1 una Imagen y 
no conalderamoa cada uno de 
loa punto• alal1damente, y en 
lo llg ura d) nuootra 
percepción visual 
generalmente talla cuando 
h•cemoa la elección de la 
llnea que ea la continuación 
do la lln"" A. 
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N O TA S 

1.- •La razón es recta cuando nuestr• conduct• es bell•. Y es bel/• 
cu•ndo_ observa el justo medio entrD lo dem•s/ado y lo poco.• 

2.- •sfgut1 siendo par• nosotros /1 misma me/odia, ten fácilmente 
ldentlflcable que • veces no nos percatamos del cambio. Sin embargo, 
todos sus a/ementos están alterados, Y• sea porque todos /os sonidos 
son nuevos, Y• sea porque algunos de ellos ocupan otroa lugares con 
otras funciones.• (Dartlguea • 1975, paga 46 • 47) 

3.- Aunque hubo cierta• dlacrepancla1 con Hu11arl principalmente en lo 
relativo a la forma, definitivamente al habla mucha1 concord•nclaa, 
con laa que ae alimentaba eata nuev• propueata palcológlca. •L1 
distinción entra materia y forma, qua todavle establee/a Husserl,. no 
es aceptada porque, según los teóricos de I• form•, un• m•terl• sin 
form• no es sino un• Idea fl/os6flca contrarl• a los datos de I• 
experiencia. Al lde•llsmo husserll•no de las esencl•s sucede en I• 
Gostl•tthoor/1J, un r .. llsmo do /as formas.• (Dutlguoo • 1975, p,g. 49) 

4.- Howard Bartley, realiza un Intento por definir el término. Iniciando por 
101 diccionario• y continuando con las propueataa de vario• 
especlalletaa. Encontró que eran deficiente• o habla térmlnoa 
ambiguos que era necesario ampliar o aclarar, lo que propiciaba 
volver a aumerglrae en au estudio para Intentarlo• otra vez, 
precisamente por la ambigüedad de muchos conceptos. 

5.- •creo que puede •firmarse que, en I• 11ctu•lldad, tod• I• posición es 
menos cl•r• o, más bien, que lo que entes p11recla muy cl•ro ya no 
p1rece serlo. Unos pocos •1'os atrlts, el profesor Ryle me se1'1/ó que 
•11 fllosof/11 de /a percepción no so/o esU dentro del crisol ... está 
11111 adentro, y puestl al revifs: y con esta fr•s• Intencionada, creo 
que h• querida decir que los filósofos na sólo han llegado • 
desconfiar de los tifrmlnos en que, por larg1 tr•dlcldn, h•n sido 
pl•nteados y discutidos los problemas filosóficos acerca de /1 
percepción, sino que de ningún modo tutlln seguros de como 1quel/os 
problemas padrlan ser planteados y discutidos más provechosamente. 
Acaso ni siquiera estlln totalmente seguros de cul/es son los 
probl1Jmes.· (Warnock • 1974, pág 9) 

6.- Wolll refiriéndose a esta dltlcultad en la transmisión do clertoa 
conceptos relacionados con la percepción, ejemplifica adecuadamente 
el fenómeno con el siguiente cuento: •erase un hombre ciego de 
nacimiento. Nunca h11bl• visto ttl sol y pregunt•b• cdmo era a la gente 
qu" lo habla visto. A/¡¡ul"n lo dijo que o/ so/ tlon" la forma d" un 
p/1to de latón. El c/o¡¡o ¡¡o/poó un plato de /alón y ncuchó su sonido. 
De •hl en adelante cuando ola "'sonido de un• c•mp•n• P"nsab• que 
era el so/, Más tarde le dijeron que la luz del soler• como I• de una 
vel•: el e/ego palpd una vela y creyd que tal er• la form• del sol y asl 
cu•ndo más adel•nte tocó una gran llave pensó que se trataba del 
sol." (Wolll • 1979, pég. 51) 
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1 ... •r11nto Polnc11ré como Hed•m•rd SllJ han pr11Jocupado por expllc11r, 
e:speclalmente este tercer modo dee descubrir verdades clentlf/c11s. 
Hacen notar que e/ proce:so puede ser dividido en varias etapas: 11) un 
periodo de reflexión prevl•, que orden• las Ideas y precia• /as 
d/f/cult•des, b) un por/oda do lncubecl6n, dur•nto o/ cU•I ol prob/om• 
parece estar abandonado,· e) un pro ceso brusco (que Polnc•ré llamó 
•11umlnaclón• y que podrlamos //amar, m's popularmente, lnsp/r11clón), 
t1n el que sóbltamn11Jte aparece /11 re:spuest11, s/ no en :sus detalle:s, si 
t1n sus l/ne11mlentos generales; un periodo ulterior de reflexión, en e/ 
cual el :sujeto precisa /a solución dt1/ problema y 111 verifica, e.s decir, 
I• confronte con /os datos, cuyas relaciones quiere establecer, y con 
/oa conocimientos existentes sobre e/ tem•. • (Roaenblueth .. p41g. 93 
-94). 

