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taller de dibujo.

Mi  primer acercamiento con el dibujo, donde tomó una 
importancia mágica y de gran asombro, fue cuando atravesé 
esa puerta y vi  como las líneas conformaban formas con 
espacios vacíos, con líneas fuertes y líneas claras, largas 
y cortas, con  un sentido que decían y expresaban una 
realidad que estaba enfrente, plasmándose con gran rapidez 
en un pedazo de tela, fue pasmoso, y se remonta en el 
primer día que vi un cuerpo femenino desnudo, donde la 
luz que entraba por la puerta iluminaba su desnudez de 
manera misteriosa y confusa; recuerdo que fue impactante, 
pero lo tomé con calma pues dentro de toda esa sorpresa 
tenía que demostrar que no pasaba nada, tal cual lo 
veía mi Tío, esa era la consigna para estar dentro de esa 
atmósfera que era tan familiar y al mismo tiempo extraña, 
al ser perturbada por un cuerpo estático, con una pose 
que simulaba una escultura, que se mostraba tal cual se 
exponía  mi cuerpo, pero en la intimidad de la regadera, 
me quedé callado, pasmado, observando atrás de mi Tío  
que concentrado hacia trazos y más trazos en el lienzo de 
grandes dimensiones, en ese momento para mi enormes, 
pero que en realidad no eran tan grandes.
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Esta propuesta es 
un complemento al 
programa de dibujo 1 
de la carrera de Diseño 
y Comunicación Visual.



Mucho debo de agradecer parte ha que en ese entonces no 
existía la televisión en mi casa y que tenia tiempo para jugar 
y disfrutar, haciendo  dibujo  y viendo hacer  dibujo. 

En  ese entonces tenía cuatro años, cabe mencionar que 
no cursé el kinder ni mucho menos tuve una enseñanza 
preescolar, fuí directo a la primaria. 

Llegaron pronto los otros años los cuales me enseñaron y 
dieron otras responsabilidades,  descubrí otras maneras de 
hacer dibujo y que con la creencia de que yo sabía dibujar 
muy bien gracias al Tío, me dí el valor de entrarle a un 
concurso de dibujo, que convocaba la SEP, representando a 
mi gloriosa primaria, la cual tiene aún el nombre de Ignacio 
Ramírez, cabe mencionar que obtuve el primer lugar, 
orgullosamente, hecho que me dio mas seguridad y mucho 
arrebato entre mis compañeritos.

Con esa creencia crecí y la usé a lo largo de mi educación 
básica, donde algunos maestros me encargaban hacer los 
dibujos de nuestros héroes para el periódico mural.

De reojo y con una sonrisa de complicidad, eso quiero 
pensar, y no de maldad me dijo: acerca tu silla y siéntate aquí 
a lado, esa era la costumbre sentarme a lado sin estorbar, 
en ese mundo lleno de pinceles, lápices, óleos con su 
maravilloso aroma y demás cosas que me apasionaban pero 
que tenía prohibido tomar, agarrar o cualquier cosa que se le 
parezca. 

Pasar un buen tiempo en silencio y sólo ver como dibujaba 
y pintaba, esa era mi diversión, lo cual me causaba, ahora 
lo entiendo, un placer de fantasías y bienestar.  En otras 
ocasiones me tocaba dibujar, pero lo malo es que no me 
enseñaba si no que era por iniciativa propia, recuerdo 
que emocionado quería que me dijera cosa alguna de mis 
dibujos pero fueron muy escasos sus comentarios, creo que 
para él yo era solo un niño quieto e introvertido que prefería 
pasar largos ratos en su espacio por falta de hermanos o 
amigos con quien jugar, pero la realidad para mi, era que 
prefería estar en ese mundo que alimentaba mi imaginación 
y que me provocaba volar a mundos creados con colores, 
donde las manchas simulaban un bosque o grandes 
personajes que hacían sus propias historias con la ayuda de 
mi imaginación.



La perfección del dibujo

- según yo-

Sentí como el dibujo fue dando carácter a mi persona 
definiendo el gusto por todo lo que se relacionaba con 
esta expresión, sentía que no veía las cosas igual pues me 
detenía a observar todo lo que me atrajera, con mucho 
detenimiento, para tratar de descifrar y solucionar la manera 
de como dibujar  una planta o un retrato, esto último fue 
muy interesante pues de repente mis dibujos eran más 
cercanos a la realidad, una realidad que no era tan real, pero 
desde mi punto de vista el parecido era bueno, con esto me 
doy cuenta de la percepción que se tiene a esa edad, aunque 
técnicamente y proporcionalmente no eran buenos, pues no 
tenía una educación formal en esta área, todo era, de cierta 
manera, empírico y desarrollado a partir de la observación. 

En la secundaria, ya era conocida mi inclinación por las 
artes, donde seguía la popularidad del que dibujaba bien las 
láminas de dibujo técnico,  por lo tanto todo lo relacionado 
con tareas donde se hiciera presente el dibujo las tenía que 
hacer. 

El dibujo puedo decir que me abrió las puertas de simpatía 
de mis profesores, que por supuesto aproveché para tener 
ciertos privilegios, pido que no se piense mal, eran otros 
tiempos, recuerden, los privilegios eran: cargarle los libros 
a mi maestro en turno, ir por los gises, pasar lista, llevar 
recados a la dirección, esto sí que lo disfrutaba, por que 
sentir la libertad de no estar en clase como los otros y que 
todo el patio lo podía recorrer, era intenso, otro privilegio 
era, a veces, quedarme frente al grupo como responsable 
o jefe de grupo para cuidar que no hicieran travesuras 
y se pusieran a trabajar en ausencia del maestro, lo más 
interesante en este caso es que me dotaban de una hermosa 
vara de membrillo o de bambú para hacer valer mi autoridad  
y someter  a los que no eran de mi pandilla, fue buena 
época. 



que me causo un desequilibrio mental y un desconcierto 
bárbaro pues según ya estaba más que decidido, no tuve 
mas remedio que buscar carreras que se relacionaran con 
el dibujo y recuerdo que fué mi misma madre la que me 
sugirió que estudiara diseño grafico, por lo menos le vio 
mas futuro que a la pintura o tal ves vio mi frustración de 
haberme preparado, según yo, tanto en el dibujo que no 
veía otra opción, ¿estudiar medicina? Si me causa escalofrió 
ver sangre, no pues si estaba en problemas, no me quedo 
mas remedio que estudiar diseño gráfico. 

Todos estos acontecimientos fueron los cimientos para 
determinar mi inclinación  por lo que ahora  es mi profesión: 
Comunicación Gráfica.
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Entré a la etapa copista es decir, cuanta historieta y sobre 
todo la de las Chivas del Guadalajara, equipo de fútbol, 
llegaban a mis manos las dibujaba o copiaba a todos los 
personajes, otra historieta fue la del grupo de rock KISS, 
creo que esto no es novedad ya que muchos de los que nos 
inclinamos por el dibujo empezamos igual, copiando los 
comics y llenando cuadernos y cuadernos, hasta que llega 
el talento y empezamos a crear nuestros propios personajes 
e historias y surgen nuestras primeras historietas, en ese 
momento la popularidad se acentúa más.

Ya con una clara definición sobre el gusto por el dibujo 
pase al Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur mas 
conocido como CCH SUR sin gloria ni pena, pero con la firme 
determinación y convicción  que mi carrera iba hacer artes 
visuales, pero sorpresa, cuando lo comento con mi mamá 
me avienta todo un rollo; que es el mismo de toda familia, 
cuando les hacemos saber nuestro interés por estudiar esta 
carrera: “de qué voy a vivir, qué no veo a mis tíos que son 
pintores y no tienen dinero, que mejor estudie medicina 
que es una carrera de buen futuro y claro te ponen de 
ejemplo a los doctores que hay en la familia, por supuesto 
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a través del tiempo, y ver que éstas no son las mismas de 
siempre y que requieren de una atención diferente cada que 
transcurre un semestre o llega una generación nueva.

Los alumnos son mas arraigados a los cambios tecnológicos 
que a una enseñanza más espiritual y sensible como lo es 
el dibujo, de aquí surge la apuesta de una enseñanza que 
haga que el alumno se interese más en el dibujo como 
una parte  indispensable  del desarrollo de su sensibilidad 
y pensamiento y por supuesto en su formación como 
diseñador grafico, que se de cuenta que el dibujo es el 
eje rector de cualquier manifestación de comunicación, 
hablando de la imagen que se genera con el dibujo 
en cualquier medio, como instrumento principal en la 
expresión del diseñador.

La enseñanza no lleva directamente al aprendizaje. 
La postura que tengan los alumnos en su formación 
determinará en gran medida, la riqueza de su aprendizaje. 
En consecuencia esta propuesta esta encaminada en 
estimular la parte humana y el desarrollo de su percepción y 
autoconocimiento como una herramienta fundamental.
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son elementos con los que cuenta el alumno, y que ha 
desarrollado en su formación, tanto social como educativa, 
los cuales se aprovechan con los ejercicios que realizan a lo 
largo de la enseñanza.

Es importante saber lo que se quiere hacer y cómo 
hacerlo, la confusión, el malentendido, el uso inadecuado 
de conceptos,  influencias de estilos de dibujo como el 
manga, crean en los alumnos de primer ingreso una mala 
percepción del significado y de la importancia del dibujo 
artístico, consideran que no tiene  valor  para su profesión, 
que teniendo a la computadora como herramienta, tienen 
solucionado cualquier problema de dibujo, esta percepción 
la compruebo en los primeros días de clase. Por esta 
razón, es de suma importancia cambiar la percepción que 
tienen del dibujo y para esto propongo un método que 
he puesto en práctica ya en varios años comprobando su 
funcionamiento.    

Generando un pensamiento, en ellos, que sea capaz de: 
relacionar, estructurar, concretizar, aplicar, memorizar, 
procesar críticamente y seleccionar lo más trascendente 
para sí mismo, percepción; todo esto a través de su 
capacidad de estructurar una estrategia de solución a cada 
una de estos procesos.

La parte del pensamiento afectivo es importante, en esta 
apuesta, pues se enfoca en motivar, aceptarse, reconocerse, 
entender a su cuerpo, esforzarse, emocionarse, generar 
objetivos, respetarse, imaginar, experimentar, ser creativos, 
percepción de sus sentidos, entender el significado de ser 
parte de la ENAP, UNAM, entender el significado del dibujo y 
diseño gráfico.

En la parte de regulación o en la dirección de las clases 
se da: teoría, técnicas, orientación, planeación, el control 
del conocimiento, comprobación, corrección, reflexión y 
evaluación.

Esta apuesta favorece a un desarrollo equilibrado de su 
personalidad, la parte cognoscitiva,  afectiva y psicomotríz, 
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Esta capacidad surge de la necesidad  de comunicarse 
entre individuos y grupos. Ha permitido la evolución de la 
comunicación.

