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La enseñanza del Dibujo y en general de 
las Artes Plásticas a nivel medio superior tiene 
como parte de sus objetivos, el adiestramiento 
y la práctica del alumno en el uso de los mate
ria/es. así como el conocimiento teórico de los 
principales conceptos relacionados con ta re
presentación gráfica. Desde 1995 en ta mayo
ría de tas instituciones se están reestructuran
do planes y programas para hacerlos mas acor
des al planteamiento curricular que requiere el 
perfil del alumno, para que estas asignaturas 
le sirvan como base propedeutica a carreras 
en tas que se requiere del dibujo como base 
practica: Artes Visuales, Arquitectura, Dise
ño y Comunicación Gráfíca. 

En 1981 se me presentó por primera vez Ja 
oportunidad de dar clases de dibujo a nivel 
medio superior, pensaba que la materia se limi
taría a que el alumno copiara objetos y yo diri
giría su técnica y modo de dibujar (cosa que yo 
hacía cuando estudié Ja preparatoria). Pero tuve 
una sorpresa cuando me entregaron el pro
grama, pues el contenido de éste era muy pa
recido a la materia de Diseño del primero y se
gundo semestre de la carrera de Comunicación 
Gráfica por lo que me avoqué a Ja formulación 
de hipótesis y conceptos para ordenar mis cla
ses. 

Supuse que sería fácil planearlas y seguir 
como "receta" /as recomendaciones y ejercicios 
que se indicaban en Jos contenidos, pues su 
resolución y secuencia estaban indicados en el 
programa. Trate de enseñar/a asignatura acor
dándome del tipo de ejercicios y definiciones 
que aprendí en Ja carrera. 

Después, sin dejar de dar clases en Prepa
ratoria, ingresé al Colegio de Bachilleres como 
maestro de Artes Plásticas y me enfrenté a otra 
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forma de enseñar el dibujo, dentro de un área 
artística, más libre donde el alumno primero 
debe dominar ciertas técnicas de dibujo y des
pués preocuparse por identificar Jos agentes 
plásticos primarios y su forma de realización en 
el plano y en el espacio bi y tridimensional. 

En Ja Preparatoria un alumno me cuestionó 
sobre la finalidad práctica de estar llenando lá
minas con "puntitos y rayitas" o con colores y 
contrastes, lo que me hizo tomar conciencia que 
enseñaba dibujo no a alumnos de Diseño o Co
municación Gráfica, sino a adolescentes que 
en su mayoría no pensaban estudiar ninguna 
carrera relacionada con dibujo o que tomaban 
ta asignatura por que estaba en la curricu/a y 
porto tanto había que aprobarla. Esto no suce
de en Colegio de Bachilleres donde la materia 
de Artes Plásticas es libre y los alumnos asis
ten por interés y tienen más o menos entendi
do el fin práctico de Jo que se les enseña. 

Llevo hasta Ja fecha 15 años dando clases 
de dibujo y he visto y participado en dos con
sultas sobre actualizaciones a los programas 
de Dibujo en la Preparatoria y otras tantas en 
ta materia de Artes Plásticas en et Colegio de 
Bachilleres. Los programas se ajustan y se ac
tualizan cambiando su inclinación conductista ( 
de moda en los ochentas) por la didáctica críti
ca donde se pide más participación de Jos alum
nos por la investigación y el analisis. 

En Ja Preparatoria la asignatura se trabaja 
con un programa que data de 1987. El Consejo 
Universitario aprobó a fines de 1996 un progra
ma que está siendo implantado en grupos pilo
to para su evaluación. Este no difiere mucho 
de su antecesor en contenidos, siento que solo 
ha variado el orden y tiempo de las unidades, y 
que aún no se logra del todo que exista una 



planificación de objetivos y estrategias peda
gógicas donde se observen las fases de captu
ra, desarrollo y cierre y que haya tipos de eva
luación Diagnóstica, Formativa y Sumativa. 

Por otra parte hay que considerar que los 
maestros que pueden impartir la asignatura son 
de las áreas de Diseño, Comunicación Gráfica, 
Artes Visuales y Arquitectura, provocando que 
sea mas diverso el enfoque que se le da al Di
bujo, llevando a una falta de unificación de tér
minos en la materia. Los arquitectos, por ejem
plo, lo enseñan de una manera distinta a los 
egresados de Artes Visuales. Además hay que 
considerar que algunos maestros que llevan 
mas de 20 años impartiendo la materia, no si
guen el programa y se siguen basando en lo 
mismo que enseñaban cuando entraron a la ins
titución. 

Todo esto provoca una confusión en los 
alumnos con respecto al objetivo general de la 
materia y a que la mayoria de los alumnos que 
reprueban no logren pasar el examen extraor
dinario que está planteado de acuerdo a los con
tenidos del programa y más ahora que están 
elaborados en computadora y no se pueden 
cambiar los reactivos. 

Atendiendo estas necesidades y a que los 
libros de la especialidad son en su mayoría 
caros y además el nivel de enseñanza no esta 
acorde con el de los alumnos, he estado elabo
rando unos apuntes de apoyo que considero 
pueden servir de guía a alumnos de nivel me
dio superior, tanto de Preparatoria como de 
Bachilleres. 
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Tomando como base que, para el caso de la 
preparatoria, el propósito general del curso es 
que sea propedeutico para una carrera afín al 
dibujo a partir de un enfoque disciplinario ba
sado en la función semiológica del dibujo:" ... a 
través del análisis de los elementos gráficos 
principales y de sus cualidades expresivas." 
· Y para el Colegio de Bachilleres es parte de 
una actividad que fomenta la enseñanza INTE
GRAL DEL ALUMNO a partir de un enfoque 
constructivista, mediante la planeación de 
aprendizajes segmentados que permitan el de
sarrollo de la inteligencia ( capacidad intelec
tual), racionacmiento abstracto, numérico, ver
bal y espacial. He planeado una secuencia de 
contenidos donde se pudiera apreciar la utili
zación del dibujo en diversas actividades visua
les como la pintura, el dibujo y el diseño, anali
zándolos a partir de una perspectiva 
semiológica, actualizándola y corrigiéndola 
aprovechando la participación que tuve en la 
corrección y actualización de contenidos en am
bas instituciones. 

La estructura del texto está divida en tres 
unidades, la primera es una síntesis de la his
toria del dibujo en la que pretendo enfocarme 
en los periodos históricos en que creo se dan 
los cambios más marcados en la concepción 
del dibujo tanto formal como conceptualmente 
y sobre todo porque surgen de los cambios so
ciales, científicos y culturales que se dan en 
cada etapa: Edad Media, Renacimiento y Épo
ca Contemporánea. Su estudio no es muy ex
tenso porque no es el propósito del trabajo, pero 



sirve de visión general de las diferentes eta
pas, conceptos y aplicaciones del dibujo de 
cada periodo. 

En la segunda unidad abordo los conceptos 
relacionados con los elementos gráficos del di
bujo y sus elementos conceptuales, visuales y 
de relación, tratando de incluir el color, sus teo
rías aditivas y substractivas, para después ana
lizar los contrastes cromáticos. Trato de seguir 
los conceptos de división de elementos que 
hacen Robert Gilfam Scott, Wucius Wong, Bru
no Munari y Juan A cha. tratando de explicar lo 
básico de sus contenidos teóricos. 

En la tercera unidad hago referencia a ele
mentos compositivos y trato de aplicarlo a ex
presiones visuales para que el alumno logre 
entender la utilidad práctica que puede tener el 
análisis de los elementos gráficos como elemen
tos de composición. Anotando además las po
sibilidades del color para apoyar la composi
ción y la profundidad visual. 

Con todo esto pretendo que el alumno se 
acerque a las posibles lecturas o análisis que 
se le pueden hacer a una representación gráfi
ca, sea una fotografía, un dibujo o un diseño 
gráfico o un grafísmo. 

Aunque el propósito de los programas sea a 
nivel propedeutico, considero que el contenido 
del trabajo está orientado a un interés general 
para que sea una guía introductoria al lenguaje 
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del dibujo, creo que esta propuesta se puede 
enriquecer (y creo que es lo que le falta al pro
grama de la Preparatoria) con un tratado sobre 
técnicas de representación gráfica visto en for
ma histórica y dando las bases de estas, por
que se le pide al alumno hacer una trabajo pero 
no se le on"enta de que técnicas se puede apo
yar y como solucionarlas, buscando un buen 
manejo de los elementos plásticos. Esto se 
puede aplicaren el Colegio de Bachilleres don
de puede existir tiempo para enseñarlo, pero 
en la Preparatoria el tiempo designado para la 
asignatura que es de dos a la semana lo impi
de. 

El contenido del trabajo pretende orientar al 
alumno en la consideración de ta representa
ción gráfica como un producto de ta sociedad, 
considerado como un lenguaje visual que se 
puede estructurar siguiendo las bases que le 
asignan algunas corrientes semiológicas y el 
análisis de los elementos gráficos, desde una 
perspectiva formal, sin meterse con una retóri
ca de las imágenes ni en un análisis de conte
nidos o niveles estéticos, pues considero que 
este tipo de análisis no es necesario para el 
nivel del alumno ni de los objetivos del progra
ma. 

Por esto, al ser esta una antología sobre 
dibujo, el texto está cargado de imágenes y 
diagramas. En la primera unidad agrego un 
esquema cronológico donde relaciono hechos 
históricos con la aparición de representaciones 



artfsticas visuales, para que el alumno se ubi
que en el periodo histórico social donde se dan 
tas manifestaciones. Este trabajo adolece de 
ciertos contenidos faltantes debidos a su ex
tensión, el presupuesto para su producción y 
su propósito. Las láminas de color pueden te
ner ciertas variaciones en tono por el tipo de 
reproducción, algunas están resueltas en 
serigrafía tratando de escoger adecuadamen
te los colores para que se aprecien de forma 
clara los contrastes y las teorías de color. 

He escogidr ejemplos de pinturas y dibujos 
un tanto al azar y porque tuve acceso a ellos, 
puede que no sean los más representativos de 
cada periodo pero he tratado de elegirlos por
que sirven como ejemplo de cada apartado, 
cabe mencionar que en el último capítulo aña
do hojas de albanene para explicar mas clara
mente la composición de las imágenes. 

Este trabajo no pretende cubrir un espacio 
en los textos hechos sobre el tema, solo lo con
sidero una recopilación a grosso modo de te
mas relacionados con los elementos del dibu
jo, y su aplicación en la comprensión de los pro
cesos compositivos en una imagen gráfica, di
rigida a lectores adolescentes o gente que se 
inicia en el tema. 

La gran cantidad de textos sobre el tema de 
las expresiones y representaciones visuales, su 
alto costo y su nivel de especialización, hacen 
que los alumnos de nivel medio superior, no 
puedan adquirirlos adem:fis de no entender su 
contenido. Por otro lado, hay pocos libros que 
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sirven de texto básico en este nivel de ense
ñanza, hay algunos intentos que han hecho 
maestros de preparatoria como Rosa Puente 
cuya aproximación se basa únicamente a te
mas sobre diseño, otros han realizado apun
tes que usan en sus clases, pero la difusión de 
este material se restdnge solo a sus grupos. 
Existe también un Léxico Básico de Dibujo ela
borado por el maestro Carrión editado hace tres 
años por la Escuela Na/. Preparatoria, que por 
su edición tan limitada es difícil de conseguir, 
en el Colegio de Bachilleres, en la materia de 
Artes Plásticas se ha trabajado sobre la actua
lización del programa haciendo énfasis en una 
sistematización de contenidos. 

Este texto no propone nada nuevo, es una 
antología actualizada para apoyar la ense
ñanza del dibujo en el bachillerato, su conte
nido esta basado en varios textos y su secuen
cia se basa en las unidades de dibujo y diseño 
del programa de Artes Plásticas del Colegio de 
Bachilleres y de la materia de Dibujo 11 de cuar
to año en la Ese. Na/. Preparatoria. 

No es un método sobre como dibujar ni de 
aplicaciones técnicas de dibujo, es un texto que 
se ocupa del análisis de los elementos del di
bujo como elementos gráficos y como elemen
tos de composición. 

Al ser un tratado sobre dibujo se busca defi
nir primero, sus aplicaciones y funciones bási
cas en la sociedad. Para ello en la primera par
te hago un resumen cronológico del dibujo y su 
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función en tres épocas: Edad Media, Renaci
miento y época Moderna. Escogf estas épo
cas por ser las más representativas en el arte y 
por ser en estos periodos donde se dan cam
bios más tangibles en el concepto formal, ade
más anexo tres diagramas donde represento, 
en forma sincrónica algunas manifestaciones ar
tísticas de América para poder hacer una com
paración con las que se dan en Europa. 

Una vez comprendido el dibujo en su fun
ción, concepto e historia; en la segunda unidad 
analizo los elementos del dibujo desde una vi
sión estructural, mencionando los elementos 
uno por uno con sus elementos visuales y de 
relación, viéndolos como elementos abstrac
tos puros. 

En la tercera unidad se ven los elementos 
básicos del dibujo como elementos de compo
sición, haciendo un análisis compositivo de al
gunas obras artísticas, apoyando el análisis por 
las características propias de cada elemento. 

Este trabajo sirve de gula introductoria para 
la comprensión del dibujo y su aplicación en el 
análisis de imágenes desde un enfoque estruc
tura/ formado con base a un compendio de con
tenidos de libros sobre la materia, para que lo 
aprovechen alumnos de nivel medio superior 
como introducción a los conceptos del diseño. 

Este compendio está basado además en mis 
experiencia profesional que incluye mi forma
ción en la Ese. Na/. de Artes Plásticas a nivel 
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licenciatura, mis estudios truncados de maes
tría, la práctica profesional como Comunicador 
Gráfico dentro de empresas y en forma inde
pendiente y además /as clases de Diseño y Di
bujo que he impartido en la EDINBA y en la 
UTECA donde he detectado algunas de las 
fayas con las que salen los alumnos de la Pre
paratoria y se detectan al ingresaren la Univer
sidad. 

Creo que el contenido de este documento 
es lo mfnimo indispensable que debe conocer 
un alumno de nivel medio superior para que 
comprenda y logre hacer un análisis gráfico de 
una expresión visual y a partir de esto valore la 
importancia del dibujo como medio de comuni
cación, que no vea a esta asignatura como una 
disciplina de "relleno" en el programa y que la 
valore como una herramienta que le permitirá 
interactuar y complementar su educación; ade
más que le servirá de apoyo como medio de 
expresión en otras disciplinas del conocimien
to. 
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LA 
REPRESENTACIÓN 

VISUAL POR MEDIO 
DEL DIBUJO EN 

ALGUNAS 
CORRIENTES 
ARTÍSTICAS 

si observamos a nuestro alrededor des
cubrimos un sinnúmero de mensajes visuales 
que se apoyan o expresan mediante dibujos: 
anuncios espectaculares, revistas, señales de 
transito, carteles, etc. Además, están las for
mas de los edificios, los autos, los muebles, los 
diseños de empaques ce productos y toda la 
serie de utensilios cotidianos que surgieron de 
ideas que para ser desarrolladas, tuvieron que 
ser dibujadas en bocetos, croquis o planos. 

Se puede definir al dibujo como la manera 
de transmitir un mensaje visual. mediante una 
impresión gráfica que se realiza manualmente 
sobre una superficie de dos dimensiones. El 
catalogar al dibujo como un medio de comuni
cación no es un concepto reciente, el hombre 
desde sus origenes lo ha utilizado para comu
nicarse; desde los dibujos rupestres hasta los 
procesados en computadora o medios electró
nicos. 
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A travéz de su uso el dibujo ha tomado bási
camente dos vertientes en su aplicación: 

Puede ser una actividad utilitaria de la que 
nos valemos de la imagen para transmitir una 
idea, utilizando símbolos que se han codifica
do a través del tiempo que, como código esta
blecido, sigue ciertas reglas conocidas por los 
especialistas de cada área: diseño, arquitectu
ra, cibernética, ingeniería, etc. a este tipo de 
dibujo lo podemos llamar TÉCNICO. 

S1•i:rirln 
y pl.u1n de cuhil"na 
<lrl .\;.;.mrr.l. 
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foto plana exterior 

piezas separada<, dibujo en pef'PCdiva por despiece 
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Dl8U.10 EN ALGUNAa COltllll!NTl!a AltTlaTICAa 

Ejemplos de esquemu técnico• según su grado de iconicidad 

l ll---------1-, [ 
dibujo tkrúco normalizado 

esquéma orgánico utilizado como símbolo 
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Existe también el dibujo que es más libre y 
expresivo que sirve para la representación de 
sentimientos e imágenes basadas en la expe
riencia personal corno el dibujo infantil y el ar
tístico. En éste último los conceptos de repre
sentación son variados y han cambiado con el 
paso del tiempo. De acuerdo a las condiciones 
sociales, el medio en que se vive, las experien
cias personales y los descubrimientos cientifi
cos que influyen en el artista dándole un nuevo 
concepto del ser y del ver. 

El dibujo como expresión artistica ha tenido 
básicamente tres usos: 

a).- Como boceto pnra sacar apuntes de 
un tema. 

b).- Como estructura para distribuir, en
cajar y trazar los elementos de una 
pintura. 

c).- Como expresión artística final. 

Tanto el dibujo artístico con el técnico tienen 
como finalidad la representación de un "reali
dad", el artista gráfico plasma una propuesta 
visual y una interpretación de la realidad. El di
bujo técnico proyeca una realidad en el momen
to que permite la ejecución, representa el deta
lle del conjunto de piezas que forman una má
quina. El croquis de conjunto surge de los di-
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bujes de Leonardo, los cuadernos de Villard, 
de Honnecout o de los grabados de Kircker. 

Al ir creciendo la complejidad de las máqui
nas los dibujos técnicos se hacen más minu
ciosos y se descomponen en plantas, vistas de 
sección, cortes, elevaciones, planos auxiliares, 
lo que hace necesaria una codificación para su 
interpretación. 

El análisis del dibujo en este trabajo no con
templa al dibujo técnico por lo que solo semen
ciona en algunas partes, en el presente capítu
lo trato de explicar el concepto que tenía la re
presentación del dibujo en tres periodos histó
ricos que considero importantes, porque en ellos 
se dan cambios conceptuales importantes en 
los modos de representación visual que influ
yen en la plástica universal. Estos periodos son: 

la Edad Media, 
el Renacimiento 
y la Época Moderna. 

En cada etapa menciono solo a algunos de 
los principales artistas indicando a grandes ras
gos las principales características de su dibujo 
tratando de sacar una conclusión global de la 
manera como se conceptualizaba el dibujo en 
cada periodo. 

Dn.·1snadn11, 1rutnmvnln Je lrtJhQ)o Je la prm•rnna ilalilJIUJ de Chw1·11ri 

Canalttto: \.'isla de S.1.n1a Elena con la cartuja, ldpi,:, nt'.t;ro. pluma, tinta upia 
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CAPITULO 1 LA REPRESENTACIÓN VISUAL POl'I MEDIO DEL 
DIBU.10 EN ALGUNAS CORRIENTES Al'lTISTICAS 

1.1.- EL DIBUJO EN 
LA EDAD MEDIA 

La Edad Media es un periodo histórico de 
Europa que se inicia al rededor del año 500 de 
nuestra era hasta el 1300; algunos autores lo 
extienden hasta 1500 con el Gótico Tardío.· 

En este periodo, considerado como deca
dencia bárbara, se fonm2n las lenguas «vulga
res» (sic.) tanto literarias como figurativas, re
naciendo las raíces latinas con aportaciones 
bárbaras. El inicio de este proceso se da entre 
los siglos VII y IX. Pignatti < 1> hace una división 
de la edad media tomando como eje la Europa 
centro meridional: 

PERIODO LONGOBARDO (siglo VI-VIII) 
PERIODO CAROLINGIO (siglo IX-X) 
PERIODO OTONIANO (siglo XI) 

Denominando estos periodos de acuerdo a 
los pueblos que entran en influencia con la cul
tura romana. 