8.- •La •gr11foloat11• es una ciencia besada en e/ estudio de las formes de 
dirección y de las propiedades formales do los movimientos, 
reguladas por leyes generales de 111 psi como trie/dad.• 
(MOeller-Frelenfel• - 1966, p6g. 138) 

9 ... •Jntult/vamente observamos en ocaclones que I• escrltur11 m11nuscrlt11 
ofrece pecu/111rld11de.s que se ro/11clon11n con e/ car4cter de 111 persona, 
con/ne/dentes con los hechos que conoct1mos de su vida. Pero la 
Gr•lo/ogfa no h• tenido una base •c/entlflc11• hasta que se h• 
demostrado de modo lncuest/on11ble que los movimientos que presiden 
I• ejecución de las letras est'n suj11Jtos 11 Idénticas leyes pslcol6g/c11s 
que •todos• los movimientos de expresión.• (ldem) 

10 ... Refiriéndose a la forma derivada del raciocinio, suaan Stebblng 
aclara lo siguiente: •Nuestros p11Jns11mlentos tienen forma. Cuando nos 
enfrascamos con buen éxito on 11J/ pensamiento reflexivo, nuestros 
pensamientos ocurren de una manera ordenada; apartamos de nuestr• 
mente, 1 h11:1t11 donde el/o es pos/blt1, aquello que no ene•}• en dicho 
orden. Nuestros Idiomas t1st'n adaptados, 11/go Imperfectamente, para 
expresar nuestros pensamientos; de ah/ /11 forma gr11mat/c11I. L•s 
p11/11br11s no pueden co/ocar:te &n cualqult1r orden p•ra formar une 
or•cl6n.• (Stobblng - 1965, pdg. 23) 

11.· Damos por •entado que el cerebro trabaja en 1u totalidad y que 
lrremedl1blemente cada runcldn lleva impllclta olr1• mucha• 
1ctlvld1dea. Eata distinción entre concepto e lm1gen, no debe tomarse 
literal. Eat1mo1 de acuerdo con Rudolf Arnhelm cuando •firma: •Mts 
experlenci•s anteriores me h11bl•n t1nseñado que I• ect/vld•d 11rtlstlc11 
es una forma de rezon•mlento en la que percibir y pensar son actos 
que se encuentran Indivisiblemente t1ntremezc/11dos. • (Arnhelm - 1988, 
p~g 11) Debe moa pue1 tomar e1ta distinción (concepto e imagen -
percepto) no como elemento• 1lalados, sino como la predominancia de 
una función 1obre otra. 

12 ... Por 1u parte Raúl Gutl,rrez S41enz, complementa lo anterior, 
argumentando lo 1lgulente. •Et concepto es 11 rt1preaent1c/dn mental 
de un objeto, sin afirmar o negar nad• dt1 é/• y esto lo clarlflc• 
argumentando que es un• representación mental, lndlc•ndo que es la 
lntef/genc/11, I• lacult•d que Jo capta, 11demAs que no 11firm11 n11d11 ni 
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nieQ• n•da acerca del objeto, precls•mente porque es el elemento o 
célu/11 mA:s simple, dentro de nuestr• org•nlz•cldn lntern• de 
pensamientos. La ldt1• es" hech• p•r• componer"' pens•mlento 
centre/ que es o/ Juicio. Allf •f hay of/rmocf6n o ne¡¡ec/ón. • Gutl,rrez 
1977 p•g. 78) 

13.- Acerca de loa llbroa para colorear (que conalaten en dibujo• de 
contorno• que loa nlftóa rellenan con color) y 101 recorte• y modeloa 
(flguraa para recortar>. Vlktor Lowenfeld hace lntereaantea 
obaervaclonea. Primero refiriéndose a los llbros par1 colorear afirma 
que •oado que son t•n f4clle:s de obtener• b11jo precio se h•n 
convertido en lo mis simple que puede darse • los ni/los. Pero 
dlo•mo:s •hora mismo, que, probablemente, r11/o:s han producido un 
efecto de lo más dev•stador sobre /o:s nl/fos y su arte, por lo menos 
en /os Estados Unidos.• Poaterlormente agrega: •Mucho de lo que se 
ha dicho sobre los libros de figuras para colorear es también v411do 
par• los recortes y modelos. Ninguno de los dos permite la 
esponUne• expres/dn del ni/Jo. Tampoco tienen en cuent• /as 
diferencias Individua/es.•, Para conclulr Lowenfeld afirma: •La /de• de 
que l•s figuras p•r• recortar son medios útiles P•ra desenvolver le 
habilidad Infantil es t•n false como I• de que tos libros de figuras 
par• colorear estimulen I• dlsclpl/na. El ni/lo que cree sus propias 
figuras serA m's cuidadoso al recortar sus lineas que el otro que 
debe recortar llneas que le son •dtcted11s• y que 11 veces no 
compronde" (lowenteld - 1958, págs, 12 - 16) 

14.- •Las personas mayores nunca comprenden nada por si so/as y es 
c11na11dor p11r11 los nllfo:s tener que darles siempre y :siempre 
expflcoclones.• (Saint - Exup,ry - 1984. p,g, 12) 

15.- A.dqulalclón.- Dada su Importancia e• tomada en cuenta por la 
Epletemologla o Teorla del Conocimiento y se refiere a la aprehensión 
del dato sen•lble o que ae capta por medio de los 1entldos, También 
puede adquirirse por el acto mismo del raciocinio y ae aelmlla por el 
1lgnlflcado o valor que puede repreaentar para otra• funcione• 
mentales. 