Aunque la escritura no habría sido posible sin otra 
peculiaridad del ser humano: las manos, extremidades tan 
utilizadas como poco conocidas, son nuestra diferencia 
primordial, y las que han permitido nuestro desarrollo 
intelectual junto con el conocimiento de las capacidades 
cerebrales.

Y ¿qué tiene que ver todo esto con el Dibujo?  se deduce 
fácilmente, ya que, como se ha visto, el dibujo es la parte 
esencial de la comunicación, obviamente el desarrollo 
humano camina paralelamente con esta actividad.  
Sin escritura y ningún lenguaje común, el desarrollo de la 
comunicación y los avances de la humanidad no hubieran 
podido establecerse, la primera actividad intelectual del 
ser humano hacia el exterior fue y es la de transmitir ideas, 
partiendo de un pensamiento abstracto, a sus compañeros a 
través de sus habilidades. 

Capítulo I
El Dibujo
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1. Dibujo: Bogar Olvera
     Técnica: Bolígrafo
     Año 2010.

1.1 Dibujo: Bogar Olvera
       Técnica: Bolígrafo
       Año 2010.

1.2 El Dibujo como 
una actividad  manual

El dibujo como una actividad manual, constituye un trabajo simple, consta 
de las acciones perceptibles que conforman la realidad del hombre, hasta 
ahora, como en tiempos pasados, en esencia, continúa  siendo el mismo 
trabajo manual, pues las manos no han tenido un cambio drástico en su 
anatomía, aunque sí, los materiales y las herramientas. 
Podemos afirmar que la acción de dibujar es la misma a través de la historia 
y que ha pasado por diferentes medios y herramientas de acuerdo al avance  
tecnológico de cada etapa considerando hasta nuestros días donde, por 
ejemplo, se puede utilizar una computadora como herramienta.
Sabemos que las motivaciones y finalidades de expresión de cada época, 
son diferentes, donde el dibujo tiene una representación de acuerdo a la 
percepción e interpretación de su momento, considerando las necesidades 
sociales y de comunicación. 
Dibujar no es una tarea simple que se limite a representar objetos o de 
hacer presente lo real, es más complejo, es transformar la realidad desde 
la modificación de lo imaginario (imgs. 1, 1.1), lo más importante es 
comprender  la intención o el significado por la cual fue creado el dibujo, 
qué sentimientos orillaron a tener esa acción. 
Posiblemente una de las intenciones es, sin más, que dejar  una huella, otra 
intención es que sea totalmente predeterminado con un fin, ya sea el de 
venerar, comunicar o simplemente el placer de hacerlo.

1.1 El Dibujo 
La mente de un dibujante debe de ser como un espejo, donde siempre 
se reflejan  formas, texturas, colores, atmósferas, naturaleza… objetos 
que están a su alrededor formando parte de su realidad, el  conocerlas y 
comprenderlas  son parte fundamental para poder plasmarlas en el papel o 
en cualquier superficie, utilizando diversos materiales.

La imagen de un dibujo la podemos definir como un conjunto de puntos, 
líneas, trazos de diversas  densidades, dispuestos en una superficie 
cualesquiera. 

El dibujo es un medio de expresar, representar e interpretar, a partir de una 
abstracción; de una realidad: paisajes, seres vivos, objetos, sentimientos, e 
ideas.

Existen muchas maneras de aprender a dibujar o mejor dicho, de adquirir la 
destreza para expresarse a través del dibujo.

Sus técnicas básicas se refieren al manejo de herramientas y materiales, 
según los procedimientos manuales  elegidos para dibujar. Este 
aprendizaje puede apoyarse en un método que facilite tanto el proceso del 
conocimiento, como el manejo de soportes y medios.
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3. Hombre Dibujando 
     Dibujo: Bogar Olvera
     Técnica: Bolígrafo y Acuarela
     Año 2011.

Descubriendo que puede interpretar o indicar, tal vez en ese momento un 
algo, y que con el descubrimiento paralelo de su entorno y el desarrollo 
de sus habilidades toma esta acción, del roce de la tierra con la vara, como 
una nueva forma de comunicar algo o de plasmar las cosas existentes que 
conviven con ellos. 
Creo que de esta manera se pudo haber dado el inicio del dibujo como 
acción, obteniendo una importancia  que marca una nueva pauta para el 
desarrollo de la humanidad.  (img. 3)
Con el descubrimiento y hechura de herramientas se da un paso más para 
la representación,  una de ellas fueron, las piedras, la arcilla y el hueso, que 
se prestaban para raspar y dejar las marcas en  las cuevas, imprimiendo su 
huella con signos, conocidos ahora como petroglifos; estas pictografías 
evolucionaron de dos maneras: hacia el lenguaje pictórico y hacia la 
escritura, se convirtieron más adelante en símbolos del lenguaje hablado. 
En esos momentos de descubrimiento, partimos de que todos tienen las 
mismas habilidades y que poco a poco fueron detectando que algunos 
tenían mayores destreszas  que otros permitiendo que sólo unos cuantos 
fueran los que tomaran la tarea de dibujar para representar sucesos 
importantes, dando desde ese momento una selección de hombres con la 
capacidad de dibujar, vemos que desde ese entonces las cualidades físicas 
marcaban las tareas a desempeñar.
Al igual que hoy, las imágenes eran una interpretación,  que se convertían  
en parte de ellos mismos, en una tarea común que  tenía el sentido de 
comunicar o de señalar una acción.

De esta manera se da una expresión fundamental que a la fecha tiene 
una vigencia e importancia que no puede desaparecer aún teniendo las 

Recordando la postura básica del hombre, en la que se encuentra 
erguido y relajado, donde cualquier cambio o movimiento de éste vienen 
determinados en función de la misma, su anatomía y proporción no cambia. 
Nuestra  anatomía me lleva a una reflexión acerca de los inicios  de la acción 
de dibujar, empezando con la movilidad de nuestras extremidades, si vemos 
y comprendemos los movimientos que podemos realizar con los brazos, 
antebrazos, manos y dedos, podemos percatarnos de que son, horizontales, 
verticales, circulares, transversales, diagonales, oblicuos, en zigzag, y que 
éstos movimientos son acompañados, a veces, con el balanceo rítmico del 
resto del cuerpo, esto nos da una idea del comportamiento del cuerpo, 
considerando además que nuestra estructura no ha tenido grandes cambios 
desde el inicio de la humanidad, nos da una posible pista de cómo el 
hombre empezó a dibujar.  (img. 2)
Pensemos en un humano en sus inicios, balanceando su mano, dejando una 
huella imaginaria en el espacio, jugando con sus extremidades, moviéndolas 
de acuerdo a sus posibilidades y habilidades biomecánicas, el movimiento 
puede ser horizontal o vertical, en este momento no importa mucho, lo 
importante es visualizarlo, ahora  si le ponemos una vara en la mano y hace 
el mismo balanceo  y  movimiento, pero además si la vara roza la tierra sobre 
la que esta parado, ejerciendo una presión sobre ésta y  dejando un rastro 
profundo o superficial puede indicarnos esto como el principio del dibujo, 
siendo tal vez la primera línea que se trazó en estas condiciones. 
Al darse cuenta de esto, hace diferentes movimientos con el brazo y la mano  
dejando diferentes rastros que son el inicio de un dibujo sin la mayor razón 
que la de entretenimiento o juego. 
Esta acción nos marca el inicio de los elementos del dibujo como la línea, el 
punto, el plano y la forma.  

2. Hombre en Movimiento     
Dibujo: Bogar Olvera

     Técnica: Bolígrafo y Acuarela
     Año 2011.
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La magia sería una forma de la religión primitiva, basada en el hecho de que 
muchas formas incomprensibles eran atribuidas a la acción de las fuerzas 
misteriosas. Para ser comprendidas, estas fuerzas misteriosas necesitaban ser 
convocadas por los ritos, y así tener la posibilidad de influir sobre hombres, 
animales y el resto del mundo.

El hombre primitivo consideraría este traslado como una realidad corriente, 
en la que no habría lugar para algo sobrenatural.

En la ligazón de arte y magia, Arnold Hauser  (1892-1978), opina que el arte 
tenía como único fin la procuración del alimento; así, el arte servía de medio 
a una técnica mágica y como tal, tenía una función pragmática.

Pero, sigue el autor, esta magia no tenía nada en común con lo que después 
fue la religión, en el sentido de que nada sabía de reverencias ni oraciones ni 
estaba relacionada con ningún espíritu trascendente.

Las representaciones plásticas eran una parte del aparejo técnico de esa 
magia; la “trampa” en la que la presa tenía que caer; o mejor, era la trampa 
con el animal ya preso, el pintor-cazador pensaba que con la representación 
pictórica poseía ya la cosa y, sobre todo, el poder sobre la cosa representada, 
era en su pensamiento la anticipación del efecto deseado, en el sentido de 
que el acontecimiento real tenía que seguir forzosamente a la simulación 
mágica.

Por lo tanto, el arte no habría sido una función simbólica, sino una acción 
real, una auténtica causación: cuando el cazador-pintor pintaba un animal 
sobre la roca, creaba un animal verdadero.

herramientas más modernas, simplemente por la anatomía y la facilidad de 
expresión y su utilización, el dibujo no desaparece. 
Recordemos un poco el dibujo prehistórico, como la imagen representada,  
tenía una dimensión muy significativa; determinaba el contorno de lo 
que quería representar, en un primer momento mediante el color y luego 
mediante el grabado, el coloreado apareció después cuando quisieron 
representar el volumen de las figuras, donde se le relacionaba con lo mágico, 
lo  ritual y lo real, tratando de influir en el curso de la naturaleza y sobre 
todo, en las fuerzas sobrenaturales o divinas que el habitante de esa época 
imaginaba, pero todo esto se refería a momentos significativos como la 
acción de la caza, que era representada tal vez como un hecho mágico y 
ritual. 
En ese momento no se consideraban  si las formas eran bellas sino más bien 
funcionales para su cometido, y  que  tuvieran  el mayor parecido con la 
realidad que querían interpretar. (img. 4)
Magia (del latín magia, derivado a su vez del griego μαγεία, de igual 
significado que en español, probablemente del antiguo persa magush, 
que contiene la raíz magh-: “ser capaz”, “tener poder”; haciendo referencia 
a la antigua casta sacerdotal persa), es el arte con el que, mediante 
conocimientos y prácticas se pretende producir resultados contrarios a las 
leyes naturales conocidas, valiéndose de ciertos actos o palabras, o bien con 
la intervención de seres fantásticos. 1
La magia, es el acto o representación explícita por la cual el individuo cree 
demostrar su reconocimiento de la existencia de una o varias deidades o 
fuerzas que tienen poder sobre su destino, a quienes obedece, sirve y honra. 
La magia sería una forma que permea el pensamiento y a veces la vida del 
individuo.