Breviarlum Ambros1anum. 
de f396. 

Resultan de ello corrientes mas o menos 
definidas que se dan en un orden secuencial 
pero no al mismo tiempo en toda la Europa cen
tral: Románico (1010-1130), Primer Gótico 
(1140-1180), Gótico (1190-1380) y Gótico Tar
dío (1390-1500). El gótico tardío coexiste con 
los estilos del Renacimiento del cuatrocientos y 
del quinientos. 

El dibujo era utilizado para trazar planos ar
quitectónicos se utilizaba una representación de 
volumen que consistía en una vista frontal a la 
que se le trazaba la vista lateral de un solo lado 
con una iriclinación a 45 grados respetando su 
magnitud real en proporción a la escala emplea
da, este tipo de dibujo se emplea hasta nues
tros días y se le denomina proyección caballera 
(fig. 1) Para bocetar esculturas, como base de 
trazo en los frescos o pinturas (utilizando 
sinopias o bocetos en tablas) y en el trazado 

Los onmeros marena1es para a ,;iscnturi! 
.'t.eron piedras. ta0/11/as y arc11Ja. •Aas CJe 
1 000 af'los :;1ntes de Cnsta. tos 'emcsos 
mtrodu1eron en Grecia el paa1ro, u11/J;:ado 
en Eg1oro desde hacia casi 2.0CO ar1os. 
Con este matenal se confecc1onaron tas 
pnmeros /1t:Jros manuscritos en forma -Je 
rol/o rvolumenJ Con la introducción del 
;;;erqamino. en el siglo lf a.c .. el libro tomó 
'a forma rJe cod1cP. De la eooca :rrsriana a 
la 'T1~1eval se desarrolló l!I ar.e ~el 
m.1nuscnta: el te.o: ta se 1nteqraoa con 1as 
,fustrac1ones Y ccn el/o surqra ~/ cod1ce 
rrnn1ado 

OaMe. La Divina Comedia. Códice miniado 
de 1 337 conse,,,,Bdo en fa 81b1toteca 
Tnvwz1ana de \.fil~n 
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previo a la aplicación del color en las miniatu
ras. 

Por ser un periodo antiguo no se tienen gran
des cantidades de dibujos para poder hacer un 
análisis, de lo poco que se tiene se puede ob
servar que la tendencia figurativa de la edad 
media se basa en la negación de la imagen clá
sica (basada en la realidad natural, el equilibrio 
y la armonía formal), centrándose en un estilo 
influenciado por /os moros, sobre todo por mues
tras de su arte utilitario y su decoración arqui
tectónica donde predominan las lineas orgáni
cas con movimientos dinámicos que envuelven 
motivos vegetales o animales adquiriendo la li
nea un carácter abstracto. Se nota la influencia 
oriental de las decoraciones geométricas de las 
mezquitas árabes, que estuvo presente en el 
transcurso de las culturas medievales (fig.2). 

Figura 1 

Las representaciones más antiguas a base 
de dibujo, en la edad media son los esbozos de 
los márgenes de la Biblia Copta de Nápoles del 
siglo V, y otros de estilo Carolingio de la Biblia 
Val/ice/liana de Roma. 

El dibujo se empleó poco como elemento au
tónomo, se dá en pequeña escala, en los esbo
zos de los márgenes de los libros, en las 
miniatureas, en las sinopias de los frescos y en 
muy pocos libros de apuntes. Esto pudo deber
se a que no existía papel y los soportes para 
los primeros libros eran pergaminos que resul
taban caros para utilizarce como cuadernos de 
bocetos (el papel se inventó en Europa hasta 
el siglo XIV). Hay que mencionar que los ejem
plos de dibujo de este periodo, que han llegado 
hasta nuestros días, son los manuscritos de ti-

Xiloyraf1a ;::uoceaente ae ~n 11oro de 
p!er;anas oudistas ae/ siglo XI, cons.aerado 
como el mds Jn11quo 10!11men 1moreso que 
'1d !e'}ac.'o .'1dsta •1wes:rcs U1as 

Figura 2 
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bros elaborados en las abadias, donde los ca
pitulares, las ilustraciones religiosas y las mi
niaturas sirven de ejemplo a la distribución de 
los elementos en la escultura y más tarde en 
los frescos, los mosaicos y las artes suntuarias 
como relicarios, altares, arcas, etc .. Esto se 
puede ejemplificar con las imágenes del Beatus 
de San Severo<2l (fig. 3). 

Durante el año mil, el esplendor carolingio 
decae. Europa es devastada por los moros y 
vuelve a ser presa de disturbios, ocasionando 
que los predicadores propaguen el inminente 
fin de los tiempos. Esto, aunado a la anarquía 
feudal, el debilitamiento de la autoridad real y 
la destrucción del Santo Sepulcro, crean en toda 
Europa un clima de terror y adoración que se 
nota en las representaciones de las láminas de 
libros de ese periodo. De los monasterios be
nedictinos salieron los ejemplares mejor logra
dos de estos manuscritos. Hay que mencionar 
que, por su importancia plástica, tanto en el di
bujo como en el manejo del color sobresale el 
Beatus de San Severo (Fig. 3A), que influyó so-

Figura 3A.- Bcalus de San Severo 

Figura 3.- Bcutus de San Severo 
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bre todo en la escultura románica .. (fig. 4). Como 
lo señala Emile Mále ... "Los escultores encon
traban en los manuscritos a la vez el secreto de 
/as lineas y el depósito de la tradición; es decir. 
/os tipos sagrados y la disposición de las esce
nas religiosas." ( 31 

El Beatus fue elaborado por varias manos 
en la abadía de San Severo, que en ese tiempo 
se encontraba bajo la dirección del abad 
Gregorius Montaner (elaborado entre 1028 y 
1072). Consta de 290 páginas y 84 estampas, 
54 en hojas completas y medias hojas, y 26 
viñetas; entre 16 y 18 son consideradas obras 
maestras y presentan un mismo estilo. Avigdor 
Arikha menciona al posible autor: En el folio 6 
hay una curiosa inscripción: "/a nominae trinitatis 

· lncipit Stephanus Garsia placidus ads. "Esta ins
cripción revela el posible nombre del artista, pu
diendo ser el tranquilo, el amable, el placido 
Stephanus Garsia. 

Figura 4 !{ .,,, 
I .'. 
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La amamentación del ltbro se 
remonra a epocas remotas; on el anr1guo 
Egipto, en Grecia y en Roma estacan 
difundidas la d&eorac1ón y la 1/ustraoón del 
libro. Los SJ(]/Ds XN y XV set1alan el 
max1mo esplendor de la miniatura 1ta11ana y 
francesa. El declive de la omamenración 
del libro se m1c1ó en el siglo XVI. d 

consecuenCJa de la difusión de la imprenta 
de tipos móviles 
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Lo importante aquí es la influencia que dejó 
para el estilo románico, y sobre todo ese mane
jo de la forma y el color. Mále, van Moé, Neuss 
y otros autores refieren que las figuras "se des
prenden" del fondo en realidad tal fondo no exis
te; son sólo colores y franjas de color. Parece 
que su autor se adelanto al concepto de las le
yes del contraste simultáneo, yuxtaponiendo 
colores, siguiendo armonías propias y utilizan
do el color en forma independiente de las figu
ras dibujadas. Avigdor Arikha hace una compa
ración del Beatus con las imágenes del Jazz, 
libro elaborado e ilustrado por Matisse y publi
ca do en 1972 (en inglés llamado "The 
Apocalypse of Saint-Severand Matisse's Jazz") 
y publicado en español en forma abreviada en 
un artículo aparecido en la revista Saber ver, 
editada en 1992 del que se observaron los da
tos arriba mencionados (fig. 5). 

Figura 5 
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Durante el período Gótico, además de las 
miniaturas y las ilustraciones aparecen los cua
dernos de apuntes. Un ejemplo de esto es un 
cuaderno elaborado por el arquitecto francés 
Villard de Honnecourt (S. XIII). 

Surge el concepto del dibujo como elemen
to plástico a partir del libro de ll'Arte de Cennino 
Cennini (S. XV), donde aparece el primer trata
do de dibujo tanto en su aspecto técnico como 
de ideas. Considera al dibujo como una expre
sión lineal: "¿Sabes que te ocurrirá dibujando a 
la plana? que esto te hará experto y práctico, y 
te meterá el dibujo a la cabeza.'"' El autor ex
presa la importancia del dibujo como expresión 
lineal. Cennini al ser influido por la escolástica 
aristotélica tenía una visión geocéntrica, acer
cándose a la naturaleza y representándola tal 
cual. 
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1.2 CONCEPTO DEL 
DIBUJO EN EL 

RENACIMIENTO 

El Renacimiento es más que un regreso a lo 
clásico; es la recreación de una perspectiva de 
vida que estuvo influida por los ideales huma
nistas y el conocimiento de lo real, basada en 
una filosofía Platónica. 

Los siglos en que florece son entre el XV y 
el XVI. El primer Renacimiento se da en 
Florencia, Venecia y Flandes. La rivalidad en
tre el Papa y el Emperador obliga a nuevos 
cambios y a no considerar, como en el medioe
vo, una alianza entre fuerzas terrenales y espi
rituales. Incluso dentro de la iglesia se dan las 
divisiones, gestándose el cisma que llevaria a 
Lutero a formar una nueva vertiente Cristiana 
(1517). Por su parte el clero instaura la 
Contrareforma donde en 1542 el Cardenal 
Caraffa conseguía de Pablo 111 la Bula Licel ab 
lnitio, convirtiéndose en inquisidor general con
centrando sus poderes de lucha contra la here
jía en Roma. Caraffa se convirtió en Papa con 
el nombre de Pablo 111 (1555-1559) y se dedicó 
a perseguir toda expresión de renovación. Ante 
él pasaron Galileo Galilei y Giordano Bruno. La 
imprenta estaba en sus inicios. Se quemaron 
libros y otros se prohibieron; las imágenes co
menzaron a reproducirse a partir de grabados 
en madera o en metal, y algunas se incluían en 
los libros (fig. 6). 

L.1 ""°"ucoón y et comercio da/ 11oro en 
LJna uloqraf•a alemana ~fl 1491 

Un caiendano 1moreso con plancha 
w:1109rar•a de IJiO 

Paqma de ra ,.?nmera t!d1c1cn ccmoleta de 
L..:l 31b11a :Je L;_¡tero. 1moresa en W1r!enoerg 
,_•n ~I dr'O i SJJ 

Figura 6 
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El '•hro r::e log PI arietas. 1moreso en Bd!i1/ea 
d1mcec1or de l.J60. 
Es .,n e¡emo!o da rncuraole de olancna. 
L:;s 1ncun<1tHes son 1os libros .rnoresos 
afllenores a 1 SCO Los incunables de 
p1ancna -;on ,'os xilograf1co.<;, ootenirJos 
medranre JJ/ancna qrabada con e1 texto y 
Jas 1/ustracwnes 

Lerra e.Joda/ D de un 'o'O/um'm 1moreso .;in 
4/emania. en 1a segunaa mirad ;jeJ s1910 
XV En <?I •ntenor de a 1erra esta 
representado un amanuense 
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En 1563 se organizó el Concilio de Trente, 
que marcó el final de la vieja iglesia Latina y dio 
paso al moderno catolicismo romano. Los je
suitas llevaron de nuevo el catolicismo a Suiza 
y los paises romanos, influenciando el arte que 
tuvo su expresión en el Manierismo y el Barro
co. 

La introducción del reloj en el siglo IX creó 
un ritmo artificial del tiempo. El Papa Benito 
determinó la división del dia en horas canóni
cas, con el fin de rezar. Anteriormente los naci
mientos no se registraban con regularidad. Las 
hambrunas de 1502 y 1503 dejaron regiones 
despobladas; no existia suficiente comida la 
mayoría, solo comían trigo, centeno, cebada, 
avena o mijo. 

Los derivados de leche eran caros; no ha
bia control contra la peste. La sífilis se propagó 
rápidamente; la violencia existía en toda Euro
pa. La violencia se observa en las xilografías 
de las crónicas impresas: campos de batalla o 
en las pinturas del Norte: cJe Europa, que repre
sentan flagelaciones y tentaciones. 

Al final del Cuatrocento apareció la figura de 
Durero, que practicó el grabado con un dibujo 
exacto y realista y que influyó el Lorenzo Lotto, 
Giorgione y Tiziano. Por su parte, Bellini armo
niza en sus dibujos escena arquitectónica con 
perspectiva y manejo de luces deslumbrantes. 
Durero emplea el clarión, la pluma o el pincel 
con tinta marrón para obtener trazos de preci
sión. Preparaba su papel de fondo con azul y 
gris-verdoso e iluminaba la superficie de greda 
(fig. 7). 

En el siglo XV los catálogos de dibujo se 
hacen numerosos. Formalmente se replantean 
las leyes de la perspectiva, teorizada por 

Figura 7 
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replanteamiento original de los valores de la rea
lidad, ya hubiera que descubrirlos en la natura
leza (paisaje) o en el hombre (retrato)" ce>. El 
dibujo visto de esta manera es un medio más 
de expresión, aunque se sigue considerando 
como base para la pintura. Los cuadernos de 
apuntes demuestran la destreza que se logró 
con el dibujo. Ghiberti y otros teóricos ven en el 
dibujo el fundamento de la pintura por ese va
lor de experimentación para solucionar proble
mas de imagen. El arte toscano del siglo XV 
usaba este principio. 

Capitulo aparte merece la mención de uno 
de los pilares del arte del Renacimiento, que 
además de gran pintor hizo algunos tratados 
sobre todo de la pintura y la representación en 
el dibujo: Leonardo Da Vinci, que en sus dibu
jos maneja esfumados y claroscuros con valo
res tonales muy ricos, ya sea con pluma, 
sanguina, lápiz, puntas metálicas o pincel (fig 
9). En su libro sobre pintura Leonardo esboza 
algunos conceptos de los elementos del dibu
jo: "El punto es el único en su origen, pues ca
rece de altura, de longitud y de anchura o pro
fundidad (. . .) las líneas son de tres naturale
zas, a saber: recta, curva y sinuosa. No cono
cen altura, ni anchura ni profundidad; son pues, 
indivisibles, a excepción de lo que toca a su 
longitud y sus extremos lo constituyen dos pun
tos. "C 7> Se vislumbran los conceptos de los ele
mentos del dibujo en el sentido gráfico-concep
tual que prevalece en nuestros días. 

Por otro lado, Miguel Ángel (fig.1 O) refleja 
en sus trazos la solidez de los volúmenes de 
bulto redondo, estudios de detalle y su manera 
de dejar «inacabado» que utilizó en algunas es
culturas. Tintoreto usab""' una especie de teatro 
con maniquíes iluminauos por velas para ela
borar (fig. 11) sus dibujos y solucionar efectos 
de luz, subrayándolos con rápidos toques de 
carboncillo y greda blanca. 
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Tiziano es el más importante representante 
del arte en Venecia durante 1500. Su interés 
en dibujo fue la luz, transportándolos luego a 
xilografia o grabado. Rechaza el estilo (fig. 12) 
manierista y hace dibujos rápidos de efectos 
plásticos parecidos a los de Miguel Ángel. 

En Alemania y el non.e de Europa la mayo
ría de los dibujantes eran grabadores que en 
un principio utilizaban el buril y después el agua
fuerte. Uno de los más importantes fue Martín 
Shogaver, maestro de Durero. 

En el Renacimiento la representación se 
vuelve icónica y adquiere la profundidad visual 
de la perspectiva, el tema se vuelve más abier
to y a los temas religiosos se agregan paisajes 
y retratos. El academicismo se concreta e influ
ye formalmente en las expresiones plásticas 
posteriores. 

·~ i~~{j:~~~· 
, .. 4.· .... ·. . .... ·• 

.-~ 

Figura 12 

El recogedor de trapo!!. X11ograf1a .Je/ s1g10 
XVI. 
Con la d1fus1ón de la prensa rJe ~1oos 
móviles. Ja producción de libros se 
desarrolló enormemente. 'lasta t!I punto de 
provocar grandes dificultades en !a 
abrenoón del papel. En ciertas periodo.;. 
/os ''traperas" trataron de 1mooner 
condiciones exorbitantes a ios rabnc3ntes 
de papel, que apelaron 31 Estado para 
asegurarse la ma1ena pnma en 
cond1C1ones com1emen1es 
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1.3.--EL DIBUJO 
EN LA ÉPOCA 

MODERNA 

Las corrientes artísticas se suceden en un 
lapso de tiempo muy corto. En el último siglo 
han surgido tantas tendencias artísticas que no 
se puede hablar de una «corriente» especifica 
que caracterice este siglo. Los cambios tecno
lógicos, el concepto nuevo de la percepción vi
sual, la fotografía y la re•1olución industrial dan 
como resultado un replanteamiento formal de 
la expresión en las artes visuales. 

De acuerdo con Alicia Suárez < 0> a partir del 
postimpresionismo se rechaza la perspectiva 
renacentista, los colores se emplean arbitraria
mente, se busca la abstracción de la naturale-

1111/,///11111¡!1:.!•" 
l·:I Uh.1 ... lii h.qu l.1lh1\1.1. 

tt.'·1:.:rttÚf/ ¡,., '·l .,.,r¡,• 
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za, aparecen en el campo plástico nuevos ma
teriales; y se da importancia a la obra inacabada, 
es decir, al proceso creativo. La obra se consi
dera una ventana, un espacio bidimensional que 
se abre al juego del volumen virtual. 

Surge en el vocabulario artístico los concep
tos de vanguardia y manifiesto. Cuando surge 
una corriente artística recibe el nombre de «van
guardia», palabra que se originó en el lenguaje 
militar, después pasó al plano político y, poco 
antes de la Primera Guerra Mundial, pasó a 
describir una tendencia concreta; además la 
vanguardia sigue unos paralelismo con el len
guaje político: el activismo, la voluntad de rup
tura. Particularmente un documento literario 
como pieza clave en los movimientos 
vanguardistas: el Manifiesto .. 

Respecto al dibujo los impresionistas admi
ran la libertad de trazo de los dibujos y graba
dos de los japoneses Hokusai y Hiroshige (fig. 
13). El dibujo de Manet se basa en la mancha, 
Degas y Renoir siguen la tradición de lngres y 
sobre todo Degas que deja ejemplos de los 

l • Tlld I"\" '!I• • I' '' tl(o· 11.q• • l.L 1111\ 1.1 /,';;;;., 
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trazos libres en sus dibujos al pastel. Gauguin 
(fig. 14 ) se sirve de una técnica en la que utili
za un contorno fuerte. Van Gogh (fig. 15), rea
lista en sus inicios, pasa a dibujos a caña parti
da, creando el efecto de arabescos. Tólouse
Lautrec se expresa con libertad, sobre todo con 
la litografía, creando un lenguaje propio en car
teles (fig. 16). 

