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INTRODUCCIÓN 
 

     “Las cosas no son como las vemos,   son  como las recordamos” 

                                                                                                                                                             

                                                                                         Valle Inclán 

 

 

esde que tengo uso de razón me gustan las historias, la razón es que las personas siempre 
exageran un poco lo que han vivido, desde lo bueno, hasta aquello que las pone tristes, y 
ver por los ojos de esa gente el mundo, me permite a mi  observar las  cosas, las 

situaciones desde otra perspectiva. 

 Aunque las viviera, posiblemente  no las experimentaría igual, pero aún así de vez en cuando 
intento seguir sobre los pasos de las memorias ajenas, y ver a donde me llevan. 

Esta investigación espero que sea un poco de esta forma para quien la lea, y al final esto sea el 
inicio de una experiencia completamente diferente  a la mía, donde sus conclusiones los lleven a 
otros cuestionamientos y a otras soluciones.  

 

LA NOVATADA 

Era tradición hacer una novatada a los alumnos de nuevo ingreso. Un alumno llegaba a la clase y 
le decía que era el profesor de la materia, generalmente iba acompañado de paleros, los cuales se 
referían a él, con el nombre del profesor de la materia. De lo  que mejor me acuerdo son las listas 
imposibles  de útiles  escolares, imposibles pero poéticas: 

Una caja de puntos de fuga del numero 2. 

Una monotipia del cuerpo humano. 

Tres pinceles  de pelo de escorzo del #3, del  #6 y del #12  

Un estuche con sección áurea 

Tres cartulinas tipográficas,  

Material que se les pedía para la clase siguiente. Es en la papelería cuando el dependiente les dice 
que eso no existe, en el caso de que el vendedor  conozca un poco de conceptos de arte. Y  en un 
segundo caso, si no conoce estos conceptos puede llegar a decirles que en ese momento esta 
agotado, pero quizá en quince días le llegue el pedido. 

D



Los que menos suerte tienen, y se encuentran dependientes como el del segundo caso, tendrán 
que pasar una tarde buscando en las papelerías estos objetos de arte…  de arte conceptual. 

Y es que este tipo de novatadas pueden realizarse porque los alumno de primer ingreso en su 
mayoría desconocen estos términos, es entonces que cualquiera que sepa un poco mas (o por lo 
menos tenga más tiempo en la escuela) puede hacerle creer a los que ignoran esos términos que 
son profesores  y que dominan el tema. 

Cuando no sabes o no conoces una materia, cualquier persona que se ponga al frente puede 
pasar por un profesor, aun los que ostentan ese titulo. 

Y es que de que los hay, los hay. Si escribo esto es porque tuve la fortuna de trabajar como 
modelo para la asignatura de Dibujo, (así  como en talleres de pintura, escultura, y fotografía)  lo 
que me permitió ver diferentes maneras de exponer una clase, esta es la inquietud que me condujo 
a realizar esta investigación. Trabajando en diferentes escuelas y talleres, me di cuenta que las 
metodologías para impartir esta asignatura es muy diversa, sin importar la zona, la edad  o nivel 
escolar.  Muchas practicas ni siquiera aparecen en los libros (por ejemplo para un taller de talla en 
piedra  me pidieron cambiar la posición  cada minuto  y los elementos para hacer el registro fue  un 
ladrillo y una segueta. En otra ocasión un maestro me pidió a que les gritara a los alumnos que 
eran unos flojos mediocres mientras ellos dibujaban, un profesor de fotografía  me pidió que me 
desnudara en un parque  con las familias que habían ido de día de campo como fondo. 

 Otro maestro  que impartía  la clase de factores humanos para el diseño  necesitaba  las medidas 
de un cuerpo real para su clase. Durante la práctica  (en privado)  la toma de medidas fue con las 
manos (las del profesor). 

Y es que en esta profesión  de modelo de desnudo te encuentras cada personaje… 

Y bueno si tienes un trabajo, como el de modelo para una clase de dibujo; o  el que sea, lo mínimo 
que puedes hacer es investigar sobre  la materia, sobre la disciplina que sustenta tus gastos. Que 
es lo que hacen los que imparten una buena exposición de dibujo y de los que he aprendido un 
poco. 

  Comencé esta investigación como una preocupación personal, no entendía completamente la 
variación entre la manera de enseñar dibujo (tanto en la ENAP, como en otras escuelas y talleres). 

  Este trabajo parte de una necesidad de entender que estoy haciendo y porque, si en realidad 
tiene valor estar durante horas inmóvil (y no me refiero al valor económico), o que me este tocando 
o poniendo a bailar. Investigando sobre el tema conocería un poco más y  quizá así entendería 
estas diferencias  en  manera de impartir  la clase, o si es  sólo un defecto en la formación del 
profesor. Pues  entre lo que veía en libros y museos, y entre lo que se realizaba en los salones de 
clases, los resultados al final me confundían, no eran convincentes de forma global. 

Este contacto con distintos talleres, maestros alumnos  y artistas me fue de utilidad,  ya que me 
brindó  la posibilidad de un conocimiento variado, pero sobre todo una  curiosidad enorme por la 
experiencia  que produce la practica artística  y en especial la experiencia del dibujo, sobre todo 
por esa variedad de formas de enseñarlo. 

En lo personal necesitaba una base, un punto del cual partir, y entender el porqué de esa variedad. 



Pero permíteme contarte un poco de mi persona, para que tengas una idea del porqué del tema de 
esta investigación. 

Antes de entrar en la carrera, estuve en talleres de danza, de teatro, de expresión corporal y de 
dibujo. Sabía que terminaría en una carrera que se relacionara con el arte, pero tenía dificultades 
para decidir el área. Finalmente decidí ir a lo seguro a Diseño, aunque si hubiera sabido que existía 
entre mis opciones una  que abarcara todos mis intereses o que tuviera una opción polidisciplinaria 
como el performance posiblemente esa hubiera sido la elección. 

El servicio social lo realicé en el taller infantil  y después en un Colectivo  llamado Alebrije, que se 
dedica a trabajar con niños en diversas áreas. Su Directora, egresada del área de recreación  me 
brindó su asesoría  para  realizar una clase basada en el juego , lo que  me permitió una 
experiencia plena en el trabajo con niños  y en sus palabras un método que funcionaria también 
con adultos en la enseñanza de las artes.  

Otra experiencia  que se relaciona con la tesis, fue un rito en el estado de Oaxaca, un rito con 
hongos, los niños santos les llaman a los hongos los pobladores de Huahutla de Jiménez, en ésta 
lugar  los habitantes ocupan el ritual con hongos para curar el alma. 

 Durante rito con hongos, todo cobra un sentido diferente, los colores por ejemplo cambian, se 
hacen luminosos si tus pensamientos están en paz y se ensucian cuando estás molesto,  los 
objetos  cotidianos, las imágenes que se producen durante  la alucinación, las sensaciones, todo 
se vuelve simbólico. 

 Algo similar ocurre durante el performance,  todo se vuelve simbólico  y adquiere contenidos y 
significados que no se hacen presentes durante el tiempo ordinario, es ahí cuando entiendes una 
parte de la razón de ser del rito en general, como curación, pues te enfrenta a situaciones no 
resueltas,  la realidad cotidiana se transforma  en reflejo  con el cual meditar después del evento. 

Esta meditación es la que te hace reflexionar, y esta reflexión es la que te permite encontrar 
respuestas a etapas por las que atraviesas. Si a esto se le une la práctica del dibujo estas 
reflexiones toman formas en las cuales seguir meditando. Lo que se busca en los ritos como el de 
los hongos es ampliar la consciencia, entender. Pero el performance también provee de ese tipo de 
experiencia, en donde también encuentras significados y respuestas, la diferencia es que el 
performance te pide una participación sincera, mientras que el ritual con hongos diluye las barreras 
que te impiden esa participación.  

¿Por qué es importante esta investigación?   

1  Porque hay pocos textos acerca de performance, tema que aun tiene bastantes situaciones que 
pueden ser motivo de estudio, pero para que estos se realicen es necesario disponer de un 
creciente numero de  fuentes de información, que relacionen este tema con otras actividades, en 
este caso, por ejemplo con el dibujo.   

2  El testimonio desde el punto de vista, de una parte de la enseñanza del dibujo, como es el 
modelo de desnudo, prácticamente es inexistente. La experiencia que se  adquiere laborando en 
diferentes instituciones, profesores y  áreas donde se requiere estudiar el cuerpo humano, provee 
de diferentes modos de entender una misma materia como es el dibujo y relacionarla con otras que 
tienen en común, la exposición del cuerpo humano, como la fotografía, escultura, o relacionadas 
con otras actividades  como en el caso del diseño de moda, donde también tienen que aprender a 
representar la figura humana. Al realizar esta investigación pude darme cuenta como existen 
paralelismos entre áreas diversas, que no hubiese sido posible encontrar si careciera de la 
experiencia  del trabajo como modelo.  



3 Porque el tema del performance como apoyo educativo no se ha investigado, creo que puede ser 
el punto de partida para posteriores investigaciones y aplicaciones, tanto en la asignatura de dibujo 
como en otras asignaturas y actividades, como por ejemplo dentro de la enseñanza y reflexión de  
de valores culturales. 

4 Porque la manera de enseñanza dibujo  funciona para entender  el arte contemporáneo  solo en 
forma parcial, con lo que esta investigación puede ser un complemento para esta y otras áreas 
relacionadas con la enseñanza de las artes. 

Esta investigación puede ayudar a comprender la experiencia del dibujo desde un punto de vista 
contemporáneo, y esta experiencia se extiende a la producción artística, llámese diseño grafico, 
diseño de moda, artes visuales y aquellas en las que sirve como parte del engranaje en la 
realización de otro tipo de expresiones artísticas como el cine, teatro, danza etc.     

En  mi caso particular a partir del performance aclaré un poco las inquietudes que tenía respecto al 
dibujo, pero me surgieron al final otros cuestionamientos. Me di cuenta de lo importante que es el 
dibujo para los artistas, pero también lo importante que podría ser para toda la gente, ya que 
permite un conocimiento diferente al que proporciona el lenguaje verbal. 

Para exponer esta característica del dibujo y del porque utilizar el performance como apoyo 
didáctico la investigación se dividió en tres capítulos:   

Espero,  como te explique en un principio que este trabajo  sirva para crearte igual que a mí, 
nuevas interrogantes  respecto  a l dibujo y la experiencia  que genera.  

 En el primer capitulo describo como es la dinámica en la mayoría de las escuelas donde he 
trabajado como modelo para la asignatura de dibujo, y esa discordancia que existe entre  la clase y 
el trabajo profesional tanto de ilustradores como de artistas visuales, que es mucho mas notorio 
cuando llegas a una exposición de diseño o arte contemporáneo, y no comprendes como llegan los 
autores a ese tipo de imágenes. 

 Entonces  nace  la pregunta ¿De dónde surgen  las imágenes? ¿Cómo se presentan? 

Trato de responderme esta cuestión revisando el proceso de percepción, durante la revisión llama 
mi atención el hecho de la selectividad de la percepción,  y como discrimina y enfatiza ciertos 
aspectos de la realidad, de los eventos que experimentamos. De esta discriminación y énfasis que 
hace la percepción hago  una división de los eventos, llamando  a aquellos que llaman nuestra 
atención  con las siglas E.P.I. (Evento Perceptual Importante)  de aquellos eventos que por ser 
cotidianos dejan de estimular nuestra atención.  La percepción esta involucrada con los juicios que 
hacemos, con nuestra memoria y esto afecta desde nuestros gustos hasta nuestras decisiones, de 
ahí que el E. P. I. sea básico para la educación como para el condicionamiento, cuando tiene un 
sentido, cuando busca una interpretación del evento. 

La percepción es la generadora de imágenes, pero es en la imaginación donde abstraemos a partir 
la información que brinda la percepción. La cual puede resaltar ciertos aspectos  a partir del E.P.I., 
con lo que la elaboración de las imágenes  puede variar entre varias personas, aún partiendo de 
una misma experiencia. La abstracción que hace la imaginación, permite relacionar conceptos 
diversos, en esta capacidad de la imaginación de abstraer y combinar me permito relacionar el 
concepto dibujo, con lo cual deduzco  las múltiples posibilidades de combinación y soluciones que 
pueden ofrecer  estas combinaciones, y su utilidad en la creación de nuevos objetos materiales y 
culturales, a esta característica del dibujo le llamo “dibujo de posibilidades” la cual puede ser de 



utilidad en el conocimiento que puede ofrecer de los objetos que se combinan como del resultado 
de esa combinación. 

La abstracción que crea la imaginación, y la posibilidad de relacionarlos con un objeto o una 
experiencia,  es la que da nacimiento a los signos,  y estos a su vez a los códigos que es la 
manera como se organizan estos signos para crear recibir y entender un mensaje.  De esta 
capacidad de abstracción surgen también los lenguajes que es la manera en que organizamos el 
conocimiento que tenemos del mundo,  uno de estos lenguajes es el dibujo.  

La semiología  estudia  los signos, códigos y lenguajes. A partir de algunas definiciones que brinda 
la semiología es posible  integrarlas al estudio y comprensión del dibujo, especialmente del dibujo 
contemporáneo. En esta revisión de la semiología encuentro importante los códigos abiertos o 
poéticos en la enseñanza del dibujo, porque brindan la posibilidad en su combinación de la 
creación de un estilo y de la interpretación personal de un sentido en el significado.  Una de las 
premisas de la semiología es que todo en este mundo puede ser motivo de interpretación, o de 
diversas interpretaciones. En el trabajo de dibujo con figura humana la semiología  puede brindar 
nuevas posibilidades de representación, creación e interpretación del cuerpo humano.  

En el segundo capitulo reviso el mito, como código abierto y poético y la utilización del mismo en la 
creación de imágenes  e interpretación de sentidos, tanto a nivel individual como cultural, y su 
utilización en la educación social.  

El mito genera al ritual, y este a su vez es el generador de diversas manifestaciones artísticas, por 
la combinación que hace de diversos códigos y lenguajes. El rito homogeniza  el sentido de los 
mensajes creando una cultura basada básicamente en la repetición cíclica de estos ritos. 

El ritual es el antecedente del performance, asimila varias de las características del rito, pero se 
realiza con otro sentido.  

En esta parte del la investigación se revisan los antecedentes históricos así como los elementos 
que caracterizan al performance, así como su relación con la semiología, y el cuerpo humano. 

 En el tercer capitulo entramos al motivo de esta investigación: el performance dibujístico,  que por 
ser educativo, crea una controversia entre si es ó no es un performance, la razón es que el 
performance  es subversivo, desculturalizador, artístico,  lo cual se contrapone al performance 
dibujístico el cual como mencioné tiene una función educativa, aunque tampoco es un ritual porque 
carece de la repetición cíclica, por eso comenzamos revisando las diferencias entre performance, 
rito y el performance educativo.  

Después menciono las características de l performance dibujístico y que aporta a la enseñanza del 
dibujo.  Esto me lleva a la pregunta del porque se enseña el dibujo de una forma mecánica en la 
mayoría de las escuelas, cuando en esta investigación encuentro muchas  opciones de que se 
pueden aplicar en la elaboración de imágenes. 

Reviso conceptos como conocimiento, técnica, práctica, teoría y educación artística con la 
intención de encontrar un fundamento en la manera tradicional de  enseñanza del dibujo, así como 
el complemento educacional que ofrece en base a estos conceptos el performance  dibujístico. 

En este capitulo reviso las diversas etapas por las que ha pasado esta investigación: 



 Primera etapa: El movimiento congelado, donde se busca básicamente el dibujo gestual o el 
bosquejo. 

 Segunda etapa: El performance congelado, en donde además del bosquejo se busca una 
intención 

Tercera etapa: El performance, el dibujo mas la semiología y como a partir de esta última se logró 
integrar estos tres códigos en la creación de un lenguaje. 

Cuarta etapa: El performance dibujístico, donde el  principal sentido es la interpretación y la 
creación de imágenes. 

  Quinta etapa: La participación liberadora  o la acción sicoperformativa, en esta etapa relato ciertas  
situaciones que no esperaba encontrar en esta investigación, como la reflexión de ciertas 
situaciones vividas en etapas de la niñez o juventud, y  como a través del performance salieron a 
flote, y  sirvieron para descifrar ciertas conductas  entre los performeros y los espectadores. 

  Sexta etapa: El mito  o había una vez un performance que se volvió educativo, en esta etapa  
reviso la utilización del mito dentro de la generación, interpretación de imágenes y acciones. 

 Séptima etapa: El performance dibujístico o la indagación  dibujística, donde a partir de la 
utilización del performance se genera una investigación  representada por medio del dibujo.  

Para finalizar esta investigación   describo como a partir del performance se llevaron a cabo 
trabajos realizados en otros soportes y medios, pero manteniendo la intención  y la reflexión 
producto del performance dibujístico, así como un anexo  final en el que describo  varias 
propuestas de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción a las imágenes 

En  una investigación de dibujo en la que se propone valorar el dibujo como lenguaje las imágenes 
son importantes, contienen otro tipo de discurso con el que es posible entender y aclarar 
situaciones que  quedarían inconclusas de solo describirlas por medio de palabras. En las 
imágenes es posible encontrar similitudes entre el arte e ilustración contemporánea e imágenes 
primitivas y como se relacionan estas imágenes con las que se generan en el salón de clases 
durante un performance dibujístico, el dibujo me parece es inherente al ser humano, en la 
concepción de interpretar de forma inmediata la realidad. El estilo, la manera de resolverlo de 
manera posterior debe ser una consecuencia de la educación y los valores culturales que influyen 
en el gusto  y necesidades de cada sociedad, lo que me que da claro es que el dibujo tiene la 
misma función de interpretar, conocer y crear la realidad, esto es en parte por gusto particular del 
ser humano  hacia algo especifico que le causa cierta gratificación, de una habilidad por la que 
siente preferencia, los matemáticos intentan entender el mundo por medio de números, los 
bailarines por medio de movimiento, los escritores por medio de palabras y los artistas visuales por 
medio de imágenes, cada uno busca el lenguaje con el que se siente cómodo para llegar a este 
conocimiento, a esta necesidad de crear y entender. Muchos de los dibujos que aparecen sin 
nombre son testimonios de los alumnos que con su participación en este proyecto me ayudaron 
con sus trabajos a entender un poco el proceso del dibujo, entre estos no encuentro gran diferencia 
entre los alumnos de artes visuales y diseño, con lo que la separación que se a hecho en la 
manera de enseñar dibujo para artes o dibujo para diseño me parece que es solo una falta de 
visión de lo que en realidad constituye la esencia de la actividad de dibujar. 

 En esta investigación hay diversos autores de imágenes,  tanto del área de ilustración como  de 
las artes visuales, en ocasiones es difícil también observar con claridad esta división, pero lo que  
es importante resaltar es las similitudes entre estos y los trabajos elaborados a partir del 
performance, en cuanto a factura pero sobre todo al concepto, a la intensión. Con lo que el 
performance como medio para la enseñanza e introducción a las formas de Arte  y Diseño 
contemporáneo me parece que tendrá una enorme importancia en un futuro  cercano. Algunos 
estudiantes ya no buscan el profesor que les enseñe proporciones o a realizar una copia fiel, 
muchos están buscando quien los pueda guiar en la elaboración de un discurso visual, pero sobre 
todo que los respete en cuanto a su propuesta personal, que ayude a encontrar en ella lo 
rescatable, lo que le da esa individualidad, pues notorio como algunos  maestro influyen en la 
expresión, en esta caso dibujística de sus alumnos, llevándolos hacia un trabajo  que en cuanto 
estilo y factura  resultan un reflejo  de una manera de entender e interpretar la realidad a   imagen y 
semejanza  de estos  profesores. 

 

  

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 

El traje invisible del rey   
 
 
Decía  que ellas  aprendían a dibujarprosiguió  el lirón bostezando  y 
frotándose los ojos, pues empezaba  a sentir sueño . Dibujaban  toda suerte  
de cosas;  todo lo que empieza con M. 

¿Porque con M?  pregunto Alicia. 

¿Por qué no? respondió la liebre de Marzo. 

Alicia quedo silenciosa. 

El Lirón,  entre tanto, cerró los ojos  y se durmió;  pero al ser pellizcado  por 
el sombrerero se despertó con un  débil grito,  y continúo: 

… todo lo que comienza con M, como: memoria, mostaza, minino, maullido… 
¿Has visto alguna  vez el dibujo de un maullido? 

 

                               Alicia en el país de las maravillas.  Lewis Carroll 

 
 
 

n el centro del salón de Dibujo se han 
juntado todas las mesas, hasta formar 
una plataforma con todas ellas, los 
asientos se han dispuesto para que la 

rodeen, sus papeles e implementos de dibujo, 
están a manera de cubiertos, todos comparten 
una sola mesa, a la manera de los caballeros del 
rey Arturo, solo que es cuadrada. 
En el centro de  esa mesa, suspendido, se 
encuentra una estructura hecha de alambres sin 
una forma definida o en todo caso como una 
nube, que esta en ciertas partes forrada con una 
gasa que es brillante, metálica, dorada, en el 
centro de esta estructura se encuentra una 
silueta de un hombre hecha de papel craft, de la 
estructura de alambre, en la parte inferior, 
cuelga una manzana. Hay también tres cubos de 
cartón blanco, en tres de los cuatro extremos de 
la mesa. 
                        
 

Subo a la mesa y después de presentarme 
comienzo a dirigirme a los comensales: Estuve 
con ustedes en su primera clase, en esa clase el 
maestro Chuey les preguntó:  
 
¿Por qué razón eligieron esta carrera?  
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Sin la posibilidad de poder intervenir, en un desamparo similar al de una persona que se 
ha extraviado…  
 
… y busca por todos los 
medios algo que le sea 
familiar, para así tener una 
referencia y pueda regresar 
a un lugar donde pueda 
sentirse seguro, sólo que el 
camino de la creación  
aparece cuando perdemos 
el camino y nos 
aventuramos a recorrer un 
sendero que no se ha 
explorado. 
 

                           

  
 

se día, llevé una manzana, y les pedí a los alumnos que hicieran una fila, marqué una línea 
en el piso, y les dije: - esa línea  era el límite de lo que han hecho hasta ahora, y  tenían 
que cruzar esa línea caminando de manera diferente. Crucé la línea, tomé la manzana y se 

la lancé al que estaba detrás de mí. Este cruzó la línea caminando de espaldas, y al cruzar la 
línea, lanzó al que venia detrás de él, la manzana, éste la tomó y dio maromas para llegar al otro 
lado de la línea, y así sucesivamente con todo el grupo. Al terminar les dije: -Todos han cruzado 
la línea de manera diferente, pero todos con la misma manzana, lo mismo deseo que suceda con 
su dibujo, buscaran las posibilidades existentes en si mismos, no importa si es el mismo modelo, 
la misma pose, el mismo ejercicio, el mismo maestro, el reto es con ustedes, en encontrar salidas 
y por tanto soluciones, la clase de los jueves es para eso. Para la parte técnica, para llegar al 
parecido, tienen los martes.  
 
 

              
 
 
 

                         
        Cada uno de los alumnos pasa la linea con la manzana, algunos a gatas, otros de espaldas… 
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Luego señalé el segundo cubo y les dije: 
-este  paquete lo mandó el segundo de los discípulos-pedí que lo abrieran- este contenía 
un sobre el cual llevaba dentro una monografía de la manzana, además del fruto- le pedí 
que lo leyera:  
 
 
Manzana- Fruto del manzano, árbol del género 
malus y de la familia de las rosáceas.  Sus flores 
son rosáceas y su  fruto duro y rojo. Hay muchas 
especies de manzanos, pero casi todas son del 
tipo malus pumula, y sus cultivadores suelen 
cruzarla para obtener híbridos.                                                      
Las semillas de un mismo árbol pueden  
engendrar árboles distintos, con frutos 
completamente diferentes en tamaño, tonalidad 
y sabor. La manzana se come cruda, pero es 
común que se cueza para hacer puré, 
mermelada o jalea. Su jugo se utiliza como 
bebida, en la elaboración de vinagre, y se 
fermenta para fabricar sidra.          (Ediciones 
sunrice, monografía de la manzana, No.3080) 
 
 
 
Le pedí que repitiera la parte subrayada, y les 
hice notar como una semilla puede generar 
diversidad, de un solo elemento de la manzana. 

 
 
…El tercer cubo contenía una carta, pedí que leyeran el contenido, solo 
tenia escrita una palabra: “Gracias”. 
 
Me dirigí a mis comensales y les pregunté: -¿Por qué mandaría escrito el tercer discípulo la palabra gracias? 
si lo que se le pidió fue la misión de averiguar ¿Qué era una manzana? 
Cuando regresaron  cada uno expuso las razones del porqué, de lo que habían enviado. 
El primero dijo que como iba a conocer una manzana si no se la llevaba y la probaba. El segundo  dijo que 
una manzana no es sólo el fruto, que cómo las personas también tiene una historia, y aspectos que la 
caracterizan, por eso le mandó además de la manzana, información de la misma para que la conociera mas 
allá de lo que no podía ver, no puede ver como crece el árbol, o como las flores se convierten en fruto, 
llevaría una vida mostrarle eso. 
 
…Al llegar al tercer discípulo y 
preguntarle porque le mandó la 
palabra “Gracias” contestó: 
 
-Recorrí lugares para encontrar el fruto que me 
pidió, busque y  preguntando encontré un lugar 
donde crecían, y cuando lo encontré, guarde 
tres manzanas, una de ellas, la comí porque 
también quería saber que era, regrese con dos, 
pensando en que cuando nos reuniéramos 
compartiríamos la experiencia del fruto.  
 
De regreso en un poblado me encontré a una 
hermosa mujer, de la que me obsesione, pero 

para desgracia mía, no me hacia caso, por 
descuido vio que traía las dos manzanas. Ella 
tampoco las conocía, me dijo que si quería estar 
con ella le diera una de ellas.-Bueno aun me 
quedaría una, así que se la di. Después de 
haber estado con ella me di cuenta que era 
solamente su exterior lo que me había llamado 
la atención, lo que sentí sólo fue deseo, 
emprendí el camino de regreso, y pensé, que la 
manzana no era sólo la manzana, para mí ya 
nunca seria sólo la manzana, que siempre 
recordaría a esa mujer  y este viaje, cuando 
volviera a ver este fruto. 
 
 Entonces comprendí… 
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ara mi la manzana ya iba mas allá 
del objeto, representaba  también el 
deseo, la obsesión. Pensé -cuando 

llegué con mi maestro le diré que la 
manzana no es sólo un fruto, además es el 
deseo, la pasión que se siente ante la 
belleza de una mujer. Pensando en eso, me 
di cuenta también de que era un reflejo de 
mi, de mi debilidad hacia la apariencia de 
una joven, ¿Cómo voy a decirle a mi 
maestro que esa es la conclusión de mi 
viaje?, si a los otros discípulos  les a ocurrió 
lo mismo, quizás ellos se presenten con el 
diciendo que la manzana es por ejemplo la 
compasión, o la misericordia, ¿Cómo voy a 
llegar yo diciendo que la manzana es el 
deseo? , pensará que soy un ser débil, 
superficial, que  me dejo llevar por la 
apariencia, que no tengo control sobre mí 
mismo,           que únicamente  busco la 
satisfacción inmediata, sin pensar en 
nada más, de la misma forma que hacen 
los animales cuando están en celo …  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 
 

 
 
Y pensando esto en su camino se 
encuentra un mendigo, pensó que la mejor 
manera de presentarle a su maestro, no 
solo lo que era la manzana, sino también  lo 
que significó para el, era decirle que la 
manzana era la misericordia, reflejo a su 
vez de su grandeza de espíritu. -De esa 
forma seré yo el que quede cómo su 
discípulo y herede los conocimientos de mi 
maestro-pensó. 
…Acto seguido tomó la única manzana que 
le quedaba y dándosela al mendigo, con un 
afectado ademán que pretendía ser 
misericordioso, dijo:- Come. 
 Sintiéndose satisfecho por lo que había 
hecho y pensando que el sería  quien se 
quedaría en lugar de los otros, se distrajo y 
tomó un camino equivocado. 
Y se perdió… 
 
Se encontró de pronto en un desierto, a 
punto de caer la noche, al darse cuenta de 
que no sabía hacia dónde iba,  intentó 
regresar, pero  la oscuridad de la noche 
hizo que se extraviara aun más, pasaron 
varios días , y él, sin comer ni beber… 

… perdió el conocimiento.  
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os alumnos dibujaban, algunos solo 
miraban, Michelle se acercó a uno de los 
que tenían la manzana en el cuello, los 

tocaba. Ella subió a algunos a la mesa, 
invitándolos a bailar, mientras lo hacían ella 
desabotonaba sus camisas, dejaba  el torso 
desnudo de sus acompañantes, y después con 
el cuchillo les cortaba la manzana que traían 
colgando del cuello, mientras lanzaba sus 
camisas por los aires. 
Al obtener las manzanas de ellos los regresába 
a su lugar, comenzaba a bailar con la silueta de 
papel, para luego salir de la mesa por una de 
sus esquinas, con su carga de manzanas en el 
cuello. La música continuaba, dándoles un 
espacio a los que sólo se dedicaron a observar, 
para que pudieran dibujar.  
 
 En pocos instantes sería mi turno, la música 
cambió se hizo solemne, caminé lentamente 
llevando un plato con una manzana y un 
cuchillo. Yo iba cubierto con una tela blanca 
traslúcida, arreglada a modo de capucha de 
monje, con algunas cadenas doradas,  subí a la 
mesa, seguí con mi recorrido alrededor de la 
estructura de alambre, caminando a un lado de 
los dibujos de los alumnos, me incliné y 
apoyándome sobre una rodilla tome la manzana, 
la  mostré y descubriéndome el rostro saqué del 
interior de la capa un bote de pintura dorada, 
apreté la válvula del espray en dirección a la 
fruta, y poco a poco fue tornándose metálica, la 
coloque sobre el plato y comencé a cortarla en  
rodajas, el interior de la manzana no estaba  
pintado, así que continúe pintando lo que 
faltaba, la manzana dejó de ser manzana , para 
lucir como una pila de monedas , las tomé y 
comencé a repartirlas  a los alumnos diciendo: 
¡Come!  
 

 
 
 
 
Los alumnos las tomaban, y solo las miraban, 
algunos comenzaron a manchar su dibujo con la 
pintura, o a ocupar la rodaja de manzana como 
sello. La  ultima rodaja dorada que me quedó, la 
coloqué en la silueta de papel que colgaba de la 
estructura después de haber hecho un hueco en 
el lugar donde se ubica el corazón. 

 
 
 
 
La música siguió, y al cambiar una vez más el 
ritmo, esta vez a ritmo de “new age”, entramos 
Michelle  y yo, uno en un extremo de la mesa y 
el otro por el opuesto, desnudos , con  una par 
de plumas blancas en cada uno de los hombros  
y con los ojos vendados, caminamos con los 
brazos extendidos, buscando encontrar algo con 
las manos, ella llevaba un espejo, yo una 
manzana y un pela papas, al tocarnos  
comenzamos a tratar de reconocernos por 
medio de las manos, hasta llegar a la cara y 
encontrar la venda, la quitamos, nos 
arrodillamos y comenzamos a pelar la manzana 
sobre el espejo,  una vez pelada comenzamos a 
darle trozos de la manzana en la boca  de los 
alumnos , a veces ella,  a veces yo,  algunas 
veces de pie, otras arrodillados. Al terminar 
Michelle quita la silueta de papel que está en el 
centro de la estructura de alambre, mientras  
colocaba los cubos de papel, las cartas y 
pedazos de manzana en la estructura para 
después  dejarla girando, mientras me alejo. La 
música continua, y poco a poco comienzan a 
encenderse las luces del salón 
 
 

 

L
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Como  era el trabajo antes de esta 
investigación. 
 
Durante mi paso por la carrera, en la materia de 
Dibujo, la formación que se me brindó en esta 
área esta enfocada básicamente al análisis de la 
forma, de la proporción, de la gestualidad, del 
uso y experimentación de los materiales 
tradicionales (grafito, carboncillo, pastel, tinta, 
etc.). En si de la parte técnica, del aspecto 
cuantitativo, pero en este momento he notado 
sobre todo en las generaciones más jóvenes de 
maestros que esto está cambiando.  
Conversando con una maestra de la Universidad 
Insurgentes, me explicó que los profesores 
tienen la obligación de entregar una calificación, 
un avance del progreso del alumno y que es 
mucho mas complicado valorar la parte creativa 
o la interpretación, y como siempre es necesario 
un parámetro para dar una opinión acerca de 
cualquier asunto, en este caso es mucho mas 
sencillo valorar a partir del parecido o la 
aplicación de la técnica. Esto mismo sucede en 
la mayoría, (aunque no en todos) los talleres de 
dibujo de diversas escuelas particulares, a 

excepción del artista que en solitario, pueda 
realizar su propia búsqueda, y necesite la 
referencia del cuerpo humano en su obra y sea 
él, su propio juez y maestro. 
En mi experiencia, desde el punto de vista de 
modelo, lo único que se me pedía era quedarme 
quieto, y el cambio de pose podía variar desde 
unos cuantos minutos a varias horas, quizás 
usando algún elemento como telas o apoyos 
como vasijas o esferas, por ejemplo. 
Esto me llevo a pensar que la manera de 
aprender dibujo únicamente  consistía en la 
habilidad de poder copiar lo mas fielmente 
posible, en el menor tiempo disponible un objeto, 
y en el caso de las poses que requerían menor 
tiempo, la gestualidad, en esa complicidad entre 
la mano y el ojo, que busca acaparar la 
exclusividad para entender lo que es el dibujo 
con sus reglas de proporción a través de 
cánones, de líneas de fuerza, de  siluetas de 
espacios negativos y positivos.  

 
 partir del sistema educativo  que me fue enseñado en la Escuela traté de comprender los 
dibujos de los movimientos artísticos del siglo XX, las visitas que se me pedía que 
realizara a los museos para enriquecer “la cultura visual”, o el análisis de algunos 
ilustradores contemporáneos. 

 
 Desde el párametro de lo 
que aprendí en dibujo hacia 
difícil entender esto, eso 
hacia que me sintiera 
frustrado, es como tratar de 
entender una platica entre 
sordomudos, uno mira y se 
maravilla de cómo con 
movimientos de las manos, 
expresiones faciales pueden 
contar, expresar sus 
sentimientos o anécdotas, 
que ocurrieron en el pasado 
sin tener que señalar el 
objeto, y  como pueden 
expresar opiniones, como se 
nota en esos movimientos la 
elocuencia.     
Sin embargo, en mi caso, 
después de haber tomado y  
participado en talleres y 
cursos de dibujo, no podía 
comunicarme 
completamente con lo que 
decía el artista 

contemporáneo,  lo que 
aprendí era útil  solo para 
entender en parte el arte 
“clásico” , mas fácil ahí hallar 
cánones y una proporción 
reconocible,  la referencia 
con la naturaleza.  
Durante el trascurso de esta 
investigación, encontré que 
aun los artistas “clásicos” no 
representaban lo que 
conocemos tal cual, como 
en una fotografía. Y aun en 
el caso de la fotografía, el 
objeto se modifica según el 
encuadre, la dirección y la 
cantidad de luz,  por 
ejemplo, los objetos que 
representaban estos artistas 
eran “compuestos”, es decir 
reorganizados, modificados, 
enfatizaban el color o la 
posición, la luz, las 
proporciones, los contornos 
se suavizar o se exageran. 

 
 

 
 
 
 
 
 
No They Didn´t. 1999 Yoshitomo 
Nara

A
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eja de ser objeto, para expresar el 
carácter propio de la persona y  la 
sensación  del artista al mirar a esa 

persona, a modo de juicio donde se exponen y 
dialogan en forma muda, artista y objeto, para 
llegar al veredicto, al acuerdo,  que es la obra 
final, fruto del acusador  y la defensa, acerca de 
las cualidades defectos y aspiraciones,  para así  
llegar  a la veracidad, pero sobre todo a la 
liberación , a la del artista, donde accede a un 
meta-mundo donde se enlazan aspectos 
tangibles e invisibles, donde es posible percibir 
la realidad desde otro punto de vista y del que 
solamente queda como registro de ese momento 
la obra, llámese dibujo o pintura, como reflejo de 
esa situación, de ese momento.

 
 
Yihsin Wu  ilustración, Premio de la Society of 
Ilustrators

 
 

o representado; este registro, este dibujo, es entonces ¿real o irreal? porque solo en parte podemos 
entenderlo. Para entenderlo de una manera mas profunda es necesario conocer que idea cruzó por la 
mente del artista, y así saber porque plasmó lo que plasmó. Pero aquí  me surge otra duda, ¿De donde 

surgen la ideas?, ¿Por qué pienso de la manera que pienso? Y ¿Por qué me expreso de la manera en que 
lo hago? 
 
En un diccionario de sinónimos encuentro esta definición:  
 
“IDEA- Representación del objeto percibido que queda en el alma.”¿Es esta 
representación del alma la que expresamos al dibujar?, pero aún queda otro dique por 
sortear en el arribo  de la idea, “el objeto percibido”. 
 
 
 
El fenómeno de la percepción parece 
relativamente sencillo: información que 
obtenemos del mundo exterior por medio de los 
sentidos y que luego interpretamos. 
Pero es una sencillez engañosa, un aparato que 
es pequeño, pero en el que el manual es 
grande, y que por ser el primer dique hacia las 
ideas es punta de lanza de varias 
interpretaciones, de varios destinos. 
La idea, ésta representación mental, esta 
relacionada con las cualidades, más que con el 
sujeto, es una representación  abstracta de algo, 
que puede ser real o irreal, es decir, esta 
representación puede provenir no solo del objeto 
percibido, también  de otra idea, que después se 
reinterpreta, toma forma en la mente. Aun sin 
tener enfrente el objeto podemos hacer una 
representación de él. Conceptos para todos 
conocidos: Dios, alma, conocimiento, son 

construcciones conceptuales del ser humano, 
que ha empleado en todos los tiempos, y que en 
diversas culturas siempre ha tomado formas 
diversas, pero conserva, mas o menos 
cualidades similares.   
Trataré de enfocarme hacia el problema. Mi 
problema de entender el dibujo, la salida es 
personal, es el meta-mundo que he creado para 
entenderlo, pero que espero le dé pistas a otras 
personas, que tengan esa misma búsqueda, y 
que espero que lleguen a soluciones diferentes 
a la mía, para así expandir un poco los caminos 
que llevan a comprender mejor, aunque sea  en 
parte, este universo hecho de líneas, manchas y 
puntos. 
Comenzaré esta búsqueda haciendo una 
primera escala en el objeto percibido 
 

 
 
La teoría del conocimiento dice que el primer aspecto para conocer el mundo es a través 
de los sentidos. Entonces, ¿representamos lo que percibimos por nuestros sentidos?, es 
decir, ¿Dibujamos lo que percibimos por medio de nuestros sentidos? 

D

L
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…Recuerdo un cuento de Hans Christian 
Andersen, se llama “La ropa nueva del 
emperador”, es éste el relato de un Rey que era 
muy superficial ,  le gustaba mucho  la ropa  y 
gastaba fortunas  en su vestimenta, poseía 
trajes  para asistir  a todas  las  ceremonias y 
eventos  del reino, tenia ropa  para descansar  
,(que por cierto era distinta de la usaba para 
dormir) ,vestuario para salir de paseo , uniformes 
de gala,  para presentarse ante sus generales, 
para después de tomar un  baño, etc. , etc. , etc. 
 Disfrutaba de  un vestuario diferente para todas 
las actividades de vida cotidiana .Era un rey, 
digamos un poco “fetichista” (Fetichismo, 
atribución de poderes mágicos o sobrenaturales 
a un objeto cualquiera, la cual hace de él; 
materia de veneración, temor, adoración y 
dependencia sicológica. Diccionario de filosofía), 
invertía todo lo que podía en su vestimenta, le 
gustaba mucho sentirse admirado. La ropa para 
el  rey era  un sinónimo de riqueza , de poder …  
La ropa que él  usara  precisaba ser sinónimo de 
buen  gusto ,de  belleza, inteligencia y no 
obstante  algunos digan  que la ropa  crea 
estereotipos , etiquetas  sociales y que el habito 
no hace a el monje, a el no le importaba. Porque 

la expresión del  Rey sin corona, siempre  se 
refiere a los que perdieron,  a los que, aunque 
pusieron todo  su empeño a  una empresa, no 
ganaron.   
 
Cierto día, llegaron  a el reino varios sastres,  en 
ese tiempo se les llamaba sastres (hoy se les 
conoce como diseñadores de moda. Me 
pregunto si a un diseñador grafico en ese tiempo 
se le conocería como sastre de ideas)  y 
visitaron al Rey diciéndole que le harían el traje 
mas maravilloso que halla tenido cualquiera,  
aunque claro, como sucede con todos los 
objetos de diseñador, de firma reconocida, sería 
un poco costoso. De hecho seria un “bastante 
costoso”, por que además seria un diseño 
exclusivo,  toda una obra de arte. El Rey al 
escuchar la palabra  CO$TO$O, Di$EÑO  
E$CLUSIVO, (y si, exclusivo se escribe con X, 
pero con el signo de pesos, parece mas costoso 
aun), se emocionó y enseguida aceptó que le 
confeccionaran un traje enseguida. Los sastres 
además le habían dicho que el traje tenía un 
plus, la tela con la que se confeccionaría 
además de ser bellísima, tenia la virtud de que 
solo la podían ver los inteligentes.      

 
  
 
-Además de hermosa, práctica- pensó el Rey, si solo la pueden ver los inteligentes de esa 
forma sabré quienes de los consejeros de la corte son listos y cuales no lo son. Así que 
los que no pudieran ver el traje los despediría en el acto.  
 
 
 
 
Los sastres  le dijeron que 
un diseño así necesitaría 
mucho, oro ¡Oro y joyas 
para poderlo realizar!  
Necesitarían además un 
adelanto, para comenzar.  El 
Rey les dio lo que pidieron, 
así como el espacio para 
que elaboraran su traje. Al 
cabo de varios días le 
llevaron la primera muestra 
de la tela con la que 
confeccionarían  su traje. 
Los sastres llegaron 
cargando un cofre muy 
pesado  y  al abrirlo y sacar 
la tela  y mostrársela  al 
monarca, este quedo  
pasmado, no por la belleza 
de la tela, sino porque…  
 
¡No podía verla! 
 

 Entonces el Rey muy serio 
llamó a uno de sus 
consejeros  y le pregunto 
cual era su opinión, pero ya 
se había corrido el rumor de 
la tela que solo podían ver 
los inteligentes, y el 
consejero, temiendo por su 
trabajo, cayó de rodillas y 
con los ojos humedecidos 
dijo que era la cosa más 
bella que cualquier persona  
hubieran visto.  
 
El Rey, temeroso  de pasar 
por un soberano poco 
inteligente, comenzó a decir 
también que era bellísima… 
que ¡Que color!, ¡Que caída! 
¡Que diseño!, que en 
realidad era toda una obra 
de arte. Que se moría de 
ganas por ver el traje 

terminado… y que si al 
principio se quedo pasmado 
fue por el impacto que le 
causó tanta hermosura… 

Gary Baseman, Ilustración para 
The New Yorker mayo 13,2002 

 



  22 

Cuando le muestran la tela  a el rey, y el no pudo verla.  
¿Cómo es que la pudo describir? 
 
 
La pudo describir porque ya había tenido la 
experiencia, ya antes tocó una tela y conoce las 
diferentes texturas que proporcionan, la 
diferencia entre una seda y un terciopelo. Vió 
como la caída es diferente  entre cada una de 
ellas, como se arruga un lino, palpó la sutileza 
de un velo, conoce los diferentes colores con 
que se tiñen. Estas experiencias se fueron 
almacenando en su memoria y a partir de ellas 
pudo expresar un juicio: de cómo debe ser una 
tela hermosa. Me pregunto ¿Cúal es el color 
más bello? Y, ¿Cuál fue el  que vió el Rey?  
¿Será el azul, porque le recuerda la primera vez  
que vio el mar? Sea el que halla visto  debió ser 
diferente del que “vió” su consejero, porque cada 
uno tiene experiencias diferentes. Y en medio de 
la búsqueda que dió origen a esta historia, 
¿Cómo debe de ser el dibujo? Hasta aquí puedo 
entender que cada persona tenga una manera 
diferente, partiendo de sus experiencias, de 
expresar lo que es el dibujo, o cómo debe de ser 
un buen dibujo, ésta es una parte que tendría 
que revisar cuando vuelva a ir a un museo y no 
comprenda el porqué de las formas que plasmó 
el artista. 
 
 

 
 
Mark Grotjahn, Angry Flower/Cactus 2000

Experiencia anterior, memoria,  y  juicio son parte de un proceso que conocemos como percepción. La 
experiencia es el conocimiento  que obtenemos de algo que hemos sentido o vivido, de un suceso o de un 
evento, la memoria  nos permite recordar  esos eventos, esas experiencias anteriores, a partir de las  cuales 
reflexionamos y nos permite obtener un juicio, una opinión razonada  sobre ese asunto, objeto o evento.  La 
percepción es una habilidad la cual nos permite obtener el conocimiento de los objetos, de los 
acontecimientos. De eventos que son importantes por alguna razón para nosotros mismos, para esto la 
percepción utiliza los sentidos en conjunto, en el caso del Rey, el tacto le proporcionó  el recuerdo de la 
textura de su tela favorita, la vista, del color o los colores que mas le agradan, y ambos a su vez, están 
relacionados con un evento importante para él. De esa forma por medio de la percepción y de los recuerdos   
pudo crear una  memoria  y  de esta forma  imaginar esa tela que no podía ver, pero pudo además, emitir un 
juicio de gusto, un juicio de belleza.  Esto es  importante, si pudo imaginar la belleza en una tela ¿Como 
imaginaría el rey la belleza en un edificio, o en el rostro de una persona?... 
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El Evento Perceptualmente Importante 
(E.P.I.) 
¿Qué es lo que hace a un evento, o un suceso  ser importante, como 
para condicionar la percepción, a los sentidos  y qué hace que el 
conocimiento   obtenido del mundo sea personal? 
 
  
De saber esto podemos entonces buscar los elementos, para de esta manera enfatizar ciertos eventos, 
volverlos importantes para quien los experimenta y de esa forma influir en sus juicios, en sus gustos, en la 
construcción perceptual que hace del mundo, en lo que se conoce como educación. En este nivel, el de 
alterar  el comportamiento de las personas por medio de la percepción,  hace  que parezca educación y 
manipulación son cosas similares, pero lo que  hace la diferencia son los objetivos  que persigue cada una. 
  
                                                     
Existe un cuadrilátero  
dónde se enfrentan dos 
equipos de lucha libre:  
 
El engaño versus la verdad, 
y el bien contra el mal, el 
problema es que todos traen 
la misma mascara, y a veces 
el engaño hace equipo con 
el bien, y el mal hace equipo 
con la verdad, con lo cual al 
final de cada combate el 
arbitro no sabe exactamente 
quien ganó, porque el 
engaño y el mal siempre 
mienten, entonces siempre 
gana la verdad y el bien, 
aunque no siempre sea 
cierto , pero el réferi  tiene 
que levantar de todos modos 
la mano del ganador. El 
nombre del réferi es cultura. 

Educación y manipulación,  
ambas tienen en común  el 
manejo del concepto de 
libertad, pero educación y 
libertad son incompatibles 
porque al educar se busca 
un comportamiento 
adecuado en una sociedad, 
un adiestramiento; la 
manipulación busca el 
control,  es decir ambas 
implican cierto grado de 
pérdida de la libertad. Los 
fines son los que hacen la 
diferencia entre una y otra, 
la manipulación, lo hace de 
forma maliciosa y poco 
honesta, mientras que la 
educación busca el 
desarrollo intelectual, moral, 
aunque hablar  de desarrollo 
y moral es tan complicado 
como hablar del trabajo del 

réferi, pero dejemos 
entonces que él emita su 
juicio y designe el nombre 
del vencedor. 
 
 
 
 
 

 
Hanoch Piven, Ilustración.

 
olvamos entonces al evento, y  veamos 
que es lo que lo hace importante.  
 
…Cuando los sastres sacan la tela 

invisible, ya el Rey estaba enterado que iban a 
sacar una tela, cuando no ve nada, piensa que 
su percepción le engaña, y es que esta 
acostumbrado a que todo lo que ve tenga 
coherencia, esa coherencia  le permite organizar 
y reconocer los objetos, cuando un evento 
perceptual resulta incoherente como por ejemplo 
la tela, supuestamente invisible, la memoria, 
experiencia no tienen nada registrado, entonces  
 
 
 

 
la capacidad de generar juicios se ve afectada y 
no sabe con certeza como enfrentarlo. 
Exclusivamente se tiene el concepto TELA, a 
partir de las cualidades de ese concepto 
buscamos relacionarlo con el evento, pero si no 
existe esta concordancia, comenzamos a buscar 
otros conceptos donde encontrar esa 
coherencia, el Rey piensa: la tela únicamente 
pueden verla los inteligentes, entonces ¿no soy 
inteligente? El Rey comienza a relacionar el 
evento perceptual, pero desde otro ángulo, no el 
de la experiencia de la tela sino desde la 
experiencia de la inteligencia, por eso llama a su 
consejero que desde esa perspectiva –la de la 
inteligencia- pueda el corroborar su juicio. 
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 Lo que hace importante, perceptualmente, a un evento, suceso o acción es la 
organización  y el reconocimiento que se da por medio de la coherencia, la falta de cierta 
coherencia promueve nuevas formas de organizar y reconocer. 
 Otra forma es la atención y la selección que se presenta  en la sobrecarga de información perceptual, y en 
el proceso de memoria, experiencia anterior y juicio. Un evento, al provocar la experiencia adquiere diversos 
modos de expresión, pueden ser experiencias sosegadas y tranquilas o caóticas, agradables o molestas,  
estáticas, lúdicas, fastidiosas, cansadas,  estimulantes o disfrutables y toman  forma en la vida cotidiana, 
aunque ocupan un lugar importante  también en los sueños, en los juegos o en la imaginación. El evento  
permite la representación, como en el teatro o el dibujo, lo que determina que sea un evento cotidiano o 
importante, es decir que la practica u observación del dibujo sea un evento importante dependerá de la 
intervención de elementos como la interpretación de símbolos, la imaginación y la incoherencia, pero lo que 
determina que sea útil en el campo del conocimiento y educación es la reflexión posterior del mismo, de las 
intensiones y del sentido de E.P.I.   
Esto es lo que permite que pueda existir  a partir de los objetivos, una planeación, un programa y un 
seguimiento  como en los ritos y la educación. 
 
El azar  representado en  el juego reglamentado, permite también la planeación (como en el caso de las 
jugadas que se trazan en un pazarrón) y la representación (como el tiro al blanco por ejemplo, donde el 
blanco es la representación de un punto en especifico). 
 Aunque la representación  y la planeación también esta muy involucrado con las artes en general, cine, 
danza,  escultura, pintura, arquitectura etc. 
 
 

El E.P.I.  y el evento perceptual cotidiano. 
 
 

l evento perceptual es motivador de experiencia perceptual   y por tanto de conocimiento, 
pero el E.P.I. puede dirigirse hacia conceptos específicos, hacia la reafirmación, aplicación 
o enseñanza de éstos, quiero enfatizar que  evento es  una acción que trascurre, puede 

ser real e imaginada y esta acción al ser importante para el que la experimenta permite influenciar 
y/o educar.  
 
 
En este camino de tratar de entender el 
dibujo, me doy cuenta que las clases donde 
he aprendido el dibujo y en las que he 
trabajado como modelo carecen en su 
mayor parte de estos elementos, todavía no 
salgo de este primer punto en el recorrido 
que comencé pero entiendo que la 
percepción, con todos los procesos que 
intervienen en ella pueden darme pistas en 
el entender el porqué de las formas que 
veo, tanto en los museos como en algunos 
ilustradores contemporáneos.  
 
 
 
 
En esta parte del recorrido encuentro también lo 
que he dado en llamar el evento perceptual 
importante o E.P.I. y como éste puede utilizarse 
para causar un mayor impacto en la enseñanza. 
 
 
 

Hago esta distinción para diferenciarlo del 
evento perceptual cotidiano, es decir aquel que 
por su repetición, produce una rutina en donde 
la percepción se encuentra poco estimulada  a 
tal grado que ya no se cuestiona, lo cual es el 
inicio de los vicios en la manera de interpretar 
las experiencias producidas por la percepción. 

E

 
El Evento Perceptual Importante E.P.I. se 
caracteriza por uno o varios  de estos 
aspectos : 
 
La incoherencia  
La sobrecarga de información, real o 
imaginaria 
El símbolo  
 Códigos abiertos y poéticos 
 
 
Lo que le permite ser educativo al E.P.I. es  
que tiene un significado, un sentido, una 
intención 
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i te sientes  
triste, enojado o 
feliz y 

comienzas a dibujar, 
el resultado que 
obtienes, será 
diferente de cuando 
estas calmado, o 
aburrido.  

Recuerdo un grupo de 
dibujo con el que trabajé 
“modelando”, era un 
grupo de señoras, entre 
ellas había una que tenía 
problemas de salud, no 
recuerdo que era 
exactamente de lo que 
estaba enferma, pero  
estaba en estado 
terminal, cuando la 

conocí estaba bien, pero 
con el tiempo empezó a 
empeorar, en sus dibujos 
su línea comenzó a 
hacerse mas delicada, las 
figuras eran cada vez 
mas difusas… Un día ya 
no se presentó. 

 
¿Puedes imaginar como serian tus dibujos  si estuvieras en esa situación? ¿Serian difusos 
y delicados o quizás fuertes y coloridos? ¿Te gustaría dibujar sabiendo que pronto 
fallecerías? Quizás preferirías hacer otra actividad… 
 

ecuerdo a otra maestra con la que 
trabajo, la  maestra que  se 
empeñaba en que sus alumnos 

hicieran un dibujo como copia, al principio 
los alumnos le echaron ganas, pero 
después de un tiempo se empezaron a 
aburrir, porque todas las “clases”  eran la 
misma situación, después ya no podían  
avanzar estaban  bloqueados, empezaron a 
salirse,  a hacer otra cosa, la maestra 
aumentó los tiempos de pose y a hacer 
exámenes de manera mas frecuente, para 
obligarlos a que les saliera el parecido, los 
resultados que ví  fueron pobres, aun con la 
presión de la calificación.  
 
                                                                               
El estado de ánimo no sólo afecta el 
resultado del dibujo, también el empeño 
que se le pone  a cualquier actividad. Una 
clase que toma la emoción como elemento 
para enfocarlo a la estimulación de la 
imaginación, permite la búsqueda de 
soluciones diferentes, personales, 
significativas.  
 
 
 
 
Un niño quería ver el rostro de Dios, porque quería dibujarlo,  le enseñaron que Dios 
estaba en todas partes. -¿Cómo entonces no puedo verlo?-se preguntaba  el niño. Dios al 
oír  esto se presento ante el niño  en un sueño, platicó con él, y cuando se despidió el niño 
le dijo que a veces se le olvidaba lo que había soñado, y que no quería olvidar ese sueño, 
entonces Dios le dijo que intentara soñar despierto, ¿Como es eso ?- Pregunto el niño. 
Imagina cosas imposibles-respondió Dios. Al día siguiente el niño despertó y ya no 
recordaba como era el rostro de Dios, pero si recordó lo que le dijo, y comenzó  a soñar 
despierto, a imaginar cosas imposibles, y comenzó a dibujarlas. Cuando creció 
comprendió que solo soñando despierto es posible ver el rostro de Dios.  
  

S

R



 

           

creació
crear.  
 