1. Hauser,  Arnold, Sociología del Arte, Editorial Debate, Madrid 1998. 

4.  Pintura  Rupestre
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2. Arnheim Rodolf, Arte y Percepción Visual, EUDEBA, Buenos Aires, 1977.
3. Acha Juan, Teoría del Dibujo, su sociología y su estética. Ed. Coyoacán 1999. p.123

El dibujo para el hombre se  entiende como una extensión más de su cuerpo, 
que, sin él, la existencia no hubiera sido igual ya que marca una de las líneas 
de comunicación y expresión inherente al humano, considerando también la 
necesidad de transformar, experimentar e interpretar el mundo exterior con  
una visión muy particular e individual de sus sentidos. 

En cuanto a las imágenes primitivas, Arnheim dice que: “no nacen de una 
curiosidad despegada por el aspecto exterior del mundo ni de la respuesta 
creadora a la que se otorga un valor en si. No están hechas para producir 
ilusiones  placenteras”.2 Esto nos refuerza la idea de que realmente son 
registros de una acción que comunica un hecho. Podemos decir que el 
dibujo es la personificación de la imagen creadora, simbólica gestual del 
Artista visual.

De esta manera podemos ver que el dibujo es un conjunto de símbolos 
o imágenes que aluden a hechos o momentos históricos que reflejan 
costumbres o modos de vida y que gracias a estos registros podemos 
entender e interpretar nuestro pasar por este mundo.

Juan Acha señala que: “En primer lugar, como actividad humana o cultural, 
dibujar viene de una capacidad humana innata, denominada la facultad 
manual de estampar  trazos sobre una superficie, a manera de registrar algo, 
representándolo para conservarlo, recordarlo y comunicarlo.” 3  considerando 
esta anotación, se puede reafirmar entonces, la importancia del dibujo 
dentro del desarrollo del humano, como ha trascendido con él y como ha 
pasado a ser una necesidad de comunicación.

Del mismo modo, dicen los eruditos, cuando un artista chino o japonés pinta 
un capullo, no imita ni idealiza: crea un nuevo capullo real, por lo que no hay 
diferencia entre arte y realidad: el arte está al servicio de la vida.

Este pragmatismo puede ser deducido del hecho de que las pinturas están 
generalmente escondidas en lugares inaccesibles y lejos de cualquier 
función decorativa: son obras para la magia.
Los animales representados están atravesados por lanzas o flechas, el 
principio de una muerte en efigie.

Esta concepción afirmaría, como la anterior, que el arte primitivo era 
naturalista y no ornamental; que pretendía crear el doble de la presa 
conjurada, por lo que necesitaba recurrir a un parecido mimético.
En síntesis, la idea del parecido y de la causación, estaban en ligazón 
sintética en el arte-magia del hombre primitivo.

Octavio Paz, al contestar un cuestionario lanzado por Breton, concede la 
posibilidad de una era mágica en las eras evolutivas de las sociedades.
Agrega que desde entonces, las creencias mágicas se hallan 
inextricablemente ligadas a todas las actividades humanas.
Secreta e indiscutiblemente, la magia circularía por el arte de todas las 
épocas, haciendo imposible señalar los límites históricos del arte mágico o 
reducirlo a unos cuantos rasgos estilísticos.

Asegura también que si el arte no sustituye a la magia, en cambio, en toda 
obra artística existirían elementos susceptibles de convertirla de objeto de 
contemplación estética, en instrumento de acción mágica. 
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El dibujante debe profundizar, antes que nada, en el conocimiento del 
mundo visible, aunque entendemos que la evolución  de los estilos y de los 
ideales estéticos e intelectuales, proponen un concepto artístico más interno 
y emocional. El esquema del maestro Acha  se refiere a esta parte interna y 
de interpretación a partir de un conocimiento de la realidad visible.

El proceso de aprendizaje - en la época medieval- el aspirante a dibujante 
seguía un largo aprendizaje de 2 a 7 años en un taller realizando tareas 
que no tenían que ver con el dibujo; el tiempo que le sobraba lo utilizaba 
para dibujar cerca del maestro, el nivel que podía alcanzar dependía de sus 
habilidades y aptitudes.

En el Renacimiento, se dieron a la enseñanza unas bases sólidas y unos 
objetivos definidos y es donde el dibujo toma una importancia como tal, en 
las academias se realizaban estudios (dibujos) sobre obras de arte. 
En Florencia, donde los Médicis habían acumulado una colección de obras 
antiguas auténticas, nació la tradición académica de copiar las obras de arte 
clásico. (img. 5)

Teissig Karen, en su libro “Técnicas del Dibujo, el Arte y la Práctica”, hace una 
referencia histórica de Giorgio Vasari  cuando en 1563 fundó en Florencia la 
Academia del Disegno, donde no sólo ejercía una función pedagógica, sino 
también social.

En 1593 aparece en Roma la academia de Saint-Luc, su programa siguió 
siendo hasta el siglo XIX un modelo para todas las academias de arte.
El primer nivel estaba encausado al estudio de la perspectiva; el segundo al 
dibujo que imitaba las obras de grandes maestros, así el estudiante asimilaba 

5.  Christies Rafael Lorenzo de Médicis     

vista

representación
selectiva e invención 

manos

Realidad visible

Realidad interna
o psíquica

Realidad dibujada
Dibujo

cerebro/dibujante

El dibujo ha tomado diferentes niveles de interpretación  y de estilos 
propios, dados con el cambio de percepciones y de pensamientos que se 
han generado en un proceso de adaptación en los cambios tecnológicos 
y científicos,  adoptando una importancia y validez como expresión en 
todas las manifestaciones, tanto artísticas, de  escritura, de  dibujo técnico, 
arquitectónico y científico.

Al hablar de un lenguaje del dibujo, necesariamente hubo un proceso de 
evolución y de realización que podemos interpretar como un método, 
donde existe una realidad que fue el ambiente a representar y un 
conocimiento de herramientas,  además de  una habilidad manual 
y perceptiva y una emotividad  que sirvieron de instrumento para poder 
dibujar. 
  
Juan Acha diseña un diagrama que nos hace comprender el proceso de 
dibujo: 
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Más tarde todo esto cambiaría por una lucha en contra de lo establecido 
por la academia, donde se resalta el valor de expresión del alumno y de su 
sensibilidad.

La enseñanza y práctica del dibujo actualmente, no difiere mucho de la 
enseñanza de estas primeras academias, lo podemos ver en lo establecido 
en el plan de estudios de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde 
hay temas como la perspectiva,  la figura humana al natural, aplicación de 
técnicas, etc., que obviamente han sufrido algunos cambios a través de la 
historia pero en esencia, es la misma manera de plantear el aprendizaje. 
Lo que sí cambia, son las necesidades de los alumnos que no sólo requieren 
de entender como resolver un problema de dibujo de perspectiva o de 
figura humana, sino de entender porqué el dibujo es de suma importancia 
en su formación, y por que motivo requiere de un autoconocimiento interno 
y externo para poder expresarse, y no sólo de sí mismos, sino también 
entender el marco histórico en el cual vive. 
Para la enseñanza del dibujo debemos de considerar aspectos de 
pensamiento y percepción de los sentidos que nos permiten desarrollar la  
imaginación y creatividad de los alumnos. 

Cada disciplina favorece al desarrollo equilibrado de la personalidad, la 
parte cognoscitiva,  afectiva y psicomotríz, son elementos con los que 
cuenta el alumno y   que ha desarrollado en su formación, tanto social como 
educativa. (img. 7, 7.1)

El maestro Jorge Chuey (2007) en uno de sus textos de reflexiones del 
dibujo, plantea lo siguiente “Cada época, cada lugar, refleja las normas 

7.  Autoretrato “Violinista”
     Dibujo: Alumno          
     Técnica: Pastel
     Año 2010.

7.1  Autoretrato de Alumno        
        Técnica: Pastel
        Año 2010.

su visión en modelos de gran calidad. El nivel más elevado se consagraba al 
dibujo del natural, que permitía al alumno poner a prueba los conocimientos 
adquiridos previamente.

Una de las academias de mayor renombre fue creada por Annibale Agostno 
y su primo Ludovico Carraci en Blonia, en 1582.
Los Carraci pusieron en marcha un programa de estudios muy completo, 
que dividía determinadas disciplinas en temas más detallados,  poniendo 
a disposición de sus estudiantes un número suficiente de modelos vivos 
y claroscuros de gran calidad, y les enseñaban la anatomía a través de la 
disección, sin descuidar la formación teórica.

Las academias fundadas posteriormente, desarrollaron todavía más las 
disciplinas haciendo hincapié en la geometría, la perspectiva, la anatomía, la 
arquitectura y más tarde, en la historia, la mitología, la poesía, la icnología y 
el estudio de la luz y de los colores.
Estos métodos más científicos de enseñanza, permitieron a las bellas 
artes liberarse del lazo de las corporaciones, pero la fragmentación de 
las disciplinas en temas más especializados provocaron , la creación de 
diferentes pensamientos y teorías por parte de alumnos y maestros.
El dibujo de un objeto bien definido permite realizar una crítica más 
objetiva, en el siglo XIX el objetivo final de la enseñanza era realizar una 
reproducción lo más fiel posible del dato visual, en esta época el modelo 
inanimado se confirmó como el ideal para el dibujo del cuerpo humano. 
Podemos señalar que esos dibujos tan bien realizados, pueden carecer de un 
carácter de espontaneidad que es lo que da carácter y expresividad, pero el 
manejo de la técnica es muy bueno. (img. 6)

6.  Dibujo: Bogar Olvera
                Técnica: Grafito                   

      Año 2010.
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estructurado de la enseñanza del dibujo, sino que también  la participación 
del alumno y su real vocación por estudiar una carrera de arte dan como 
resultado que el individuo se sobreponga a las condiciones más adversas.
La propuesta de este trabajo es presentar una estrategia que se puede 
convertir en un método para apoyar el aprendizaje del dibujo de la figura 
humana, para los alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas en la carrera de diseño y comunicación visual.

Un método que se fundamenta en mi experiencia como profesor de esta 
asignatura y en las necesidades de los alumnos que he podido detectar 
a través del tiempo, y ver que éstas no son las mismas y que requieren 
de una atención diferente cada que transcurre un semestre o llega una 
generación nueva; recordemos que constantemente hay cambios sociales 
y las apreciaciones y percepciones no son las mismas, esto se lo podemos 
adjudicar al desarrollo tecnológico y a las influencias de comportamiento 
que nos llegan de otros países.

Es importante saber lo que se quiere hacer y como hacerlo; la confusión, 
el malentendido y el uso inadecuado de conceptos y de influencias del 
dibujo comercial (manga) crean en los alumnos de primer ingreso una 
mala percepción del significado y de la importancia del dibujo artístico, 
consideran que no tiene la importancia  para su profesión, ya que teniendo a 
la computadora como herramienta, han solucionado cualquier problema de 
dibujo, y esto lo podemos comprobar en los primeros días de clase. 