El interés por el dibujo surge nuevamente por 
el entusiasmo de los artistas postimpresionistas, 
que utilizan los apuntes directos del natural. 
Cézanne utilizó elementos sencillos rara sus 

Figura 15 

Figura 14 

Hmri di Tou/ou.u-Laulr«: 
Figura 16 El inglés en d Moulin Rouge 
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trazos libres en sus dibujos al pastel. Gauguin 
(fig. 14) se sirve de una técnica en la que utili
za un contorno fuerte. Van Gogh (fig. 15), rea
lista en sus inicios, pasa a dibujos a caña parti
da, creando el efecto de arabescos. Tólouse
Lautrec se expresa con libertad, sobre todo con 
la litografía, creando un lenguaje propio en car
teles (fig. 16). 

El interés por el dibujo surge nuevamente por 
el entusiasmo de los artistas postimpresionistas, 
que utilizan los apuntes directos del natural. 
Cézanne utilizó elementos sencillos para sus 
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dibujos de los cuales hizo innumerables prue
bas; descompone a menudo los objetos crean
do parte de los objetivos de los cubistas (fig. 
17). 

Los fauvistas le daban importancia a la liber
tad expresiva y al predominio del color, el dibu-
jo no lo consideraban fundamental. Matisse re
cupera los valores gráficos del inmediato trazo 
pictórico de los fauvistas (fig. 18). Los movimien
tos figurativos se sucedieron unos a otros. Léger 
parte del cubismo y el fauvisrno para obtener 
un dinamismo cromático personal (fig. 19). 
Modigliani se expresa con lineas directas que 
hacen una referencia expresiva entre el art 
nouveau y el cubismo. 
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El dibujo del Rouault e:; de carácter fuerte, 
con contornos gruesos quo utiliza manchas de 
tinta y acuarela, sobre to,Jo en su periodo ex
presionista (fig. 20). Oskar Kokoschka, se basa 
en trazos fuertes que se nxtienden como una 
retícula sobre el papel y d·:>nde cada elemento 
tiene un valor expresivo. \fig. 21) En su fase 
cubista Picasso experimenta con collages y lá
minas a pluma y lapices cJe color, mientras en 
Italia se desarrolla el mov,miento de la pintura 
metafísica, Carra emplea ;u gráfica para obte
ner valores plásticos den:ro de una tematica 
surrealista (fig. 22). Morandi utiliza el grabado y 
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el trazo a pluma y lápiz; sus temas principales 
son las naturalezas muertas, en que la línea 
asume un valor dominante (fig. 23). 

En contraposición a la representación figu
rativa surgen los movimientos abstractos naci
dos en Alemania. De estos artistas sobresale 
Kandinsky (fig. 24), cuyo trabajo más importan
te se manifiesta en el Blaue Reiter, de 1912. 
Paralelamente, se desarrolla el movimiento De 
Stijil con Piel Mondrian como uno de sus princi
pales representantes, (fig. 25). De la abstrac
ción también parte Paul Klee, que utiliza trazos 
ligeros que expresan reminiscencias poéticas. 

A partir de 1920 se desarrolla el surrealis
mo, con Max Ernst como uno de los principales 
representantes. Posteriormente se unen a esta 
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corriente Joan Miró (fig. 26) y Salvador Dalí uti
lizando sus propias representaciones. 

El arte gestual retoma los grafismos orienta
les y Pollok crea obras a base de líneas organi
cas estructuradas en grandes dimensiones (fig. 
27). 

El dibujo ha tomado su lugar como expre
sión plastica y como lenguaje de comunicación 
en el medio social, ya que interviene en los me
dios impresos, en la señalizaciones, en los 
anuncios exteriores y en los proyectos de cons
trucción desde el diseño industrial hasta la pro
yección arquitectónica y de ingeniería (fig. 28). 

Este universo de manifestaciones ha des
encadenado una serie de analisis del concepto 
del dibujo y de su lenguaje, tanto en el plano 
estético como estructural, encuadrandolo como 
un lenguaje articulado que responde a apre
ciaciones un tanto arbitrarias. 
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prensa de L80nardo eta Vlna 

Marca tipográfica de Josse Bade. t1aogralo 
francés actNo en Lyon y Pans entra las 
siglas XV y XVI. Es Ja representación mas 
antigua de una prensa t1poqráfica o tórculo 
Los tórcutos ut1/1zados por los ¡:mmeros 
tipógrafos derivaban de las prensas 
utilizadas para ta fabncac1ón del vino y ya 
hablan sido utlf1zados antenormUJte para 
/a 1mpres1ón de x1/agralfas 
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1. 1.- El punto 

1.2.- La linea 

1.3.- El plano 



CAPITULO 2 

ELEMENTOS 
BÁSICOS 

DEL DIBUJO 

E dibujo es un medio gráfico que como tal 
tiene en la línea su principal elemento comuni
cativo. Su carácter de representación inmedia
ta lo han colocado como un medio idóneo de 
prueba para bocelar ideas que se plasmarán 
en obras artísticas (escultura, pintura y dise
ño). En si mismo el dibujo es una expresión 
artística cuya importancia se ha valorado últi
mamente, consecuencia de ello son las biena
les y las exposiciones en las que el dibujo es el 
medio de expresión. 
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intentado métodos que analizan tanto su for
ma como su contenido. Este trabajo se centra 
en los elementos básicos en analizarlos como 
elementos del lenguaje visual desde una pers
pectiva que parte de una corriente estructural 
y de los conceptos de la teoría gestalt que dio 
origen a las teorías de la abstracción del Blaue 
Reiter, de Stijil y de la Bauhaus. 

Autores como Saussure, Dondis, Wong y 
Munan han aportado elementos importantes 
para crear una sintaxis del lenguaje gráfico en 
todas las expresiones tanto artísticas como 
utilitarias. El dibujo no ha quedado excento de 
este estudio central en el análisis de los ele
mentos del dibujo en forma aislada y su rela
ción entre ellos y su entorno (campo gráfico o 
formato). 

Si comparamos tres dibujos realizados en 
épocas diferentes: "Lavina", miniatura del siglo 
XIII, que ilustra "La Eneida" de Heinrich von 
Veldeke (fig. 29), "Cabeza de Ángel" de Rafael 
(fig. 30) y un autorretrato de Picasso (fig. 31). 
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fig. 30. Cabeza de Angel. Rafaél 



Se descubren diferencias formales en la inter
pretación de la figura humana pero los elemen
tos gráficos subsisten y son soporte de expre
sión en los tres ejemplos. 

Munari 19l explica que existe una comunica
ción visual casual y una intencional, la casual 
es la serie de fenómenos físicos que el hom
bre relaciona e interpreta, por ejemplo, si el cielo 
se obscurece por nubes es señal de que va a 
llover. El hombre hace una interpretación~ partir 
de la repetición del fenómeno. 

La comunicación visual intencional serian 
todos los mensajes y expresiones visuales crea
das por el hombre. El dibujo se considera den
tro de la comunicación intencional ya que pue-

.. de ser el soporte de un mensaje, para Munari 
dicho soporte es el conjunto de elementos que 
hacen visible el mensaje y lo ejemplifica con el 
siguiente esquema: · 

textura 
forma 
estructura 
módulo 
movimiento 

No existe un limite establecido entre las par
tes que componen el soporte pues su relación 
es dinámica y se entrelazan en las composi
ciones visuales. El mensaje visual llega al re
ceptor a través de este soporte que puede pre
sentar algunas circunstancias que debilitan el 
sentido de la información que se da, como el 
entorno social y los niveles de percepción del 
observador. 
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tig. 31 Autorretrato, Picasso 

La comunicación visual casual puede servir de apoyo a la 
comunicación visual intencional. Jos colores de la abeja (que 
para la mayoría de las personas representa peligro) son 
usados para las señales de tránsito. 



Siguiendo una secuencia de lo sencillo a lo 
complejo los conceptos de Wong < 10> y Munari 
sigo el siguiente esquema considerando el di
bujo como un medio de comunicación visual 
que emplea un código especifico cuyos elemen
tos son el objeto de este trabajo: 

Partiendo de un esquema básico de la co
municación trato de definir a la comuniéación 
visual dejando un poco de lado corrientes y teo
rías que implicarían una confusión en la pro
puesta. 

E ;:. >R 
·~HA~ 

La comunicación es un proceso mediante el 
cuál un emisor (E) transmite un mensaje (M) a 
un receptor (R) para recibir de este último una 
respuesta. El emisor utiliza un medio y/o un 
canal (C) para hacer llegar su mensaje al re
ceptor, dicho mensaje debe estar expresado 
en un lenguaje o código que entienda el recep
tor y así pueda asegurar hasta cierto punto que 
el mensaje sea entendido por el receptor. 

El mensaje llegará al receptor a través de 
un medio y un canal, el medio es el soporte o 
apoyo ~écnico mediante el cuál llega codifica
do el mensaje al receptor, asi entendemos que 
la televisión, la radio, las historietas, la prensa, 
son medios de comunicación. El canal se refie
re a los sentidos fisiológicos que intervienen 
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de forma predominante para transmitir el men
saje, así entendido, la televisión utiliza un ca
nal audiovisual, el teléfono uno auditivo y la 
prensa uno visual. 

Para que el proceso de comunicación se cie
rre es necesario que el receptor responda al 
mensaje o sea que haya una retroalimentación 
(RA), si no existe esta solo hubo una informa
ción y que existió algún bloqueo para que esta 
llegara a su objetivo. 

Hay que recordar que la función de un men
saje consiste en esperar una respuesta o cam-

comunic:ac::ión V'isual 
IDEAO 

MENSA.JE 

~M1@A~~A~~f~~;.L_R1. E. C PTOR ~\~~ ·.;.;.·.·:'>·:-~:~:-:.::}· 
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PUNTO FOR~ ~k~e';-<f6 1~ 
LINEA TAMANO ESPACIO 
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bio actitud del receptor. 

A partir de esta explicación la comunicación 
visual se podría definir como el proceso me
diante el cuál se transmite una idea o mensaje 
utilizando un código visual. Por razones de com
prensión en el esquema ubique al código en el 
área del emisor pero tanto el receptor como el 
emisor deben de conocerlo. 

El código es la serie de reglas convenciona
les preestablecidas por dos o más individuos 
para establecer una comunicación. Para com
prender y usar el código visual hay que anali
zar sus elementos y relaciones que existen 
entre ellos, formando este lenguaje-objeto y que 
se expresa de una manera puramente visual. 
La fotografía, la prensa, las historietas. la pin-

.. tura, el dibujo, son ejemplos de manifestacio
nes que emplean un código puramente visual. 

El dibujo como medio de comunicación debe 
tener un código que analice sus elementos y 
descubra las relaciones que existen entre ellos, 
siguiendo un orden estructural los elementos 
básicos del dibujo son: EL PUNTO, LA LINEA 
Y EL PLANO. Cada uno de ellos se apoya en 
elementos visuales y elementos de relación. 
Este punto de vista de Jos elementos del dibujo 
se apoya en los conceptos y análisis linguisticos 
y de la gestalt, no es la única manera de abor
dar el tema pero creo que es un intento por 
llegar a una alfabetidad visual. 

El desarrollo de este capítulo se basa en este 
esquema, analizando cada elemento con los 
de relación y apoyo. Por cuestiones de exten
sión en los contenidos, EL MÓDULO lo analizo 
dentro del tema del plano. EL COLOR, lo trato 
en forma breve sin menospreciar su importan
cia en la representación visual; y LA COMPO
SICIÓN, que engloba a todos los elementos 
será analizada en el siguiente capitulo. 

Dentro del código visual utilizo los elemen-

CAPITULO 2 ELEMENTOS BASICOS DEL DIBUJO 

29 



tos basados en conceptos estructurales den
tro del dibujo y es una propuesta que une los 
conceptos de varios autores. 

El orden de los elementos básicos sigue un 
planteamiento que va de lo elemental a lo com
plejo: EL PUNTO GRÁFICO, es el elemento 
más simple de Ja representación en el dibujo. 
No importa el instrumento de dibujo que se uti
lice, Ja marca minima que se haga con él va a 
ser siempre un punto (fig. 32). Si hacemos una 
sucesión de puntos obtenemos una LINEA 
GRÁFICA (fig. 33) que es el segundo elemen
to básico. Por último se agrupan varias líneas, 
que se unen en sus extremos y obtenemos un 
contorno que los limita un PLANO GRÁFICO 
(fig. 34) que es el tercer elemento básico. 

Para Wucius Wong, Jos elementos básicos 
se subdividen en elementos conceptuales y 
elementos gráficos, siendo Jos primeros aque
llos que sin existir «parecen estar presentes», 
su definición se hace a partir de percepciones 
geométricas básicas, por ejemplo menciona 
que en la intersección de un ángulo o una es
quina percibimos un punto, que el contorno de 
una superficie está limitado por lineas y que 
Jos planos envuelven a los volúmenes. Estos 
elementos son solamente conceptos que se 
perciben pero no están marcados visualmente, 
si lo están dejan de ser conceptuales y se con
vierten en gráficos. 

Esta propuesta de Wong resulta un tanto 
confusa, aunque marca un limite entre lo con
ceptual y Jo gráfico, por convención siempre se 
ha entendido que toda representación de ele
mentos dentro de un dibujo por el simple he
cho de estar trazados son gráficos y que Jo 
conceptual se refiere a Ja definición textual ba
sada en conceptos geométricos de Jos elemen
tos gráficos. 
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figura 32 

----------·· 
figura 33 

figura 34 



Me limito a hacer definiciones de los elemen
tos en su sentido gráfico, ejemplificando con 
obras plásticas y de diseño para relacionar los 
posibles enlaces existentes en ambas expre
siones que a pesar de sus diferencias utilitarias 
y de conceptos en la representación, las bases 
de su lenguaje visual pueden llegar a ser las 
mismas. 

Para explicar lo anterior me remito a ,Dandis 
que en su libro de "La sintaxis de la imagen" 
hace un planteamiento donde analiza esa di
cotomia de Bellas Artes y Artes Aplicadas ha
ciendo referencia que en la actualidad se ha 
llegado a tomar en cuenta la expresión subjeti
va y la función objetiva donde la expresión 
creativa es de las "bellas artes" y la finalidad 
del uso a las "artes aplicadas", además hace 
mención de la división de las artes en tres eta
pas históricas ejemplificándolas con 
diagramas.< 11 > 

En la época Prerrenacentista (fig. 35) la di
visión de las artes se limitaba a cuatro activida
des donde la pintura y los oficios se conside
ran artes aplicadas. 

La división que hace la Bauhaus (fig. 36) 
donde todas las artes se concentraban en un 
sólo punto. 

Y por último en el concepto actual (fig. 37) 
la pintura se coloca en el plano de las bellas 
artes y el diseño en el de las artes aplicadas. 

Dandis hace referencia a que existe una fal
sa dicotomia entre las artes aplicadas y las 
bellas artes y entre sus afirmaciones están las 
siguientes: 

- "Ambas expresiones en mayor o menor 
grado tienen cierta función o utilidad." 
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BELLAS 
ARTES 

figura 35 

BELLAS 
ARTES 

figura 36 

ligura 37 
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• 

- "Un pintor trabaja a veces por encargo y 
su trabajo se ve modificado por los gustos del 
cliente pero su representación formal sigue su 
"estilo" personal; un artesano que da forma a 
una pieza de cerámica le da una forma y una 
decoración que a él le place pero tiene ciertas 
restricciones que le marca la función utilitaria 
del objeto creado". 

Haciendo las anteriores aclaracion~s con
ceptuales inicio con el análisis de los elemen
tos básicos del dibujo. 

E: 

• 
figura 38 
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Litografía del pintor Roherto Afontcnef,!rO 

2.1 EL PUNTO 

Es la expresión mínima que se puede hacer 
en la representación visual (que incluye al di
bujo), su forma la determina el elemento con el 
que se dibuje (fig. 38). Aunque algunos auto
res menciona que idealmente su forma es cir
cular argumentando que en la naturaleza la 
forma redonda es la más común: "cuando un 
líquido se derrama en una superficie, adopta 
una forma redondeada aunque no simule un 
punto perfecto." 1121 



Se le puede considerar como "el principio y 
fin de una línea" e 13> , para la geometría es el 
cruce de dos líneas o la ubicación de un lugar 
en el espacio (fig. 39). Por si solo tiene carác
ter neutro pues por su tamaño pequeño 
visualmente se le percibe como un circulo que 
al ser una forma sin aristas necesita de apoyo 
visuales y de relación para tener "carácter" grá
fico. 

Un elemento de importancia al estudiar los 
elementos básicos del dibujo es el formato o 
espacio gráfico, pues influye en los elementos 
que soporta y sirve de referencia para la com
posición de una obra. la forma común del es
pacio gráfico es el rectángulo en posición verti
cal u horizontal (apaisada}, en el capitulo del 
plano y de la composición se analizará el for
mato. 

En general, las definiciones coinciden en 
indicar que el punto es el elemento primario de 
la representación visual que a partir de él se 
generan los demás elementos y su forma de
penderá del instrumento que utilicemos para 
trazarlo. 

M<ll•d di! unil \•Jl1e 1ld • ot!la tlom.Jtt Uut!<lt.t uh'>t.'h•lf~ll .,lJ.11u ••'' 
ld Cu<l,¡UJ!"'-'"'' dtt [,,LUl),,úfl 
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1 
1 

--t-

------------···· .... 
figura 39 

En cada rcprcscnta1.:ión visual el punto adquiere las caracte
rísticas del instrumento que lo genera. En el ciclo nocturno 
estrellas parecen puntos al comparalas con el tamaño del 
firmamento. 



2.1.1. EL PUNTO Y SUS 
ELEMENTOS VISUALES 

"El punto para expresarse necesita de apo
yos visuales que le den valor gráfico, así el 
punto debe tener dentro del campo gráfico for
ma, tamaño, color y textura"< 1•>. El color y la 
textura dependen de los materiales que se 
empleen para dibujar el punto y de la manera 
como se usen. 

FORMA 

Generalmente al punto se le designa una 
forma circular aunque como se explicó ante
riormente, la forma de este depende del instru
mento con el que se dibuje. Kandinsky siendo 
un tanto «romántico» en sus apreciaciones lle
ga a afirmar que el punto en su forma puede 
ser "cósmico" y "caótico" < 15> • Le dá el adjetivo 
de cósmico al punto que idealmente es circular 
y por lo tanto tiene sus "tensiones"< 16>. internas 
constantes (fig. 40); en cambio, el punto caóti
co al tener una forma irregular sus tensiones 
internas serán también irregulares (fig. 41). 

Kandinsky desmenuza al limite sus análisis 
visual y crea ciertas definiciones que, viéndo
las a la distancia del tiempo ya han sido, reba
sadas aunque resulta interesante ver la mane
ra como se inició ese análisis de los elementos 
visuales que ha aportado elementos para bus
car una sintaxis para el lenguaje gráfico con
temporáneo. 
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• 
Figura 40 

• 
Figura 41 
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TAMAÑO 

Para que una forma sea considerada como 
punto es necesario que tenga un tamaño tal 
que, comparándolo con el formato se le pueda 
considerar punto. Si tenemos un punto y lo com
paramos con el resto de la hoja, que en este 
caso funciona como formato (fig. 42), seguirá 
siendo un punto, pero si se coloca dentro de 
un formato más cerrado o de tamaño menor, el 
punto se llegará a percibir como un plano . 

El punto puede ser utilizado para marcar 
espacios de referencia para composiciones vi
suales o para marcar puntos de fuga en pers
pectivas. En estos casos el punto como ele-

. ·mento de expresión gráfica desaparece y pue
de considerarse conceptual. En el tercer capi
tulo se aborda este tema. 

COLOR 

Se puede definir como la percepción de la 
descomposición de la luz al ser reflejada por 
una superficie. De ahí que el color no es una 
calidad de los materiales sino una cualidad de 
reflexión de la luz, es ante todo una percep
ción del órgano visual que depende además 
de la luz para ser percibida. 