Retención.- E1 el dato pslqulco, que puede guardarle por tiempo 
Indefinido, pero también queda sujeto de •dteolverlo", si 
psicológicamente no ea lmpresclndlble, asl ae equilibra la capacidad 
de procesar Información adquiriendo daloa que en au momento serán 
nuevamente tomado• en cuenta y formar'n parte de un proceao 
pelqulco actual; de la ml•ma manera que se "desecha" el dato no 
representativo para la palque, aunque racionalmente 1e coneldere 
Importante. Esta cualidad de la memoria la conaldera la mnemotécnla 
(del griego mni6mé memorl1 y tekhni6, arte, que puede traducirse como 
el arte o adlatramlento pan aumentar la flcultad de la memoria. 
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Reconoclml•nto.· Ea lo capacidad de i'ndentlllcar un elemento 
contn1t,ndolo con una previa aalmllaclón, ·del ml1mo elemento. No 
nece11rlamente:toda Información debe.reol•t.rase nl.levamente, sino 
más .bien·• baaei -de una previa experlen.cla te.nemo1 la capacidad de 
volver 1 Identificar 101 elemento1 cOn loa que tuvlmo1 algún tipo de 
ca ntacto. 

Recuerdo.• Ea la totalidad de la Información que dl1pone el Individuo 
adquirida a travé1 de toda au vida, Independientemente la vuelva a 
aplicar o no. Ea aorprendente la capacidad humana de aalmllar 
Información, aunque dentro de nueatra con1clencla 1 no dlapongamos 
de ta capacidad de recordarla, éata sigue prenaente e Integrada 
dentro de la complejidad de todo1 loa proce101 palqulcoa. •sreuer y 
Freud describen el c•so de p•clentes que podl•n remont•rse b•}o la 
hipnosis •periodos muy remotos de su vid• y er•n cap•ces de 
recordar pequeños detalles de experiencias vividas en los primeros 
aíf os do su vida, no solo en su aspecto genera/, sino reflrl6ndose a 
determinados di•• y horas.• (Wolff • 1979, pág. 85) 

16.- Todo parece Indicar que 11 memoria ae compone de varia• c1p1a 
donde ee registran las lmpreelones. Sólo alguna• permanecen en la 
superficie de las que dleponemoe Inmediatamente. Otra• aparecen con 
la remlnlacencla, localizadas en capas miis profunda•, y por último 
las Impresione• localizadas en las protundldadea de la psique y que 
no pueden recordarse máa que con hlpnosla o palcoanéllala. Conviene 
citar la obaervaclón que hace Wolff acerca de eah capacidad de 
olvido como capacidad ea el recuerdo: ·rendemos• olvidar los ht1chos 
que trastornan nuestro equlllbrlo, y asl la memoria actúa como e/ 
oro•nlsmo en gent1ral, ellmln•ndo o deteniendo elementos que no 
pueden ser Integrados en e/ sistema vita/,• (Wolff - 1979 1 pág. 102) 

17.· "Nodo permaneco fijo y ostoblo. Todo fluye (p•nta rol}. Todo cambio 
y siempre se est' haciendo. Este hacerse (devenir) es I• esencia de 
/es cosas, /as cuales son y no son a I• vez. El principio primordial, /11 
realidad primor• y única (el fuego} tts como un rlo que corre siempre 
y en e/ cu1/ no podemos balfarnos dos veces.• (Sanabria .. 1966, plig. 
26) 

18, .. La deficiencia en la retentiva vleual, es m41 marcada en loa adultos 
que en loa nlnos, por ejemplo, si se lea pide• loa primero• que 
contemplen una figura durante determinado tiempo y después la 
dibujen, se verén envuelto• en dlflcultadea, que tratariin de auatltulr 
Inventando aquello que quedó vago o confuao, pero el caso de loa 
nlt\01 ea diferente. Wolff aludiendo a un estudio re11lzado sobre la 
materia de1crlbe aal loa reaultadoa: ·se h• observado que casi el 50 
" do los ni/los menores de catorce años, despu6s de ver un cuadro 
dur•nte breve tiempo (de 10 a 40 segundos) son capaces de 
describir/o con t•nt• ex1ct1tud como si todavf• estuviesen miréndolo 
y, • veces, pueden recordar hasfl los menores detalles. A est• 
cap•cldad se /e h• ll•mado •im•gln•clón eld,tlce• o, lo que es lo 
ml.smo, fantasl• reproductiv•. En este caso, la memorl• actú• como 
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un• c•m•r• mental registrando /as fotogr .. fles mentales. • (Woltf. 
1979, pág. 85) 