Por esta razón es de suma importancia cambiar la percepción que tienen del 
dibujo y para esto propongo un método que he puesto en práctica ya en 
varios años de estar comprobando su funcionamiento.    

y la estructura de la civilización que las genera. A fin de determinar las 
características del perfil del estudiante que ingresa y egresa de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, cabe mencionar algunos planteamientos 
socio-culturales de nuestra realidad Mexicana, análoga a los problemas 
latinoamericanos frente al mundo, que incluyen antecedentes remotos 
difíciles de olvidar, necesarios e importantes para comprender el presente.
Ampliar el alcance de las experiencias didácticas practicadas hasta ahora 
coadyuvarán hacia las nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 
con base en una pedagogía moderna, en donde los individuos -alumnos-
profesores- son los protagonistas de sus propias acciones.” 4

Esto  nos obliga a conocer a los alumnos de: como son, cuál es el factor 
que motiva a estudiar una carrera de Diseño y Comunicación  Visual y 
si realmente tienen la actitud y aptitud vocacional. Otro motivo es la 
imposibilidad de comprobar si el individuo al nacer trae o no una vocación 
determinada, basta saber que todo individuo nace con facultades 
sensoriales, sensitivas, mentales e imaginativas, pero requiere de todo un 
complejo y largo proceso de vocación.
Se sabe que la predisposición hacia una vocación puede tener los más 
variados orígenes y que lo importante es detectar, desarrollar y concretizarla 
en alguna profesión.

El maestro Chuey (Ibíd. ,2007)  comenta:  “Falta saber por qué numerosos 
alumnos o egresados dejan la profesión  ¿... les falta vocación, tuvieron 
mal aprendizaje, no pudieron superar los obstáculos ambientales o no 
comprendieron los primeros y normales fracasos profesionales...?”
Con esto nos podemos dar cuenta que no basta con tener un método bien 

4. Chuey, Jorge, Reflexiones sobre “Ese Fenómeno Llamado Dibujo”, Manuscrito  no 
publicado. 2007.
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al hacerlo influimos sobre la realidad exterior, especialmente sobre los 
otros con quienes nos relacionamos. Y así surgen las profecías que se 
autocumplen.

Una profecía que se autocumple, nos dice Paul Watzlawick (1980), en su 
teoría de la comunicación humana  es que una predicción que por la razón 
de haberse hecho se convierte en realidad y así confirma lo que profetizaba.

La certeza de que un hecho va a suceder, hace que se creen condiciones 
necesarias para que esta se dé, es decir, crear una realidad que no se habría 
dado sin el, si construimos una realidad con la convicción absoluta de que 
así las cosas van a suceder  nos condicionamos para actuar y  que se cumpla. 
Hablando de una realidad externa podemos decir que no la podemos 
conocer tal cual es, porque estamos limitados por nuestros sentidos, ya que 
existen diferencias neuronales y visuales en la percepción de la realidad, que 
influyen en la interpretación, sentimientos y conducta, esto se refiere a que 
cada uno de nosotros tiene una percepción diferente de acuerdo a nuestras 
características físicas, de conocimiento o experiencias que van a determinar 
una realidad muy personal,  que puede ser no tan real para otros.
Nuestra realidad visual se construye de lo que vemos de forma racional con 
lo que podemos interactuar, y que se traduce en estímulos que producen 
experiencias subjetivas y diferentes respuestas.

La sensación es la experiencia que nos da el contacto con la parte exterior, 
adquiriendo conocimiento y por medio de la asociación con los elementos 
se crea una realidad que posteriormente se puede expresar por medio del 
dibujo.

1.3 La Realidad 
y no realidad

Entender la realidad, cómo ha sido planteada por la sociedad, donde toda 
buena acción y comportamiento, fundamentada y aprobada, es una realidad 
donde todo va a  estar bien que te lleva a un bienestar social, creo que esta 
es la realidad menos real que conozco.
La realidad que queremos creer tiene que ver con lo que queremos ser, una 
realidad a veces cimentada en fantasías o mentiras que nos inventamos y 
que llegamos a creer, realidades que nos hacen tomar comportamientos que 
están fuera de nuestra naturaleza. Pero quién dice que esto no es real, todo 
depende del cristal con el que se mire.

La imaginación nos transporta a una realidad donde creamos un lenguaje 
corporal, es el caso de los dibujos de la figura humana, donde hay una 
interacción de muchos códigos que nos llevan a un significado que se 
traduce a una realidad fuera de contexto y a un significante donde podemos 
interpretar una serie de mensajes donde el cuerpo es la parte principal de la 
expresión y comunicación que se establece con el espectador. (img. 8)

El lenguaje creado en esta realidad socializa y condiciona un pensamiento 
que se incorpora a la inmediatez de la nueva realidad de una nueva 
imagen, y la realidad es la imagen en su inmediatez, el lenguaje con el 
cual se identifican y confunden los hechos que finalmente es la parte de 
comunicación. Se crea una nueva realidad, un nuevo pensamiento. 
Nuestra realidad interna nos lleva ha actuar de determinada manera y 

8.  Dibujo: Bogar Olvera
              Técnica: Grafito 

              Año 2010.
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Pasiva y sutil; recta e intolerante como el camino sin nombre.
Activa  y vigorosa; sinuosa e irregular 
Plumeada; rápida y fugaz como el vuelo de un pájaro.
Una sobre otra; como el misterio de una encrucijada de pensamientos.
Punteada; como la concentración y expansión del universo.
Vigorosa y sutil; como la extrapolaridad de la vida y la muerte
Sinuosa y constante; como el torrente de un río que baja de la montaña.

Esta relación  metafórica de la línea con la realidad interna y externa nos 
introduce a un mundo interior de la percepción: información procesada a 
partir de patrones significativos y conductuales que nos da la forma, espacio 
y el tiempo.

En la percepción de la realidad tenemos conciencia inmediata de un ego 
y de un no ego que conocemos en contraste el uno con el otro. Esta es 
la dualidad de conciencia, clara y manifiesta, dos aspectos del mismo 
hecho: que soy  y que algo diferente a mi existe. El preceptor compara 
inconscientemente las sensaciones presentes con las sensaciones 
almacenadas. Y las manifiesta en el dibujo de una manera muchas veces 
inconsciente, cuando se expresa sin considerar un realismo en su expresión 
sino sólo manifestar sensaciones por medio de líneas,  que traducen dos 
lecturas una la expresada por el creador y la otra por la lectura que hace el 
espectador, creando una nueva realidad y un pensamiento a partir de una 
interpretación interna.

“Dibujo es el gen común, que se da en todos los seres humanos, y que nos 
hermana y nos integra a un nuevo mundo: fantástico, perceptual, interactivo 

“La sensación se define como el simple correlato experimentado de la 
estimulación del receptor; la sensación es un acontecimiento “interno” 
separado de los objetos externos.”5      

Las sensaciones nos crean una realidad interna que se traduce en recuerdos 
por asociación, por ejemplo, si nos llega un olor a frutas, de acuerdo a 
nuestra experiencia lo podemos asociar a un hecho que vivimos, y  este 
hecho lo  podemos recrear  visualmente,  transportar a una realidad visual 
por algún medio para formar una realidad que pueda ser apreciada por otro, 
creando una nueva realidad para el espectador de acuerdo a su experiencia.
Se define la percepción como la interpretación significativa de las 
sensaciones como representantes de los objetos externos; la percepción es 
el conocimiento aparente de “lo que está afuera”.

La percepción como menciona Tomas Reid, filósofo escocés del siglo XVIII, 
tiene siempre un objeto externo, que es construido de otra realidad ya sea 
por la naturaleza o por cada individuo.

Podemos decir que a nuestras percepciones les damos un significado, que se 
traduce de una experiencia que puede ser real o no real. 

En la representación de la realidad por medio del dibujo se retoman 
elementos como el punto y la línea que pueden ser comparados con las 
sensaciones, ya que una línea, como lo menciona el maestro Jorge Chuey 
(2007, ibid), es:
Larga y continua; interminable y, fugaz como la realidad misma.
Corta y segmentada; rítmica y constante como las hojas de un árbol. 

5. Cohen Jozef, Sensación y percepción visuales, Editorial Trillas, 1990
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Dibujo: Bogar Olvera
               Técnica: Carboncillo        
          Año 2010.

sensorialmente y, nos deja abierta una puerta hacia el entendimiento. 
Es entonces que el dibujo es también una llave que abre mentalidades” 
Jorge Chuey.

Esta reflexión me hace pensar que el dibujo como tal no existe que es una 
forma interna como parte del pensamiento y de las experiencias del ser 
humano y que en cada manifestación de éste se crea una realidad que antes 
no existía hasta ser expuesta en un papel transformándose en un lenguaje 
escrito o gráfico a través de imágenes que afectan visualmente un espacio 
determinado.

La interpretación se convierte en realidad, en una realidad personal de lo 
verdadero y falso. 

Pero la imagen dibujada adquiere su propia personalidad y por tanto su 
propia realidad por el simple hecho de existir, deja de ser propiedad del 
hacedor de imágenes. (img. 9)

9.  Dibujo: Bogar Olvera
              Técnica: Grafito                   

              Año 2010.
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saber cuál es el comportamiento que tiene hacia ciertos 
estímulos generados por el mismo cuerpo y su pensamiento 
ante su contexto y la sociedad.

2.1 El Desnudo
  en el Dibujo

El  desnudo en el dibujo ha marcado una trascendencia 
importante en toda manifestación artística, tanto que se ha 
convertido en un elemento esencial en el arte. 
La posibilidad de representar libremente el cuerpo desnudo 
es una consecuencia indirecta del reconocimiento de la 
igualdad entre la pintura, la escultura y demás artes. Con 
anterioridad, el cuerpo desnudo no estaba ausente del arte, 
pero no  se había elegido como tema principal de una obra.
Probablemente para dibujar desnudos, tenían que recurrir 
a baños públicos, sólo para observar y  después dibujar de 
memoria.
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En cierto modo, la anatomía humana era la base a partir de la que fluían toda 
las demás observaciones. Para Leonardo, como para el pensamiento de hoy, 
era y es, necesario el hecho de que, para representar el cuerpo humano con 
precisión, primero es preciso entender sus estructuras subyacentes y los 
principios que lo organizan.

Los nervios con sus músculos sirven a los tendones como los soldados a sus 
líderes; los tendones sirven al sentido común como los líderes a su capitán, y el 
sentido común sirve al alma como el capitán a su señor. Da Vinci (1452-1519) 6

Los estudios que hizo del comportamiento de la luz y la sombra sirvieron 
para entender más a fondo el cuerpo humano. Los artistas  de hoy en día 
siguen tomándolo de referencia.
Conociendo el cuerpo, no nos queda más que maravillarnos por tanta 
perfección y belleza en todos los sentidos, y que los alumnos observen y 
entiendan a su cuerpo desde este punto de vista, les da un parámetro más 
de introspección, para poder entender el dibujo del cuerpo humano al 
natural. Sin importar  los cánones  estéticos  que marca  la publicidad.