Las longitudes de onda reflejadas entran en 
el ojo y éste, a su vez envia señales al cerebro 
y asi somos capáces de "ver" el color. La sen
sación del blanco lo forma la percepción de to
das las ondas lumínicas al mismo tiempo. 

Newtón en 1666 logró hacer la primera divi
sión del color, al hacer pasar un haz de luz del 
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Figura ~2 

La luz entra en el ojo y llega a Ja retina donde es absorbida por Jos conos 
y los bastones, transmitiendo las señales al nervio óptico al centro visual 
situado -..'tl la part~ po!-.1crior del cerebro. El color está en la mente del 
observador. 



sol por un prisma de cristal triangular descom
poniendo la luz en los colores del arcoiris. 

Existen muchas teorías para abordar el es
tudio del color desde teorías físicas hasta 
acercamientos psicológicos que buscan expli
car fa preferencia y la influencia del color en 
los estados de ánimo dd los individuos. En el 
nivel de la percepción física existen la teoría 
aditiva y la teoría sustrativa del color. , 

La teoría aditiva se refiere a ir agregando 
diferentes intensidades de luminosidad para 
obtener nuevos colores, esta teoría se aplica 
a los colores a nivel luz, la TV a color se basa 
en esto. Los colores básicos en esta teoría son 
el verde, rojo-naranja y azul-violeta (fig. 43), al 
sumar los colores básicos se forma la luz blan
ca. 

La teoría sustrativa se refiere a quitar in
tensidad lumínica, se aplica a los colores a ni
vel pigmento, cuando se mezclan, el pigmento 
sustrae o absorbe con fuerza la luz de manera 
que sólo refleja el color de las longitudes de 
onda que permanecen. De ahí que al mezclar 
los tres colores primarios puros, se obtiene el 
color negro. 

En esta teoría los colores primarios son el 
rojo, el azul y el amarillo (fig. 43). En los siste
mas de impresión por selección de color los 
colores primarios son el magenta (rojo azula
do), el cyan (azul verdoso) y el amarillo, si ob
servamos con un cuentahílos o lupa una revis
ta impresa en selección de color notaremos que 
las fotografias a color están formadas por pun
tos de estos colores básicos, además del ne
gro para intensificar zonas obscuras. 

Cada color tiene su propia longitud de onda, 
el violeta tiene la más corta y el rojo fa más 
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Existen tres tipos de conos que son St."n.'iihles a lu longitudes de onda 
roja, azul y verde; parc1..·cn ser los que n<>! ayudan a crear Ja visión del 
color durante el día. En la noche los bastones no!f ayudan. son scnciblcs a 
la luz \'crdc azulaJJ. y J1stinguc..'Tl las pl.-rcc:pciont.-s de luz y sombras. 

En su libro Optics de 1704. Nc"1on idcnlificó Jos colores de 
este "espectro" como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 
indigo y violeta. 

ADITIVA 

azul 



larga, al combinarse con los pigmentos de la 
naturaleza (como la clorofila), se obtiene una 
infinidad de tonos, pra representarlos los pin
tores se sirven de colore en plovo llamados 
pigmentos que son de origen natural como ar
tificial. 

El color puede contener tres dimenciones 
visuales que son el matiz, el tono y la satura
c1on. También hay que mencion¡¡r la 
interrelación de los colores que dá como resul
tado los contrastes cromáticos, características 
de las que hablaré mas adelantede en los si
guientes temas de éste capitulo. 

El color con el que se represente un punto 
influirá en la percepción de este y le dará acento 

· ·visual, sobre todo si se utiliza algún contraste 
cromático. Kandinsky refiere que el punto se 
puede representar variando su color y el d.e la 
superficie, alternando las variaciones la repre
sentación del punto puede ser:1 H> 

PUNTO sobre FORMATO 

negro • • ·= blanco • 
blanco negro 

color blanco 

blanco color 

negro color 

color negro 

color color 
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Las pinturas rupestres de Lascaux. al suroeste de Francia. que 
datan del uño 1~000 a. C .• revelan los primeros colores 
utili1.ados por la humanidad. Los princjpalcs pigmentos, ocre 
rojizo y negro, simbolizan la vida (sangre) y la muerte, y se 
conseguían a partir de tierra rojiza coloreada por óxido de 
hierro y de carbón o hueso quemado. Mczclandolos con grasa 
de animal calcntandolos para hacerlos m.8.s manejables. 
También utilizaron el ocre amarillo. mientras que el deslum
brante blanco i.k cristulcs de calcita que rodea las paredes de 
la cueva fue incorporado con gran destreza al conjunto de la 
escena . 

El hombre de la Edad de Piedra pintaba con carbón, ocre 
rojizo y ocre amarillo. Los ejipcios utilizaban malaquita para 
conseguir el color verde (el del río Nilo), mientras que los 
romanos preferían un rojo brillante (descubierto por los 
antiguos chinos) creado a partir de cinabrio. Los romanos se 
enorgullecían del color "púrpura tiro". un tinte ex1raído de las 
conchas de Tiro. en el Mediterráneo. 



Este listado básico del punto y su represen
tación con color nos puede servir de guia para 
proponer más versiones sobre todo si agrega
mos colores neutros y texturas. Los contrastes 
cromáticos pueden enfatizar aún más la per
cepción del punto, conviene ver el tema del 
color en el plano donde se mencionan los prin
cipales contrastes cromáticos y en especial los 
contrastes simultáneos. 

TEXTURA 

La textura es una cualidad que caracteriza 
una superficie, toda forma gráfica que se re
presente sobre ella adquirirá las características 
de dicha superficie que puede ser descrita como 
suave, áspera, rugosa, opaca, brillante, blan
da, dura. En la naturaleza existen una serie de 
texturas orgánicas de las que se vale el pro
ductor de imágenes para enriquecer su traba
jo, por ejemplo, en la xilografía se aprovecha la 
veta de la madera para darle el carácter plásti
co de este tipo de grabado. (fig. 45). 

Cuando dibujamos con lápiz el trazo del di
bujo no es el mismo si utilizamos un papel ás
pero a uno lizo, incluso la dureza del papel nos 
variará el resultado. 

La textura puede ser táctil o visual. Como 
se mencionó la táctil atiende a la cualidad de 
una superficie. La visual es bidimensional, es 
percibida por el ojo y es la que nos interesa 
para utilizarla en el dibujo aunque cabe men
cionar que las texturas visuales surgen gene
ralmente de las táctiles. Wong divide las textu-
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TRATADO DE CENNINO 

El Tratado de pintura o il libro dell'arte (h. 1400) escrito por 
el pintor florentino Ccnnino Cenninl, además de proporcio
nar una lista detallada de las técnicas de tempera al huevo, 
prc;>porcionaba recetas para la obtención y mezcla de colores 
en otras tCcnicus pictóricas. 

Figura 45 Los Caballitos (detalle), grabado de 
Leopoldo Méndcz 1943 



ras visuales en: decorativa, espontánea y me
cánica l 18> • Esta división se enfoca a la función 
utilitaria de las texturas, considero que la divi
sión se debe hacer partiendo del origen de la 
textura, entonces la textura visual seria: 

- Orgánica. Cuando proviene o imita textu
ras de la naturaleza (fig. 46). 

- Mecánica. cuando se construye con me
dios técnicos artificiales, por ejemplo las textu
ras gráficas que se utilizan en las artes gráfi
cas y que se obtienen por medios 
fotomecánicos, las texturas que se obtienen con 
tipografías y con gráficas de computadora. La 
Xerografía es una expresión gráfica reciente 
que aprovecha la textura que se obtiene con 
una fotocopiadora y que aunque parece una 
textura orgánica su origen la ubica como me
cánica (fig. 47). 

El punto puede enriquecer su expresividad 
gráfica con texturas visuales, una textura poco 
saturada da la sensación de un color gris dán
dole al punto poco peso visual, mientras una 
textura saturada enfatiza el pese> visual del 
punto (fig. 48). 

Figura 46 
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-·:= Figura 47 

Figura 48 
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2.1.2. EL PUNTO Y 
SUS ELEMENTOS DE 

RELACIÓN 

Los elementos de relación son aquéllos que 
analizan la posición y la interrelación de los ele
mentos básicos dentro del espacio gráfico, en 
el caso del punto sus elementos de relación 
son: dirección, repetición, gradación, espacio, 
equilibrio y peso e 191. Espacio, equilibrio y peso 
son elementos que aunque no son percibidos 
si son sentidos. Juegan un papel importante 
en las composiciones que Wong denomina in· 
formales: "no dependen de cálculos matemáti
cos, sino de un ojo sensible a la creación de un 
equilibrio asimétrico y una unidad general me
diante elementos y formas libremente dispues
tos. •po¡ Esta libertad de disponer los elemen
tos hasta que punto es libre y en contraparte, 
porque las composiciones formales deben es
tar regidas por cálculos matemáticos. Esta di
ferencia se verá con detenimiento en el capítu
lo referente a la composición. 

DIRECCIÓN 

El punto corno marca mínima en un formato 
adquiere dirección visual a partir de su cerca
nía con los bordes del campo gráfico, si un 
punto se encuentra cerca del margen derecho 
visualmente parecerá que se desplaza en di
rección derecha-izquierda (fig. 49). De esta for· 
ma hay puntos con dirección visual ascenden
te (fig. 50), descendente (fig. 51), horizontal (fig. 
52) y diagonal (fig. 53). 
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• 
Figura 49 

• 
Figura 50 

• Figura 51 

• 
Figura 52 



.. 

Generalmente percibimos al punto como un 
círculo pero cuando su forma presenta ángu
los influyen para que adquiera dirección (fig. 
54). La dirección es un elemento que se perci
be visualmente y requiere de factores que se 
basan en el sentido del equilibrio y en la posi
ción del punto en el campo gráfico. 

REPETICIÓN 

Al repetirse el punto en un formato adquiere 
distintas características dependiendo del tipo 
de distribución que forme en el campo gráfico, 
los principales son la diseminación y el agru
pamiento. La diseminación consiste en espar
cir puntos· en la superficie sin tomar en cuenta 
equidistancias ni trayectorias lineales (fig. 55) 
aunque se puede ampliar o disminuir las dis
tancias para obtener concentraciones y disper
siones de puntos (figs. 56 y 57) . 

fl~I#('.~····. 
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Figura 56 
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Figura 53 
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El agrupamiento consiste en identificar den
tro de una diseminación de puntos algún tipo 
de relación entre ellos que ayude a captarlos y 
organizarlos mejor, en la gestalt estos 
agrupamientos comprenden tres niveles: proxi
midad, analogía y completa miento (fig. 58). 