19,· •oe todos /os sentidos, :I• visldn eS ei m•s rico y el m•s estlmullnte. 
Según '/os fls/6/ogos casi /as· dos terceres partes de /os conocimientos 
que tenemos del mundo nos:·vlenen.·• través de los ojos. Aunque el 
sistema visual constltUye .. men·os'del.10" del cerebro, probablemente 
consume·/• cuarta parte.de /a energ/a total disponible p•r• e/ sistema 
nervioso.• (Me Connell • 1978, pág. 7) 

20.· •E/ modeledo ob/IQ• al ni/fo • mlr•r mejor, a ref/ex/oner m•s en la 
constltuc/6n de su modelo." Este trebejo v/sue/ m•s considerable se 
men/l/este en e/ aumento de.los pormenores y le meyor exactitud de /e 
forme y de /es proporciones en e/ dibujo ejecutado después del 
modelado. 

L• ejecución es m•s perfecte y la observecl6n de /os modelos m•s 
rl¡¡urose. • (F1breg•I ·1963, pág 196) 

21.· No tiene caao Internarnos en 101 procedlmlento1 técnicos para 
dea•rrollar el modelado, como elegir la poalclón, armazones, 
materlalea, etc., lo que .no• Interesa ea prorundlzar en loa elementos 
palcóloglcos para desarrollar nuestra• capacldade1 de repre1entaclón 
volumélrlc•. 

22.- •La teorl• matem•tlca de /1 perspectiva fue enunciada elegantemente 
en 1525 por Alberto Durero, artista •lem•n, quien demostró la 
existencia de megnlflc•s re/ec/ones proyectivas entre los objetos 
naturales y la creación artlstlca do los mismos. El enuncl•do de 
Durero fue total y absoluto, y constituyó una distinguid• 1porl1c/6n al 
saber occldental; sus principios hablan sido merecidamente 
sospechados por los artttsanos rttnacentlstes anteriores. El completo 
an•lls/s matem•tlco de Durero puso fin a /es especu/ac/ones en la 
materl• y •rtttsanos posteriores, con Ingenio cree/ente plnt•ron 
cuadros con efectos de profundidad ceda vez m•s grandes y 
sorprendentes.• (Cohen • 1986, pjg 65) 

23.· •Es evidente que /os procesos mentales linea/es discurren de una 
forma esencia/mente menos comp//cada que /os procesos lnteareles 
del conocimiento, como por ejemplo I• percepción, que ab•rc• un 
espacio lncompar•blemente mayor de sistemas de a/macen•}•, muy 
ramificados y que se lnfluyttn mutuamente.• (Oaucher - 1978, p4g. 12) 

24.· El pintor francés Henry M1tla1e e1crlbló a propó11to de conalderar loa 
dem•• elemento• del tema central: •intentemos distraer I• •tenc/6n 
del •rbol como forme propia sobre paisaje, que /e sirve de fondo, para 
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fl/•rl• en /os diversos espec/os que estln • su e/rededor. Dlbu}•r los 
vacfos, ver /os espacios que h•Y en torno •I lrbol y entre /es. ramas, 
sirve par• ver su form•: es un truco, un mec•n/smo .ment•I que nos 
l/ber• de /e Imagen convencional del lrbol que todo• nosotros 
tenemos en /1 mente y nos eyuda • leer y• descubrir e/ lrbol 
especifico que tenemos delante.• 

25.· •supongamos que trtts hombrtts recorrttn un bosqutt. Uno de e/los es 
boUnlco. L• bel/eze del bosque /e es lndlfttrente: lo que busca ttn Jos 
lrbales y en /as p/entas, al examinarlas, es una visión teórica de su 
morfolo¡¡/a, do 1• fls/o/og/a genética y s/stom4tlc• vo¡¡olal; tod• su 
preocup1cl6n se dirige • ver /as casas t•I y como e/las san en :si 
mismas. Su actitud obedece a un punto de vlst• teórico - Intelectual. 
El aegundo de /os tres hombres de nuestro ejemplo ea un le1'edor: ha 
recibido orden de entreger un• determinad• cantidad de madera, y 
examln1 /os lrbo/es buscando las mis adecuados para cortarlos y 
sacar de el/os /a m•der• que debe suministrar. El punto d• vista de 
este segundo peraone/e es absolutamente prlctlco. El tercero es un 
excuralonlst•, entusiasta de I• natur1/ez1. No h1 venido 1/ bosque 
tratando de enrlquttcer sus conocimientos ni su visión teórica; tal vez 
no sabe siquiera - o, si lo :sabe, no :se preocupa de el/o • si los 
lrbolea que tiene delante son pinos o abetos, Le tiene aln cuidado, 
asimismo e/ aspt1cto t1con6mlco .. material del bosque. Lo único que en 
él busca es contemplar/o, recrttar en él su mlr•d•. No mira, por 
decirlo as/, por encime del bosque, hec/1 otros objetivos, sino que 
de/1 que su mirada :se pose 1morosamentt1 t1n él complacltfndose en 
contemplarlo con despierta y profunda sensibilidad. El suyo es e/ 
punto do vlsl• estético.· (S4nchez - 1972, p4g, 27) 