El desnudo en el dibujo ha sido representado por todos los artistas como: 
Dalí, Hans Bellmer, Marcel Duchamp, Giacometti, Francis Bacon, Schiele, 
entre otros, como un vehículo de expresión en todas sus magnitudes.
El dibujar cuerpos desnudos es el reflejo de un proceso que indaga todas 
las posibilidades gestuales, tanto internas como externas, logrando hacer 
referencia de los diferentes estados de ánimo que  expresa el cuerpo, 
utilizando la línea, que puede ser  incisiva y delicada, tensa y frágil, 
intermitente o expansiva. (img. 11)

6. H. Anna Suh.  Leonardo Da Vinci, cuadernos. Edit. 

11. Autor:  Schile
       Título:  Nude mirror

Los desnudos anteriores al renacimiento no son más que representaciones 
simbólicas. No muestran ningún interés por parte del artista en revelar 
detalles anatómicos o físicos de su modelo. Las creencias religiosas y sociales 
todavía suponían un obstáculo. 
Poco a poco los artistas comprendieron que los progresos en la 
representación del cuerpo desnudo necesitaban de una observación  más 
directa. 
Las prohibiciones fueron desapareciendo gradualmente y se permitió una 
descripción más exacta y más sugestiva de la desnudez. 

En Italia y en el norte de los Alpes, los desnudos se hicieron más frecuentes 
en la segunda mitad del siglo XV. Donde el baño público sigue siendo el 
principal lugar de observación. 
El deseo de una representación realista obliga al artista a estudiar más 
el cuerpo, incluso bajo sus aspectos menos atractivos, como lo son los 
cadáveres. (img. 10)

La curiosidad del cuerpo y su funcionamiento a llevado ha grandes artistas a 
la investigación; uno de ellos fue Leonardo  Da Vinci  quien con sus estudios 
aportó al mundo información valiosísima, tanto para artistas como para 
científicos. 

Sus estudios sobre las correspondencias anatómicas y la social, o entre el 
funcionamiento de un cuerpo y las jerarquías sociales, fueron tan detallados 
que definitivamente nos dan un panorama de la entrega y pasión que tenía.
Los  artistas gráficos  debemos  sentir esa  pasión por los  cuerpos,  tanto 
propios  como los de aquellos  a quienes vamos a dibujar.

10.  Dibujos:  Leonardo Da Vinci
              Estudios Anatómicos

              Año: 1520 



4746

dibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumano dibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumano

cuerpo y humano, el saber cómo ha sido entendido e interpretado  por el 
pensamiento generado por el mismo ser humano.
Nuestro cuerpo es la herramienta para el aprendizaje, ya que con él 
dibujamos y nos dibujamos. (img. 13)

El hombre manifiesta diversos significados a través del cuerpo; es la 
antropología la que estudia y nos  da las características  con las cuales 
podemos entender más de nosotros mismos:  socioculturales, creencias, 
orígenes, evolución, estructura y por supuesto su producción artística  tanto 
individual como comunitaria.
El significado de humano  va inscrito en el significado de cuerpo, aunque 
humano no se encuentre en las descripciones biológicas y fisiológicas ya que 
el cuerpo se refiere a un humano.
La unión de estos dos términos tiene que vivir su existencia para poder 
realizarse como hombre.
El hombre está orientado a la comunión con sus semejantes, el cuerpo es 
fundamentalmente dependencia, es lugar de encuentro con el otro, y es 
lugar y medio de reconocimiento del otro. 
Esta comunión da origen a los hechos sociales y culturales con todas sus 
vertientes. 

La realización de las posibilidades humanas no sólo tiene que ver conmigo, 
sino también con los demás, y se lleva a cabo necesariamente en la 
visibilidad del mundo. Ser para los demás implica necesariamente expresión 
en el mundo material y social. Por último, la transformación del mundo tiene 
sentido a partir de la realización de la persona en sus relaciones con las 
demás, se trata, pues, de una distinción en la unidad. 

13. Reconocimiento del Cuerpo            
       Alumnos
       Año 2010.

Podemos ver trazos realmente bellos, sin necesidad de tener más elementos 
que la pureza de la línea sobre fondo blanco o de color, líneas que expresan 
situaciones, escenas; movimiento que incita a recrear percepciones, trazos 
cargados de un erotismo desbordante que pareciera que el dibujo tuviera 
vida propia. 
Hay trazos que nos muestran inocencia o dramatismo, creando atmósferas 
húmedas o de terror, denotando el caos por el abuso de líneas en el ir y venir 
para darle forma a un cuerpo desnudo envuelto por ellas mismas.
Que los alumnos poco a poco se introduzcan a este mundo del dibujo del 
cuerpo desnudo; los hace entender la magnitud y la fuerza de las líneas, que, 
metafóricamente, recorren y conforman el cuerpo dotándolo de un vigor y a 
la vez llenándolo de vida, de tal manera, que cuando lo vemos representado 
en los dibujos podemos olerlo, sentirlo y disfrutar un cuerpo más, con 
características anatómicas diferentes a las reales, que fueron dadas por estos 
creadores, los alumnos. (img. 12)
El dibujo de la figura humana nos compromete a nosotros mismos por 
completo, atañe a la emoción que sentimos frente al modelo, mientras 
observamos su cuerpo y percibimos sus emociones y su esencia.

2.2 Significado del 

cuerpo humano

El cuerpo humano es el universo de nuestro entendimiento; es la parte que 
nos da existencia y materia en este espacio que habitamos.
Dentro del proceso de enseñanza, es importante saber el significado del 

12.  Autoretrato de Alumna
                       Técnica:  Carboncillo              

                       Año: 2010.
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Entender o tratar de descifrar el concepto de cuerpo y alma nos da un 
parámetro más amplio para tener en claro que como individuos somos uno, 
lo cual significa que no hay otro igual que yo, que somos indivisibles , tanto 
mi cuerpo como mi alma son verdaderas, y como tal reflejan una seña que es 
igual a una identidad por la cual soy reconocido por el resto de las personas, 
y no tanto por las características físicas si no también por las psíquicas las 
cuales señalan un pensamiento que me da un razonamiento de quién soy y 
cuál es mi papel que estoy forjando en mi existencia, y cuál es la percepción 
que tengo del medio en el cual me desenvuelvo.
La importancia que tiene este conocimiento para mis alumnos marca un 
punto de reflexión e introspección, el cual les sirve para enterarse de quiénes 
son y cómo son; esto parece fuera de lugar en la enseñanza del dibujo, 
pero es una verdad absoluta que ayuda a sensibilizar su pensamiento y 
entender situaciones que viven en su formación. Considerando que están 
pasando por una etapa difícil, que es el fin de la adolescencia media, la cual 
por características del mismo proceso, les hace  surgir dudas de identidad 
o para saber si están en el camino correcto.  He podido detectar estos 
comportamientos, a través de las pláticas que tenemos al inicio del curso, y 
claro, a lo largo del mismo. 

2.3 Adolescencia

Hablar de la adolescencia nos da la posibilidad de entender el proceder de 
nuestros alumnos, ante circunstancias que viven en esta etapa de formación 
superior.

Si el hombre es un ser corpóreo y vive realmente en unidad en el 
cuerpo, tenemos que decir que el cuerpo es el campo o lugar dónde las 
posibilidades humanas asumen una forma y se concretizan. 
La cuestión fenomenológica se transforma en una antológica; en lugar de 
abandonarse a lo que la expresión manifiesta como un sentido, se pregunta 
por el ser que se encuentra  en la base de ella. Ese ser no puede ser pensado 
como simple, si no que más bien se presenta como una combinación de 
dos componentes heterogéneos. Físico y psíquico, alma y cuerpo, están 
vinculados en él y referidos el uno al otro.
Hartmann (1905-1950) 7  parte de que la unidad de cuerpo y alma yace 
previamente en la esencia del hombre y, por tanto, no necesita ser 
primero descubierta, esta unidad existe y subsiste mientras no sea disuelta 
artificialmente. Pero de esa separación completamente artificial han 
sido justamente culpables todas las teorías metafísicas tradicionales que 
pretenden dar una explicación de la relación alma y cuerpo. Pero también 
para Hatmann la unidad, que de parte de los fenómenos se presenta como 
incuestionable y segura, se rompe en el momento en que tratamos de 
esclarecerla y explicarla intelectualmente. Visto vivencialmente, desde la 
perspectiva de la conciencia, es seguro que no conocemos el alma sin el 
cuerpo ni el cuerpo sin el alma, pero esa unidad de lo conocido, por otra 
parte, de ningún modo indica una unidad de conocimiento, aún cuando 
el saber inmediato no sólo nos muestre conectados lo físico y lo psíquico, 
sino además indisolublemente unidos, no se consigue por ello transformar 
ese vinculo conceptual y necesario. “Es simplemente inconcebible como 
un proceso pueda empezar como fenómeno corporal y terminar como 
fenómeno anímico. Se comprende muy bien en abstracto que así puede ser, 
pero en concreto, ¿cómo puede ser?”. 8

7. Ontologia V. Filosofía de la naturaleza. Teoría especial de las categorías. Las 
categorías organológicas. El pensar teleológico. México: Fondo de Cultura 
Económica 1964.Traducción de José Gaos. Reeditado en 1986. 
8. Daucher, Hans, Visión Artística y Visión Racionalizada, Edit. GG. Barcelona, 1978. 
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Es la época en la que el alumno pasa de la dependencia, de las personas a las 
que ama (la familia) a la independencia, a confiar en sus propios recursos. 
Si durante la infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será 
relativamente fácil superar la crisis y alcanzar la madurez.
Si se siente poco valioso corre el peligro de buscar la seguridad que le 
falta por caminos aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga 
destructivos como la drogadicción.

Adolescencia superior es de los 16 años a los 22 años, etapa en la que 
se encuentran nuestros alumnos de primer ingreso, y algunas de sus 
características de personalidad son:  (img. 14)
 • Comienza a comprenderse y encontrarse a sí mismo, siente mejor  
    integración en el contexto social del  donde vive. 
 • Proporciona un progreso significativo en superar la timidez.
 • Es más pacífico en su conducta. Demostrando ser menos vulnerable  
    a los problemas.
 • Tiene un mayor control de sí mismo.
 • Es hora de tomar decisiones: los estudios, futuro, trabajo, para   
    algunos, definición sexual, independencia económica, etc.
 • Comienza a estructurar su vida.
   • Establece una relación más personal y profunda.

Mencionar  la adolescencia implica conocer o tratar de conocer a nuestros 
alumnos mas allá que una simple relación profesor-alumno. 

Considerando que somos cuerpo y pensamiento, es interesante ver cual es 
nuestra interacción con nosotros mismos; retomo el comportamiento de mis 
alumnos como referencia y no como una crítica. 