La proximidad tiene como única caracte
rística la cercanía de los puntos sin que medie 
entre ellos una distribución que se repita en 
cada grupo pues deben de estar en relativo 
desorden (fig. 59), 

~~~(!)~~ • • • • • • ~-(!)·C!)·®·C!). ®. 
~u®O®® • • • • • • ~@O<i)~Q • • • • (!) (!) <!) ~ (Q) 0 

Figura 58 
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Figura 59 
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Usando libremente puntos en grupos o esparcidos se crcán una 
gran variedad de energias y tensiones visuales que son 
incrementadas al agregar diferentes tamaf1os a Jos puntos. 

•• TAURO GtMINIS CANCER 

•• LEO VIRGO LIBRA 

• •• ESCORPIÓN SAGITARIO 

La proximidaJ se puede ejemplificar con las formas de las 
constelaciones. 
La ccrcania próxima entre las estrellas (que se \'1.~ como 
puntos en el ciclo) ha dado lugar a que el hombre interprete 
formas fantásticas en caJa constelación dando lugar a los 
nombres de los srgnos del zodiaco. 

Figura 59 

CA<'•11CORNIO 
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La analogia se basa en la comparación, 
descrimina forma, tamaño y color para organi
zar los grupos de puntos y buscar sus concor
dancias. De acuerdo a esto los puntos por ana
logía pueden ser: 

- Idénticos: Cuando dos o más puntos en 
una composición tienen el mismo tamaño, for
ma y color (fig. 60). 

- Semejantes: Cuando los puntos son igua
les en forma pero diferentes en tamaño y color 
(fig. 61). 

- Congruentes: Cuando al comparar por 
pares los puritos coinciden en forma y tamaño 
pero son diferentes en tono o color (fig. 62). 

La proximidad de los elementos da como re
sultado un fenómeno visual que nos hace ce
rrar mentalmente las formas, así nuestra vista 
tiende a completar la percepción de elementos 
incompletos, si un grupo de puntos se encuen
tra ordenados el ojo completa la forma que se 
percibe como una unidad total (fig. 63). 

Figura 60 
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GRADACIÓN 

Se entiende como el crecimiento del punto 
en forma constante, cuando afecta a un con
junto de puntos se forma un espacio saturado 
que adquiere una tonalidad que se puede com
parar con el claroscuro que se realiza al dibu
jar con un lápiz, formando un espacio blanco 
que se va saturando de color poco a poco has
ta saturar totalmente el espacio (fig. 64.). 

Algo parecido se emplea en la impresión de 
las imágenes de medio tono que fotome
cánicamente se traman con pantallas de pun
tos que dan los efectos de gradación de tonos 
(fig. 65), estos efectos se logran por la fusión 
visual qüe hace el cerebro al observar estas 
imágenes tramadas. Seurat utilizó en sus 
pinturas efectos similares sólo que empleaba 
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Figura 65 
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puntos con los colores básicos que aplicaba 
con pinceles pequeños y puntiagudos dando 
una rica variedad de tonos al fusionar 
visualmente esos puntos de color (fig. 66). En 
la actualidad este principio se emplea para im
primir imágenes en color mediante cuatricromia 
hecha por sistemas mecánicos y mediante rayo 
láser (fig. 67 en lámina de color). 

ESPACIO 

El espacio visual es el área que tenemos 
para dibujar, su naturaleza y concepto se pue
de definir de varias maneras, Wong hace una 
división basándose en antagonismos dice que 
el espacio puede ser positivo o negativo, liso o 
ilusorio y ambiguo o conflictivo. 1 =11 

El espacio ocupado se considera positivo, 
el no ocupado negativo, los puntos al ser de 
color se consideran positivos, cuando estos 
adquieren el color del fondo se consideran ne
gativos (fig. 68). 

Para Wong el espacio liso es aquel en el 
que los elementos se perciben visualmente en 
el mismo plano, ó sea, no hay elementos más 
lejos o más cerca del espectador aunque 
aveces el espacio que rodea a las formas se 
puede percibir como muy profundo pareciendo 
que los elementos flotaran en él. 

Por sus características los otros tipos de 
espacio se verán en los apartados de la línea y 
el plano pues su explicación es más sencilla 
con estos elementos. 
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Figura 66 

1 

Figura 68 



EQUILIBRIO 

El equilibrio está supeditado a la gravedad, 
como en una balanza los pesos visuales com
piten por dominar, una composición equilibra
da es aquella cuyos elementos están en armo
nía visual, no compiten en importancia. Para 
equilibrar dos puntos se puede unificar tama
ños. A los puntos pequeños aumentarles el 
peso visual con color o textura. Compensar 
pesos con proximidad a los bordes del formato 
(figs. 69, 70, 71 ). 

Se puede tomar en cuenta el centro del for
mato y equilibrar la composición a partir de 
equidistancias a los bordes del campo visual 
(fig. 72) logrando composiciones con cierta 
simetria axial. 

PESO 

Como el equilibrio el peso está determinado 
por la gravedad, para percibirla visualmente el 
punto debe estar cargado de color o textura. 
Mientras más fuerte es el color el punto es más 
pesado (fig., 73). Cuando se utiliza un espacio 
negativo el punto blanco es ligero pero su atrac
ción visual es mayor (fig. 74). 

~ ~· •• •• Figura 72 
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Figura 71 
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Figura 73 



2.2. LA LINEA 

Si se colocan dos puntos separados a cier
ta distancia, la visión de un espectador tende
rá a unirlos creando una línea virtual que co
necta a ambos puntos (fig. 75). Se puede ha
cer más obvio este fenómeno al colocar una 
serie de puntos muy cerca unos de otros de tal 
forma que no puedan reconocerse individual
mente, creando una sensación de dirección que 
se convierte visualmente en una línea (fig. 76) 

Al dibujar se desliza la punta del lápiz sobre 
la superficie del campo gráfico obteniendo una 
línea que marca la trayectoria que sigue un 
punto al desplazarse sobre una superficie (fig. 
77). 

En las artes visuales la línea es de gran im
portancia pues es el apoyo visual de todo dibu
jo o boceto, además se emplean materiales que 
Je dan carácter visual enriqueciéndola con tex
tura, diferente grosor, dinamismo con trazos 
espontáneos o fluidez con arabescos y ondu
laciones ritmicas (fig. 78). / /y 

# .¡ 
Figura 77 
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Figura 75 

Figura 76 

Figura 78 



Para la arquitectura, el diseño y la geome
tría la línea es parte de su medio de expresión, 
su grosor y forma responden a una serie de 
significados convenidos en cada área (fig. 79). 

La línea como elemento básico del dibujo 
requiere como el punto de una serie de ele
mentos que le ayudan a expresarse y a rela
cionarse con el campo gráfico sin ellos su ca
rácter estaría limitado este enfoque trata, a los 
elementos básicos como elementos gráficos 
puros mientras que en el dibujo arquitectónico 
la línea se emplea para representar formas a 
proyectar en un espacio de tres dimensiones. 
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2.2.1. LA LINEA Y 
SUS ELEMENTOS 

VISUALES 

El carácter de la línea gráfica es variado, su 
característica principal es la direccionalidad 
debido a su forma alargada aunque como el 
punto, la línea requiere de más elementos que 
la enfaticen visualmente. Los elementos visua
les de la línea que aquí se mencionan son una 
síntesis de conceptos que hacen Munari, 
Dandis y W, Wong no son los únicos que exis
ten, todo depende del concepto teórico que se 
le dé al análisis. En este caso se hace una 
síntesis de cada elemento para posteriormen
te aplicar algunas de sus características en el 
análisis de los elementos básicos como elemen
tos de composición. 

FORMA 

Para que una forma sea considerada como 
línea es necesario que sea larga y su anchura 
no pueda distinguirse. Para la geometría la lí
nea es la distancia más corta entre dos pun
tos, conceptualmente no tiene forma ni dimen
sión en su anchura solo marca trayectoria y dis
tancia, delimitando además perímetros de fi
guras planas. 

Gráficamente su forma puede ser recta, on
dulada, quebrada o mixta (fig. 80). Además su 
perfil puede variar dando como resultado líneas 
gruesas, delgadas, desvanecidas e irregulares 
(fig. 81). Las líneas delgadas proyectan limpie-
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Figura 80 

Figura 81 



za y precisión de trazo. Las gruesas y las irre
gulares expresan diferentes estados de ánimo, 
pueden ser indecisas o vacilantes como cuan
do se boceta una composición. Flexible o rígi
das, fraccionadas o continuas, espontáneas o 
precisas, ligeras o pesadas (fig. 82). 

Según su posición en el formato, la línea 
puede ser vertical, horizontal o diagonal (fig. 
83) por su carácter direccional estas líneas 
refieren trayectorias y sensaciones relaéiona
das con el equilibrio: la línea horizontal posee 
visualmente un movimiento horizontal que 
influenciado por nuestra forma de leer se le atri
buye una dirección de izquierda a derecha ade
más, refiere a un estado de estabilidad visual y 
se relaciona con la línea del horizonte. 

La línea vertical posee direccionalidad as
cendente y sensación de equilibrio visual. La 
línea diagonal es de carácter dinámico por su 
sentido inestable y posee un gran peso 
direccional su significado es amenazador o 
hasta subversivo. 

TAMAÑO 

La línea puede rebasar los limites del for
mato o tener un tamaño relativamente peque
ño con la condición que en su proporción siga 
conservando las características de una línea 
(figs. 84). Considerando que una línea rebase 

Figura 84 
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Figura 82 

/ 
Figura 83 
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el campo gráfico su concepto se puede perder 
y al dividir el espacio se perciba dos planos y 
no una línea surcando un espacio bidimensional 
(fig. 85). 

Figura 85 

COLOR 

Sj tomamos en cuenta ciertos factores 
cromáticos relacionados con la luminosidad y 
el contraste simultáneo. Los colores claros no 
se distinguen sobre un fondo blanco, si las lí
neas tienen colores tenues se pueden resaltar 
con fondos oscuros. 

La diferencia mas o menos perceptible en
tre dos o mas colores originan los contrastes 
cromáticos, de ellos, los más fuertes son aque
llos en los que intervienen colores complemen
tarios·. 
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Una linea gruesa puede indicar audacia, la linea en zig zag la 
excitación. 

Figura 86 



El contraste básico en dibujo es una línea 
negra sobre un fondo blanco (figs.86), al apli
car color a una forma su intensidad dependerá 
del color circundante o de otros colores que se 
encuentren en cerca de esta linea (fig. 87 de 
color). 

TEXTURA 

Las líneas gráficas al ser trazadas sobre una 
superficie rugosa se impregnan de una textura 
visual. Un trazo hecho con una barra de car
bón visualiza con mayor precisión la textura de 
la superficie que la hecha con tinta usando un 
pincel (fig. 88). 

Es una cualidad de la superficie del material 
sobre el que se dibuja que se vuelve visual con 
los materiales gráficos, la textura enriquece la 
expresividad de una línea. Una linea gruesa 
de color sólido difiere en peso y expresividad 
con una línea texturada (fig. 89). 

---~ ---""";::;':'.=;;..----¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;s*---.:..:"::::----- - _.,. 

~------~""""""-Figura 88 "-
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COLORES COMPLE~IENTARIOS 

Chc .. Tcul di:scuhrió que el máximo corllrastc de color se podía obtener al 
situar ciertos colores juntos. Si dos colores se colocahan uno junto al 
otro, la difcrcncia entre ellos aparc1.:c en su m:ixima ex-presión (contraste 
simultáneo). Este cfo1..'1.o es mas patcntccuando se utilizan colores 
complementarios. 
En el Circulo Cromiitico estos colores se encuentran opuestos unos de 
otros. 

Figura 89 



2.2.2. LA LINEA Y SUS 
ELEMENTOS 

DE RELACIÓN 

La línea se relaciona con el formato con más 
dinamismo, funciona como elemento que pue
de ser forma o definir espacios, o contornos. 
En otros niveles divide el campo visual crean
do nuevos espacios en el formato obteniendo 
a veces retículas de composición (fig. 90). 

Un elemento importante es el espacio, la 
creación de espacios virtuales se logra simple
mente con la incorporación de líneas con cier
to peso de color o textura (fig. 91 ). 
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Figura 90 

l.J.s ilusiones ópticas nos hJcl'n vrr los objetos y las 
li~uras di~'irHos de como son en realidad: el conoci-
1111ento dl' esas ··jJusiont"s .. nos pt>rmi1e corre~ir la for
m.t de los ohjetos y de l;.1s lh~ur.ls para que aparezcan a 
la vista tal como deseamos " no como ~mil en la reali-
dad. · 

-----~--: --..._. -~- "'-..\,.:'\' 1 'I. , 

----.:::~~;· 
• En la "Ilusión dd .ihanico·· nos encontramos con dos 

líneas paralelas venicall"s sobre las cuales se super
pont'.'n dos haces de lineas convrrgentes. Las líneas 
oblicuas <le dichos hacf"s hacen que las ret:tas parale-
las aparezcan curvad.>.s. · 



DIRECCIÓN 

La linea por sí sola marca una dirección, al 
trazar en un formato una línea se crea una di
rección visual que se relaciona con su forma: 
una composición con líneas verticales tendrá 
marcada dirección ascendente y equilibrio vi
sual (fig. 92). 

Como se ha visto las lineas con mayor acen
tuación de movimiento son las diagonales que 
en conjunto ayudan a dirigir la mirada del es
pectador hacia alguna zona del campo visual, 
estas líneas forman composiciones dinámicas 
y pueden en un determinado momento comen
zar a dar lá sensación de profundidad y enfati
zar dirección a partir de la repetición de las lí
neas (fig. 93). 

Figura 94 
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1 1 1 1 

Figura 92 

Figura 93 

• Cna ilusión análo~a t'S la que resulta de superponer 
un cuadrado o un círculo sobrr una serie de círculos 
concéntricos o de radios de una circunferencia, pro· 
<luciéndose efecto!> rle distorsi1"m en ambos- casos. 



REPETICIÓN 

La repetición de líneas da como resultado 
varios efectos perceptivos: 

-Cuando se hace una repetición constante 
de líneas se forma una serie de alternancias 
entre ellas y los espacios vacíos remitiendo a 
los sonidos y silencios de Ja música, del mismo 
modo se puede variar el grosor y tamaño de 
las líneas para obtener mayor variación de es
tos ritmos visuales (fig. 95). 

Además con la repetición se puede descri
bir una trayectoria que puede tener variantes 
en ritmo y dirección {fig. 96). Otros efectos in
teresantes que se basan en las leyes de David 
Katz C22 ' son: la Ley de proximidad donde men
ciona que las partes de un conjunto perceptivo 
se agrupan de acuerdo a una distancia míni
ma, por ejemplo, en la figura 75 las líneas for
man grupos homogéneos separados por inter
valos de espacio mayor 

Ley de Igualdad: Dentro de un conjunto de 
elementos Jos similares tienden a formar gru
pos en una composición con líneas las que tie
nen un mismo grosor tienden a agruparse 
visualmente (fig. 97). 

Ley de la "forma cerrada": Cuando se de
limitan las líneas en una superficie se perciben 
más fácilmente como unidad que las que no 
están cerradas (fig. 98). 

n n n n 
Figura 98 
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Figura 95 

~11~~\\J ~///1/11// 
Figura 96 

Figura 97 
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Ley del "destino común": Los elementos 
de un conjunto tienen una configuración pro
pia constituyen más fácil; que otros una uni
dad, de esta forma se puede percibir una linea 
continua aunque esté truncada por las lineas 
que cruza (fig. 99). 

GRADACIÓN 

Cuando a un conjunto de lineas que siguen 
una trayectoria constante se varia su grosor en 
forma creciente, se forma una especie de gra
dación tonal en la composición, si a cada linea 
se le hacen segmentos de diferente grosor co
mienzan a formarse zonas de diferencia tonos 
de diferencia tonal que llegan a crear imáge
nes (fig. 100). En las artes gráficas se emplean 
pantallas lineales para hacer imágenes de 
medio tono con lineas (fig. 101). 

Figura IDO 
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Figura 99 

Figura 101 



La gradación ayuda a crear imágenes con 
las líneas aprovechando la ley de la igualdad 
identificando líneas con diferente grosor y ta
maño (fig. 102). 

Figura 102 

ESPACIO 

Cuando se coloca una línea sobre un for
mato normalmente se percibe que se encuen
tra sobre la superficie como si estuviera flotan
do en el espacio y no pegado a él (fig. 103). 
En la percepción visual de una línea sobre el 
espacio se pueden dar algunas variantes, si 
esta se incorpora al plano, la superficie del for
mato quedaría dividida por la intersección de 
la línea, • ... cuando ta línea se ve por sobre el 
plano, la superficie permanece intacta. Hay una 
tercera posibilidad. El cuadro de Klee, por ejem
plo, podría verse como una superficie blanca 
de la cual se hubieran recortado varias formas 
con tijeras; a través de los cortes veríamos ta 
negrura. También el plano blanco estaría roto" 
<23> • Estas apreciaciones conducen a pensar 

57 

CAPITULO 2 ELEMENTOS BASICOS DEL DIBUJO 

Fracc1onam1ento Bosques de las Lomas 
Diseñador· Ennque Tapia Faure 

Operadora de servi.c10 1Chlhuahua. Ch;h 
Diseñador Lws Eíren Ram1rez Flores 

Figura !03 
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en las posibilidades de la linea como elemento 
formal y estructurador de espacios, Munari su
braya la importancia de las estructuras lineales 
que dividen el espacio para crear composicio
nes que lo sensibilizan y hacen percibir un es
pacio tridimensional virtual en un plano de dos 
dimensiones (fig. 104). 

Las estructuras lineales más comunes se 
forman con líneas verticales y horizontales y 
con lineas que se interceptan con una inclina
ción de 60 grados; aqui el espacio se subdivi
de en espacios pequeños que tienen la forma 
de dos planos básicos (hexágonos y triángu
los) considerando a las lineas como contornos 
o perimetros de formas que perceptualmente 
se identifican como planos cuyas característi
cas se verán en el siguiente capitulo (fig. 105). 

Figura !04 
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Figura IOS 

º''''·' du.1in11r1 ,iplulU: fo. línr11 <ru.:ada pnr 
''"" }f•lnfrl dt¡11 dr p1trfrtr ru-111.- lm doJ drculo1 
'omprnr1tido1 ,/rntro dt un dn(ft1lo 110 partctn i(ualn; 
(<11 bol1tru. 11t1uidaJ "'diJtinla prHl(l(in 1tlntm 
.ü lor nrrnfo1. m-1 /'ltlrfCUI lf/ilr 11/lntndaJ. 



·. 

La .línea ha sido el elemento de dibujo más 
empleado para representar composiciones, al 
comparar dibujos lineales de artistas del rena
cimiento con los elaborador por artistas moder
nos como Manet, Mati5se o Picasso se apre
cian ciertas diferencias, por ejemplo Rembrandt 
utiliza zonas pequeñas limitadas por contornos 
lo que hace que en su dibujo se note cierta 
solidez que resalta el espacio y el volumen de 
las formas representadas mientras que en los 
dibujos de Picasso las superficies delimitadas 
se extienden hasta casi perder su carácter de 
contorno. Esto se puede deber a que en el re
nacimiento lo que se pretendía representar era 
una imitación de la realidad mientras en épo
cas recientes los dibujos artísticos buscan mos
trarse como interpretaciones de la realidad, 
mostrándose como productos livianos ab rien- · 
do el concepto de espacio cerrado a un espa
cio abierto en el que su interpretación varia con 
cada artista (fig. 106). 

,. 
i .. 

·-~----------- EQUILIBRIO 
.. _,: 

El equilibrio a base de lineas obedece a per
cepciones visuales relacionadas con el senti
do del equilibrio físico. Como yá se mencionó 
la línea vertical es ia que representa 
visualmente al equilibrio, cuando se emplean 
varias líneas en una composición se puede 
emplear equilibrio visual a base de compensa
ción de pesos o con simetría axial (fig. 107). El 
desequilibrio es una manera de hacer que una 
composición llame la atensión por ese desor
den que expresa, además que incrementa su 
dinamismo visuales (fig. 108). 

CAPITULO 2 ELEMENTOS BASICOS DEL DIBUJO 

Figura 107 
!\.u.mi Su.erJf 1 /9/')I. Shirn • 1957). 
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PESO 

Al estar influido por el equilibrio las líneas 
que son mayores influirán sobre las pequeñas, 
lo mismo ocurre con el grosor y el color de cada 
línea. En una composición con lineas delga
das la que sea gruesa tendrá el mayor peso 
visual y llamará la atención en una composi
ción donde abunden líneas gruesas una línea 
delgada tendrá mayor atracción visual (fig. 109). 

2.3. EL PLANO 

Cuando las líneas se cierran delimitan con
tornos haciendo que su interior se perciba como 
un plano, el plano es una figura de dos dimen
siones que está limitado por líneas virtuales. 
Munari distingue formas básicas (círculo, trián
gulo y cuadrado) y formas orgánicas (las que 
se encuentran espontáneamente en la natura
leza) que al acomodarse en secuencia dan 
como resultado retículas que modulan el espa
cio (fig. 11 O). 

Los planos son figuras que pueden en un 
espacio dar la impresión de profundidad apro
vechando fenómenos perceptivos de la visión. 
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El plano conceptual viene siendo ese espa
cio limitado por líneas que se intuye por rela
ción de espacios. El plano gráfico es la forma 
bidimensional limitada por líneas conceptua
les cuyas características y relaciones determi
nan la forma del plano. 

2.3.1. EL PLANO Y 
SUS ELEMENTOS 

VISUALES 

El plano gráfico requiere Je elementos vi