26.· ªLa comp/ecencte que dt1termln• los juicios del guato es 1jen• a todo 
Interés. Ll1m1mos lntt1ré:s a /a complacencfe que lleve aparejada para 
nosotros I• reprt1sentacl6n de /a existencia de un objeto. Este guarde 
siempre, por tanto, rt1/act6n con nuestra capacidad de apetencia, bien 
como razón determinante de ella, bien como algo neceser/amente 
relacionado con su razón determinante, Ahora bien, cuando nos 
preguntamos si algo es bello, no tratamos de saber s/ esperamos o 
podrl•mos esperar algo de /a existencia de un• coa•, sino 
aenclllamente como /a t1njulclamos desde e/ punto de vista de l• 
simple cont.,mp/aclón (Intuición o reflexión)." (ldem, p4g. 31) 

27.· •t:ntendemos por CANON la regla o sistema qut1 determina y relaciona 
/ea proporciones de la figura humana, partlttndo de una medid• 
bh/ca, /lomada• su vez MODULO. El módulo utll/zado desde el 
Renacimiento hasta nuestros dfas es Igual es Igual a 1• altura de /a 
cabeza.• (Parramón • 1971. p,g, 7) 

28.- •L• luna /lena es en verdad redonda, de •cuerdo con Jo que to mejor 
de nueatra capacld•d visual nos permite juzgar. P9ro 1• mayor parte 
de /as cosas que vttmos redondea no Incorporan 1• redondez 
llt•ralmente, sino que son meraa aproximaciones. No obatante, no 
a6/o e/ observador /as compara con /a redondez, sino que re•lmenttt 
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ve redondez en ellas~ L1 percepción consiste en Imponer 1/ m•terl•I 
estlmu/ente P•trones de forme rel•tlv•mente simple, que l/1mo 
conceptos·v/su•les o c•tegor/es vlsu1les.• (Arnhelm. 1988, pága. 40 
- 41) 

29.· Luego agrega: •et lector dlttstro es capaz de superar •mpllemente 1• 
necesidad de mirar t1I texto con 1tenc/ón, porque sebe responder con 
una P•l•br• o une frese enter• • los pocos rasgos que ve de forme 
cl•r• en su visión foveel. Por consiguiente, sólo ntJceslte fljer 
•quell•s pertes del texto que Juego, a/ proseguir la lectura de /a 
p•aln•, le permlt1r•n re•llz•r nuevos intentos de •dlvln•r o controlar 
/os anteriores. Sus expectetlves con respecto • lo que encontr•r• 1/ 
proseguir le lecture se bes•n en p•rte en /a s/nfex/s y fin el 
slgnlflc•do do lo que apenas he le/do.· (Gombrlch - 1983, p•ga 91 -
92) 

30.· •un borde, en términos de dibujo, es el /ug1r donde se encuentren 
dos coses. Al dibujar une mano, por ejemplo, hay bordes donde le 
m•no se encut1ntr• con e/ a/re (que en /os dibujos se considere como 
fondo o como espacio negetlvo), donde /1 una se encuentra con la 
ple/, donde dos pliegues de carne se junt1n p•ra formar una arruga, 
etc. Estos son bordes compartidos. El borde comp•rtldo, o contorno, 
se puede desc_rlblr - es decir, dibujar - como una sol• linee, a /a que 
se ll•m• lln•• do contorno.• (Edward• - 1985, pég. 83) 

31.- •en uno de los experimentos no se dio, como de costumbre, el 
alimento el animal, sino que se ató /a comida al techo de su j1ula y se 
arrojó a/ azar una caja sobre el suelo de /1 misma a c/erfl distancia 
del lugar on quo colgab• I• frut•. El simio nunc• h•bl• utl/lzodo una 
caja como Instrumento y, por lo tanto, 1• desconoc/1 totalmente. 
Poniendo la caja debajo de 11 fruta, sin emb•rgo, y saltando 1 e/la 
hebr(a podido alcanzar "el/mente /a comida. El animal empleó muchas 
horas en un esfuerzo que no coronó el éxito, tratando de alc1nzar la 
fruta saltando hacia e/le, trep1ndo por las paredes, etc. Por último, el 
experimentador arrastró /a caja y la puso debejo de Ja fruta que 
colgaba, se subió • ella, se enderezó y tocó e/ pUtano. Luego bajó y 
colocó /1 ca}• a cierta distancie. Casi de Inmediato, el chimpancé 
1rrastró 11 c•}• hasta poner/a debajo de /1 fruta, saltó a ella y cogió 
la comida. Un• variante de este experimento fue ensayada por KOhler 
con otro chimpancé que /tJ paree/a especia/mente tonto. Este animal 
hab(• visto muchas veces e otros chlmpenc&s ut/llz1r cejas como 
plataformas desde /as cuales se podla alcanzar /a comide, pero nunca 
lo habla hecho por su cuente. Par• ver si hab(a aprendido de sus 
campa/teros qué es lo que debla hacer cu1ndo se ha/lera en una 
situación que requerla e/ empleo de una caja como plataform1, Kc5hler 
ató un p/etano .• , techo de /a jaula, arrojó en ella une c•}• y abandonó 
al en/mal a sus propios recursos. El comportamiento subsiguiente del 
simio es muy esclarecedor como demostración de cu•n Imposible es /1 
solución de Inclusive un problema sanclllo a menos que se 
aprehendan claramente /as re/1clones que ene/erre. Este mono de 
Inmediato, corrió hecla la caja, pero en vez de arrastrar/a y ponerla 
debajo de /a fruta, lo que hizo fue unas veces trepar 1 ella y saltar, y 