Y este
imagin
Rey p
nuestro
 
 

o
t
a

cambie
papel, 
pero f
que tra
pelota 
¿Imagi
su est
uno c
rebotan
sensac
recorda
pelota.
de la m
pelota,
Las im
imagin
el tiem
recorda
sensac
y de c
soñar d
sueños
gusta 
objetos
mundo
Parece
acostu
manera
que c
hipótes
campo
experie
que las
la tra
transfo
lugar p
 
 
 

 A

P

                     
ún sin la 
independie
en combina

ón, el lugar d

e don  no se
ación podem
udo describir
os ojos, y est

odemos v
tridimensiona
alargarla, co
e su compos

hacerla esp
flotando, pod
anscurra el ti

vieja, pode
inas lo que d
tado inicial y
con la pelot
ndo? ¿Pu
ción? Visua
ando esa exp
 El futuro no 

misma maner
 pero te ima

mágenes qu
ación permite

mpo, de esa 
ar, relacio
ciones, y pod
conceptos la
despiertos, y 
s y mostrarlo
dibujar, pue

s, o describir 
o. 
ería un desp
mbrándonos 
a, creamos c

crea nuevas 
sis, lo que tra
o mayor d
encias a nive
s hipótesis re
ansformación

ormación es 
privilegiado, n

A
   
emoción, es

entes de la rea
aciones sorp
donde guarda

e rige por las
os visualizar,
r la tela, vis
o es valido pa

visualizar u
al, como un
omprimirla, 
sición física, 
ponjosa, áspe
demos tomar
iempo para e

emos hacer 
ice? Podemo

y fundirnos c
ta, ¿Cómo 
uedes dib
alízate en 
periencia de 
existe y lo es
ra que no bo
aginaste esa 
ue nos prop
e manipular e
forma pensa

onar imág
der llenar de 
s mismas. N
mejor aun, d

os a los demá
des hacer o
formas nuev

erdicio de tie
a pensar

onexiones  d
posibilidade

ansforma el m
de posibilid
l personal. En
esulten válida
n del mu
la que nos h
nos permitió 

s en  la ima
alidad externa

prendentes, la
amos esa ch

s leyes de la
, y es  en esta
ualizar nos p
ara una cosa 

un objeto 
a pelota y  
hacer que 
volverla de 

era, pesada 
rla y hacer 
ella, es una 
que hable, 

os volverla a 
con ella ser 

te sientes 
ujar esa 
el futuro, 
botar como 
stas viendo, 
otaste como 

sensación. 
porciona la 
el espacio y 
ar a futuro, 
genes y 
significados 

Nos permite 
dibujar esos 
ás. Si no te 
otro tipo de 
as de ver el 

empo, pero 
r de esta 
iferentes, lo 
es, nuevas 

mundo en un 
dades, de 
n el caso de 
as, permiten 
undo, esa 
ha dado un 
evolucionar 

aginación  d
a, la imaginac
a imaginación
ispa que nos

a física, con 
a capacidad d
permite hace
o para un co

de u
las i
esta
que 
educ
de q
leyes
histo
es d
porq
dibuj
es v
los c
  El d
la v
med
cuan
un e
carg
perc
satu
even
vam
pero
ante
prod
cam
com
anal
repre
con 
la in
pero
es e
reali
relac
adem
infor

onde formam
ción es enton
n es en dond
s iguala a la 

lo cual es to
de visualizar 
er visible lo q
oncepto, aun u

una manera d
deas son las
s surgen de 
privilegiar u

cación; seria 
que se trata
s o artes, o 
oria o dibujo. 
donde la vis
que podemos
jo, mediante 
isible, tambié

conceptos, ide
dibujo se ase

visualización, 
io del dibujo

ndo lo que se
evento, sobre
a conce

ceptualmente 
rado de in

nto  y mient
os visualiza

o mientras es
riores y la 

duce emocion
bian, ademá
o adecuar lo
iza el concep
esentarlo, cre
los objetos d
terna, selecc

o esta vez so
motivo, perso
dad interna y
ciones entre 
más de una fo
rmación para 

mos imágene
nces mas rica 
de reside la c
divinidad, po

odo posible. 
de la imagina
que no pode
un concepto a

diferente a ot
s que cambia

la imaginació
un aspecto 
este, indepe

ara de una 
de una asig

En el dibujo e
sualización e
s visualizar p
trazos  no so

én lo  que no 
eas. 
emeja a  la im

y esta visu
o se hace m
e tiene que re
e todo un ev
eptual, u

importante,
formación. D
tras transcur
ndo cómo 
sto ocurre la

experiencia
nes , los esta
ás la imagin
 que ve y sie
pto y busca 
eando nueva
e esa realida

ciona y entonc
obre el pape
onal. Una exp
y  una búsque

los objetos  
orma dibujad
el que la real

es nuevas  
en imágenes

creatividad, l
or el poder d

Por medio d
ación, como e
emos ver co
abstracto. 

tras especies
n al mundo, 
ón. Si tuvies
dentro de l

endientement
carrera com
gnatura com
especialment
es importante
por medio de
lo aquello qu
vemos  com

maginación e
ualización po
más complej
epresentar  e
vento con un
un event
, un event
Durante est
rre la acción
representarlo

as experienci
a del event
ados de ánim
nación busc
ente, mientra
la manera d

as conexione
ad externa co
ces  visualiza
l, el resultad
ploración de l
eda de nueva

y conceptos
a  cargada d
lizó.  

31

e  
s, 
a 
e 

e 
el 
n 

s, 
y 
e  
a 
e 
o 
o 
e 
e, 
el 
e 
o 

n 
or 
a 

es 
a 
o 
o 
e 
n, 
o, 
a 
o  
o 
a 

as 
e 

es 
n 

a, 
o 
a 

as 
s, 
e 

1 



 

modelo
ademá
ese eje
y los ti
de ser 
Despu
este ca
formas
hiciera
ellos ib
 
 

Gabrie
las cla
chocol
manos
dibujar
especi
con el 
cuerpo
fruta 
alumno
de su
utilizar 
esa se
despué
La 
materia
usualm
la com
y “cáts
 
 
 
 

       
 
El perfor
fotografí
segunda
 
 
 

H

D

ablando de c
si me podían
tener con la 

o, lo represe
ás de ver el m
ercicio ademá
ño de pintura
tocado por v
és el maestro
aso me cubrió
s, existía una 
 el maestro, é

ban a quitar p

espués 
proyecto de
a una comp

ela, durante u
ases la llenar
ate liquido, c

s, y con el cho
ron, hicieron
e de esg
chocolate so

o de ella, le pu
e invite a

os  a que co
 cuerpo pe

la manos, 
ensación la pa
és al papel.  

dibujamos 
ales 

mente se usa
mida como mo

up”.   

rmance se llamo
ía se ve a Gabrie
a imagen los alum

conexiones, e
n tocar los a
clase, el ejer
nta en el pa
modelo, se to
ás no solo  fu
a vegetal, ese
varias persona
o Maya  que 
ó primero con
temperatura,

él les dijo que
ara poder ver

con 
 tesis, 

pañera, 
una de 
ron de 
con las 
ocolate 
n una 
rafiado 
obre el 
usimos 
a los 
mieran 

ero sin 
y que 
asaran 

con 
que 

n para 
ostaza, 

o el sentido del g
ela Mendoza sir
mnos después de

entre imágene
lumnos, dije 
cicio se llama

apel, la inform
oca, la inform
ue llegar y toc
e ejercicio me
as al mismo t
tenia un talle

n una tela y le
, y entonces 
e la piedra era
rlo, pero que 

 
Entendí u
maestra 
utilizaba 
contorno 
es lo úni
forma, el
allá, el
ejemplo, 
espacio 
objeto qu
sigue sie
objeto. Y
la tempe
el sonido
siendo 
informació
El rela
informacio
de esa 
una man
completa,

                   

gusto, mediante 
rviendo de “lienz
e haber diseñado

es mentales, 
 si aunque  

a de tacto-vis
mación recibid
mación recibid
car, ese día e
e daba un po
tiempo, lo cu

er de talla en 
es pidió a sus
grite, un grito
a como un se
contenía emo

una frase qu
Marta Ram
en relación
–el contorno

ico que limita
 objeto va m
 sonido 
se mueve e
mas allá

ue lo creó, p
endo parte
en este sent
ratura, el gu
, el olfato sig
productores 
ón.  
acionar va
ones nos ha
experiencia 

nera complej
, relacio

    

el performance 
zo” mientras dibu
o con frutas sobr

 un día el m
pensé que n
ual la idea  e
da por la vis

da sobre el m
el profesor lle
oco de inquiet
al no fue des
piedra  me p

s alumnos qu
o fuerte,  que
er vivo, que es
oción. 

e la 
mírez 
n al 
o no 
a la 
mas 
por 

n el 
del 

pero 
del 

tido, 
usto, 
guen 

de 

arias 
abla 

de 
a y 
onar 

se relacionó el g
ujan sobre su cu
re el cuerpo de e

aestro Chuey
no se que rel
es de que cua
sta es la que
mismo será m
no varios vas
tud, no tenia 
sagradable po
pidió lo mismo
ue sintieran qu
 me pidió pre
staba cubierto

imágenes 
olfativas 
representaci
exactamente
que traducir
dimensión 
bidimension
que hacem
dibujamos, p
esto es 
imaginar. 
  Estos p
relacionar u
otro o con o
sabor de un
llama sinest
relacionar l
emoción, 
representaci
dibujo, escu
hasta don
conoce com

 

gusto con el dibu
uerpo con chocol
ella, se disponen

y me pregunt
lación pudier

ando uno ve e
e se dibuja, s
mayor, pero e
sos con crem
la experienci
or el contrario
o, solo que e
ue además d
eviamente qu
o por algo qu

táctiles 
en un

ión visual, e
e lo mism
r una tercer
en un plan
al, que es l
mos cuand
pero que par

necesari

rocesos d
n sentido co

otros, (como e
n color) se l
tesia, aunqu
o vivo, o l

con un
ión llámes
ltura o músic

nde se, s
o arte. 

ujo. En la primer
late líquido. En l

n a “comer”.  

32

ó 
ra 
el 
si 
n 
a 
a 
o.  
n 
e 
e 
e 

u 
a 

es 
o 

ra 
o 
o 
o 

ra 
o 

e 
n 
el 
e 
e 
a 
a 
e 
a 
e 

ra 
la 

2 



 

La im
cuand
estan
poco 
La im
objeto
desap
piedra
mund
 

            
 
 
 
 Tomo 
la base
misma
superfi
puedo 
agito e
 
 
 

a 
co
re

forma 
conoci
proces
concep

 
Por 
imagi
relacio
perce
 
 
Y  es
nos a
dond

L

maginación 
do está sa
que  dond
la mano y 

maginación 
os, con los 
parecen  y 
as en su in
o, a quiene

                       

un descanso
e de nuevas 
 preponderan
icie de este e
verme, quisie

el agua, mi ref

percepción 
onocimiento d
eal, y en  la im

nuevos nexo
miento y la 

sos  puede re
ptos, así 

medio d
nación 
onan  imág

eptúales      

sta  posib
asemeja a

de por 

es como 
atisfecha lo
de al asom
tocamos s
es como 
conceptos
aparecen a

nterior  se t
es las traen

o en este esta
ideas, ¿Por 

ncia a ejercic
estanque y vie
era como en 
flejo se distor

como la im
del mundo, la
maginación la
os entre imá
educación. U

esultar en un
como en 

e la 
se 

genes 
      

bilidad de
a Dios,   
el fruto 

un estanq
ogra cosas

marnos se r
u superficie
un estanq

s, con las id
a voluntad.
transforma

n se les con

anque, mientr
qué entonces

cios que estim
ene a mi mem
el estanque v

rsiona…  

maginación so
a percepción
a información 
ágenes, amb
Un evento, s
a valioso ele

la creació

se crean 
lo que perm
mundos h
donde e
experimen
mundo 

e crear po
es en do

se co

que donde 
s imposible
reflejan nu
e podemos
ue, en su 
deas, ahí fl
. La imagin
n al contac

noce como a

ras miro mi re
s en los grup
mulen esta c
moria los dibu
ver el fondo d

on dos proc
n es el proce

recibida  se 
bos procesos
suceso o ac

emento en la 
ón  de 

nexos entre e
mite originar, c
ipotéticos, que

el ser hum
ta  y crea 

mucho 

or medio d
nde el hij

onoce al

se acerca
es. La imag
estros sue

s ponernos 
interior po

lotan, se h
nación es c
cto con el a
artistas…  

eflejo en el y 
pos donde he
cualidad?, sig
ujos de los al
detrás de la s

cesos mental
so de toma 
transforma e

s son importa
cción que inv

formación, a
ideas y  

ellas, 
crear 
e es 

mano  
un 

más 

de la ima
jo se pare
 árbol 

an a bebe
ginación e

eños, si ala
en contact

odemos jug
unden, se 

como un es
aire, al trae

 

pienso si la im
e trabajado  n
go mirando m
lumnos en los
uperficie, ace

les que la s
de informació
n imágenes c
antes  en la
volucre o es
apoyo y estab

objetos  

amplificado  
pone en co
elementos má
artísticos y lúd

aginación 
ece al pad
del cua

r la magia
s como un

argamos un
to con ellos
gar con los
modifican y

stanque, las
erlas a este

maginación e
no se le da l

mi reflejo en l
s que tambié
erco la mano 

son base de
ón del mund
con las cuale
a creación, e
timule ambo

blecimiento d
novedosos

en donde s
ontacto  co
ágicos oníricos
dicos.  

es la que
dre, es en
al surgió

33

a, 
n 
n 
s. 
s 
y 
s 
e 

es 
a 
a 
n 
y 

el 
o 

es  
el 
os 
e 
s.

se 
on 
s, 

e 
n 

ó.

3 



  34 

La imaginación también tiene 
una función en la 
conceptualización, una vez que 
tiene estas imágenes, las 
relaciona con  imágenes con 
características semejantes. 
 
 De esa forma generaliza, por ejemplo: 
AUTOMOVIL, y aunque existan varios 
modelos reconoce esa característica de 
trasporte,  y aunque un día aparezca o 
surja un modelo de auto que no reconozca, 
por ejemplo, un auto  anfibio y funcione con 
energía solar, entrará dentro del concepto 
AUTOMOVIL, y se podrá suponer o crear 
hipótesis, de su funcionamiento o su 
manejo.  
 
 

 
 
 

 
En el dibujo sucede lo mismo, una vez que 
conceptualizamos un objeto, podemos 
preverlo dentro de ciertos limites al 
representarlo, lo que permite manipularlo, 
controlarlo y esta  conceptualización es lo 
que nos permite el conocimiento de 
situaciones, objetos y emociones, así como 
de todas  las imágenes de tipo perceptual,  
reales o imaginarias, sin importar que no 
las hayamos experimentado o vivido. 
 
 
 
 
 
Esta situación me provee de pistas para 
entender la ilustración, así como los objetos 
que produce el diseño, no es necesario 
para el que consume estos productos que 
el objeto, por ejemplo jugo de manzana, 
tenga que tener siempre una manzana 
como imagen fotográfica en la presentación 
del producto. 
 
 
 
 
 Si esta representación de la manzana tiene 
patitas y ojitos y esta hecha en un estilo 
como de caricatura, se entiende que sigue 
siendo una manzana. Si esta manzana es 
alargada y con forma de botella, se sigue 
entendiendo que se refiere a una manzana.  
 
 
 
 
 
De la misma manera el artista no cumple 
con la norma de proporción o de un 
parecido necesariamente en sus dibujos, 
puede sintetizarlos o desproporcionarlos, o 
rayonearlo o mancharlo, y si este dibujo 
tiene referencia a algo, esta referencia 
sigue siendo reconocible, es donde se da la 
creación de nuevas formas que a su vez 
remiten a nuevas ideas y maneras de 
entender el mundo, porque por medio de la 
imaginación se busca una 
conceptualización.  

 
Hermafrodite Polar  Bear, Gary Hume 2003,  
enamel on aluminium.  
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 Encuentro en mi objeto de estudio cualidades que desconocía: 
Dibujo de conocimiento, Dibujo mágico, Dibujo fetichista y esta 
posibilidad de conocimiento, me hacen pensar en predicados donde 
se aplique en otras disciplinas: Dibujo matemático, biológico, 
histórico… ¿dibujo de posibilidades?  
 
 
Una señora llamada Betty Edwards creó un método garantizado para aprender a dibujar,  
mostraba los dibujos de sus alumnos, a modo de comercial, “antes” y “después“, para demostrar 
como mejoraban , pero este método  lo único que mejoraba era la proporción,  después lo dejo 
porque le hicieron notar  que los dibujos de “antes”  eran mas expresivos,  mas artísticos, libres, 
mas interesante,  mostraban  la parte vivencial de los alumnos, lo único que garantizaba el 
método era una proporción mas cercana a como vemos el objeto real, comparado con las 
posibilidades del dibujo como creador de conceptos, de conocimiento, “el dibujo de posibilidades” 
podría ser muy superior, en la enseñanza, así aprender a dibujar esta más relacionado en crear 
hipótesis e ideas, y empezar a llevarlas a  una realidad perceptible para otras personas, a 
explicar el mundo y sus relaciones como cada quien lo entiende, y poder explicarlo a los demás 
por medio del dibujo. Y si aprender a copiar el mundo como lo vemos por medio del dibujo es 
“bueno” , como hipótesis  aprenderá a expresar lo que entendemos, conocemos,  imaginamos y 
creamos por medio del dibujo, y que esto nos permita acceder a un mayor conocimiento creo que 
es “excelente”. Esta conceptualización  y manipulación de conceptos formando combinaciones, 
es la que proporciona el conocimiento, no sólo  en la apariencia, en un nivel externo. También 
ofrece las relaciones que existen o  tienen la posibilidad de existir entre los objetos y conceptos,  
el mundo esta lleno de posibilidades, si al mundo es posible representarlo por medio del dibujo, el 
dibujo por añadidura, es  de posibilidades.  
 
 
 
 
 
“El dibujo de posibilidades”,  permite que el evento  o la experiencia 
de dibujar o ver un dibujo,  sea un suceso importante para la 
educación y el conocimiento del mundo real, imaginario, poético o  
hipotético. 
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La interpretación ó el espejo roto. 
 
Pero el dibujo no es la imaginación, comparte cualidades, es una representación 
de lo que ocurre en ella, como el signo, que es la representación de un objeto. 
Veo una señal en mi camino, quiero ver hacia donde me conduce…. 
  

res personas que viven en lugares  
diferentes llegan a una etapa de sus 
vidas y se ponen a pensar en como 

han vivido, entonces  le piden a Dios una 
señal para saber si están llevando sus vidas 
de manera correcta. 
  
Los tres encuentran un espejo, de camino a 
su casa, la señal que pidieron, pero  el 
espejo esta roto.  
El primero lo ve y se mira y nota las 
primeras canas en su cabello, sabe que 
esta envejeciendo. 
La segunda persona, de regreso a su casa, 
también se encuentra un espejo roto, lo 
toma, se mira, y recorre con su dedo el 
contorno de su cara en el reflejo, pero al 
notar la parte  rota,  lo deja.  
El tercero también encuentra el espejo roto, 
se mira y al verlo roto sabe que es la señal 

que pidió, lo observa y   nota  que le falta 
una parte, piensa que esa es la respuesta,  
que  ese pedazo representa  la parte que 
falta en su vida, se pone a buscar el pedazo 
que falta pero no lo encuentra, entonces 
piensa que quizás la respuesta  no se 
encuentre en el pedazo que falta,  sino que 
la  respuesta  es la búsqueda en sí misma, 
el cuestionarse, el reflexionar, porque 
reflexionar es una forma de búsqueda,  y 
entonces piensa que no puede ver  su 
imagen completa, porque esa es la parte de 
su vida que aun no ha vivido, decide que la 
ultima parte de su vida la dedicara a buscar 
dentro de si para saber que es lo que quiere 
hacer realmente,   así al morir, se sentirá 
completo  y no será como el espejo al que 
le falta un pedazo y que dejaron en el 
camino porque no reflejó la vida de manera 
integra.  

 
Interpretar es dar significado a algo, los tres personajes le dieron un  sentido al espejo que 
encontraron, aunque cada uno, hizo conciencia de situaciones diferentes. La 
interpretación, está  condicionada, en primer lugar a la percepción, en segundo a la 
educación  de cada persona y en tercer lugar a la cultura. Estos factores están 
interrelacionados entre si, y  cada  uno condiciona a los otros. Cuando interpretamos, 
evocamos, una imagen o concepto,  durante la interpretación, percibimos, buscamos darle 
coherencia.  

n el relato fue un objeto, pero en el 
caso de la señal  si esta hubiera sido 
un dibujo, una fotografía o unos 

trazos, la percepción buscaría darle esa 
coherencia, siendo mas complejo el 
proceso en el caso de los trazos,  se 
requiere una mayor búsqueda para 
entender lo que trata de evocar. Al evocar, 
imaginamos, buscamos relaciones entre los 
conceptos. Aquí la imaginación y memoria, 
tratan de explicar el significado, buscan cual 
es el aspecto mas importante para la 
situación, el mas “significativo”, estos 
aspectos pueden ir desde lo fisiológico, 
como por ejemplo, cuando buscamos un 
lugar  cuando tenemos hambre o dolor y 
buscamos un comedor o un hospital,  hasta 

en  lo político, social, cultural, artístico  etc., 
cuando interpretamos buscamos entender, 
ser consientes de una situación, para lo 
cual es necesario el razonamiento de los 
aspectos  que se presentan, cuando 
interpretamos explicamos el significado de 
un evento, el sentido de lo que 
consideramos importante, la razón de esa 
importancia. Dentro de un E.P.I. la 
interpretación permite identificar, durante y 
después del evento, el aspecto  a nivel 
personal  que tuvo una mayor peso de 
información a nivel general si el evento 
cumplió el objetivo, el aspecto bajo el que  
se realizó el evento, es decir el sentido, la 
intención, si fue política , estética, técnica, o 
histórica. 
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En este punto  el problema toma dos causes, dentro del E.P.I. por un lado, la interpretación 
de la forma que  integra la síntesis, abstracción, selección y la estilización  de un objeto 
tomado de la realidad; por el otro la interpretación de conceptos, fuerza, tristeza, 
sagacidad,  etc., ideas  que están relacionadas con el objeto, es decir la forma y el 
contenido, la forma puede ser afectada por el contenido, por ejemplo, una forma feroz, 
será diferente de una forma ágil. 
 
 Dentro del contexto de un hospital, la misma forma enfatizada en alguno de sus  elementos te 
puede indicar las diversas áreas dentro del edificio, desde los baños, hasta la salida, pero en un 
supermercado, además de indicarte que un producto es para el aseo y que tiene una 
característica que lo diferencia de los que sirven para limpiar: pisos, baños, ropa, trastes, etc. 
Estos incluyen el adjetivo dentro del la representación del signo: limpieza inteligente, limpieza 
poderosa, limpieza profunda, suave, ecológica, etc., Si nos situamos en otro contexto, como en 
un concurso de belleza, los signos que acompañan el evento  buscan  incluir: elegancia, gracia, 
belleza.  
 
En la interpretación de signos,  
la forma va unida al contenido, 
de hecho todo el mundo es un campo de 
interpretación, a partir de la forma intuimos 
el contenido,  y como la forma o soporte de 
un signo busca estimular nuestros sentidos, 
una voz sensual, es la interpretación que 
hacemos de un sonido, lo mismo que 
mirada penetrante, una caricia obscena  o 
un olor a deseo,  porque la función de un  
signo es significar, hacer algo importante, 
señala y  brinda la información del objeto. 
Todo genera signos, por tanto 
interpretaciones, en el caso del arte, el 
signo busca más la interpretación del 
concepto, sobre todo desde un punto de 
vista personal , de esa forma, el artista 
señala sobre el objeto su manera de 
percibir el mundo, buscando cuestionarse 
los contenidos que puede ofrecer una 
forma. 

 
 

 
 
 
Cuando se dibuja buscando el parecido, se interpreta, la figura 
tridimensional en bidimensional, en una técnica, pero entonces solo estamos 
interpretando la forma, lo cual solo nos prepara para interpretar otras obras a partir de la técnica y 
del parecido, sin buscar en los contenidos. Cuando el contenido, te puede dar más información 
del objeto, de la cultura, de la intención, es como dibujar las estrellas, pones un punto  blanco 
donde va cada una de ellas, y ahí se terminó la interpretación del cielo, de la noche, de la 
oscuridad, de lo que hay mas allá, como el silencio, o el descanso. 
 La forma y el contenido van de la mano, cada uno  influye en el otro, durante la interpretación o 
realización de un signo. El signo busca definir, pero además de llamar la atención sobre las 
características generales, la abstracción de los objetos, también traducir, enfatizar, o dotar de  
alguna cualidad a ese objeto. Ahí es donde la sustitución permite un mayor manejo de la cosa 
sustituida, tanto a nivel consciente, como inconsciente o subliminal. 
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n la realización de los signos la utilidad, es decir el fin, el propósito para lo que son 
creados, es importante, sobre todo si  se va en carretera y la curva esta próxima como para 
integrar demasiada información, pero en otros ambientes, puede ser motivo de 

conocimiento. Por su sencillez la atención es estimulada a buscar  relaciones, seleccionará  los 
aspectos que  considere le ofrecerán de manera  mas rápida el mensaje, como en los productos 
del supermercado.  
 
 Pero si el signo busca excitar nuestros sentidos para crear una imagen mental, y los 
sentidos están  regidos por el proceso de  percepción, y este mismo proceso de 
percepción puede ser condicionado,  es obvio pensar que una misma imagen creada por 
signos en nuestra imaginación tenga diversas interpretaciones,  la interpretación de estos 
signos, entonces seria también un evento perceptual del que ya hablamos, así como la 
realización de estas imágenes, de estas señales plasmadas  sobre un soporte. La 
comunicación  por signos siempre tendrá un rango de interpretación, de creación  
personal, así como de manipulación  y educación  de la realidad perceptual. 
 

uando escribo silla, la imagen que 
aparece en tu imaginación es 
genérica, pero es diferente en cada 

persona, para unos puede ser una silla de 
madera, para otros de metal, otros pueden 
visualizarla como una silla antigua. Todos 
reconocemos el concepto, pero la manera 
de interpretarlo en la mente es lo que 
permite llegar a diversos puntos de vista 
sobre un tema,  de la misma manera, la 

educación, con las mismas imágenes de 
una silla en los libros para todos los niños 
busca crear una uniformidad en el 
concepto, por eso la respuesta al signo 
como imagen mental es similar a la imagen 
que tienen todos del libro. De esta 
uniformidad en la imagen conceptualizada 
de los objetos, se llega a una uniformidad 
de la interpretación, lo que genera conducta 
y conocimiento semejante. 

 
Cuándo se pide únicamente en la impartición de una clase de dibujo una sola solución 
basada en el parecido, durante todo el curso, ¿Cuál crees que sea  el resultado en la 
interpretación de la realidad de esa persona comparada con sus compañeros? Supongo 
que muy parecida. ¿Y que crees que  pueda aportar como persona en la visión  general del 
mundo? 
 
 

 
 
 
 
 
La interpretación del signo como evento perceptual, en la educación, tendría que alternar o ser 
una mezcla de concensualidad en el concepto para entender y procesar  información, pero 
también tener la suficiente flexibilidad, para hacer de la interpretación un E.P.I. tanto en la 
creación como en la realización de las imágenes y la plasmación de estas en el soporte, sea 
soporte verbal ,auditivo ,etc. , para lograr diversos panoramas de interpretación de la realidad en 
un grupo, con el que se logre una mayor riqueza de la comprensión del signo, del concepto, del 
objeto que representa para una persona y  para un grupo de personas. 

E
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… La tercera persona que encuentra el 
espejo roto interpreta el significado 
relacionándolo con otros conceptos, con 
otros objetos que no tiene conexión con 
el espejo, con lo quiso hacer y ni hizo en 
su vida, con la búsqueda y con la 
reflexión, con los eventos de vida como 
reflejo de nuestros anhelos y deseos. 
 
 
En esta interpretación o diversas 
interpretaciones de un objeto con otros con 
los que no tiene relación se le conoce como 
interpretación simbólica, y el objeto de 
interpretación se le conoce como símbolo. 
La interpretación del símbolo puede ser 
convencional, partiendo dela educación, de 
una cultura o por asociación  de ideas  
sucede a nivel personal y depende  de la 
experiencia  individual. 
 

 El signo hace referencia a un objeto, a un 
concepto aunque la forma de visualizarlo 
pueda ser diferente para cada persona, el 
símbolo tiene un rango más amplio de 
interpretaciones principalmente subjetivas, 
algunas pueden ser incluso opuestas. Esta 
característica, la multiplicidad de 
interpretaciones simultaneas, le otorga  un 
sitio privilegiado dentro de un E.P.I., no es 
una casualidad que el símbolo se utilice 
sobre todo en las religiones, en las 
ceremonias y en general en cualquier tipo 
de rito. Ambos signo y símbolo  tienen la 
función de comunicar, a diferencia del 
indicio. La interpretación  como evento 
perceptual, no ha sido explotada 
suficientemente en la educación 
académica, pero el efecto que provoca  ha 
sido reconocido sobre todo en la publicidad 
y en general dentro del arte. 

 
En una ocasión  un maestro me pidió que diera una clase, al saber que estaba preparando  este 
proyecto, les pedí a los alumnos que  se hicieran un autorretrato, pero no como ellos eran 
externamente o de memoria , sino que lo hicieran en base a símbolos, por ejemplo mariposas 
para señalar como sus ideas vuelan o flechas en lugar de ojos para denotar la necesidad de 
atravesar la cosas y verlas y entenderlas, lo mismo que colores y/o formas abstractas que 
necesitaran y que tuvieran un significado simbólico, como una línea “quebrada”,  , que tomaran 
todos los elementos que quisieran o conocieran y que los ordenaran libremente, para así 
representarse. 
 
 El maestro me dijo que si no iba a 
corregirlos mientras ellos trabajaban, le 
conteste que no, que porque lo que hicieran 
para representarse, siempre seria correcto, 
aun si se trataba de una raya, esa raya 
representaría lo que conocen de ellos 
mismos.   
Al acabar el trabajo  les 
pedí que vieran el trabajo 
de sus compañeros y que 
notaran si  podían 
reconocerlos en ese 
trabajo, puesto que ellos se 
conocen mejor entre si. Al 
preguntarles  si 
encontraban el parecido 
entre el dibujo y lo 
dibujado, la respuesta fue 
que si, que lograron 
expresar su personalidad, 
en esa mezcla de formas. 
Es decir  pudieron 
interpretarse así mismos 

como persona, y los demás pudieron en 
esa interpretación reconocer a la persona. 
Solamente hubo un dibujo que  parecía que  
los demás  no podían  relacionarlo con su 
autor. Le pregunte al alumno si quería 
comentar algo a sus compañeros de su 

trabajo,  el muchacho 
era un poco reservado,  
y no quiso comentar el 
porqué  de los 
elementos que utilizó. 
 
Entonces les dije que el 
dibujo no solo servía 
para copiar el mundo, 
también para poder 
entenderlo, que en sus 
dibujos lograron 
expresar esa parte  que 
no se ve , pero que 
existe, puesto que sus 
compañeros pudieron 
reconocerlos, aunque 
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En relación al conocimiento, Dios se parece mucho  a los artistas, a 
los poetas porque  cuando quieren decir algo, o expresar algo no lo 
exhiben,  lo ocultan, de esa manera lo enfatizan. Las respuestas las 
puso Dios en uno mismo, las señales  son para recordarlas. 
 

  
Los sueños son básicamente simbólicos, después de un sueño  cuya 
imagen fue intensa, hace que nos preguntemos aun por varios días  
¿Qué significa? 
 
 De repente algún elemento en la cotidianidad llama nuestra atención y lo relacionamos con el 
sueño, y entonces aparece la respuesta. Caso contrario, tenemos un problema a resolver y de 
repente a mitad de la noche surge la respuesta en el sueño, en una imagen inusual, que por ser 
inusual toma mayor fuerza el mensaje. 
 
 Supongo que la percepción utiliza el proceso de coherencia en ambos sentidos,  en 
hacer  coherente una información para poder organizarla y reconocerla, y en hacerla 
incoherente para enfatizarla y llamar nuestra atención sobre un asunto, que de no 
poseer esta incoherencia pasaría desapercibido, entonces se vale de imágenes 
simbólicas, para llevar esta información a un estado consciente, razonado y así obtener 
el conocimiento  que requerimos. 
 
 Mucha  de la información que obtenemos 
se va a el inconsciente, pero para sostener 
esa cantidad de información mucha de las 
características se  vuelcan  en una forma 
común, simbólica, pero subjetiva, lo que da 
lugar a diversas representaciones visuales  
de un mismo signo, el símbolo permite 
acceder a  esa información,  a ese 
conocimiento. La multiplicidad de 
interpretaciones simultaneas posibilita la 
búsqueda del sentido a partir de el 
conocimiento previo, pero también que esa 
búsqueda continúe explorando nuevos 
significados. Toda esta en relación con 
todo, lo importante es encontrar el sitio 

donde se unen. El símbolo viene a ser una 
parte importante  del E.P.I., ya no solo 
perceptual sino de interpretación 
significativa, porque no logra solo  
relaciones entre objetos ,también conceptos  
abstractos (amistad, esperanza), condición 
(cualidad ,calidad ,regla o ley ), o una 
realidad de carácter general(la esencia , la 
verdad , el sentido) que a menudo se 
relaciona con lo sagrado  con lo que está 
dedicado a Dios, porque si continuamos 
relacionando todo y a todos , llegará el 
momento en que todo este unido, y el todo 
es uno de los atributos de Dios. 
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l simbolismo es inherente  al hombre,  en todas las culturas existen símbolos , como 
en todas las épocas, por supuesto seguirán existiendo en un futuro, porque explican 
el mundo  de una manera diferente, holística, desde el simbolismo se ve al mundo  y 

al ser humano, como entes completos, donde cada parte tiene la función  de hacernos 
comprender a las otras, donde cada parte es importante, por lo que el transformar, o peor aun, 
suprimir  cualquier zona de significación  equivale a amputar zonas de conocimiento, del acceso 
al conocimiento del propio ser humano. Emociones, fobias, anhelos, expectativas, sueños, 
espiritualidad, todo aquello que propicie esta búsqueda debería ser reconsiderado, el símbolo 
provee de este material donde todo esto se une.  
La mente emocionalmente no distingue entre lo real y lo imaginario, reacciona de igual manera a 
un sueño, a un recuerdo, al juego. Por ser la interpretación de los símbolos prioritariamente 
subjetiva, los símbolos durante  el evento,  estimulan la imaginación, dentro de  la imaginación 
esta la experiencia, la cual por medio de la memoria transmite una carga emotiva al evento o 
acción simbólica, los sueños que nos producen miedo, a pesar de que lo que ocurre en ellos no 
existe en la realidad se llaman pesadillas, pero los sueños  también producen alegría, muchos de  
estos en forma simbólica, los recuerdos se disparan a partir de objetos, lugares, aromas, aquí la 
relación es también simbólica y la emoción resultante estará condicionada por la experiencia,  y 
que decir de el juego, una muñeca para una niña será un ser vivo, donde proyectara sus 
vivencias. Los adultos no se quedan atrás,  hay tanta pasión  en un juego de fútbol como la 
guerra por el dominio de un territorio, (que es  de donde se genera la acción, sólo que llevada a 
una acción simbólica).  
 
“La maraca de un chaman de la costa noroeste  de 
Norte América. El cuerpo de la maraca  o sonoaj  esta 
formado por un cuervo, el cual se cree que posee  el 
secreto de la vida. Su lengua contiene el el espíritu de 
la vida, el cator se para sobre el estomago de un 
hombre q ue acaba de morir y recibe los poderes 
sobrenaturales del chamán.”(pag. 4 Amuletos y 
talismanes , Migene González-Wippler)  

 
 
 
 

Dentro del evento que se quiera hacer importante, la utilización de imágenes simbólicas, 
de acciones simbólicas , de símbolos, logrará atraer la atención al tema, producirá 
emociones, estimulará la imaginación así como el proceso de interpretación, estos puntos   
intensificaran el logro de objetivos, así como a afirmación  o reafirmación de conceptos al 
reflexionar la manera de abordarlo, como por ejemplo, en el caso de  la acción de dibujar, 
el evento de interpretar la realidad por medio del dibujo. 
 
El cerebro reconoce  los símbolos , aun donde no existen, los crea, por ejemplo, en las 
apariciones de vírgenes , en cortezas , cómales, maderas etc., se interpretan como símbolos y su 
significado se entiende, aun cuando las figuras suelen ser difusas , inexactos,  pueden ser solo 
unos cuantos trazos o manchas, simples sencillos pero el cerebro, reconoce el mensaje 
simbólico, sin que por eso tenga que ser explicado o resuelto de una forma hiperrealista, de 
hecho, esa simplicidad le da fuerza a esa imagen,  captura nuestra atención, que viene de  la 
necesidad  de entender  o de darle coherencia , significado a las formas.  
 
¿Alguna vez has encontrado  un pedazo de madera en un viaje  o 
viste una  roca, y la guardaste, porque en sus vetas  o en la misma 
forma de la piedra encontraste una imagen? 

  E
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uchos lugares sagrados comenzaron así, por encontrar estas formas, estos símbolos, 
(como el símbolo de la serpiente devorada por un águila) necesitamos encontrar 
sentido, a un lugar a una persona, a los objetos,  muchos de estos sentidos se 

presentan exclusivamente a nosotros, de forma individual, no siempre son de índole grupal. 
 
 
 
 Un dibujo  puede ser visto por muchas personas  y ese dibujo quizá para algunas no diga 
nada, pero habrá otras, por lo menos el autor, que pudo resolver un problema, recuerda la 
características de la visualización, y cómo el dibujo actúa como ella, como la imaginación, 
buscando soluciones imprevistas.  
 
No tiene que ser una obra compleja  técnicamente hablando, pueden 
ser unos cuantos trazos, signos o símbolos,  estos tienen el mismo 
efecto, el cerebro reconoce el mensaje, como en la imagen de un 
sueño. 
 
Un símbolo  solo hace  eco de  una parte 
de nosotros, la que reconoce, la que 
entiende  el mensaje, la parte que no, la 
intuimos, lo mismo sucede con el dibujo, 
con el performance, con el arte en 
general, con la vida, de la cual el arte es 
reflejo  y mensajero. 
 
 
 
 

l símbolo presenta y representa a la 
vez, no es solo la imagen presente 
en la imaginación, es una imagen 

que se repite  persistentemente  ya como 
elemento presentativo ya como 
representativo, es el mensajero que camina 
a nuestro lado y cambia constantemente de 
disfraz, y  con cada uno de ellos logra 
clarificar y  llamar nuestra atención hacia el 
mensaje, cuando el mensaje es amor, se 
disfraza de Cupido, dos pasos adelante 
toma la forma de dos palomas  y de repente  
nos hace voltear con la forma de un 
corazón, y cuando casi creíamos que 
lográbamos esquivarlo, llega alguien te 
saluda y te pregunta por tal persona, de la 

que estas sintiendo que la relación esta 
cambiando, “el símbolo resulta significativo  
y conmovedor  precisamente  en virtud de 
la superabundancia de contenidos  en 
relación con la expresión”( pág. 288-
GOMBRICH, E.H. “Imágenes simbólicas” Ed. Alianza, 
Madrid 1988) 
 
 

 

 
 
 
Se cree que los ángeles tienen alas, pero  esa solo es la imagen simbólica, porque en 
realidad pueden tomar cualquier forma, desde la persona que te indica hacia donde ir 
cuando estas perdido, hasta el aroma que te atrae hacia un sitio, para que encuentres el 
mensaje que estas buscando, o en las dos líneas  del dibujo que realizaste, el significado 
de ángel es mensajero, y  el del símbolo es reunir, en el símbolo el ángel coloca su 
mensaje, para reunirte en el con la divinidad.  

 M

E



 

 
 

t
f

conseg
materia
simbol
 
 
 
El art
hasta
maes
clase,
dice: 
más 
encen
 
 
 

 
  
 
 
“El dib
trata d
para c
que s
refere
cuarte
 
 
 
 

El arte y el dib
través de el, 
forma o las  c
guir esos atr
aliza de form
izan algo par

te como el 
 en su ens
tro revisa 
, para co
le faltan 

“sombras”,
nder más lá

bujo de pos
de las com
conseguir n
se transform
encia  a un
eadura, per

ujo tienen es
entrar en co

característica
ributos, lo a

ma simbólica 
a en conjunto

dibujo es s
señanza, c

un dibujo
rregir el c
“luces”, o 
 y no se 

ámparas. 

sibilidades”
mbinaciones
nuevos resu
ma  y del 

n objeto, a 
ro también 

sta característ
omunicación 
as de lo que e
bstracto com
 en una repr

o crear una re

simbólico, 
cuando un 
o en una 
claroscuro 

necesita 
refiere a 

 

” adquiere a
s con otros 
ultados de 
que se ob
un concep
un rio o un

tica, esa fue 
con fuerzas s
el ser humano
mo la divinid
resentación, 
epresentación

 
Es ra
zona
que 
utiliz
repre
pued
simb
ideas
indiv
poste
El a
puen
simb
de la
no s
da ta
pode
decis
con 
o co
del 
nues
signi
noso
futur
conc
vamo
mism
objet
sin p

aquí otra ca
elementos
conocimien

btiene  mú
pto.  Por eje
a serpiente

 
 
 

parte de su p
superiores, c
o considera p
ad o  lo et
 donde toma

n de una idea

aro que diga 
as que no est

estamos rep
za en la 
esentación d
de utilizar 
bólico en un
s y sentimien

vidual al enfre
erior represen

arte como el 
nte, donde 
bólica, donde 
a realidad, o 
olo a los dem
ambién con u
emos aprende
siones, a pa
nuestro yo in

omo se le qu
símbolo se

stras experien
ificado cam
otros a lo larg
ro se unen 
ciencia de lo
os, o de do

mo ser, como
to, que adqui

perder los otro

ara con el u
s  o concep
nto, aquí el

últiples lectu
emplo: Una

e. 

primigenia fun
cada una de 
poderoso, las
terno , se o
a objetos que
, una alegoría

obscurece lo
tán iluminada
presentando.

sensibilizac
de la forma,

este mism
a representa

ntos que surg
entarte a un 
ntación.  

símbolo se 
visualizamos
comunicamo
un sentimien

más, esta com
uno mismo, a
er sobre noso

artir de esa 
nterno, subco
iera llamar. E

e va comp
ncias futuras, 
mbia como 
go de la vida
en el símb

o que somo
onde estemo
o el símbolo 
iere nuevos s
os. 

uso del sím
ptos, como 
l dibujo es 
uras, pero 
a línea pue

nción, unir, y 
estas toma l

s enfatiza par
objetualiza, s
e significan  
a.  

s tonos de la
as en el objet
 Si  esto s
ción de l
, también s
mo lenguaj
ación de  la
en de maner
objeto, y a s

convierte e
s de maner
os un aspect
nto, una idea
municación s
a partir de ah
otros, a toma
comunicació
nsciente, guí
El  significad
robando co
puesto que e

cambiamo
a, el pasado 
olo, como l
s y a dond
os, somos e

es el mism
significacione

mbolo, no se
en el signo
el elemento
que hacen

ede ser una

47

a 
a 

ra 
e 
y 

as 
o 
e 
a 
e 
e 
s 

ra 
u 

n 
ra 
o 
a, 
e 

hí 
ar 
n 
a 
o 
n 
el 

os 
y 
a 
e 
el 
o 

es 

e 
o 
o 
n 
a 

7 



 

Invol
conv
semi
 

c
c

opuest
nuevas
entend
Semilla
involuc
búsque
del se
crecer 
donde 
lleva 
direcci
forma 
ramas 
crecen
todas 
mismo
 
 
La uti
mayor
impera
fuente
fuente
las po
en un 
 

a
c
c

símbol
símbol
diferen
Ejempl
puede 
pueden
bancar
casa o
de cier
El sím
cultura
de un
pertene
de va
percep
aquello
cultura
 

P

L

ucrarse c
vierte en 
lla.  

uente, al 
conceptos al
completamen
tos. Puerta, a
s maneras
der la rea
a porque 
crarse en 
eda del signi

entido, comie
como un 

una sola sem
por dis

ones, de la m
que lo hace

a medida
n, a pesar 

provengan 
 tronco.  

lización de 
r prioridad  a
a  en nuestr
e de significa
es  a nuestro
osibilidades d

cuestionam

 cultura t
onjunto simb
ierta percepc
o se expre
os  con d

ntes formas 
lo seria el co
ser represe

n ser moneta
rias, o las p
o un auto, la 
rto tipo. 
bolo unifica 

a. A una con
na cultura, 
ecientes a es

alor (que tie
pción y como
o que result
al). 

con el sím
puente, p

unir 
gunos 

nte 
al abrir 
s de 
alidad. 

al 
la 

ificado 
nza a 
árbol 

milla te 
stintas 
misma 
en las 
a que 

que 
del 

los símbolo
a la aparien
ros códigos 
ación, que b
o alcance , in
de consegu
iento  o en l

también pre
bólico  para 
ción de la r
sa como u

diversos sign
de  repr

oncepto de é
ntado por  s
arios, como 

propiedades  
vestimenta o

a los individ
nfirmación y 

donde los 
sta aceptan e
enen que v
o ésta es dir
ta importante

mbolo, lo 
puerta y 

os  en nuest
ncia,  a lo ex
y en nuestr

buscar  toda
ncluyendo la
ir significaci
a exposición

esenta un 
programar  

realidad. El 
na red de 

nificados, y 
resentación. 
éxito, donde 
signos, que 
las tarjetas 
como una 

o productos 

uos  a una 
aceptación  
individuos 

estos juicios 
ver con la 
rigida hacia 
e  a nivel 

 
Bajo
se 
soluc
inter

 
 

tra actual c
xterno. Esto

ra educación
as las posib
as subjetivas
ones  en un
n de algo. 

Este
relac
func
estru
esta 
com
símb
esta 
fome
la m
 
En 
expe
exist
realiz
tiene
su si
 

o el acicate d
ve exacerb

ciones única
rpretación  

conoc
indivi
confo
propi
mism
perm
evolu
de 
consi
de so
en el
 
Lo c
favor
en fo
en 
contr
una 
realid

ultura  se c
o es product
n. Es mas fá
les relacione
s o emotivas
na experienc

e programa 
cionado con 
ión de integ
uctura, para 

de confo
probación  

bolo, en esta 
percepción d

entar  el estab
isma. 

la interpret
eriencia pers
te ninguna e
zada en vano
e una función
ignificado. 

del símbolo 
bada, la c
as  y pers
basadas en 
cimiento y la
dual, perm

ormación de 
a, coheren

mo tiempo fle
ite el creci

ución  de es
la realidad

iguiente  de u
oluciones  pa
la. 

cual propicia
rable que de 
rma  de soluc
 donde la

rarios  viene 
 nueva v

dad.  

complica,  e
to del mater
ácil referirno
es  existente
s, así podría
cia, en una i

cultural esta
la educació

grar  al indiv
que pueda “
rmidad, pue
del significa

cultura espec
de la realidad
blecimiento y 

tación del 
onal es fund

experiencia q
o, la más mod
n, que puede

la creativida
cual permit
sonales a l

el nivel d
a experienci
itiendo  l
una realida

te pero a
exible, lo qu
imiento y l
ta percepció

d  y po
una diversida
ara interactua

a un medi
un resultad

ción dialéctic
a unión d
a contribuir 

visión de l

en ella se da
rialismo  que

os a una sola
es  entre la
mos  amplia
investigació

a obviament
ón, realiza l
viduo en un
“funcionar” e
esto que l
ado de est
cífica, afirmar
d, además d
expansión d

símbolo  l
damental  n

que haya sid
desta  o bana
e expresar e

48

d  
e 
a 
e 
a 
a 
d  
al 
e 
a 
n 

or 
d 

ar 

o 
o 
a 
e 
a 
a 

a 
e 
a 
s 

ar  
n  

e 
a 
a 
n 
a 
e 

rá 
e 
e 

a 
o 
o 

al, 
n 

8 



  49 

 El símbolo puede mostrar verdades trascendentales  en una forma humilde y 
cotidiana, igual que una gota de rocío en su pequeñez  puede mostrar en su 
interior la imagen de una montaña, si se tiene el cuidado y el enfoque correcto al 
mirarla, de la misma manera, el significado de un símbolo  únicamente  es 
accesible  a los que son capaces de  romper las cadenas  de las apariencias, de 
encontrar  en las representaciones, la esencia de las cosas  
 
 

uando la interpretación simbólica se 
aplica  a una acción  a un sujeto, los 
transforma , la acción o evento se 

puede explicar desde  varios puntos de 
vista, y el evento se convierte  en u hecho 
abierto , donde no exista  una sola manera 
de entenderlo, y cada parte, movimiento o 
color, puede transformar  completamente el 
sentido de la historia que nos cuenta, la 
percepción  que tenemos de  esa realidad 
en particular, transformando  la realidad 
personal.  
 
Recordemos que la percepción es selectiva  
y esta selectividad  también afecta el 
momento de  desentrañar el significado, 
sentido, de los símbolos, desde todos los 
elementos  de la acción. 
 
 Del evento solo registramos una parte, 
aquello que por  educación experiencia, o 
por la etapa o vicisitudes de la vida  nos 
sentimos relacionados. 
 
Proyectamos en el objeto  o evento, nuestra 
manera personal de percibir la realidad, y 
es en este momento cuando  el objeto, la 
acción o la misma historia son capaces de 
comunicarnos  algo que nos remite a una  
realidad que no es evidente.  
 
Es aquí donde el símbolo “reúne” nuestros 
pensamientos conscientes  con la 
información que registramos en nuestro 
subconsciente, el cual es más rico, porque 
no discrimina los estímulos en la 
información que recibimos del exterior. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

              
Ilustraciones, Gordon Wiebe 
  
 
 
 

El conocimiento inferior deriva de nuestros sentidos, el conocimiento superior viene del 
razonamiento. En ese conocimiento de nuestros sentidos, la percepción, con todo lo que 
interviene en este proceso, pueden ser condicionados como lo expliqué  anteriormente, 
brindándonos un panorama parcial  o encaminado  hacia una percepción específica en 
nuestros juicios. 
El razonamiento ofrece un conocimiento  superior,  resultado de  proceso dialéctico. 

C
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El conocimiento mas elevado  
esta formado de ideas o 
esencias, el cual exige  
trascender el mundo de los 
sentidos, de la mera 
apariencia.  
 
Con nuestros sentidos captamos la luz del 
día, que termina al llegar la oscuridad  de la 
noche, el conocimiento adquirido por los 
sentidos es así, de poca duración, para 
llegar a la idea  es necesaria  la 
contemplación y la reflexión, en la 
búsqueda de lo esencial  es necesario  
trascender la apariencia de un solo día, y 
así podremos comprender  el concepto de  
tiempo de pasado, de presente, de futuro. 
Un solo día es la evocación  del símbolo del 
tiempo, de lo eterno.  
 
  

 
El símbolo nos sensibiliza  a encontrar 
aspectos  menos evidentes  en una  
realidad  en que parece que lo práctico  y 
la toma de conciencia están  separadas 
una de la otra, cuando en realidad es lo 
contrario. 
“El hombre espiritual es testigo de lo 
absoluto” Sooren  Kyerkgaard 

  

 
 
 
 
Espiritual es sinónimo de  abstracto, de inmaterial, y es  aquí  donde se dan las 
ideas, donde se forman los conceptos, el hombre espiritual, por medio de las 
ideas  obtiene una conciencia que trasciende el tiempo, que le permite ver mas 
allá de su propia existencia, que le da valor a cada una de las acciones  que 
realiza   durante su vida, esto  explica  los logros de quien lucha por un ideal, en 
búsqueda de realizar una utopía, estos logros , aun a nivel personal le dan valor 
a la existencia, a la vida misma. 
 
 
Sin embargo  existe un peligro, el símbolo si bien puede mostrarnos  un aspecto diferente de la 
realidad, también puede llevarnos a la evasión  y en lugar de encontrar la verdad, encontremos 
una ilusión, esta es la razón  por la que la comprobación  del significado  sea importante en la  
interpretación del símbolo, el cual puede reestructurar  nuestra manera de percibir  la realidad,  y 
esta reestructuración pueda ser pasajera  o puede transformarla de manera permanente  “es 
necesario , reconocer los peligros  que acechan  a quienes  desdeñan  el lenguaje racional : el 
dejarse llevar por la locura  y peor todavía la fatuidad, la trivialidad  disfrazada de  profundidad” 
(pg. 291 Gombrich , Imágenes Simbólicas “ ed., alianza Madrid  1988)  
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El lenguaje, el código y el castillo de 
naipes. 
 
 
Signo y símbolo, son los componentes de una estructura mayor.  El lenguaje es 
la capacidad del ser humano con los que expresa sus sentimientos y 
pensamientos y que es la forma como se puede comunicar con los demás, pero 
también tener una comunicación con el mismo. 
 La comunicación se da por medio de mensajes, para poder componer  y 
comprender un mensaje  se utiliza un sistema de  reglas y símbolos,  éste 
sistema  es el código. 
 
 
 
 
El dibujo es un código,  cuyos 
elementos principales son las 
líneas y manchas. 
Dependiendo del tipo de 
mensaje que provee el dibujo, 
será el adjetivo que se le 
asocie, ejemplo dibujo gestual, 
dibujo del natural, dibujo “X”. 
 
Pero también el dibujo es un 
lenguaje, con el cual expresa 
sus pensamientos, sus 
sentimientos y  sus ideas por 
medio del cual comunica a los 
demás y mantiene una 
comunicación  consigo mismo. 
Utilizando el código escrito, 
puedo agregar al lenguaje del 
dibujo, los adjetivos: dibujo de 
sentimiento, dibujo de ideas y 
dibujo como pensamiento, es 
decir como expresión de ideas, 
de sentimientos y 
pensamientos. 

ara esto utiliza los códigos y las 
relaciones entre los signos, las 
relaciones entre signos, cuando se 

encuentran dentro de un sistema de reglas  
se conoce como código, el lenguaje se da 
en un sistema  donde los signos  se 
relacionan, pero mas importante  que las 
reglas  son las conexiones  entre signos. 
Estas conexiones  hemos dicho  permiten 
experimentar un mundo mas ampliado  
donde se entra en contacto  con los 
elementos  primordiales mágicos, oníricos, 
lúdicos y artísticos.  Las reglas del sistema, 
tienen importancia en la creación y en el 
conocimiento del mundo, por norma básica 
un sistema de reglas flexibles permitirá 
encontrar nuevas relaciones, mientras que 
un sistema rígido proveerá de resultados 
predecibles. 
 
El lenguaje se basa en la sustitución, un 
signo sustituye, representa,  esta 
representación  puede ser con palabras- 
lenguaje oral,  objetos- como los 
juguetes que representan  un animal o 
una persona sin serlo.  
 
 Una acción, como el movimiento de la 
cabeza, afirmando  o negando algo. O 
como los dibujos, donde  es posible 
representar una realidad, una persona, una 
emoción, una idea, por medio de líneas, 
manchas, colores, materiales.  
 

P
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stos elementos gráficos, del dibujo, 
son signos, el dibujo, como lenguaje 
esta formado de signos. Un signo es 

una señal que representa algo y 
característico del lenguaje es ser 
representativo, o sea que una cosa hace las 
veces de otra  y  esta sustitución  es útil  
cuando la cosa sustitúyente es mas 
manejable  que la sustituida, el significado.  
 
 
 
El dibujo en un espacio limitado, puede 
representar una  realidad de dimensiones 
mayores como en el caso de los mapas; 
puede representar la emoción que provoca  
cierta experiencia por medio de su 
movilidad, puede representar ideas como la 
perdida de libertad como por ejemplo en el 
caso de líneas gruesas, verticales, en 
secuencia, recordándonos la experiencia de 
una reja, pero sin ser el dibujo mimesis de 
la imagen de una reja. 
 
 

 Simplemente son líneas que 
representan una experiencia, y 
a su vez una idea. 
 

 
      Christoph Niemann, Ilustración 
 

 
EL código  es como un mazo de cartas, donde cada carta es 
un signo, una imagen, una representación. 
 

l código es como la partida, es decir 
son los reglas con las que se realiza 
este juego, cuando barajamos 

empezamos a mezclar  imágenes, (como 
en la imaginación) repartimos las cartas, 
son las que comenzamos a jugar.  
 
 
 

Muestra las que necesita para comunicar, y 
con las reglas se arma el juego  aunque a 
veces juegue en solitario (cuando 
pensamos , reflexionamos,  imaginamos o 
visualizamos, y la comunicación es con 
nosotros mismos) o acompañado cuando 
intentamos comunicar la manera en que 
percibimos nuestra realidad, la idea que 
tenemos de  ella, y la comunicamos  por 
medio de signos.  

 
Cada baraja es un signo, una  imagen de la realidad registrada por los sentidos, 
contamos entonces para comunicarnos con:  
 
 
Barajas (signos) auditivas - música, habla, ruido, etc. 
Barajas (signos) táctiles- suave, áspero, caricias, golpes, temperaturas, etc. 
Barajas (signos) olfativas –perfume, hedores, aromas, etc. 
Barajas (signos) gusto- sabores, picante, dulce, salado.etc. 
Barajas  (signos) visuales-  icónica - colores, líneas, manchas, texturas, formas, etc. 
 
 
A  su vez un signo de una sensación puede representar otra sensación, un signo visual puede 
representar  a las sensaciones táctiles,  olfativas, gustativas, o auditivas (como en el caso de las 
notas musicales), lo cual es la base de el reconocimiento de productos u objetos por medio de la 
vista, como en el caso de los empaques de perfumes, alimentos o música. 

E
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Esto signos pueden ser  de conocimiento general, cultural, pero 
también son creados como en el caso de la publicidad para competir, 
y en el caso de el arte para buscar una reflexión. 
 
Así como existen juegos para naipes, cuyas 
reglas nos han enseñado, como en el caso 
del el Póker o el Tarot  donde en uno, el 
código es con base de signos, mientras que 
en el Tarot es con base a símbolos, el 
lenguaje del dibujo también tiene estas 
opciones, signo o símbolo, cuyas reglas 
permiten diversos tipos de comunicación.  
 