suales que enriquezcan su valor, ya que ocupa 
una mayor área en el campo visual de la que 
puedan tener el punto y la linea, incluso estos 
últimos sirven al plano como apoyos visuales 
(fig. 111). 

FORMA 

La.s formas que puede adoptar un plano son 
ilimitadas. Wong hace una clasificación de las 
formas del plano: 

"'a) Geométricas, construidas matemática
mente. 

b) Orgánicas, rodeadas por curvas libres 
que sugieren fluidez y desarrollo 

c) Rectilíneas, limitadas por lineas rectas 
que no están relacionadas matemáticamente 
entre sf. 

d) Irregulares, limitadas por líneas rectas y 
curvas que no están relacionadas matemática
mente entre sí" 1 º'1 • 

Seguir esta división de formas resulta un tan
to compleja pues todas las formas, incluso las 
manchas espontáneas que surgen al gotear tin
ta sobre una superficie se pueden analizar 
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Figura 111 

/!\OD 
000 

Figura 1 J:.! 

geométricamente lo que difiere con el concep
to de wong acerca de las formas rectilíneas e 
irregulares que no responden a "relaciones ma
temáticas." Si la geometria surge de la obser
vación y el análisis de la naturaleza, como ex
plicar que las formas orgánicas se excluyen de 
una relación matemática pues la geometría re
presenta desarrollos matemáticos. 

La clasificación más sencilla y lógica es la 
de Munari que dice que existen formas (pla
nos) Geométricas y formas Orgánicas, las 
geométricas son aquellas que surgen de tra
zos geométricos con relaciones matemáticas, 
las orgánicas aquellas que se encuentran en 
objetos y organismos de la naturaleza, aunque 
contengan relaciones geométricas, por ejem-



plo las celdas de una colmena, las placas de 
los caparazones de las tortugas, las vetas de 
madera, etc. · 

Los planos geométricos básicos son el cír
culo, el triángulo (equilátero), y el cuadrado, de 
las combinaciones de ellos surgen nuevas for
mas (fig. 112). El círculo es una forma que no 
tiene aristas se puede describir como el espa
cio que genera un punto cuya trayectoria es 
una curva continua equidistante a un centro 
geométrico o foco (fig. 113). Dentro del círculo 
se pueden circunscribir figuras geométricas 
desde el triángulo hasta polígonos de muchos 
lados, puede decirse que el círculo es un polí
gono de un número infinito de lados (fig. 114). 

La circunferencia al ser una forma sin aris
tas no presenta lineas direccionales pero por 
relación de formas se le considera generadora 
de dirección como si fuera una superficie que 
estuviera en cosntante movimiento, como si de 
un momento a otro comenzara a moverse el 
formato. 

El triángulo es una figura que tiene tres la
dos, Munari considera al triángulo equilátero el 
más representativo de estos planos ya que sus 
lados tienen la misma longitud, cada esquina 
tiene un ángulo de 60 grados y por estar limita
do por líneas diagonales se le considera una 
figura dinámica. Existen además triángulos 
isósceles y escaleno, sin olvidar el triángulo 
rectángulo que es base del teorema pitagórico 
(fig. 115). 

Al sumar los ángulos que contienen el trián
gulo rectángulo o el triángulo equilátero, suma
rán 180 grados. 

El cuadrado es el plano que contiene cuatro 
lados iguales, sus esquinas forman un ángulo 
de 90 grados. Sus caras verticales y horizonta
les se relacionan con el equilibrio y el reposo, 
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Figura l 13 Fig1•ra l 14 

Figura 115 

Figura 116 

esto hace que al estar apoyado en su base 
parezca estático. Por su forma se le relaciona 
con el campo gráfico que tradicionalmente tie
ne una forma rectangular (fig. 116). 

La forma del campo visual ó formato se ori
ginó a partir de la edad medía cuando las pri
meras representaciones pictóricas que se hi-



cieron eran muros pintados, cuyo limite lo mar
caban los muros sobre los que se pintaba. Lo 
que daba la idea de ventanas en los muros por 
donde se podia observar un supuesto mundo 
exterior. Esta manera de tomar a los limites del 
formato como una ventana se siguió utilizando 
al disminuir el tamaño de lienzo en la pintura 
de caballete. 

Para enfatizar la idea de ventana a las pin
turas se les agregaba un marco bastante grue
so. En la actualidad el concepto del marco como 
elemento fundamental para cerrar un espacio 
ha cambiado, algunos artistas incluso dejan sus 
pinturas sin marco para abrir el espacio virtual 
de la obra hacia el exterior. 

Tradicionalmente los formatos que se em
plean son rectangulares en forma vertical y 
horizontal ó apaisado (fig. 117). 

TAMAÑO 

Un plano inscrito en una superficie puede 
tener cualquier tamaño lo importante es que 
perceptivamente no pierda su categoría formal 
y pase a ser una subdivisión del formato o si es 
muy pequeño, se le confunda con un punto (fig. 
118). El plano como la línea puede rebasar el 
espacio del formato y seguir percibiéndose 
como un plano (fig. 119). 

Al variar el tamaño de los planos en un for
mato se empezará a crear una profundidad vi
sual por la referencia de que lo cercano es gran
de y lo pequeño lejano (fig. 120). 
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Figura 117 
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Figura 118 

Figura 119 



COLOR 

ltten estudió las relaciones entre las for
mas básicas y los colores primarios encontran
do valores parecidos entre ellos: Al circulo por 
ser una figura que da la sensación de constan
te movimiento intangible un tanto espiritual, le 
corresponde el color azul , simbolo del movi
miento del alma. Las figuras que surgen de él 
son todas las formas curvilineas: La elipse, el 
óvalo, la hipérbole, etc. 

El triángulo, al nacer por la intersección de 
tres líneas diagonales le infieren un sentido di
námico en extremo, designándole el color ama
rillo, que representa el pensamiento. dentro del 
ámbito del triángulo se encuentran las formas 
que contienen diagonales como el rombo y el 
trapecio. 

Al cuadrado le designa el color ro¡o, el color 
de la materia por ser generado por lineas verti
cales y horizontales que le imprimen una signi
ficación de rigor, de mensurable y completo. 
Dentro del ámbito del cuadrado están las for
mas que contienen cruces de lineas a 90 gra
dos como los rectángulos (fig. 121} 

El mismo ltten propone una mezcla de los 
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DDO 
Figura 121 

UD 
Figura 122 

tres colores básicos para relecionarlos con los 
tonos secundarios: naranja, verde y violeta (fig. 
122) .. 

El blanco y el negro por ser tonos que no 
surgen de la descomposición de la luz se les 
denomina colores acromáticos y a los colores 
que surgen del espectro lumínico, se les llama 
colores cromáticos. El color cromático tiene tres 
dimensiones o atributos :· 



TONO - Se refiere al atributo que nos per
mite identificar y clasificar los colores. Es lo 
que nos permite decir que un color es rojo, ver
de, azul, morado, etc. También podemos de
terminar si el color es rojo tendiendo a naranja 
o a violeta, etc. 

VALOR - Se aplica al grado de claridad o 
de obscuridad de un color, de acuerdo al con
cepto que se tenga de un tono (el azul por ejem
plo) podemos decir si es mas claro u obscuro 
(ver hoja 1 de color). Al utilizar pigmentos, po
demos variar el valor de un tono mezclándolo 
con diferentes cantidades de blanco y/o negro, 
se pueden obtener una serie de más de 20 
colores. 

9 Gris extremadamente claro ( 10% negro) 
8 Gns claro (20% negro) 

7 Gns muy claro (30% negro) 
6 Gris intermedio claro (40% negro) 

5 Gns intermedio (50% negro) 
4 Gris intermedio obscuro (60% negro) 

3 Gns obscuro (70% negro) 
2 Gris muy obscuro (80% negro) 

gris extremadamente obscuro (90% negro) 
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INTENSIDAD - Indica la pureza de un color, 
existen tonos que su intensidad es baja aun
que sean puros. Para comprenderlo podemos 
ver como un tono con máxima intensidad se 
puede comparar con un grado de intensidad 
de gris en una escala de grises (hoja 1 de co
lor) donde se observan grises de clave alta (del 
10% al 30% de negro); de clave intermedia (del 
40% al 60% de negro) y de clave baja (del 70% 
al 90% de negro). 

El mismo Wucius Wong en su libro "Princi
pios del diseño en color" presenta la siguiente 
tabla de comparaciones de intensidad entre 
colores cromáticos y una escala de grises: 

AMARILLO LIMON. 
AMARILLO 
AMARILLO ANARANJADO; AMARILLO ORO. 
NARANJA; AMARILLO VERDOSO; ROJO MAGENTA. 
ROJO; ROJO ANARANJADO; VERDE; AZUL CIAN. 
VERDE AZULADO; AZUL COBALTO; TURQUESA. 
PURPURA; AZUL ULTRAMAR; VIOLETA 
AZUL DE PRUSIA; AZUL PURPURA. 
NINGUNO. 

• Los porcentajes en paréntesis corresponden a pantallas de negro 

:;:::::: ,.-;-~~~'"';::.('~ :::~;,;»"">:'-!:~:-..-.:::~-,$ 
~;,qN@',,n4 A·,-J).wlffi@,. 
; :·~;t:(k> {'·~-H~~~~;~ ' 

' «} 

.' ":,_, ~,, .... ;¡' -.:: :;;; 
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2.3.2. EL PLANO 
Y SUS ELEMENTOS 

DE RELACIÓN 

Por sus características el plano se desen
vuelve de muchas maneras al relacionarse con 
el formato, puede generar movimientos, espa
cios, estructuras, profundidad visual e incluso 
contener elementos visuales como si fuera par
te del campo gráfico. 

DIRECCIÓN 

De los planos básicos el triángulo es el que 
contiene una mayor sensación de dirección 
debido a las diagonales que lo fonman (fig. 123). 
Es una figura que apoyada en su base dirige la 
mirada del espectador hacia la parte superior 
del formato, para enfatizar su carácter 
direccional se puede cerrar uno de sus ángu
los, la trayectoria de la visión del espectador 
se concentrarán en ese angulo (fig. 124). 

El cuadrado por su construcción angular 
equilibrada no denota dirección, al apoyarlo en 
una de sus esquinas se crea un desequilibrio 
visual que insinúa una trayectoria, s1 la figura 
es un rectangulo, esta trayectoria se acentúa 
más (fig. 125). 

El cuadrado y el circulo se apoyan en la 
atracción visual que les da la proximidad a los 
límites del formato para crear dirección en una 
composición, siguiendo los mismos efectos que 
suceden con el punto y el formato (fig. 126). 
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Figura 126 

Figura 127 
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Otra manera de crear dirección con los pla
nos consiste en repetir planos siguiendo una 
trayectoria determinada (fig. 127). 

REPETICIÓN 

La repetición de un plano en una superficie 
da como resultado la obtención de una direc
ción visual, si se mecaniza ésta o se siguen 
ciertas reglas en su dirección se crean sime
trías. 

La simetria es el análisis de esa relación de 
la forma repetida y la forma global que adquie
re el conjuntos. Munari explica que existen cin
co formas básicas de simetría ' 6 

- Identidad, que consiste en la superposi
ción del plano sobre sí mismo, también se pue
de hacer girar la forma 360 grados sobre su 
propio eje (fig. 128) 

- Traslación, cuando una figura se repite 
siguiendo una trayectoria lineal en cualquier 
sentido y dirección (fig. 129). 

- Rotación, Cuando la figura gira apoyada 
en un eje que está dentro de la misma figura 
(fig. 130).27 

- Reflexión especular o axiál, cuando las 
figuras se ordenan siguiendo un eje que las 
distribuye a ambos lados, a la misma altura y 
separación unas de otras con respecto a dicho 
eje. Como si las formas estuvieran delante de 
un espejo y se consideraran a un mismo tiem
po las formas y su reflejo (fig. 131) 
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Figura 129 

Figura 130 
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Figura 131 



- Dilatación, la figura crece sobre si misma 
sin modificar su proporción (fig. 132). 

El plano se puede representar combinando 
varios tipos de simetría, llegando a formas más 
complejas que pueden estar en los objetos co
tidianos y en la naturaleza: la distribución de 
los mosaicos del piso son un ejemplo de tras
lación, la escalera de caracol representa tras
lación y rotación a la vez, las mariposas son 
ejemplo de reflexión especular, el crecimiento 
del caracol es un ejemplo de traslación y dila
tación. 

Figura 133 

Al repetir una forma de tal manera que sus 
lados queden íntimamente ligados, se forma 
una retícula que puede servir de guia para dis
tribuir los planos en el espacio o crear compo
siciones estructuradas (fig. 133). Los planos dis
tribuidos de esta manera llegan en un momen
to a convertirse en módulos que constituyen 
una estructura bidimensional. De los planos 
básicos, el triángulo forma la retícula más ver
sátil (fig. 133 A). 
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Figura 132 

Figura 133 A 

Figura 13.J 



ESPACIO 

Como ya se mencionó en el apartado del 
espacio y la línea, el campo gráfico se puede 
percibir como un espacio ambivalente. Por un 
lado sabemos que su naturaleza es de dos di
mensiones, pero en ella se puede representar 
una profundidad virtual que hace que el obser
vador "vea" una profundidad visual (fig 134). 

Las formas o planos que se coloquen en el 
formato cubrirán parte del espacio. dando lu
gar a dos niveles de profundidad uno cerrado 
por el contorno de la forma que parece flotar 
en el segundo espacio, que está formado por 
los límites del campo visual. Arnheim trata de 
explicar porque sucede este fenómeno. entre 
sus comentarios afirma que en la percepción 
visual siempre es más fácil recibir la sensación 
de una estructura simple que el de una com
pleja. Un espacio al estar "bloqueado" por for
mas, lo vuelve un espacio ininterrumpido so
bre el que flotan los objetos. : ; 

Otros factores que influyen en la percepción 
de la profundidad son el tamaño y la forma del 
plano, una circunferencia se percibe como un 
«plano» o sea como una figura que tiene su 
superficie paralela a la superficie del formato 
(fig. 135). Si se quiere cambiar la forma de su 
superficie se puede recurnr a sombrear parte 
de ella con lo que la forma de1a de ser un plano 
para convertirse en un volumen virtual (fig. 136). 
Si un plano tiene formas cóncavas tenderá a 
percibirse como un plano sobre la superficie. s1 
sus formas son convexas parecera un hueco 
sobre la superficie (fig. 137). pero si la vista se 
dirige a las puntas de la figura b esta deja de 
ser hueco y se convierte en plano debido a lo 
cerrado de las esquinas. 

Otro fenómeno interesante en la percepción 
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Figura 135 

Figura 136 

Figura 137 

del espacio consiste en el equilibrio del espa
cio ocupado y el campo vacío, que da lugar a 
una cierta confusión para distinguir cuál es el 
fondo y cuál la figura. Son conocidas las repre
sentaciones del contorno de una copa en que 
se distinguen además dos perfiles ó el símbolo 
oriental del Yin y Yang (fig. 138) Arnheim 
ejemplifica este fenómeno con la "escalera má-



gica" en la primera hay un equilibrio 
en la percepción y las columnas convexas lle
gan a prevalecer visualmente y cita a Rubin que 
dice que lo convexo tiende a ganar terreno so
bre lo cóncavo. En la otra. las unidades 
concavas prevalecen y esto lo adjudica a que 
estas formas "constituyen el dibujo más simé
trico" 2 9 

!...i .1/r1rla dr irll ,,,,,n ir 111;u•tt 1 ,:rr,¡ •ri:1m !.JJ ;·t1..1m1u 

h/,¡n¡,JI ,, 1/f¡,'ro/.I 

La profundidad con planos también se pue
de dar con: 

- Diferencia de tamaños. los pequeños se 
ven alejados y los grandes cercanos. sobre todo 
si tienen la misma forma. 

- Sobreposición de planos, los planos in
terrumpidos por otros se van hacia atras(fig. 
140). 

- Con tonalidades claras y obscuras. Tam
bién con color, generalmente los colores fries 
se alejan del espectador y los cálidos se acer
can, aunque en obras pictóricas contemporá
neas se utilizan fondos con tonalidades claras 
que conservan su valor de profundidad (ver 
lámina en color). 
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Cuando un cuadrado comienza a inclinar sus 
caras en forma paralela se empieza a crear una 
profundidad en el espacio a partir de abatimien
tos de planos, en el dibujo isométrico esta incli
nación es de 30 grados a partir de la vertical, 
en este tipo de dibujo los volúmenes represen
tados a escala no pierden sus dimensiones rea
les. (fig. 141). 

Figura 141 

EQUILIBRIO · 

El equilibrio en compos1c1ones con planos 
se rige por factores de peso, tamaño y tono tal 
como sucede con el punto. Si se pretende ha
cer una composición equilibrada lo más senci
llo es colocar en el centro del formato un plano 
apoyado en su base pero si la forma es irregu
lar se buscará un punto en el que se equilibren 
los pesos visuales (fig. 142 y 143). El tamaño 
de las formas influyen también sobre todo cuan
do existen más de dos planos en una composi
ción (fig. 144). El triángulo y el cuadrado incli
nado agregan un movimiento que genera ma
yor atracción visual del espectador. 

Figura 142 
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Figura 140 

Figura 143 



El color y la tonalidad es otro factor impor
tante para equilibrar composiciones. Conside
rando que colores saturados son más pesados 
visualmente, un color saturado de blanco es 
mas ligero que un tono puro. 

Figura 1-t..t 

PESO 

Un plano saturado de coloró de textura ad
quiere un mayor peso visual, su forma también 
influye, un cuadrado es más pesado que un 
círculo, y un triángulo es más ligero que el cir
culo. El color azul y los colores claros son más 
ligeros que los colores obscuros. Si queremos 
que una figura pequeña resalte de una grande 
en una composición debemos saturarla de un 
color obscuro para que su peso visual se 
incremente (fig. 145). 
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Figura 145 
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Los elementos y relaciones apuntadas aquí 
se dan simultáneamente en un dibujo. Aquí se 
han visto en forma separada para comprender 
un poco su naturaleza, desde un punto de vis
ta estructural. No es la única manera de abor
dar su estudio, pero en este caso se pretende 
buscar un "lenguaje" visual que ayude a su es
tudio, aunque un tanto arbitrario, hay que re
cordar que la semiótica como teoria de los sig
nos pretende buscar sus bases y el lenguaje 
gráfico como sistema signico, posee, no deja 
de ser una teoría arbitraria hasta ahora. 

o 
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Kandinsky consideraba que el color es el medio más cfccti\'O 
para comunicar un sentimiento. Representó sus ideas acerca 
del poder del color espiritual y emocional en un circulo girato
rio. blanco y negro (las dos grandes posibilidades del silencio, 
muerte y nacimiento) ílotan en el exterior. Los colores en el 
interior del círculo estan emparejados en combinaciones de e&~ 
!idos y frias. El amarillo por ejemplo (típico color de tierra) 
contrasta con el color azul (color celestial). 

El violeta es pareja del poderoso naranja. mientras que el rojo 
hace juego con el \'crdc. 



" 

LA l.\L\GEN POSTERIOR 

E!ii1a imagen ilustra la "imagi.'n po~"'t1..-rior'', una ilu.">ión Jcscrita por Chc\TCUI 
y analizada por RooJ_ m•· l·.l fijamente la fonna \"t:rdc de la izquierda 
durante quinc~ segundos~. ¡.indo la atc1h:ió11 cn cl punto de la derecha. 
Se vera aparecer la ligura Je nuc\'o, pero en su color complementario: rojo. 
Este fonómcno ocuru por la compensación Jcl color -:olor saturado 4uc 
crea el ojo. 
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Con líneas se pueden trazar fonnas que no se pueden proyc1.."tar en tres 
dimensiones, llamadas fi&TUras imposibles. 

El dibujo que presento es un vista 
estereoscópica de la órbita del cometa H-8, 
respecto a la de la Tierra, hecha por mi 
dmigo Cuy OtteweU; para ver el efecto, 
hay que colocar el dibujo a unos 30 centí
metros de los ojos y hace,..., el distrafdo, 
como mirando lejos, atril,• del papel. De 
pronto, las imágenes se montan y ve 
uno de bulto los planqs de ambas 
órbitas, efecto realmente sorpren· 
dente. 

Se pueden hacer cfoctos Je imágenes en tres dim.:n. .. ioncs ulilizauJo el paralaje d~ la \'is1ón humana o si.:a la separación lJUe cxistc entre Jos ojos, 
con Ja computadora se diseñan patrones Je igualdad quc obligan a los ojos a identificar fom1as en tn:s dimensiones. 

Esta imágen correspondo: a J.1 tra) cetaria Je un .:omcta, si hacemos 1.:0111ciJir las Jos im:igcni:s, Ja veremos l!'O tres dinmtsioni:s. 
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CAPITULO 3 

LOS ELEMENTOS 
DEL DIBUJO EN 

LA COMPOSICIÓN Y 
LA PROFUNDIDAD 

VISUAL 

Para comprender los fenómenos de la 
composición visual poc!emos utilizar los ele
mentos básicos del dibujo como elementos 
compositivos y ver como se interrelacionan en 
el formato. La composición ha ayudado a los 
artistas y diseñadores a organizar el espacio 
gráfico. 

Se puede definir a la composición como el 
método que sirve para distribuir y organi
zar los distintos elementos que componen 
un conjunto. 

Alberti divide este proceso en tres faces: 
"-La circunscripción (definición del contor

no). 
-La organización (compos1c1ón) 
-La representación de luces (luz sombra y 

color)." 1 

Aunque en esta afirmación se refiere al pro
ceso pictórico, se puede entender que prime
ro esta el dibujo y al final el color o claroscuro 
y la composición entre estas dos como factor 
de orden. En esta el artista sigue una disposi
ción y distribución determinadas por su sensi
bilidad. 

CAPITULO 3 LOS ELEMENTOS DEL DIBU.10 EN LA 
COMPOSICION Y LA PROFUNDIDAD VISUAL 

En su obra "Diálogo de la pintura" el pintor 
Paolo Pino divide al proceso de la pintura en: 

DIBUJO 
CREACIÓN 
COLOR 