204 



·otr1s trep•r • /1 cej1 1 bej•r de e/11 y correr ráp/d1mente p1r1 s1/t1r 
desde e/ suelo h1c/1 I• frute.• 

Este experimento, dice K6hler, mut1str1 cu1n nt1ct1s1rlo es p1r1 
aprender form1rse un1 /de• de /1 s/tu1c/ón que I• t1re1 envuelve 
como un todo o en su lnt&grlded. El primer mono no vinculó la caja 
con I• frute h1st• que el experimentador /e mostró la re/1c/ón. Una 
vez entendld• /1 re/1c/dn, /1 c1j1 dejó de ser senclll1mente un1 caja y 
:se convlrt/6 en Instrumento, en 1/go que h•bl• que userse p1r1 
obtener comide. Para decirlo en términos más técnicos, en cuanto se 
percibid este re/1c/dn se produjo el e/erre. Se ve que el mono 
estúpido seble que /1 c1j1 y I• 1cc/6n de saltar se h1//1b1n ambas 
envue/t1s en /1 tare• de obtener l• fruta, pero hest• equl /legó su 
1ná//s/s. SI /as conexiones suelo-ceja-fruti hub/t1r1n sido hech• t1n su 
orden edecuado, /a situación se habrl1 organizado en e/ acto y el 
•orupamlento h1br/1 cobrado sentido. Pero esta última Gest•lt nunca 
/1 formó e/ simio tonto: por el contrario, exlstl•n par• él dos 
1grup1mlentos se paridos: ceja-saltar y saltar-debajo de /a frute.• 
(G•rrett - 1981, p'g•. 97 -98) 

32.- •p/1tdn, como usted s1be, ere uno de los grandes filósofos de /11 
Grec/1 antigua que, como era costumbre en 1que/ tiempo, lmp11rtla sus 
enseffanzas mientras paseaba con sus alumnos. Uno de estos /e 
preguntó un dla qué debla hacer para componer un cuadro. Platón /e 
respondió sencillamente: •Encontr•r y represt1nt1r /a v1r/ed11d dt1ntro 
do I• unidad." (P•rr•món - 1965, pég. 92) 

33.- •A mi ver e/ en/ama central de /1 percepción e.s e/ problem1 de /o que 
recibe el nombre de const1nc/11. El término fuera de /1 ps/co/ogla, no 
es muy conocido. Asl pues trateré de expllc1r lo que significa, y 
porqué se considera Importante. 

Le constancia es /1 tendencia 1/ percibir un objeto tal como es, a 
pesar de /o.s cambios de /es Impresiones sensor/a/es. S8 capten las 
dlmens/one:s de un objeto con b1st1nte 8X1ct/tud aunque sean muy 
diferentes /as dlst1nc/1s entre e/ ojo y e/ objeto, Se p8rclbt1 11 forma 
del lado vis/ble de un objt!Jto correctamente 1unque dicho objeto esté 
sesgado o Inclinado respecto a /1 linea vlsu1/, es decir escorzado. La 
Impresión de •magnitud•, cambia, según /e distancia, y la de ·rorma• 
var/1 según la Inclinación, pero /1 perc8pcl6n en conjunto no cambia. 
De lgu1/ manera, tanto la percepción de 1• superflc/8, co/ore1d1 como 
11 de b/1nco-negro, al parecer no varlln mucho con e/ color y 11 
lntens/d1d de I• luz que /lega al ojo (que cimblan con /1 diferente 
l/umln•clón o gr1do de oscurld•d), sino que dependen de un propled1d 
de /1 superficie: e/ diferente grado de 1bsorcl6n y reflexión de /1 luz 
Incidente en /Is distintas superficies. Estos tres fenómenos se /lamen 
const•ncla de dimensiones, constancia de formas y const1nc/1 de 
colores; se han ree//zedo un gran número de experimentos en /os 
/.abaratarlos de pslcolog/1 pare descubrir tes condiciones en que 
ocurren, para medir /as tendencias y pira comprobar les teorlas que 
tr1t1n de expllc1rlos. Puede afirmarse que estos fenómenos son hoy 
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tan enlgm,tlcos como lo eran h•ce medio siglo, época en que 
empezeron • estudiarse. 