Uno de los juegos es la técnica, en el caso 
del lenguaje del movimiento, el gimnasta 
puede con su movimiento saltar mas alto, 
girar con mayor fuerza o levantar una 
pierna de forma más flexible, pero con 
estas mismas “cartas”, altura,  fuerza y 
flexibilidad, el bailarín crea un nuevo juego  
cuando interpreta una idea por medio del 
movimiento. 
En el caso del dibujante, es necesario que 
conozca la parte técnica, los elementos que 
la conforman, pero es necesario también 
que tenga la posibilidad de crear nuevos 
juegos, es decir nuevos códigos, nuevas 
maneras de comunicarse.  

 

                                                                                                                                Gary Taxcali Ilustración 

 
El  artista crea nuevas reglas; un juego nuevo, reviste un nuevo 
evento. 
 
 Estas nuevas formas de comunicación, de 
creación de códigos, se relacionan con el 
proceso de percepción, en específico con la 
incoherencia, mientras busca encontrar un 
aspecto reconocible, donde entender el 
mensaje. Así como con la interpretación, 
imaginación, signo y símbolo. El lenguaje al 
involucrar todo estos elementos puede 
considerarse un evento perceptual, pero en 
la creación e interpretación de lenguajes se 
convierte en un E.P.I. 

 
 
Shintaro Miyake 2004, Mars Dweller (Space Walk), 
color pencil. 
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¿Qué pasa cuando en  un juego de naipes, se integran nuevos naipes (signos y 
códigos). Crece el número de combinaciones, hay más juegos,  más eventos 
importantes, nuevos ejercicios nuevas maneras de ver  y entender el lenguaje, así las 
ideas que representa. 
 
 
 Y como explique si el dibujo es también un 
lenguaje, integrar nuevas reglas, nuevos 
códigos  nuevos signos y símbolos, así 
como otros lenguajes, como el escrito, el 
matemático, o dancístico. Posibilita nuevas 
combinaciones, lo cual es igual a una 
actividad con resultados más creativos. 
Durante la tesis una amiga mía que también 
estaba realizando una investigación acerca 
del dibujo, lo relacionó con la instalación, el 
lenguaje de la instalación mezclado con el 
del dibujo. El proyecto a realizar es la 
creación de varias instalaciones 
dibujísticas. 
Este mezclar códigos provee una cualidad 
en el trabajo  tanto  del artista visual (pintor, 
diseñador, ilustrador) del diseñador gráfico 
como del artista plástico, le proporciona un 
estilo. Un nuevo estilo, crea un nuevo 
código… un nuevo juego. 
 

Dibujo elaborado durante un performance por un 
asistente al curso intersemestral  enero 2008

 
 
Pensamiento y lenguaje 
 
 
 
El pensamiento tiene la capacidad de 
abstraer  elementos de la realidad, de 
relacionar hechos  y de hacer deducciones  
por medio de la misma. Cuando estos 
elementos se materializan en el lenguaje, 
es entonces  donde la capacidad de pensar 
se da, el lenguaje le proporciona  una 
estructura  que lejos de confundirlo  lo 
alimenta y lo inspira. Es en el lenguaje 
donde se asimilan las experiencias, donde 
se expresan  esas experiencias particulares 
y  donde se interpretan las experiencias 
ajenas, interpretación del mundo en que se 
posesiona y  entrega por medio de la visión 
que proporciona  el lenguaje.  
 

El lenguaje no es simplemente el 
instrumento de pensar, es ahí donde  toma 
forma  y limite el pensamiento humano. Así 
como surge la libertad al romper esos 
limites , crear nuevos limites o nuevas 
opciones, nuevas rutas en el lenguaje 
proporcionan nuevas rutas en el 
pensamiento, al encontrar nuevas formas 
de relaciones de signos y así encontrar 
nuevas ideas, expresadas por medio del 
lenguaje, si el dibujo como leguaje, puede 
ser un medio para encontrar  nuevas ideas, 
como en los bocetos, así como un medio 
para reinterpretar la visión de la realidad 
propia y ajena, lo cual llega a nuevas vías 
de  comprender la realidad, de saber y de 
aprender de ella. 
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El lenguaje suele interpretarse como una sintaxis, donde cada  signo tiene una 
función  y se interrelaciona con otros signos para de esta forma llegar a un 
significado 1+1=2. 
 
 

uando existen 
significaciones  y 
contenidos  en 

cada uno de los 
elementos que conforman 
el lenguaje, se asemeja  a 
mirar el cielo en la noche   
y unir los puntos que son 
las estrellas, las 
posibilidades de  
encontrar una mayor 
cantidad de 
significaciones es mayor 
en conjunto, pero si 
tomamos en cuenta  que 
cada una de estos puntos  
representa un sistema, en 
este caso de contenidos o 
significaciones, las 
posibilidades de 
significación es mayor. 
 

 
 
 
 
Aquí es donde se relaciona  el lenguaje con el E.P.I., esta 
saturación de  contenidos y la posibilidad de encontrar 
información interesante, relevante para la vida de la persona.  
 
Es donde el lenguaje se acerca a la manera 
en que se percibe el mundo. 
 
 Al ir conduciendo , al caminar por una avenida llena de 
tiendas buscando un regalo, al soñar,  es donde se da esta 
relación de contenidos, “Tan pronto como se percibe el 
lenguaje no como mera sintaxis , sino como una retícula de 
contenidos  o significaciones , se aprecia que esta relación de 
contenidos  implica una referencia especifica al mundo, las 
palabras(signos)como portadores  de sentidos transportan  
hacia la realidad hacia las cosas, hacia lo que hay” 
(pág. 107 lledo Iñigo, Emilio, “La filosofía hoy”, biblioteca Salvat de grandes 
temas, ed. Salvat. Barcelona  1973) 
 

 
El E.P.I. tiene como rasgo esta búsqueda  de la significación, del sentido en cada 
acontecimiento aun en  aquellos en los que parecen que carecen de interés. El ser humano 
al vivir inmerso en un mundo de significaciones  tiene que discriminar, y al realizar   este 
proceso, elige.  
 
 

a significación es la acción  durante el 
cual transcurre  este proceso 
intelectual, lo significativamente 

importante tendrá una mayor relevancia en 
el comportamiento, en la expresión, en la 
ejecución  de un dibujo por ejemplo, “el 
lenguaje no es solo  el pasado hecho 
palabra (o signo) sino también  el gesto  
con el que se nos aparece  el presente  y la 
señal  mediante la que presentimos el 
futuro” (pág. 109,  la filosofía hoy) 

C
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ero en un lenguaje  establecido con 
un sistema  mas o menos anacrónico  
de valores  que impida que el 

lenguaje, en este caso el del dibujo, se 
exprese , la vida humana pierde el  
supremo  aliciente de actuar sobre el 
mundo y , por tanto  sobre su expansión 
mental, aprisionándolo  en un  
enfrentamiento rutinario con las cosas, 
entre el lenguaje que impida o no promueva 
esa  búsqueda , por medio de un fomento  
de la monotonía, en donde la vida humana 
pierde a su vez  la plasticidad , sus esencia 
de ser que la hizo posible.  
 
Es en esta  limitación entre la existencia de 
lo presente  y lo futuro,  en la que el ser 
humano tiene la posibilidad de transformar, 
por medio de la creación que le brinda el 
lenguaje, su vida, su entorno, la naturaleza, 
la sociedad.  
 
Es esta habilidad que tiene el ser humano 
por medio del lenguaje no solo  de señalar, 
y en el caso del lenguaje del dibujo, no solo 
de copiar  el ambiente que le rodea, sino 
también en el de transformarlo, en el que 
logra una transformación propia, un cambio  

por el entendimiento, por el conocimiento, 
que permite a su vez el manejo del mundo, 
el que posibilita  encontrar nuevas 
alternativas para actuar en el.  
 
Sin embargo  si la primera de estas  
posibilidades del  lenguaje, el crear  y 
transformar la vida, se aniquila toda 
posibilidad de  progreso y desarrollo  
intelectual. 
 
 

 
 

La capacidad de crear tiene su complemento  en el entender. 
 
En el entender  se resume  la interpretación que el ser humano hace de la 
realidad. 
 
 En el entender  es donde encontramos el 
sentido  de los datos que nos provee la 
percepción. Encontramos el sentido de los 
signos que a su vez representan 
experiencias reales o imaginarias.  
En el lenguaje ésta capacidad  de entender, 
nos permite acceder al conocimiento, aun 
sin tener acceso a la experiencia 
perceptual, claro que nunca será lo mismo, 
pero puede acercarnos a ese conocimiento, 
si alguien quisiera saber como es una 
manzana por medio del lenguaje verbal, 
seria posible hacer una descripción; por 
medio del lenguaje del dibujo hacer una 
imagen, aun sin conocer perceptualmente 
una manzana, seria posible reconocerla por 
la imagen y descripción que hicimos de ella, 
esta descripción abarca también el sabor, el 
olor y el sonido, si tenemos los suficientes 
signos para representar esa imagen mental. 

Aun conociéndola hay elementos referentes 
a la manzana que posiblemente no 
sabríamos, por no alcanzar nuestro tiempo 
de vida, como el hecho de saber  la 
duración de la vida de un árbol de este 
fruto, o el hecho de que de un árbol de 
manzana es posible que surjan arboles de 
manzana de color y sabor diferente, o de 
las diversas formas de preparar una 
manzana en un dulce o alimento, este 
conocimiento sólo puede darse por medio 
del lenguaje, pero el lenguaje en esta 
posibilidad de entender  el sentido de las 
cosas, también nos posibilita a la reflexión. 
 
 
 
 
 
 

P
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ntender  etimológicamente 
significa extender hacia algo, 
metafóricamente extender la 

mente, la atención, hacia las cosas para así 
comprender. Al extender la mente por 
medio del lenguaje encontramos nuevos 
sentidos, nuevos conocimientos.  
 
El tratar de entender las acciones, los 
eventos, implica una reflexión que se hace 
por medio de las estructuras que nos brinda 
el lenguaje, si estos eventos además son 
simbólicos, se extiende esta reflexión, este 
entender mas allá de lo obvio, este análisis 
de las ideas, hacia los valores, en el sentido 
de valioso, y este encontrar el sentido de 
las cosas, de las acciones, de los eventos  
permite un entender abierto a las  
perspectivas  de madurez y desarrollo. 
 
 Lo cual genera conductas maduras y un 
conocimiento consciente , que adquiere un 
valor superior al de la mera información, por 
ser un conocimiento útil a nivel personal, un 
conocimiento de uno mismo, y de las 
múltiples posibilidades que uno puede 

llegar a ser, o transformar por medio del 
entender que nos brinda el lenguaje. 
 
Aunque la interpretación  muchas veces 
este ceñida por condicionamientos, que 
suponen una  mayor cantidad  de 
dificultades  para practicar  la esta 
imprescindible y esencial  facultad humana 
que es  el comprender, este 
condicionamiento  presenta condiciones e 
interferencias  en los contenidos y 
estructuras de los  lenguajes que podemos 
encontrar,   lo que impide una manera clara 
de interpretar la realidad. 
 
Los intereses de la sociedad, son los que 
organizan  los canales  por los cuales se 
nos provee  de los datos  y de la 
procedencia de estos, con lo cual la 
interpretación de la realidad que obtenemos 
por medio del lenguaje es parcial, esta 
dirigida, cayendo en la trivialidad, el análisis 
del lenguaje no deja lugar para la 
ampliación  de las propias perspectivas, del 
desarrollo que trae consigo la madurez. 
 

 
Lo que nos sitúa en un lenguaje  obvio, estereotipado, que también esta presente en  el lenguaje  
del dibujo, diseño y en general en el mundo del arte. 
 
Solo la presión ideológica (o económica), o una tergiversación  de el concepto  de actualidad  
puede considerar  anacrónico  el planteamiento de  cuestiones que tengan que ver  con palabras, 
signos, o imágenes que tengan como finalidad  valores normas e ideas .Que por cierto brotan  de 
los mismos usos  sociales  y se nutren exclusivamente de ellos  y de las intensiones de  quienes 
controlan el sistema social. 
 
 

 E
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LA RELACION DE LA SEMIOLOGIA EN  LA ENSEÑANZA 
DEL LENGUAJE DEL DIBUJO 
 
En una tesis cuya base teórica es el signo y el lenguaje no puedo dejar de mencionar las 
investigaciones realizadas por la semiología y como  pueden ser de utilidad no solo en la 
comprensión del lenguaje del dibujo, sino también en su enseñanza. El tema de la semiología es 
muy basto, y por no ser el tema de la tesis solo manejaré algunos conceptos para estructurar 
mejor el tema, para lo que ya conocen de semiología  y para no hacer tedioso este escrito, 
pueden brincarse  las partes  que se encuentran  dentro de  el recuadro e ir directamente a la 
relación que me parece que tiene con  la enseñanza del dibujo. 
 
La semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos: lenguajes, códigos, señales, señalizaciones. 
 
El lenguaje  es una estructura o un sistema de  signos que expresa ideas, como las señales de los sordomudos, 
los ritos simbólicos, las formas de cortesía ,las ceremonias, el dibujo, las artes y en general los modos de 
comunicación  basados en el uso de sistemas de signos. 
  
Al lenguaje hablado y la escritura lo estudia específicamente la lingüística. 
 
Los media 
Los media o médium, designa  a los diferentes “medios” de comunicación: el libro, la radio, el cine  la moda, la TV, el 
dibujo, etc. Un media  implica  una sustancia, materia o soporte del signo, es más fácil entenderlo como sinónimo  “de 
mediante”, por ejemplo X mensaje  se expresa “mediante”  dibujo, la sustancia no es el papel sino el dibujo. 
La estructura del lenguaje, así como la  función del lenguaje esta  en concordancia  con el media. 
 
Función del media 
El mensaje es el “medio” en que se genera el proceso  de comunicación de ideas. En este proceso  interviene como en el 
futbol, un emisor y en un receptor,  el balón seria el mensaje. En el caso del dibujo, el dibujante  es el emisor, los trazos  el 
mensaje, y el receptor el que ve el dibujo. 
El objeto, es la cosa de la que se habla, y se conoce como referente. 
El código es el tipo de lenguaje que se utiliza, y 
El media  es la forma en que el mensaje informa.  
 
El media, “la forma de información” tiene varias funciones de comunicación: 
La función referencial, la cual tiene que formular información objetiva, observable y verificable  del objeto. 
La función emotiva, en la que expresamos nuestra actitud con respecto a el objeto: bueno, malo, deseable, respetable, 
ridículo etc. 
 
La función referencial y emotiva son complementarias  y siempre van acompañadas  en la comunicación, el lenguaje  
tiene esa doble función, cognoscitiva  y objetiva por un lado  y afectiva  y subjetiva por el otro. El lenguaje o código en la 
función emotiva posee múltiples variaciones estilísticas .los códigos estéticos actualizan y desarrollan estas variantes, 
mientras que los códigos científicos las neutralizan, estereotipándolas, buscando la uniformidad en la función de la 
información. 
 
La función poética o estética, que es la relación del mensaje con el mismo mensaje. En las artes el objeto referencial  y 
el mensaje  son lo mismo, es la “obra”, es un mensaje objeto. El objeto  tiene su propia significación, como en el caso del 
símbolo  y cada uno de los símbolos  que lo sustentan  tiene su propia significación. El dibujo  como expresión artística 
deja de ser referente  de algo, para hacer referencia así mismo, y de la misma manera cada elemento, cada signo, cada 
línea tiene también su propia significación, también son autorreferentes, van mas allá  de los signos  u objetos que de 
manera inmediata los sustentan. 
   
La función fática, tiene por objeto  mantener, afirmar  o detener la comunicación, donde el contenido de la información es 
lo  que tiene menos importancia, que el hecho de la presencia y  reafirmación de adhesión al grupo, como las 
conversaciones triviales, las solemnidades, las ceremonias, la publicidad.  
    
La función metalingüística, tiene por objeto definir  el sentido  de los signos  que corren el riesgo de no ser entendidos 
por el  receptor. El lenguaje del dibujo puede ser un lenguaje cubista, surrealista, etc. y esto puede remitir a  sentidos 
diferentes.  
De esta función  procede también  la elección del medio. Una línea  que deja el “papel engomado” o el recorrido  de un 
dedo  sobre la espalda, también puede ser considerada dibujo,  aunque aquí el referente  es el propio código, es decir el 
lenguaje del dibujo  
 
La función connotativa define como el receptor reacciona  ante el mensaje, es decir  el sentido (Ej. Perra como animal o 
como conducta femenina, y si el mensaje va dirigido  hacia su inteligencia (ej. Señalización y programas operativos van 
dirigidos  a la inteligencia, al objetivo, a lo cognoscitivo) o a sus emociones (ej. La publicidad  que condiciona  al receptor  
por medio de  una reacción afectiva que pone en segundo término  la función referencial del mensaje).  
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ntre estas funciones, me parece 
importante señalar como la 
ambigüedad de la  función 

connotativa puede atraer el interés del 
espectador. 
 En el caso de las emociones, los códigos  
o lenguajes sociales  y estéticos, como en 
el caso del lenguaje del dibujo  tienen como 
misión  movilizar la participación del 
espectador, y el objeto al que hacen 
referencia, por ejemplo, como las flores en 
el bodegón, quedan en segundo término, 
para enfatizar la fragilidad, o la 
temporalidad. 
 
 En este punto el lenguaje del 
dibujo, puede dirigirse dependiendo 
de  necesidades prácticas, como la 
señalización. O hacia un sentido 
emotivo, como en el caso de la 
publicidad y el arte. 
 
Todas estas funciones se encuentran 
mezcladas en diversas proporciones en un 
mismo mensaje, aunque la función 
referencial y emotiva, son las 
predominantes. Esta separación entre arte 
y ciencia, entre saber y sentir  es resultado 
de nuestra cultura “científica”, mientras que 
en la cultura popular o arcaica ambas se 
confunden. 
 
El éxito que tiene la publicidad para lograr 
elecciones de  un producto sobre otro, 
están basadas en la parte emotiva, así 
como nuestra conducta social esta 
reforzada por películas programas, 
anuncios, ceremonias, en donde está 
presente esta parte emotiva del ser 
humano. 
 
 En la educación esta parte emotiva es casi 
nula, con lo que se desperdicia un 
importante elemento, con el cual relacionar 
la información. 
 
 Comprender y sentir  “constituyen  los dos 
polos  de nuestra experiencia  y 
corresponden  a modos de percepción  no 
solamente  opuestos  sino  inversamente 
proporcionales”(Pág. 16 , la semiología, Guiraud) 

 
Los signos lógicos  muestran una 
incapacidad  de significar  nuestra 
experiencia síquica.  El fundamento de las 
artes es por su propia naturaleza, 
comunicar por medio de  una significación 
icónica  o  por medio de la analogía, no 
tienen por función  el hacernos  comprender  
las sensaciones percibidas  encerrándolas  
en una red  de relaciones objetivas , sino el 
hacernos experimentar  frente  a una 
creación que es más  que la exclusiva  
imitación de la realidad. 
 
 
En este apartado, en la mayoría de los 
lugares y escuelas en donde he 
trabajado, a pesar de que algunas son 
escuelas de publicidad y de diseño, se 
da prioridad a lo objetivo, a lo 
cognoscitivo, cuando la búsqueda de la 
parte emotiva por encima de la 
referencia, en sus trabajos puede ser de 
mayor utilidad a los egresados de estas 
carreras, sobre todo en un medio que se 
globaliza a gran prisa , los egresados de 
estas carreras tendrían una mayor 
posibilidad de trabajo no solo en el país,  
sino también  a nivel internacional. No sé 
como se imparta esta materia en otra 
parte del mundo pero, es notorio que la 
perspectiva del dibujo a nivel nacional 
en la enseñanza esta atrasada, en 
relación a este tipo de investigaciones 
con respecto a el lenguaje, la 
comunicación  y a su aplicación, no sólo 
en el área de diseño, sino también en el 
área de las artes plásticas. 
 
En todo caso en vista de que el ritmo 
con el que se implementan los planes de 
estudio no van a la misma velocidad de 
estas investigaciones, por lo menos 
seria pertinente llevarlos o a la par de los 
programas de  enseñanza, como 
diplomados o como talleres optativos. 
Este tipo de programas alternos tendrían 
la función de investigar estas opciones y  
la creación de metodologías  para la 
aplicación de manera efectiva  en las 
orientaciones de las carreras

. 
 
 

E
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 EL CONCEPTO DE CÓDIGO   Y SU APLICACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA 
 
 
El código, es el sistema de relación,  que es reconocido entre los usuarios  para comunicarse. El 
código  es un sistema, leyes de signos y símbolos para comunicar  pensamientos y sentimiento, 
es el acuerdo entre usuarios de ese lenguaje que reconocen la relación entre significado y 
significante. 
 
 
Existen diversos tipos de códigos o lenguajes: 
 
Por el tipo de sistema: 
 
Código explícito o cerrado, que es  lenguaje de sistema  cerrado  y que tiene que ver con cuestiones técnicas -química  
algebra, protocolos de cortesía,  etc. 
 
 Código implícito o código abierto  -poético impreciso, intuitivo, subjetivo y esta en relación con los sistemas de 
interpretación de lenguajes como la hermenéutica-entre mas vago, mas abierto sea el código, el valor del signo tendrá  
distintas interpretaciones  entre los usuarios. 
 
Por la función del código: 
 
Códigos técnicos, cuya función  consiste en significar  una experiencia racional. 
 
Códigos poéticos, cuya función es la de crear  un universo imaginario, a través del cual se significa una experiencia  
irracional,  o  en todo caso que se escapa de los  signos técnicos 
 
Hermenéutica, que va más allá de  los códigos poéticos, y que cubre  relaciones nuevas que escapan  a todas las 
convenciones  o que son convenciones inconscientes  o antiguas convenciones  cuyo sentido se perdió, se nos escapa o 
lo evadimos. 
 
Todos estos códigos  interactúan al mismo tiempo, ofreciendo significaciones más o menos explicitas, basadas  en 
convesiones formales  de los individuos, y otras basadas  en una hermenéutica o simbolismo personal.  
Aunque también existen los códigos mixtos , en donde la interpretación es difícil de definir como en el caso de las 
poéticas, de las retóricas, de las artes adivinatorias , las simbólicas , las mitologías las cuales son , en algunos casos, si 
no es que en todos, hermenéuticas en vías de codificación,  o antiguos códigos en proceso de descodificación. 
La decodificación, que es la traducción de un código a otro, como la traducción de una lengua extranjera, la filiación de 
una pieza de teatro o la descripción de un cuadro. 
 
 
En la relación entre significado o significante la relación  puede ser arbitraria, como en una  
relación simbólica donde  una cosa representa a otra diferente o  motivada que sucede por la 
evolución histórica  o por el funcionamiento dentro de una cultura y donde la señal o 
representación es comprensible. 
 
 

MONOSEMIA Y POLISEMIA 
 
 
Monosemia es donde existe  un significado 
para un significante -señalización  y códigos 
lógicos  como los números.  
Polisemia  se da en los códigos poéticos  
un significante tiene varios significados la 
función icónica  en la imagen  esta 
desarrollada y el signo es abierto. El dibujo 
pertenece a esta categoría.  
Polisemia se da en  donde existen varios 
códigos superpuestos -cine, performance, y 

todos los nuevos géneros del Arte Visual 
En los códigos superpuestos  el sistema de 
signos recurre a varios  códigos para  
expresarse, para comunicar. 
La elección que se hace entre estos 
códigos  es la generadora  de estilo,  la cual 
origina más posibilidades  al mensaje de 
significaciones, la elección entre estas 
posibilidades lo hace más significativo.  
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Es posible utilizar los códigos, de forma similar al signo y símbolo, pues al 
combinar códigos se generan nuevas formas de significación, el utilizar estas 
posibilidades de combinación dentro del lenguaje dibujístico puede además 
auxiliar al artista y diseñador en la búsqueda de un estilo propio al experimentar, 
e ir  combinando y mezclando diversos códigos en un curso de dibujo, lo cual 
puede favorecer sus expresión artística individual, así como para la elaboración 
de soluciones creativas y originales en su trabajo profesional.  
 
LA ELECCION  
 
Al elegir el significado  de un signo podemos elegir  un significado  monosémico  o 
polisémico. 
 
Significado monosémico, por ejemplo, en el 
caso de un uniforme, en donde podemos 
ver  en él,  un grado (como capitán)  o una 
función (como bombero) pero sólo uno de 
los dos. El significado es  objetivo  y tiene 
un solo sentido (la elección es denotativa).  
O podemos elegir la polisemia  en el mismo 
signo, el uniforme puede  significar  
prestigio o la autoridad, ambos sentidos al 
mismo tiempo que le son atribuidos. Esta 
elección del significado   es subjetiva, y  en 
esta se unen la forma y la función (elección 
connotativa). 
 
La elección  de la significación  connotativa  
es propia de las artes  y en particular de las 
artes visuales, pues al tener más 
variaciones estilísticas  se pueden 
encontrar más sentidos y significados.  
 
En la búsqueda del sentido, se encuentra 
una relación (significado),  en donde al 
profundizar se encuentra un nuevo 
sentido(interpretación) que a su vez remite 
a otro sentido(significado) y así  hasta 

donde la necesidad de búsqueda, o de 
respuesta a cierto evento  sea satisfecha. 
Es decir permite la indagación y la reflexión 
que son propias de la investigación. 
 
 En el  dibujo la elección de significación 
dennotativa, es decir abierta, polisémica y 
subjetiva, permite la exploración y el 
escrutinio, pues la idea se refiere a un  
objeto de pensamiento (esqueleto como 
representación de la muerte), y no a la idea 
como representación del objeto (esqueleto 
como representación de anatomía). Al 
enseñar el dibujo buscando una 
significación connotativa, también se 
fomenta la curiosidad y la indagación.  
 
Es entonces cuando la práctica de 
las arte se convierten en un 
escudriñamiento del sentido para 
encontrar el significado y el artista, a 
partir de esta práctica, se convierte  
en investigador.  

 
etomemos el E.P.I. dentro de esa posibilidad de significación, el sentido marca el o  los 
rumbos de interpretación, este marcar el rumbo , el sentido, es fundamental en la 
educación ,puesto que es el que da pauta de relación de un evento,  con cierto concepto o 

información hacia el que se busque enfatizar, dirigir u orientar, un evento simbólico o poético 
pues  tiene varias rutas de interpretación personal , lo cual posibilita , la capacidad de crear y de 
conocer a un nivel individual, pero al retomar este evento y darle un sentido, hacia un concepto 
que se quiera enseñar, lo reafirma pero ahora en un nivel grupal, o social.  
 
El sentido  es una relación, que  envuelve el significado,  en un nuevo sentido.  
Por ejemplo el dibujo estereotipado, y monosemico, que no representa ninguna variable , 
es signo de uniformidad de ideas , que a su vez  es signo  de una educación en serie , que 
a su vez  es signo de una sociedad  donde cada individuo  es parte de un engranaje 
económico e ideológico … y así sucesivamente. 

R
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i todo a nuestro alrededor es 
significado y significante, la 
semiología es la ciencia de los 

signos, entonces, la semiología engloba el 
todo saber, toda la experiencia por medio 
de los signos, de los lenguajes.  
 
En el caso del dibujo, como lenguaje, la 
aplicación e investigación de las 
exploraciones realizadas por la semiología, 
puede dotar al lenguaje del dibujo, en su 
enseñanza de no sólo ser descriptivo , 
también de una posibilidad de comunicar, 
de crear, de conocer y estas posibilidades 
es la que llevaría al lenguaje del dibujo a 
una noción de medio para llegar a un 
conocimiento mas allá de la superficialidad , 
también de reflexión, de los eventos 
cotidianos y en el caso del  E.P.I. dotándolo 
de un sentido, una opción para la 
enseñanza y generación de conceptos y de 
ideas. 
 
El sentido lógico es  completamente 
codificado, mientras que un sentido poético, 
siempre está parcialmente  codificado, lo 
que permite  varios tipos de relaciones  
abiertas a la interpretación  del receptor. 
 
La diferencia entre estos dos tipos de 
sentido  es que uno de los códigos  se 
representa, por medio de convenciones 
explicitas y socializadas.  
 
 
 
 
 
 

 
Mientras  que en el otro, que es un código 
hermenéutico, existe un sistema de signos 
latentes y casuales, que también se 
encuentran  socializados  y 
convencionalizados  pero de una manera 
más débil. Aquí los modos de significación 
se oponen  y no se superponen como en  el 
caso de los  códigos técnicos  y los códigos 
estéticos, o artísticos. 
 
La significación se da en dos niveles  un 
sentido técnico, y un sentido poético, 
basados en la codificación  que realice el 
receptor, de acuerdo a un sistema  de 
interpretación, más o menos 
convencionalizados. 
 
 
En el caso del dibujo, al sistema técnico 
que se emplea en la mayoría de las 
Escuelas , se puede complementar con el 
sentido poético, la diferencia ente un 
gimnasta y un bailarín , sin importar si es 
clásico o popular es que aunque los dos se 
dedican a la perfección del movimiento en 
el caso del artista , se buscan  sentidos que 
van mas allá de la parte técnica, de la 
expresión individual , de la creación y el 
conocimiento, ese es en todo caso el 
sentido que busca toda persona  que se 
involucra en este tipo de actividades , sin 
importar si es músico, bailarín o dibujante, 
clásico o popular, el expresar su manera de 
percibir  la realidad, y componerla (de 
composición), de transformarla.  
 
 
 

 

 S
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La semiología en el dibujo, de la “línea 
peluda” a la línea peluda. 
  
 
 
DEFINICIÓN DE DIBUJO 
 
 
 De acuerdo  con el diccionario de términos de arte de Monrreal y 
Tejada el dibujo es definido  como: 
 
 

Medio para definir  las formas de los 
objetos, de representar  ideas o de 
expresar  estados emocionales  del 

ánimo por medio de líneas o tonos  aplicados 
a una superficie  generalmente plana. 
 

 Aunque se aplica específicamente  al 
uso del lápiz, el carbón, la tiza  o la 
pluma no cabe duda  que todas las 

maneras de pintar no son mas que formas 
extendidas  y amplificadas  de dibujar .Ingres 
apunta a esto cuando dice que  una cosa 
bien dibujada esta suficientemente bien 
pintada. 
 

 La exactitud, la corrección  en la 
interpretación  de natural  no son 
 esenciales para un buen dibujo. Las 

exageraciones , incluso hasta la distorsión, el 
énfasis selectivo  y las eliminaciones  pueden 
de hecho  dar una idea mas ”viva “ de la 
realidad,  siendo así mas verdadera que la  
representación minuciosa  y detallada  de 
cada pormenor  en su proporción justa. 
 

 Más aun una calidad  de línea o tono  
que surge de la pasión creadora  del 
artista puede estar cargada  de un 

profundo significado  emotivo,  
independientemente de lo que represente o 
interprete. 
 

 Hay muchas maneras de dibujar,  
algunos definen la estructura de los 
objetos por medio de  la línea,  ya sea 

continua o quebrada,  variada en su 
intensidad, fluyendo dentro y fuera de las 
formas, sugiriendo sujeción  mientras define 
su contorno. Puede enriquecerse  por medio 
de sombras, ya sea desde el borde  hacia 
adentro, desde el punto donde se funden luz 
y oscuridad, o bien desde la parte mas 
cercana a el espectador .Se pueden construir  
dibujos con manchas de color sin usar línea. 
El tono se puede expresar  por una serie de 
líneas paralelas  que se cruzan o por 
graduaciones continuas de sombra. 
 

 Se dibuja por placer personal, por 
registrar  información  y por ayudar  a la 
memoria, como medio para entender 

una estructura  o acción, o como base para 
una pintura más acabada. 
 
 

 Los diversos medios utilizados para 
dibujar son lápices de varias clases, 
carbón, pastel, sanguina, pluma, y 

pincel .Este último es el método tradicional  
en los artistas de extremo oriente 
 
 
 

 La práctica del dibujo es básica para el 
ejercicio de toda actividad, está 
considerada como la gramática 

indispensable  en cualquier oficio. 
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 En la Escuela de Bellas Artes se llama 
Dibujo del Natural  al que se realiza  
frente al modelo vivo, y dibujo del 

antiguo  al que copia  obras clásicas, 

generalmente de vaciados de yeso de 
esculturas. 
 
 

 
 
LA SEMIOLOGIA Y EL DIBUJO 
 

 
Esta definición puede ser ampliada, desde el punto de vista de la 
semiología y puede aclarar algunos aspectos. 
 
 
 

l dibujo es un código puesto que 
comunica ideas; este código puede ser 
técnico al expresar  experiencias 

racionales, como los planos de un edificio, o 
poético al expresar experiencias irracionales, 
emotivas, como en el dibujo infantil y 
artístico, o ambos ser un código mixto. 
Dentro del dibujo como en el lenguaje 
también existen variantes para un mismo 
código, el lenguaje puede ser en ingles, 
francés, etc. En la práctica del dibujo existe el 
dibujo cubista, surrealista, etc. De hecho lo 
que da el estilo personal es una 
superposición de códigos para hacer más 
significativo el mensaje.  
 
El código poético puede utilizar imágenes 
simbólicas, con lo cual se transforma en una 
hermenéutica donde los signos descubren  
nuevas relaciones de significado, que escapa 
a las convenciones, e incluirse además  
dentro de   un mensaje realizado con códigos 
mixtos   con lo cual la interpretación se hace 
más difícil de definir. 
 
El dibujo puede recodificar, es decir, hacer 
una traducción de otros códigos, como en el 
caso de la música, o servir como base para 
una recodificación posterior, como en el caso 
del boceto; Pero también puede recodificar 
logrando una expresión nueva, creando un 
nuevo código como en el caso de los 
movimientos artísticos. El Futurismo intentó 
expresar el movimiento en sus inicios, al 
recodificar, creó un nuevo código, al principio 
mixto pero que después se consolido como 
uno nuevo. 
 

El medio básico que utiliza el dibujo son los 
trazos y los tonos para comunicar 
experiencias, la línea y el tono pueden 
expresar significados por si mismos,  el tono 
puede significar oscuridad o peso, la línea 
puede significar fluidez, dureza, ser pesada, 
suave, etc. Con lo cual pueden significar 
cualidades emotivas, espirituales o 
materiales , la línea y el tono siguen siendo 
signos que hacen referencia a cualidades , 
pero en el lenguaje del dibujo también 
pueden expresar ideas por ellos mismos, sin 
necesidad de hacer referencia a otro objeto, 
por ejemplo una línea puede ser sensual , 
agresiva  o  viva dependiendo del sentido 
que nos interese darle , la línea y el tono son 
signos que hacen referencia a otra cosa pero 
también pueden expresar ideas y conceptos 
complejos sin hacer referencia a ningún 
objeto del mundo. 
 
Cuando el dibujo representa objetos del 
mundo puede utilizar diversos códigos con lo 
cual la interpretación puede ser por ejemplo: 
cubista, surrealista etc. Puede además 
utilizar símbolos con lo cual puede ir mas allá 
de la estilización, y remitir a otras 
significaciones. 
 
 Lo mismo sucede cuando la representación 
del dibujo se hace con otros materiales , el 
sentido varia : no es lo mismo una línea 
hecha  de acero , que una línea hecha de 
cocaína ,  o una línea hecha de vellos, el 
material cambia el sentido, si , pueden ser 
grafito , carbón, pero también pueden ser de 
arena humo , luz , sangre, agua, etc. 
 

9
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i además e todo esto agregamos el uso 
del color,  y el color que puede tener 
cada material por si mismo, las 

posibilidades de significación aumentan. 
   
El dibujo entonces expresa ideas, cuando se 
dibuja del natural, del modelo vivo, como en 
la definición de Tejada, el dibujo tendría que 
expresar en primera instancia la idea de vida, 
comparado con el dibujo de la escultura en 
yeso.  
 
Además el dibujo tendría que recodificar, 
porque el cuerpo humano es un signo por si 
mismo, y cada parte de el  es motivo de una 
significación, objetiva emotiva y simbólica. 
 

 
El dibujo en comparación con el lenguaje 
articulado  o escrito no es secuencial, tiene 
que ser interpretado en el todo  para poder 
comprender el mensaje, pero también  
cualquiera  de sus partes tiene significación, 
por que cada parte también es un signo, que 
tiene sentido a partir de sus relaciones con 
otras partes del dibujo, y  que su vez tienen 
sentido por el todo, y  estos son los que  
también los que le dan a la vez sentido al 
todo. 
 
 
 
 
 

Con todas estas posibilidades de significación, de materiales, de 
recodificación, de interpretación, de simbolización estilización, la 
pregunta es ¿Por qué no se utilizan ampliamente en la enseñanza del 
dibujo? 

                           

S
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El dibujo del modelo de desnudo o el 
traje hecho de ideas. 
 
Trabajando como modelo 
siempre me llamó la atención 
el porque los alumnos 
exageraban, omitían o 
simplificaban partes de una 
figura. 
 
Para obligarlos a hacer con mas detalle 
manos y pies el maestro Uribe les decía 
que aquellos a los que  no podían dibujar  
los pies y las manos , tenían problemas 
sexuales, después de esa información los 
alumnos se esforzaban por hacer mejor 
pies y manos,  con ese comentario, pies y 
manos que carecían de la importancia 
como evento perceptual tomaban otro 
sentido, la atención se focalizaba más en 
estas partes, y dejaban de ser solo un 
pedazo del cuerpo, para transformarse en 
un reflejo de su sexualidad, se convertían 
en un evento perceptual importante.  
 
 
Dejaban de ser signo de una parte de  
anatomía para ser símbolo de buena 
sexualidad, de buen sexo, recuerdo como 
todos después de terminar este dibujo 
daban vuelta en torno al salón para ver los 
trabajos de sus compañeros … y de 
paso ver como habían 
dibujado los pies.  
 
 
Creo que nunca he 
vista a los alumnos 
que tienen poca 
practica en el dibujo 
esforzarse tanto por 
llegar a un parecido, y 
mientras sus 
compañeros con mayor 
experiencia en el dibujo 
terminaban, los que no, se  aferraban 
a seguir trabajando sobre el papel. 
 

El cuerpo humano también genera signos y 
símbolos, además del lenguaje hablado, 
está el lenguaje corporal en el que también 
expresamos emociones  por medio de 
movimientos. Los movimientos corporales, 
también se  utilizan  artificialmente, por 
ejemplo: la inclinación de la cabeza, indica 
sumisión.  
 
Hablamos con el cuerpo  en la medida en 
que usamos  gestos o mímica  para 
transmitir información, aunque también el 
timbre o el tono de voz, el aroma corporal, 
los besos, las caricias, y todo aquello que 
de alguna forma  se ha ido codificando. 
Todo esto nos ha formado  un conjunto de 
conceptos, palabras y signos, a partir de 
imágenes corporales. Nuestro cuerpo en si 
es un signo y símbolo, cuando se habla de 
los  “labios golosos”, “barbilla enérgica”, se 
esta haciendo referencia  a facultades  
psíquicas  que le corresponden; o que se 
supone  corresponda. Es una comunicación 
porque  ambos sexos reconocen el 
mensaje, de ahí  las operaciones  
quirúrgicas  para embellecer el cuerpo y de 
otros auxilios artificiales. 
 
Al ser el cuerpo humano medio para 
expresar  significados, el ser humano lo 
reinventa, lo transforma, lo modifica, para 

que el mensaje que busca 
comunicar pueda interpretarse 

de manera correcta. En esta 
capacidad de crear con el 

cuerpo ideas, el ser 
humano, se vale de 
movimientos,  como en el 
caminar, que puede 
tener varios adjetivos, 
caminar altivo, coqueto, 

elegante, cansado, etc. De 
colorearlo como en el caso 

de la pintura de guerra (para 
asustar al adversario), del maquillaje 

de los payasos (para crear risa), o de los 
afeites para embellecerlo. 
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sí como la vestimenta, como por 
ejemplo los tacones altos para hacer 
visualmente más largas y torneadas  

las piernas femeninas, o los uniformes 
militares para crear el significado de 
autoridad.  
 
El ser humano coloca objetos sobre su 
cuerpo para modificar el mensaje, plumas, 
pieles, garras, flores, etc., que ya tiene un 
mensaje en si y que en el momento de 
colocarlo sobre el cuerpo cambian el 
mensaje que este pretende expresar, para 
dejar de ser representación y ser la idea 
misma personificada, como en el caso de 
las alegorías, la justicia por ejemplo es una 
mujer con los ojos vendados, en una mano 
lleva una espada y en la otra una balanza. 
 
 Los tlaloques sacerdotes del culto a Tlaloc, 
se dejaban crecer el cabello hasta donde se 
callera por si mismo, y convertirse en 
representantes del dios en la tierra, lo 
mismo sucede con los ministros de las 
religiones cada parte de su vestimenta 
refuerza el significado, la idea de su 
persona como enviado de algún tipo de 
divinidad a la cual representa, los mismo 
con jefes sociales, que utilizan atributos, 

como la banda presidencial, penachos o 
coronas, el ser humano difícilmente esta 
desnudo,  pues al ser su cuerpo motivo de 
significación , siempre esta siendo 
interpretado, de manera perceptual, social, 
cultural, educativamente y claro 
artísticamente.  
 
 
 

 
 
 
En esta imagen el performance fue con el tema la 
locura. Liliana y yo comenzamos a colocarnos 
etiquetas que tienen marcados distintos precios, desde 
50 centavos hasta un millón de pesos, en distintas 
partes del cuerpo, después comenzamos a vestirnos y 
al terminar adoptamos posiciones parecidas a los 
maniquíes. 

 
El cuerpo humano siempre esta vestido, aún cuando carezca de ropa, 
y los adjetivos que se utilizan para vestirlo, están en relación con 
aquello que se pretende comunicar del cuerpo (ejemplo: “cuerpo de 
tentación y cara de arrepentimiento”). 
 
En el gato con botas, el felino puede 
expresarse como lo hacen los seres 
humanos al calzarse. Al vestirse  ya no lo 
perciben como un animal. Al vestirse el ser 
humano busca diferenciarse de los 
animales.   
En la historia de Tarzán, el es criado por los 
monos en la selva y como ellos corre 
desnudo en la manada, un día en una 
cabaña encuentra un  espejo  y se da 
cuenta de que es diferente de los monos, 
en esta cabaña hay libros y fotografías, el 
nota que las fotografías de las personas, de 
los seres humanos están cubiertas, traen 
ropa, y piensa.  
¿Cuál seria la función de  esto?  
 

 
Samo de Papua Nueva guinea, vestido para una 
ceremonia  Horora.  
 

A
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eben ser adornos o símbolos de 
poder, dentro de la selva el es el 
único que al parecer carece  de 

estos  símbolos, los animales traen plumas  
o una piel que los cubre, entonces al verse 
en el espejo se da cuenta de que lo que lo 
hace ser humano es la ropa.  
El ser humano toma conciencia de su 
humanidad por medio de la ropa, es  lo que 
lo diferencia de los animales, entonces es 
cuando busca hacerse su taparrabo, pero 
no se lo hizo de hojas, lo hace de  piel de 
leopardo, símbolo de la fuerza en la selva. 
Por un lado la ropa es símbolo de las 
aspiraciones del ser humano, por otro lado 
símbolo de su propia conciencia, de su 
humanidad, de saber quién es él. 
 
 
 

 
 
 
Jaime Tello, en el performance-ritual iniciático, donde 
se encomienda a una fuerza de la naturaleza y toma 
los atributos de un animal, representados por la piel. 
 
 
Por medio del vestir trata de 
responder las preguntas 
¿Quién soy? ¿Qué busco? 
 
 
 
En el relato bíblico cuando Adán y Eva 
comen del árbol del bien y del  mal se dan 
cuenta que están desnudos y corren a 
cubrirse con  hojas, cuando aparece Dios,  
y los ve escondidos, y pregunta porque no 
salen, ellos le dicen que les da vergüenza, 
porque están desnudos, a lo que el 
contesta: 
 

-¿Quién les dijo que estaban 
desnudos?  
 
La desnudez aquí representa la conciencia, 
el ver las cosas tal cual son, sin cubrirlas, la 
verdad, que por cierto siempre se 
representa desnuda. El mirarte desnudo es 
un acto intimo parecido a los pensamientos 
y solo se comparte con quien tienes 
confianza.  
 
Desde que nacemos nos  cubren del 
frio, ni siquiera muertos regresamos 
desnudos, y pasamos así la mayor 
parte de nuestra vida, protegidos por 
la ropa, que llega el momento en 
que forma parte de nuestra propia 
persona, reflejo de nuestra 
personalidad. 
  
 
 

 
 
La misma mujer con ropa, accesorios  y maquillaje                           
diferente y como estos pueden alterar un rostro.

 
 
 

D
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 En el trabajo que he desempeñado como “modelo”, noto que se 
busca siempre el parecido en la mayoría de las clases, creo que tiene 
que ver mucho con esta parte cultural, de desnudo como símbolo de 
la verdad, de mostrar la verdad tal cual de una manera científica, 
midiendo, pesando, proporcionando.  
 
 
La palabra  modelo es sinónimo de 
proyecto, de ejemplo. Un  modelo de 
desnudo  debe comprenderse como 
ejemplo o proyecto de cuerpo desnudo.  
Cuando alguien no entiende bien un 
comentario se dice: por ejemplo…  el 
modelo de desnudo es como un ejemplo de 
una persona sin ropa,  como proyecto, si se 
quiere ver científicamente algo así como 
“modelo matemático” como proyecto base, 
es decir una lineamiento que va a servir de 
base  para ser algo más, de ahí viene 
modelo de virtud o ultimo modelo, es decir 
el proyecto mas reciente de algo. 
 
 Modelo de desnudo es en estas acepción 
algo más cercano al esquema de un 
desnudo, a un proyecto, a una 
representación base de un cuerpo, que 
evolucionara  para desembocar, para 
después llegar a un proyecto terminado, a 
un proyecto final, y con todo lo que he 
aprendido a lo largo de esta investigación 
ese proyecto será la representación de una 
idea, de una percepción individual de 
interpretar  su realidad.  
 
 Un tema recurrente en el arte de cada 
cultura es el desnudo.  
 
Cada cultura busca representar sus 
ideales de belleza, de fortaleza, de 
espiritualidad, de cómo se relaciona con 
el mundo que lo rodea y esto se refleja 
en la manera en que se representa el 
desnudo, como de estiliza o se deforma, 
como se enfatizan ciertas parte y se 
ignoran otras, para así conseguir 
transmitir esa idea.  
 
 

 
El desnudo como un concepto  siempre se 
“viste” de alguna idea, ejemplo desnudo 
artístico, desnudo obsceno, desnudo 
pornográfico, desnudo colectivo, desnudo 
fotográfico  y así vestimos al desnudo con 
adjetivos, cumplimos bien la sentencia 
bíblica de hay que dar de comer al 
hambriento y vestir al desnudo, y lo 
vestimos no con ropas, con conceptos:   
desnudo pecaminoso, desnudo erótico, 
desnudo espacial, desnudo cuántico…  
Estas interrelaciones se generan en la 
imaginación y  son infinitas. 
 Al combinarse  pueden dar resultados 
sorprendentes en la manera de relacionar el  
desnudo y su representación, como en el 
caso del dibujo.  
 Los conceptos para vestir a la 
representación del desnudo van de la mano 
de la cultura, y del tiempo, de la época en 
que se encuentra esta representación. 
 

 
 
Silueta femenina alterada por medio de un corsé para 
acentuar la estreches de la cintura.

 El caso de la tela con que se viste el Rey, y que solo pueden ver los 
inteligentes se aplica también a el desnudo, ¿Será acaso porque la 
tela esta hecha de ideas? 
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La representación del cuerpo  es una idea de las 
aspiraciones  del ser humano, de aquello que es 
deseable, bello, poderoso, espiritual, etc. 
 
 Y sigue siendo una representación de ideas, 
aún en el caso de  la representación mimética, 
porque simple y sencillamente parte del hecho 
de que es una representación. 
La cultura hace que las representaciones cambien, 
porque representan la ideología de esa cultura, su 
visión.  
Por esta razón, en las culturas  antiguas no es 
posible saber con exactitud que es lo que sus 
imágenes tratan de comunicar.  
 
¿Cuales son las aspiraciones e ideas que  busca  
representar nuestra cultura contemporánea en la 
representación actual del cuerpo humano?  

  

n un estudio que se realizó, y que en 
este momento no recuerdo la fuente, 
se  tomaron medidas de griegos  e 

italianos  y se compararon  con las 
proporciones de las esculturas griegas  
clásicas y ninguno se acerco  a las 
proporciones de estas. ¿Por qué ? 
La razón es que lo griegos intentaban 
representar a un dios no a un ser humano, 
las ocho cabezas se hicieron para que fuera 
simétrico en su parte alta y baja, el corte en 
la cadera esta acentuado, para hacer 
énfasis en esa simetría. Los hombros están 
tensos, los músculos de la espalda se 
exageraron, así como el surco que se forma 
en la columna vertebral de la espalda, las 
piernas se alargaron y para mejorar la 
forma de las nalgas, se privó del hueso 
coxis a las esculturas. 
Algunas posiciones en estas esculturas, 
como el discóvolo, son imposibles de hacer 
por un ser humano, a menos que se le 
disloque la columna y es que en esta 
representación lo que se intento exponer  
fue la idea del atleta a punto de lanzar el 
disco, es decir “el impulso”. 
Estas ideas no solo modifican las 
representaciones, también el cuerpo en sí, 
en todas las culturas el cuerpo se modifica; 
los mayas deformaban el cráneo, los chinos 
comprimían los pies para hacerlos 

pequeños, una tribu africana alargaba el 
cuello, en la actualidad se aumenta o se 
disminuyen ciertas partes del cuerpo, como 
lo glúteos o  los senos, entre otras cosas, el 
cabello se tiñe y cambia de color hasta 
llegar a tonos imposibles en la naturaleza 
del ser humano, lo mismo sucede con los 
ojos, los parpados se colorean, el iris  se 
modifica por pupilentes no sólo el color 
también el diseño.  
 
Creo que en ninguna época como en la 
actual el ser humano a jugado tanto con la 
manera de modificar su cuerpo, a tal grado 
de cambiar externamente de sexo, para que 
así el exterior este en armonía con la 
identidad interior. Se hace arte con el 
cuerpo, se modifica por medio de cirugías 
para hacer una creación propia. 

 
Anuncio de  revista (lipoescultura) 
  
 

E
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l hombre se crea así mismo, se idealiza…  deja de ser sólo humano, solo un animal, para 
ser además idea, para ser creación propia, esta unión de aspectos intangibles como 
espíritu o la mente con físicos, corpóreos, logran que consiga el apelativo de hombre 

divino, hombre dios, pues combina, une la capacidad de crear  en el aspecto que da a su cuerpo 
y a las representaciones que hace del mismo. Cuerpo y espíritu. Cuerpo y mente, todo unido y 
expresado en la actividad de crear. 
 
 
 
El desnudo, descrito visualmente  
El desnudo descrito táctilmente  
El desnudo olfativo,  el desnudo auditivo. 
El desnudo  hecho con palabras,  
El desnudo  descrito con piedras, 
El desnudo hecho con cáscaras de plátano,  
El desnudo  vestido de equivoco, 
El desnudo hecho de aplausos… de caricias… 
 de sonidos…`de jadeos. 
El desnudo encubierto, descubierto, solemne y abandonado, 
 substancioso, perdido;  
 Y encontrado… 
 
 
 
 
 
El modelo de desnudo mas que aspirar a aparecer reflejado en el papel  debe 
aspirar a ser invisible como el traje del Rey, o poco apoco ir desapareciendo, 
para finalmente diluirse, volverse invisible como el aire  o como la luz que sólo se 
hace presente al chocar con algo, a no tener nada que lo contenga, a ser 
inmenso, solo espacio, por el cual circulen las personas, los objetos, como las 
ideas dentro de mi mente, ser yo mismo una idea. 
 
 

  
 
Pintura de dioses, Shiva atendido por su esposa, aquí 
el dios esta estilizado en  color azul, la joyería, 
maquillaje y marcas pintadas realzan su belleza. 

 
El arte de este tiempo actual se enseña así, 
comienza  primero tangible, reconocible, 
realista, y poco a poco se convierte en idea, 
en concepto, quizá sea a lo aspiramos 
todos, trascendemos por nuestras acciones, 
por nuestras ideas,  cuando el cuerpo 
desaparece es posible que la idea continúe, 
mas allá del cuerpo. Con la enseñanza del 
arte actual  pasa lo mismo, primero es el 
impacto sensorial, pero se vuelve menos 
importante al paso del tiempo, para 
encontrar en ello, aspiraciones  ideas, 
ideales, así trasciende  el tiempo, su propio 
tiempo, su propia cultura.  
 
El final del modelo es desaparecer, 
convertirse en idea, en ser  inspiración para 
algo más grande… convertirse en arte. En 
reflejo de la idea del artista, espejo, donde 
se esbozan los trazos, los materiales, los 
conceptos. 

E
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l traje que solo pueden ver los 
inteligentes es también una 
sometimiento a valores que no 

entendemos pero que por encajar los 
aceptamos, sin cuestionarlos, como debe 
de ser  un modelo, como debe ser una 
clase de dibujo, como debe de ser un 
dibujo,  como debe de ser el arte,  aunque 
no te guste pero como todos están  a la 
moda te agregas,  para que piensen que 
eres inteligente, se siguen poniendo en un 
altar ciertos conceptos que ya están 
sobrepasados, pero como es mas seguro, 
mejor nos quedamos ahí, o quizá no 
tengamos oportunidad de  hacer  frente a la 
elites de poder, que están igual de reacias a 
evolucionar y entonces todos estas 
atrapados en una gran mentira diciendo lo 
que quieren que digamos,  pidiendo que se 
haga como siempre, por miedo a explorar 
todos quedamos atrapados en una camisa 
de fuerza, desde los que enseñan hasta los 
que aprenden… 
Los intereses sociales y culturales, también 

modifican, el hecho de buscar sólo en unas 
pocas soluciones, tiene que ver con la idea 
de estandarizar la percepción, porque al 
buscar otras soluciones se pone en peligro 
la estructura de poder, de influencia. 
 
 
 

 
 
 
 
Antony Gormley, 
Inmersión, 1993. 
Black pigment and 
casein 28 x 29 cm 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

na historia que recuerdo y que ejemplifica la importancia del la vestimenta es esta: 
 Un día la sabiduría fue a buscar respuestas en el desierto, ahí estuvo por bastante 
tiempo, cuando regresó, nadie la reconoció, porque sus vestimentas estaban sucias y 

gastadas, ella hablaba con la gente para comunicar lo que había aprendido, pero nadie le hacia 
caso pensaban que era una mujer loca, entonces corrió a limpiarse, se arreglo el cabello, y se 
puso el vestido mas ostentoso y bello que poseía, y salió a la calle y habló con la gente y todo el 
mundo la escuchó. 
 
 
Imágenes del performance realizado por Gabriela Ceja 
y Aletuia Almaraz, el tema es la belleza, al final dan a 
los alumnos plastilina y les piden que deformen su 
rostro, algunos utlilizan la pintura , al final les puiden 
que se hagan un retrato entre ellos.  
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CAPITULO      2    
 

  El  rey   desfila   desnudo 
 
 
Hubiera sido mejor que volvieras a la misma hora de ayer dijo el zorro .Si 
vienes por ejemplo,  a las cuatro de la tarde, te estaré esperando  desde las 
tres  y cuanto mas se aproxime la hora de la cita,  mas feliz me sentiré, y para 
las cuatro, me sentiré sumamente inquieto por verte  y descubriré entonces lo 
que vale la felicidad.  Pero si vienes a distintas horas no sabré cuando 
empezar a preparar mi corazón… Los ritos son imprescindibles. 

¿Qué es un rito? Dijo el principito. 

Es  algo también ya muy olvidadodijo el zorro . Es lo que hace que un día 
sea diferente de los demás  y una hora de las otras.   

                                                                                

                                             Antoine de Saint Exupèry  de “El principito” 

 

l Rey quería ver como se elaboraba 
el traje  con la tela que podían ver 
solo los inteligentes, y con el pretexto 

de llevar mas de las joyas y oro que le 
pidieron los sastres, se asomó al taller. En 
el taller los sastres realizaban movimientos 
como de estar cosiendo, de estar 
planchando, pero en realidad el Rey no veía 
que estuvieran cortando o cosiendo nada. 
Para estrenar su traje nuevo el rey prepara 
un desfile, en todo el reino se ha corrido la 
voz de la tela con que se ha hecho el traje, 
y todos quieren presenciar el traje nuevo, 
muchos con la idea, de saber  quienes de 
sus conocidos y de sus vecinos son 
inteligentes. 
 El día llega y los sastres visten al rey, al 
terminar de vestirlo, colocan un espejo 
delante de él, para que pueda admirarlo. 
 