Y al DIBUJO lo divide en -

OBSERVACIÓN 
CIRCUNSCRIPCIÓN 
PROCEDIMIENTO 
COMPOSICIÓN. 

De acuerdo a esta división la composición 
forma parte del dibujo en su carácter de ele
mento creativo pues en esta, interviene la ima
ginación del artista para organizar de forma de
terminada las partes de la obra. 

Algunos artistas no hacen trazos de compo
sición, pero al analizar sus obras se puede se
guir un determinado orden estructural de los 
elementos que las componen, creando una 
abstracción a partir de elementos geométricos 
que organicen el espacio. Pero si el artista o 



diseñador no planearon una estructura previa 
¿porqué los elementos de su obra se pueden 
acomodar a una estructura? 

Porque el productor de imágenes tiene de
sarrollado ese sentido de armonía visual que 
adquiere con la práctica y la experiencia. 

Otro factor importante en la representación 
visual, es la creación de un espacio virtual 
tridimensional en un soporte de dos dimensio
nes, la imagen representada nos da la sensa
ción de que existe un espacio en el que nos 
podemos mover como si esa obra fuera una 
ventana por la que nos podemos asomar. Este 
tipo de imagen puede estar representada de 
una manera icónica basándose en los princi
pios de la perspectiva, como si estuviéramos 
observando una fotografía o una imagen 
digitalizada (aunque en este caso los despla
zamientos de las imágenes nos crean una rea
lidad virtual que se llega a apoyar incluso en 
sonido); pero no solamente las imágenes apo
yadas en la perspectiva nos refieren a la pro
fundidad, con la sobreposición de imágenes y 
el uso de contrastes cromáticos se logra dar la 
impresión de profundidad. 

.lfh,rclll f)r¡nr f/.¡';¡.¡ ;_w, 1-.1 JH1rn,,.Jr \111hrrr•\. :1n1<1,Jpii.ma • 
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En este capítulo se pretende ejemplificar y 
entender el análisis compositivo de una obra o 
un diseño a partir de las caracteristicas que tie
nen los elementos del dibujo (punto, linea y 
plano), para ello me baso en obras represen
tativas de los periodos vistos en el primer capi
tulo y en algunos ejemplos de diseño gráfico y 
grafismo2 , se hace un análisis un tanto arbitra
rio de composición de cada ejemplo transpor
tando las caracteristicas de los elementos bá
sicos del dibujo al terreno de la composición. 
Además la estructuración y modulación del es
pacio en relaciones geométricas como la Sec
ción Áurea y la numeración de Fibonacci. 

Hago mención a factores de profundidad vi
sual que se apoyan en estos elementos, como 
la perspectiva lineal, puntos de fuga y sobre
posición de planos. 

l'.lf,/u 1'1c.11 .. 1 ln11·n·•r d.- 1.1 '-lll.1 l .. 1 ( :.tl11 •• 11i,.. ,." l .111t1•, 
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3.1.- EL PUNTO COMO 
COORDINADOR 

VISUAL 
DE COMPOSICIÓN 

Las representaciones visuales son básica· 
mente marcas visuales realizadas en un deter
minado soporte. estas marcas se pueden ha
cer con un lápiz, un carboncillo. colores. una 
gubia e incluso en una computadora (la panta
lla produce imágenes a partir de agrupamientos 
de puntos o pixeles y la~ .mpresoras a partir de 
puntos por pulgada) . Como expliqué en el tema 
sobre el punto, éste surge como la unidad mí
nima de expresión visual, al ser colocado en 
una superficie adquiere ciertas caracteristicas 
que lo hacen generador de: ritmos visuales, 
guía de dirección, foco de atención visual, etc. 

Existen composiciones que se pueden ana
lizar a partir de agrupamientos de puntos de 
interés, como lo llama Fredenc Malins se "ven" 
pistas visuales (diagramas) 3 . también compo
siciones donde estos agrupamientos siguen 
ciertos ritmos visuales que pueden estar orga
nizados a partir de simetrías o seguir alguna 
forma básica (circulo, cuadrado. tnangulo y sus 
combinaciones). Existen 1magenes donde los 
agrupamientos pueden no resullar tan obvios, 
en la fig. 159 el agrupamiento de unidades es 
dificil de percibir, si sustituimos las cabezas por 
puntos se hace claro el agrupamiento de los 
elementos (fig. 160). 

En su carácter de elemento básico el punto 
se ha empleado para decorar vasijas, en imá
genes de los aborígenes australianos 
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Figura 159 

•• • 

Figura 160 
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textiles (fig. 161). Los ritmos o patrones que 
contiene una obra se pueden manifestar repi
tiendo y agrupando elementos semejantes en 
una composición (fig. 162). Siguiendo los pun
tos de intersección de grecas precolombinas 
se descubre un ritmo o patrón constante (fig. 
163). 

Figura 16~ 

Figura 16~ 
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o 

Figura 165 



Además del "punto foca!' en la composición, 
podemos percibir los agrupamientos de pun
tos como movimientos, siguiendo los principios 
vistos en el capitulo anterior y de acuerdo a las 
leyes de la composición informal descubrimos 
movimientos de atracción a los bordes del for
mato, de equilibrio, de movimiento brusco, de 
movimiento ascendente o descendente, etc. 
(fig. 166 y 167). 

Figura 166 
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En un dibujo los elementos de composición 
se encuentran mezclados, el punto focal pue
de surgir del cruce de líneas o estar dentro de 
un plano competitivo, hay que recordar que este 
tipo análisis en la composición no es el único 
que existe y la finalidad de este capitulo es 
hacer una aplicación de los elementos básicos 
en la composición visual. 
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Figura 167 

3.2.- LA LÍNEA COMO 
ESTRUCTURADORA 

DE 
ESPACIOS 

COMPOSITIVOS Y DE 
PROFUNDIDAD VISUAL 
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Las líneas han sido utilizadas por artistas 
desde hace tiempo como guias de profundi
dad visual en la perspectiva, asi C'lmo marco y 
guias estructurales para organizar composicio
nes visuales, las estructuras pueden ser mix
tas y generalmente no siguen un patrón repeti
tivo sino que se apoyan en las diferentes cua
lidades visuales que tienen las líneas para apo
yar el impacto visual de la obra. Como ya se 
vió las líneas pueden ser estáticas o activas, 
continuas o fragmentadas, curvas o rectas, 



-· 

crean movimientos bruscos, pausados, sus 
cualidades son variadas. Estas cualidades 
empleadas son aprovechadas para utilizarlas 
en la composición. La línea puede servir para 
dirigir la trayectoria de los elementos visuales 
ó para subdividir el campo gráfico en porcio
nes armónicas, utilizando principios 
geométricos. 

Dentro de las composiciones a base de lí
neas , la más común es la diagonal. Esta distri
bución de los elementos en la composición se 
produce espontáneamente y de manera instin
tiva. Las representaciones que siguen una tra-

·"---
Figura 168 
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yectoria diagonal sugieren un dinamismo has
ta cierto punto dramatice sobre todo si la dia
gonal va de una esquina a la otra del papel, de 
acuerdo a la trayectoria que sigue la mirada 
del espectador {que es como la lectura, de iz
quierda a derecha) esta diagonal puede ser 
descendente o ascendente (fig. 168 y 169). 

La composición diagonal se ha empleado 
en temas de retratos sobre todo en los de me
dio cuerpo en este ejemplo (fig. 170) se ve un 
dibujo de Oskar Kokoshka, donde se aprecia 
una composición en diagonal descendente 

Figura 169 



haciendo que Ja figura (la madre del artista) 
tenga una impresión de reposo. En temas reli
giosos donde se busca un movimiento ascen
dente la diagonal funciona perfectamente (fig. 
171). 

Figura 170 
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. lntcm nm Dvck: ~[artirio de san[a Catalina, 
unta H'PW. ilcuarela, carboncz!lo: l85 X 21_0 '!l.~ 

Figura 171 



Para observar el efecto que puede producir 
una diagonal ascendente y una descendente 
observemos este ejemplo en el cual, el artista 
plantea el mismo terna y la misma composición 
pero invertida, se trata de "La caída de Cristo 
bajo Ja cruz" de Van Dyck 4 (fig. 172 y 173), el 

Figura 172 

Figura 173 
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artista realizó una gran cantidad de bocetos, 
cuando él tenía 17 años le invitaron a trabajar 
con varios artistas para participar en la realiza
ción de 15 cuadros con el tema de la vida de 
Jesús y de la Virgen Maria, en este grupo de 
artistas se encontraba Rubens y Jacob 

·~ .. 
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Jordaens. Por lo que Van Dyck se esmeró en 
proponer ideas, en el primer boceto la direc
ción de los personajes, aunque es hacia arriba 
, el cuerpo y la mirada de Cristo y la diagonal 
descendente hacen que se centre la atención 
del dibujo en la virgen. En cambio, en el se
gundo dibujo aunque la mirada de Cristo esta 
hacia su madre, la composición tiene un movi
miento visual ascendente donde se percibe que 
los personajes suben hacia el monte. 

Las lineas también expresan dinamismo y 
fuerza dramatica como en el dibujo "Batalla" 
de Hans Holbein el Joven, donde lineas de com
posición con diferente inclinación (formadas por 
la inclinación de los cuerpos y las líneas de las 
lanzas, crean un dinamismo y una "lucha" de 

\. 

·. 

Figura 174 
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tensiones visuales que refuerzan el tema (dib. 
174). 

Utilizando lineas verticales y horizontales 
dividiendo el campo visual de una obra, pode
mos crear composiciones axiales basadas en 
la dirección horizontal y vertical de uno o va
rios ejes. Se organiza la composición siguien
do una disposición de rectas paralelas a los 
lados del p3pel o del lienzo, siguiendo un ritmo 
ordenado y regular. las obras basadas en este 
tipo de composición carecen de movimientos 
visuales bruscos o si existe un movimiento as
cendente lo vuelve pausado y suave. En el arte 
clasico era común emplear composiciones ba
sadas en lineas verticales utilizando una sime
tría axial para distribuir los elementos. En el 

Hans Holbein el Joven: Batalla. 
pluma y acuarela gris: 28-1 X -13-1 mm 

'·. ~··· 



renacimiento, la utilización de la perspectiva con 
un solo punto de fuga, generalmente colocado 
al centro de la obra facilitó el empleo de la com
posición axial. Haciendo un esquema que divi
de al cuadro en dos partes prácticamente si
métricas (fig. 175). 

También se utilizan otros ejes distintos al 
central en donde se colocaban figuras princi
pales marcando el ritmo de la composición, un 
ejemplo de esto lo vemos en las escenas reli
giosas de la anunciación, donde la iconografía 

Figura 175 
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cristiana presenta características constantes 
que estan ligadas a la lectura de las obras: el 
angel llega por la parte izquierda. mientras la 
virgen lo espera en el extremo derecho entre 
las dos figuras principales existe algún elemen
to que los aisla (reclinatorio, columna. nicho) 
marcando una división entre lo celestial (a la 
izquierda) y lo terrenal (a la derecha), la com
posición esta dividida por una línea vertical 
central, cada espacio es a su vez dividida en 
dos partes por otra linea vertical en la que se 
localizan los protagonistas de la escena (fig. 
176 y 177). 
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Las lineas vertical y horizontal tiene un ca
rácter de equilibrio, en composición sirven para 
dividir el espacio en diferentes zonas y para 
crear composiciones estática. La linea horizon
tal se relaciona con el horizonte y la represen
tación de atmósfera en un paisaje, sirve para 
jerarquizar espacios en el paisaje y crear una 
profundidad a partir de sobreposición de pla
nos (fig. 178 y179). 
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Figura 179 

Figura 178 

Erhard Altdoifer: Paisaje de montaña cercano a una baiúa, 
tinta uoia; 206 X 3Jl mm (Viena, A/btrtinai. 
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El pintor Piet Mondrián llevo hasta su limite 
el uso de las lineas estructurales verticales y 
horizontales, haciendo que su pintura se limi
tara a la división armónica de espacios en el 
lienzo limitados por lineas gruesas negras ba
sando su paleta a los colores primarios. predo
minando los espacios blancos y las formas cua
dradas ( fig. 180) 

Mondrian había experimentado la síntesis de 
lineas en estudios basados en la naturaleza. 
un ejemplo de esto es la síntesis lineal que hizo 
con las ramas de un árbol, llegando a repre
sentar una estructura construida con lineas 
verticales y horizontales. esto también lo utili
zó Cezánne y posteriormente Picasso y Braque 
en la fase analista del cubismo, en este análi
sis Mondrian comienza a acercarse a la abs
tracción fig. 181. 

Figura 180 
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P:t·t .\londnan t !8i2-J'J-l-l 1 • Estudio parad .írbol rojo 
.''..109-/:J/fJ¡. (-.irboncillo r /Jlancum. co/u(lOn .')lijpa). 

Pul .\londrian: El árbol azul {191$-1910), pintura 
(La Haya, G=umtnnus~ 

Piet MonJrian: lvfanzano en Oor (Nu:ia 1912), pintura 
(La Haya, Gnnem/emu.seum). 

Figura 181 



Otro artista que sintetiz.ó y utilizó la línea 
como división de espacios fue Paul Klee en su 
obra "grupo de barracas• se aprecia una divi
sión del espacio a partir de lineas horiz.ontales 
utiliz.ando ritmos espaciales y una sucesión ar
mónica de tonos (fig. 182), en el trabajo de 
Klee se aprecia un sentido analitico en su sín
tesis de elementos llegando a crear varios aná
lisis de sus obras reduciendo los elementos 
competitivos a rectas para explicar la función 
de los distintos elementos lineales. 

Las lineas curvas ayudan a crear movimien
tos suaves y pueden servir para guiar la mira
da del espectador dentro del cuadro y así 
jerarquizar los elementos dentro de la compo
sición. El pintor ingles Willian Hogarth en su 

~ 
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libro "Análisis de fa belleza" considera a estas 
lineas como las más adecuadas para expresar 
el movimiento y la grandiosidad e incluso la be
llez.a, él se refiere a una serie de líneas curvas 
concéntricas que denomina "líneas serpenti
nas•, Leonardo ya había definido esta forma 
serpenteante diciendo: " ... la figura piramidal, 
serpenteante. multiplicada por uno por dos o 
por tres ... " 5 . En las composiciones de T1ntoretto 
sus figuras siguen esta trayectona. moviéndo
se en forma serpenteante. Esta línea se utiliz.ó 
también en las pinturas barrocas. donde los mo
vimientos se enfatizaban con las variaciones 
de la luz sobre las superficies de las formas 
que, generalmente utilizaban perspectivas con 
varios puntos de fuga( fig. 183). 

Figura 183 
Tinlorttto: Estudio para Plutón 
v su corte, plurnaJ 4CUilrtla 



Aubrey Vincent Breardsley" fue un dibujante 
que utilizó el blanco y el negro con gran maes
tría, haciendo composiciones a base de altos 
contrastes y lineas sinuosas un ejemplo de su 
obra es este que pertenece a una serie de ilus
traciones para el libro "Salomé" de Osear Wilde 
(fig. 184), en la ilustración se puede ver el uso 
de lineas estructurales curvas y el manejo equi
librado del blanco y el negro que caracterizo 
toda su obra. 

Figura 184 
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Al ordenar en forma convergente en un pun
to las líneas verticales, se crea un espacio 
tridimensional parecido a la percepción que tie
nen nuestros ojos de la visión de los objetos. 

Este tipo de representación a base de líneas 
de proyección se le llama perspectiva y ha sido 
utilizado desde hace tiempo, Leonardo en su 
"Tratado de pintura" expresa: "Toma un cristal 
grande, como medio folio real, sostén/o firme
mente delante de tus ojos. entre el ojo y la cosa 
que quieras retratar: después aléjate hasta que 
el ojo quede a dos tercios de brazo de dicho 
cristal; y sostén la cabeza con un instrumento, 
de modo que no puedas moverla en lo absolu
to. Luego, cierra un 010 o tápate/o, y con un 
pincel o un lápiz traza sobre el cristal lo que 
veas al otro lado, y después calca con papel 
dicho cristal, y pásalo sobre papel bueno, y pín
tal(J, si te gusta. utilizan':io la perspectiva aé
rea ... " 7 • El cristal transparente sobre el que se 
traza es sustituido por EL VELO cuyo uso se 
ilustra en la obra "Sobre pintura" de León 
Battista Alberti, consiste en un marco de ma
dera sobre el que se coloca una retícula de hi
los siguiendo ejes verticales y horizontales de 
tal manera que se pueda observar en él la es
cena que se vaya a dibujar, la misma cuadricula 
está trazada sobre el papel en el que se va 

Figura 185 
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dibujar para trasladar la imagen. Ourero viaja a 
Italia para conocer esta perspectiva, aprende 
a utilizarla gracias a AJbertí y Leonardo, en el 
grabado "El dibujante y la mujer acostada" (fig. 
185) ilustra el uso del VELO, El objeto prismá
tico que tiene el artista le servía de referencia 
para no variar el punto de observación. 

El uso del velo de Alberti fascinó incluso a 
van Gogh en un fragmento de una carta a su 
hermano menciona: 

"Si bien es verdad que el invierno pasado 
gasté menos en colores que otros artistas, gas
té mas en la fabricar un instrumento para el 
estudio de las proporciones y de la perspecti
va, cuya descripción se puede encontraren un 

.-tllutdtJ Dilrrr: 
EJ dibujante de la mujtt 
~tadil, tra.Htlo * 
""liutrwnON.S p.tna 'fVtiir", 
,V11rrnsMf, 1525 
r Bml1t, Xu.pfnTttciloiuuttJ. 



libro de Albrecht Dürer y que también utiliza
ban los antiguos pintores holandeses. Este ins
trumento hace posible la comparación entre las 
proporciones de los objetos próximos y las de 
aquellos que están situados en un plano dis
tante, en los casos en los que es imposible 
construir según las reglas de la perspectiva. Y. 
cuando se intenta hacer «a ojo» (a menos que 
seas experto y muy hábil), el resultado es siem
pre incorrectc... No conseguí construir el instru
mento en seguida; pero finalmente lo he con
seguido , después de muchos esfuerzos. con 
la colaboración del carpintero y el herrero. Y, si 
hago otros esfuerzos, veo la posibilidad de 
obtener unos resultados todavía mejores" 8 

Al escribir esto Vincent había construido un 
VELO en forma artesanal utilizando el respal
do de una silla vieja a la que le había tendido 
una cuadrícula de hilos. aquí muestro un dibu
jo tomado dei libro "Curso de dibujo"donde se 
representa la silla de Van Gogh con los hilos y 
como pudo haber observado su cuarto (fig. 
186). 
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La perspectiva lineal como ya he menciona
do es un método que ayuda a representar pro
fundidad a partir de la proyección de líneas 
hacia un punto. A través de la historia de dis
tintas culturas este procedimiento ha sido em
pleado poco, los artistas orientales utilizaban 
representaciones a diferente escala utilizando 
sobre todo sobreposición de figuras. En el arte 
japonés se emplea una especie de PERSPEC
TIVA AEREA creando profundidad a partir de 
distintas gradaciones tonales. donde el uso de 

L..1 ru.lrinc1Jl.i. prn~ctl\ .1 dt- \' J.n Goio¡;h /ÚJ Haya, 11go.1to 1882), 
J'fuma. FS-< : l'J "''" -"'"''"''"ª'"· FIUtllt14rO,. Vitac1111 0411 Go(li!. 

J.'inuru :-an Gaf~: ~li habitación de Arln. ~TIUÍ4 aqui como prnóa/Júmml• ld ua.o 1/ 11nuta 

Figura 186 



la perspectiva lineal es casi nulo. Comienza a 
reutilizarse a partir del periodo de transición de 
la decadencia del imperio Romano y el inicio 
del Renacimiento uno de los primeros artistas 
en valerse de este método fueron Massacio y 
Brunellesc:hi aproximadamente en 1419, en sus 
frescos se aprecia el uso de perspectiva con 
un punto de fuga, hace que sus figuras tengan 
un espacio donde moverse, acercándose al 
ideal renacentista de dar importancia al mundo 
del espíritu representado por el espacio racio
nal (fig. 187). La noción de la perspectiva de 
acuerdo a Leonardo consiste en • ... pensarque 
del objeto que sirve de modelo se extienden 
líneas que convergen en el ojo del observador; 

Figura 187 

CAPITULO 3 LOS ELEMENTOS DEL DIBUJO EN LA 
COMPOSICIÓN Y LA PROFUNDIDAD VISUAL 

la pintura o representación sería la sección 
transversa/ que intersecta la proyección que va 
del objeto al ojo • 9 a este tipo de proyección 
se le conoce como cónica, donde el ojo del 
observador hace las veces de centro de pro
yección. Durante el Renacimiento se desarro
llo el uso de la perspectiva de un punto de fuga, 
moviendo la altura de la linea del horizonte ya 
sea aba¡o, al centro o en algunas veces en la 
parte a'ta del cuadro. Hay que recordar que la 
linea del horizonte marca la altura de la mirada 
del espectador, este tipo de perspectiva de un 
punto se le llama también perspectiva paralela 
ya que los planos frontales se mantienen para
lelas entre si. 

La calumnia: Botticelll (diagrema)'; ... -



En la perspectiva con dos puntos de fuga 
los planos en ángulo recto tienen su propios 
puntos de fuga que se encuentran a la misma 
altura que la línea del horizonte aunque en el 
arte es poco utilizada existen ejemplos que ilus
tran este sistema (fig. 188). 

La perspectiva de tres puntos de fuga se 
emplea sobre todo para las representaciones 
de proyectos arquitectónicos cuando se nece
sita representar una vista aérea (fig. 189), a 
este tipo de perspectiva se le llama triaxial u 
oblicua. 

La perspectiva guió la representación pictó
rica desde el siglo XV y hasta el siglo XIX, pa
sando a un segundo plano cuando los 
impresionistas se interesan más por los efec
tos de I~ luz que por las lineas de los contor
nos, y sobre todo con la llegada de 103 cubistas 