14. Seguridad en el Alumno            
       Año 2010.

Sus comportamientos son  muy similares, las pequeñas diferencias de 
pensamiento tal vez se den por la desigualdad de los grupos sociales a los 
que pertenecen, o a la educación que han recibido a lo largo de su vida, 
tanto en su núcleo familiar como en las escuelas que han estudiado.
La adolescencia se trata  de un momento de crisis, característica del 
crecimiento del ser humano. 
Cumplidas las etapas de la experiencia física y emotiva de la infancia, 
los cambios fisiológicos que dan paso a la pubertad y más adelante a la 
adolescencia superior, ponen de relieve la compleja relación entre el cuerpo 
y el mundo interno de la persona. 
El principal esfuerzo consistirá, entonces, en educar mutuamente las 
necesidades psíquicas y los estímulos físicos para integrarlos sin riesgo, la 
tolerancia, la comprensión y la guía habrán de permitir que todo individuo 
alcance la integración de su experiencia en un mundo mental organizado, 
para cumplir sus tareas de la vida adulta y obtener una formación que 
realmente les sea útil en su vida profesional.

2.3.1 Durante la 

Adolescencia superior

Una de las fases más críticas en el desarrollo es la autoestima, el alumno 
necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus posibilidades 
como individuo; también precisa de apoyo social por parte de otros cuyos 
valores coincidan con los propios, así como hacerse valioso para avanzar con 
confianza hacia el futuro. 
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de complejos, traumas o falta de autoestima o sobreestima que  se tiene en 
ese momento, y además identificar por ellos mismos, sin llegar a ser públicos 
dichos sentimientos, cuáles son o pueden ser los factores que ocasionan 
dichos procesos mentales les ayuda a crecer en todos los aspectos.

En esta edad algunos de los alumnos son expuestos a las críticas de su 
padres, familiares, amigos y muchas veces de los mismos compañeros 
de clase, críticas en su forma de vestir, hablar  o simplemente porque 
tienen una manera diferente de pensar, o sus gustos son contrarios al 
grupo social en el que se desenvuelven, algunos son relegados por sus 
compañeros ocasionando que, si son de convicciones estables no les 
afecte, incluso, la critica se vuelve contra los que criticaron primero, pero si 
son débiles el efecto puede resultar grave pues esto hace que se repriman 
en sus comentarios, que se aíslen y lo peor que adopten un sentimiento 
de inferioridad, dando como resultado un mal aprovechamiento en su 
desempeño estudiantil, y por supuesto, se hacen de una baja autoestima. 

En la práctica del dibujo es muy notorio, ya que al momento de dibujar, 
cubren lo que están haciendo con el brazo o simplemente no terminan el 
ejercicio argumentando que es poco tiempo lo que dura la pose o que no 
les sale tal parte del cuerpo, atorándose en esa parte, siendo esto un escudo 
solamente para que, según ellos, no descubran su supuesta incapacidad 
para el dibujo y no exponerse ante la crítica de los demás, pues ya está dicho 
de antemano que ellos no son buenos para dibujar, pero esto no es más que 
el resultado, muchas veces, de la  inseguridad que van adoptando. 

Mucho del comportamiento de los alumnos es inducido y determinado por 
grupos con los que convive, por la educación que reciben y la información 
que consumen ya sea por Internet, televisión u otros medios.

Al llegar al salón de clase, el primer día,  exponen sus ideas y opiniones sobre 
su entorno, como perciben al México de hoy, la educación, los problemas 
más cercanos que viven muchos con su familia como la desintegración 
familiar, el desempleo, la situación económica, etc. Problemas sociales que 
platicamos durante la primera  semana, y a veces nos tomamos una semana 
más, depende de como estén dispuestos y abiertos al debate o plática, esto 
tiene un fin, primero saber cómo piensan y cuáles son sus expectativas, lo 
cual me sirve demasiado para planear la estructura de enseñanza y segundo 
para que ellos se den cuenta de la situación actual en la que vivimos, y 
consideren la importancia de estar en una escuela de arte, y la oportunidad 
que tienen de estudiar una carrera universitaria en la UNAM y por supuesto, 
en nuestra escuela.  (img. 15)

En los últimos días de estas pláticas se hace mención del arte en sus 
diferentes expresiones, sobre todo, del dibujo en todos sus discursos, 
señalando el desnudo como una manifestación dentro del quehacer 
dibujístico, en este punto es muy interesante su opinión ya que mencionan 
los diferentes mitos y falsas ideas de pudor que se han generado en la 
sociedad acerca del desnudo, es una reflexión interesante porque entienden 
el punto de vista artístico del cuerpo humano desnudo.

El saber cómo puede influir el pensamiento en el aprendizaje del dibujo es 
crucial, pues mucho de ese pensamiento puede ser un obstáculo, a causa 

15.  Clase Teórica                  
        Año: 2010.
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los ejercicios que realizamos de reconocimiento de su ser interno y externo, 
llevados a la práctica del dibujo, contribuyen inconscientemente a su 
autoafirmación.

En  la apuesta de enseñanza, establezco ejercicios que ayudan a evitar, en lo 
más posible,  reacciones que obstaculicen su desempeño en su formación 
como diseñadores gráficos, obteniendo mejores resultados en el dibujo y en 
la seguridad de mis alumnos.  (img. 17)

Los padres muchas veces no están de acuerdo con la decisión que tomaron 
nuestros alumnos de estudiar la carrera de diseño y comunicación, 
argumentando que es una carrera sin futuro, sin una proyección profesional 
que los lleve al éxito, soñado por los padres, a veces comparan con 
hermanos o primos, que estudian o estudiaron carreras exitosas, según ellos; 
no contemplan que es el gusto y las características de personalidad  las que 
hay que tomar en cuenta, para determinar la profesión a estudiar, pidiendo a 
estos que aconsejen en estudiar otra carrera, argumentando principalmente 
que no se gana bien… etc. como si esto determinara la realización personal 
y profesional. 

Las observaciones e indicaciones de los padres son producto a menudo de 
su propia ansiedad e inseguridad que han llevado a lo largo de su vida, y que 
el hijo en su etapa de crecimiento y formación,  vaya  a estudiar una carrera 
que no le sea productiva a un futuro, para ellos es un miedo que les ocasiona 
una inseguridad y una impotencia, pues es donde empiezan los desacuerdos 
y los problemas, donde el hijo toma una decisión, y los distanciamientos, las 
amenazas son mas constantes por parte de los padres; la más constante es 

17. Alumnos Dibujándose             
       Año 2010.

El temor al fracaso y al ridículo coartan su iniciativa y le convierten en 
un ser tímido e introvertido, en contraposición al exhibicionismo y a la 
exaltación que manifiesta cuando está con sus amigos o compañeros, esta 
ambivalencia entre introversión y extroversión contribuye en buena medida 
a acentuar las dudas emocionales al periodo adolescente.

Para superar el temor al ridículo, necesita vencer su inseguridad y 
autoconfirmarse  mediante la aprobación de los que lo rodean, de este 
modo, un fracaso ocasional en cualquiera de las actividades que emprende 
puede sumirlo en un estado de profunda desesperación y desconsuelo, de la 
misma manera que el éxito puede provocarle la más exaltada alegría. 

En el pensamiento interno se establece una lucha entre el afán de 
manifestarse,  de hacerse ver, y el miedo al fracaso, a quedar mal, es la 
etapa en la que tiende a la sobreestimación del yo, sentimiento que le hace 
sentirse superior a los demás, tal sentimiento está, en la raíz del miedo a 
quedar mal con que muchos alumnos se enfrentan a cualquier actividad. Ya 
que su propia autoestima no admite el menor fracaso. 

Cuando establece un equilibrio y adquiere conciencia de sus propias 
limitaciones y posibilidades, recupera su seguridad y su interés de 
valer. Ayudado por una influencia favorable del medio ambiente, se 
despierta la voluntad de formarse y perfeccionarse, tanto en el sentido de 
autoafirmación como en el de auto educación.  (img. 16)
Estos dos sentimientos están estrechamente relacionados, ya que la 
formación y el perfeccionamiento, y las pláticas constantes que tenemos en 
clase sobre temas que tienen que ver con su desempeño y personalidad, y 

16.  Alumnos en Clase
        Año 2010.
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  • El divorcio, la ausencia física de la madre o el padre por distintos  
    motivos confiere unas características especiales a las relaciones de     
                 los integrantes, este problema genera verdaderos problemas.
   • Inseguridad de los padres, llegando a confundir a los hijos en   
    su independencia construyendo un camino de lo más confuso lleno  
    de reproches y de menosprecio a sus padres.

Lo  mencionado, no es definitivo totalmente en el comportamiento 
de los adolescentes, tiene que ver en mucho con las características de 
personalidad, pero  también, un porcentaje elevado corresponde a los 
resultados negativos.

Las situaciones de incomprensión familiar afectan profundamente al alumno 
y, una vez que alcance la mayoría de edad, hablamos de los 18 o 20 años, 
puede provocar actitudes que influyan en su vida de estudiante como en su 
vida profesional. 

2.4   Medio
socio-cultural

En este punto los alumnos aceptarán, en su contacto con la sociedad, unas 
normas, y rechazarán otras, dentro de ciertas limitaciones, y de acuerdo con 
su estabilidad psíquica, podrá elegir sus propios roles sociales, del mismo 
modo, como ya lo mencioné, las condiciones sociales ejercen una influencia 
decisiva en su formación ideológica.

el dinero, en ocasiones el alumno capta ese sentido profundo y reacciona 
negativamente contra sus padres y contra el mismo, por los comentarios 
que suelen poner el dedo en la llaga, sabe que todos esos comentarios se 
refieren a las metas no alcanzadas por sus padres y que todos los consejos 
no son mas que los miedos reflejados en ellos mismos ya que en ocasiones 
los padres no viven realizados y no quieren que los hijos padezcan lo mismo, 
según ellos. 

Cabe mencionar que mucha de la actitud del alumno se refiere a la 
educación que recibieron en su casa, algunas madres o padres encargados 
de la educación ayudan al niño a que se convierta, de una forma natural, 
en un ser autónomo, al ofrecerle las posibilidades de que adquiera una 
experiencia propia o en ocasiones  todo lo contrario, en un ser totalmente 
dependiente, esto se refiere a la sobreprotección o a la educación estricta.