 El Rey se ve reflejado en el espejo y se 
mira a sí mismo desnudo, pero entonces 
llegan sus concejeros y los miembros de la 

corte, y para que no piensen que no son 
inteligentes, comienzan a alabar el traje del 
rey, entonces el también comienza a decir 
que es un traje estupendo, el mejor que le 
han hecho en toda su vida. 
Entonces comienza el desfile, tocan las 
trompetas, suenan los tambores, la gente 
se arremolina, ¡todos quieren ver el traje 
nuevo del Rey! 
El Rey camina además del traje lleva su 
cetro y su corona, mientras avanza oye los 
comentarios de sus súbditos, todos dicen: 
¡mira que traje mas bello!, ¡y que bien lo 
porta!, ¡si, en realidad es un traje regio! 
El Rey levanta aun mas la barbilla, y sigue 
caminando lleno de orgullo… 
 
Mientras que en ese momento los sastres, 
que en realidad eran unos embaucadores, 
huyen del reino con todo el oro y las joyas 
que le pidieron a el rey para confeccionar el 
traje. 
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El mito o el misterio en el canto de las 
sirenas. 
 
 

n el capitulo anterior los conceptos se 
presentaron con una historia previa, 
un pequeño cuento,  en estos, 

podemos identificar elementos simbólicos, 
códigos poéticos, abiertos.  
 
Estas historias se relacionaban, se 
explicaban para entender, para enfatizar un 
concepto. Estas narraciones de tipo poético 
se conocen como mitos. El mito como tal 
busca explicar el origen de los eventos, del 
mundo, se relaciona con las fuerzas de la 
naturaleza, con el cosmos, con los dioses. 
Cuando se refiere a un lapso especifica de 
tiempo se conoce como leyenda en este se 
cuentan las hazañas de héroes, 
conquistadores, reyes. Cuando la situación 
que relata  se refiere a un campesino, a 
niños o animales se conoce como cuento. 
 
Mito, leyenda y cuento en conjunto  entran 
en la denominación de mito, de hecho un 
mito que a perdido su capacidad de explicar 
el mundo se convierte en cuento. 
El cuento de Andersen, “El traje nuevo del 
rey”, por ejemplo, sirvió para comprender 
aspectos de percepción, imaginación, 
visualización, etc. 
    
Uno de los significados, de los sentidos del 
mito; es el de mentira, una ficción, donde los 
hechos son falsos, en un sentido científico  o 
histórico.  
En el cuento del Rey los sastres o 
diseñadores de moda, crean un mito, el mito 
del traje que solo pueden ver los inteligentes. 
En la actualidad muchos diseñadores, crean 
el mito a través de la publicidad, donde por 
medio de productos se consiguen 
popularidad, belleza, amor, éxito, “el traje de 
la belleza, el traje del amor, el traje del éxito”. 
 
Pero también el mito es una mentira  que 
se cuenta para explicar una verdad, y en 
este sentido ¿lo que hace el artista  no es 
acaso crear una mentira, una ilusión?   
El dibujante sobre el papel no traza 

verdades, por el contrario, va creando sobre 
el papel una realidad propia, la realidad que 
el percibe y expresa por medio de líneas. Al 
asomarnos en su trabajo e ir recorriendo 
estas vías, este camino expresado en líneas 
vemos una manera de entender el mundo. 
Sin importar lo mimético o abstracto que sea 
en relación al mundo real, es finalmente una 
ilusión. Una verdad que tiene que cubrirse, 
vestirse de poesía, para brillar en la 
cotidianeidad y así pueda ser oída. 
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l mito es un código, donde abundan los 
símbolos, se puede decir que es una 
zona de significación, por ejemplo, 

cuando decimos: el mito del progreso, el mito 
de la democracia, el mito de la igualdad, el 
mito de la moda, el mito de la educación, el 
mito de las instituciones, etc. al  agregar la 
significación de el concepto “mito”, que 
cambia completamente el sentido, se vuelve 
simbólico, hermenéutico, y nos permite 
encontrar otras relaciones de interpretación. 
 
Trabajando como modelo, veo también el 
mito de la belleza. Una persona que trabaja 
como modelo para dibujo, lejos de servir de 
esquema de un cuerpo humano, se pretende 
que sea  un prototipo, y cuanto mas te 
acerques a ese prototipo, a ese mito del 
como debe de ser un modelo, como el de las 
revistas o comerciales, mas se te acepta, lo 
mismo sucede con las clases, el mito de la 
clase de dibujo, acerca de cómo debe de ser 
impartida esa asignatura.  
 
 

 

 
 
 
 
 

uando comencé esta investigación pensé que sería poco lo que tendría que investigar, 
métodos de proporción: por líneas de fuerza, por cabezas, por espacios negativos…. a partir 
de la gestualidad, acerca del uso de los materiales, de soportes, como lápices o tintas,  etc. 

pero conforme fui profundizando en el sentido del dibujo comencé a darme cuenta de que iba mas 
allá de la representación de objetos y de la técnica de los materiales, para entrar en la 
representación de ideas, y que la simple representación mimética era una herramienta valiosa, 
pero era tan solo una herramienta, un mito de cómo debe de ser el dibujo. 
 
 
 Muchos alumnos cuando llegan a las 
Escuelas tienen la concepción de que 
aprender a dibujar es lograr el mayor 
parecido, pero si tan solo se dieran cuenta de 
que el dibujo es un proceso, cuyo desarrollo 
sirve también para crear ideas, por medio de 
la visualización, de la imaginación, que 
puede ser un medio para enseñar no solo la 
forma sino también contenidos, 
comprenderían y valorarían el poder que 
tiene para acceder a un conocimiento, a un 
cuestionamiento de la realidad, de la cultura, 
del interior de cada persona y como este 
conocimiento puede servir para encontrar 
modos y medios de transformar sus actitudes 
y por lo tanto su entorno. 
 
 

El dibujo es  la representación 
de ideas en imágenes, pero 
entonces … 
  
¿Cómo hacer para que 
comiencen a dibujar ideas?  
 
O en todo caso para que las 
ideas que dibujan contengan 
una reflexión, y de esta forma 
dejen de ser estereotipadas. 
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En algunas ocasiones comenzaba el performance contando una pequeña historia, 
recuerdo que el maestro Chuey me pidió que preparara algo en relación a los 
sentidos. Pensando que hacer para ese día, recordé que en preparatoria en una 
clase se trató el mito de la cueva de Platón. Busqué el mito, y el día de la clase 
comencé preguntándoles a los alumnos si alguno conocía el tema, la mayoría lo 
conocía pero no lo recordaba con exactitud.  
 
La historia es la siguiente: 
 
 Un hombre ha estado toda su vida atado a 
una roca dentro de una cueva, solo puede 
ver las sombras  que proyectan las 
antorchas, de las personas que entran y 
salen, el no conoce a la gente solo a sus 
sombras y entonces él piensa que él es 
también como las sombras que ve 
proyectadas en la pared.  
 
Les cuento que con esta historia el trata de 
explicar el fenómeno que conocemos como 
percepción y explica como por medio de 
nuestros sentidos no podemos conocer por 
completo como es la realidad de manera 
integra, solo lo que esta dentro de nuestras 
posibilidades, además de lo que 
conocemos como realidad esta manipulado: 
la educación, los medios de comunicación, 
la economía, la sociedad y la cultura crean 
un sistema de valores con los que 
crecemos, como la piedra en la que esta 
atado el personaje del mito. 
 
 
 

 
 
 
 La televisión por ejemplo, les crea un 
mundo donde los estereotipos físicos no 
corresponden a una cotidianidad, un mundo 
donde los productos y el consumo son las 
metas a cumplir, para así ser exitoso y feliz, 
(y que como diseñadores de imágenes ó 
artistas visuales es necesario que 
entiendan esto, porque en gran parte el 
trabajo del diseñador es apoyar estos 
mensajes, independientemente de lo que 
tengan que realizar en su vida laboral, es 
necesario que lo hagan con conciencia del 
papel que desempeñan).  
 

Entonces, la modelo y yo, pasamos detrás de unas mamparas, comienza la 
música, y aparece la silueta de Michelle, la modelo, proyectada sobre la tela, 
comienza a bailar y a quitarse la ropa, se apaga la luz y se enciende otra 
mampara, aparece entonces mi sombra y comienzo a  hacer lo mismo, a bailar y 
a quitarme la ropa. 
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raemos diferentes lámparas, con 
luces de varios colores, la posición de 
las lámparas hace que la forma de las 

sombras se distorsione, a veces se prenden 
dos lámparas de diferente color al mismo 
tiempo, las siluetas se mezclan, las formas 
se multiplican. La música cambia, se oyen 
gemidos, detrás de las mamparas 
simulamos que “tenemos sexo”, aunque en 
realidad son las sombras las que dan esa 
impresión. Los sentidos les han engañado, 
todo sucedió únicamente en la tela de la 
mampara y en la imaginación de los 
alumnos que dibujan. 

 
 

      
 

                        
 
Fragmentos del performance donde se trato de representar el mito de la cueva de Platón, en las fotografías Michelle 
Villegas y yo, recurrimos a las sombras para hacerles creer que tenemos relaciones sexuales a los alumnos.  
 
Platón recurre a los mitos para explicar aquellas realidades en las que mediante un discurso de 
tipo lógico sería difícil encontrar el sentido. En el mito de la caverna busca interpretar cómo el ser 
humano busca conocer, la verdad, la belleza y el bien, a pesar de las sombras, que representan a 
las apariencias, a las ideas que obtenemos por medio de nuestros sentidos, de nuestra 
percepción, (ya he explicado como el proceso de percepción puede ser condicionado para 
modificar nuestros juicios, para encontrar ciertos sentidos en las ideas, como por ejemplo en el 
Evento perceptual Importante). 
 
Por medio del la creación de mitos, Platón 
expone sus concepciones del origen, 
situación y destino de la naturaleza de los 
seres humanos. Los mitos sirven de 
inspiración a los artistas, es en donde el 
arte y el conocimiento de la realidad se 
unen. 
 Los artistas a su vez crean sus mitos 
personales, discursos que se materializan 
en la actividad y soporte artístico donde el 
autor puede expresar su propia 
interpretación individual del mundo y de sus 
expectativas del mismo.  
Al inicio del semestre uno de los alumnos 
expresó que eligió este tipo de carrera 

porque le pareció que le brindaba el medio 
idóneo para acceder al conocimiento, una 
de las formas en que el artista accede a 
este conocimiento es por medio de la 
interpretación del mito. El mito permite 
estimular nuestra capacidad de abstraer, de 
relacionar conceptos, esto permite 
visualizar situaciones a futuro, pero también 
visualizar representaciones de tipo artístico, 
entre estas, en el Dibujo.  
 
No solo se trata de retomar los mitos sino 
también de crearlos,  por medio de una 
historia de tipo simbólico, con un código 
abierto donde pueda interpretarse un 
concepto.  

T
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Y así una idea pueda explicarse en un 
curso de dibujo o en el desarrollo de una 
“clase” y a su vez en la representación 
donde los elementos del dibujo puedan 
estimular en conjunto un desarrollo artístico, 
creativo. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 El dibujo es una representación de ideas, 
por medio del mito es posible dotar un 
elemento sencillo, como una manzana, de 
una idea, como ejemplo esta el mito bíblico 
del árbol del bien y del mal,  o la historia 
donde Newton al caerle una manzana en la 
cabeza mientras dormía, se cuestiona 
porque una manzana cae hacia el piso, 
para hablar así de la ley de gravedad, si 
eso se puede hacer con una manzana, 
¡Qué no se podrá hacer con un ser 
humano! 
 
 
 

 

 
 
 
Esta podría ser una manera de ayudar a los 
alumnos para que puedan interpretar y a 
partir de esa interpretación llegar al dibujo 
de ideas, con el cual sea posible llegar a un 
diálogo, entre las diversas maneras de 
interpretar la realidad en un grupo y su 
posterior representación individual por 
medio del dibujo, de esta manera el 
profesor tendría una actividad más activa 
en ayudar al alumno a representar, a pulir 
su lenguaje grafico para que sirva de 
soporte a un concepto, con lo cual todos 
salen ganando, pues las necesidades de 
representación de una idea pueden ser 
diferentes para cada persona , así los 
alumnos pueden ver diversas formas de 
solución, con lo cual enriquecen el numero 
de soluciones que pueden dar a un trabajo 
que se les solicite, cuando ya estén en un 
ámbito profesional. 
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El mito brinda el concepto  por medio de símbolos, la idea que se fija 
a la memoria por medio del Evento Perceptual Importante, es decir a 
la experiencia perceptual  se le da un sentido, un contenido, no 
importa que el símbolo sea oral u objetual, como en el caso de los 
juguetes, y pensando en esto, el mito puede  brindar la idea a un 
objeto dibujístico, y digo objeto como fetiche, donde el o los trazos 
pueden ser tan importantes para esta idea como los materiales y 
soportes sobre los que se realizan. 
 

os juguetes que han sido dotados de 
un contenido, mantienen y afianzan 
ideas  durante la niñez las cuales 

servirán para comprender el mundo desde 
esa perspectiva cuando sea adulto. 
El símbolo necesita comprobarse conforme  
pasa el tiempo, en la niñez se  enseña esos 
símbolos culturales, por medio de juguetes 
y  cuentos. Al crecer estos símbolos toman 
otras formas, pero mantienen el significado, 
tarjetas de crédito, ropa, o instalarse en la 
que se considera estructura de poder, los 
cuentos mantienen su contenido simbólico, 
solo que en la edad adulta, 
toman forma de comerciales , 
de anuncios, de telenovelas, de 
películas. 
 
Los ogros y brujas se 
convierten en amenazas que 
pueden ser ideológicas, 
económicas, religiosas, 
sexuales, cada uno de ellas 
representada simbólicamente, 
por personas, países, ideas o 
productos que atentan contra la 
cultura imperante. 
 
Cada época y cultura tiene sus 
mitos y a través de ellos es 
posible conocer los valores que 

fomentan, por ejemplo un mito 
contemporáneo, Batman tiene sus antítesis  
en el joker. Batman es millonario, reflejo de 
una sociedad basada en el valor monetario, 
tiene doble identidad, reflejo de la falsa 
moral, que busca mantener el orden social, 
pero sobre todo el orden económico de las 
clases  en el poder,  para lo cual tiene a su 
disposición la tecnología y el apoyo 
policiaco, que le permite pasar por encima 
del aparato que regula la justicia, el 
mensaje es que las clases en el poder, 
buscan el bienestar de todos, aunque en 

realidad, lo que buscan es 
mantener, sus privilegios. 
El joker, quiere lo mismos 
privilegios, y libertad 
indiscriminada que tienen 
las clases poderosas y que 
sabe que difícilmente serán 
compartidos, por lo cual 
esta en contraposición con 
el sistema, el que le da el 
adjetivo de loco. 
 
 
 
Dibujo de la bruja de Blanca 
Nieves de Disney  
  

 
 El mito educa y al educar permite también la posibilidad de crear una 
contra cultura en la generación de nuevos mitos, o en todo caso una 
reflexión de la cultura de donde proviene, esto surge del uso que se 
le da al símbolo dentro  del mito.  
 
El símbolo siempre además de ir a un nivel consciente también va a un nivel inconsciente, la 
información se aprende, se ancla  de una forma  profunda, por este motivo el conocimiento que  
brinda va mas allá de la realidad tangible, pero el hecho de tener diversas interpretaciones, 
incluso opuestas, permite la reflexión de estas ideas en el mito. 

L
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l mito cuenta  la historia no cronológica sino cultural pues el relato  esta basado en 
situaciones  fantásticas irreales, es historia, pero historia sagrada  expresada en forma 
poética  de tal forma que toca  las fibras más internas y sutiles del ser. Historia  sin tiempo 

aunque experimentada  siempre en tiempo presente, que une el pasado con el futuro, historia que 
estimula la imaginación y la creatividad  del ser humano mediante la interpretación del mito. 
Permitiendo al ser humano encontrar respuestas en ellos, siempre diferentes nunca contradictorios, 
sino complementarios, a aspectos perennes, a cuestiones  como el sentido de la vida, la muerte  el 
amor, la lealtad, el castigo, etc. 
  
El mito no es una historia vacía sino muy al 
contrario, historia  de un pasado  real que 
justifica el presente,  Adán y Eva por 
ejemplo, cuando prueban el fruto del árbol 
del bien y del mal, les permite el conocer, el 
entender.   
Una institución religiosa basada en la fe, en 
la el hecho de no aceptar lo que se diga por 
la autoridad, o no aceptar  una prohibición 
es motivo de perder los privilegios a los 
cuales puede acceder mientras obedezca 
sin cuestionar, y como cada parte de la 
estructura cultural funciona apoyándose en 
las otras, este mito bíblico, puede llevarse a 

otras estructuras, como las políticas, 
económicas, educativas o artísticas, en sí, 
es propaganda que justifica el orden actual. 
Nazismo, imperialismo, clases sociales, 
élites que bajo este supuesto pueden 
justificar sus acciones o su poder. Estas 
narraciones no son únicamente historia 
fantástica, puede convertirse en historia 
real, historia que se asimila mediante 
interpretaciones literales como el caso de 
judíos, cristianos o musulmanes ortodoxos, 
y  en el caso de política esta el ejemplo del 
nazismo. 

.
En una ocasión dentro de los temas que se tocaron fueron las partes del cuerpo, manos 
pies, cabeza, en el siguiente curso se repitieron, pero esta vez el maestro nos dejo 
escoger, una zona del cuerpo que no se había representado eran los genitales. Las chicas 
representaron el tema de la vagina, y a Omar junto conmigo, nos tocó el performance con 
el tema del pene. 
   
  El día de la clase, traía puesto un bóxer 
blanco, comencé contándoles que todas las 
partes del cuerpo responden a nuestros 
deseos, por ejemplo, puedo mover el brazo, 
levantar una pierna, pero en el caso de los 
hombres, existía una parte del cuerpo que 
era especial, porque al parecer tiene vida 
propia, y toma decisiones por su cuenta, y 
eso sucede desde que 
somos niños, de pronto se 
pone duro sin razón 
aparente, en secundaria, a 
veces estas sentado o de 
pie, y ya se enderezó, esta 
es la razón por la que para 
los niños en su inocencia es 
el juguete más importante en 
su vida, y no solo en su niñez 
también a lo largo de toda su 
existencia,  
 -Quiero presentarles a mi mejor amigo- le 
dije, y diciendo esto me baje el bóxer, y de 
una bolsa que tenia a un lado saque dos 

esferas de unicel que tenían unos ojos 
pintados, y los coloque en unos alambres 
que ya me había colocado previamente en 
la base del pene, se los mostré a los 
alumnos que comenzaron a reír, saqué 
después unos brazos con un alambre, y los 
coloque, y así comencé a agitar uno de 
esos  brazos para saludar a los alumnos, 

comencé a caminar y darles la 
mano a algunos de ellos, a otros 
les tocaba la cabeza, a otros los 
abrazaba con esos brazos de tela, 
y así caminaba , marchaba  
agitándolos, para regresar al lugar 
donde comencé. Después con 
esos brazos me señalaba los pies 
y así comencé a mover los pies y 
el muñeco a mover los brazos 
para terminar con una especie de 

baile, al final junto las palmas de sus manos 
pidiendo aplausos, para terminar 
despidiéndose.  
 

E
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cto seguido entró Omar, la música se 
hizo mas calmada. Omar traía puesta 
una corona dorada con forma de 

hojas de laurel, en el lugar del pene salía un 
figura con forma de ave , que movía sus 
alas por medio de unos hilos agarrados a 
unos palillos como de una marioneta, en 
realidad era una marioneta con forma de 
ganso en la zona del pene, mientras 
caminaba iba contando el mito de Leda y el 
cisne, como Zeus transformado en ave, 
bajó del cielo y al llegar a Leda tuvieron 
relaciones y como después de un tiempo 
ella puso un huevo en donde nació de él la 
mujer mas bella del mundo: Elena. 
 

       
 

Recorrió todo el salón, entonces me 
presenté vestido de cura y comencé a 
platicar la historia de cómo el espíritu santo, 
en forma de paloma llego hasta María, y 
engendró en ella al hijo de Dios, acto 
seguido saqué unas tijeras y comencé a 
cortar los hilos de la marioneta que traía 
Omar, y coloque los palillos que traía con 
forma de cruz sobre una plataforma y al 
centro de esta cruz  coloque las tijeras.  
 
 

             
 
Omar Espinoza contando  el mito de Leda y el cisne.

os mitos se interpretan de manera alegórica, es decir una idea abstracta se representa  a 
través de símbolos, de imágenes poéticas, la idea viste una figura como un animal o una 
persona, con símbolos que muestran en conjunto los  atributos de la idea, por ejemplo la 

justicia se representa como una mujer con los ojos vendados con una balanza en una mano. Un 
dibujo puede así vestir una idea, por medio de elementos simbólicos, una manera de hacer que 
los alumnos dibujen ideas es partiendo de la alegoría que tiene el mito.  
 
En todas las culturas antiguas los 
conceptos se alegorizan, se personifican, 
se hacen antropomorfos, de esta manera el 
ser humano siente que puede tener un 
control  de eventos naturales al 
relacionarlos con algo conocido, como el 
mismo. La madre tierra, los vientos, son 
personificaciones de eventos de la 
naturaleza, pero también conceptos 
abstractos como la fortuna, la discordia o la 
sabiduría se personifican, así como estados 
del cuerpo como la salud o la fuerza. 
Es la razón por la que los filósofos hacen su 
exposición de conceptos por medio de 
figuras alegóricas, simbólicas, que 
introducen en historias, en los mitos.  
Estos conceptos  se exponen de forma 
alegórica para que puedan ser entendidos, 
además se exponen de forma poética, lo 

que proporciona al mismo tiempo una 
experiencia estética, es decir en un sentido  
agradable.  
Alguna vez una persona al 
preguntarle que es lo que quería 
decir con su trabajo, me contestó 
que no era importante el concepto, 
que un artista no es un filosofo. 
 - estoy de acuerdo,  le contesté, 
pero si una imagen sólo es “bonita”, 
si no tiene contenido ¿no se 
convierte entonces en un adorno? Y 
un juicio de belleza basado en la 
percepción ¿no corre acaso el 
riesgo de ser condicionado? 
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n una de las acciones, les cortamos 
parte del vello púbico a los alumnos y 
las alumnas. Los que no quisieron 

podían ofrecer cabellos, bigotes, barbas, 
pelos de las axilas, estas donaciones se 
juntaron en un tazón, se mezclaron y se le 
agregó crema corporal, formando una 
especie de sopa de cabellos y pelos.  
 
Esto se repartió en cuatro recipientes, se 
tiño con colorantes vegetales y se comenzó 
a pasar a los alumnos y con esta sopa les 
pedimos que se comenzaran a pintar el 
cuerpo, algunos se quitaron la playera, los 
pantalones, algunas chicas quedaron con el 
torso desnudo, algunos no quisieron 
participar, querían dibujar o ver. 
 
 
 
 

 
 
Michelle Villegas cortando el vello púbico a uno de los 
alumnos 
 
 

 Muchos de los dibujos quedaron sobre el 
cuerpo, con pelos de todas las personas del 
grupo, algunos dibujos sobre papel tenían 
parte de ese colorante grasoso, pelos, 
acuarelas.  
 
Intenté con este trabajo que todos tuvieran 
una parte de todos, en su cuerpo, que 
ofrecieran algo a los demás, como cuando 
se conoce a una persona, y con el contacto, 
con las palabras con las ideas, la 
percepción de la realidad se amplía, se 
enriquece y ya no vuelve a ser la misma 
para ambas.  
 
Las personas que conocemos dejan huella 
sobre nosotros  y nosotros sobre ellas. Algo 
que no esperaba de este ejercicio fue que 
la crema con el colorante se introdujo en la 
piel de las personas, se absorbió, con lo 
cual quedaron pintados por una semana, 
cuando alguien se va, los recuerdos poco a 
poco se diluyen, como las manchas que se 
quedaron de esta experiencia. 
 

 
 
Según el mito, el origen del Dibujo nace cuando Dibutades, hija de un 
alfarero corintio, comienza a trazar con un pedazo de carbón, el 
contorno de la sombra  de su amado en una roca, antes de que el se 
vaya de viaje, para de esta manera recordarlo cuando ya no este 
presente. 
 
 
El mito es una narración simbólica, o un 
sistema de símbolos, y cada elemento de él, 
lleva  una evocación, hacia otras situaciones 
u objetos. Por ejemplo, en el mito del dibujo,  
el trazo que hace sobre  la roca,  el dibujo se 
trasforma, se convierte en el representante   
y queda al mismo tiempo como rastro  de la 
ausencia de el amante. 

 
 
El dibujo es “ausencia de”  y “presencia de” al 
mismo  tiempo,  es rastro y representante, es 
el signo, cuya significación es el amante. 
 

E
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n un sentido simbólico el dibujo es 
la evocación  de el amor, y de la 
ausencia de el amor, y ese contorno 

tiene esa interpretación para Diboutades, 
cada vez que lo vea, revivirá esa experiencia, 
por medio de la memoria, la cual no será la 
misma, en caso  de que lo viera otra persona. 
 
 
El mito, la historia detrás de la forma, es lo 
que le brinda valor a este tipo de obra más 
allá de cánones. Es el proceso, la ejecución, 
lo que le da esa experiencia poética, el dibujo 
deja de ser un resultado, toma vida, 
evoluciona cambia y se transforma, como la 
propia vida, mientras transcurre el tiempo del 
proceso; ese proceso de creación, que 
muere cuando llega a la conclusión. 
 
 En este sentido es el dibujo “final” o 
“terminado”  el fugitivo atrapado 
detrás de las manchas y de las líneas 
que le sirven de sepultura al instante, 
que vuelve a revivir como el ave fénix 
a través del mito, y que cada vez que 
se relata el proceso, el mito, retoma el 
vuelo en el universo de las 
significaciones. 
 
 
El que no se vea  no significa que no exista, 
esa es la base de la fe,  aunque  las nubes 
tapen a el sol no significa que no este 
detrás. 
 

ste descubrir la parte “mítica”,  
poética en un dibujo es lo que le da 
valor como medio para acceder al 

conocimiento de la realidad, a un 
conocimiento objetivo y subjetivo, pero para 
acceder a esta cualidad del dibujo es 
necesario un cambio en la enseñanza y 
aprendizaje del mismo, un cambio que vaya 
mas allá de la “gramática”, por así decirlo, y 
que se enfoque también la creación y en la 
interpretación, para esto los ejercicios 
deben de ser por ejemplo: 
 
 
 
 
Tarea: 
 
Interpretar por medio de varias 
líneas la “sonoridad” 
 
Una como el gorjeo de un pájaro,  
pero sin dibujar el pájaro. 
Una como el tintineo, 
pero como el de una campana de 
cristal, 
no de metal. 
 
Expresar por medio de líneas tres 
gemidos, 
uno de dolor 
y dos de placer,  
Pero uno de ellos  
falso. 
 
Y una ultima línea 
estruendosa, 
pero al mismo tiempo muda  
y difícil de callar 
como la voz de la conciencia. 

 
 
 
 
 
 

sto permite la interpretación, el uso de la imaginación y prepara para observar otros dibujos 
y buscar en ellos el contenido, interno y externo. 
El Dibujo del mito de Diboutades se realizó a partir de una sombra proyectada en la roca, 

Platón interpreta en el mito de la caverna estas sombras como la imposibilidad de conocer la 
realidad por medio de nuestros sentidos y del que solo tenemos un indicio, en caso del mito del 
dibujo, la sombra es una abstracción de la realidad. Mientras que el amante de Diboutades, tiene 
peso, masa, su dibujo no lo posee, se rige en este caso por la inmaterialidad, con lo cual el dibujo 
no es un sistema de correspondencias, sino de diferencias, entre la abstracción y la realidad. De la 
misma manera,  al dibujar sólo “proyectamos sombras” de la realidad, de nuestra propia 
concepción de la realidad, sobre el papel o sobre la materia en que dejamos ese rastro.  

 E

E

E
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Para entender de forma completa este lenguaje que nos ofrece el 
dibujo, es necesario la enseñanza, el aprendizaje y el uso de códigos 
poéticos y simbólicos, de manera complementaria y simultanea, a los 
sistemas de enseñanza basados únicamente en propiedades 
cuantitativas de representación. 
 
 
 
El mito puede  expresarse de forma oral, 
escrita y también plástica. En todas las 
culturas existen representaciones de sus 
mitos hechos de diversos materiales. Las 
culturas precolombinas son una muestra de 
esto, “una figura aislada  despliega por si 
misma un universo  narrativo  
independizándose muchas veces del 
contexto,  la imagen desarrolla su 
capacidad  narrativa de manera autónoma” 
(pag.63 Ritos y mitos en Grecia) 
 
 
El lenguaje figurado (de figura) como el del 
dibujo, es diferente de los lenguajes orales, 
cada uno tiene sus propias reglas con las 
que comunica ideas, sentimientos, 
sensaciones, ideales, conformidades e 
inconformidades, todo es posible de 
representación. Es necesario explorar dentro 
del lenguaje del dibujo, esta posibilidad de 
crear ideas, por medio de imágenes 
figuradas. 
 
 
 
 La riqueza de interpretaciones en el lenguaje 
figurado es superior a las del lenguaje oral, 
porque el mientras el lenguaje oral es 
significado completo es necesario, leer o 
escuchar e ir interpretando parte por parte de 
una oración, mientras que en el lenguaje 
figurado todos los elementos llegan en un 
mismo instante, y la interpretación se basa 

en la experiencia, en lo que consideramos 
tiene mayor importancia a lo que no la tiene, 
en el recorrido que hacemos y que puede ir 
no solo en un sólo rumbo sino que puede 
tomar varios en una imagen. Esto da lugar a 
interpretaciones y relaciones inesperadas, 
donde el que interpreta tiene también la 
posibilidad de creación, lo que da lugar a 
nuevas ideas, en las que quizá el autor no 
tenias contempladas al momento de realizar 
la obra.  
 
 
 

 
 
Altamira, techo de la cueva sin los animales  policromos 
mostrando símbolos abstractos  y los caballitos  
silueteados en negro. Dibujo tomado de Breuil y 
Obermaier 1935

 
 
 
En esta época la imagen icónica cobrará mayor importancia, puede verse en la 
evolución de los ordenadores, teléfonos celulares, instrucciones en los productos, 
donde es mas rápido mandar  y entender un mensaje icónico, que escrito, quizá 
este sea el lenguaje que será común a todos los pueblos en un futuro, aunque el 
lenguaje verbal tiene una característica en la que es posible entender mejor el 
concepto tiempo: la secuencialidad.  
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n el mito la imagen refuerza la idea, 
una imagen siempre hará llegar a la 
mente el recuerdo del mito y de su 

enseñanza. 
 
 
 
 El mito busca expresar, y el lenguaje 
abierto-poético, permite especular, 
reflexionar, discutir, llegar a la reflexión en 
solitario y en forma grupal de lo que cada 
quién interpretó. Al expresar un mito  por 
medio del dibujo, la enseñanza guarecida  
asomara su rostro a través de los elemento 
del dibujo.  
 
 
 
La creación de mitos, es decir de de 
narraciones simbólicas-poéticas para 
explicar un suceso puede ser una manera 
de  iniciar un proceso  creativo, el mito 
puede ser detonador  de lo excepcional, lo 
incoherente, lo irracional,  por medio de esa 
fascinación mágica  que une lo cotidiano a 
lo divino. 
 
 
 
 

 
Y al desarrollar estas dotes creativas y 
espirituales nos lleva a la inclusión  de un 
desarrollo  artístico  que nos permita  llegar a 
conocer diversos aspectos  de la realidad,  
por esa razón  los artistas  se sirven  de los 
mitos  como fuente de inspiración  continua, 
a su vez creando  mitos personales, 
discursos , que sean reflejo  de su propia 
percepción  de la realidad  así como de sus 
propias expectativas  de la misma. 
 
 

 
 
Titulo: Angel, Greg Morgan, Ilustración

 

¿El dibujo entonces sería la creación de un mito, pero hecho por 
medio de imágenes cuando tiene un contenido, una reflexión? 
 
 
 Existen varios elementos en la 
educación no utilizados, o utilizados 
de forma escasa, los procesos 
perceptuales, la incoherencia entre 
otros, el uso de símbolos, de 
lenguajes, la combinación de 
códigos, la semiótica, para apoyar la 
imaginación, la interpretación, la 
creatividad y el mito, este funciona  
como detonador de ideas y para la 
expresión de estas en forma 
creativa.  
 
El código abierto poético, siempre 
sugiere, de ahí proviene su fuerza 
inagotable de  creación.  

e esta forma el mito siempre tiene 
una respuesta para quien tenga 
preguntas, así perdura en el tiempo, 

viste y se reviste así mismo, se renueva se 
actualiza y señala, explica en cada 
situación personal  e histórica concreta.  
 
 
 
De esa forma, cada persona los crea en el 
momento en que  los interpreta, este 
ejercicio de interpretación puede ser llevado 
también a la creación  de nuevos mitos, de 
mitos personales, donde el mito sea el 
trampolín hacia nuevas significaciones de 
los eventos de nuestras vidas, así como de 
los objetos que creamos y con los que 
convivimos. 
 
 

E
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Los mitos crean un tercer estado entre el simbólico y el cotidiano entre la 
metáfora, la fantasía la magia y el arte frente a repetitivo, lo habitual. 
Este  estado es el que permite  encontrar los límites y superarlos, crecer,  
tener opciones, nuevas maneras de actuar, de crear, de expresar, de 
dibujar, de entender el dibujo. 
 
Nuevos mitos, nuevos tiempos, el mito conforma la percepción del mundo una nueva situación, 
de manera tangible o como búsqueda,  necesita nuevos mitos, nuevas maneras de explicar el 
mundo, nuevos arquetipos  con quienes identificarse, nuevas maneras de representarlos. 
 Los mitos pueden ser representados  por códigos ligústicos o figurativos.  
En el caso del dibujo, puede ser un mito representado por medio del dibujo. 
 
El mito narra historias simbólicas,  con 
estas historias se entiende el mundo, se 
ordena, tiene sentido, se explica, toma 
coherencia, de ahí que estas narraciones 
se consideren mágicas,  por el orden  que 
se intuye en ellas. Los mitos  se utilizaban 
también bien en curaciones, son parte de 
los ritos de sanación, en donde el cuerpo 
trasciende, al trascender la mente el mundo 
e ir más allá de lo real, para entrar en 
contacto  con verdades superiores  que le 
son transmitidas por el  mito, la mente se 
ordena, sana , se cura, (ejemplo de estos 
son las oraciones) es la razón de que se 
utilicen en curaciones como parte de un 
encantamiento, el universo interior se 
restaura a través de las narraciones  que 
toman como base el orden del cosmos 
universal. 
 
El dibujo es una narración por medio de 
líneas y manchas, esto le confiere por 
medio del mito  el carácter de fetiche, de 
objeto  mágico donde se encuentran 
nuevas realidades, que se refieren a la 
realidad cotidiana, por medio de estos 
dibujos fetiche se cambia la conducta, pues 
cada vez que se miran  viene el recuerdo 
de la narración,  los símbolos incluidos en el 
van a nivel consiente e inconsciente, y se 
recuerda el orden que ellos contienen. 
 

 La mente se ordena, trasciende mas  allá 
de lo visible  de lo próximo, para encontrar 
un sentido, el espíritu se fortalece, y la 
voluntad ayuda al cuerpo (una parte 
importante en la curación es el estado de 
animo, de ahí el poder de los placebos).  
El mito representado en estos objetos como 
el dibujo, obtiene su sentido mágico del 
orden, del sentido, de la intención que se le 
da.  

 
 
Wondjina, pintura de una caverna en Kimberles, 
Australia. Los wondjina viven en lugares rocosos  en 
donde sus cuerpos pueden ser vistos durante el 
sueño.

 
El mito tiene múltiples funciones: conocer la realidad, crear una realidad mágica, que a su vez 
crea un tercer estado, en donde se aprende, ordenar la realidad individual, explicar la realidad. 
Esto en la representación,  en dibujo, en una imagen, le brinda  estas cualidades, le confiere un 
poder, le da una razón de ser, donde es posible entrar en contacto acceder a otra forma de 
entender la realidad, es una puerta  tangible, objeto,  y a la vez  intangible, representación (como 
el caso de las imágenes religiosas o los dibujos de brujería por donde es posible trascender, es 
objeto mágico que obtiene este estatus por medio del mito). 
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El Rito  o  el lobo con piel de oveja  
  

os templos se   inspiraban en el 
universo  en el orden existente en él, 
se buscaban lugares específicos, que 

tuvieran características naturales que 
representaran una situación especial, esa 
empatía entre el ser humano y la 
naturaleza. De pronto una cueva podría ser 
por empatía relacionada con el nacimiento, 
o una montaña con el poder. En esos 
lugares las construcciones, los objetos, se 
iban elaborando para que en conjunto 
expresaran esa idea, ese concepto.  
    
De esa forma se enseñaban las leyes de la 
naturaleza, expresado en relatos,  en 
objetos, este orden que es inherente al 
mismo ser humano y lo que sucede cuando  
se acaba este  orden y comienza otro, esto 
sucede con los cambios de temporada de 
otoño a invierno, de niñez a juventud. 

os ritos nos preparan para esos 
cambios, nos proporcionan  los 
conocimientos para esa nuevo 

ciclo, de esa manera, la pérdida de valores, 
el desencanto de la sociedad basada en el 
consumo, deja de lado  al hombre reflejo 
del universo, cuando el orden humano 
pierde su conexión con el orden del 
universo, sus obras resultan efímeras, 
vacías, en donde ya los objetos y las 
acciones dejan de ser pensadas para 
perdurar. Los valores reflejados en ellas  
son desechables  y esta falta de respeto a 
su propia naturaleza cíclica se refleja en su 
entorno, en un desequilibrio entre él y la 
naturaleza, donde una ciudad, un edificio, 
se convierten en metáfora de una 
enfermedad, de una infección, y como 
infección es impactante, pero finalmente es 
reflejo de su cultura,  de su historia, de sus 
mitos, de su educación.  

 
El orden es natural al ser humano, los ciclos, las edades, padres, hijos, nietos… continuación, la 
necesidad de trascender, sea a través de sus hijos, de su trabajo de realizar una hazaña 
personal, algo con lo que siga viviendo en el recuerdo, en la mente de los demás, ya no como un 
ser humano , sino como algo más y de esta forma el hombre deja de ser únicamente un ser 
humano.  
 
Dejar de ser signo para convertirse en un símbolo, 
algo que deje de tener un significado unidireccional. 
Como hombre igual a hombre, como objeto igual a objeto, 
y para trascender tomar  para si otras significaciones:  
hombre dios, hombre creador, hombre libertador, liberador, hombre guía. 
Somos como faros de luz y donde estamos se encuentra la paz, 
porque se ha encontrado el rumbo, 
somos como faros de luz y hemos encontrado el camino 
y al andar sobre de él lo señalamos a los demás, 
a los que deseen seguirlo, a los que  estén preparados para seguirlo, 
a los que estén preparados para comprenderlo, 
cada instante es el momento, cada instante es el preciso, 
hombre luz, hombre guía … 
hombre artista, 
aquí es donde el hombre crea al hombre, donde lo viste, 
de divinidad, de intuición  …  
al arroparlo  al vestirlo, lo cubre lo envuelve, 
bajo los conceptos con los que crea,  
construye el capullo,  oculta al ser humano, a la forma reconocible, 
lo trasforma, 
pero te brinda la incógnita  de lo que surgirá, no es seguro lo que saldrá de él, 
pero es obvio que surgirá algo muy diferente, lo que se incuba dentro es la idea,  
la esperanza… lo que resulta… el concepto… el arte.  

L L
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El rito es una acción repetitiva cíclica, todos los días nos vestimos nos cubrimos, cada 
prenda conforma parte de un ritual, ritual en el que nos integramos, nos colocamos 
signos, símbolos sobre nuestro cuerpo, para pertenecer a un grupo o para intentar 
integrarnos a uno, traje  de etiqueta, de novia, ropa de trabajo, traja militar, uniforme 
clerical, militar ciencia deportivo etc. Validez ,en la osmosis que nos proporcionan las 
prendas, prendas que da valor, vestido para triunfar, vestida para matar , para salvar al 
mundo, para viajar al espacio, para hacer el amor , el fetichismo llevado a nivel social, 
cultural … ritual.  
Y por medio de esta acción repetitiva, cíclica: educar. 
 
 

                
 
Cara de un jefe Mauri con tatuaje en espirales  que se 
realiza durante una ceremonia llamada Rank 1977.               

Talla en madera  que representa un retrato de 
Raharuhi Rucopo 1842 

  
Como lenguaje  el rito es uno de los mas complejos pues en el se dan cita los 
símbolos y los signos.  Diversos lenguajes, (como la danza, la palabra oral y 
escrita, el Dibujo, la música, objetos, olores y muchos mas),  mezclando y 
superponiendo códigos diversos. El rito fusiona  un conjunto de actividades del 
orden estéticas, en consecuencia viene a ser el punto donde se originan muchas 
formas de expresión del arte, esta generación es consecuencia de la mezcla, de 
las interrelaciones de imágenes, de signos, símbolos, códigos y lenguajes; y de la 
interrelación y combinación que se da entre ellos. 
 
Las acciones rituales son muy elaboradas Se 
llevan a cabo en lugares y tiempos 
predeterminados  y consagrados para este 
fin, la acciones son pre programadas, no se 
actúa al azar ni improvisadamente, todo esta 
premeditado lo cual es lo que garantiza el 
logro, y cada acción,  como la realización del 
Dibujo, eran consideradas acciones mágicas, 
donde la intención estaba presente en cada 
uno de los trazos y de los elementos 
utilizados, de hecho la intención era el 
elemento principal, donde sin importar  si 
toda la elaboración previa fuera correcta en 

cuanto movimientos y elementos, si carecía 
de intención y únicamente quedaba en la 
forma, era la razón por la que se 
argumentaba  que no funcionaba el ritual. 
Sentimientos como  el miedo, la alegría  o el 
dolor  asisten al ser humano en su 
experiencia en el mundo, y estas 
experiencias, son descritas durante el rito. 
 
En general el  ritual  se realiza  para 
propiciar o prevenir algo, lo cual le da un 
aspecto útil a esta acción. 
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El ser humano siempre ha realizado  ritos en los momentos 
importantes de su vida, desde la prehistoria, hasta la actualidad, y 
seguramente lo seguirá haciendo en los tiempos por venir. 
 
 

a palabra rito  proviene de el sánscrito y 
está relacionada con la idea de “orden“, 
surge de la observación  de la 

naturaleza,  de sus ciclos y de cómo el 
hombre interpreta simbólicamente cada uno 
de éstos, proporcionándoles un carácter, una 
personalidad, cuando el hombre humaniza  la 
naturaleza, le da características palpables 
reconocibles, que pueda manejar y por lo 
tanto entender.  
 Durante el rito se invoca a esta energía para 
que transmita su enseñanza, es entonces 
cuando deja de ser solo una  representación 
y  cobra vida, contiene  ideas,  se convierte 
en una representación e interpretación de 
ideas, se convierte en un código simbólico. 
 
Los ritos tienen su origen en la intención, 
algo que se hace de manera consciente y 
deliberada para conseguir algo, de ahí se 
deriva el concepto de  magia, que se origina 
cuando el ser humano trata de influir en el 
destino.  
 
 

 

  
Las mujers Kutch de la india, elaborando tatuajes , 
algunod de ellos representan mitos y animales y que 
estan relacionados para promoveer la belleza o la 
prosperidad 

El Dibujo por ejemplo, tenia una 
intención buscaba expresar estos 
propósitos, estos sentimientos, estas 
sensaciones que lo impresionaban 
cuando observaba la naturaleza, el 
dibujo tendría que reflejar ese agrado 
o desagrado lo que implica un sentido 
de gusto, una característica de el ser 
humano que esta relacionada con 
una esteticidad y que era y es 
importante en los ritos, tanto de 
manera individual, como en la 
integración de todos estos códigos, y 
lograr un acabado perfecto del 
conjunto.  
Pero después el rito se  transforman 
en un medio de conocimiento,  que 
por medio de la repetición, se 
estabiliza y homogénea la identidad, 
y la similitud  en el entendimiento de 
lo que significa cada ritual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el performance Jaime Tello les pide  a los 
alumnos que dibujen un animal sobre la nuca, energía 
que invocaran para dibujar. 

L
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urante el ritual  se enseñaba el valor 
de aquello  que debía ser sagrado,  
aquello que era digno de una 

ceremonia por la importancia que tenia para 
la vida de los asistentes.  
 
 

             
 
De esta forma  los rituales enseñan y 
muestran que es lo importante para cada 
sociedad, y dan validez  a aquello que se 
considera  trascendente, y   que se   
comunica,  formando una vía de aceptación  
de verdades,  a nivel consiente e 
inconsciente.  
 

Esa es la razón por la que los ritos  tienen 
que se explicados, para ser comprendidos y 
esto va desde el simple saludo de manos, 
que es un rito de reconocimiento, hasta los 
mas complejos, como los ritos funerarios. 
 

  
 
Durante el performance  medio muerto, medio vivos, la 
mitad del cuerpo lo vestimos con hierbas y plantas y la 
otra mitad con una bolsa de basura a modo de túnica.

Desde que nacemos estamos inmersos en esta clase de ceremonias, las cuales 
nos brindad una identidad  y nos indican el paso de un estado de la vida a otra, 
como el nacimiento o el casamiento. 
 
Los ritos son un modo de  bienvenida o  
despedida institucional los cuales están 
reglamentados o codificados lo cual impide  
el descubrimiento de nuevas relaciones o 
interpretaciones.  
Los rituales son repetitivos, cíclicos, 
regenerativos, cada  vez que se realiza 
marca un tiempo de regeneración simbólica, 
pero esta regeneración tiene que ver con una 
conformidad con lo que ya  esta establecido, 
una afirmación a un  acuerdo, a un orden 
proveniente de una divinidad o de sus 
representantes oficiales. 
 
 Cuando un rito pierde  el sentido de 
renovación  se convierte en una 
rutina en una costumbre, con la 
reiteración  se vuelve solo una norma 
social, si de aceptación, pero en 
muchos casos solo llega a una 
repetición mecánica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lyliana Chavez durante el performance con el tema de 
los pies, mientras bailamos mostramos mostrábamos 
estos letreros con forma de abanico. 
 
 
El Dibujo de ser una acción mágica, 
parte importante de un ritual , que 
mostraba, que enseñaba verdades 
trascendentales al parecer perdió ese 
sentido de regeneración, y hoy por lo 
menos en la enseñanza se encuentra 
mas cerca de la repetición mecánica. 

D
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Es usual en la mayoría de los talleres, por lo menos en la variedad de escuelas en 
las que he tenido la oportunidad de trabajar, y en las que mis compañeros 
modelos también han laborado, que la clase se base en el parecido. Son escasos 
los lugares donde  se intente una búsqueda profunda  de investigación de lo que 
es el lenguaje del dibujo.   

 
“Al entrar  en la trama simbólica se dan  
multiformes categorías rituales: sacrificio, 
plegaria, ofrenda, encantamiento, 
adivinación, trance, conmemoración y 
numerosas otras. Todas tienen como 
protagonista al cuerpo humano, sujeto y 
objeto de la acción, que convierte sus 
materiales en signos gestuales y orales. Si el 
relato mítico pone en primer término la 
representación del alma, en cambio el rito 
actúa  con el cuerpo, y sobre el cuerpo y sus 
sentidos, produce una representación 
espacial-temporal interiorizada sin necesidad 
de pensar.  
Opera en el espacio, constituyendo en su 
actuación una condensación codificada  del 
tiempo, que procede de tiempos 
pasados y pretende intervenir en 
el paradigma del tiempo futuro.  
De este modo los elementos 
se transmutan para significar, 
y unos significados remiten a 
otros, el espacio sagrado sale 
del espacio corriente (ubicarse 
aparte es el sentido etimológico 
de “sagrado”). La posición que 
ocupa en la simbólica, implica una  
correspondencia con la que se 
ocupa en la vida cotidiana o al menos en el 
seno de una idea del mundo. El rito hace 
nacer el tiempo especifico, que discurre mas 
aprisa que el tiempo ordinario; no deja de ser 
una experiencia del tiempo ordinario, pero en 
ella ocurren  muchos mas acontecimientos 
significativos, un sentimiento profundo de 
renovación emerge, codificado en ciertos 
contextos como presencia de lo divino. Unas 
acciones ejecutadas por humanos se 
acercan a la vez a Dios, unas palabras 
evidentemente humanas se consideran como 
divinas, transmisoras de mensajes 
trascendentales. El perfume y la música  
elevan el espíritu  y junto con otras bellas 
artes, entran al servicio de una experiencia 
que deja de ser estética .el soporte empírico 
se carga de un sentimiento simbólico, que 
adquiere una autonomía para dialogar  con 
los formuladores”. (pag. 9 El ritual como forma de 
adoctrinamiento)  

 
 
 

 
 
 
 
Durante el performance con el tema del olfato Gabriela 
Ceja, con partes de un pollo hace una pequeña muñeca. 
Les contamos que durante la inquisición quemaban a las 

brujas para de esa manera purificar su alma. El olor 
mientras se quema el pollo inunda el salón. 
El ser humano busca purificar también su cuerpo, 
para esto lo limpia por medio del baño, pero 
también esta cualidad del aroma de percibirse pero 
no verse le da una cualidad espiritual, en la 
siguiente fotografía nos bañamos, el agua esta 
perfumada con esencias. Después del olor a 
quemado el salón se llena de un aroma floral, 
imagen visual  e imagen olfativa, reforzandose una 

a la otra.  
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eremonia y rito  son categorías muy próximas, la diferencia entre una y otra son el grado de 
importancia dentro de los valores socioculturales, las ceremonias cumplen funciones 
similares con respecto a situaciones menos trascendentes.“Lo propio de todo ritual estriba  

en conferir  sentido a la vida en todas sus manifestaciones o momentos. El ritual transmite un 
sentido compartido y valorado  de el que se derivará la acción” (pag3el ritual como forma de 
adoctrinamiento) y en relación a la presente investigación, acción dibujística o performativa. 

 

El rito no tiene que estar 
necesariamente dentro de un 
contexto religioso, puede estar 
presente  en medios políticos, 
festividades culturales, 
artísticas, familiares, personales 
o educativas. 
 
 Aunque desde el punto de vista etimológico 
de la palabra religión, religare, “unión” todos 
los ritos son religiosos, porque unen, hace 
que los individuos se sientan identificados 
entre sí. Mantienen la cohesión social y del 
sistema en que se realizan. La comunicación 
durante el rito no se reduce únicamente a  
producir efectos expresivos  e informativos, 
también da forma a la realidad social, 
preparando a los individuos a ocupar 
posiciones preestablecidas en el sistema, al 
expresar valores actitudes, experiencias para 
el desempeño y la vida en sociedad. 
 El tiempo ritual  construye al tiempo real  y 
este a su vez el tiempo ritual.  
 
Por ejemplo, una clase de Dibujo o en 
general cualquier clase,  pude 
considerarse un ritual, o mejor dicho 
una ceremonia, el tiempo es más 
significativo, que el tiempo ordinario, 
o al menos así debería ser ,una clase 
además busca preparar a los 
individuos para encajar  en una 
estructura social, se brinda 
información de aspectos y verdades, 
propicia y brinda conocimiento, 
además de que es cíclico, cada cierto 
tiempo se realizan pruebas, 
exámenes, que a su vez constituyen 
otro ritual, de reconocimiento 

institucional, contiene una intención 
de propiciar   y prevenir a futuro.  
 
“EL rito, induce a la identificación de lo 
disyunto, superación de los antagonismos  y 
contradicciones … va desde la división o la 
separación  de aquello que se aspira, hasta 
la (re)composición  de  la unión, la comunión 
con  la  meta    deseada … Mediante la 
acción ritual se hace pasar  a todos los 
participantes  al lado del bando ganador”(pag. 
2 el ritual como forma de adoctrinamiento). 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                    
 
 
Esta fotografía muestra una clase que se llevó a cabo en 
la U.V.M. en esta se trato de representar el espacio, 
entendido desde el punto masculino y femenino, en este 
performance para reflexionar sobre esta diferencia se 
amarraron a las personas al espacio, según mi opinión el 
espacio entendido desde el punto masculino es un lugar 
de conquista, mientras que el femenino es protector, 
llevo un cuchillo amarrado a al base del pene.

 
 

C
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El ritual tiene una parte práctica, busca un fin, tiene un propósito. El 
rito al igual que el juego posee un contenido simbólico, pero a 
diferencia del juego, al final de  la competencia, no hay perdedores, 
llegar a la meta es finalmente el objetivo en conjunto. 
 
Una clase donde se de al mismo tiempo la competencia  y la cooperación en un grupo o 
proyecto, puede ser realizada mediante la practica de acciones rituales, donde se busque 
finalmente trascender la propia individualidad, en pos de un bien colectivo, para lo cual el 
propósito principal sea la enseñanza de verdades en forma simbólica, que promuevan  esta 
identificación grupal.    
Esta interpretación de lo que es o puede ser una clase depende a su vez de lo que habíamos 
visto en el capitulo anterior  y  llamados función connotativa y códigos simbólicos.  
 
Una clase puede hacer solo referencia a hechos históricos y a la parte referencial 
de los objetos, pero también a la parte subjetiva y simbólica, lo cual la acercaría  a 
una categoría superior. Como ceremonia y esa parte en la que se explican 
verdades, podrían alcanzar una mayor trascendencia. 
 
El rito introduce  un orden  desde el momento  
en que un nuevo individuo, nace. Se le 
prepara  para su vida futura, en el caso de un 
niño  se le viste de azul, si es niña de rosa, 
se le prepara  para el lugar o sitio que 
le corresponde, para situarse en un 
estrato  jerárquico y además 
aceptarlo de manera gustosa. 
Hasta los procesos orgánicos  
son estimulados o inhibidos, las 
ideas quedan enmarcadas en un 
particular sentido integrador; los 
afectos resultan moldeados, 
modulados con un signo positivo o 
negativo, ahora bien el pensamiento 
(simbólico e imaginario) explicado  en la 
forma de la actuación ritual, el que canaliza  
la afectividad  en la medida  en que es el que 
estructura, jerarquiza, impone formas, 
gestos, ritmos. 
 
 Así atraviesa el pensamiento 
reflexivo de los actuantes  y alcanza 
el inconsciente. 
  
Es mediante símbolos comunes a  los 
individuos  que se crea una  identidad 
compartida, que además esta ligada  a una 
realidad superior (sea esta espiritual, social; 
política, educativa, festiva) que trasciende a 
cada uno de los individuos. 
Esta identidad es la que finalmente legitima 
el poder por adhesión a un sistema de ideas  
y valores comunes a los integrantes, al 

compartir las mismas ideas  se comparte 
también el mismo destino, sea real o 
imaginario. En esta  identificación “se 
escenifica  la alianza del poder, el control 

político  de el saber  y el propio prestigio 
del saber  constituido en academia, en 
universidad, buscado por los políticos 
con la misma devoción  de una misa.  
(Pag. 8, El ritual como forma de adoctrinamiento) 
 
 

              
 
Omar Espinoza durante el performance con el tema del 
pene, la corona que trae  tienen forma de penes, el va 
vestido de rosa y azul y unas alas de hada, la sexualidad 
mental hombre o mujer antes de la educación de roles. 
 
Es este poder, el que no solo contribuye  a la 
educación de los individuos, sino también a 
decidir  que se va a enseñar, cuales son las 
pautas a seguir  y obviamente quien no esté 
dentro  de estos lineamientos  no podrá 
acceder a la posibilidad de difundir sus ideas, 
sino también a que sean olvidadas. 
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 La participación en el ritual  hace vivir un 
tiempo mas intenso, que moldea el espíritu 
de los participantes, promueve su educación 
emocional, abre paso a la colonización del 
inconsciente individual por parte de entidades 
procedentes  de los antepasados  o de 
contemporáneos  de cierto prestigio y poder.    
 
 La imagen que tiene el hombre de sí mismo  
y la imagen con la que concibe al mundo, 
ambas partiendo de un sistema  de valores 
culturales (ciencia, patria, razón, progreso, 
etc.), el cual ha sido inmerso en una 
simbolización. 
 
”El ritual  aporta el guión  para acceder a ese  
ideal intuido… siempre instituido 
socialmente”.(Pag. 8 el ritual como forma de 
adoctrinamiento). 
 
 
 
Por medio del ritual penetramos  la manera 
en que percibimos el mundo, nos permite 
comprender la estructura del mismo, 
permitiéndonos actuar  mejor al agregarnos  
a la vida cotidiana. Nos educa para encajar 
en ella. 
 
 “Aunque el ritual  promueve mas  la 
adherencia  emocional  que el análisis, no 
deja de implicar una relación  intelectual, más 
aún  lo exacto seria decir  que el rito satisface 
al intelecto  antes que a la emoción  pues 
pone cause, limites y perfil a esta”. (pag10 El 
ritual como forma de adoctrinamiento.) 
 
 
 

 

 
 
El condicionamiento a partir de nuestra fisiología se 
condiciona culturalmente, el simbolismo del pene por 
ejemplo, modifica lo que se espera de nosotros 
culturalmente llegando a conceptos como el machismo y 
vamos cargando a lo largo de nuestra vida con estas 
ideas. 
 