que además de las tres dimensiones se pre
ocupaban por representar la cuarta dimensión 
(el tiempo) Picasso y Braque proponen obser
var un tema desde diferentes puntos de vista, 
representando diferentes partes del tema al 
girar en tomo de él. De este modo el dibujo se 
convierte en la interpretación de una visión in
terior del artista donde se reflejan sus preocu
paciones y las diferentes partes que compo
nen los objetos, en el ejemplo se marcan las 
posibles caras que conforman el dibujo hecho 
por Picaza (fig. 190). 

Al principio de este tema mencione la pers
pectiva aérea que se basa en la diferencia de 
intensidad y graduación que tienen los colores 
de los objetos al estar cerca o lejos del espec
tador debido a la mayor o menor atmósfera 
entre este y los objetos y a las variaciones de 
posición que tienen los objetos con respecto a 
las fuentes de luz, los objetos se representan 
con los colores que aparentan. los pintores del 
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Figura 188 

hgura 189 

renacimiento ya mencionaban este proceso, 
Cennino Cennini decía que hay que hacer las 
montañas lejanas con tonos obscuros y las 
cercanas con tonos claros; Albertí escribe que 
"mientras mayor sea la distancia, tanto más 
confusa aparecerá la superficie representada"; 
Leonardo comenta que la sensación de pro
fundidad se debe, al aire •grueso"que se inter
pone entre nosotros y los objetos lejanos. Y 



también hay otro factor importante: la luz, el 
momento del día que hace que esa atmósfera 
sea más o menos obscuras. ' 0 

Además, Leonardo al hablar sobre la pers
pectiva comenta que en ella intervienen tres 
aspectos: "/as líneas de los cuerpos• (perspec
tiva lineal), la de la "disminución de los cuer
pos· y la de la "perdida del conocimiento de los 
cuerpos•, los dos últimos elementos se pue
den entender como los variaciones de tonos 
de color, mas claros y azulados y la elimina
ción de detalles a los objetos lejanos (fig. 191 ). 
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Figura 190 

Z,o. //f,ci,, p;., 
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Figura 191 
[.,onarda: Paisaj< a orillas del Arna !//73). pluma_v linta 

sobre un dibujo con punta dt mttal, rehecho con tinta mdJ oscura: 
r-:-::-11'15 X :!81 mm IF/orwcza, l.'(fi::.ii. 
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Los artistas que pintan paisajes han utiliza
do esta perspectiva entre ellos podemos men
cionar a Leonardo, que incluso en sus retratos 
aparecen paisajes; también estan Van Gogh y 
todos los impresionistas, Velazco en México 

··:.~ 
. .... 

187. f-'KANCISCO ~fORENO CAf" 
OEVII.A: El pico El Águila. Gta· 
hado rn linóleo. 

1 UH .. -\H.TPRO GARclA HL~· 
Júl'les. Lito'(raffa. 

Figura 19:? 
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junto con Trinidad Osorio y de manera espe
cial al Doctor Atl que propuso una perspectiva 
espacial donde las lineas siguen la curvatura 
de la tierra, en estos ejemplos marco las lineas 
que limitan los planos para enfatizar aun mas 
la profundidad (figs. 192 a 195) . 

'~· .. 
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3.3.- EL PLANO COMO 
MODULADOR DEL 

ESPACIO 
BIDIMENCIONAL 

El análisis de la perspectiva que hizo Piero 
de la Francesca, lo logró, gracias al conocimien
to que tenía sobre Euclides y la geometría, esto 
también le ayudó a "ver' la geometría de la 
naturaleza, los cuerpos regulares y la división 
de planos rectangulares (el lienzo de los cua
dros) en secciones armónicas o en figuras 
geométricas básicas. Como él, Leonardo, Mi
guel Ángel, Botticelli,y la mayoría de los artis
tas del renacimiento emplearon estos elemen
tos para hacer las composiciones de sus obras. 

En la época moderna artistas como Seurat, 
Van Gohg, Mondrian, Diego Rivera, etc. llegan 
a utilizar la geometría en sus composiciones. 
No se ha comprobado ni existen suficientes 
evidencias de que todos los artistas "planeen• 
de antemano que tipo de geometría 
estructurará su obra, es probable que gracias 
a su sentido de I• proporción y el equilibrio vi
sual esta surja d• forma espontánea, la mayo
ría de los análisis compositivos presentados 
aquí no fueron hechos por los autores de las 
obras, se hacen a partir de la división de zonas 
que las formas, los tonos y los contrastes mar
can en la misma obra. 

En diseño el empleo de las formas 
geométricas en la composición es un recurso 
habitual que ayuda a distribuir textos, ilustra
ciones, plecas, en un formato, así como estruc
turar logotipos y señalizaciones. 
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En esta parte del capitulo menciono los pla
nos básicos como elementos compositivos tam
bién en su función como estructuras que aun
que sus límites son lineales, en su construc
ción aislan módulos planos. 

El TRIÁNGULO es un elemento compositivo 
que tuvo mucho uso durante el renacimiento 
por su relación con 'ds líneas diagonales, ade
mas de encerrar elementos les infiere movi
miento ascendente o descendente, de acuer
do a la disposición de la arista del triángulo (fig. 
196). Es utilizado para retrato donde la estruc
tura ayuda a resaltar el volumen de la fonna en 
el papel o lienzo. En composiciones con gru
pos ayuda a crear unidad en todo el conjunto 
por ser una estructura sencilla se conVierte en 
un elemento de síntesis. Pese a loa muchos 
personajes o elementos en la 'ohra péni·iite 
gerarquizarlos y ordenanos. · 

. ' 
En su carácter simbóflco el trlángulO ,..pre-

senta al hombre en su c:orjdk:i6n física, intelec
tual y espiritual, además ••el elemento d• con
junción del mundo objetivo con, la realidad su
prema, Ja cual esta representada por el círculo. 

Uno de los artistas del re~miento que uti
lizó en sus obras el triángulo fue Rafaél, co
menta de él Vasari en su libro "Vidas•: • ... es el 
pintor de la perfección ... en Rafael todo parece 
tan perfecto que parece natural ... a veces de-



Figura 196 

"Sorprende'11e 
n111uf!rrJ. 

Se~11nda aparición 
de .V11estra Señora 

la Vírsten Sanr1silna 
de Guadalupe 

entre la Hacienda 
de La L.echeria 
y San .\fartin '' 

A1io de 1893. 
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Rafael: Estudio para "Mois¿s ante la zarza ardiente", 
«znguina ( Vnucia, Galería de la Academia). 



masiado natural."" En sus dibujos, en los es
tudios de figuras humanas, en sus lienzos y 
en sus murales se aprecian las proporciones 
triangulares (fig. 197). 

En este siglo un artista que utiliza el trián
gulo como estructura modular es Escher, en la 
mayoría de sus grabados se percibe una re
petición modular de formas siguiendo una es
tructura a 60° que conforma una estructura con 
triángulos isósceles. creando retículas donde 
las formas "embonan" de forma sorprendente 
para crear espacios fabulosos o secuencias 
que van y regresan a la forma inicial (fig. 198 y 
199). 

La forma geométrica que más fáolmente se 
percibe en una composición es el CUADRA
DO; los artistas del renacimiento relacionaron 
las prop-:;rciones ideales del hombre siguien
do las indicaciones de Vitruvio, colocando el 
cuerpo del hombre en el centro de una c1rcun
f erencía inscrita dentro de un cuadrado, 
Leonardo hizo una representación de esta 
figura(fig. 200). Le Corbusier utiliza el módulo 
cuadrado a partir de las proporciones huma
nas para crear sus espacios arquitectónicos. 

Figura 198 
D1hu1n r1..•riúJ1co :'O~ Vil \lJ42. Pi•z y rmw. 
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Figura 197 Rafael: Mujer joven ante una ventana, 
tinla •'flia 4 pi-¡ 223 X /59'mm 
(Parú, Lovvrt,, Cabfr1d tÚs Durins) . 

.• 
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Figura 199 
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Los japoneses usan el cuadrado como uno 
de los símbolos del universo (círculo, cuadra
do y triángulo), considerándolo como la unión 
de dos triángulos rectángulos unidos por sus 
hipotenusas "se convierte en el símbolo de la 
adquisición de un aspecto concreto y definido 
de la realidad cambiante del mundo sensible.,' 

\ 
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El cuadrado generalmente se presenta en 
la composición construido a partir de otras for
mas como lineas diagonales, estructuras linea
les perpendiculares o envolviendo triángulos 
o círculos; por ejemplo el rectángulo áureo es 
mas fácilmente perceptible al colocar dentro 
de él un cuadrado y asi poder descubrir las 
relaciones armónicas que existen en la obra. 

Al girar45º un cuadrado obtenemos un rom
bo, esta estructura por contener lineas 
diagonales es dinámica y concentra mayor 
fuerza visual sobre los elementos que envuel
ve, Amheim menciona: "La diferencia de con
figuración entre cuadrado y rombo presenta 
efectos evidentes: el cuadrado con sus verti
cales y horizontales explícitas es un cuerpo 
estable, en reposo y sencillo, mientras que el 
rombo permanece en equi/ibnO sobre un án
gulo y no sobre una base sólida ... De los resu/
t<:idos del test de Stan'orr:J-Binet sobre la inteli
gencia se desprende que un niño normal de 
cinco años es capaz de copiar un cuadrado, 
mientras que so/o a /os siete consigue copiar 
un rombo con éxito"' 2 

El cuadrado como símbolo y estructura ad
quiere gran importancia durante el renacimien
to. Existe una obra de la que se han hecho 
muchas investigaciones, se trata de la obra de 
Leonardo "La última cena•, incluso se han re
ferido a los signos astrológicos de cada após
tol. Esta obra fué elaborada al rededor de 1495 
1497, se encuentra en Milán, el refectorio de 
Santa Maria delle Grazie, a pesar de su dete
rioro (la técnica estuvo mal empleada incluso 
su degradación comenzó a surgir incluso cuan
do vivía Leonardo), se puede apreciar la fuer
za y el orden en la composición. Esta se cen
tra en la figura de Jesús la cabeza de él esta 
ubicada en el centro del cuadro, en ese espa
cio convergen todas las lineas de proyección 
para crear una perspectiva frontal con un pun-
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to de fuga, induso los brazos de Cristo se abren 
siguiendo la trayectoria.de estas líneas. Al di
vidir este cuadrado central se obtienen cuatro 
cuadrados pequeños c~$amaf!p, se repite a 
los lados del cuadrado inicial panfcubrir el es
pacio total de la composición. Proyectando li
neas desde el punto central a los extremos del 
formato, se obtienen las lineas de trayectoria 
de los paneles laterales que se encuentran en 
los muros, al dividir en nis partes iguales en 
forma vertical, el cuadrado central se obtienen 
los puntos de cruce de las diagonales del cua-



drado. Incluso los paneles coinciden con es
tas líneas (fig.201).Si se sustituyen las cabe-

Figura :?01 
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zas de los apóstoles se agrupan de tres en tres 
al rededor de la cabeza de Jesús (fig. 202). 

f.l·onardo da i·rntt LLl últim3 cena 1/PJJ.JJ:)"; .. /rtscu: .¡:_if} x 9/0,;m (.~~~lán._~:!..~.~.t~Jr~o dtS11nla J/"ria dtlh 
Cra:::e1. 

Figura ~02 



Otra de las formas básicas que se han em
pleado en la composición es el CIRCULO, como 
forma cerrada concentra los elementos de una 
composición, al mismo tiempo sirve como guía 
de movimiento dentro de una composición, un 
ejemplo de esto se puede ver en el dibujo de 
Leonardo "El dios del mar conduciendo su ca
"º" donde se ve una composición axial marca
da por los palos que el dios sostiene en las 
manos y al rededor de él giran los cuerpos de 
los hipocampos creando un conjunto circular 
(fig. 203). 

Como ya mencioné, los elementos vistos 
como estructuras se presentan normalmente 
juntos dentro de una composición. por eso en 
los siguientes ejemplos analizo las posibles di
visiones estructurales y de composición que 
pueden tener las imágenes. Los ejemplos per
ten'='cen a obras del renacim;~nto, de la época 
moderna, de gráfica y de diseño (fig. 204 a 210); 
donde se pueden apreciar las nociones de 

Leonardo: El dios del mar conduciendo su carro, lápi;: negro sobrt P-'P'I . 

Figura 203 
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movimiento, perspectiva. equilibrio, dirección, 
etc. 

Estos elementos se pueden observar en re
presentaciones miméticas de la realidad, como 
ocurre con obras del renacimiento y de princi
pios de este siglo pero al cambiar los concep
tos de perspectiva y representación en el arte, 
donde los elementos básicos se vuelven ele
mentos de representación en si mismos estos 
análisis se hacen más objetivos. 

Figura :04 



Figura :?OS 
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Figura 208 
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Figura 209 

Figura 210 
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Los griegos de la antigüedad clásica tenián 
como objetivo la representación de la belleza 
y esta la buscaban en la proporción. Euclides 
en uno de sus libros llamado LOS ELEMEN
TOS, demostró la proporción que Platón ha
bía llamado la sección, y que mas tarde sella
mó secció áurea. El Partenón de Atenas está 
basado en esta proporción. Los artistas del 
Renacimiento la empleaban y la consideraban 
una encarnación de la lógica divina, Fivonacci 
se basó en esta proporción y creó una secuen
cia numérica ddonde la suma de los dos dígitos 
anteriores dan como resultado el siguiente: 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. 

Durante mucho tiempo fué olvidada esta 
proporción pero, en 1920 Piet Mondrián 
estructuró sus pinturas abstractas según las 
reglas de la Sección Aurea. -9 
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vando est! rectám{ulo '' x b, \'t>mos riue. ,.¡ sr•paramos 
del mismo r•J cuadrado h Jf. ó, si~ue .'liiendo un recrán~u
lo, (a-h} x h. laf qut•, o;i s1•p41ramos de éste otro cuadra· 
du (tJ-b) .)( (a-h), 'iil{Ue sir·ndo un rectá.n~ulo, d cual. a 
su vrz, pt'rntite separar un nut:vo cu.idro, y así succsi· 
vumt:ntr ... 

Un elemento que es importante en la obra 
es el COLOR. los elementos de composición 
estructuran el espacio para ordenar las formas, 
cuando a un dibujo se le agrega color. éste se 
ve influenciado por las características 
cromáticas que en su conjunto le infiera el co
lor como: 

- VALORES CROMÁTICOS, si se coloca un 
color sobre un fondo obscuro el color parece 
más brillante y viceversa, así el color rojo se 
verá mas obscuro sobre un fondo blanco que 
sobre un fondo negro y el amarillo es mas bri
llante sobre un fondo obscuro que sobre un 
fondo blanco (fig. 211 y 212). 
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- MATIZ, el color se ve siempre en función 
con los colores que lo rodean, el valoró matiz 
cambia con las circunstancias, en el ejemplo el 
amarillo ha sido alterado a partir de los colores 
que lo rodean, al ser rodeado de blanco se ve 
un tanto obscuro; al ser rodeado por el rosa, 
adquiere un tinte verdoso (debido al contraste 
simultáneo debido a la cercanía del rosa con el 
rojo). Con el verde el amarillo se vuelve un tan
to naranja; al rodearlo de negro su intensidad 
aumenta (fig 213 y 214). 

Los fauvistas y los expresionistas utilizaron 
el color como medio de expresión visual, ma
nejándolo hastél su último extremo usando co
lores de tinte complementario y de valor muy 
parecido, Matise por ejemplo usa rojo y el ver
de. Por su parte Klee llega a emplear, como 
Mondrian, el rojo, el amarillo y el azul. 
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Figura 113 

Figura 214 
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Los cubistas se alejan del color y se con
centran en el uso de tonos neutros. Las obras 
de Orosco presentan también estos "colores". 
usando una representación formal diferente (fig. 
215 y 216). 

El color también puede representar estados 
de ánimo. se habla de colores "alegres" y "tris
tes", "profundos y "cerrados". También se le ha 
relacionado ccm símbolos, el rojo se asocia con 
la sangre y el peligro. El negro con el mal y la 
muerte, etc. 

Para crear espacio también se aprovecha 
el color, para la perspectiva aérea los colores 
alejados tienden al azul, los colores de valor 
luminoso se acercan al espectador, los obscu
ros se alejan. En cuanto a la luminosidad los 
artistas impresionistas buscaban representar 
ese efecto de la luz sobre los objetos cotidia
nos, dejando en un segundo plano la forma de 
estos. 
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Figura 215 

Figura 216 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo l1a tratado sobre la enseñanza del dibujo a partir de sus elementos básicos, 
entendiendo a éste como: 

• Un proceso histórico cultural que ha tenido la humanidad. 
• Un elemento de comunicación. 
• Base para la expresión gráfica de ideas. 
• Estructurador de espacios bidimensionales, para ordenar los elementos en una 

composición visual. 

Puede parecer un tanto pretencioso pero, como se ha podido ver, el orden en que he 
colocado los capítulos, permite al lector irse introduciendo en los conceptos y fenómenos 
básicos de los elementos del dibujo. Parte de este documento me ha servido de apoyo para 
impartir Ja materia de Dibujo que imparto en la preparatoria, es un trabajo de recopilación dF. 
datos que he reunido durante cinco años y también evaluado los resultados en los trabajos que 
me presentan los alumnos. A partir de esto voy ajustando los contenidos para que los alumnos 
los comprendan fácilmente. 

El orden de sus contenidos no sigue el del programa, prefiero considerarlo como una 
antología que sirva de guía al público adolescente que se interesa por el dibujo y que al 
practicarlo se enfrenta con el problema de jerarquizar y estructurar conceptos y ejercicios que Je 
faciliten un acercamiento al tema. 

Hay que recordar que la mayoría de los alumnos no tomarán una carrera artística o de 
diseño pero sí requieren de incrementar su experiencia visual para que logren comprender y 
gen~rar, a cierto nivel. mensajes gráficos (diagramas, croquis, presentaciones por computadora, 
p¡;¡;1;_,•; orgánic;;is, etc.) que Jos apoyen en sus actividades escolares y profesionales. 

La,, ic/eas y consideraciones sobre Ja expresión plástica . que me han ayudado a 
comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel medio superior, se encuentra en el 
libro EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTISTICA de Juan Acha planeado originalmente para Ja 
enseñanza el la secundaria. Mi trabajo a diferencia del de Acha, únicamente se refiere al dibujo 
desde un enfoque conductista, en él incluí imágenes de pinturas y diseños, con el objeto de que 
el alumno observe como el dibujo se aplica y puede servir de base a la representación gráfica. 



CONCLUSIONES 

Dentro de las clases, al aplicar a Jos alumnos parte de este contenido, se dan cuenta que 
el dibujo no se limita a la simple copia de formas o a como tratar de dibujar, por otra parte 
existen muchachos que al no "saber" dibujar llegan a considerar al dibujo como un estorbo que 
les hará bajar su promedio en Ja escuela. 

Por ser el dibujo el tema de este trabajo y porque la mayoría de los jóvenes han crecido 
en una cultura de la imagen, he incluido una cantidad considerable de estas para reforzar el 
texto, limitado por el tipo de impresión de éste ya que las imágenes solo se pueden hacer en 
blanco y negro. 

Es difícil que los alumnos por sí solos se atreva a ir a un museo y contemplar o analizar 
obras gráficas o plásticas. Si algún maestro los manda, acuden los domingos (cuando es gratis 
la entrada) y se encuentran con una multitud de gente que les impide ver las obras expuestas, 
por eso, al pedirles que analicen imágenes les incluido carteles, anuncio y portadas de discos, 
con el fin de que consideren a imagen como elemento de comunicación y que comiencen a ver 
en estas manifestaciones el reflejo cultural de la sociedad que las produce. 

Un tema que no incluí, pero al que me refiero al impartir mis clases en forma práctica es 
el referente a los materia/es empleados para el dibujo. Resulta interesante para el alumno 
descubrir que por ejemplo, en Ja Edad Media no existía el papel como Jo conocemos ahora y 
como en su lugar se empleaba como soporte el pergamino o algunas tablas y se trazaban líneas 
con plumbagina, carbón o con puntas metálicas. 

Otros factores importantes para que se pueda dar Ja enseñanza del dibujo son Jos 
apoyos audiovisuales para poder proyectar diapositivas, acetatos, videos y diagramas 
relacionados con el tema. El salón debe ser amplio y suficientemente iluminado, contando con 
mesas de trabajo; sin estos requisitos que pueden parecer demasiados (pero creo que son 
mínimos), es difícil implementar un buen sistema de enseñanza del dibujo y más ahora que Ja 
inclinación de la enseñanza tiende al trabajo interdisciplinario. 

Queda mencionar que este trabajo es solo un compendio de textos ordenados a Jos que 
el alumno de bachillerato tiene poco acceso ya sea porque el lenguaje que manejan algunos 
autores no está a su nivel de comprensión, por su costo o por no encontrarlo en Ja biblioteca de 
su escuela. 
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CONCLUSIONES 

Espero que este trabajo ayude a /os alumnos a comprender e/ concepto y aplicación tan 
amplios que tiene actualmente e/ dibujo y que tomen en cuenta que esta propuesta de 
acercamiento al tema es só/o una más de /as que existen actualmente por to que su contenido 
puede ser modificado. Agradezco e/ apoyo y dirección de mi asesor, mi director de tesis y mis 
sinodales para orientarme en ta presentación y forma de este trabajo. 

Pedro Enrique Aya/a M. 
1997. 
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