Les constanc/•s de dimensiones, forma y color, no son todas las que 
existen. C•d• vez result• más clero que h•y un conjunto mucho más 
vasto de constanc/es, en /e percepción, que no son fáciles de 
c•r•cterlz•r. Todas el/•s lmpllc•n dlscrepencl•s entre I• lmpres/6n 
sensor/•/ y 1• experlencl• de/ observedor común, sin Idees 
pr•concebld•s. A/gun•s de est•s d/screpenc/es merecen describirse, 
p•r• mostr•r I• lmport•ncl• dol problem•. (K•peo. 1970, pig. 60) 

34.- •rratándose de percepción, /os ojos si que I• tienen. Son mucho m.ts 
que •Ja venten• hacia e/ a/me•, también son le prlnclp•I ruta sensor/•/ 
por cuyo medio edqulrlmos lnformec/6n rttspecto •1 mundo que nos 
rodea. 

Cuenda 1• luz Incide sobre I• retina, en e/ ojo, desenceden• una onda 
de actividad electr6nlc•·neur•I que pase • lo largo del nervio óptico 
hasta e/ cerebro. Los mensajes sensor/a/es provenientes de /os ojos o 
de cualquier• de /os receptores sensor/e/es, se ll•m•n sensaciones. 
Estas sensaciones tienen poco significado en si y por si h1sta que no 
han l/egedo a/ cerebro, en donde las e/1bora (•procesa•) I• junte 
dlrectlv•, en forme /gua/ a aquella en que /es ondes de radio tienen 
poco slanlflcedo hasta que l•s h• elaborado (•procesado•) un apareto 
de red/o y /es ha convertido en ondas sonoras con significado. 

Cuando /legan estos mensajes sensor/a/es aJ sistema nervioso 
. centre/, ponen en movimiento un• compleja cedena de acontecimientos 
neur•les. En primer Jugar estas sensaciones son Inspeccionadas, o 
rev/sad•s, en los centros cerebrales Inferiores (como el s/stem• 
retlcul•t de actlvamlento) para ver si tienen suficiente Importancia 
para que se ocupe de &/las /1 corteza. Alguna •etaboracJ6n o 
procesamiento• dtt 1• Información ocurre en real/dad en esos centros 
lnferlo res. 

Cuando lleg• un mensaje sensorl•I a 1• corteza, va primero • une dn 
las árees sensoria/es dt1 entrada. El lree de entr•d• visual queda en 
e/ lóbulo occipital. Desde e/ área de la entrad• visual va el mensaje • 
la •corteza de asociación• par• su manejo ali/. Y es aqu/, según 
puede suponerse en donde están muchos de los circuitos de /a 
memoria, es decir en donde se pueden encontrar las •1mlgent1s• o 
rastros neur•les de pasad1s experlencl•s. Cu•ndo dlsp•r•n estos 
circuitos de Imágenes d•n lugar• un1 ser/e de •reproducción 
clnemteográf/ca Instantánea• de /o que h• visto, escuchado y sentido 
usted en e/ pasado, Su •junta cortical de directores• revise o comp•ra 
/a pes•d• Imagen con le presente sensación de entrada, y si /as dos 
son suficientemente s/ml/1res, /a junll •reconoce• lo que usted esU 
viendo como 1/go que Y• h• oncontr1do •nterlormente. SI no existe 
lmeaen •laun• que case con I• sensación de entrede, I• junt• 
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•reconocer•~ que Se• Jo que se• equ
1

el/o. que .•• u usted •viendo•, se 
tr•t•'de •loo.nuevo':y d/fe~ent_"e, ·que !1º tle_ne ·etlquet• verb•I 
/dent/f/c•ble. , ' 

E ate proceso de reconocimiento se llam• percepción.• (Me Connell -
1978. pago. 198. 199) 