 
 
 

 Por medio de la educación el 
rito promueve que ideas son las 
aceptadas y cuales no, con lo 
cual indica también el rumbo a 
seguir intelectualmente. 

Las energías provenientes de lo social  pueden polarizarse  ya sea en pro o en 
contra del sistema establecido. 
 
Los ritos pueden transformarse  en ritos de 
rebelión  que impugnen de forma simbólica, 
como en el caso del performance, a la no 
adhesión a los valores admitidos por la 
mayoría, con lo cual puede apoyar al 
despego con respecto a estos valores.  
 
El ritual por su repetición  mantiene el orden 
social, pero finalmente todo evoluciona  y los 
mismos signos y símbolos empleados para 
expresar  un mensaje pueden  ocuparse 
después  para expresar otro completamente  
diferente, incluso contrario al significado 
original. 

  
 
Orlando Navarro durante el performance con el tema de 
la lengua. 
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El performance  o el lobo travesti  
 
 
Siempre me he preguntado el porqué el lobo se tomó tantas molestias con la Caperucita roja. 
Cuando le pregunta -¿A dónde vas? 
Se la pudo comer ahí mismo, ¡pero no! llega a la casa de la abuelita, la cual se devora  en cuanto 
le abre la puerta, luego busca entra la ropa de la abuelita y se trasviste, se mete a la cama y 
luego cuando llega la Caperucita, las preguntas clásicas: 
- ¿Porqué tienes esa orejas tan largas? 
 A lo que el lobo responde con voz chillona: -Para oírte mejor 
 ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes?  
-Para verte mejor. 
 
 
Cuando la caperucita roja le 
pregunta a su supuesta abuelita -
¿Porqué tienes esas orejas tan 
grandes? ¿Acaso estaba haciendo 
una reflexión? 
 
 En ese caso lo que generó esta reflexión a 
la Caperucita fue el lobo. Si este lobo 
travestí  no hubiese tenido tanta hambre 
quizá hubiesen tenido una plática muy 
interesante, muy profunda, acerca de los 
roles sociales, sexuales y como la ropa 
define nuestra sexualidad, nuestros 
intereses, es la marca del clan al que 
pretendes pertenecer, el reconocimiento 
como  individuo a partir de tu ropa, de las 
opciones que la sociedad te ofrece.  
 
 Desde que naces como te va llevando de 
la mano, las niñas cuando nacen  las visten 
de rosa,  azul para los niños. El lobo conoce 
este refinamiento de la sociedad , por eso, 
simbólicamente, tiene los ojos y las orejas 
mas grades, ve y oye mejor, puede jugar 
con los roles, con los objetos, reconoce la 
fuerza y poder de los objetos, es un artista, 
porque finalmente crea,  le da una 
utilización diferente al objeto, conoce la 
debilidad que sienten los seres humanos 
por  ciertas marcas de ropa, firmas 
reconocidas, por el respeto hacia los iconos 
religiosos y sociales, en especial el de la 
madre y como todas las religiones utilizan 
estas imágenes para obtener  poder para 
ser creíbles. 
 
 

 Retoma el mito de la abuela -madre 
indefensa, y  al vestirse como ella toma los 
atributos externos, crea una alegoría, por 
medio de los símbolos con los que cubre su 
cuerpo, por medio de esta logra hacer que 
caperucita se cuestione como debe de se 
una abuelita, ha ido a visitarla tantas veces  
que llega el momento en que ya  no percibe 
toda la carga simbólica de cómo es una 
abuelita. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración de Phillipe Lardy,  
Titulo: The Nigh of  the fox, hecha para ilustrar el 
articulo acerca del juego del zorro  , publicado para los 
Angeles Magazine 
 
 



  107

or contraste, el lobo revela, es una 
paradoja, para revelar,  se encubre, 
para descubrir una verdad, se 

disfraza de mentira, pero finalmente logra  
que la caperuza reaccione, tiene la 
oportunidad  de escapar, pero no lo hace, el 
espectáculo de ver al lobo trasvertido debió 
mantenerla  impactada, embobada, puede 
ver detalles que antes no había visto, 
recorre fascinada la anatomía del lobo mira 
sus ojos, su nariz, hasta le pregunta porque 
su voz suena diferente y al hacer la ultima 
pregunta:  
- ¿Porqué tienes esa boca, tan  grande? se 
da cuenta, la verdad se revela y es 
entonces cuando el lobo la engulle, aunque 
el lobo ya la había devorado desde antes, 
desde el momento en que  ella creyó el 
engaño, no importa si el lobo se hubiese 
disfrazado de clérigo, de policía, o de 
maestro, la historia hubiese acabado igual, 
la caperucita al igual que el rey  es también 
fetichista, es mas importante para ella, la 
ropa, la apariencia que el contenido.  
 

El lobo el creador del artífice, del 
engaño es todo un artista; artífice 
tiene la misma raíz que el arte, que 
significa  engaño. 
 
 
 
 

 
 
 Autor: Lilla Roger, Ilustración para  Levy Strauss, 
publicada por Rolling Stone,  Glamour, Mademoiselle, 
Vanity Fair, Self y otras. 

 
 
Juega con la experiencia estética, crea sensaciones e imágenes, que por sorprendentes, 
maravillan, horrorizan, causan gracia, pero que finalmente llevan a una reflexión, a un  
cuestionamiento, ¿Por qué tienes la boca tan grande y los dientes tan afilados?

 
El lobo esta más cercano a la naturaleza, el 
hombre lobo, hibrido imaginario, solamente 
se trasforma en luna llena, es cíclico, el 
lobo del cuento supongo debe compartir  
esa característica. Todo tiene un momento 
y un lugar para realizarse, por eso se toma 
tantas molestias con la Caperucita, conoce 
el sentido del rito, es metódico,  por lo 
menos en los cuentos. 
 
 Los cuentos revelan  una enseñanza, el 
lobo es pues  el sabio, el chamán 
vestido de lobo  y luego de 
abuela, para asustarnos, luego  
impactarnos y por ese medio 
enseñarnos las leyes de la 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
Dibujo animado. El Lobo de los tres 
cochinitos de Disney. 

 El lobo  travestido de abuela, representa 
los dos polos de la naturaleza, la abuela, la 
madre antigua, de la que nos proporciona 
inicialmente la vida, es la naturaleza, la 
tierra; a la que la Caperucita lleva todos los 
días de comer, a la que cuida, pero en su 
versión de lobo vestido de abuela 
representa a la naturaleza que tememos, la 
que nos devora, cuando clima cambia y 
surgen las tempestades, los terremotos, es 
entonces cuando nos percatamos de su 
presencia, el lobo travestido de abuela nos 

muestra  de manera dialéctica el 
proceso de enseñanza : 
Para enseñar, es necesario aprender.  
Para mostrar es necesario ocultar.  
Porque al ocultar permitimos 
descubrir, permite una mayor 
observación, más cuidadosa, nos 
sensibiliza  y eso nos permite percibir 
el estimulo de manera mas clara, con 

mas fuerza, con mas impacto sobre 
nosotros.  

P
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ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
 
 

 
 
Chiristiane Fricke, en el arte del siglo XX hace una semblanza del performance: 
 “Para las vanguardias del siglo XX el arte debería de cubrir todos los aspectos de la vida, interactuando entre si, 
para dar lugar a  una creación total,  única”. 
Esta tendencia  comienza en el espectáculo teatral, y se concreta a través de la escena, en esta se mezclan, la pintura (en  
la creación de escenografías), música, la poesía, el movimiento etc.” 
1909-El futurismo  
Filippo Tommaso Marinetti, lanza en Paris un manifiesto  que llama a la renovación de la cultura y el arte. Basado en los 
principios  que regían “la civilización de las maquinas”.El movimiento era el principio  fundamental de la vida, 
contemporánea marcado por el impacto de  los avances científicos y tecnológicos .En el manifiesto se exige borrar el 
pasado y “reconstruir el universo futurista”. 
Los soportes artísticos tradicionales, ni las condiciones generales no  representaban esta idea acerca del presente y futuro. 
Ahí se marcan los objetivos primordiales como la búsqueda de temas y el desarrollo  de nuevas  formas de representación, 
que reflejen una época dominada por la industria y la comunicación. 
1916 -El dadaísmo 
El  “dada” toma su nombre de una onomatopeya infantil, nace en Suiza, buscaba ser un arte elemental de extrema 
simplicidad. Su intención era provocar, protestar, y sus acciones iban en contra de los valores establecidos. Lo que 
atacaban, no era el arte sino el aburrimiento causado por la repetición, el vacío de todo sentido y la decadencia de la obra 
de arte que la llevaba a convertirse en un artículo de consumo. Los artistas abandonan sus herramientas tradicionales  y 
crean obras directamente, con madera, hierro objetos, fragmentos y fotomontajes. 
1917-El ready-made. Los objetos comunes salen de su contexto  habitual, y se los eleva a la categoría de obra de arte. 
Marcel Duchamp expone “Fuente”, un urinario girado 90º, sin asociación con el arte previo. Esta pieza genera 
cuestionamientos acerca de el arte, ¿Qué es arte?,  ¿Qué convierte algo en arte?, ¿Qué es un artista? Y sentencia el arte  
es una cuestión de definición, el arte reside en el ojo del espectador. Solo en el intercambio mental  entre la obra de arte  y 
el espectador se podía producir  una experiencia de belleza y de la propia individualidad. La contribución dadaísta a la 
escultura fue acompañada por una profusión  de poesía absurda, conferencias impactantes, música atronadora, tipografías 
y fotomontajes satíricos. Las actividades artísticas  se trasladaron del taller a  las editoriales y los escenarios   
1948-Action paiting 
La autonomía del arte se convirtió en garantía de la máxima libertad personal, de la máxima libertad de acción. Lodos los 
artistas después  etiquetados como expresionistas abstractos  compartían la necesidad de expresarse a través del acto 
inmediato y espontáneo de pintar. En el action paiting, el gesto y a la pincelada restante  son una expresión de si mismos  y 
no de un significado ajeno. El proceso  representa el contenido. En estas obras  el temperamento  y el carácter  del artista 
se manifiestan de forma inmediata. 
1947-Jackson Pollock usa la pintura de manera liquida, con el lienzo en el piso y trabaja sobre el, mediante el goteo 
(drippig) y salpicaduras, por medio de el cual pudo dar forma   a su naturaleza mas intima, sin recurrir a el diseño consiente, 
muchos cuadros  estaban realizados  en una especie de trance, el factor crucial es la capacidad de el artista  para combinar 
la espontaneidad  con un sentido de la forma. 
1961-Yves Klein pinta de azul  los cuerpos desnudos de tres modelos  que acto seguido dejan su huella en el lienzo 
siguiendo  las instrucciones de el artista, bajo la presencia de publico y música de orquesta. El fin de la pintura “pura" y la 
exploraron de nuevos materiales  artísticos fueron a la par de  la experimentación con “actos” como modos de expresión. 
Bajo la mirada atenta del público, los artistas cometían sus acciones, durante las cuales se proponían crear una obra de 
arte. Los años 60s fue un periodo de “expansión de las artes”, un periodo de superación de limites  entre los géneros 
clásicos de la pintura, la escultura y del grabado , de la inclusión  de luz , movimiento , la palabra  y el sonido  que tomando 
prestado un termino  de la ciencia , se llegaron a denominar  interdisciplinarias. 
1962-Manzoni, miembro d el grupo Zero  va mas allá de los confines del marco pictórico para poner su firma sobre cuerpos 
humanos, cáscaras de huevo, y sus latas que contenían mierda de artista. Dibuja una línea de  7200 metros  de longitud  y 
proclama  que la frontera entre la vida  y el arte  era inexistente.  
1963-Armand   en una cantera, hace explotar un deportivo blanco, además de un piano una nevera y un televisor, la 
explosión  les da categoría de símbolos de la civilización. Los restos de dichos objetos fueron fijados a paneles de madera  
y exhibidos en la  Galería Shmela, hoy en día tienen el estatus de incunables. 
 
 
De estos antecedentes lo que es importante remarcar es el hecho de una obra que no se hizo para 
ser comercializada, y a pesar de ser efímera, finalmente es absorbida por la historia del arte y las 
galerías, donde los residuos de esa acción, los elementos que se utilizaron son los que se 
exponen, de la misma manera que la documentación en fotografía y cine de las mismas. 
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Los principales movimientos de los que surge el performance 
son: 

 
 
 
HAPPENING Y FLUXUS 
 
 
El compositor Jhon Cage , descubre en el fenómeno de el silencio  el equivalente  musical de la nada  absoluta ,al mismo 
tiempo que reafirma  su idea  la igualdad de todos los aspectos  de la creación, ejemplo de ello es su composición 4’33’’, su 
interprete David Tudor, “toco” los tres movimientos (33’, 2’40’’ y 1’20’’) mediante el cierre  y apertura de la tapa  de el piano , 
al final de cada movimiento.  La emisión de los sonidos (o mejor dicho de los silencios) para lo cual  se habían dado  cita los 
espectadores, no era  para se oída. Fue ese vacío sonoro  el que hizo  al público percatarse  de  que había cada vez más 
ruido en la sala  y de que eran  ellos los que producían  el sonido en cuestión. Con su tratamiento del sonido Cage propicio 
la integración, de los demás sentidos. En lugar d escribir música, organizo el desarrollo de  los sonidos en acción. Sus 
partituras (por ejemplo Water Music <1952>para piano preparado , radio , tres silbatos , balón de playa, 2 recipientes de 
agua , un juego de naipes y una porra) contenían  indicaciones no solo referentes a los sonidos sino a otros aspectos que  
permitían poner en escena  una acción interesante. Fue así como  sus intervenciones  públicas  adoptaron  el carácter de 
actos teatrales multisensoriales. Cage se  convirtió en figura clave  en la  interrelación de  las  interdisciplinas artísticas. 
Durante  su etapa  como profesor en la New School for social Research de Nueva  York inicio a sus  alumnos en  el sentido  
de situaciones complejas  con la enseñanza del principio de azar, y la aportación  de técnicas  para la conjunción de 
sonidos  y actos .Esta constituyo en gran medida  la fuente  de las diferentes “artes  de acción” que formaron a formar parte 
de  la historia de el arte  con etiquetas  de “Happening” y “Fluxus”. 
 
 
 
 
HAPPENING 
 
 
Tanto el happening como el fluxus se dan de manera simultánea, el primero busca llegar a los sentidos, producir un shock. 
Allan Kaprow , discípulo de Jhon Cage  e inventor de el Happening , convirtió el  concepto de la experiencia vivida  y de la 
percepción  sostenida por su maestro  en parámetros que  permitían la irrupción de  la realidad en el arte, bajo una forma 
que engloba la totalidad de la vida. 
1959La primera  representación publica de Kaprow , 18 happening en 6 partes, incluía la  proyección de películas y 
diapositivas , danza , música, texto, , una escultura, sobre ruedas , música concreta  y constelaciones  sonoras , la 
producción in situ de un cuadro  y varios actos tribales. Nadie ocupaba una posición que le permitiera  abarcar una posición 
integra, el publico era abrumado por actos  simultáneos en espacios diferentes. En sus primeros trabajos no había cabida a 
la intervención del público  o solo se incluía de manera accesoria, posteriormente Kaprow  desarrollo un tipo  diferente de 
Happening  en que el artista y el público  tenían el mismo grado de participación. 
En lugar de obras  materiales y tangibles, los happening producían efectos y experiencias  que perduraban  en la conciencia 
de los espectadores. 
 
 
 
 
ACCIONISMO VIENES 
 
 
Frente a la “inestabilidad de  las estructuras” que  sostenían los happening, las directrices bajo las cuales  Vostell llevaba a 
cabo  sus acciones  resultaban  autoritarias  e impedían la  iniciativa de los participantes, Vostell  experimentaba con una 
técnica de “shock” bajo una forma que conducía directamente  a la confrontación y a la provocación  en vez de una 
participación real .El arte de Vostell respira  y vive  la violencia. Los accidentes de trafico  y la idea de un avión estrellándose  
justo después d tomar el vuelo  le inspiraron el concepto de  decollage (desenganchar, despegar). Vostell y los accionistas 
vieneses  muestran que no existen los  ritos necesarios  para tratar el trauma y el  estrés mental. En ellos la  decoración  en 
el cuerpo  o auto mutilación, el uso de animales muertos hablan de las heridas existentes en la sociedad. Los “juegos de 
liberación"  de el teatro de los misterios. Orgías de Herman Nitch eran concebidas como descargas  impulsivas  que 
permitían  exteriorizar y hacer  aflorar la conciencia, las energías reprimidas  en el inconsciente. Las transgresiones de los 
tabúes llego a su máximo grado de  perturbación en las automutilaciones  de Brus, considerado “el padre de el body art”, 
paso de la auto mutilación ficticia a su realización efectiva. A diferencia de los artistas de el happening y el fluxus  los 
accionistas vieneses  utilizaron la fotografía  para sus propios fines, consientes de las posibilidades que ofrecía. 
Probablemente  el marcado aspecto escultórico y pictórico  de las ideas de los accionistas vieneses  lo que les llevo a 
recurrir a  estos soportes.  
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FLUXUS 
 
 
“Fluxus-arte-diversión, debe ser simple entretenido  y sin pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar 
técnicas especiales  ni realizar  innumerables ensayos y si aspirar a ningún tipo de valor comercial o institucional “.En estos 
términos  hablaba 
 George Maciunas , quien se proclamo  jefe coordinador  de lo que daría en llamarse el fenómeno fluxus. Por fortuna fluxus 
nuca pudo  reducirse a un denominador común, debido básicamente a la resistencia  y determinación de sus  protagonistas, 
así como ala pluralidad de sus  nacionalidades  y a la dificultad de situarlo  en el terreno artístico. Fluxus no se dejo 
encasillar dentro de ningún concepto, ni pintura ni escultura, teatro, cine, música a pesar de  haber nacido  en el contexto de 
la vanguardia musical  y de que e su existencia seria impensable sin John Cage. Fluxus es la confluencia de todos estos 
medios, la primera forma de arte desde el dadaísmo que apuesta  por la fusión de los géneros. Los artistas del fluxus  
procedían en su mayor parte de los campos de experimentación  de la vanguardia musical y literaria, si bien presentaban 
una gran diversidad  en sus trayectorias profesionales. Fluxus ofrecía conciertos  en una sucesión de  acciones acústicas y 
visuales  sencillas  y concisas  que recibían el nombre de “actos” o bien “actividad” .Podían realizarse  con o sin la presencia 
del artista ante el publico, en ocasiones con su participación pero rara vez  sin el. Fluxus  utilizaba instrumentos insólitos  
que ellos  fabricaban  de objetos cotidianos, vendían  objetos y publicaciones  que se adquirían  por correo o en        Flux-
shop. Los actos de fluxus podían ser  lúdicos y divertidos  
(composicion1960# donde  se soltaban mariposas en la representación), graciosos y chocantes (Fluxus contest, concurso 
donde se trataba de orinar lo mas lejos posible). Los actos de fluxus  eran espontáneos  en la medida  en que su ejecución  
dependía de la presencia  y ausencia de sus participantes  y materiales. Por otra parte, las partituras que servían de soporte  
reservaban un espacio de libertad de los intérpretes. Los actos de fluxus podían ser lacónicos (como el acto palabra Exit, 
Willians compuso su poesía concreta  dejando corre ratones  a su voluntad  con letras fluorescentes  pintadas en el lomo). 
Joseph Beuys representaba  un elemento  perturbador dentro de fluxus. Beuys dotaba, todas sus creaciones  con una carga  
autobiográfica, histórica y mítica. Tampoco comulgaba  con la idea de anonimato  propugnada por fluxus .Sus acciones 
estaban imbuidas de  su experiencia personal , de la vida , del sufrimiento y la felicidad , y mostraban  a todos los niveles  
sus posibilidades de expresión ,su biografía  y el lenguaje de su cuerpo. 
Fluxus ha constituido  una fuente  de inspiración  muy estimulante  para jóvenes artistas. El arte conceptual la performance, 
el video arte  y sobre todo  la reaparición de los medios múltiples  son absolutamente inconcebibles  sin el fluxus. 
 
 
EL PERFORMANCE 

 
Desde el punto de vista conceptual 
una performance es un “medio sin 
medio” que comunica directamente 
su mensaje idea, concepto,  sin 
necesidad de recurrir a un 
intermediario. 
 
Ocurre en un lugar un momento dado 
en un lugar determinado, aunque 
también se desarrolla en la mente 
(imaginación y visualización)  y el 
corazón  de los presentes.  
 
“Se trata de un acto poético único que puede 
tener un efecto perdurable si continua en la 
mente del espectador, esta es la razón por  la 
que resulta  imposible documentar una 
performance de forma adecuada.  
La performance  no habría adquirido  la 
importancia  que ha tenido en su momento  si 
no hubiera sido un “medio sin medio” , con la 
invención de la fotografía  el cine y el video  
en su ejecución  desarrollo un largo  abanico  
de formas de expresión . La utilización d el 

video permitió realizar performance  sin tener 
en consideración el tiempo, lugar  o incluso el 
publico“. Pág. 601 El arte de el siglo XX volumen II. Taschen 
Ruhrberg 2005 India 

 
El performance  se considera arte conceptual 
contemporáneo, junto con el happening, y la 
acción, transformaron  las convenciones  
tradicionales del arte  y de  el artista 
convirtiéndolo más en mediador que en 
creador.   
Tiene como características, ocurrir en 
cualquier lugar, en cualquier momento y 
la duración del mismo  es indefinida. La 
acción puede ser grupal  o individual, Una 
acción  involucra: tiempo, espacio, el 
cuerpo de el performero y la audiencia, de 
esta forma se opone al la pintura o 
escultura, donde el objeto es el trabajo 
artístico.  
A principios de los 70s el arte comenzaba a 
ser considerado como un objeto  de consumo 
en el mercado, el arte conceptual intenta 
liberar a la obra de arte, de ser objeto 
económico.
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Jorge Glusberg  hace una serie de diferencias entre Performance  y Happening: 
 
 

a)  Frente a la  desestructuración, la reestructuración  
 
b)  Frente a la especularidad la ausencia de especularidad 
 
c)  Frente a la pasividad, la ausencia de pasividad  
 
d)  Frente a la  confusión, la discriminación  
 

 
 
El happening prevalece el acoso, el  asedio, lo laberíntico,  lo caótico, que son signos 
contrarios del ritual y de la performance en general, “la discriminación pone de manifiesto  
el espíritu y la vocación  secreta y litúrgica  del performance respecto  del happening”. (pag.81 
el arte de la performance.) 
 
 

 Así podemos observar en relación al sentido: 
 
-El happening muestra un círculo abierto, frente a un círculo cerrado, en la performance. 
 
-El happening muestra una ausencia de límites, mientras que en el performance los límites son 
precisos. 
 
 
 
Esto se resume así: 
 

 
                                       Desestructuración 
 
                                                      

Especularidad                                                                 Discriminación 
 

Multiplicidad                                                                     Unidad 
 

Caos                                                                           Opacidad 
                                                       
                                      
                                       Reestructuración  
 

 
 
 
 
 
 
Esta es la razón por lo que el happening,  tuvo poco tiempo en la historia, se gasta muy fácilmente, 
solo busca la impresión, la sorpresa, la parte estética(aquello agradable),  mientras que el 
performance  por sus  cualidades, por  su relación con el ritual , puede continuar como medio 
artístico, como medio de reflexión por mucho tiempo, adaptándose, y aceptando nuevos 
instrumentos, como el video, nuevas tecnologías, como el Internet, proponiendo nuevas formas 
individuales y colectivas de arte . 
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LA  ACCIÓN 
 

 La acción en el performance 
puede tener  múltiples 
interpretaciones y combinación 
de elementos donde el autor o 
autores tienen la posibilidad de 
crear diversas guías para la 
realización de un proyecto 
durante el cual investigan las 
relaciones significativas entre 
estos. 
 
 “Las acciones son siempre exploraciones  
deliberadas de  ciertas correspondencias  
intersensoriales. En ellas no sólo el color y el 
espacio, sino también el calor, el olfato el 
gusto  y el movimiento  se convierten en 
aspectos de la obra. El papel de el artista 
consistirá, a partir de ese momento  en 

coordinar, en catalizar  toda actividad 
creadora  que quiera esbozar a partir  de una 
determinada  propuesta artística … el trabajo 
de una acción  puede presentarse a solas  o 
con un grupo, con iluminación, música  y 
efectos visuales elaborados  por el propio 
creador  o en colaboración, y puede ser 
presentada  en lugares que varían  desde 
una galería  de arte o museo  hasta un 
espacio alternativo : un teatro un café , un 
bar  o simplemente la esquina de una calle.  
El contenido rara vez sigue  un argumento o 
una narración  tradicional. La acción  puede 
ser tanto una serie de controlados gestos 
íntimos, como un teatro visual  a gran escala 
que puede durar  desde unos pocos minutos  
hasta muchas horas;  puede representarse 
solo una vez  o puede repetirse varias veces, 
con o sin guión  preparado , improvisado de  
manera espontánea  o ensayado durante 
semanas o meses”. Pág. 8 el arte de acción, Aznar 

 
EL ESPECTADOR 
 
El espectador se relaciona en 
varios grados con el 
performance, la experiencia  
que vive durante el performance 
difícilmente puede ser ignorada 
porque incide en espectador en 
diferentes niveles: sensaciones, 
símbolos, emociones, etc. 
 
 
 
 “La acción exige por parte de el espectador, 
una ampliación de la sensibilidad artística… 
se le bombardea  con sensaciones  que tiene 
que ordenar  por su cuenta.  Su actitud … 
oscila entre el dentro y afuera  de los 
sucesos : por un lado  debe  atrapar 
empáticamente  el sentido de unos 
acontecimientos  y unos gestos específicos; 
por el otro, debe dar un paso atrás para 
situar estos significados  en contextos mas 
amplios  y que así adquieran un sentido mas 
profundo o general “Pág. 8 el arte de acción, Aznar 

 

 
Omar Espinoza y Orlando Navarro, durante la acción 
dibujan con talco sobre el piso. 
 
 
Como en el rito el espectador  de 
performance  puede llegar a tener una 
“revelación” de lo que está tratando de 
entender. Cuando realmente logra una 
participación plena, puede llegar  a esas  
“revelaciones” fuera de lo común. La 
participación depende de sus intereses 
personales, que se relacionan con el 
momento concreto de la experiencia, por eso 
es que algunas veces el espectador no se 
encuentra preparado  para entenderlas. 
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LOS OBJETOS 
 
“Al final de una obra, lo que quedan  son 
testimonios de muy diferente naturaleza: 
objetos, fotografías. Videos, entrevistas, 
informes de prensa  recuerdos de los 
participantes… Sólo testimonios. Aunque… 
los objetos que permanecen después de una 
acción pueden tener mayor significado… Es 
cierto que dichos objetos  pueden ser 
mirados  como cualquier otra obra de arte  
tradicional, pero es mas cierto que  todavía 
tienen  otro significado, no se si mas 
profundo, pero si conectado a las acciones  
de las que derivan  o en las que han 
participado. De hecho, en muchas ocasiones  
los objetos  de las acciones, pueden clarificar  
lo que estas significaron, y reflexionando así  
ante ellos, mirándolos como “comisuras”, 
podemos pensar  que las propias acciones 
de  las que surgen  están hechas para ser 
miradas de la  misma forma … esos objetos 
pueden contener lo elemental  de 
la acción  desde el pasado  
hasta el presente  y hacia el 
futuro” Pág.9 el arte de acción 
Glusberg. 
 
 
 Recordemos una obra de 
Yves Klein, en la que pinta a 
la modelos de azul  y con 
ellas realiza un cuadro, 
mientras una orquesta de cámara 
pone un fondo musical a la acción, mientras 
es vista por los asistentes, en los libros, 
generalmente se te muestran  las dos 
referencias fotográficas a esta acción, por 
una parte la acción misma, y por otra el 
resultado de las  impresiones  de las modelos 
sobre el lienzo. La fotografía te da una idea 
de cómo fue la acción, aunque siempre 
estará supeditada a la mirada de el fotógrafo, 
a lo que el eligió ver de esa acción , mientras 
que el lienzo queda como huella de la 
intervención de las modelos, de cómo se 
colocaron , de la sinuosidades de sus 
cuerpos, de la presión que ejercieron sobre la 
tela, el color que ocuparon , etc. , pero 
obviamente, no podrá reproducir el sonido de 
la orquesta ni   la temperatura ambiental, si 
recordamos en los antecedentes de el 
performance aunque estas acciones se 

realizaron para ser  efímeras,  muchos  de 
estos restos de  acciones se coleccionan 
actualmente en galerías y museos, lo cual 
lleva a una reflexión en la acción de dibujar.  
 

 
 
Felipe Martinez y Michelle Villegas durante el 
performance que represento a la visión, Michelle toma 
una revista, toma posiciones como las de las modelos de 
esta, entonces se coloca la revista entre las piernas, 
Felipe representa la visión, recorre la pagina de la revista 

y entonces “despagina” la revista. 
   

Tomada  desde el punto de vista del 
performance, dibujar puede ser 
considerado un performance, si el 
dibujante así lo propone, la acción 
podría considerarse la apropiación 
del mundo, y el residuo de esta 

acción, la marca dejada sobre el 
papel. Si se fotografiara, podría verse 

al dibujante haciendo trazos sobre el 
papel, Si pudiera verse el motivo que esta 

dibujando, podría después compararlo con 
los trazos; Al mirar   los trazos, se podría  
hablar del color,  la línea, pero también de las 
sensaciones percibidas por el dibujante como 
el sonido o el olor,  además de las emociones 
al estar realizando esa acción , porque hay 
que recordar que el performance son 
representaciones de ideas, y estas ideas 
abarcan las imágenes no solo visuales, 
también táctiles , olfativas, gustativas y de las 
ideas que queremos expresar, este “residuo” 
de la acción, este dibujo, seria el que 
acabaría resumiendo la acción,  no el motivo, 
ni la fotografía del dibujante haciendo trazos, 
aunque como parte de un todo ayudarían  a 
comprender la acción, la idea, por eso los 
museos lo que exponen son estos residuos 
de los performances. 
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ELPERFORMANCE Y EL CUERPO  
 

“Las performances deben ser vistas como 
realizaciones semióticas. Esto se debe a que 
el cuerpo es  la mas plástica y dúctil  de las 
materias significantes” pag 41 el arte de la 
performance Aznar 
En el capitulo anterior se abordo el tema de 
el signo  y como el cuerpo era un generador 
de signos, desde el lenguaje corporal, el 
lenguaje  articulado, el tono de voz, la 
mímica, etc. , así como cada una de los 
elementos que conforman el cuerpo , manos,  
pies, ojos, etc. y como cada uno expresa un 
sentido, una idea.    
 “Las performances  y el arte corporal  no 
trabajan con el cuerpo, Sino con el discurso 
de el cuerpo, pero la codificación a la que 
esta sometido ese  discurso es contraria  a 
las convenciones tradicionales, parte de 
lenguajes tradicionales y finalmente entra en 
conflicto  con ellos” 41El arte de la performance Aznar  
El performance trabaja con los significados 
del cuerpo, pero creando nuevas 
significaciones, nuevos sentidos, 
proponiendo a partir de  gestos y actitudes, 
“al cambiar de contexto  dichos 
comportamientos cambian de sentido…  el 
cuerpo  es una materia moldeada  por lo 

externo por las pautas sociales y 
culturales”pag42el arte de la performance.  
Una cultura propone  desde la apariencia 
externa del cuerpo, la manera en que debe 
ser vestido, hasta las actitudes; y cada uno 
de estos modelos es al mismo tiempo reflejo  
y refuerzo de los estereotipos, educación  y 
estructuras de esta cultura. 
 

Durante el performance de invocar la energía de un 
animal se les pidió a los asistentes que se movieran de 
acuerdo a esa energía, la del  animal que eligieron.

 
 
Lo que hace la performance es transgredir o resignificar  estos programas, relacionándose 
reflexivamente con los lenguajes de el cuerpo.  La cultura ha educado tanto nuestra percepción del 
el cuerpo que  ya no reconocemos  un gesto como un acto semiótico, es decir muchos de los 
gestos no tienen un significado solo son repeticiones sin sentido  “nos parece estar frente  a un 
hecho común. De ahí que para reconvertir el cuerpo en signo, se necesite el montaje de  un 
aparato desmitificador  de orden cultural “pag.58 el arte de la performanceAznar. 
 
 

l cuerpo esta ahí, mostrándonos sus 
significados, al igual que sus 
necesidades, internas y externas  

pero no lo podemos ver, por la mitificación  
de la cultura sobre nuestra manera de 
percibir nuestro cuerpo y el cuerpo de los 
demás, el performance viene a montar todo 
ese aparato desmitificador de la cultura, el 
performance viene para “ayudar” a 
reencontrar sentidos, interpretaciones para el 
cuerpo, a reinventar, a crear una manera 
nueva de percibir el cuerpo, a reinventarlo. El 
cuerpo en si ya es un signo, de la misma 
manera cada parte  que lo conforma, pies, 
corazón, ojos etc.  La performance busca 
hacer del cuerpo un vehículo significante, 
pero  de nuevas significaciones.  

 
 

  
 
Michelle Villegas y yo entrando en cada una de las 
piernas de un pantalón enorme y a partir de ahí 
intentábamos bailar, las relaciones de pareja, no 
necesariamente tienen que ir en una dirección. 
 

 E



  116

stas significaciones variaran, también 
de acuerdo al sentido o sentidos por el 
cual es percibido. Un mismo cuerpo 

provee diversas interpretaciones del mismo 
cuerpo, dependiendo  de que sea el olfato, o 
el tacto etc. el que reciba el mensaje o los 
mensajes, resignificando, reinterpretando el 
cuerpo y sus múltiples mensajes. 
 
 La resignificación, en cada performance  
surge de acciones preceptúales, pero 
también de  actitudes,  que otorgan sentido 
unas a otras, creando un discurso de 
múltiples lecturas preceptúales y múltiples 
lecturas interpretativas.   
 
“El valor de cambio que  significa una 
alteración corporal trasciende el marco de su 
representación aislada; si se transgredió  
mediante un gesto, un sistema congelado de 
conductas, se esta trasgrediendo, 
simultáneamente  las representaciones 
estereotipadas  acerca de el mundo de 
acciones  aprobadas  socialmente”73 el arte de 
acción Glusberg 
 
 
Es lo que sucede, por ser el cuerpo signo y 
símbolo;  los símbolos unifican, una de estos 
acuerdos  son las ideas sociales, como los 
símbolos patrios, uno de las simbolismos de 
el cuerpo humano, por ejemplo, es la 
“pureza”, sea de raza, de edad, como estado 
previo a la unión matrimonial, como una 
actitud ante los alimentos, como  una idea de 
lo que es la maternidad (el peor insulto es 
una mentada de madre) etc. 
 

stos simbolismos están reglamentados 
por los miembros que conforman esa 
sociedad, son los valores buscados, 

enseñados, apreciados, al ser trasgredidos 
por la performance, entran en conflicto con 
una sociedad, de hecho para poder 
realizarlos, la misma sociedad los regula 
como actos artísticos, una separación entre 
estos y los que actúan como bases de la 
estructura social.  
 
Al clasificarlos  y darles un lugar donde 
realizarlos específicamente como actos 
artísticos,  pone a salvo sus estructuras, los 
individuos que los observan están 
preparados para interpretarlos como actos 
separados de las convenciones sociales, 
pero esto no inhibe ni el mensaje, ni la carga 
simbólica que contiene el performance.  
 
 
 

  
 
Durante  el performance con el tema de los pies, junto 
con Lyliana Chávez, comenzamos a correr en “cámara 
lenta”, la cinta de la meta tiene  escritas las palabras: 
producción, consumo.  

       
  
“Las actitudes  convencionales al ser  trasgredidas, ponen en crisis los aparatos 
culturales, que como proponen  rituales de conducta  quedan al descubierto en su 
función reguladora”pag.73 el arte de acción Aznar 

 
l performance puede tomarse como 
un rito de  rebelión , no solo pone al 
descubierto las actitudes 

convencionales, puede también impugnar 
a la no adhesión  a estos valores sociales, 
y encausar hacia nuevas formas de 
conducta, al transformar la percepción de 
la realidad, se trasforma el mundo al 
aplicar estos nuevos  sentidos de las 
cosas. 
 
 

“Las performance  separan simbólicamente  
nuevas alternativas, pues abren nuevos 
programas  para la concepción de lo 
significante, logran significados múltiples que 
se engarzan en contextos artificiales: la 
naturalidad se esfuma, en un doble sentido: 
en el contexto (escenografías) y  el texto (el 
cuerpo)” pag.79el arte de acción Glusberg  
 
 

E E

E
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sí el hombre se enfrenta por medio de 
la empatía que le transmiten los 
performeros con sus acciones, a la 

cotidianeidad, con la mismas herramientas 
usadas  básicamente por el performero, su 
cuerpo, que es finalmente el que contiene 
nuestro ser, nuestras ideas; y esa 
“naturalidad “  que es dictada por la cultura y 
expresada en nuestras actitudes se hace 
consciente.  
 
El espectador  al hacer conciencia  de su 
cuerpo, reflexiona, y lo revalora, al mismo 
tiempo que revalora las actitudes  de su 
cuerpo.  Al hacerse consciente, enfrenta y 
percibe a el mundo de manera diferente, lo 
que posibilita la transformación de su 
entorno, al cambiar sus actitudes.  
    
 La culturalización, del cuerpo, nos lleva a 
actitudes, que la misma sociedad aprueba o 
desaprueba, al revelarnos contra esta 
culturalización, al proponer nuevas maneras 
de utilizar el cuerpo, entra en conflicto con la 
educación, con la sociedad.  
 
Existen una serie de normas de cómo se 
debe presentar (y como se debe representar) 
un cuerpo, como se debe de mostrar y que 
tanto debe de mostrase de el mismo, so pena 
de ser apresado por alterar las “buenas 
costumbres“, como, donde cuando y con  
quien, son las pautas principales en la 
reglamentación que se tiene de el cuerpo,  y 
quien transgrede estas pautas, lo mínimo que 
puede sucederle es ser señalado, ser 
excluido. 
 

  
 
Porra del equipo turco  expresa su entusiasmo pintando 
su cuerpo en apoyo a su equipo. 1996, Copa europea.  

 
 
 
 

xpresamos con nuestro cuerpo solo 
aquello que nos dan permiso de 
expresar socialmente, con lo cual, lo 

único que expresamos es nuestra alienación 
corporal, “nuestro” cuerpo es todo menos 
“nuestro”, nuestros sentidos, también han 
sido educados, para percibir aquello que nos 
han dado permiso de experimentar, nuestros 
placeres, así como nuestros malestares son 
en  gran parte aprendidos, ritualizados, por 
costumbre, sin reflexión, al utilizar el 
performance  básicamente el cuerpo como 
medio, se da la polémica, la discusión interna 
y externa, con lo cual  se llegan a nuevas 
formas de concebir el cuerpo. 
 
 
 
 

                 
 
  Jaime Tello durante el performance con el tema de la 
tierra cubre su cuerpo y cabello con barro y pintura. 
 
 
El cuerpo es transformado en todas las 
culturas, y en todos los tiempos, sea por 
estética o por religión, se mutila, se aumenta, 
se pigmenta, se decolora etc.,  para lograr 
comunicar con mayor eficacia un mensaje, 
un status, la aceptación a ciertas reglas, a 
ciertas normas, para encajar mejor  en una 
comunidad, llámese religiosa, económica, 
social ó para rechazar estas reglas.   
“El cuerpo humano  es en asimismo  la base 
fundamental  de todo acto de significación y 
comunicación”pag.79el arte de la performance, Glusberg.
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      La primera representación  realizada 
por el hombre  es la “representación  del 
hombre”  del creador, de si mismo, capaz 
de cambiar su forma  por medio de  
cosméticos, de deformar, de trascenderse 
a si mismo, para ser no solo hombre sino 
creación, esta creación va implícita 
también las representaciones que hace de 
el cuerpo, lo crea, lo recrea, lo trasforma, 
con lo cual no sólo expresa sus ideas sino 
su propia corporeidad, sus necesidades 
alimenticias, su  placer, su  dolor, la 
culturización  de el cuerpo impide no solo 
la representación de estas necesidades, 
sino también el reconocimiento de las 
mismas, viéndose el ser humano así 
mismo, y a los demás, tan solo de la 
manera en que le es permitido expresar 
sus necesidades, impuestas, por la 
cultura y la sociedad, con lo cual pierde 
una enorme posibilidad de llegar al 
conocimiento real  de si mismo, y de sus 
satisfactores personales con lo cual se le 
impide vivir una vida plena de 
realizaciones. 

 
 
Venus de Willendorf, época paleolítica Austria. Desde 
que el ser humano pudo representarse a si mismo 
siempre busco exaltar aquello que admiraba, en este 
caso, las proporciones  se han enfatizado en ciertas 
zonas del la figura, lo mismo sucede en esta época 
contemporánea. En este exagerar aquello que nos 
interesa no hemos cambiado mucho, la diferencia esta 
en el tipo de cultura que rige nuestro actual gusto. 
Estilizar o deformarse a si mismo  es inherente a el ser 
humano, en estos cambios es como se encuentra a si 
mismo. 

 
 
 
 
LA SEMIOLOGIA Y EL PERFORMANCE 
 

 
El performance  es un sistema de signos abierto, que además conforme va 
trascurriendo, van cambiando los mensajes, hasta que finalmente se convierte 
toda la obra  en un signo poético, haciendo referencia solo a ella misma.  
 
 

a comunicación  es interpersonal, se da 
entre emisor y el receptor, en ambos 
sentidos, durante la acción, el 

performero envía mensajes, pero también el 
espectador contribuye a la forma en que se 
van elaborando las acciones  con sus 
reacciones, con lo cual se vuelve un acto de 
comunicación, lo mismo ocurre con los 
espectadores, las reacciones entre ellos van 
moldeando sus reacciones individuales. La 
comunicación es también  intrapersonal, el 
performero durante la acción tiene una 
comunicación con elementos internos y 
simbólicos propios  que van dirigiendo la 
acción. Lo mismo ocurre con los 

espectadores, el enfrentarse empáticamente 
con estos símbolos durante la acción, se da 
comunicación interna, en ambos casos se da 
una comprensión personal del performance, 
tanto el emisor como el receptor trabajan con 
sus propios esquemas y significaciones, lo 
cual vuelve al performance una fuente de 
generación de significados. 
 El objeto, como signo  utilizado durante el 
performance, se va trasformando, el 
performero va encontrando posibilidades de 
nuevas significaciones  en él, lo ve desde 
diferentes perspectivas en forma simultánea, 
de  forma simbólica, lo mismo sucede con el 
espectador.  

L
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mbos, performero y espectador, crean 
una expectativa de lo que irá 
ocurriendo en el transcurso de la 

acción, con lo cual el mensaje, la 
significación, no es inmediata, se va 
modificando y tomando nuevos causes de 
significación, como de hipótesis de lo que 
sucederá. Esta movilidad de significaciones 
crea nuevos signos y símbolos, diferentes de 
los usados tradicionalmente  de manera 
individual como colectiva, por la necesidad 
de interpretar la acción. Usando los mismos 
objetos, como signo y como símbolo, pero de 
diferente manera cada vez, las variaciones 
de significación cambian sin necesidad de 
aumentar los objetos.  “Las variaciones  
varían  sin variar la combinatoria” pag.58el arte de 
la performance, Aznar 
 

 

 
 
Ana Perez Rivas y Orlando Navarro durante el 
performance con el tema de la lengua, en la fotografía 
Ana trae colocadas unas paletas de caramelo en los 
pezones

 
Durante el performance varia la combinación de objetos, signos, símbolos,  y por 
esta razón los discursos  son múltiples y se multiplican  durante la acción, por 
ejemplo: 
 
 
Paloma   paz, espíritu, libertad, amor, sensualidad, compañía,  etc. 

 O significados contrarios,  además de otros que vayan siendo encontrados 
durante la acción.  
Algunos de forma simultánea, (varias significaciones al mismo tiempo, de un 
mismo objeto o signo, entre las múltiples opciones de significación). 
 
 
 

n un  modelo  de  comunicación la combinación se realiza  a un número finito cerrado, 
mientras que en el performance, la estructura  es abierta. Durante la acción el performero, va 
creando, va trasformando la acción  y los significados, con lo que se puede hablar de una 

mutabilidad de la significación.  
Esto permite la capacidad del  espectador de creación, por medio de la decisión del sentido, entre 
varias opciones, es el espectador el que va eligiendo lo que quiere interpretar.  
Esta interpretación, enriquece  al código o los códigos  que este utilizando el performero,  les 
otorga nuevas  posibilidades de comunicar, de enviar mensajes.     
 
 
 

código A                    P                    mensaje 1  
E 

código B                    R                   mensaje 2 
F 

código C                     O                    mensaje 3 
R 

código D                     M                   mensaje 4 
E 

código N                     R                  mensaje N 
                                                                                                                          N= infinitud 
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“Así el performero  es un operador de 
transiciones  entre un sinnúmero de códigos  
móviles  y un conjunto de mensajes 
constituidos  por signos móviles a partir de 
tales paradigmas el autor de performance  
resulta en consecuencia , una verdadera 
catálisis de elementos, una transformación 
de códigos lábiles en mensajes lábiles 
(labia=verbosidad). Labilidad que no debe 
confundirse con eficacia  comunicación al de 
los mensajes, pues aquí designa  la 
posibilidad de alteración, de transformación, 
de recuperación  incesante de elementos 
valiosos  y de producción de elementos 
nuevos: en este hecho  radica esencialmente 
la fuerza de la performance. Por lo tanto 
labilidad  es condición  de fortaleza  e 
integridad de la  experiencia  pues refiere a 
un proceso de codificación  y no a una simple 
relación de labilidad del mensaje. El 
performero no es un simple operador -como 
objeto de estructuras que ya se han 
consolidado en él… se establece una 
dialéctica entre acción de los códigos y su 
propia intervención  gestual, corporal, una 
dialéctica de creatividad. “Pág. 60El arte de la 
performance,Glusberg. 
 
 
 
 
Durante el performance con el tema del inframundo se 
utilizó una tela de licra iluminada desde abajo, las 
siluetas se perfilaban pero además se coloreaban con la 
luz. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La represión  del espectador, como de el performero juega un papel 
importante en esta posibilidad de creación de nuevos signos o de 
liberación del significado usualmente dado a un signo u objeto, entre 
mayor sea la represión de el performero o de la audiencia menores 
serán las posibilidades de nuevas significaciones.  
 
 
El performero siendo el que manipula los 
códigos, también esta sometido  a reglas 
sociales, tiene que hacer un doble esfuerzo, 
por una parte tiene que liberar signos, de su 
significación habitual para realizar la acción, 
por otra parte tiene que liberarse de la 
significación que ha aprendido.  
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urante esta resignificación de las 
cosas  y objetos, se libera de la 
manera de interpretar el mundo, la 

realidad, todo en ella, dijimos, tiene una 
significación, al resignificarla al relacionarla 
con otros significados se permite la creación 
de mundos hipotéticos, la experimentación 
de un mundo mas ampliado, ponerse en 
contacto con elementos consientes y 
subconscientes, y como en el caso de la 

imagen, como lo mencionamos en los 
primeros capítulos ponerse en contacto con 
elementos primordiales, mágicos oníricos y 
artísticos.  
 
El espectador también se beneficia de esta 
situación, por empatía comparte esta 
situación, El performero tiene que enfrentarse 
a sus propios condicionamientos durante el 
performance. 

 
 
 
Pero “El espectador interesado  ha de sacrificar a su vez  las ataduras  con lo 
dado, a menos permanecer ciego y sordo, ceguera y sordera que  obedece a años  
de rituales sin sentido, aunque con infinidad de objetos. (pag.61el arte de la performance, Glusberg) 

 
 

l tema es lo menos importante al 
momento de la interpretación del 
mensaje, es en las estructuras 

interrelacionadas donde se encuentra la 
esencia y fortaleza del performance, en el 
apartado de la imaginación, se dijo que mas 
importante que la imagen como 
representación de la realidad eran las 
interrelaciones que se dan entre las 
imágenes, estos nexos son los que permiten 
la creación de mundos hipotéticos, y la 
ampliación de la  percepción de el mundo, 

pero donde además existe la reflexión, la 
verificación de lo encontrado. 
El performance establece un vinculo de 
unión, por el elemento afectivo, este vinculo 
es el que establece la participación, con lo 
cual se revalora el aspecto afectivo en el 
proceso de conocimiento, de creación, de 
reflexión Lo que nos motiva a conocer, crear 
y reflexionar es el elemento afectivo 
consciente o inconsciente, en el sentido de 
una de  cercanía, de  empatía.   

 
 
 
Austin distingue tres tipos  de actos lingüísticos, basados en la emisión 
y recepción de un discurso: 
 
 
Locutorio: Determinan una actividad con el objeto de  producir un enunciado .movimientos, 
gestos, conductas, logran establecer un mensaje inmediato que obtiene una reacción  en el 
receptor. Ejemplo. Señalar, bendecir. 
 
 
Ilocutorio: El mensaje en si y su relación  con el receptor   provocan alteraciones sociales  entre  
los protagonistas. Va mas allá del hecho consiente, y esta relacionado con la experiencias. 
  
 
 
Perlocutorio: Efectos posteriores  que los discursos sociales producen sobre sus destinatarios 
pero no simultáneos con su emisión. Estos están relacionados con el nivel cultural, pertenencia a 
un grupo social. 
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En el performance  la recepción del 
mensaje se da en estos tres niveles, 
con lo cual el discurso de el 
performance puede seguir 
proporcionando  mensajes aun 
después de pasado mucho tiempo, 
relacionándose en tres  tiempos 
diferentes, en el momento de la 
acción, presente; en la relación con 
las experiencias, individuales y 
colectivas, pasado; y en los efectos 
posteriores, futuro; lo cual lo vuelve 
idóneo como herramienta educativa.  
 

 El mensaje  no consiste en su significación 
sino que la trasciende como en el caso del 
rito, y el mito, sigue generando información, 
de tipo personal, importante, trascendente. 
 
“El primer acto creativo es el 
pensar: la generación de nuevas 
ideas y nuevas soluciones  es la 
base de el método… no se 
piensa en medio del silencio 
sino a través de la charla y la 
discusión”pag100elarte de la performance, Glusberg.  

 
 

 
 
 
EL RITO, EL PERFORMANCE Y EL MITO 
 
Jorchen Gertz escribe  “Performance es aquello que no ha sido nombrado, que carece de una 
tradición, siquiera reciente, que todavía no tiene lugar en las instituciones. Una especie de matriz 
de todas las artes”. Esta definición de Gertz, tiene similitud con  una característica del rito  que 
ofrece Juan Acha: El rito amalgama  un conjunto de actividades estéticas por excelencia, en 
consecuencia viene a ser matriz de muchas artes” pág. 44 Acha. Teoría del dibujo. 
 
 
Ambos, el rito y el performance tienen características en común. El antecedente de el performance 
es el rito,  no solo comparten el uso de diversos estímulos perceptúales que excitan los sentidos, 
vista, tacto, olfato, etc.,  también el uso de símbolos y signos, además del uso de diversos códigos 
de manera simultanea, danza , música, dibujo, palabras articuladas y escritas ,  etc.  
 
 
 Y algunas  que no han sido analizadas  
son las  relacionadas con  su uso en la 
educación, la utilización del performance 
en el proceso creativo, y en la integración 
del individuo en un contexto social y 
cultural.  
La cultura y sociedad tienen muchos 
aspectos desde el laboral, el económico,  
hasta el recreativo, emotivo, etc.  
Con lo cual las posibilidades de 
utilización del performance se amplían, 
dando opciones de creación,  no solo el 
estudio,  de una materia nueva parecida a 
la publicidad, materia que puede ser de 
gran ayuda sobre todo en la educación.  

     
 
“Las artes primitivas  aparecen siempre como  
anónimas, históricas reflejo del lado oscuro 
del ser humano, expresión colectiva de 
pasiones, instintos y deseos. En una palabra 
se piensa  que estas y sus creadores  están 
especialmente cerca  de los impulsos básicos  
y esenciales de la vida, impulsos que el 
hombre civilizado comparte  pero que 
entierra bajo una capa de comportamiento 
aprendido. Entendido así es  evidente que 
cualquier retorno a las fuentes “originales”, 
cualquier recolección de  una “tradición 
verdadera “es un reclamo de pureza y 
autenticidad para el arte”. 
 (pag 65el arte de acción, Aznar Almazan) 
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El performance tiene una semejanza  estructural con el ritual, aunque 
desvinculado de las creencias religiosas sigue manteniendo su valor 
como medio para el conocimiento, ya no basado en la repetición, sino 
mostrando lo  que es importante para la vida de los asistentes  o 
espectadores. 
 
 

l performance al igual que el rito 
comunica no solo a nivel consiente  
sino inconsciente por la utilización de 

imágenes simbólicas  algunas líricas y otras 
mas codificadas, “institucionalizadas”, lo cual 
permite descubrir  nuevas relaciones en los 
conceptos, nuevas reacciones en diversos 
aspectos de  la sociedad y de la realidad, 
individual y colectiva, al involucrar no solo la 
interpretación, sino también la reflexión. 
 
La educación en cierta forma es un rito,  una 
ceremonia, pero pobre al no utilizar todo el 
sistema perceptual  del ser humano, 
limitándose a la vista y al oído.  
 
Al no permitir la búsqueda de sentidos, de 
propósito de la información.  El performance 
es un medio contemporáneo que permite esa 
comunicación de sentidos, de información, 
que al incluir el oído, la vista, el olfato, etc.  
Estimula y prepara. Sensibiliza, une, brinda 
información, no sólo información practica, 
“útil”. Por el uso de símbolos es una 
información que trasciende, que individualiza 
la educación, permitiendo a cada uno 
encontrar soluciones a partir de  su propia 
experiencia. 
 
 Pero también unifica, porque parte de 
información relevante, importante, lo que 
permite la identificación  entre los 
participantes, promueve un 
propósito, quizás hasta una 
competencia, pero una 
competencia personal, hacia 
“uno mismo”, lo que permite 
la cooperación,  y la reflexión 
por  el intercambio de 
percepciones diversas de la 
realidad, lo cual enriquece a los 
participantes por el conocimiento de 
cada uno de sus miembros, lo cual es 
favorable para la tolerancia, no se discrimina 
ninguna idea, cada una es reflejo de la 
experiencia de cada  individuo, por lo cual es 

tan valida como cualquier otra.  
l performance  al igual que el rito  
puede preparar al individuo para 
adherirse a un sistema de valores o 

también cuestionarlos.  
 
Permite la creación  de una percepción de la 
realidad a nivel  personal, recordemos que la 
percepción es selectiva y da prioridad a 
aquello que considera contiene mayor 
información, esta creación de la realidad, 
transforma al ser humano interiormente, pero 
el hombre al trasformar su vida, trasforma 
también el entorno.  
 
El performance estimula la creatividad, al 
estar presenciándolo, al intentar encontrar 
significados entre esa multitud de estímulos, 
signos y  códigos  promueve la abstracción y 
un manejo de posibles hipótesis de lo que se 
ha observado, lo que contribuye a la creación 
y transformación  del mundo exterior, 
produciendo objetos reales o ideales.  
 
 
El performance promueve el análisis y la 
emoción, por medio de la empatía y el uso de 
símbolos, al mismo tiempo, con lo cual la 
información puede ser relacionada a un nivel 
más amplio, objetiva y subjetivamente. 
 

 
 
 
 Durante el performance con el tema de 
los pies Lyliana Chávez y yo pasamos 
varias veces por el salón marchando, al 
llegar al otro extremo revisamos el piso y 
las plantas de nuestros pies, entonces 
comenzamos a dejar huellas con forma de 

herraduras en el piso, y les digo que todo 
deja un rastro en este mundo, desde las 

olas cuando llegan a la playa, hasta el tiempo, 
que va marcando con arrugas el rostro de las 

personas. Les digo que no dejar rastro de lo que 
realmente somos por culpa de un condicionamiento 
social es tan triste como un niño que ya no puede jugar o 
como un caballo que ya no deja huellas en el asfalto de 
la ciudad.  