Podemos mencionar acciones, por parte de los padres, que son 
determinantes en la formación de la personalidad del alumno, algunas son: 

 • Relaciones de poder.
 • Relaciones de tensiones emocionales que perturban a toda   
    la familia. En estas familias, los hijos sirven, por un lado, para aliviar   
                 la frustración  generada en el matrimonio, y por otro lado, se     
                 convierten en los receptores de los conflictos que los padres 
                 generan.
   • Intercambios materiales o sobornos, es igual a la manipulación   
    tanto de los padres como de los hijos utilizándose a conveniencia,  
    creando una inestabilidad e inseguridad afectando sus relaciones.
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de nuestra labor, es de suma importancia,  porque podemos ayudarles a 
encontrar, a veces, soluciones  a sus preguntas o a su no saber que les pasa.
Dentro de mi experiencia, el poder entender estas situaciones ha servido 
de mucho a mis alumnos puesto que, en las pláticas más personales, hemos 
podido encontrar, entre los dos, soluciones a sus inquietudes o a su no saber 
que les pasa, creo que como maestros tenemos la obligación de orientar, y 
no sólo de enseñar lo que marca el programa de estudios, esto si queremos 
tener mejores resultados en su formación profesional y  que  sean más 
humanos, dentro de esta sociedad que cada día es más deshumanizada. 
Sé que, en opiniones de otros maestros, no están de acuerdo con la 
interacción  más estrecha con los alumnos, que no es parte de nuestra labor, 
pero repito, en estos momentos de cambios constantes de comportamiento 
inducidos por los mismos cambios sociales y tecnológicos, es importante 
acercarnos a ellos con un sentido más humano, recordemos que la 
cordialidad es parte esencial para formar un ambiente grato de trabajo. Esto 
no quiere decir que no exista una disciplina en la enseñanza.

2.5   identidad 
-ser uno mismo- 

En esta etapa donde se enfrentan en un momento lleno de decisiones 
propias, dejan de ser a través de los padres para llegar a ser ellos mismos.  
Es  la  adolescencia superior,  en sí misma,  una etapa de  búsqueda y auto 
expresión para alcanzar su propia identidad dentro de una lucha que 
enfrenta día a día, que es algo más que la suma de las identificaciones que ha 

Los estudios sobre la dinámica familiar demuestran que la personalidad 
y la sociedad no pueden considerarse por separado. El individuo debe de 
considerarse en relación con la sociedad a la que pertenece, pues él trata de 
cambiarla y es, a su vez,  modificado por ella en continua interacción.
Lo que se hace complejo es el entender los diferentes comportamientos 
por la diversidad que hay actualmente de subculturas que manejan un 
pensamiento, muchas veces distinto al de su grupo social inicial, esto lo 
podemos constatar en  los  diferentes comportamientos que tienen los 
alumnos, en un grupo de nuestra escuela.

Muchos de nuestros estudiantes, alargan su adolescencia y su entrada al 
mundo del adulto, por el miedo a enfrentarse a compromisos que requieren 
de más responsabilidad, acarreando sentimientos confusos y contradictorios.

Por un lado el dolor por la pérdida de lo conocido, el otro, el temor y a la vez, 
el deseo de alcanzar un nuevo comportamiento. Esta ambivalencia hará 
refugiarse en su mundo interno para conectar con el pasado y desde él, 
enfrentarse al presente, este dejar su pasado es lo que llaman los psicólogos, 
entrando en un estado de luto, que se transforma en depresión, donde 
no saben qué es lo que les pasa, preguntándose, ¿qué me hace falta?, y 
contestado ellos mismos que nada, que tienen todo para poder desarrollarse 
en el papel que están viviendo en ese momento.

Sin saber cuales son las razones reales de su estado, preocupándose de 
sobre manera, pues se dan cuenta que su desempeño no es el más óptimo, 
pues empiezan, a atrasarse en tareas, dejan de asistir a clases, aquí pienso, 
que el poder detectar estos momentos de incertidumbre, que es parte 
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vez adulto, se debate a veces en medio de los desagradables momentos 
que le hace vivir su agresividad dirigida contra él mismo, consecuencia de 
su falta de aceptación. Tal vez ha conseguido su identidad, pero nunca va a 
estar satisfecho, es más crítico de sus acciones y tendrá que someterse a un 
trabajo de aceptación para superar sus conflictos.

2.5.1 Formación 
  de ideales
Están en desacuerdo, con el sistema social y de la escuela, de sus profesores 
y de como se desarrolla el proceso de enseñanza, criticando , opinando 
de cómo sería si  cambiaran las cosas, de acuerdo a su percepción y 
razonamiento; esto último está en su mejor momento, tienen los ánimos 
de plantearse soluciones de acuerdo a la apreciación de su entorno. Esto 
los hace ser idealistas, tienen tantas ideas y soluciones para todo, pero casi 
siempre se quedan en eso, sólo ideas, haciéndolos apáticos, encerrándose 
sólo en su grupo, opinando entre ellos sin tener una solución activa a los 
problemas que ven en su entorno, pocos son los que realmente se enfrentan 
a resolver lo que no les gusta, pero a veces, la falta de visión o experiencia los 
lleva a soluciones agresivas.

Cuando existe un reconocimiento y aceptación de su cuerpo (img. 19) 
irremediablemente se genera una autoestima que les ayuda en el desarrollo 
de su formación  y por supuesto, en el desempeño profesional, más adelante. 
Pues el miedo es menor al enfrentar a clientes o estructurar y presentar 

19. Autoretrato de Alumna
       Técnica: Acrílico                       
       Año 2010.

hecho durante su infancia. Toda la experiencia y vivencias, en combinación, 
le sirven para crear una nueva identidad.

Antes de que alcance su identidad, pasa por unas etapas de 
experimentación y de fragmentación. Mientras tanto se pregunta ¿quién 
soy yo en realidad?  Cree que su cuerpo no está bien, se enfrenta a cánones 
establecidos por la publicidad, de cuerpos en apariencia perfectos; es fuente 
de preocupaciones e inseguridades. Empieza el autorechazo, no se acepta 
tal cuál es, no se gusta, muchas veces prefiere inventarse o copiar un yo ideal 
según su percepción, cuanto más lejos de su yo real esté, más agudos serán 
sus problemas, pues difícilmente no aceptará errores de ese yo real.

La observación de su cuerpo es sinónimo de aceptación de ellos mismos, es 
entender sus formas y líneas que componen toda esa estructura anatómica, 
llegando al placer de saber que tienen todo para poder ser y hacer lo que les 
plazca. Desplazarse, detenerse, brincar, acariciarse, correr, caminar, respirar, 
ver, sentir, oler, saborear, llorar, reír, todo esto y más pueden manifestar 
con su cuerpo, el cual genera un lenguaje corporal,  cuando logran una 
conciencia más profunda de lo que tienen, realmente empiezan a aceptarse 
cómo son, reconocen su cuerpo, como si fuera un espejo que refleja su 
imagen de forma fiel, y al mismo tiempo, detectan la imagen que proyectan 
y cómo son vistos por los demás, realzando una seguridad y convicción de lo 
que son.  (img. 18)

El logro de la identidad y de la independencia conduce al alumno a la 
integración en el mundo adulto de modo coherente consigo mismo.
El proceso de la propia identidad, difícilmente termina; sin embargo, una 

18.  Autoretrato de Alumno
        Técnica:  Pastel              

        Año: 2010.
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2.6. El cuerpo 
como Lenguaje 

Entre tanta diversidad de expresiones, el lenguaje del cuerpo tiene sin 
embargo una matriz común: es presencia inmediata del otro. La desnudez 
del rostro expresa inmediatamente la presencia y, al mismo tiempo, 
la igualdad de todos los seres humanos. El rostro es de algún modo la 
manifestación del otro, su epifanía.  (img. 22)

 
El rostro constituye la identidad misma de un ser [humano]. En él se manifiesta 
la persona sin necesidad de conceptos.
La presencia sensible de este casto trozo de piel con la frente, la nariz, los ojos 
y la boca, no es un signo que permite remontarse a la realidad significada ni 
una máscara que esconde la realidad. La presencia sensible se desensibiliza 
aquí para dejar que aparezca directamente aquel que se refiere solamente a sí 
mismo, que es idéntico a sí mismo. 9

La dimensión humana del cuerpo se manifiesta muy profundamente como 
lenguaje. 

El cuerpo se expresa en cualquier forma de lenguaje, incluso en el lenguaje 
del silencio, pues, en el fondo, los distintos lenguajes no hacen sino 
desarrollar y especificar el lenguaje fundamental que es el propio cuerpo. 
Antes de la palabra existió el gesto y el movimiento; con la palabra devino 

9. González José Fco., Lenguaje corporal, Claves de la comunicación no verbal.  
    Ed. Edimat libros, S.A., España, 1998

22. “Mamá”
       Autor: Bogar Olvera
       Técnica: Óleo                      
       Año 2008.

proyectos,  de venderse como diseñadores y de ofrecer sus servicios a 
agencias o despachos de diseño. En la escuela los hace más participativos, 
con más propuestas en sus tareas.  

Conocer el lenguaje de su cuerpo, hace que tengan más dominio sobre él.
El conocimiento y la interpretación de los gestos, les ayuda a integrarse a un 
sistema y al ámbito laboral, obteniendo beneficios en su desarrollo como 
diseñadores y personas.

Para la práctica y aprendizaje del dibujo, es fundamental pues cada pose del 
modelo, dibujada por ellos, adquiere un sentido y argumento; ya no es sólo 
el dibujar para entender las formas, sino junto con el entendimiento de las 
formas, que lleve éste, un significado que proyecte una acción o sentimiento 
mediante el lenguaje no verbal.

Si decimos que el cuerpo tiene implícito el lenguaje no verbal y que es 
entendido por los mismos humanos, entonces el dibujo no tiene que ser 
diferente, y más cuando se trata de dibujar cuerpos humanos, y resulta ser 
más enriquecedor, si éstos pertenecen a ellos mismos.  (img. 20)

Cabe mencionar  que los alumnos se dibujan así mismos, desde un principio, 
reconociendo sus cuerpos en la intimidad de su casa, para después, cuando 
estamos ya en clase, dibujen de memoria la parte que se dejó  observar y 
reconocer. Estos ejercicios son parte de la enseñanza que propongo. 
(img. 21)

21.  Dibujo de Memoria 
        “Piernas de Alumna”        

Técnica:  Carboncillo              
        Año: 2010.

20.  Dibujo de Memoria 
        “Torso de Alumna”        

Técnica:  Carboncillo              
        Año: 2010.
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El vestido y el desnudo pertenecen también al ámbito del lenguaje. El 
vestido puede ser ciertamente una protección contra la intemperie, pero 
también expresión de la función social, de rebeldía, de conformismo, de 
ostentación de riqueza y muchas otras cosas. El desnudo puede expresar, a 
su vez, un lenguaje muy variado: signo de contestación, reclamo comercial, 
deseo de trasgresión, moda, etc.  El lenguaje humano no se puede reducir 
exclusivamente a las expresiones verbales, escritas, táctiles, etc. 