35.- ·ese agudl:slmo ojo suyo, sensible al més leve matiz, hizo un di• un 
descubrimiento •l•rm•nte. Al plnt•r uno de sua Montones de heno, se 
dld cuent•, el c•bo de un• hor• de tr•b•Jo, que su pJntur• Y• no 
colncldl• con I• r .. lld•d. El sol esl•h mis •llo, I• /lumln•cl6n h•bl• 
c•mbl•do, las aombr1s hablan adoptado otra tonalidad y 3e h•ll•ban 
en otro lug1r, lo que slgnlflcab• que desde su punto de vlst• .. e/ de 
I• lle/ reproduccldn de /os fendmenos ópticos- /e naturaleza habla 
asumido una apariencia distinta. Habrl• sido necesario rehacer todo 
,DI cu•dro par• que de nuevo concordara con la re11lld1d. Es probable 
que otro •rtlata se hubiese desesperado a/ ver lo Ilusorio de su 
esfuerzo, que al fin y al cabo era e/ esfuerzo de tod• una vid• de 
pintor y de toda un• escuela plct6rlc11. Monet colocó el lienzo a un 
lado, proponiéndose volver a trabajar en ~/ 111 dla slgulante • la 
misma altur• del sol, cogió otro y se puso a fijar 111 nueva lmpresldn 
que se /e ofrec/a. Y una o dos horas más tarde empezó a pintar el 
mismo montdn de heno en otra llumlnac/6n ... En tot•I resultaron 
qu/nct1 Montones de heno, que exhibid en 1891 en la galerfa 
Dur•nd-Rue/. As/ surgieron las diferentes ser/es: ademés de los 
Montones de heno, los Alamas, Ja Catedral de Rouen, /as vistas del 
Témes/s y de Venecia y, en sus últimos años, /os Nenúf•res. • 
(Weolhelm. 1973, pág 183) 

36.- •rano os e/ grado de valor entre e/ blanco y a/ negro, la llumlnacldn 
u oscurld•d de un valor en re/acldn con Jos demés valores. El tono es 
/a 1pr/enc/1 visual •del momento•, tal como es afectada por 111 luz y /11 
/uz refleja sobre une superficie, o por /11 filt• de luz, que produce /11 
oscurld•d." (Lomml• • 1974, pjg, 81) 

37.• •La p:s/co/ogle Integral esté basada en 11/ conocimiento de que /a 
total/dad es més que /a suma de /as partes. Con ello se contrapone a/ 
modelo mental mecan/clsta-atomlsta, que admite la percepción de 
objetos como suma de elementos simples mlnlmos, las llamadas 
sensaclont1s. La ps/cologfa de la gestalt demuestre que la/es 
sensaciones aisladas no existen, pues lo que hay es una forma 
lntear•I y simultánea de percepción, cuya carecter/stlca esté 
lndlsolublemente unid• • 1• subresumatlvld•d (Ehr•nfels) d• lis 
Impresiones.• (Daucher • 1978, pég. 17) 

38.- •oonde puede observarse cómo la visión utiliza al máximo su poder 
de organización es en /as obres de arle, por ejemplo en /a pintura. 
Cu•ndo un artista escoge un lugar dado para t1jecut1r •lguno de sus 
palsajt1s, no sd/o selecciona y reordena /o que encuentra en /a 
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n1turelDze, :sino que debe reoroanlz•r todo el meter/el vis/ble p•r• 
que ·.se •decue • un orden que él descubre, Inventa y purifica.• 
(Arnhelm • 1988, pdg. 48) 

39.- •En 1• obr• de arte m•dura, tod•:s l•:s co:sa:s parecen tener semejanza 
entre si. El ele/o, el m•r, el suelo, lo:s Arboles y las figuras hum•n•s 
cobran I• •p•rlencla de ester hechas de una misma sustancia, con lo 
que no se fal:se• n•d•, sino, por el contr•rlo, se lo recre• todo, 
mediante I• :subordln•cldn •1 poder un/flcador del gran artista. Todo 
gran artista d• • luz un nuevo universo en el que /os objetos 
fam/Jlares •dquleren un• •p•rlencl• que nunca hablan tenido antes. 
Esta •p1rlencl1, lejos de ser una dlstorsldn o una trelcl6n 1 

relnterpret• I• vieja verdad de un modo vlvlflc1nte y esclarecedor. La 
unidad de I• cancepcldn del artista produce una slmpllcld1d que, :sin 
ser lncompatlble con I• complejld•d, manlflestl su virtud solo cuenda 
domln• 11 abundancia de la existencia y no cuando se entrega • I• 
pobrez• do I• obstlnonclo.• (Arnhelm • 1985 p4g1. 38 • 39) 

40 ... •tas artes se descuiden porque se basen en /1 percepción, y le 
percepc/dn se desde"ª porque, según se supone, no Incluye el 
pensamiento. De hecho, /os educadores y /os administradores no 
pueden justificar conct1derles a l•s artes una pos/c/6n de Importancia 
en e/ curr/cu/um, • no ser que se comprendan que son /os mAs 
poderosos medios para fortalecer el componente perceptual sin e/ 
cual el pDn:sam/ento productivo es Imposible en cualquier campo dt1 
actividad. El descuido del 1rtt1 es sd/o el slntom• mAs tangible de /e 
difundid• /nocclón do los sontldos on todo dominio do/ estudio 
1c1dtfmlco. Lo que m's se necesita no t1s t1stétlc1 o manualt1s 
esotéricos de educación artlstlc11, sino una argumentación m4s 
convincente en favor del pensamiento vl:su1/ en general. Una vez que 
comprendamos en teorfa /a perturbador• escl:sl6n que entorpece el 
adiestramiento del poder de razonamiento, podr/amos tratar de curarla 
en lo pr4cllc•." (Arnhelm • 1986, pdg 17) 
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