E E
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“Ante todo, el ritual  depende de una clara 
distinción  entre lo sagrado y lo profano, una 
distinción  que de alguna manera  han 
acordado todos los participantes de la 
cultura, El ritual custodia las puertas de lo 
sagrado mediante esta sensación de temor 
respetuoso a que recurre, y una de sus 
funciones es conservar los tabú esenciales 
para que una sociedad se mantenga en 
funcionamiento. En otras palabras el ritual es  
una representación dramática de un poder 
sagrado. El problema empieza cuando es 
una sociedad descreída. Entonces el papel 
de los rituales es insignificante o pasa a otros 
ámbitos. En el pasado, las sociedades  
humanas  se preparaban para cualquier 
calamidad (la muerte, por ejemplo)gracias a 
unos asideros enraizados en  la experiencia, 
pero capaces de trascenderla  en formas 
como la religión … El problema real de la 
modernidad es la creencia ; se trata de una 
crisis espiritual : los nuevos asideros han 
resultado ilusorios  y los viejos han quedado 
obsoletos. En algún lugar la modernidad  
trato de sustituir a la religión  o la moralidad 
por una  justificación estética de la vida .El 
arte  intentó sustituir a la religión y catalizar lo 
anhelos de trascendencia del ser humano. Y 
es entonces cuando el ritual  entro a formar 
parte de  la historia del arte. Pero   es un 
ritual sin mito”. Pág. 67arte de acción, Aznar 
 
 
 
 
 
 
 
 

l performance crea sus propios “mitos”, 
su propia interpretación de la realidad, 
de manera poética, lo cual devuelve al 

artista el papel de maestro, los ritos y los 
mitos  contemporáneos al volverse obsoletos, 
crean una necesidad de encontrar verdades 
superiores pero al mismo tiempo  vistas de 
manera contemporánea,  con las cuales sea 
posible una mayor identificación, que puedan 
darle valor al trabajo, al esfuerzo, a una 
comunidad, que no solamente este basada 
en los bienes  materiales, en la búsqueda de 
el mayor beneficio económico, que 
finalmente solo es una forma de evasión de 
las necesidades primordiales del ser 
humano, como la creación, el libre albedrío, 
la tolerancia, el conocimiento, la aceptación . 
etc.   
 

os sastres del cuento en esta época 
podrían ser considerados artistas 
conceptuales, performeros, de manera 

consciente transgreden, y crean una reflexión 
acerca de la inteligencia y de la 
concensualidad de la realidad. 
 
 De cómo la inteligencia se mide en una 
conformidad con lo que se nos presenta en 
una sociedad, como el consumo crea 
estereotipos, etiquetas sociales por las que 
medimos tanto a los demás como a nosotros 
mismos. Crea un cuestionamiento de la 
educación y de cómo ésta por ser un 
consenso cultural nos impide otras formas de 
exploración  de nuestros satisfactores, 
biológicos y mentales, de aquella actividad 
que nos causa placer pero se ve limitada en 
la búsqueda de este conocimiento. 
 
Retoman el ritual de vestirse día con día y le 
dan otro sentido, lo convierten en metáfora 
de aquellos lazos invisibles que conocemos 
como convenciones. En el taller donde 
elaboran el traje resignifican movimientos 
corporales, al imitar el coser y cortar, pero no 
una tela sino el aire, las ideas, que por ser 
ideas necesitan ser comprendidas, 
reflexionadas, para de esa forma ser visibles.  
 
 
El taller de los sastres puede ser visto 
también como una metáfora de las personas 
que hacen como que trabajan pero en 
realidad no hacen nada, solo matar el tiempo, 
cumplir un horario, como una vida dedicada a 
mantener una mentira, de la que se tiene 
conciencia, pero no se hace nada resolverla. 
 
 
El rey duda durante el cuento y 
pregunta a aquellas personas 
que por ser consejeros deberían 
tener la obligación de ser 
honestos, pero la presión 
económica, la posición social, 
los manipula para dar validez y 
decir aquello que les mantenga 
en ese estatus de poder de 
opinión aun sin estar 
convencidos de ello. 
 

E
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Capitulo   3   

           El rey  performero 

 

De hecho ya no pudo separar las voces, ni las felices de las quejumbrosas ni 
la de los niños de la de los hombres, todas eran  una,  las añorantes 
lamentaciones y la risa del conocimiento, el grito de la rabia y la  exhalación 
de los moribundos, todo era uno todo estaba interconectado y tejido,  
enredado miles de veces.  Y todo junto, todas las voces, las metas, los 
lamentos, los sufrimientos,  los placeres, todo era bueno y malvado, todo eso 
era el mundo,  era el fluir delos eventos,  era la música de la vida. 

                                                                         Herman Hesse  “Siddhartha”.   

 

“La palabra imagen  tiene mala fama  porque se a creído atolondradamente  
que un dibujo era un calco  una copia,  una segunda cosa, y la imagen mental 
un dibujo de este genero  en nuestra confusión privada,  pero si en efecto  ella 
es nada de eso, tampoco el dibujo y el  cuadro pertenecen,  lo mismo que la 
imagen en si. Son el adentro y el afuera  y el afuera de el adentro, que hacen 
posible la duplicidad  del sentir, sin los cuales nunca se comprenderá,  la casi 
presencia  y la visibilidad inminente  que constituyen todo el problema de lo 
imaginario. 

                                                               M. MerleauPonty  “El ojo y el espíritu”. 

 

En este recorrido, en este punto, necesito  
mirar hacia atrás, revisar lo que he 
encontrado al ir desenrollando  esta madeja  
formada por líneas y  que es el dibujo.  
Todavía resuena en mi cabeza el comentario 
del alumno  que se inscribió en esta carrera 
porque le pareció que era adecuada  para 
acceder al conocimiento de la realidad. 

 ¿De qué tipo de realidad?  
 

 

Felipe Martínez en el performance que represento la 
mirada, en esta parte la mirada se descubre a si misma. 
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orque existen diversos tipos de 
realidad que conviven entre sí 
simultáneamente. 

 Si nos basamos, por ejemplo, en la 
experiencia, tenemos la experiencia externa, 
aquella que esta basada en las sensaciones, 
en los sentidos,  y que es en primera 
instancia la que nos provee de un 
conocimiento de la realidad concreta, la que 

nos permite información  cualitativa y 
cuantitativa de los objetos, y por otro lado la 
experiencia interna, donde se vivencían  los 
eventos propios, los estados síquicos,  y que 
es en donde se adquiere un conocimiento 
que va mas allá de la experiencia externa  
del objeto, experiencia de tipo trascendental  
que cuya fuente de conocimiento es la 
reflexión.  

En ambos casos lo que nos provee la experiencia interna y externa 
son imágenes, imágenes que interpretamos. Ideas que pueden 
provenir del objeto pero también de otras ideas, y que afectan nuestra 
manera de percibir  el objeto como de interpretar nuestras propias 
ideas.

as experiencias pasadas y juicios, 
afectan la manera en que generamos 
ideas y por añadidura las imágenes 

que creamos, sea en nuestra imaginación así 
como en la representación que hacemos de 
ellas, como en el caso del dibujo. Entonces la 
enseñanza del dibujo debe tomar en cuenta 
la experiencia interna, externa, y la 
experiencia pasada.  

En el primer capítulo se habló de cómo la 
percepción puede ser condicionada, por el 
E.P.I., la incoherencia, la selección, la 
atención y como afecta a las ideas y a su 
representación, este capítulo puede ser 
utilizado, como apoyo al dibujo académico, 
para conseguir un mayor parecido entre el 
dibujo y el objeto, hacer que una clase sea 
mas dinámica.  

Al relacionar también la experiencia interna, 
los conceptos planteados pueden arraigarse 
con mayor fuerza en la mente de los 
alumnos. Pero también en el caso de que se 
desee, puede propiciar la reflexión a partir de 
un objetivo menos inmediato (como el 
parecido) y buscar en la visualización y la 
combinación de imágenes creación de 
nuevas formas  de representación de ideas, 
signos y símbolos de conceptos, que pueden 

ser organizados por medio de códigos, de 
lenguajes, y a partir de estos realizar 
combinaciones entre los conceptos, entre las 
imágenes que representan estos conceptos, 
proveyendo  nuevas posibilidades de 
significación por medio del dibujo. A esta 
característica del dibujo de relacionar 
conceptos distintos por medio de la forma se 
le llamó  “dibujo de posibilidades”, el poder 
combinar conceptos  diversos, aun contrarios 
y representarlos por medio del  dibujo  
estimulando la imaginación así como la 
visualización y la creatividad. 

A partir del “dibujo de posibilidades” es 
posible estructurar conceptos, combinarlos 
de la forma en que lo hace el lenguaje  
articulado, valiéndose  también de signos, 
símbolos y códigos. En un aspecto práctico  
la combinación de códigos puede ser un 
auxiliar en la búsqueda  de un estilo propio, 
pero además el proceso del dibujo realizado 
de esta manera  provee al leguaje dibujístico  
de la capacidad de crear y de entender.  

El conocimiento por medio del dibujo 
necesita tanto del crear, para lograr una 
transformación interna y externa de nuestra 
realidad.  

P

L
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or medio del entender accedemos a  
trascender más allá de la experiencia 
externa, la que nos brindan los 

sentidos, por medio de la reflexión. Es 
entonces como el dibujo sirve como un 
proceso  para acceder al conocimiento, 
interno y externo de la realidad. 
Reflexionando en las imágenes, entendiendo 
y creando, auxiliándonos de signos, símbolos 
y códigos, para representar ideas en esas 
imágenes. 

En el segundo capítulo, teniendo esta 
base, me pregunto ¿como integrar el E.P.I. 
(Evento Perceptual Importante), la 
incoherencia, la selección, la atención, la 
visualización, el dibujo de posibilidades, 
signos, símbolos y códigos, el crear y el 
entender, para llegar a esta reflexión en la 
producción de imágenes? 

 ¿Cómo hacer para que estos elementos se 
unan y de esta forma los alumnos comiencen 
a “dibujar ideas”, a traducir  ideas por medio 
del dibujo, a unir la experiencia externa e 
interna para de esta forma reflexionar en que 
manera sea posible interpretarlas por medio 
del dibujo?, y conseguir  elaborar un dibujo 

con contenidos que vayan  más allá del 
aspecto meramente formal, además de sea 
propositivo  formalmente. Un instrumento 
donde se unen todos estos elementos es en 
la interpretación, en este caso interpretación 
por medio de la acción y del dibujo, del mito, 
y a partir de su interpretación es posible la 
creación de acciones, como el performance o 
los ritos, donde estos elementos antes 
mencionados se unen, pero con un objetivo, 
tanto el entender como el crear conceptos e 
ideas. 

 Para esto se crean objetos, fetiches, que 
como en el caso del dibujo, por medio del 
mito dejan de ser objetos, para representar 
algo más, en donde hay la intención de 
comunicar, de trascender el objeto, la acción, 
el cuerpo el tiempo y el espacio, para 
entender y crear el mundo , para explicarlo 
por medio de objetos-idea, imágenes-idea. 

 La interpretación del mito puede expresarse  
también de una manera plástica y también 
grafica. El mito puede  expresarse de forma 
oral  y posteriormente gráficamente y el 
trabajo ira  enfocado a la imaginación y la 
visualización. 

 

Al expresarlo utilizando el E.P.I., uniendo estímulos sensoriales buscando explicar una idea se 
obtiene como resultado  una mezcla  entre ritual y performance donde se incluyen conceptos de 
dibujo (por ser este el objetivo de esta investigación, aunque sería interesante ver como funciona 
con otro tipo de conceptos además de los del dibujo). Esta es una posible manera de integrar estos 
elementos en conjunto, pero esta es un primer acercamiento, y conforme busco  entender  el 
fenómeno del dibujo, su enseñanza, y relacionarlo con estos elementos me parece que pueden 
integrarse a otros sistemas y conceptos, o profundizar en los que son motivo de este estudio e 
investigar hasta donde llegan sus límites y relaciones. 

Decidí llamarle Performance  y no Rito  porque el performance es más dúctil y abierto en cuanto al 
concepto.  Aunque la gente que estudia y se dedica al performance tendrá un poco de objeciones 
en cuanto a si es un performance o no, esto se debe a que un performance didáctico es algo que 
no existe  por la característica y cualidad del performance de  ser un  aparato desculturalizador, 
subversivo,  y no como elemento  de enseñanza de conceptos, en especial de conceptos que 
conforman una cultura, es decir educativo. En este punto de la investigación también quiero aclarar 
el porque del subtitulo de  performance como apoyo didáctico, aplico el calificativo de apoyo 
didáctico, de la misma manera en que se aplica al material de apoyo para llevar a cabo una sesión 
o clase, como las diapositivas, objetos para realizar una naturaleza muerta, o un bodegón (por 
ejemplo son materiales de apoyo didáctico). Pero también podría ser llamado educativo en vista de 
los cambios que se producen a partir de la reflexión de la experiencia que produce.  

P
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Pero para que no exista ninguna confusión estoy empleando el termino didáctico como “adjetivo” 
(didáctico- que es útil para aprender) y no como “sujeto” ( didáctica-parte de la pedagogía  que se 
ocupa de los  métodos y técnicas de la enseñanza). 

 

 Podría ser llamado también un ritual de autor, por contener algunos elementos del ritual pero 
carece de la continuidad cíclica del rito, pero como ya explique este es el primer acercamiento al 
tema. Aun en este momento no es posible definir completamente y con exactitud que es un 
performance y cuales son los límites que lo caracterizan. 

 De entrar en el concepto  de performance, es una nueva característica no examinada del 
performance. De no ser un performance, por que el concepto educativo se contraponga al 
concepto de performance, considero que le da un mayor valor a la investigación pues supone un 
área de exploración.  

El arte como educador, no es una propuesta nueva, pues se  aplica a diversas disciplinas, como la 
música, en los himnos, o la escultura en los monumentos o la pintura en las iglesias.  

 Una propuesta como el performance como elemento didáctico me parece que es un reflejo de la 
actual saturación, de un barroquismo de los medios de comunicación, de la publicidad, del arte y 
de la sociedad en general donde  conceptos como polidisciplinario,  multimedia o globalizado se 
manejan de manera frecuente, y repercuten en la educación de diversas formas, una de ellas es el 
Performance  como apoyo didáctico, y en esta investigación en particular el Performance 
Dibujístico. En seguida muestro una lista con algunas características y diferencias entre rito, 
performance, y el proyecto del performance enfocado a la enseñanza.  
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DIFERENCIAS  ENTRE PERFORMANCE, RITO Y PERFORMANCE COMO APOYO DIDACTICO 
 
 

 
PERFORMANCE 

 
RITO 
 

 
PERFORMANCE COMO APOYO 
DIDACTICO 

 
EXPLICACIÓN   

 
 No busca explicar, la 
interpretación es libre. 

 
Rito se explica en cada 
parte y elemento,  es 
antiguo, ancestral, 
generacional, cíclico 
 

 
E n el salón de clase se busca explicar 
un concepto  como en el rito, trasciende  
 

 
TEMPORALIDAD 

 
 Puede buscar  expresar 
cuestiones pasajeras  o 
universales,  específicas o 
generales, individuales o 
sociales, puede ocurrir en 
cualquier momento, sin un 
horario de inicio o termino 
 

 
Hecho para perdurar, es 
cíclico. Responde a 
cuestiones universales 
atemporales, para una 
cultura especifica, se realiza 
en determinadas fechas y 
horarios 
 

 
A partir de los objetivos y conceptos en 
el curso o asignatura, existe un horario 
definido de manera institucional.                
 

 
LUGAR 

  
Puede ocurrir en cualquier 
lugar  y en cualquier 
momento. 
 

 
Lugar sagrado, buscado y 
arreglado específicamente 
para esta actividad. 
 
 

 
 El lugar esta planeado  y planificado 
para el logro de un objetivo: el concepto 
a explicar, el tema. 
 

 
ELEMENTOS   

 
Se descontextualizan  
para producir un discurso 
poético o simbólico 
 

 
Elementos son fetiches, 
objetos sagrados. 
 

 
Se descontextualizan como en el 
performance, la búsqueda es simbólica, 
y por tanto puede ser poética. 
 

 
INTENCIÓN 

 
Va cambiando  conforme 
transcurre la acción, el 
mismo performance 
puede ser diferente cada 
vez  tener diferente 
intención.  

 
Cada movimiento  elemento  
tiene una intención, se 
relaciona con la magia y 
culto religioso,  o social. 
Cada movimiento tiene que 
ser ejecutado de la misma 
manera para que sea 
efectivo, es cíclico, estable. 
 

 
Cada movimiento tiene una intención 
aunque puede cambiar dependiendo de 
los participantes, el nivel académico, o 
el lugar. Es didáctico, entonces tiene un 
desarrollo a lo largo de un cuso, de lo 
simple y obvio a lo complejo  y poético   
 

 
FINALIDAD.   

 
Es ambiguo, aunque 
busca la reflexión y  
puede tener diversas 
interpretaciones.    
 

 
El fin es el adoctrinamiento 
o influir en los eventos, 
como en el caso de la 
magia.   
 

 
Fin es educativo, reflexivo. 
 

 
PARTICIPACION 

 
Puede  ocurrir aun sin la 
presencia de público o el 
artista, puede ser 
conceptual   

 
Son necesarios los 
espectadores, donde cada 
uno tiene una participación 
predeterminada, cantos etc. 
O por lo menos el 
ejecutante del ritual, como 
en el caso de la magia. 
Jerárquico. 

 
La participación dependerá del objetivo,  
siempre hay espectadores, el grado de 
participación dependerá del objetivo     
 

  
Mito  
 

 
Lo crea el artista, es 
personal, es su visión del 
mundo. 

  
Es cultural, explica los 
valores y acontecimientos 
de forma poética, es 
atemporal.                                
 

 
Es una creación personal, para explicar 
un concepto. 
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El Rey   ¡va desnudo! 
Después de esta revisión continuemos con el cuento para conocer en que termina: 

“¡Qué espléndido traje! ¡Qué corte el de la cola! ¡Qué ajuste mas perfecto!” 
Nadie podía dejar que otro  pensara que él no podía ver nada. Nunca antes habían sido las ropas 
del emperador tan admiradas. 
Entonces un niño se empujó hacia el frente de la multitud. “¡Pero el  no lleva nada puesto!” gritó. 
“¡Cielos, escuchad la voz de la inocencia!” dijo el padre del niño. 
Pero poco después, toda la gente  empezó a murmurar y repetir las palabras del niño. 
“¡Hay un niño que dice que el emperador no lleva nada de ropa!” murmuró la multitud. 
“¡Es cierto, no hay ropa en absoluto!” todo el mundo exclamo finalmente. 
El emperador se sintió extremadamente tonto porque se dio cuenta  de que ellos tenían la razón. 
Sin embargo, mantuvo la cabeza en alto y continuó hasta el final de la procesión. 
Los acompañantes respetuosamente continuaron llevando la cola que no existía, hasta que por fin 
estuvieron a salvo dentro del palacio. 
¿Y saben ustedes una cosa? Después de eso, el emperador nunca más fue tan vanidoso con su 
ropa.”  
 
 
Así termina el cuento de Hans Cristian 
Andersen de “La ropa nueva del emperador”, 
en lo personal prefiero el titulo de Rey, …  
al final de la ultima frase con la que termina 
la narración: “después de esto…” 
 implica que este evento cambió su manera 
de entender los objetos, como la ropa, 
cambió también su manera de entender la 
opinión tanto de los consejeros, como de los 
súbditos, quizá se volvió un poco más seguro 
y a verificar tanto los juicios ajenos como los 
propios, quizá también a entender que 
aunque alguien tenga el título de sastre o 
diseñador  de ropa, consejero, no asegura 
que su juicio sea el único válido y que quizá 
siempre sea mejor tratar de entender, de 
profundizar en las situaciones, un poco mas, 
(por lo menos en verificar la información que 
le brindan los diseñadores de moda en su 
currículo).  
Su sistema de  valores a partir de este 
evento cambió, y quizás después de esta 
experiencia busque alguna situación que  
brinde un mayor valor a su propia vida, y se 
base no únicamente en los títulos, ropa o 
poder, y  apreciar el mundo que lo rodea de 
una forma nueva, y verlo como lo ven los 
niños, como si fuera la primera vez, con 
honestidad, con esto el emperador trascendió 
su propia manera de percibir la realidad, de 
entenderla, es decir el emperador aprendió  a 
aplicar varios conceptos en su vida, y los que 
lo rodeaban aprendieron junto con él. 
 

Me hubiera gustado que lejos de sentirse 
tonto hubiera iniciado un ritual anual, en 
donde en la fecha de ese primer desfile se 
celebrara una conmemoración en honor a 
reflexionar sobre las liberación de las 
convenciones, la ropa, el cuerpo, la 
educación, el arte, el dibujo. A celebrar las 
nuevas maneras de entender el mundo y las 
nuevas  formas de enseñanza, como la que 
le ofrecieron los sastres, ya que de no haber 
sido por ellos, él y sus súbditos no habrían 
aprendido.  
 
Quizá buscar a los sastres y ofrecerles a 
ellos el titulo de consejero de los consejeros, 
y pedir además del traje que solo pueden ver 
los inteligentes, otros trajes conceptuales 
como el traje que solo pueden ver los 
creativos, los libres, los educadores, los que 
buscan evolucionar, los que buscan conocer, 
los que buscan trascender… 
 
Quizás si en esos festejos un niño  grita. ¡El 
emperador va desnudo! Su padre le 
responda: si, y además va haciendo un 
performance, con eso va desarrollando una 
reflexión de la validez de las normas 
impuestas por la cultura, y al preguntar el 
niño ¿Qué  es cultura? El padre y el niño 
comiencen una conversación que los 
preparen a ambos para buscar sentidos en 
los eventos, en los objetos, en las acciones. 
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Otra interpretación al cuento, es el control, el 
dominio  de las acciones, de las actividades 
novedosas, del control del gusto, de la 
educación, de la autoridad en la opinión  de 
la sociedad por medio del ridículo. 

 De aquellos que buscan  soluciones 
explicando, pero también controlando a partir 
de experiencias simples, externas, sin una 
reflexión, y  sin una búsqueda profunda de 
significados. “La voz de la inocencia” es 
también la voz de la simplicidad, de la 
inexperiencia, y de la ignorancia. 
Escudándose en comentarios como si hasta 
un niño  puede verlo, o mejor dicho, no lo ve 
es porque no existe, continuar en una 
búsqueda por ese camino es una necedad, 
un absurdo. Provocando una desconfianza 
en propuestas originales, que precisamente 
por ser originales transgreden  una estructura 
que domina las opiniones, la percepción y 
juicios de la realidad. La esfera de influencia 
intervenida, transgredida por nuevas 
soluciones e ideas  pierde autoridad y 
cuestiona la jerarquía y eficiencia  de una 
estructura generadora de conocimientos, de 
enseñanza y de sus representantes. Lo que 
toda la gente ve o no ve es entonces lo 
válido, y salir de esta homogeneidad 
perceptual equivale a incumplir con los 
parámetros impuestos para cierta actividad 
con lo cual se coloca  en riesgo de ser 
apartado o  disuadido por medio del ridículo 
que ofrece como ejemplo esta historia del 
traje que sólo ven los inteligentes. Como 
enseñanza de una no búsqueda de opciones, 
de una conformidad con lo establecido  
donde  explorar e investigar otras soluciones 
equivale a una vanidad, cuyo resultado es la 
aflicción.  

 El ridículo es una forma de censura, que 
indica la dirección a evitar en una 
investigación, interviene en la reflexión de la 
experiencia y en su posterior juicio. Regula 
las opciones, preponderando aquellas cuyo 
reconocimiento ha sido verificado por las 
estructuras que dominan nuestras creencias 
y nuestros juicios. 

 

 

Una tercera interpretación es ver las cosas 
libres de prejuicios, y atreverse a decir pero 
también a hacer lo  que uno piensa sin 
prejuicios, sin miedo a la opinión de terceros, 
como los niños que dibujan sobre las 
paredes o con la comida sobre la mesa, al fin 
de cuentas es una opinión,  y todo es 
relativo, a partir de las experiencias que 
podemos visualizar,  es como  tenemos  
opciones, y no partiendo  del supuesto de 
algo. 

El performance  dibujístico tiene varias 
relaciones con este cuento, en su 
característica educativa, permite una 
experiencia compleja, donde la acción va de 
la mano de la participación, al final queda la 
experiencia, y en la reflexión que aporta, 
permitiendo entender los objetos y valores 
desde otras perspectivas, lo cual es 
importante porque se  cuestionan los valores 
y en ese ejercicio es donde adquieren  
nuestras decisiones un valor (de forma 
individual y general) al escuchar las de otras 
personas. 

 En el aspecto del dibujo, estimula la 
curiosidad, con lo que se fomenta la 
investigación de los diversos materiales y 
expresiones, y como a través de estos se 
ponen de manifiesto nuestras ideas, se 
expresan y en esta expresión es cuando  
trasciende nuestro ser en la labor que 
realizamos, en nuestro trabajo, en nuestras 
actividades. Promueve en la búsqueda, la 
seguridad personal, pues al investigar la 
actividad que realizamos, como en el dibujo, 
y tener una opinión documentada permite 
realizar otro tipo de soluciones diferentes, sin 
temor al la opinión de terceros, de hecho, en 
el intercambio de opiniones es en donde se 
refuerza esa búsqueda. Es en esta 
investigación donde se alcanza en la medida, 
esfuerzo y experiencia de cada persona, la 
capacidad  para realizar otras propuestas, y 
en esa capacidad de tener mayor cantidad de 
opciones y decidir por aquella o aquellas que  
se adecuen a nuestros intereses, es en 
donde radica la libertad, pero una libertad 
reflexionada, meditada.  
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 ¿Qué es el performance dibujístico? 
 

Dibujístico, este término se toma del libro de Juan Acha, Teoría del 
dibujo, el lo expone del a siguiente manera: 

 

“… si  aludimos a las artes plásticas, lo especifico será lo pictórico o lo 
grafico, lo escultórico o lo arquitectónico, en el caso del dibujo lo 
“dibujístico”. Este neologismo lo utiliza, para situar al dibujo como una 
entidad con una tradición propia dentro de las artes visuales y no 
como un medio, un boceto para la realización de otras obras, el dibujo 
como un fin en si mismo. En el arte contemporáneo  es difícil distinguir 
entre pinturas y dibujos, por su factura inmediata, a lo sumo por sus 
cualidades graficas. 
 

 

El performance actualmente significa  
desempeño, cumplimiento, actuación, 
funcionamiento, acción, capacidad, 
representación teatral, ejecución musical, 
acrobacia, espectáculo.  Un performance 
dibujístico, será entonces a grandes rasgos 
una acción, actuación, representación, o  
espectáculo para ser dibujado, o en todo 
caso en donde interviene el dibujo como 
parte de la acción. 

 

Parece una redundancia porque el dibujo en 
si es una acción, pero desde el punto de vista 
del  performance una acción va mas allá de 
la copia, de la interpretación de los objetos o  
de su abstracción, una acción desde el punto 
de vista del performance tiene que ver con la 
creación de nuevos signos, de nuevas 
maneras de interpretar la realidad y sus 
relaciones entre estos signos, tiene que ver 
con la creación de un discurso interno 
basado en la experiencia personal y en lo 
hipotético, con el conocimiento del mundo y 
de sus estructuras sociales y culturales así 
como  la reflexión de las mismas. 

Desde el punto de vista del performance no 
solo se da prioridad a el sentido de la vista, 
las imágenes no solo son captadas por la 
vista, también hay imágenes táctiles y 
olfativas, la acción desde el punto de vista de 
el performance involucra las emociones, las 
intenciones, la creatividad, la libertad de 
elección, la experimentación con los objetos 
más diversos para llegar a nuevas 
significaciones. 

 

Desde el punto de vista del performance los 
contenidos tienen que ser trascendentales, e 
ir mas allá de una capacitación para ganarse 
la vida, mas allá de una habilidad mecánica 
para convertirse en una habilidad creativa, 
capaz de crear un sistema propio que le 
ayude no sólo a comprender la forma sino 
también los contenidos, permitiendo la 
expresión individual, pero respetando las 
capacidades que caracterizan a cada 
persona. 
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a acción desde el punto de vista del 
performance, busca más el sentido, las 
ideas aún en los aspectos más 

humildes de los objetos, los cuales pueden 
ser el inicio de un cuestionamiento interno a 
inquietudes personales, a reflexiones como la 
vida, la lealtad, el castigo.  

El performance revalora el cuerpo, lo libera 
de sus significaciones culturales, permitiendo 
además  la interpretación por medio del 
dibujo pero también el reconocimiento del ser 
humano que habita en él, y por empatía entre 
el cuerpo del performero y el cuerpo del 
dibujante, el reconocimiento de su propia 
corporeidad.  

La  acción durante y para el performance 
permite la comunicación entre los 
espectadores y el intercambio de 
experiencias, con que se enriquece la 
percepción del mundo, de su cotidianeidad. 
Así como su integración en la sociedad, ya 
no como una imposición económica,  sino 
como una manera de buscar una 
trascendencia en la actividad que esta 
desarrollando. 

Por tanto hay una diferencia enorme entre lo 
que es la acción vista desde el punto de vista 
del dibujo y la acción dibujística desde el 
punto de vista del performance. 

 

 En el apartado dedicado al rito se examinó 
como éste interviene en la educación, y como  
la profusión de estímulos lejos de distraer 
proporcionan un mayor impacto en el  
consciente e inconsciente, proporcionando 
no solo una mayor fijación de el mensaje 
,sino también  respuestas a preguntas 
individuales por el uso de los símbolos y 
códigos mixtos, y como las estructuras de el 
rito y el performance son muy parecidas, por 
lo que el performance dibujístico, puede  ser 
motivo de inspiración de formas, pero 
también de reflexión de  actitudes. 

El performance dibujístico  prepara a los 
alumnos a encontrar el sentido entre esa 
abundancia de estímulos, pero además 
también  les permite ser creativos, pues ellos 
deciden cual es el significado de lo que están 
dibujando, así como la mejor manera de 
representarlo, y los materiales idóneos para 
el  mismo. 

El performance dibujístico prepara también 
para reencontrar significaciones el cuerpo 
humano, más allá de las convencionalidades, 
con lo cual la interpretación de mismo no sólo 
será cuestión de forma sino también de 
contenidos. 

 

              

L
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El pescador del conocimiento. 
 

Un pescador va jalando del hilo, la línea, buscando encontrar lo que se encuentra en el otro 
extremo, la recompensa a su esfuerzo, sigue tirando de la línea y quizá durante unos 
segundos piensa que quizá en el otro extremo sea realmente donde lo estén atrayendo, 
jalando. Entonces  imagina que quizá sea él mismo sea el pez, la presa escurridiza. Con 
curiosidad continua a la expectativa de lo que encontrará al final de la línea, la línea que le 
brinda el dibujo. El pescador continua decidido a averiguar que es lo que se encuentra al 
final, para encontrar en el otro extremo de la línea a si mismo… 

A partir de esta investigación  me doy cuenta 
que el dibujo no es un tema sencillo, y que a 
pesar de ser un tema básico, esencial, en el 
proceso de las artes visuales, no entiendo el 
porqué de la manera en cómo se enseña en 
la mayoría de las escuelas. Una de las 
razones me parece que viene del concepto 
de conocimiento, así que voy a revisarlo y a 
partir de esto obtenga un poco mas de 
información del porqué. 

De manera general “el conocimiento 
se define como una técnica o 
procedimiento para la comprobación 
de un objeto cualquiera o la 
disponibilidad o posesión de una 
técnica semejante. Esta técnica 
consiste  en la posibilidad de 
descripción, o calculo o previsión 
controlable de un objeto; por objeto 
se entiende  cualquier cosa, hecho, 
entidad, realidad o propiedad que 
pueda someterse a esa  técnica” 
(diccionario de filosofía, pag. 97) 

 
Esta primera definición me lleva a 
cuestionarme que es la técnica. Existen 
diversas técnicas  para realizar el dibujo, 
para que una técnica sea considerada un 
medio para  acceder al conocimiento 
necesita ser un proceso que describa, calcule 
o prevea un objeto: cosa, hecho, entidad o 
realidad. 

La descripción de un objeto basado en la 
apariencia es una manera de conocer el 
objeto, si alguien quisiera conocer una 
manzana, un dibujo naturalista del fruto le 
daría una idea de cómo es su aspecto. 
¿Entonces el dibujo de este tipo es la única 
manera de describir una manzana?, si 
quisiera describir una producción de 
manzanas, un millón de manzanas, seria 
innecesario dibujar una por una y dibujarlas 
todas y cada una de manera naturalista, de 
esto ya se hablo en el primer capitulo, de 
cómo el artista no necesita cumplir  con una 
proporción y puede llegar a la síntesis  o 
dentro de sus dibujos  puede representar un 
objeto agregando otros atributos para dar a 
entender una idea, por ejemplo una manzana 
dulce, o una manzana de cera, el dibujo 
tendría que tener otro tipo de atributos para  
que se prevea y se describa esta propiedad 
del objeto, para que una técnica sirva como 
medio para el conocimiento debe ser un 
proceso que describa, calcule, o prevea. El 
dibujo naturalista si ofrece un medio para el 
conocimiento, solo que de manera limitada.  
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El objeto a dibujar para conocer puede ser además de una cosa, como 
la manzana, un hecho, una entidad  o realidad. 
 

 

Un hecho es una acción, 
un suceso, un evento, una 
manzana es un alimento, 
es decir se puede comer, 
puede podrirse al paso del 
tiempo, puede caer de un 
árbol o puede flotar en el 
espacio, puede ser una 
manzana envenenada que 
se le da a una doncella, el 
dibujo puede representar 
estas acciones, dar a 
conocer estos hechos.  
 

 

 

Un dibujo también puede representar una entidad, como en el caso de los logotipos, la firma que 
nos representa, o la marca de un grupo como el tatuaje, tanto así que hay entidades extraterrestres 
que los que aseguran han visto tienen ciertas características, lo cual me lleva al dibujo descriptivo 
de una realidad, la realidad material por un lado y la realidad inmaterial por el otro, ¿Cómo dibujar 
el pensamiento? Si nos basamos en la actividad cerebral para describir el pensamiento el resultado 
podría ser como por ejemplo como el de las maquinas hechas para describir los cambios en una 
persona que dice la verdad o miente, polígrafo, y que se dieron cuenta que no funcionaban porque 
la persona podía estar pensando en otra cosa mientras la cuestionaban. O la emoción, quizá a 
partir de un electrocardiograma. Pero este tipo de dibujo no podría por completo descubrir, el 
conocer la realidad interna de otras personas, menos la propia sino  en una forma parcial. Este es 
un punto interesante porque a partir de esto entiendo que la técnica aplicada al dibujo solo puede 
representar el objeto a partir de un aspecto, con lo cual el conocimiento a partir del dibujo es 
parcial… si sólo se enfoca en la forma, en el parecido.   

 

 Cuando se realizan  los ejercicios de dibujo, 
muchas profesores tienden a confundir el 
concepto de técnica y mimesis como una 
copia fiel de la realidad. 

“técnica y arte  se nos muestran como 
realidades profundamente humanas , 
precisamente por su dimensión artificial , ya 
que la técnica involucra  la totalidad de las 
potencialidades  de cada hombre , las mas 
elevadas y las mas intimas , lo sensible y lo 
espiritual”(pag.13 El concepto de técnica . Arte y producción 
en la filosofía de Aristóteles) 

 

 

 

 

 

 

Marcas tribales, 
escariaciones que se 
realizan miembros de 
de un grupo, esta 
practica se realiza en 
secreto en Chad y 
Zaire. 
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La técnica es un logro de la concreción  de las aspiraciones 
espirituales del ser humano en lo material. 

ara los antiguos griegos técnica tenia 
que ver con la representación de la 
ideas, con la habilidad de realizarlas 

de manera tangible. Por lo que la técnica 
lejos de ser una imposición, resultaba un 
medio versátil y fecundo por su pluralidad.  
La visión  poética a diferencia de la teórica 
tiene infinidad de maneras de solucionar el 
conocimiento del mundo.  

La técnica  manifiesta en el hombre algo  
profundamente interior y espiritual es la 
manera en que el ser humano manifiesta  su 
percepción de la vida, porque el fin del ser 
humano es manifestar la vida.   

La técnica  tiene esa reflexión, es reflejo de 
esa  percepción. 

 Pensar que la técnica solo es un medio para 
copiar el mundo es reflejo de una percepción 
de la realidad basada únicamente en una  
fracción superficial  y externa. Donde se le da 
una mayor prioridad a las apariencias  y no al 
conocimiento profundo de las cosas, es mirar 

la vida desde un ángulo superficial, como 
conviene a una sociedad  mercantilista, en 
donde lo tangible y medible puede tener 
posibilidad  de ser comprado, por tanto es 
apreciado e inculcado en la educación. Esa 
percepción de la técnica expresa que la vida 
sólo tiene valor a partir de ciertas medidas y 
reglas proporcionadas de antemano por la 
cultura. 

Esta pérdida de lo poético en la modernidad 
crea una desvinculación entre el hacer y el 
tener, entre posibilidades y  posesiones lo 
que crea la ilusión de un progreso pero 
únicamente  de forma,  sólo externo, entre el 
que hace y el que posee. 

Esta separación  de la dimensión total de la 
técnica borra la conciencia de ¿el porqué 
hacer?, a cambio de el sólo producir. Los 
hombres  entonces hacen, pero a quienes no 
les importa o no saben porqué y para qué lo 
hacen,  pierden de esa manera la posibilidad 
de trascender a partir de su actividad, de su 
trabajo.  

 

 

“Es un orden que no esta dado por la libertad, ni sustentado  en la naturaleza del 
hombre, sino determinado por la  circunmundareidad, entonces la técnica se 
vuelve enajenante” (pag.18 arte y producción ene la filosofía de Aristoteles). 

 Desvincular  la causa final, la razón, el propósito, implica trastocar  en el hombre 
el orden natural. 

 

na dimensión práctica de lo poético  
en el hombre, implica un crecimiento 
en lo estable y en lo transitorio pero   

jerarquizado para algo  interior. “Entonces 
surge una mimesis generosa  cuyo hacer no 
se revierte, contra la propia naturaleza  y que 
es acorde con la complejidad  de 
operaciones que se dan en el hombre” (18 arte 
y producción) Arte y producción en la filosofía de Aristóteles 

Entender mejor el concepto de conocimiento 
no sólo tiene una utilidad teórica, entender 
este proceso facilita además  la labor  
profesional del artista o del diseñador, porque 

además de realizar ilustración científica, es 
decir la descripción minuciosa de un objeto, 
también debe describir en otro tipo de 
ilustración, como la fantástica, histórica o 
infantil, tanto de objetos reales como de 
objetos imaginarios. El describir  acciones 
puede servir para sintetizar por medio del 
dibujo de manera general un corto 
cinematográfico, una animación, un evento 
donde el movimiento y el tiempo tengan que 
estar representados en una imagen, el caso 
de un maratón resumido en un cartel, por 
ejemplo. 

P

U
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as entidades también entran dentro 
del trabajo del diseñador gráfico, así 
como las propiedades de los 

productos que comunican en el diseño  tanto 
del empaque como de la publicidad, y entre 
todo esto la descripción de la realidad  
visible, pero también la realidad interna, la 
que además brinda a la imágenes y objetos 
la cualidad emotiva, con la que es posible ver 
reflejada esa particularidad del ser humano 
de percibir la realidad de una manera 
subjetiva. Esto aplica también al trabajo de 
artistas, donde los objetos que producen 
puedan facilitar la descripción de su realidad 
interna. 

Así como un proceso que mediante el dibujo 
sea posible el conocimiento de la realidad 
comprobando mediante trazos las relaciones 
entre las ideas, un proceso donde el cálculo 
y la previsión, se genere mediante líneas, e 
imágenes que estas produzcan, de esta 
manera el Dibujo se convierte en un proceso 
continuo donde el pensamiento se ve 
reflejado, y en este reflejo el ser humano 
reflexiona, y a partir de esa “reflexión 
dibujística”  acceda al conocimiento de la 
realidad.   

  De esta forma al revisar nuevamente la 
definición de conocimiento podamos 
comprenderla en un aspecto mas amplio y 
profundo: “el conocimiento se define como 
una técnica o procedimiento para la 
comprobación de un objeto cualquiera o la 
disponibilidad o posesión de una técnica 
semejante. Esta técnica consiste  en la 
posibilidad de descripción, o cálculo o 
previsión controlable de un objeto; por 
objeto se entiende  cualquier cosa, hecho, 
entidad, realidad o propiedad que pueda 
someterse a esa  técnica” (Diccionario de filosofía, 
pág. 97) 

 Para Kant el conocimiento es además 
trascendental, es el vinculo entre el objeto y 
el yo, es mediante el conocimiento como 
trascendemos  y hacemos que surja el 
objeto, pero el objeto como lo entendemos de 
manera individual, al estar afectado por la 
subjetividad de cada persona, el objeto que 
surge del conocimiento personal, es diferente 
del objeto en si, y esta manera de entender, 
de conocer el mundo es la que nos permite 
trascender, ir mas allá del objeto, de crear el 
significado del objeto “el necio no ve el 
mismo árbol que ve el sabio” dice Blake 

William Kentrige, Birds, 2003, From Learning The flute, 
2003, Charcoal on paper 

                                                                                    
Dibujo realizado por un alumno durante un curso 
intersemestral, durante el performance realizado por 
Michelle Villegas y Ana Pérez R.  

 L
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Juan Acha escribe que el Dibujo nace 
cuando el ser humano ve las huellas de los 
animales y de los seres humanos y 
aprende a leerlas y reproducirlas.  

El significado y la idea se convierten 
entonces en las  presas a capturar por 
medio del dibujo. 
 

 La palabra indagar proviene del latín y 
significa: seguir la pista de un animal, indagar 
proviene de indagare, que se refiere a un 
grupo de cazadores que rodeaban a la presa 
y hacían ruido para hacerla salir del 
escondite donde se ocultaba. Al indagar el 
rastro, se visualiza al animal que lo hizo. 

El dibujante persigue las huellas de las 
ideas que circulan por su imaginación y 
las ata al papel por medio de las líneas 
que brotan del dibujo, una vez atrapada la 
presa- idea, transforma su significado a la 
vista de los espectadores que la ven a 
partir del encuadre que les brinda su 
percepción. Mientras dibuja el artista 
indaga las huellas de una idea que no 
tiene forma  definida, investiga, explora, 
analiza, y descubre, el sentido, la idea que 
se mantenía oculta mientras no tenia 
forma, al hacerse visible por medio del 
Dibujo, el artista la cuestiona, y al hacerlo 
se da cuenta que esas preguntas van 
dirigidas al creador de esa idea, a si 
mismo es a quién pregunta, en busca de 
respuestas para así calmar su 
curiosidad…  

El objetivo del conocer es la aprehensión del 
objeto de conocimiento por medio del sujeto 
cognoscente. La aprehensión, es la 
asimilación, el entendimiento, la comprensión 
e interpretación de una idea, la “captura” de 
una idea, de un objeto.  

 

 

 

 Durante el performance con el tema del tiempo cada 
una de las manecillas se convierte en un a lanza y la 
mascara en la caratula de un reloj. 

 

Me parece que es necesario explicar el 
concepto de objeto  porque de manera 
coloquial se refiere a una cosa material e 
inanimada, generalmente de tamaño 
pequeño, y es en lo que se basan la mayoría 
de las personas que justifican únicamente la 
copia minuciosa  por medio del dibujo para 
acceder al conocer, para acceder al 
conocimiento de las cosas. El objeto también 
se refiere a una materia o asunto que el 
individuo percibe y sobre el cual piensa.  
Objeto también es el asunto  o materia de la 
que se ocupa una ciencia.  

 

 

 

Alison Widing, Untitled 1978, pencil, acrilic and Water 
soluble crayón. 
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En el aspecto más amplio del concepto de 
objeto se refiere  a una cosa, hecho, entidad, 
realidad o propiedad. Por medio del dibujo 
logramos la aprehensión del objeto, para así 
acceder  al conocimiento del mismo. ¿Pero 
cuantos profesores conoces que apliquen el 
proceso del dibujo a lo que el alumno piensa 
sobre un asunto o materia? ¿O que dibujen 
un hecho, una realidad o una propiedad?  

Existen claro, pero son pocos salvo que se 
trate de una propiedad como el volumen por 
ejemplo. 

Pero como escribí anteriormente, además de 
los atributos formales existen otras 
propiedades que pueden complementar el 
conocimiento y reflexión del objeto, ejemplo: 
la naturaleza asesina, la femineidad, o la 

volatilidad son también propiedades que 
pueden existir en el objeto. 

 

 

 
 

El Performance Dibujístico, puede complementar o auxiliar en el conocimiento y representación de 
un hecho, representación o evento, en las propiedades de los objetos, por la resignificación que 
hace de ellos, y por la expresión que busca de la realidad,  interna y externa. Esto provee al 
alumno de una preparación para enfrentar la cotidianidad en busca de significaciones, de indagar 
en el contenido de los objetos, en el concepto más amplio del significado de objeto: cosa, hecho, 
entidad, realidad o propiedad. Lo que permite al Dibujo sea un proceso de reflexión, y que durante 
el acto de crear, sea posible conocer. El proceso del Dibujo se relaciona con la indagación, con el 
cuestionamiento personal del mundo y esto se  realiza por medio de imágenes, en el caso del 
dibujo por medio de imágenes graficas. El proceso de conocer  como tal  es una descripción, 
conocer es describir, si esta descripción es mediante el dibujo, el dibujo es el medio por el cual 
conocemos, y es necesario este conocimiento para entender y a partir de ahí crear.  

 

                                       

                                   Han Bellever, untitled, 1961, pencil and  gouche on paper. 
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La educación artística o el equilibrio 
entre la práctica y la teoría 

ún sigo con la duda del porqué se 
enseña el dibujo basado en el parecido 
en la mayoría de los lugares donde he 

trabajado, es obvio que el concepto de 
conocimiento  se entiende sólo en parte, y al 
transmitir el concepto  de conocimiento, en 
esas clases  se ve expresado, pero de 
manera limitada. 

Existen dos clases de libros para entender el 
dibujo, uno  esta basado en la practica, 
generalmente comienzan con el titulo de: 
“Cómo dibujar…” la figura humana, comics, 
animales, flores, paisajes, retratos, 
bodegones, caricaturas, letras, etc. 

Y otros que tiene que ver con la teoría del 
dibujo, estos tienen que ver con las 
posibilidades, con conjeturas e hipótesis, 
para entender el fenómeno del Dibujo, me 
parece que este es el conflicto en la 
enseñanza del dibujo, entre la práctica y la 
teoría, la práctica proporciona resultados 
visibles, comprobables, demostrables, 
mientras que la teoría postula, induce a 
nuevas tesis, a nuevas posibilidades y 
probabilidades de entender, para esto es 
necesaria la reflexión, pero también es mas 
gratificante, porque a partir de la teoría es 
posible llegar a ese conocimiento de la 
realidad que nos circunda, de nuestra 
realidad interna, o por lo menos acercarnos a 
entender un poco el porqué de las 
situaciones, de los eventos en nuestra 
existencia, de esa forma se libera un poco 
del desamparo al estudiante-artista, el cual  

 

se vuelve esclavo de la práctica, de la 
repetición sin sentido, la cual cobra 
significado por medio de la creación que le 
brinda la teoría, permitiendo innovar un 
concepto, un objeto que da origen a nuevas 
maneras de entender y a su vez de crear, lo 
que genera un mayor conocimiento, a nivel 
personal y social.  

  Comencé esta investigación 
preguntándome porque no entendía dibujos 
de artistas, y el trabajo de ilustradores 
contemporáneos. Si tenía una educación 
universitaria ¿qué sucedía entonces?  

 Además de la teoría del dibujo, existen libros 
enfocados a la educación, a la enseñanza 
artística, revisando el tema de la educación 
artística encuentro:  

La invención proviene del intelecto, mientras 
que la imaginación proviene de la intuición, la 
creación surge de la razón acompañada de la 
emoción. 

En el campo de la percepción todo tiene 
significado, el campo da significado a los 
elementos que lo componen y estos a su vez 
contribuyen a darle significado al “todo”. 

La intuición permite captar el todo, mientras 
que el intelecto identifica los componentes 
que son los que hacen las relaciones, ambos 
son importantes en el proceso creativo, 
aunque siguiendo un orden, el todo debe 
anteceder a las partes, la intuición antes que 
la identificación. 

 

Los sentidos le dan forma a ese todo, proporcionan el contenido, con el cual la mente puede 
después reflexionar, puede después encontrar el patrón, reconocer la estructura y de esa 
manera llegar a un proceso cognoscitivo,  después comienza a buscar las particularidades. 

Las artes especifican esas cualidades del 
mundo, además de darles intensidad, una 
elocuencia  con lo que se acrecienta el 
conocimiento de esas particularidades. Los 
medios  con que el arte atrae la atención 
sobre estas características revelan y 

enfatizan esas cualidades, la pintura enfatiza 
el color, la escultura la forma, el dibujo, lo 
grafico, la estructura y al mismo tiempo las 
peculiaridades, la inmediatez, por énfasis sea 
de forma, tamaño y  por concepto  e 
interpretación. 

A
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ste énfasis en la representación  
puede estar influido por el material, el 
medio, o por el uso de símbolos, o de 

formas simbólicas, para lograr la expresión 
de la idea, de conceptos, en el dibujo. 

La percepción es selectiva, enfatiza lo que 
considera tiene mayor información, pero 
además simultáneamente, interpreta, todo en 
nuestro rededor tiene un significado, todo es 
objeto de significación, objetiva o 
subjetivamente, cada uno de nuestros 
sentidos busca una clasificación, una  
interpretación y una  significación, la 
percepción es un proceso cognitivo, una 
función de la inteligencia.  

Por medio de la cual el ser humano obtiene 
conocimiento del mundo , pero también  
durante el proceso de la percepción el 
hombre va creando, utiliza estas capacidades 
de la inteligencia para crear, la selección de 
ciertos elementos es lo que capacita esta 
creación, este énfasis, pero además la 
interpretación  también es selectiva, un 
mismo objeto puede tener diversas 
interpretaciones, la percepción al elegir 
también va creando la significaciones, porque 
estamos inmersos en un mundo donde 
existen múltiples imágenes, un mismo objeto 
tiene por lo menos cinco interpretaciones 
generadas de las imágenes preceptúales, 
tacto vista etc. Además de las significaciones 
que pueda poseer por educación, cultura, 
experiencia, edad, etc., La creación es 
inherente al ser humano. 

El proceso educativo, puede frustrar o 
potenciar el desarrollo de estos  procesos de 
conocimiento y creación del ser humano.   

La composición en la enseñanza del dibujo 
por ejemplo, trata de organizar el todo dentro 
de un patrón agradable, pero si cada uno de 
los elementos individuales tiene un 
significado, que obviamente dependerá del 
contexto del todo y el contexto del todo se  
revela a través de las relaciones de las 
partes. La organización del patrón global  no 
es  simplemente un ornamento más o menos 
agradable  sino una imagen simbólica de 
cómo percibe el mundo el artista. 

Lo mismo sucede con las formas, el dibujo 
paleolítico, y el dibujo infantil, utilizan formas 

geométricas abstractas, que no son copias 
de la naturaleza sino una respuesta a los 
estímulos proporcionados por la naturaleza. 

Los primeros dibujos de árboles, no buscan 
ser una copia, una imitación mecánica, 
buscan primero la estructura, “el todo“, la 
abstracción. El ser humano abstrae, crea 
signos para poder manejar una mayor 
información de los objetos, aún si ellos no 
están presentes, esta es la base de la 
conceptualización, de la que después se 
generaran  las ideas, gracias a  esta 
manipulación de la realidad por medio de 
signos y de su posterior traslado a la 
superficie dibujística. 

 

                   

 

 

                    

Dibujo de Ana durante el performance de la tierra. Su 
cuerpo y cabello están cubiertos de barro. 

.      

E
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a preferencia que se da a las imágenes naturalistas, tiene que ver con un interés materialista, 
con lo tangible, medible, con lo que se puede comprobar, aunque también con una alienación 
en aquello que no se puede reconocer de primera intención,  lo cual  es motivo de sospecha, 

de una no integración a un sistema de valores, a una sociedad, a una cultura. Los primeros dibujos  
paleolíticos, no buscaban vender o medir, sin embargo eran comprendidos  por sus miembros, de 
la misma manera en todas culturas se recurrió al uso de imágenes simbólicas estilizadas, para 
poder expresar y enfatizar ideas acerca de su percepción del mundo.   

 

 

 

 

Grabado sobre hueso, epoca prehistotica, con una mujer 
siguiendo a un hombre, pieza encontrada en Abri Murat, 
en la segunda imagen se ve un dibujo correspondiente a 
la figura anterior. 

 

 

“Para ciertos fines técnicos  se requiere  una 
representación sumamente realista, 
especialmente en las ciencias. Pero muy 
significativamente , también aquí falta  algo 
más que una mera imitación  mecánica .La 
producción implica sobre todo interpretación 
y las  ilustraciones científicas o tecnológicas  
solamente son útiles cuando clarifican  
determinadas  propiedades funcionales …  
Puesto que como he señalado, la percepción 
y la representación  son indispensables  para 
captar propiedades  esenciales del medio, se 
tienen que dar condiciones anormales  para 
que esta admirable  habilidad mental 
degenere  en un simple copiar. Nuestras 
modernas técnicas de duplicación  exacta 
pueden haber favorecido tal actitud, 
afortunadamente el artista común, sigue 
siendo inmune  a la reproducción irreflexiva. 
Sin embargo fue práctica habitual  entre los 
profesores de dibujo del siglo  pasado , y aún 
sobrevive aquí y  allá hoy en día , insistir en 
la corrección mecánica  al producir imágenes 
del modelo , por ejemplo la exactitud  
anatómica  en las formas y proporciones 
medibles  del cuerpo humano”35 consideraciones 
acerca de el arte.  

Puede ser útil  adquirir una habilidad de este 
tipo sobre todo en una sociedad donde el 
hacer sin cuestionamientos esta muy 
difundida, pero tiende a inhibir  varias de las 
funciones  de la mente: la capacidad 
cognoscitiva, la creatividad, la intuición, la 
interpretación y la libertad de selección. 
Puestas en una balanza, debería pesar mas 
el desarrollo de estas habilidades, que la 
habilidad de copiar, seria mas productiva. 
Hablando en términos  materialistas, 
prácticos, económicos, nuevas soluciones a 
problemas se dan a partir de la creatividad, 
de la interpretación y de todas estas 
funciones de la inteligencia. 

 

 

 

L
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“En el pasado ni siquiera  el recurso a 
ingenios  mecánicos  impedía que  los 
buenos artistas  diesen a sus formas la 
fuerza expresiva,  que  hacía de sus 
imágenes  meditadas  exposiciones de sus 
motivos, en lugar de  meras replicas de su 
apariencia física … Cuando Alberto Durero  
dibujo unas manos orantes con toda su 
textura  sus surcos individuales , dio sin 
embargo  a sus formas una tensa confluencia  
que transmitía su significado simbólico 
…Hace poco un anatomista  atestiguo  que 
cada un de los numerosos músculos  que 
Miguel  Ángel señalo  en sus dibujos de la 
espalda humana eran  rigurosamente 
correctos, aun cuando también se ajustan  al 
flujo de un movimiento expresivo , una 
elocuente armonía  no simplemente inferida  
en el modelo sino impuesta  sobre la imagen 
por el afán del artista  por conseguir  una 
expresión con significado”.(pag.37 consideraciones 
acerca del la educ. artística Armein)  

                                                                                  
Manos de hombre en oración, 1508, Albrech Dürer 

o importa  si el sentido de la forma  
y la inventiva de el alumno dirigen 
su trabajo, su dibujo, de esta 

manera el valor educativo sigue intacto, 
conceptos como  mancha, línea,  peso,  
masa, etc. Pueden seguirse aplicando pero 
desde una óptica reflexiva, creativa, 
interpretativa, aunque siempre quedará 
incompleta su educación artística al limitarse 
únicamente a la cosa y a la propiedad, estos 
mismos conceptos pueden ser aplicados  a el 
hecho, a la entidad, y la realidad,  sobre todo 
a la individual, “cuando mas nítidas 
aparezcan las expresiones individuales en la 
imagen artística, mas atrayente será la 
imagen y tanto mayor  será el poder de su 
influencia”        pág. 439 fundamentos de filosofía . V. 
Afanasiev, Editores unidos México, 1990 

“En la clase de dibujo corporal, por ejemplo, 
la elocuente expresión del  cuerpo del 
modelo  inmovilizado en una postura 
concreta  enmudece con suma facilidad  
cuando el instructor se limita  a discutir la 
medida, la exactitud, la proporción o la 
anatomía, como si el ejercicio  consistiese en 
conseguir un duplicado físico  del modelo. En 
lugar de esto se debería  pedir a los alumnos  
que se fijaran  en la expresión concreta  que 
ven materializada en la postura  y el gesto 
del modelo- un porte orgulloso una tensión 
agresiva , un abandono perezoso -  y que 
descubriesen que formas  son las que 
trasmiten  la actitud observada. En su lucha  
por capturar u plasmar  esas 
características transmisoras de 
significados, los alumnos tienen sobrada 
oportunidad  de ejercitarse en las técnicas  
necesarias  para producir las  formas 
exactas que generan el efecto deseado. 
Advertirán  al mismo tiempo que  la 
duplicación fiel  no es más que uno de los  
muchos objetivos  que se puede pretender 
alcanzar”pag.41consideraciones acerca de la educación 
artística. 

as esculturas del cuerpo humano en la cultura griega tenían esta pretensión de ir mas allá de 
lo natural en sus realizaciones, buscaban representar una deidad, el canon de ocho cabezas 
es el medio de lograr la simetría entre la parte superior e inferior en una representación del 

cuerpo. La escultura clásica de esta cultura carece del hueso del coxis, para acentuar el largo del 
surco de la espalda, este surco además es mas profundo y los músculos de la espalda están 
señalados de forma prominente, buscando acentuar la simetría y movimiento entre el lado 
izquierdo y derecho del torso, lo mismo sucede con el pecho. Los hombros están tensos, para 
acentuar la forma de la cadera, las piernas son mas largas de lo normal. La práctica de la copia fiel 
es tan solo una práctica entre las muchas que existen para comprender la figura humana en su 
parte más superficial. El cuerpo es una condensación de significados que es necesario encontrar, 
interpretar. 

N
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ero para esto es necesario como se 
dijo en el capítulo anterior en el 
performance en relación al cuerpo,  del 

montaje de  un aparato desmitificador del 
orden  cultural, para poder convertir el cuerpo 
en signo, es decir para que produzca 
significados, para  que estas significaciones 
sean percibidas por los dibujantes.  La 
cultura ha educado tanto nuestra percepción 
del cuerpo que  ya no   reconocemos, ni al 
cuerpo ni a sus actitudes como un acto 
semiótico, es decir muchos de los gestos no 
tienen un significado solo son repeticiones 
“sin sentido”   entonces al dibujar solo 
podremos representar algo puramente 
superficial. 

  El cuerpo puede mostrándonos sus 
significados, internos y externos  pero no lo 
podemos ver, por la mitificación  de la cultura 
sobre nuestra manera de percibir el cuerpo, 
el performance dibujístico, viene a montar 
todo ese aparato desmitificador de la cultura,  
viene para “ayudar” a reencontrar sentidos, 
interpretaciones para el cuerpo, pero además  
a reinventar, a crear una manera nueva de 
percibir el cuerpo. El cuerpo en si ya es un 
signo, y cada parte  que lo conforma, pies, 
corazón, ojos etc., es   también es un signo, y 
un símbolo. El uso de la técnica, cuando 
cumple la función, de traducir estas 
significaciones, permite también la creación, 
la concreción material  de estas 
interpretaciones.  

“Fin de la vida… Es la pregunta del fin último 
de la vida .Los objetivos prácticos de  realizar 
una  actividad útil o rentable, de actuar en 
beneficio  de otros y de divertirse  son fáciles 
de definir  y de perseguir. Pero llega un 
momento en que todo eso  parece transitorio 
y uno se enfrenta a la revelación  de que el 
único sentido de la vida es  la mas plena y 
pura experiencia  de la vida misma .Percibir 
toda su plenitud  lo que significa amar 
verdaderamente  interesarse por algo , 
comprender, crear, descubrir  anhelar o  
esperar es en si mismo el valor  supremo de 

la vida .Una vez que esto se comprende, es 
igual de evidente  que el arte es la evocación  
de la vida en toda su plenitud , pureza e 
intensidad .El arte es por lo tanto  uno de los 
instrumentos mas poderosos  de que 
disponemos para la realización  de la vida 
.Negar esta posibilidad a los seres humanos 
es ciertamente desheredarlos.“ pag 48 
concideraciones acerca de la educación artística armhein 

La técnica en un aspecto más amplio 
propone también que el fin del ser humano 
es manifestar la vida, tanto en su parte más 
superficial y externa en unión con la interna 
la emocional y espiritual, solo de esta manera 
es posible manifestar la vida en su forma 
más plena,  más completa, en donde la 
creación permita una trascendencia del 
pensamiento  de los seres humanos en los 
objetos e ideas que producen. Pero para esto 
es también necesario liberar al ser humano 
de la culturalización, la que sólo le permite, o 
sería mejor decir le da permiso de 
experimentar aquello que entra dentro de los 
parámetros  de la estructura social sin un 
cuestionamiento,  ni una reflexión, 
parámetros que sólo tienen como fin la 
conservación de esta estructura, y de las 
formas de dominio, de control de la misma 
basadas en intereses que sólo benefician a 
unos pocos.  

 

El performance dibujístico, puede ser una 
herramienta de esa desculturalización, 
porque actúa en un tiempo relativamente 
largo y sigue mandando mensajes aún 
después de mucho tiempo, el arte es una  
de las herramientas mas poderosas para 
lograr la realización, siempre y cuando 
sea bien dirigida, pero también es un 
proceso para lograr la liberación cuando 
no solo se basa en la apariencia, cuando 
además de eso busca significados, 
sentidos, y pueda hacer una  reflexión de 
estos. 

 

Las artes hechas de manera realista  deben basarse en estructuras, 
que  puedan trasmitir, como en el caso de Durero o Miguel Ángel, un 
significado  simbólico para que cumplan la función de objetos 
artísticos. 

P
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 “Algo similar ocurre con la ilustraciones 
técnicas.  Es sabido  que para mucho de 
estos fines  la obra de los artistas es 
preferible  a la fotografía, y que cuando se 
usan fotografías  a menudo se simplifican  
y se estilizan mediante el retoque. La 
razón  es que una ilustración  tiene que 
mostrar  un objeto no como es  un  objeto 
como tal  sino sus propiedades  
relevantes”. (pag.54 consideraciones a la educación 
artística. Armein) 

El performance dibujístico utiliza tanto en la 
expresión del dibujante, como de la persona 
que realiza la acción  o performance, el uso 
de símbolos y de signos, (ya se utilizó un 
apartado para hablar del símbolo  y como 
permite la representación de ideas de una 
manera poética, abierta a interpretaciones) la 
imagen simbólica puede ser abstracta o 
figurativa, en el caso de la figuración 
naturalista , trasciende la propia figuración , 
para entrar en el mundo de las ideas, 
además de que sensibiliza a encontrar 
relaciones nuevas de significación en el 
mundo ( ya se explicó como estas permiten 
la creación , y nuevas formas de comprender 
y expresar el mundo).  

 

El simbolismo se a utilizado también en la 
educación, para mostrar ideas en una forma  
sencilla y profunda, lo que permite  también 
la  interpretación, (esto también se explicó en 
el mito, como se puede expresar de manera 
oral, pero también por medio de imágenes o 
acciones) por ejemplo, para Platón, en el 
diálogo referente a la poética, el arte  surge 
por el arte, expresaba esta idea con la 
imagen simbólica de un imán, decía que 
cuando la inspiración tocaba a una persona y 
se expresaba a través del arte, todos los 
demás eran tocados por la misma inspiración 
a modo de una cadena cuyo primer eslabón 
era el imán, de esta forma se unen los demás 
eslabones, más que una cadena es una 
reacción en cadena.  

Cuando vamos a una exposición o vemos un 
libro de arte comenzamos a encontrar 
relaciones soluciones para resolver un 
problema, y al mirar arte nos sentimos 
“inspirados” y queremos enseguida comenzar 
a pintar, dibujar, si es visual, pero también si 
es de tipo corporal  como la danza  nos 
sensibilizamos en cierta forma con nuestra 

propia corporeidad, los músicos  al oír una 
tonada se les despierta la necesidad de 
tocar, de cantar, las personas se reúnen, se 
congregan en lugares donde el arte aparece, 
quizá porque existe algo de festivo en el arte, 
no concibo una fiesta donde no se  haga 
presente  el baile, la música, el canto  y esto 
sin importar si la festividad es una boda o un 
funeral, sólo que la manera de expresarlo de 
manera correcta varía según la cultura.  

 

      

      llustración de Susan McKenna. 

 

 Una exposición de arte, como por ejemplo 
de  dibujo o de pintura es una festividad 
donde prevalece lo grafico y lo pictórico. 

  

En algunos museos además de presenciar la 
obra hay talleres donde es posible elaborar 
una pieza inspirada en el trabajo del artista, 
desgraciadamente va enfocada hacia los 
niños. Museos y galerías ganarían adeptos a 
sus exposiciones si en ellas fuera posible que 
todos los espectadores tuvieran una manera 
de participación más activa o interactiva.  
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e esto parte el performance 
dibujístico, no sólo se permite la 
creación y la interpretación a partir 

de la acción, también se les permite en 
ciertos momentos una participación más 

activa,  de no ser  así  se tiene el recurso del 
dibujo, pero no sólo como un registro de la 
acción, también como una creación 
independiente a partir de la acción.

 

En el nuevo testamento  le preguntan sus discípulos a Jesucristo porque habla 
siempre con parábolas y el les responde a sus discípulos,  “porque teniendo oídos 
no oyen y teniendo ojos no ven, porque sus sentidos han encallecido” y no les 
permite descubrir  la verdad. 

 

 ¿Se referiría con esto al Evento 
Perceptual Importante? Y cómo 
a partir de la costumbre, de la 
cotidianidad, los eventos, pasan 
desapercibidos, como hemos 
perdido la sensibilidad a fuerza 
de repetir día tras día los 
mismos estímulos.  
La parábola es una historia simbólica, un 
mito,  y es por medio del mito, de estas 
historias simbólicas como se explican 
conceptos en una clase con performance 
dibujístico, son estas parábolas hechas para 
crear interés en los asistentes a la clase, 
para despertar en ellos la reflexión, la 
interpretación, la creación. 

El performance dibujístico, puede ayudar 
tanto a la expresión de ideas de manera 
creativa, como lo menciona Platón con su 
imagen del imán, y  tan complejas como la 
desculturalización, y la percepción de otra 
manera de entender la realidad  como lo 
enfatiza Jesucristo, por medio de parábolas, 
ambos en dos aspectos muy diferentes del 
conocimiento humano como es  la razón  y la 
espiritualidad y al mismo tiempo  
trascendentes para los seres humanos. 

 

 

 

  Con lo cual se reúnen requisitos  que son 
característicos en el  rito y el performance, lo 
que lo hace idóneo para ser empleado en la 
educación. La utilización de conceptos 
trascendentales para las personas permite 
también una integración hacia un proyecto 
mayor, pero también la competencia. 
Además de que prepara al alumno para la 
búsqueda de sentidos en mitos 
contemporáneos, como el mito de la 
educación, el  mito de la moda, etc.   

“Es propio de la mitología que sus  historias 
sean símbolos de experiencia humana básica  
y que transmitan su tema fundamental  con 
una inmediatez  que hace que a nadie  pueda 
pasar inadvertido. El laberinto de Creta por 
ejemplo, es símbolo inequívoco del 
encarcelamiento en un mundo indescifrable 
misterioso. El vuelo de Ícaro hacia el sol  
representa el peligro mortal de la soberbia 
humana; y cuando Dafne es convertida en 
árbol, se hace evidente la distinción  básica 
entre ser humano y  planta. Es imposible que 
tales ejemplos no consigan mostrar el 
arquetipo del temor que se revela a través 
del significado. Inspiran a quién los usa, a 
manejar  sus formas y colores  de una 
manera que destaque ese significado; y una 
vez que el significado se hace indispensable, 
el joven artista ya nunca prescindirá de él, 
Incluso el arte abstracto  hay una diferencia 
decisiva  entre obras que no son más que un  
mero juego con efectos visuales  y otras que 
hablan simbólicamente de experiencias 
significativas” pag.82consideraciones a la educación 
artística Armein. 

 

 

 D
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La utilidad en el performance 
dibujístico 
 

El performance dibujístico, prepara a artistas para esta búsqueda de significados, 
lo guía hacia ese conocimiento del mundo, como cada objeto es reflejo de la 
sociedad en que fue realizado, y esta misma guía, también es aplicable a los 
diseñadores gráficos.  

“Creo que un arquitecto o un diseñador en 
general  con buena formación  llega 
plantearse  la función practica de un edificio o 
cualquier otro objeto útil de la misma manera 
que un pintor piensa en  el tema de una 
pintura .El diseño no debe satisfacer solo las 
necesidades  practicas del objeto; debe 
también representarlas e interpretarlas 
.Tomemos como ejemplo una silla .Su forma 
debe ser tal que facilite el asiento. ¿pero que 
tipo de asiento ?¿Quizás el cliente quiera 
recrearse en grado máximo  de placer físico  
y exija una silla mullida , como una cámara 
neumática , o quizás busque la dignidad de 
un trono o la rigidez de las sillas rectas  y 
angulares que mantienen el cuerpo  en 
control muscular activo. La silla no es pues 
sino la interpretación  de lo que se entiende 
por <<sentarse>>, denota toda una forma de 
vida toda un  filosofía“.pag86 Concideraciones a la 
educación artística Armein 

El criterio de la Bauhaus acerca de sólo la 
funcionalidad de un objeto, perdió de vista la 
parte emotiva de la creación de objetos, En 
esta época, esa parte emotiva es un valor 
agregado, cuando no la mas importante, vista 
desde la perspectiva de la publicidad y de la 
mercadotecnia.  

Entre dos artículos expuestos en un anaquel, 
el que presenta esa cualidad emotiva 
buscada por el cliente, es el que se lleva la 
venta.  

Recordemos que la Bauhaus tuvo que cerrar 
repentinamente por la guerra, pero si hubiera 
continuado sus investigaciones, 
posiblemente hubiera  otorgado una especial 
consideración a la parte emotiva de los 
objetos, como la buscada por la publicidad 
hoy en día.  

En esta búsqueda de la funcionalidad y 
emotividad es donde se traduce el verdadero 
sentido de la técnica.  

                                                                  
Stefan 

Sagmeister. 
Proyecto para 
Poster, titulo 
:Set the twiling  

Reelig. 
Cliente: 

WarnerBros.. 
1996 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia del aprendizaje debe 
considerar ambas, especialmente en las 
artes y el diseño. El performance dibujístico  
ofrece ambas posibilidades  para la 
interpretación y creación de objetos, dota al 
objeto de una significación, mas profunda. 
Los objetos hechos por la firma de un 
diseñador reconocido muestran esa 
búsqueda de significación, con lo cual no 
sólo es trascender lo puramente funcional, es 
darles un sentido mayor al mundo en que nos 
movemos. 
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La experiencia y la sabiduría 
 

l parecer el porqué de la manera de la 
enseñanza del dibujo basándose 
principalmente en el parecido esta 

basado  en un problema entre la práctica y la 
teoría, cuando comencé esta tesis pensé que 
sería simple escribir, hacer una investigación  
acerca de dibujo, esto se debe a la formación 
y  a la educación que se me ofreció y esto 
me llevó hasta cierto punto a menospreciar el 
dibujo por su sencillez, por su inmediatez, 
pero conforme fui avanzando  me di cuenta 
de que es de una complejidad similar a 
cualquiera actividad artística. 

 

 De hecho es  precisamente por su sencillez 
e inmediatez, más compleja. Es una actividad 
que requiere mucho mas trabajo previo, no 
solo a nivel mecánico, también a nivel 
mental, una pintura se puede ir modificando,  
tapando, lo mismo con otras áreas de las 
artes visuales o del diseño.  

 

 

El dibujo se asemeja un poco a la danza, en 
el que la bailarina se para de puntillas y 
levanta la pierna, como si siempre lo hubiera 
hecho, como si no costara ningún esfuerzo , 
lo mismo ocurre con un dibujo, entre mas se 
“soba” , mas duro, mas forzado  se ve, allí 
esta la parte técnica, pero una bailarina no es 
una gimnasta, la cual también brinca y es 
elástica, una bailarina crea, con el 
movimiento, lo mismo que un escritor, no 
sólo describe una situación, también 
interpreta, y da su punto de vista , busca 
comunicar, lo mismo que un buen dibujante 
que además de la parte técnica, puede omitir 
algunas reglas para expresar mejor sus 
ideas, el dibujante también crea y mientras 
crea, entiende una situación y al expresarla 
por medio del dibujo expresa también un 
disertación un punto de vista juzga y comenta 
una situación que esta experimentando por 
medio del dibujo  así se comunica, entiende y 
da a entender sus ideas  

Pensaba que los dibujos sencillos que veía 
de los artistas eran hechos en el momento, 
en parte si, pero además son una expresión 
de una búsqueda, de una reflexión que se  
expresaba en ese tipo de formas.  

Una investigación que debió estar 
documentada en ideas, en formas en las que 
el dibujante se inspiró, y por supuesto en 
dibujos, como medio para exponer estas 
reflexiones de forma grafica. 

 

 

 

 

Estas fotografías fue tomada durante una exposición de 
arte contemporáneo, el trabajo me llamó la atención por 
el tipo de soporte, desgraciadamente en ese momento 
comenzaba  a realizar esta investigación y no escribí los 
nombres  de los autores. 

 

A
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ibujar con pelos, cabellos o  
sobre las paredes, sobre un 
pedazo de pan  o hacer un video 

de las líneas de la carretera, me parecía en 
ese momento un trabajo de un excéntrico , 
pero en realidad fue ese tipo de trabajo  el 
que me obligó a cuestionarme el porqué el 
artista lo hacia de esa manera, y si estaba 
dentro de un circuito de arte contemporáneo 
es porque tenía algo que yo no había visto, y 
no comprendía , y que por supuesto no me 
enseñaron a reconocerlo como tal , hasta la 
fecha hay maestros que  creen que dibujar es  
encontrar el mayor parecido con lo dibujado , 
me pregunto si ellos alguna vez han tenido 
las mismas preguntas que tengo, y cómo 
resolvieron el problema para decidir continuar 
enseñando de la manera en que lo hacen: 
buscando únicamente el parecido , o la 
imitación. 

Y que al presentarse ante un grupo se 
presentan diciendo que han enseñado esa 
materia por mucho tiempo, se supondría 
entonces  que su visión del dibujo debería 
ser, por la experiencia,  mayor , pero  la 
experiencia sin bases teóricas profundas no 
permite ni a ellos ni a los que enseñan la 
riqueza de la materia ni las posibilidades que 
ofrece. Con lo cual los resultados a nivel 
educativo son medianos y la ulterior practica 
profesional del alumnado resulta también 
mediana. 

La experiencia entendida como una 
repetición sin cuestionamiento, sin búsqueda 
no merece ser llamada experiencia porque la 
experiencia deja tras de si un saber mayor, 
una reflexión. Quizá lo que tengan sea una 
mayor experiencia en coordinar un grupo  o 
en el caso del dibujo, detectar algunos 
problemas de nivel práctico,  en todo caso 
debería decirse  tener una mayor práctica  en 
la docencia, no en el tema que se enseña. 

 

 

Esta fotografía también fue tomada durante esa 
exposición, es una hoja blanca de un cuaderno 
cualquiera pero el dibujo me remite a una malla de 
metal, desde mi punto de vista representa esta falta de 
posibilidades de expresión en la educación artística 
actual.  

 La experiencia deja preguntas tras de  sí, la comprobación de lo 
aprendido en la teoría. La teoría por su parte carece de la práctica,  
permite posibilidades, estas posibilidades por medio de la práctica se 
reafirman o se desechan, dan respuesta a esas posibilidades.  
 

Un concepto  que reúne ambas ideas: teoría 
y práctica es el de sabiduría. El sabio  une lo 
teórico con lo práctico por medio de la 
experiencia. Es en la experiencia donde 
comprueba el conocimiento adquirido por 
medio de la teoría, y a partir de ahí llega a 
diversos juicios. Tiene la evidencia que le 
brinda la confrontación de diversas 
posibilidades, con lo que la experiencia le 
reditúa en numerosas soluciones aplicables a 
problemas teóricos y prácticos. Es en la 
demostración de estos problemas donde el 
sabio  vigila, vela  y cuida el nous (Nuestro) 
que es distinto de la opinión. 

Las opiniones son las que  conforman al 
mundo, pero también lo ocultan, lo disfrazan, 
este problema del dibujo entre la práctica y la 
teoría, es que la practica se basa en la 
opinión en este caso de lo que es necesario 
para la realización de una práctica 
profesional, pero en realidad es el crear 
obreros calificados, que no se cuestionen y 
solo puedan cumplir con los requerimientos 
que les solicitan en un empleo. La teoría 
desde un punto de vista práctico, de un 
oficio, permite la creación de nuevas 
soluciones, originales, que como ya escribí 
anteriormente son mejor pagadas y 
valoradas comercialmente, lo cual permite 
una mayor posibilidad de empleo. 

  D
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 en el caso de una institución que 
abarque ambos puntos, teoría y 
practica, un mayor prestigio, ya por 

sus soluciones prácticas o por sus 
investigaciones teóricas. 

El sabio se encarna en las sociedades en los 
artistas y en los científicos, y a partir de su 
trabajo guían a los demás hombres para que 
adquieran conciencia de sus necesidades  y 
de los medios para satisfacerlas, el sabio es 
el educador de la humanidad.    

 “El ideal  estoico  de sabio une  lo teórico 
con lo práctico al presentar como notas 
predominantes de la sabiduría  la 
universalidad , la experiencia y la madurez; 
así la  experiencia y la práctica se identifican, 
siendo el sabio el único  capaz de libertad , 
puesto que acepta con serenidad  el hecho 
practico  de estar sujeto al destino, que se 
revela en el mundo, aceptación que forma 
parte de la sabiduría cósmica” pag. 500 diccionario 
de filosofía 

Y como destino quiero aclarar, de la manera 
en que lo entiendo, como la aleatoriedad, el 
azar en el que no importa cuanto te 
esfuerces, no llegas a tu meta, quizá la meta 
era el aprendizaje, el recorrido.  

 

O caso contrario teniendo todo en contra, 
sucede el milagro y aparece el atajo que te 
permite llegar a tu meta sin ninguna 
complicación.  

 

Aquí deviene parte de la sabiduría, en la 
aceptación del destino, aunque aquí me 
surge una pregunta: teniendo un destino 
¿Cómo saber si es el propio, el  que 
realmente te pertenece o  es el que alguien 
trata de imponerte, de exigirte, de forzarte… 
de adiestrarte o de educarte a seguir?  

El performance dibujístico provee de un  
medio donde es posible obtener experiencias 
complejas, de tipo externo, basadas en las 
sensaciones,  y experiencias de tipo interno 
pues busca también la reflexión, y que es 
donde se da la experiencia trascendental, 
indagando en lo que es importante y valioso, 
vital, significativo. 

Es lo suficientemente dúctil para incluir 
aspectos prácticos en su desarrollo, y  
también lo suficientemente flexible para 
relacionar el conocimiento  teórico con lo 
práctico, brindando confrontación de diversas 
posibilidades por la  utilización de símbolos, 
dotando además a la enseñanza del dibujo 
de  un medio para práctica de la disertación, 
donde es posible construir  una opinión 
propia basada en la experiencia individual y 
compartirla en la interpretación por medio del 
dibujo.  

Pero para que funcione adecuadamente el 
performance dibujístico y pueda manifestar la 
expresión de posibilidades que ofrece la 
teoría en la práctica es necesario que el 
profesor maneje conocimiento de tipo teórico 
y no únicamente conocimiento de tipo 
práctico en la utilización del performance 
dibujístico de esa forma  la experiencia  será 
superior, interesante y trascendente. 
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Segunda etapa: EL PERFORMANCE CONGELADO 

 
a utilización de mascaras telas y  estas 
situaciones de expresión corporal, luces 
etc. llamaron la atención de varios de 

los asistentes al taller, donde se decía que 
los modelos hacían performance. 

 En ese momento la información y formación 
académica  que tenía de lo que era un 
performance era elemental. En la biblioteca 
de la escuela sólo existen tres libros sobre el 
tema, y dos de ellos hablan de la experiencia 
de un artista. Los libros de arte 
contemporáneo en general contienen 
pequeños párrafos, con lo cual en ese 
momento la bibliografía es escasa. En el 
ExTeresa solo cuentan con dos libros, uno 
con base de artículos de periódicos y  otro 
del performance latinoamericano, tienen 
también folletos de eventos donde se 
describen las acciones. El acervo en cambio 
de performances documentados es amplio, 
pero al no tener una sala para observarlos 
sólo te pueden prestar dos o tres, y eso por 
el hecho de realizar una investigación.  

 

La información que se tiene acerca de lo que 
es un performance hace dos años era casi 
inexistente, aun en internet, en este momento 
ya existe un portal “performanceologia” 
aunque es el tema tan difuso en sus límites, 
que resulta definir de manera exacta que es 
un performance, el año pasado encontré un 
sitio donde en una convención varios 
performeros, trataban de llegar a una 
conclusión de una definición de performance, 
pero no llegaron a definirlo. Esto hace que la 
presente investigación sea valiosa, 
únicamente por el testimonio del performance 
utilizado en la educación.       

 

Ya con un poco mas de información de lo 
que era el performance  y de la utilización 
que hace de los elementos en forma 
simbólica, y no únicamente como elementos 
que ofrecían un pretexto para dibujar texturas 
o colores, comencé a utilizarlos  en la clase, 
tratando de comunicar un sentido.  

l primero que se realizó de esta forma 
fue con una compañera, Alethia, ella 
utilizó una larga gaza transparente en 

la cual estaban pegados envolturas y 
empaques de dulces, papas chocolates a lo 
largo de esa tela , ella lo traía a modo de 
manto cubriéndole la cabeza y sobre ésta, 
llevaba puesta una corona echa de 
empaques.  

 

 

 Comenzó la música, una música como de 
hadas, ella comenzó a caminar por el salón  
e iba congelando el movimiento después de 
cierto tiempo,  realizaba poses utilizando los 
elementos que traía.  

 

 

En ese momento entraba yo al centro del 
salón, los elementos simbólicos que traía 
eran fotocopias de billetes de varias 
denominaciones, unos pegados sobre el 
cuerpo y otros engrapados en una tela que 
traía sobre la cabeza a modo de melena,  
recorría el salón encorvado y haciendo 
movimientos como de un animal, y claro 
después de un tiempo congelaba el 
movimiento. 

L E
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lethia quito uno de las bolsas de 
frituras que traía en la tela, y jugaba 
conmigo como con  un perrito, yo 

tratando de tomar o de comer de lo que ella 
me ofrecía, congelábamos el movimiento y 
después continuábamos, mientras comía ella 
iba arrancando las fotocopias de los billetes 
que traía en el cuerpo, así hasta que en una 
parte, se subió sobre mi espalda a modo de 
caballo, tapándome la cara con la tela.  

 

 

 

 

 

l dejarme sin las fotocopias, y yo 
queriendo tomar de las frituras que 
traía, me enrolla la tela en el cuello, 

hasta que dejo de moverme, ella entonces 
me cubre con al tela, como si me hubiera 
atrapado, todo esto con espacios de 
movimiento y estatismo.  

La mayoría de los alumnos trataron de hacer 
una documentación por medio del dibujo de 
lo que sucedió, a modo, de comic, o story 
board, por medio de bocetos, pero algunos 
utilizaron imágenes que no tenían ninguna 
relación, con lo que sucedía, como imágenes 
de arañas, o frases dentro del dibujo, como 
por ejemplo: es una ilusión, es un engaño.  

 

La parte de la documentación por medio del 
dibujo era algo que ya me esperaba, pero el 
que los alumnos comenzaran a utilizar 
símbolos en sus trabajos no era algo que 
tuviera previsto, algunos eran signos 
convencionales como por ejemplo signos de 
pesos, dibujados sobre el cuerpo en la 
documentación. En un principio pensé que 
era algo aislado y comencé a pensar en lo 
sucedido. 

  

 

 

 A A
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l  performance podía tomar la forma de 
representación, en esa ocasión otra 
vez fue Alethia mi cómplice: 

 Hicimos una representación 
sadomasoquista, la até en un caballete, yo 
traía puesto una mascara hecha de bolsa 
para basura, y una especie de tanga hecha 
del mismo material con cintas en el cuerpo , 
ella estaba desnuda a excepción de los 
pezones en donde traía unos corazones 
rojos, comencé a golpearla con un fuete  
hecho de plástico, en realidad era mas el 
ruido que hacia al cortar el aire y al pegar 
sobre la piel que en si la sensación, el dolor 
era mínimo, pero Alethia, gritaba cada vez 
que la fueteaba, colocaba sobre los 
corazones unas pinzas para ropa que tenían 
tiras de plástico y las movía, ella gritaba,  
prendí una vela roja  y sobre su espalda deje 
caer cera derretida, (al platicar con Alethia , 
me conto que eso fue lo mas doloroso , pero 
nada fuera del otro mundo) ella gritaba y 
hacia como que lloraba, al final tomaba el 
mango del fuete y se lo metía por la boca y 
entre las piernas , ella gritaba, al final hacía 
como que la pateaba (pero en realidad le 
pegaba a la tarima) se me olvidaba decir que 
para esto ella traía el cuerpo cubierto en 
parte con cátsup, al final se quedaba en el 
piso y yo me iba, entonces comenzaba a 
llorar y decía que no me fuera, tomaba el 
fuete y recorría su cuerpo con él,  y 
comenzaba a golpearse, entonces pasaba 
con los alumnos y les pedía que la golpearan 
con el fuete, el primero que lo hizo le pego 
suave ,a lo que ella se enojaba y les decía: - 
así no, ¡como hombre!  

 Y continuaba hasta salir del centro del salón, 
esto también en pausas de movimiento, 
congelando el movimiento durante el 
performance. 

 

Sucedió en la representación de sus dibujos  
lo mismo, además de la documentación de 
performance por medio del dibujo, había 
símbolos, algunos pusieron manchas de tinta 
roja lanzada con el pincel sobre el papel, 
como si se tratara del fuete, significando el 
golpe por ejemplo, o las onomatopeyas de 
los gritos. 

 

Esta situación se repetía, al reflexionar sobre 
esto me di cuenta de que ellos estaban 
interpretando una acción, y que se valían de 
estos símbolos para expresar la intensión, 
que es lo que se buscaba.  

En lo personal esperaba que esta 
intensión se viera reflejada en la 
línea, es decir que la línea tuviera 
distintos grosores y presiones dentro 
de la documentación de la acción, 
pero comenzaron a interpretar la 
acción a partir de signos y símbolos, 
algunos  personales pero también de 
tipo convencional. 

Si comenzaban a interpretar la acción a partir 
de signos y símbolos era ya una descripción 
de lo que sucedía, pero también de lo que 
ocurría dentro de ellos, era una descripción 
de sus sensaciones que trataban de descifrar 
por medio de estos signos y símbolos. 

 

 

  

E
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l crear símbolos personales para 
expresar la acción buscaban 
comprender , y no únicamente la 

traducción al papel de la acción por medio 
del dibujo, la copia,  es decir estaban 
reflexionando, asimilando la idea, haciendo 
un comentario por medio del dibujo , es decir 
no tenían una actitud pasiva, tenia un punto 
de vista , una posición ante los hechos, 

estaban juzgando, criticando y esto lo 
ilustraban por medio del dibujo, se 
comunicaban con ellos mismos en una 
comunicación interna, entendiendo la 
situación y comentándola a los demás por 
medio del dibujo, estaban realizando un 
discurso, una disertación, una exposición, 
donde comunicaban sus ideas a los demás 
compañeros por medio del dibujo.  

 

 

                          

 

Fragmentos del performance congelado realizado con María Figueroa , el tema fue la independencia, al final quemábamos 
la tela que cubría nuestras cabezas. 

 

 

 

 Uno de los dibujos que resultaron de el performance “la 
libertad”. 

 

 

El dibujo como lenguaje, como medio para 
conocer y reflexionar, el dibujo como medio y 
fin en la creación de ideas, como medio para 
disertar. 

¿Qué sucedería si el 
movimiento era continuo?  
En ese momento se apoyaban para 
su dibujo, en los lapsos de 
estabilidad, para hacer una mezcla 
entre la descripción por medio del 
bosquejo  y   reforzando la idea 
apoyándose en símbolos para dar a 
entender la intensión, y el concepto. 

A
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Algunos dibujos que resultaron del performance congelado con el tema del huevo, realizado con Ana Pérez Rivas (fotos 
superiores) en ese performance nos presentábamos ambos con barrigas de maternidad de el salón colgaban huevos con 
resortes  que subían y bajaban al moverlos, era una instalación- performance.  
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Tercera etapa: EL  PERFORMANCE  Y  EL  DIBUJO  MÁS  LA 
SEMIOLOGÍA 
En esta etapa de la investigación  necesitaba encontrar un denominador común al dibujo y el 
performance. Encontré en la semiología  el concepto que englobaba todo esto, y además me 
condujo al lenguaje, con su capacidad de entender y el crear.  

 

El dibujo es un lenguaje, por tanto tiene la posibilidad de entender y de crear, no solo de describir. 
La semiótica afirma que todo es significativo en este mundo, y  los diversos códigos que forman los 
lenguajes y que proveen en su combinación, nuevos estilos y  nuevas creaciones proveen también 
de nuevas significaciones. 

 

                             

 

 

Fragmentos del performance con el tema de la locura, con Lyliana Chavez, 
en las primeras dos fotografias leemos partes de la biblia, estabamos 
vestidos con algunos atributos de los supe heroes , capa, escudo  etc. Y 
les pedimos que se sacrifiquen, que si los golpean  se dejen etc., al 
fondo pueden verse cruces quemandose. 

 

En la tercera fotografía cargamos un espejo, Lyliana trae una nariz de 
payaso y yo una mascara, mientras les acercamos el espejo a los alumnos. 

 

 

En esta parte del performance nos colocamos etiquetas sobre diversas partes del cuerpo, lo que vale es lo que traes 
puesto, la marca, la etiqueta. 
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Fragmentos del performance con el tema del agua, con Alethia Almaraz, en cada esquina del salón se colocaron bolsas con 
agua y globos dentro con plantas que ibamos dejando que chorrearan como fuentes. El salon se inundo, lanzabamos los 
globos hacia el techo, el ruido y el agua escurriendo remitian a la lluvia. Tratabamos de representar el espiritu del agua. 
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 Fragmentos del performance con el tema de los 
pies, con Lyliana Chavez, los pies como expresión 
durante el baile, como elementos para el juego, en 
esta ocasión entre un ángel y un diablo utilizando el 
mundo como balón. 

  

 

 

 

 

La combinación  de performance y dibujo  unidos semiológicamente, como códigos  proporcionaría 
la base  de nuevas significaciones, la aplicación de diversos materiales y soportes en el dibujo. Así 
como nuevas lecturas y adjetivos al concepto y actividad de dibujar.  Uniendo códigos  resultan  
nuevas maneras de significación, el código dibujo unido a performance es lo que estoy revisando 
en esta investigación, pero que sucede  al mezclar  dibujo con  instalación,  o las áreas clásicas de 
las arte plásticas como  escultura o música con dibujo ¿Como se resolverían? Si todo es motivo de 
significación. 

 ¿Porqué  no ver que sucedía con el movimiento continuo? ¿Cómo representarían el movimiento? 
No seria la primera vez que en las artes visuales se representaba el movimiento, ya antes lo había 
hecho los futuristas.        
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tilizando el performance, las acciones 
y los objetos como una manera de 
búsqueda personal de significados, de 

búsqueda para ver hasta donde nos llevaba 
la acción, de esa época fue el performance 
con el tema del pene donde al final terminé 
llenándome los genitales de tinta china negra 
y dibujando con ellos sobre  papel craft la 
silueta de una persona, sin importar el 
parecido intentaba crear la imagen de alguien 
a quien quería y a quien deseaba tocar, 
acariciar, recuerdo que para eso la música 
fue de Juan Luis Guerra: “quisiera ser un pez 
y tocar con mi nariz en tu pecera y hacer 
burbujas de amor por donde quiera, mojado 
en ti, pasar la noche entera, mojado en ti” al 
terminar el dibujo acariciaba y besaba la 
superficie del papel, frotaba mi cuerpo con el 
papel , me envolvía en el papel. Para al final 
prender una bengala, un busca pies que 
desparramaba  chispas de luz, estaba 
representando una masturbación, el dibujo 
representaba a al persona y la Bengala la 
eyaculación, el orgasmo.  

 

 

  

Fue entonces cuando comenzaron a llegar 
mucha gente de diversas áreas a modelar, 
mejor dicho a “performancear”, los cuales 
fueron enriqueciendo el trabajo de todos. En 
esta etapa los alumnos solo dibujaban, 
tenían un papel más “pasivo” dentro de las 
acciones pero, ya podían comenzar a 
interpretar lo que estaban viendo  por medio 
de símbolos, tenían muchos estímulos e 
ideas para trabajar.  

No he mencionado que los grupos con los 
que trabajamos  en la ENAP eran uno de 
diseño de primer ingreso, uno de artes 
también de primer ingreso, y uno del área de 
ilustración de quinto semestre. Durante esta 
tercera  etapa los estudiantes de primer 
ingreso se adaptaron rápidamente a esta 
forma de trabajo, en cambio los alumnos de 
ilustración de quinto semestre no 
encontraban como representar estas 
acciones, muchos llegaron con la idea de que 
ya sabían dibujar porque podían hacer una 
copia del modelo, cuando comenzaron las 
acciones muchos se desesperaron, incluso 
decían que ahí no iban a aprender.  

Por estas fechas comencé a trabajar de esta 
misma forma en la Universidad de el Valle de 
México,  Ahí la acción como me la solicitaban 
era muy obvia, fingir por medio de posiciones 
tener una relación de tipo sexual, en la que 
también para que los alumnos pudieran 
dibujar se hacia una pausa en el movimiento, 
era para una clase con el tema de  el  
erotismo, al comentarle al profesor Koleff el 
tipo de investigación que estaba realizando 
me permitió hacer aportaciones a su clase, al 
ir modificando la manera como se realizaba 
con elementos simbólicos, la realización de 
los  trabajos se hizo mas poética, 
interpretativa. A pesar de que estos alumnos 
no habían tenido la experiencia previa, la 
continuidad que tenían  los grupos de la 
ENAP con esta propuesta de trabajo.   

  

 

 

U
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Quinta  etapa: LA PARTICIPACIÓN LIBERADORA O LA ACCIÓN 
SICOPERFORMATIVA 
 

l trabajo realizado en esta etapa, 
busco más la participación de lo 
alumnos, muchos de los performances 

se realizaban con cierta distancia entre los 
alumnos, la relación era observar y 
observado, con algunos acercamientos, pero 
eran en todo caso acercamientos, había leído 
algo acerca de la sensibilización y como ésta 
ayudaba a la focalización de los objetivos, los 
temas brindaban además la posibilidad de 
experimentar en este apartado, los cinco 
sentidos. Ejemplo de esta etapa fue el 
sentido del gusto, todos los sentidos están 
relacionados, pero se le daba mayor énfasis 
al que correspondía en ese día, para el 
sentido del gusto trabaje con mi compañera 
Gabriela, la clase comenzó con música de 
jazz, colocamos una mesa al centro del salón 
con velas, platos con fruta y flores, Gabriela 
vestía una falda negra una blusa escotada, 
les dio la bienvenida a la clase, y les pidió 
que pasaran al centro del salón, los invitó a 
degustar de los alimentos que tenían los 
platos, tenían diversos sabores, dulces, 
ácidos, etc. 

  

Gabriela Mendoza durante el performance con el tema 
del gusto. 

 Les pidió que tomaran un poco en sus 
manos y que lo pusieran en la mano y de ahí 
tendría que comer la persona que tuvieran a 
un lado, luego sobre la frente, en la nuca, en 
el tobillo, después de esto les pidió que 
pasaran a su lugar. 

 Alumnas probando sabores durante el performance con 
el tema del gusto. 

Después desnuda sobre la tarima llenaron de 
chocolate a Gabriela y después de adornarla 
comieron utilizando su cuerpo como cubierto 
y plato. 

 En el sentido del olfato les dije que un dibujo 
no sólo se hacia con los elementos que 
conocen, que de hecho el dibujo es un rastro, 
y con algunas esencias, con los ojos 
vendados  iban a encontrar el dibujo, los 
puntos que había dejado en el cuerpo de sus 
compañeros, los alumnos se fueron 
acercando y buscando por medio de la nariz 
el rastro en el cuerpo de sus compañeros. En 
el sentido del oído, una compañera les pidió 
que se acercaran al corazón de sus 
compañeros y escucharan su latir, aun en el 
silencio, seguíamos generando sonido, en 
esa ocasión les pedimos que se imaginaran 
en el bosque le repartimos nombres de 
animales por parejas, y con los ojos 
vendados tendrían que encontrar a su pareja 
por medio del sonido. 

 En el de la piel se les pidió que dibujaran 
sobre la espalda, y por medio de imaginación 
pasar esa sensación al papel. Esta 
capacidad de relacionar sensaciones  
diversas e interpretarlas por medio de otro 
sentido se le llama sinestesia, en este caso 
interpretarlas por medio de la vista en el 
dibujo.  

E
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Alumnos durante el performance con el tema dela piel. 
mientras estaban acostados sobre hojas secas, Gabriela 
Mendoza y Seyko Velasco les recordaban lo importante 
que es para los seres humanos el contacto con otras 
personas , entonces les pedían que así con los ojos 
cerrados se tocaran, se abrazaran. 

Escena con el 
tema de la piel, la 

doctora 
acosadora  es 

Gabriela 
Mendoza, con el 
paciente Seiko 
Velasco 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se utilizaron desde alimentos 
que dejaban rastros en el papel para dibujar, 
hasta contacto entre los alumnos para dejar 
rastros por medio del tacto y así pudieran 
traducirlo en sus trabajos.  

 La participación de los alumnos  funcionaba  
también en otro tipo de temas que no tenían 
relación con los sentidos, para temas como la 
memoria por ejemplo. En ese performance  
traía una mascara de tipo africano con 
números y manecillas, y les dije  que era el 
tiempo y que iba cazando instantes, traía una 
flecha azul una roja y una blanca, que la 
flecha azul representaba los recuerdo, la roja 
los anhelos y la blanca por no tener color 
representaba las posibilidades aquello de lo 
que no estábamos seguro que sucedería, 
pero tampoco podríamos afirmarlo con toda 
certeza, como cuando alguien parte a la  
guerra, entonces Seiko, el compañero con 
quien me tocó  exponer ese día, con el 
cuerpo cubierto con flechas pegadas, como 
San Sebastián les hablaba de su martirio que 
era el recordar, el anhelar y la incertidumbre 
de no saber si lo que hacia lo llevaría a 
donde el esperaba , entonces comenzaba a 
intercambiar recuerdos entre las personas, 
se quitaba una puma y les contaba algo, a su 
vez en pago  ellos le contaban también un 
recuerdo un anhelo o una incertidumbre. Al 
final con pintura les pedimos que pintaran 
algo sobre nuestro cuerpo, y mientras les 
dábamos la pintura les decíamos:- para que 
cuando ya no estés aquí, me acuerde de ti... 
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ste performance se realizó de esta 
manera porque Seiko acababa de ser 
avisado que recibió una beca de 

intercambio y se iba por  un semestre a 
Guadalajara, fue una forma de despedida… 

             

De este performance hubo dos versiones la segunda 
durante un curso intersemestral, en las fotografias 
vemos a Gabriela Mendoza como Odalisca, ambos 
performances comenzaban como un sueño , y durante el 
mismo con el personaje que aparecia  hablaba y le decía 
que el dibujo se asemejaba a el, simple para los demas 
pero complejo para mi, Seyko se disfrazó de conejo , 
Gabriela de Odalisca.   

Otros  temas  abstractos, además del  tiempo, que se expusieron por medio de performance  
fueron  la  realidad, la locura, los sueños… 

 

La respuesta en esta etapa fue favorable en lo tres grupos tanto en los de artes como en el de 
ilustración, la etapa final consistió en llevar cualquiera de la experiencias a un trabajo mas 
elaborado, con una mayor cantidad de tiempo, y con los materiales, el formato con el que mejor se 
adecuaran, al final del semestre se presentaron, videos, escultura, instalaciones pintura, con 
soportes en algunos casos fuera de los tradicionales, esto sucedió en los tres grupos, no solo en el 
grupo de arte.  

or esas fechas  se realizó un curso de 
dibujo en la escuela del Valle de 
México, abierta a personas de  

diferentes áreas, desde secretarias hasta 
maestros de otras carreras como leyes. Al 
terminar el curso se les pidieron comentarios 
acerca de la experiencia del curso. 

Una estudiante de leyes  comenta que 
practicar la interpretación durante el curso de 
dibujo, le proporcionó una herramienta que 

también le fue de utilidad en su área, durante 
una clase se analizó una ley , la mayoría de 
las personas  de su grupo tuvieron la misma 
manera de interpretarla, pero al externar su 
opinión ella llega a conclusiones diferentes, 
esta persona piensa que fue a partir de 
ejercitar la interpretación por medio del dibujo 
lo que le permitió después interpretar la ley 
relacionándola de manera diferente.  

 
 

Los resultados fueron  independientemente  de la tarea o trabajo, todas las personas tienen la 
capacidad y la necesidad  de interpretar la realidad que conocen para llegar a nuevos enfoques. 

 

 

 

 

E
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n esta etapa me  llama la atención sobre algo que estaba sucediendo  con algunas 
personas, empiezan a tener recuerdos de vivencias pasadas y las comienzan a relacionar 
con situaciones no resueltas en su vida actual. 

 

Por ejemplo en un curso 
abierto a distintas personas 
en la UVM, una persona 
recuerda que durante su 
niñez su madre no la dejó 
pintar las paredes  
diciéndole que era malo, 
ella en este momento es 
secretaria, y dijo que a 
partir de las experiencias 
realizadas durante  el curso 
quiere dibujar, pintar, 
porque encontró cierta 
liberación en realizar estos 
ejercicios buscando el 
placer en el rayoneo, sin 
una búsqueda de 
representar algo solo por el 
placer que implica el 
movimiento, el dejar 
rastros, manchas. Y que 
ese día regresará a su 
cuarto a pintar y rayar las 
paredes como deseo 
hacerlo cuando era niña. 

 ¿Me pregunto si 
esta será 
básicamente la 
función del dibujo, 
como medio 
placentero, como 
medio de 
autoliberación, de 
autoconocimiento?  
Lo que me queda claro es que si hubo una 
representación, esos garabatos y manchas 
representan ese recuerdo, esa liberación, 
ese placer para esta persona.  

Y placer a tal punto de continuar buscando 
esa experiencia posteriormente. De ser así 
me pregunto la razón por la que la mayoría 
de las personas no dibujan de manera 
recurrente.  

 

¿Será por la manera en que se 
supone que debe enseñarse el 
dibujo, lo cual lo priva de ese 
placer, del movimiento, del 
garabateo?  

O por lo que se supone que es un 
buen dibujo, es decir una copia de 
algo. 

E
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n el caso de mis compañeros performeros, Gabriela, durante una de las clases se le lleno el 
cuerpo de chocolate liquido, los alumnos tuvieron que tocarla todos  al mismo tiempo, ella 
recordó una experiencia durante la secundaria, una salida a un balneario, en la alberca sus 

compañeros trataban de enseñarla a nadar pero en realidad querían tocarla, ella disfrutaba la 
sensación cuando vio la mirada desaprobatoria de sus compañeras, y detuvo a sus compañeros y 
se salió de la alberca, hasta el momento del performance había olvidado esa experiencia.       

       
Gabriela Mendoza cubierta de chocolate y fruta durante el performance del gusto, esta fotografia se tomó en la U.V.M., en la 
segunda  fotografía Alethia Almaraz y Gabriela Ceja en una versión que se hizó para un curso intersemestral. 

 

n otra ocasión, en un performance  trabajaba con otro compañero, una parte de las acciones 
consistía en quitarnos la ropa mutuamente, al llegar a la ropa interior, mi compañero no lo 
podía hacer conmigo, tuve que hacerlo yo mismo para continuar con la acción, después de 

un tiempo me contó que de pequeño trataron de abusar sexualmente de él, y que durante la acción 
el recuerdo salió a flote de una manera tan intensa que no podía continuar.  

 

n mi caso en particular, andaba triste en una ocasión, la razón era que mi hermano se iba 
trabajar a otro país por una temporada larga, el tema a desarrollar esa vez fue el agua, les 
pedí que dibujaran sobre un barco de papel una situación que quisieran  despedir, los junté 

en un paraguas, y al comienzo dije algo así como desearles que pronto vuelvan a reencontrar  a 
las personas que manteniéndose aun lado de nosotros están más lejanas que las personas que 
aun no están presentes físicamente pero se encuentran arraigadas en nuestro corazón.  Salimos 
de una bolsa de plástico a modo de huevo, Alethia y yo, y comenzamos a llenar dejar correr agua 
de unas bolsas que habíamos dispuesto en los extremos del salón, pinchándolas para que saliera 
el agua en pequeños chisguetes, jugamos, chapoteamos y reventamos globos que lanzamos al 
techo del salón, al reventarse caía el agua  en forma de lluvia, al final comencé a colocar los 
barcos alrededor y comencé a empujar el agua para que se alejaran de mi. Al final acabé mas 
tranquilo, pero dos personas que estuvieron en el salón, tiempo después me dijeron que durante el 
performance tenían ganas de llorar.  

                    

E

E

E
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El performance tiene algo de sicodrama, la relación de empatía, es 
fuerte. Lo cual también provee de una experiencia liberadora 
a quién lo realiza y a quién lo observa, creo que lo mismo 
le ha sucedido a todos mis compañeros performeros, 
aunque en distintos niveles. Supongo que esto es una de 
las razonas por las que se utilizan los ritos en la magia y 
en las religiones para curar, en donde al curar el alma el 
cuerpo recobra la armonía, o para aumentar la conciencia 
de los eventos que suceden a nuestro alrededor, por medio 
de las experiencias simbólicas que genera.  

 

l performance comparte con el rito esta 
serie de experiencias, en las que te 
das cuenta que el bien y el mal se 

diferencian uno de otro por la curación o 
sanación del espíritu, lo que te impulsa a 
evolucionar, mientras que la enfermedad 
busca degenerar y caer en vicios, perderse…  

Si el dibujo forma parte de los rituales 
actuales y antiguos por medio de marcas y 
señas simbólicas.  

 ¿Qué sucede con el dibujo que se 
nos presenta en las escuelas, (sigue 
teniendo esa cualidad simbólica, para 
quien lo realiza y para quien lo mira) 
provoca la evolución interna o vicios? 

Otra situación en los rituales es 
ampliar la conciencia por medio de 
una experiencia interna, si esto está 
también presente como una cualidad 
del dibujo, ¿la enseñanza actual 
genera ese tipo de experiencia?  
En lo personal  creo que ha sido como vivir 
una mayor cantidad de experiencias en un 
tiempo corto, muchas de la cuales tienen que 
ser reflexionadas. Por ejemplo en ocasiones 
se planeaba hacer algo específico, pero la 
misma acción, los elementos, el simbolismo 
implícito en ellos,  te llevaba hacia otras 
salidas, algunas no previstas durante la 
planeación. 

La utilización de elementos simbólicos 
durante el proceso del performance es 
importante, un elemento sencillo cotidiano 
durante la acción, al convertirse en símbolo, 
y no como símbolo que te remite a otros 
significados como en el lenguaje, adquiere 

una carga de la que es imposible no dejarse 
llevar. 

El símbolo es un objeto tangible durante el 
performance, existe realmente, es algo que 
puedes tocar, mover, manipular, y que  
elegiste de manera personal para expresar 
algo.  

Durante la planeación del performance tienes 
conciencia de lo que quieres comunicar y 
hacer, pero al llevarlo a la acción te das 
cuenta de que se redimensiona y a partir de 
las sensaciones, recuerdos y emociones que 
te provoca  comprendes otras situaciones, 
que posiblemente intuías o imaginabas, pero 
verlas de esa forma te confronta, a partir de 
eso tienes dos camino, sigues la acción de 
forma mecánica y tratas de separarte de lo 
que sucede o te involucras por completo, al 
principio tratas de separarte, pero sientes 
una especie de vacío, una inquietud que no 
puedes entender por completo.  

  

 

En una ocasión el maestro Chuey me pidió 
que me amarraran y que hiciera lo posible 
por desatarme, pero con una especie de 
angustia a la acción.  

No recuerdo con exactitud la situación por la 
que pasaba en ese momento, pero la cuerda, 

E
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la sensación, el enredarme más en la cuerda 
generó una angustia real, el maestro Chuey 
me hizo señas para que gritara y con eso 
terminara ahí  la clase. 

  Grité, me desaté y salí corriendo hacia el 
vestidor, me encerré y entonces  comencé a 
llorar, no se que paso,  trataba de no hacer 
ruido, era el final de la clase, así que 
mientras revisaban los trabajos y daban las 
indicaciones para la siguiente clase, pude 
calmarme.   

Todos sintieron el impacto a pesar de ser 
sólo espectadores.  

 Supongo que esta experiencia es parte de la 
magia, de los ritos  y del performance, de no 
hacerlo el performance pierde sentido, y al 
final queda la reflexión:  

¿Por qué no pude hacerlo? ó ¿Por qué  me 
llevó hacia tal situación la acción? 

 ¿Por qué sentí tal o cual cosa? Y esta 
sensación… ¿Cómo se relaciona con mi vida 
cotidiana?     

¿Qué tengo que cambiar?  

¿En que sigo “atorado”, “amarrado”? 

¿Estas actitudes siguen siendo válidas?  

¿Cuándo las aprendí y Porqué? 
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La sexta etapa: EL MITO O HABIA UNA VEZ UN PERFORMANCE 
QUE SE VOLVIÓ EDUCATIVO 

n esta etapa el mito cobra importancia 
como generador de ideas, de 
imágenes de acciones, refuerza la 

comprensión e intensión de los eventos, en 
conjunto con el mito aparece el fetiche como 
medio de conocimiento, objeto donde anida 
el mito, donde  la idea, la intensión se 
convierte en objeto, en objeto mágico. 

 

 A partir de eso el objeto se convierte en 
objeto de un conocimiento más profundo. El 
dibujo se convierte por añadidura en un 
reflejo de ese conocimiento, de ese mito, que 
recurre a los símbolos y lo poético para 
exponer una idea. 

 

 Comencé a contarles una historia de tipo 
simbólico en el principio de la clase, una de 
las razones de esto es que el performance 
puede tener  diversas interpretaciones, el uso 
del mito pretendía respetar esa interpretación 
individual pero también encausar la reflexión  
hacia un fin, hacia un concepto especifico, es 
aquí donde se separa del concepto  de 
performance  como una acción abierta a 
diversas interpretaciones y se acerca al rito 
donde  se busca llegar a un concepto  
especifico, aunque también existe la 
posibilidad de interpretación individual. 

 

 Aunque en algunos performances que he 
presenciado se dan una explicación por 
medio de un volante de lo que representa el 
o los símbolos  que esta utilizando el 
performero, pero dista de esa explicación de 
ser un mito, una historia, de ser un cuento y 
recurre más a la descripción y explicación, 
mientras que en el mito la explicación sigue 
siendo simbólica, poética.  

El mito sirve como generador de imágenes 
con una carga poética, existen muchos 
ejemplos en las artes plásticas de cómo se 
interpretan los mitos, en relación a el 
performance, el performero crea su propio 
mito, y a partir de ahí se genera la acción.  

 

En un principio, retomaba cuentos y los 
mezclaba o actualizaba como en el caso de 
pinocho, el objeto inanimado que cobra vida, 
pero que desea ser niño. 

 En esa ocasión Michelle fue llevada al centro 
del salón  en un diablito de carga, traía en la 
cabeza globos blancos llenos de agua, con 
dibujo de  fetos, levante sus piernas y le 
lance un chorro de leche que traía en un 
envase, luego la comencé a colocar para que 
quedara como maniquí de aparador, 
momentos después entró Ana con un vestido 
transparente, al cual le habíamos cortado la 
zona de los pechos para que salieran del 
vestido, estaba maquillada de forma 
exagerada como una especie de “madrota”, 
además que su sobrepeso y altura hacia que 
su imagen tuviera mucha fuerza, y comenzó 
a vestir a Michelle con un vestido de 
lentejuelas verdes, y a romper los globos que 
tenia en su cabeza,(el nacimiento, la 
identidad separada de su creador al cobrar 
vida propia), con el agua el maquillaje de Ana 
comenzó a correrse, Michelle comenzó a 
cobrar vida, a moverse. 

       

E
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Ana entró con unas botellas de vino y 
comenzó a darle de beber, se colocaron las 
botellas entre las piernas y comenzaron a 
acariciar las botellas, a beber de ellas, para 
después comenzar a repartir del liquido que 
contenían entre los alumnos (con la botella 
colocada entre las piernas), para después 
subirse en el diablito Ana y recostarse y 
sobre de ella Michelle, se quedaron unos 
minutos para después sacarlas como si 
fueran un par de bultos.  

 

Me di cuenta que los mitos sirven como 
base para interpretaciones, para acciones 
o dibujos. Pero el conjunto de mitos que 
tenia a mi disposición no me servía para 
explicar algunas cosas, entonces 
comencé a imaginar la historia para 
después basarme en ella y generar la 
acción. 

Un tema que me pidieron dos compañeras 
que les ayudara a realizar fueron los sueños 
y los anhelos, esta vez como autor 
intelectual. 

 

 El performance comenzaba con Carmen y 
Sandra vestidas como Geishas, le pedían a 
los alumnos que le dibujaran un sueño y un 
anhelo, al terminar de dibujarlos los 
guardaron en una cajas, una para los sueños 
otras para los anhelos. Entonces 
comenzaron a contar la historia:  

- La esperanza se basa en los sueños y los 
anhelos,  esa es la posesión mas valiosa con 
la que cuentan los seres humanos, es lo que 
les da la fortaleza y la paciencia para sufrir 
las adversidades de la vida, para continuar 
aun cuando todo parezca que esta en contra, 
lo que los une y les permite realizar 
sacrificios tan grandes como ofrecer su 
propia vida, su tiempo de existencia, a 
cambio de algo que no existe, salvo en el 
mundo de las ideas, las utopías. El sol y la 
luna eran dos grandes señores que 
dominaban desde las alturas lo visible, pero 
también deseaban dominar aquello que era 
incomprensible para ellos pues nunca se 
habían esforzado por ser lo que son. 
Entonces sobreviene un eclipse, el sol y la 
luna se enfrentan todo queda en obscuridad 
en la tierra, todo es silencio…  

 

Entonces Carmen y Sandra comienzan a pelear, una tiene un adorno del sol en el cabello, y la otra 
el adorno de la luna, sacan unas varas, las cuales golpean, a modo de sables, hasta caer rendidas, 
jalonean las cajas, de pronto se miran y comienzan a quitarse la pañoleta que traen cubriéndoles 
los senos, comienzan a besarse, a acariciarse, a rodar. La música  cambia se torna festiva, 
comienzan a jugar con las pañoletas, la colocan en los extremos de las varas y comienzan a 
moverlas haciéndolas girar.  
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 …Al pelear por los sueños y los anhelos de los hombres, el sol y la 
luna entienden la pasión, el deseo, y la satisfacción y el porque 
de la fortaleza que brindan a los seres humanos, deciden 

entonces repartirlos,  los sueños quedan al resguardo de la 
noche, de la luna, como mensaje al amanecer para el sol, 
mientras los anhelos toman forma durante el día, y es lo 
último que tenemos en mente antes de dormir. 

Entonces Carmen y Sandra sacan los dibujos de las cajas y 
los colocan sobre la mesa, e invitan a los alumnos a ver los 

sueños y los anhelos del grupo.  

   

En otra ocasión Alethia no sabía como resolver una 
parte del performance tenia que repartir bebida pero no 
sabia como justificar la acción. Recordé una historia 
que me contaron acerca de cómo se hizo la copa de 
champagne: Una cortesana mando hacer las copas 
tomando como molde su seno, de ahí surge la forma 
de la copa. En esta ocasión el mito sirvió para realizar 
una acción pero si el mito es cierto, creó un objeto, 
ejemplo  para los diseñadores o artistas, un objeto con 
un sentido, como el deseo de alimentar, de 
proporcionar placer, de saciar la sed interna, el deseo 
que deseaba transmitir a su amante cada vez que 
bebiera de esa copa.   

Objeto útil, que trasciende  ese deseo en un objeto, en el que se dé ella misma, en que se entrega  
en forma simbólica a su amante, en la creación, como lo hacen los diseñadores y artistas.    

Algunos profesores se quejan de que los alumnos no se involucran por completo en su clase, que 
juegan o platican, como si no importara el hecho de que están preparándose para una vida laboral, 
me parece que esto sucede porque no pueden acabar de relacionar una clase con su vida en ese 
momento especifico. El mito además de servir como detonador de imágenes por medio de la 
imaginación también provoca la reflexión, al ser un código abierto y simbólico forzosamente tiene 
que relacionarse con el periodo de vida y con las experiencias individuales  que en ese momento 
les estén sucediendo a las personas o alumnos que estén tratando de interpretar. Es entonces 
cuando la historia simbólica comienza a tener conexión con la historia del alumno y en ese 
paralelismo el alumno puede reflexionar en su propia vida y conducta, el mito enfatiza ciertos 
valores o  la crítica y evaluación de los ya existentes.  
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La séptima etapa: EL PERFORMANCE DIBUJÍSTICO  

O LA INDAGACION DIBUJISTICA  
l tema resultó mayor del que esperaba, 
decidí entonces hacer una pausa y 
revisar lo que he encontrado, y 

continuar esta investigación  después de 
presentar estos resultados.  

Al hacer esta revisión de cada una de las 
etapas considero  que cada una podría ser 
motivo  de una investigación  por 
separado, una investigación más 
profunda, pero eso se evaluará después 
de examinar estos primeros resultados. 

Me doy cuenta que el dibujo, enseñado en 
una forma más amplia, mas profunda  en su 
conceptualización, resulta un lenguaje con el 
que es posible crear, entender, y este 
proceso se convierte en una indagación, 
donde se clarifican conceptos, donde es 
posible crear discursos visuales, pero que 
también complementa la expresión verbal, 
enriquece la capacidad verbal al ir 
encontrando relaciones en la imagen. 

 No como una mera ilustración del lenguaje 
oral, sino como un lenguaje en si mismo, no 
existen palabras suficientes para describir de 
manera inmediata un suceso, porque el 
lenguaje oral es secuencial, mientras que la 
imagen visual  es inmediata, pero permite 
saltos dentro de la misma imagen  que 
provocan  variaciones y transformaciones en 
el sentido general de la imagen.  

Con lo cual la imagen y su sentido 
evolucionan, y posibilitan sentidos 
novedosos. 

    La imagen está presente en la 
conceptualización, sea mental o dibujada, o 
en una acción como en el performance, y 
esta es representación de conceptos por 
imágenes, no por palabras, permite esta 
indagación, esta búsqueda de relaciones, 
pero desgraciadamente  la manera en que se 
enseña es lo que la mantiene en parte como 
una ilustración de conceptos  que tienen que 
ser traducidos  básicamente de manera 

verbal para ser comprendidos, cuando podría 
complementar de forma independiente un 
concepto.  

En 1865  el químico Friedrich Kekulé  
descubre la estructura de la molécula de  
benceno. Kekulé atribuyó  su descubrimiento 
a una visión, a una imagen que experimentó,  
mientras soñaba despierto. Mientras 
dormitaba frente a la chimenea, contempló 
las brasas  que volaban en esquemas 
circulares, al dormitar comenzó a ver que las 
chispas bailaban formando  una serpiente, de 
pronto la serpiente formó un circulo, y 
comenzó a morder su cola, entonces 
despertó con la imagen nueva y precisa de la 
molécula de benceno:  un anillo. 

La imagen simbólica sirvió de base para 
entender un  problema, creó una solución por 
medio de una imagen, que después se 
abstrajo colocando los elementos químicos 
uniéndolos en un anillo. 

    Esta cualidad  de la imagen como 
búsqueda, como indagación  de significados 
es la que provee el dibujo, al realizarlo y al  
interpretarlo, sea de forma personal o al 
interpretar al de otro individuo.  

El dibujo proporciona un medio para la 
reflexión, donde se asimila una idea, en la 
representación y creación de  la  misma se 
accede al conocimiento del objeto, aún del 
objeto conceptual.  

Es por esto que la investigación de las 
opciones que brinda el dibujo, pueden ser 
útiles para complementar la educación en 
general, pero para que esto suceda es 
necesaria una apertura y una exploración, 
que permita el reconocimiento y el estudio de 
estas opciones que ponga al descubierto 
nuevas posibilidades  en la enseñanza, 
educación  y aplicación del dibujo.  

E
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La metáfora  como código, y la combinación de diversos códigos en el desarrollo de un discurso, 
planteando que la combinación poética es la base un conocimiento dialéctico, donde la 
combinación de conceptos incoherentes, permite relacionarlos dando como resultado  un concepto 
coherente, es decir el conocimiento.  

La mezcla de diversos códigos, revisando como al mezclarse cambia la manera de entender  los 
códigos previos y al mismo tiempo crea un nuevo tercer código con diferentes cualidades.   

La relación entre las estructuras de la semiótica comparándolas con las estructuras de la 
creatividad y su aplicación como método para incrementar y desarrollar las soluciones gráficas.  

Y por supuesto los temas que no se incluyeron  en esta investigación, el uso de los símbolos en el 
performance y su relación lúdica con  la enseñanza del dibujo.  
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La producción artística a partir del 
performance dibujístico. 
 

unque la intención de esta investigación no es la utilización del dibujo resultante del 
performance dibujístico para un fin posterior, sino como un medio inmediato de reflexión, un 
medio en si mismo, creo que es conveniente describir su utilidad, además de las ya 

descritas, como canal hacia otro tipo de  fines. 

 El dibujo, como producto, según Juan Acha sirve: Como canal  a cualquier clase de imágenes, 
incluso de otras artes (escritura, música, diagramas, etc.)  Y como medio de producción artística 
(boceto). 

 

Esta practica tuvo la finalidad de ver el 
seguimiento de el trabajo que se realizaba en 
clase, de la imágenes obtenidas  pero 
dándoles un mayor tiempo en su elaboración, 
y dándoles la libertad de utilizarla en otro 
medio. 

 

Se utilizaron  las imágenes como bocetos o 
apuntes tomados a partir de un performance 
para la elaboración de un trabajo posterior.  

 

Se piensa que el trabajo  con el performance  
dibujístico solo sirve para  conseguir un 
dibujo gestual, dibujo de memoria e 
interpretaciones  y que dado el tiempo en que 
se realizan, no son útiles para trabajos que 
requieran una  mayor cantidad de tiempo o 
esfuerzo por parte del alumno. Además de 
que la técnica  empleada en los mismos, no 
permite un mayor refinamiento de la misma, 
por ser inmediatos. 

Los  estudios de  anatomía de el cuerpo 
humano demasiado largos, por ejemplo, solo 
consiguen un trabajo técnico que da mayor 
importancia  a la parte motriz, que a la 
creatividad, que es como comparar correr  
con danzar. Con esta clase de prácticas 
únicamente se consigue aburrir al alumno 
después de cierto tiempo, con lo cual no 
quiero que se piense que no sirven, sólo que 
necesitan un complemento.  

 

Otras variantes del dibujo, con lo que se 
enriquece la clase, la motivación  y disminuye  
crearle una resistencia por la costumbre al 
tipo de ejercicios pensados únicamente para  
estimular una habilidad repetitiva, la copia y 
la imitación. 

Permitir que  a partir de un boceto sea el que 
sea, siga  “trabajándose”,  permite estimular 
la  imaginación al mismo tiempo que la 
expresión personal. Porque parte de un 
modelo, de una guía que permite la 
experimentación y la exploración de las 
posibilidades, que evoca la simpleza  de sus 
rasgos, es el borrador, la maqueta que a 
partir de la visualización obtendrá forma 
definitiva, esta exploración se ve afectada por 
la técnica, el soporte y los materiales en la 
realización del producto final.  

 

Además  al pedírsele  a el alumno que a 
partir de  un boceto,  continúe un proceso  a 
un  trabajo técnicamente más elaborado, el 
alumno pueda ver sus  necesidades  y 
alcances, en cuanto a la parte técnica, así 
como inculcar la búsqueda de la elección 
medio y material óptimos  para expresar una 
experiencia o concepto. 

Con esta práctica se intenta demostrar, que 
no es el hecho de elaborar  un trabajo  de 
mucho o poco tiempo lo importante, sino la 
falta o no de estímulos creativos  lo que hace 
que un alumno se interese  en una técnica 
depurada. 

A
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Ejemplos del boceto tomado en clase a un lado de trabajo terminado.  
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CONCLUSIÓN  
 

“la visión no es un registro mecánico de elementos,  sino la aprehensión de esquemas  estructurales 
significativos…  en otras palabras, había aquí una analogía  científica con el hecho de que las imágenes de la 
realidad  pueden ser validas  aunque estén lejos de la semejanza “realista”.   

“el vago tanteo no es mas productivo  que la ciega adhesión  a unas normas.  El análisis incontrolado  puede ser 
dañino, pero también el primitivismo artificial  de quien se niega a entender  como y porque  hace lo hace” 

                                                           RUDOLF ARMEIN   “Arte y percepción visual,  Psicología del ojo creador” 

 

-¿Qué como puedo? No, el verdadero problema es: ¿Por qué no puedo?, o mejor – pues, a fin de cuentas  sé muy 
bien porque no puedo- ¿Qué es lo que experimentaría  si pudiese, si fuese libre, si ya no estuviera esclavizado por 
mi  acondicionamiento? 

                                                                                                                ALDOUX  HUXLEY  “Un mundo feliz” 

 

 

Prendan las luces. Terminamos Mauricio. Volteo y miro al maestro Chuey que junta las puntas de 
sus dedos y los separa, señal, signo de que ya termino la clase. Mientras se van prendiendo las 
luces el salón 210 poco a poco. Esa clase se dedicaron a dibujar escorzo, como el escorzo es la 
figura humana vista en perspectiva , toda la clase me la pase acostado y como ponen una lámpara 
para hacer énfasis en las sombras, en los volúmenes del cuerpo, se me dificulta ver a los alumnos 
que se encuentran en la penumbra, la música de ese día fue particularmente relajante, y el calor de 
los alumnos me provocaba una especie de letargo a grado de quedarme dormido, soñaba que 
estaba con una persona  que cortaba un árbol pequeño, al preguntarle porque lo cortaba me 
contestaba que su madera era hueca  y eso lo hacia frágil. Después de cortarlo me pedía que le 
acercara una semilla que estaba a un lado, la semilla era del tamaño de una naranja, de color 
dorado, que  dejaba caer en el espacio, en el hueco, que antes ocupaba el otro árbol, entonces el 
árbol crece rápidamente. Entonces la persona me preguntaba  ¿De que clase es el árbol? que si 
no se de clase es, que revise entonces sus frutos, que vea de que clase son. Reviso el árbol pero 
no veo ninguno, le digo que no tiene, que no da frutos,  entonces me explica que el fruto que da es 
el refugio, y en ese momento una  bandada enorme de pájaros llegan y hacen nido, el árbol esta 
cubierto de nidos, parece un árbol de navidad adornado por los nidos de los pájaros, de su interior 
ya salen los polluelos y hacen ruido, crecen, se convierten en aves  y vuelan otra vez en bandada, 
alejándose, entonces el árbol se enciende, se ilumina, pero no se quema. La persona con la que 
estoy mirando todo esto me explica que el árbol es como un faro, como una referencia dentro del 
bosque. De pronto veo todo el bosque desde arriba y el árbol resalta como una pequeña fogata en 
la que se han reunido varios amigos…   Mauricio vístase, ya se acabó la clase.    

 

En cada extremo de la línea la sabiduría y la locura se encuentran, y al mirarse se dan cuenta de 
que no son tan diferentes, ambas hablan de la posibilidad de ver el mundo de otra manera, lejos 
del artificio que brinda la apariencia, ambas crean este mundo, una del lado de la irracionalidad, del 
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absurdo, del delirio.  La otra a partir de la reflexión, del discernimiento, de la disertación. La línea 
de la que ambas tiran es la línea que ofrece el dibujo. 

Esta investigación no llega aquí a su fin, es solo el comienzo de otra mas profunda,  me brindó las 
bases para resolver en forma parcial  varias preguntas que tenia a nivel personal, pero tuvo varios 
efectos colaterales, todos benéficos, a nivel grupal me permitió conocer un poco mas a otras 
personas que me auxiliaron con sus ideas, sus comentarios, sus experiencias, sus acciones, sus 
performances, ese conocer me permitió  tomar  conciencia de mi mismo, de valorar mis habilidades 
y de respetar la de los demás. Todo lo que nos sucede en la vida, los eventos, los objetos, las 
acciones, nuestras actividades y empleos  son medios para conocer, para entender y a partir de 
ellos trascender. Tuve la suerte de tener un empleo, el de modelo para artistas visuales, que me 
permitió conocer muchas formas de entender el dibujo y a partir de él mi propio cuerpo, utilizarlo 
como medio de expresión, pero también de significados y tratar de entender el porqué de estos 
significados, y al trascender en el significado del cuerpo percibes que es una envoltura, el medio 
donde habita algo mayor. 

 Para los que tienen una formación personal basada en un en una espiritualidad encuentro que la 
respuesta a muchas interrogantes en la vida, hallan respuesta en uno mismo, cerraduras 
colocadas en nuestro cuerpo en cuyo interior se encuentra el conocimiento de nosotros mismos, 
entonces todo lo vivido es correcto, es una expresión de Dios en uno, brindándonos en el cuerpo 
no solo un objeto con significado unidimensional,  los símbolos  reflejados en una mano, por 
ejemplo, que cambian su contenido con sólo unos cuantos movimientos, con un significado 
tangible para quien desee hallarlo y después expresarlo en un medio como el dibujo. Para los que 
tienen una formación  materialista, más pragmática, es el sitio donde surgen las ideas, lo nuevo, el 
lugar donde puedes reflexionar, disertar, para encontrar lo verdaderamente significativo en la vida, 
el conocimiento, pero un conocimiento humano, donde lo subjetivo va de la mano a lo objetivo. 

 La expresión que se le da a estas ideas, sean de tipo espiritual o material, es reflejo del gusto e 
intereses de cada quien, una de estas manifestaciones es el dibujo. El cual puede abrigar cualquier 
tipo de expresión, creando un traje a la medida de las posibilidades que presente esa idea, ese 
concepto. 

 La libertad se encuentra dentro del cuerpo, en la imaginación o en el espíritu. El cuerpo aun 
careciendo de utensilios  materiales o limitado por alguna razón física, como la salud o el encierro, 
permite escapamos, liberarnos de esas carencias, de forma consciente cuando  imaginamos. Más 
difícil de liberar es esta posibilidad interna de crear y de entender, cuando el medio en que nos 
desenvolvemos no es lo suficientemente flexible, condicionándonos a una miopía en la indagación 
de la experiencia y más aun en la representación de las ideas que da prioridad  básicamente a la 
práctica, por ejemplo en el dibujo en donde la teoría es insuficiente y limita las posibilidades de 
elegir entre múltiples  soluciones, lo cual se ve reflejado  en unas cuantas,  condicionadas y 
reducidas formas de instrucción de cómo hacer esta representación de ideas en la educación 
artística.  

El dibujo después de esta investigación me parece un fenómeno excitante, impresionante y a pesar  
de  ser  básicamente inmediato permite una enorme cantidad de relaciones, entre las experiencias 
internas y externas, de visualización, de creación, y en el entender como representar la 
experiencia, crea  imágenes personales, reflexionando la idea, creando un dialogo, una disertación 
personal acerca de la experiencia y de la representación de lo mas importante, de lo mas 
significativo para cada persona,  es decir una opinión expresada mediante el dibujo, que muestra el 
evento pero también la parte subjetiva, emotiva de cada persona. 

 El artista-cazador de significados, de ideas  comparte la presa, lo que hay en él, sus ideas, sus 
sentimientos, de esa forma se da, se brinda  él mismo. Su expresión se convierte en ofrenda, de 
esa manera renuevan el mundo, tanto en su parte física, tangible, como en las ideas que se tienen 
del mismo.  
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El artista-dibujante no solo describe una situación, también interpreta, y da su punto de vista, busca 
comunicar, y comunicarse consigo mismo por medio del dibujo. 

 El dibujante-creador puede omitir algunas reglas de la técnica para expresar mejor sus ideas, el 
dibujante crea y mientas crea, entiende una situación y al expresarla por medio del dibujo expresa 
también una disertación, un punto de vista. Juzga, comenta y se explica una situación que esta 
experimentando por medio del dibujo,  así se comunica, entiende y da a entender sus ideas.  

Renuevan la manera de ver la vida y la claridad para ver las cosas, como son, pero como son mas 
allá de la apariencia, profundizan, idealizan es decir plasman su idea en la forma. 

 Forma e idea se vuelven uno solo, tal como el hombre es cuerpo y pensamiento, experiencia y 
anhelos… disertaciones de la vida y del paso temporal que experimentamos en esta. Describe sus 
emociones mientras recorre el camino…  el camino de la vida, trata de ver mas allá del final del 
camino, entonces el  camino se vuelve importante, porque se experimenta con todo el ser, con 
todas las posibilidades que crea en cada nueva decisión. 

Al decidir, elige, y en la posibilidad de elección se libera…y en la liberación trasciende, plasma su 
propia concepción del mundo en objetos que crea. Objetos que hablan de sus creadores, y de sus 
creencias. 

Esto es lo más importante que encuentro al final de esta investigación, ver el dibujo desde una 
óptica diferente, al fin puedo entrar en una exposición y dialogar un poco más con el trabajo del 
artista, veo libros de dibujo contemporáneo … entiendo también un poco más y  puedo proponer, 
me siento liberado, y con ganas de continuar. 

Siempre pensé que el dibujo era una especie de carcelero, el trabajando como modelo tiene un 
aspecto parecido al de una manda religiosa, al de un castigo, cuando te piden que te quedes 
quieto por horas, y con todos los alumnos a mi alrededor  condenados a trabajos forzados, igual 
que yo, igual que el profesor, mirando el reloj para ver si ya llega la hora de salida. 

El dibujo fue mi carcelero por años, y el dibujo fue mi liberador en este momento, me doy cuenta 
que tiene un poco de ambos, porque después de conocerlo mejor  quiero saber mas, esta vez la 
cárcel se convirtió en seducción, pues al mostrar tanta creatividad implícita no deja de 
sorprenderme. 

Pero para que el dibujo pase de carcelero a seductor, como en toda relación duradera es necesaria 
la variedad, la búsqueda, sino el aburrimiento  hace presencia, ya no hay nada que decir  y el 
cuerpo queda ahí, cumpliendo, en una relación prostituida entre dibujante y  dibujado, donde el 
placer es solo superficial, inmediato y desechable.  

Una de las maneras de conocer mejor esta faceta fascinante y atractiva del dibujo es conociéndolo 
mejor, uniendo la practica a la teoría. La teoría es la que nos brinda posibilidades, hipótesis, 
sugerencias, es la que nos incita a poner en práctica nuevas ideas. 

La práctica se torna flexible,  y a más teoría, la acción de dibujar toma la forma de un 
contorsionista, creando ejercicios  que considerábamos imposibles. Creando, reflexionando  e 
indagando, mientras dibujamos. 

Existen a partir dela teoría muchas soluciones posibles, en este caso en particular, el del 
Performance, fue el que se adecuó  mejor a lo que necesitaba, y a lo que conocía. Pero pueden 
existir otras posibilidades, solo es cuestión de buscarlas. 

El performance es un elemento contemporáneo, que refleja conceptos como multimedia, 
polidisciplinario, es un hibrido, producto del mestizaje entre las artes, pero al mismo tiempo, con un 
linaje ancestral que proviene del rito,  en este caso modificado  “genéticamente”, hereditariamente, 
para volverlo didáctico y dibujístico.  
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Es holístico  pero en todo caso   la profundización  o especialización de algún aspecto o tema  que 
surja  puede  seguirse  particularizando o en todo caso relacionándose , sino con el todo , con 
algunos aspectos  que forman parte  del total, formando subgrupos de  investigación. 

El performance dibujístico puede ser  el comienzo,  de estas investigaciones, por su cualidad 
holística, multidisciplinaria, que permite combinar e integrar desde aspectos tecnológicos como 
conceptuales.  

Cada etapa de la investigación puede servir para este fin, pero que hace énfasis en algunos 
aspectos como la etapa del performance congelado, que da prioridad al dibujo gestual,  o la 
producción a  partir del performance,  que  puede generar otro tipo de soluciones plásticas basadas 
en la tecnología. Cada etapa en la evolución del performance dibujístico podría ser de hecho un 
motivo de investigación mas profunda, para quien recurra a su aplicación como apoyo didáctico. 

En todo caso la investigación muestra un abanico de posibilidades  en sus étapas, y fundamentos 
teóricos  que pueden adecuarse según  las necesidades u opiniones del profesor, pero para esta 
aplicación, como para cualquier búsqueda en la enseñanza  del dibujo  es necesaria una 
investigación teórica, no solo a nivel superficial , sino reflexionada  y buscando en ella  las 
posibilidades que ofrece. Es la única manera de darle impulso  a una expresión natural del ser 
humano (nuestras manos están hechas para rayonear y esto puede verse en los niños pequeños 
que aun no saben que es tan realizando un dibujo y solo lo hacen por el placer de dejar un rastro, 
placer en la actividad  misma), el dibujo,  que es base  de la visualización  de diversas disciplinas, 
desde la danza, los deportes, o materias conceptuales como la física. 

El performance dibujístico  es un reflejo de este  tiempo que nos tocó vivir, tan lleno de estímulos, 
tan sobrecargado de provocaciones y atracciones, en donde  es menester  prepara a las personas  
para encontrar  lo fundamental, lo trascendente  entre toda esa avalancha de  información, en 
donde el tiempo provee de forma vertiginosa de contenidos diversos. 

La publicidad, esta llena de imágenes impactantes, pero recuérdese lo que pasó con el happening 
y la diferencia con el performance, el happening  se gasto rápidamente porque carecía de 
contenidos y porque solo buscaba impactar de manera sensorial en  los espectadores. En relación 
al dibujo ¿Por qué  educar, enseñar a realizar imágenes impactantes, pero  desechables, 
efímeras? No en una cuestión material o  formal  sino conceptual, de contenido. Desde una 
perspectiva laboral es importante tener las herramientas para realizar la actividad profesional, pero 
también es importante mostrar otras opciones en la realización de imágenes. 

Otras particularidades que ofrece el dibujo: perceptuales, semióticas, poéticas, filosóficas, lúdicas, 
artísticas, creativas, etc., con las que se amplia la conciencia del dibujo por medio de la experiencia 
de dibujar.  

El performance como apoyo didáctico, provee de un campo donde experimentar, y relacionar 
conceptos, donde al combinarlos se multiplican las soluciones, esto implica desarrollar  la 
creatividad, la interpretación, la búsqueda de contenidos, tan útiles en esta época donde existe 
tantos mensajes simultáneos, dirigidos a los sentidos pero también a nuestras emociones. La 
libertad de elección se manifiesta en la competencia que existe en los mensajes por atraer nuestra 
atención, es necesario en la educación  un implemento como el performance  que  ayuda a 
aprender a discernir entre ellos por medio de la práctica de la elección y reflexión de contenidos, de 
la significación, de la indagación como practica regular. 

El performance dibujístico, permite además la expresión individual, revalora el cuerpo, los objetos, 
las acciones, así como las capacidades que caracterizan a otros individuos, fomentando el respeto 
y el dialogo, el intercambio de ideas, con lo que todos son maestros de todos, cada persona tiene 
una experiencia diferente y en la manera de expresarla, de solucionarla enriquece el acervo delos 
demás.   
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Los objetos creados son reflejo de esa expresión, de esa búsqueda de contenido, con lo que los 
artistas plásticos y diseñadores tienen la posibilidad de ver su trabajo como una manera de 
trascender en los objetos que producen. En este momento quizá sea difícil realizar esto en un 
trabajo donde se te pida la utilidad, estamos viviendo cambios generacionales, y posiblemente sus 
jefes carezcan de esta educación, pero el  prepararlos de esta forma promueve que en un tiempo 
futuro, se produzcan cambios en las actitudes y en los objetos que nos rodean.   

En el apartado dedicado a el rito se examino como este interviene en la educación, y como  la 
profusión de estímulos lejos de distraer proporcionan un mayor impacto en el  consciente e 
inconsciente, proporcionando no solo una mayor fijación de el mensaje ,sino también  respuestas a 
preguntas individuales por el uso de los símbolos y códigos mixtos, y como las estructuras de el rito 
y el performance son muy parecidas, por lo que el performance dibujístico, pude no solo ser motivo 
de inspiración de formas , también de reflexión de  actitudes. 

El performance dibujístico provee de un  medio donde es posible obtener experiencias complejas, 
de tipo externo, basadas en las sensaciones,  y experiencias de tipo interno pues busca también la 
reflexión, y que es donde se da la experiencia trascendental, indagando en lo que es importante y 
valioso, vital, significativo. Es lo suficiente mente dúctil para incluir aspectos prácticos en su 
desarrollo, y  también lo suficientemente flexible para relacionar el conocimiento  teórico con lo 
práctico, brindando confrontación de diversas posibilidades por la  utilización de símbolos, dotando 
además a la enseñanza del dibujo de  un medio para practica de la disertación, donde es posible 
construir  una opinión propia basada en la experiencia individual y compartirla en la interpretación 
por medio del dibujo. Pero para que funcione adecuadamente, y pueda manifestar la expresión de 
posibilidades que ofrece la teoría en la práctica es necesario que el profesor maneje conocimiento 
de tipo teórico y no únicamente conocimiento de tipo práctico en el performance dibujístico de esa 
forma  la experiencia  será superior, interesante y trascendente. 

 

Terminó la clase, mientras me visto encuentro similitud con un templo, con un rito en el que baja un 
espíritu, que susurra en el trabajo de todos: 

Puedo ser lo que desees, puedo vestirme de forma opulenta y recargada, siguiendo todo un 
proceso para que al final puedas verme, o simplemente puedo tomar tu mano y con tu dedo índice 
trazar un signo sobre tu piel y un símbolo sobre tu mente. No importa como prefieras verme 
opulento ó  humilde, abstracto o preciso, conceptual o despreocupado, mi mensaje siempre será 
generoso, sobre todo si eres sincero, porque si no eres genuino te corresponderé en la medida de 
tu insinceridad. Solo existe una condición para esto, no sientas culpa, pues la culpa encarcela, 
sobre todo no sientas culpa por intentar ser  libre en un mundo de esclavos…  

 

Oigo al maestro Chuey que les pide a los alumnos: -Coloquen en el centro del salón sus dibujos, 
vamos a comentarlos. 

Salgo y miro el piso del salón  lleno de dibujos, parece un prado con flores de diferentes formas y 
colores,  algunos hablan de lo que trataron de representar, de lo que más les llamo la atención, de 
como se sintieron. Y de cómo  trataron de llevar al papel esa emoción;  de lo que entendieron… 

Miro los dibujos, todos disertan sobre una  misma experiencia, pero  vivida de diferente manera  en 
cada uno. Exponen de manera individual  lo que observaron, oyeron y experimentaron, y expresan 
su opinión por medio de trazos, manchas, líneas, que les brinda el dibujo. Visto así, es una plática, 
un diálogo hecho a partir de dibujos. Saltas de imagen en imagen, y miras como entablan entre si 
una comunicación con diversas soluciones, y miras en sus discursos como miras en sus rostros las 
expresiones que surgen al encontrar otras maneras de ver  y entender la vida…   
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CONCLUSIONES SECUNDARIAS 

“El dibujo de posibilidades” 

En una charla,  me preguntaron unos amigos entre la diferencia entre código y lenguaje, para 
explicarles la diferencia tomé un vaso y lo llené con agua, les dije que el código era como el vaso 
donde va contenido  el mensaje (es decir un sistema de reglas y símbolos) y se lo pase a otra 
persona, al beber del vaso (el código) entiende el mensaje, el agua.  

El vaso puede ser alargado, bajito, redondeado, blanco, transparente, etc. y en este caso 
representa el código, es decir un código para dibujo puede ser naturalista o abstracto, cubista, 
expresionista o como sea, es el sistema de reglas. Esta investigación no pretende señalar que el 
dibujo tenga que ser abstracto o naturalista, dependerá de la persona, de dibujante  y de la 
búsqueda o indagación que este realizando  el tipo de código a utilizar, académico, contemporáneo  
o experimental. En lo que llamé “el dibujo de posibilidades” quise expresar las opciones que 
existen dentro de la práctica del dibujo, como la mezcla de códigos, como un medio para 
desarrollar un estilo artístico en una persona. En la utilización de la semiología aplicada al dibujo, 
esta por ejemplo la utilización de diversos materiales y soportes, el “vaso” puede ser de de vidrio 
de plástico de unicel etc. lo mismo que los soportes y elementos con los que se dibuja y que 
inciden sobre el mensaje. 

Es decir una parte importante es el “vaso”, la forma, y cómo  la educación artística  le da prioridad a 
esta, pero en la mayoría de las escuelas de una manera prescrita, como una formula donde el 
sistema  y de valores esta organizado de una manera que el objetivo principal esta subordinado a 
la representación “mimética”,  cuando existen otras opciones, no se si esto ocurra por una falta de 
preparación de algunos  profesores donde he trabajado o porque sea mas sencilla la evaluación de 
los trabajos,  en todo caso creo que es importante señalar esto dentro de las conclusiones, porque 
se priva de una experiencia que puede ser útil a nivel profesional, en vista del desarrollo de nuevas 
y originales propuestas formales.  

Pero “el dibujo de posibilidades” sobrepasa el sistema de reglas (los códigos), para involucrarse en 
el dibujo como lenguaje, el dibujo se enseña como un código cuando también es un lenguaje, el 
lenguaje es la manera en el ser humano expresa sus pensamientos y sus sentimientos. Es en el 
lenguaje donde se da la capacidad de pensar y en donde por medio de esta capacidad le permite 
indagar e investigar, y en esta situación ya no es importante si es mimético o abstracto, sino la 
capacidad de encontrar nuevas formas de relación entre los conceptos y a partir de estas 
representaciones nuevas ideas. Es en esta capacidad donde se asimilan e interpretan  las 
experiencias propias y ajenas, es en donde se expresa la visión personal del mundo y al 
expresarse por medio del dibujo  esta visión, es cuando el ser humano trasciende, da a conocer su 
manera de entender el mundo, su opinión expresada en lineas, es en donde los limites del 
pensamiento toman forma y logran que surja la libertad al romperlos y crear nuevos limites y 
opciones. En todo caso si se tiene que relacionar esta investigación no sería con la dualidad entre 
lo abstracto y concreto, la cuestión estaría en relación  con  la dualidad entre lo significativo y lo 
trivial, o entre lo banal y trascendente, los cuales pueden llegar a ser características tanto de lo 
abstracto y lo concreto cuando en su realización no existe una reflexión. Una experiencia cuando 
no se reflexiona no proporciona ningún conocimiento, y en este sentido el grado de técnica 
empleado en la realización de un dibujo es intrascendente cuando solo busca una habilidad 
mecánica.  La semiología propone que todo es motivo de significación, en  la interpretación se 
buscan significados, sentidos. El lenguaje es donde se da la capacidad de pensar  y el dibujo al 
expresarse como lenguaje,  expone  también el tipo de pensamiento que lo generó, la manera de 
dibujar esta relacionada con la manera de pensar y entender el mundo del dibujante. Así como de 
la manera de pensar y entender el mundo del profesor que la enseña esta actividad. 
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Al ser reflejo el dibujo del pensamiento, otra forma de entender y elaborar el dibujo proporcionará 
nuevas maneras de pensar y de entender la realidad así como de crear nuevas relaciones entre y 
los conceptos. “El dibujo de posibilidades” permite mezclar conceptos y expresarlos en mediante la 
forma (como en el caso del dibujo del átomo o de la instalación dibujística),  nuevas opciones 
mediante la indagación que proporciona el dibujo  utilizado como lenguaje, y este a su vez como 
reflejo del pensamiento, con lo cual se crean nuevas vías para comprender, y crear la realidad, de 
representarla. De comunicarla a los demás, pero también para integrar un dialogo interno, con el 
que sea posible tener una comunicación con uno mismo, (¿recuerdas la anécdota  del autorretrato 
hecho con símbolos?) con lo cual quizá sea posible entender y mas importante, crear otro tipo de 
realidad, la propia, la realidad interna. 

La práctica en la búsqueda de significados puede ser una pauta para ayudar a entender y 
desarrollar el arte  contemporáneo, con lo que la aplicación de la semiología en la enseñanza del 
dibujo presenta opciones que apoyan la creación de estilos y formas de representación, hacia lo 
que me parece que es la base  de los actuales curadores de arte, pues entre tantas opciones 
individuales dentro del arte contemporáneo, más las que surgirán, la base de una curaduría me 
parece que va de la mano en el dialogo que sostienen las obras, entre el contenido y la forma, 
revisando las coincidencias, la evolución entre diversas épocas, pero asombrándonos, sobre todo,  
en la parte formal, en la forma en que resolvieron un discurso pero visualmente de una manera 
diferente.   Los movimientos artísticos actuales, que en este momento son individuales, tienen que 
ser explicados además de la historia del arte con la semiología, que ser partiendo de la base de 
buscar un significados y un sentidos, aun incluye a partir de este termino el “sin sentido” como 
propuesta artística.   

  

“El  Evento Perceptual Importante (E. P. I.)” 

La cotidianidad  propicia la falta de estímulos y la búsqueda de significados, es cuando la banalidad 
aparece, y aun cuando se ofrecen evento estimulantes sensorialmente se banalizan por la falta 
experiencia en la indagación, en la reflexión de estas experiencias.   

El ser humano esta a al búsqueda de significados, como una parte de la evolución que le ha 
permitido sobrevivir, desde comida, protección o procreación, para esto su atención  se focaliza en 
aquello que contiene una mayor importancia en información, y dependiendo de los intereses de 
esa búsqueda discrimina o enfatiza ciertos aspectos de la realidad, esto se ve reflejado en las 
representaciones que hace de la misma, como en el caso del dibujo o de la manera en que 
modifica su realidad, en esta modificación, que también es creación, también entra su propio 
cuerpo, adecuándolo a representar estos significados buscados por el o por la cultura de la 
proviene. 

Pero este comportamiento puede ser modificado, por la cultura y la educación, a partir de ciertos 
parámetros que se nos inculca, que se nos enseña como importantes, enfatizamos ciertos 
aspectos de la realidad, de esta manera es posible entender el mundo, darle una coherencia, pero 
curiosamente los aspectos incoherentes son los que atraen nuestra atención, precisamente porque 
causan un disturbo en el orden, en la manera en que organizamos la realidad. Entonces 
intentamos explicarlos, entenderlos  y por esta capacidad de atraer nuestra atención, este tipo de 
eventos, de sucesos son los que en la actualidad se utilizan sobre todo en la publicidad, que es 
cierta forma donde se ven reflejados con mayor claridad estos valores apreciados por el tipo de 
sociedad en la que vivimos, crean y modifican e influencian  nuestros juicios, gustos y 
comportamientos. 

 La manera en que percibimos la realidad, en un mundo lleno de evento los que inciden sobre esta 
percepción nuestra  de la realidad dejan de ser cotidianos, que por esa característica de estar 
sobreentendidos, de estar dentro del orden conocido, dejan de llamar nuestra atención, al estar 
expuestos a un orden repetitivo se pierde el estimulo de búsqueda, entonces sobreviene el 
aburrimiento, precisamente por esta falta de estímulos, esta es la razón que los eventos 
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perceptualmente importantes, pueden ser utilizados para la educación y para la búsqueda de 
sentidos, de interpretaciones. En la actualidad los medios utilizan el E.P.I. para reafirmar valores 
culturales, religiosos, económicos pero   banalizados,  la utilización del E.P.I. en la búsqueda 
reflexiva de significados y sentidos permitiría involucrarnos con la realidad actual, tan saturada de 
estímulos,  de una manera consciente que permita la creación de juicios de una manera inteligente 
que permita una visón amplia de los eventos que se nos presentan en las estructuras culturales. 

 

 “El mito como generador  del arte” 

Los mitos siempre han acompañado al ser humano, es en ellos donde puede explicar el mundo 
que lo rodea, le dan coherencia, a pesar de que el mito es una historia simbólica, con lo que esta 
historia no tiene una relación equivalente en la realidad, salvo en la realidad interna de los seres 
humanos. Esta posibilidad de explicar el mundo es lo que lo convierte en fuente de inspiración para 
los artistas, en donde les posibilita la interpretación personal de su realidad. El mito es cultural lo 
que refuerza la coherencia, el orden  que impera en esa cultura y con el que todos están de 
acuerdo, porque les permite entenderlo y entenderse a si mismos, entender lo que significa cada 
parte del orden al que pertenecen, al que se les a educado para relacionarse. El mito tiene varias 
interpretaciones dentro de su simbología, lo que permite que perdure, que siempre siga 
manteniendo un dialogo con quien indaga dentro de sus significados, sin importar si la manera en 
que esta expresado es verbal o icónica, esta ultima es la que me interesa dentro de investigación, 
pues las imágenes también pueden expresar esta explicación del mundo. 

 El artista visual cuando trata de explicarse o de explicarles su visión del mundo a los demás utiliza 
símbolos, sean gráficos y sencillos como en el caso de las líneas o con una imagen con una mayor 
complejidad  técnica, la intensión es explicarse el mundo, entenderlo de una manera completa, y 
compleja que integre su sentir, sus emociones, sus deseos, en esa explicación, es entonces 
cuando comienza a crear mitos, de esta manera ordena el mundo, ordena su realidad interna a 
partir de la realidad externa. Con lo cual el mito es una habilidad de interpretar el mundo, de darle 
un significado, con lo que la creación e interpretación de mitos es parte de esa indagación que  el 
ser humano hace para investigar las relaciones que existen en su realidad pero desde una óptica 
humana  emotiva, espiritual, imaginaria y creativa. 

 

Conclusión a las imágenes utilizadas en esta investigación 

 

Las imágenes también tiene un significado, un discurso propio, que en relación a otra imágenes 
crean un discurso en bloque, no hacer un a conclusión en base a imágenes utilizadas en una tesis 
que pretende investigar la generación de imágenes dibujísticas, me parece incorrecto e incompleto,   
y es que es posible encontrar relaciones entre estas dentro de la tesis.  

Lo que me parece mas importante es que no encuentro gran diferencia en esta manera de trabajar, 
de resolver un evento por medio del dibujo entre los alumnos de artes visuales y diseño gráfico, ni 
siquiera entre alumnos de diferentes semestres, o entre personas de otras áreas,  lo que me hace 
suponer que el dibujo es una habilidad inherente al ser humano, el dejar rastros que signifiquen  
algo para el mismo, desde el simple placer del movimiento hasta la interpretación de ciertos 
eventos y que por medio del dibujo le posibilita el entenderlos y explicarlos a los demás, quizá 
como una manera de apoyar la imaginación o la visualización y es que en todas las culturas de 
todos los tiempos el ser humano ha dejado dibujos, imágenes, y la explicación de estos, así como 
la parte técnica y los materiales utilizados en la realización  de estos, están basados en  una 
cuestión cultural. Estas explicaciones que el ser humano hace por medio de sus dibujos nunca han 
tenido la misión de copiar al mundo que los rodea sino explicarlo, explicarlo a los demás y a sí 
mismo, es decir igual que el lenguaje verbal, el lenguaje visual  es un medio para entender el 
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mundo y a partir de esto crearlo. De la misma manera que el ser humano crea mitos verbales para 
entender el mundo, el ser humano crea mitos visuales para entenderlo, para explicarlo y para esto 
se vale de símbolos, culturales y personales, es ahí donde a partir de las diferencias en la 
interpretación de la imágenes que realiza una persona a partir de una experiencia  surge el dialogo 
entre las imágenes y entre los diversos espectadores,  y a partir de este dialogo se propicia  la 
reflexión, y el posterior conocimiento. 

 Es en este punto que esperar que todos los alumnos dibujen igual deja muy poco espacio a la 
interpretación al dialogo y a la reflexión, pero esto supongo que también es reflejo de una cultura 
banalizada donde es preferible estar de acuerdo y obedecer las directrices que nos presentan sin 
cuestionarlas, ni reflexionarlas, para de esta manera tener un mejor control sobre los deseos y 
necesidades de la población, de crearles un gusto obvio que no salga de ciertos parámetros para 
de esta manera no  cuestionen, ni se rebelen, ni busquen otras opciones que pongan en riesgo a 
las minorías que gozan de la mayor parte de los privilegios de esta cultura. 

Me parece que al no haber diferencias significativas entre alumnos de diversas carreras, el dibujo 
en este sentido, el de creación, búsqueda, interpretación e indagación puede ser una materia de 
tronco común, con lo que la experiencia y comunicación entre diferentes individuos y áreas de la 
comunidad estudiantil puede llevar a la realización de trabajos  en equipos polidisciplinarios de una 
mayor  envergadura.  Quizá también dentro de los programas exista una asignatura optativa que 
investigue las posibilidades del dibujo contemporáneo, y su aplicación en la producción tanto a 
productos de Diseño Grafico como de  Artes Visuales.     
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ANEXO   
Propuesta de tema para una clase de dibujo 
 

 Esta fue una de las primeras propuestas de clase, se realizó con 
motivo del día de muertos. 

 El performance tiene el titulo de ½ vivos, ½ muertos. Entra dentro 
de la etapa del performance congelado, en estos primeros 
performances, se dejaban lapsos de tiempo sin movimiento, 
buscando mas la descripción en  la imagen que la interpretación, 
la sorpresa fue que en su mayoría en este performance los 
alumnos llegaron a la interpretación.  

Titulo: ½ vivos, ½ muertos 
Objetivo General: Uso e importancia  del collage como materiales alternativos para la acción 
dibujística. 

Primera parte de la clase  

Objetivos académicos  

El collage tiene en común  con la pintura  y el dibujo los contornos, el uso de capas, la mancha y la 
línea, admite el uso de materiales  tradicionales  como el lápiz, acrílicos oleos, etc.  Además del 
uso de  materiales alternos, lo cual lo llena de una carga semántica, que enriquece  tanto el trabajo 
final, como el proceso del mismo. 

Conceptos: Semántica, construcción, textura, circulo, soporte 

Materiales: Material impreso, copias fotostáticas, tijeras, pegamento, pinceles, tintas o acrílicos, 
materiales de deshecho que puedan ser pegados (cabellos, hojas, etc.) 

Descripción del Performance: Dos seres mitad muerto, mitad vivo, trazan  un circulo  de tierra,  uno 
lo dibuja otro lo borra. Uno carga al otro, lo cuida, se cansa  y toma el lugar del otro. Pero ahora el  
lleva  el peso  lo maltrata, al cansarse, el otro lo molesta, no lo deja continuar. Lo asfixia, para 
después volver a cambiar de lugar.  Finalmente giran una rueda, que por un lado tiene elementos 
que se relacionan con la vida y por el otro lado elementos que se relacionan con la muerte. 

Este performance  trata de representar el hecho de que todos morimos y renacemos  a cada 
momento, nuestras células terminan su ciclo  y son reemplazadas por otras. De igual manera que 
con nuestra conducta, a cada momento y con base a las experiencias que tenemos, “renacemos”, 
cambiamos, nos transformamos, y final mente ¿Qué es la muerte? Sino el paso de un nivel   a otro, 
llámese conciencia, o materia. Nuestras acciones  alimentan nuestra muerte, brindándonos un 
transito, un cambio tranquilo o una muerte dolorosa.           

Parte final de la clase (conclusiones)   

 

Objetivos críticos: Reciclaje en el arte, reciclaje en nuestra conducta (patrones de conducta), 
Validación de nuestras experiencias. 

Objetivos filosóficos: Como la definición de la materia en  Física, nada se crea ni se destruye, solo 
se transforma. La vida engendra la muerte, y la muerte engendra la vida.  
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Propuesta de tema para una clase de 
dibujo 

 

 En esta clase se trato de interpretar  el sentido del gusto, 
fue de las últimas clases. En esta clase el movimiento ya es  
continuo, se dividió en varias partes y se le dio mayor 
importancia a la sensibilización. 

Titulo: El gusto  
 

Objetivo general: La sensibilización de los sentidos  y el uso de materiales alternos en la acción del  
dibujo. 

Objetivos académicos: Cada material con el que elabora una imagen tiene una carga significativa 
por si misma (carbón, grafito etc.). El trabajar con otro tipo de elementos que dejen un rastro 
permiten ampliar las posibilidades de significación, sumando  la carga semántica del material a la 
forma dibujada, el trabajar con ellos tiene un aspecto lúdico que nos remite a la niñez, cuando 
dibujábamos con los elementos mas insólitos como la comida, lo que permite la creatividad en la 
creación y  la experimentación. 

Materiales: Materiales  de uso comestible con los que se puede dejar un rastro (mole, mostaza, 
salsa de tomate, etc.) 

Descripción del performance:  

Este performance tuvo varias etapas, la sensibilización o focalización permitió  dirigir la 
participación  de los alumnos a los sentidos. 

 Se arregla, una mesa con velas y platos con distintas substancias comestibles, se les pide a los 
alumnos, que pasen y que la coloquen en alguna parte de el cuerpo de un compañero y de ahí lo 
prueben.  La mano, la mejilla, el cuello etc. 

Se les piden que regresen a su lugar, se les da un pedazo de masa de maíz, y se les cuenta la 
historia de cómo los dioses crearon a los primeros hombres, y se les pide que hagan lo mismo con 
la masa que tienen en sus manos, crear la forma de un hombre o de una mujer. Los artistas son 
como dioses tienen la posibilidad de crear.  

A muchos no les queda bien y entonces se les pide que pasen al frente para que tengan una 
referencia de cómo es un cuerpo. La modelo esta  desnuda en el centro de la mesa y se les pide 
que  llenen de chocolate todo el cuerpo de ella, que dibujen sobre el cuerpo de ella con el 
esgrafiado que provee la textura del chocolate sobre  la piel.  

Una vez cubierta se les pide  que la decoren con pedazos de fruta, a modo de pastel, por ultimo se 
les pide que la prueben del cuerpo de ella, pero sin utilizar las manos. Después de esto se les pide 
que regresen a su lugar y ya con esa experiencia comiencen a dibujar. 

 Parte final de la clase (conclusiones) 

Objetivos críticos: Materiales alternos en el arte, experimentación, sinestesia. 

Objetivos filosóficos: La percepción como forma de conocimiento y de interpretación. 
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Propuesta de tema para una clase de 
dibujo 

Titulo: La cueva de Platón. 
Objetivo general: La interpretación personal. 

Objetivo académico: La interpretación de la realidad, 
pero de una realidad reflexionada, que promueva nuevas 
soluciones, nuevas actitudes. 

Conceptos: Realidad, percepción, educación, alienación. 

Materiales: Libre. 

Descripción del Performance:  

Comienza con el relato del mito de la cueva de Platón, con el que se explica como nuestros 
sentidos solo nos permiten percibir una parte de la realidad, y como se nos educa, por medio de 
esta,  para entender  el mundo de cierta manera, a partir de las convenciones, la publicidad, los 
medios. 

 Detrás una mampara, las lámparas proyecta las  sombras de los cuerpos de los modelos,   
mientras  se realiza un streap-tease. Luego se colocan sobre la mampara  elementos, siluetas que 
la publicidad considera necesarios para la felicidad, signos de pesos, siluetas de autos, etc.  Y que 
proyectan una sombra junto a la de los cuerpos. Después fingimos tener sexo, aunque solo son las 
sombras. 

Salimos de detrás de la mampara. Con estos símbolos pegados sobre el cuerpo, los modelos 
entran en un pantalón enorme, uno en cada pierna, mientras tratan de caminar, de bailar se dan 
cuenta que es una convención que no les permite moverse libremente. Salen del pantalón y lo 
arrojan.  

Por ultimo con unas tijeras se les cortan, cabellos, vello púbico, y se mezclan en un cuenco con 
pintura vegetal, y se les pide que pasen y comiencen a pintar sobre el cuerpo de los demás.        

 

Parte final de la clase (conclusiones) 

Objetivos críticos: La crítica, la reflexión, la experimentación. 

Objetivos filosóficos: La imposibilidad de conocer la realidad, una de las maneras de obtener 
conocimiento de la misma, es experimentándola, haciendo actos que pueden considerarse 
irracionales, que salen de las convencionalidades, que puedan dejarnos una reflexión a nosotros o 
a los demás, para así lograr una vida mas plena.  
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Conclusiones. 

 

Por el análisis de los diversos capítulos que integran el presente trabajo de 

investigación, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- A lo largo de la historia, ha variado considerablemente la recepción de 

declaración preparatoria; en la antigüedad, y posteriormente en la época medieval, 

aquella consistía en atormentar al inculpado para con ello arrancarle la confesión 

de los hechos que le eran imputados; lo que vino a cambiar una vez terminada la 

revolución francesa, donde surgieron diversas legislaciones que establecieron 

derechos que velaban por la defensa del inculpado. En México, dicha diligencia se 

vio enmarcada por constantes altibajos, ocasionados en su mayoría por 

cuestiones políticas. 

 
SEGUNDA.- La declaración preparatoria, es una de las diligencias más 

importantes que a favor del inculpado la legislación mexicana aglutina, elevada al 

carácter de Garantía Individual, ostenta como característica sui generis la de 

informar al inculpado en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la 

naturaleza y causa de su acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible 

que se le atribuye y pueda contestar el cargo; ello no solo marca un efectivo 

distingo de las demás diligencias que se actúan en el proceso penal, sino que le 

imprime el sello que define la naturaleza jurídica de tan sublime diligencia. 

 

TERCERA.- Conceptuada como aquella manifestación primigenia, espontánea, no 

coaccionable y, por generalidad, de viva voz, que hace el inculpado ante el 

juzgador, en razón de su probable intervención en la comisión de un delito, 

después de estar enterado de quién lo acusa y cuáles son los hechos delictivos 

que se le imputan, para que posteriormente el juez decida sobre su situación 

jurídica; la declaración preparatoria puede ser un importante medio de defensa 
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para el inculpado, o bien un dato del cual el juez de la causa se podrá servir para 

que dicte un auto de formal prisión y, a la postre, sentencia condenatoria. 

 

 
CUARTA.- Con respecto a la legislación que la ha enmarcado, ésta ha sido al 

transcurso del tiempo, centro de constantes cambios, sobresaliendo cuestiones 

muy importantes en las leyes adjetivas, mismas que incluso en la actualidad han 

pasado desapercibidas para el legislador; leyes que incluso evolucionaron con 

mayor celeridad que lo establecido a nivel constitucional, no obstante ello, mal 

aplicadas, debido a las vicisitudes políticas que se presentaron en cada época. 

 
QUINTA.- Actualmente, en la mayoría de los juzgados penales del Distrito 

Federal, se conculcan constantemente las garantías de los inculpados al momento 

en que éstos rinden su declaración preparatoria; en razón de que no se le otorga 

el carácter casi ritual que ordena el Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal.  

 

SEXTA.- El nombramiento del defensor del inculpado, ya sea particular o de oficio, 

debe ser estrictamente como primera manifestación de parte del personal del 

juzgado hacia el inculpado, ya que de lo contrario aquél se encontrara en completo 

estado de indefensión. Será, pues, un derecho del inculpado y una obligación que 

la constitución y la ley adjetiva impone al Órgano Jurisdiccional. 

 
SÉPTIMA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no prevén el caso de que el 

inculpado se encuentre en estado de salud no apto para rendir su declaración 

preparatoria dentro del término de cuarenta y ocho horas, provocando, en la 

mayoría de los casos la violación de garantías constitucionales de aquél. 

 

OCTAVA.- Tal singularidad a pasado desapercibida para el legislador, el cual, 

huelga decir, no ha ajustado tal normatividad legal a la evolución de tan sublime 
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garantía que representa desde el punto de vista del sustentante: la máxima 

garantía a nivel constitucional para el inculpado en materia penal, pues en tal 

diligencia es en donde se abre la puerta al derecho sagrado de la defensa, por no 

decir que inherente a la naturaleza humana. 

 

NOVENA.- Es necesario realizar reformas tanto a la fracción tercera Apartado A 

del artículo 20 constitucional, como la creación del artículo 287 bis y de la fracción 

V del artículo 477 ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal. 

 

DÉCIMA.- Con las propuestas que se exponen al final de la investigación, se 

podrá dar mayor seguridad jurídica a todo inculpado que se encuentre en estado 

de salud no apto para rendir su declaración preparatoria. 
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Propuesta. 

 
 
El presente trabajo de tesis culmina con una propuesta, la cual se dividió a su vez 

en tres, explicadas en el capítulo quinto, se sintetizan a continuación: 

 

       La necesaria reforma a la fracción III del apartado A del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad  de un artículo depende de la correcta 

redacción que cada uno de ellos tenga, la reforma, quedó establecida  como 

sigue: 

 

III.- Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la 

naturaleza y causa de de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible 

que se le atribuye y  pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su 

declaración preparatoria, en los términos y condiciones que determine la ley para 

ello.        

 

       En lo tocante al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

fueron dos las propuestas: la creación del artículo 287 bis, mismo que así quedo 

redactado: 

 

Artículo 287 bis.- Cuando no fuere posible tomársele su declaración preparatoria, 

por encontrarse el inculpado en estado de salud que lo impida, se estará a lo 

dispuesto  la fracción V del artículo 477 de éste Código. 

 

       A propósito de dicho artículo se explicó que de manera deliberada no se 

planteó una solución directa a problema planteado, no por el afán de proponer 

reformas a diestra y siniestra, provocando, si se permite el término, “saltos 

jurídicos”, sino para dar un orden concreto y situar cada artículo propuesto en el 

lugar adecuado. 
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       Derivada de la anterior, la última propuesta fue la creación de la fracción V del 

artículo 477 del ordenamiento antes citado, el cual quedó consignado de la 

siguiente manera: 

 

V. Por estado de salud grave que le impida ejercer la defensa adecuada que las 
leyes le confieren. 
 

        Misma fracción que de suyo trae consigo una correcta aplicación al problema: 

suspender plazos y términos hasta en tanto el inculpado se encuentre en las 

condiciones necesarias para realizar su correspondiente declaración preparatoria, 

ajustándose con ello a los más altos fines que persigue la Constitución y por 

añadidura a la ley adjetiva distrital: el respeto a la garantías individuales de todo 

inculpado en un proceso penal. 
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