Para Francoise Louxes  el cuerpo es un elemento de mediación entre 
naturaleza y cultura, cree que a través del vestido, la comida, y tradiciones el 
hombre hace su cultura.
El aspecto físico es adquirido por influencia de la cultura, y la convivencia 
constante, todo lo que de nosotros mismos presentamos a los demás 
tiene un peso en lo que decimos. Esto es de suma importancia ya que si 
entendemos que la profesión de diseñador se refiere a las ventas y que 
debido a las características que esto requiere, debemos proyectar una 
imagen que sugiera lo que somos. (img. 23)
Culturalmente la sociedad pide como confianza  un aspecto físico 
determinado, según su percepción de confianza.
Cuando hay un ajuste en el aspecto la sociedad  acepta, si no se ajusta al 
modelo que determina es muy probable el rechazo, nuestro aspecto no deja 
de ser un programa culturalmente concebido.

Es evidente que los demás reaccionan a nuestros gestos y movimientos 
corporales, el saber esto nos lleva a tomar posturas para una mejor 
relación, muchas veces nos preguntamos por qué movemos en los demás 
antipatías y simpatías y no encontramos razones evidentes que expliquen 

23. Moda en los Alumnos          
       Año 2010.

el hombre humanizado y ahora  la palabra no puede existir sin el gesto y el 
movimiento.

“todos los cuerpos son ojos/ que resplandecen y acechan./ Todos los cuerpos 
son bocas/que muerden y besan./Todos los cuerpos son brazos/que se 
empujan y se estrechan./De todos los cuerpos salen soplos de sombra y de 
selva./En todos hay un clamor/de sangres insatisfechas./Y a un grito todos 
los cuerpos se asaltan y se despueblan./Y a un grito todos se aplacan, y se 
fecundan, y esperan”.10

El cuerpo es el mensaje, nos dice Flora Davis. Los ojos, las manos, los pies, el 
movimiento, todo el cuerpo emite señales precisas que es captado por quien 
lo ve, de tal modo que se desencadena el proceso de  la comunicación. 
Siendo ésta la mas básica, afectiva y sentimental.  Nunca la palabra, en este 
terreno,  puede desterrar la potencia del cuerpo, quizá por que el cuerpo es 
un elemento natural de gestos, de señales visuales hacia el otro.
Todo el conjunto de la expresividad humana, verbal y no verbal, es en 
complemento lo que lleva a ser la comunicación del hombre dentro de una 
sociedad.

El lenguaje no verbal suele tener una enorme dimensión de inconciencia ya 
que mucho de nuestros gestos salen a relucir sin pensar, sólo siguen la parte 
verbal. 

Antes de que la boca hable con la palabra, los labios ya dijeron lo que se va 
hablar 
“antes de que me dieses felicidad, tus labios me sonrieron, y yo lo entendí”.11

10, 11.  Ibid, González José Fco.
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dominar los gruesos y delgados, suaves y fuertes y que  la combinación de 
estas propiedades de la línea, generando formas humanas se plasma un 
lenguaje no verbal que hace al dibujo con un sello propio, el cual toma vida 
y puede ser leído por el espectador.

La maestra Florida Rosas ( 1994) menciona “El dibujo como lenguaje 
no verbal se debe de caracterizar como un proceso formativo para la 
creatividad, sin dejar de un lado la disciplina que le exige, proponiendo 
un sin número de opciones, buscando y encontrando alternativas en la 
expresión grfico-plástico que coadyuve al estudiante a interesarse con 
los problemas de comunicación social y su más adecuada resolución, a 
través de un lenguaje propio, como consecuencia de la integración de sus 
procesos de desarrollo en las áreas: cognoscitivas, psicomotoras, y afectivas 
que incrementan sus capacidades intelectuales y aceleran sus procesos de 
aprendizaje.” (img. 25)

Desde este punto de vista es importante que la enseñanza del dibujo se 
revalore, concediéndole un valor formativo y, no solamente con un fin 
determinado como sólo una practica que no tiene, en este momento 
histórico, ya una razón de darse como una materia de importancia en la 
carrera de diseño y comunicación visual.  
“La enseñanza y aprendizaje del dibujo no se limita al adiestramiento y 
manejo de los materiales, herramientas, superficies y procedimientos 
técnicos, sino la de impulsar al alumno a pensar, sentir y desear. Es encausar 
actitudes, formar conciencia artística… ¿por qué? y ¿para qué?. No se enseña 
para aprender a dibujar, si no para dibujar distinto, para aprender como 
aprender dibujar”. Señala la maestra en artes visuales Florida Rosas. 12

12. Rosas López, Florida Ivett Enriqueta. Reflexiones sobre el dibujo, 
Una experiencia compartida, Tesis de Licenciatura, E.N.A.P., U.N.A.M., 1994.

25. Ejercicio de Expresión          
       Dibujo: Alumna
       Técina: Bolígrafo
       Año 2010.

esas reacciones; en el fondo pueden existir sensaciones provocadas por 
circunstancias que nos inquietan de manera inconciente por factores 
externos, como pueden ser, estrés, alegrías, que se manifiestan a través del 
lenguaje del cuerpo.

Tomemos en cuenta que la primera impresión que tenemos de otro 
semejante, a través del cuerpo en términos de apariencia, gestos y 
movimiento, son los primeros datos con los cuales nos formamos un juicio. 
La comunicación a través del cuerpo es tan simbólica como la interpretación 
del lenguaje. 

Podemos decir que al igual el arte está lleno de simbolismos y el dibujo 
no es la excepción,  tan es así que estudiosos del arte o psicólogos  se han 
dedicado interpretar y descifrar las líneas que se plasman en el papel. 
En todos los gestos que emplea diversidad  de vías de transmisión se pone 
de manifiesto la universalidad del simbolismo humano.  
El ser humano deja rastro de todo lo que realiza, plasmando su personalidad, 
un dibujo hecho por él, puede dejar huella de quién es la persona, cómo lo 
puede  hacer un gesto o un movimiento. 
Los dibujos realizados por mis alumnos dejan ver su personalidad, algunos 
son abiertos, expresivos y emotivos y de esa misma forma son sus gestos y 
sus expresiones corporales, mientras que otros son retraídos, tímidos, poco 
expresivos, inhibidos, lo demuestran también en su expresión no verbal y en 
sus dibujos, por supuesto. (img. 24)
Con el conocimiento del significado  del lenguaje no verbal pueden 
entender más la expresión dibujística. En la práctica la línea adquiere 
también un poder de expresión que se hace presente  cuando empiezan a 

24.  Alumna Posando                  
        Año: 2010.
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2.6.2 El cuerpo 
 como límite
 

Sin embargo, los aspectos positivos del cuerpo van siempre acompañados 
de una serie de límites reales e indiscutibles, la expresión corporal nunca 
responde totalmente a las intenciones, existe siempre una distancia entre lo 
que se quiere expresar y lo que el otro percibe. Por eso la expresión humana 
está expuesta al equívoco y al malentendido. Formular las propias ideas 
lleva mucho tiempo. Y mucho se requiere también para conocer a otro ser 
humano. 

El hombre siempre puede fallar y fracasar: una distracción, un malestar, un 
error, un incidente... La enfermedad acecha permanentemente. El cuerpo 
está impregnado de todas, las fuerzas del mundo físico y biológico, padece 
hambre y sed, necesita dormir, precisa silencio, hacer ejercicio y descansar. 
No es infrecuente que las pasiones impulsen al hombre a hacer lo que 
no querría, el hombre  está limitado a  no siempre  poder  hacer lo que  
desea ,  ya  que las necesidades  físicas  son imperiosas . El hombre vive  en  
función de la  tiranía de  su propio cuerpo y, sobre todo, este cuerpo está 
irremisiblemente condenado a morir. (img. 26) El saber de las limitantes, 
no es fácil, pero si se tiene un conocimiento que nos acerque a nuestras 
limitaciones, es posible que cometamos menos errores. Y encontremos 
soluciones a nuestras condiciones, dando alternativas de herramientas o 
ideemos procesos  que ayuden a tener los menos limites.

26.  Cristo Yacente 
        Autor: Andrea Mantegna 
        Técnica: Oleo
        Hacia 1490.

Lo comentado por la maestra, refuerza la propuesta de enseñanza donde se 
resalta la conciencia artística que se debe formar el estudiante.

2.6.1 El cuerpo 
como principio 

de instrumentalidad

Con el dominio del cuerpo y su lenguaje, y su unión perfecta, como 
consecuencia es que el hombre puede actuar sobre lo que le rodea, 
dominando  y transformando casi todo lo que se encuentra a su alrededor.
El cuerpo es el principio de instrumentalidad, si domina las fuerzas de su 
cuerpo puede lograr lo que quiera. Esto es inherente  a la condición humana.

El cuerpo es la referencia de todos los instrumentos, en el sentido de que 
los instrumentos se convierten en tales porque hay un cuerpo que puede 
utilizarlos.

Si partimos de esto el alumno que domina su cuerpo en todos los sentidos, 
al dibujar se harán presentes los instrumentos de su cuerpo y al saber cuanto 
presionar, cómo balancearse, cómo pararse para guardar un equilibrio, cómo 
mover la mano con destreza, hacer movimientos suaves, rápidos, mover el 
brazo al ritmo del cuerpo; los resultados en su dibujo serán asombrosos. 
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La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento aparente, 
resultante de un estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos. Por 
lo general, este acto óptico físico funciona de modo similar en  todas las 
personas ya que las diferencias fisiológicas de los órganos visuales apenas 
afectan al resultado de la percepción.
Las principales diferencias surgen con la interpretación de la información 
recibida, a causa de las desigualdades de cultura, educación, inteligencia 
y edad, por destacar las  más  importantes . En este sentido, las imágenes 
pueden  interpretarse y crear una idea de acuerdo a las vivencias, por lo que 
existe en la operación de percepción visual la posibilidad de un aprendizaje 
para profundizar el sentido del significado.
Percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción. 
Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir 
impresiones diferentes, ya que interactúan entre si de forma dinámica.
Las impresiones cuentan con una cierta estructura donde hay cualidades 
centrales y cualidades periféricas cada parte forma un todo, la omisión o el 
agregado de una cualidad alternan a la percepción global.
El acto de la percepción implica dos términos: un objeto y un sujeto. 
El objeto es lo percibido y el sujeto es el ser humano sensible, (subjetivo ) un 
ser viviente, que puede percibir por medio de sus sentidos.
La vista, en este caso, es el sentido que más importa, pues con él se 
distinguen formas, color y masa del objeto. 
El cerebro aprende en este acto, es espejo  del objeto. 
Mediante la experiencia aprendemos que el objeto posee otras 
características que lo hacen ser pero que no son vistas de inmediato o no 
son evidentes a simple vista. (img. 28)

28. Alumna Dibujando
       Técnica: Carboncillo         
       Año 2010.

2.7 Percepción
Hablar de percepción en la enseñanza del dibujo, es entender cómo pueden 
desarrollar su habilidades perceptivas los alumnos.
Del latín perceptio,  se refiere a la acción y efecto de percibir  a través de los 
sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas. Se 
trata de una función de nuestro cuerpo, psíquica, que permite al organismo 
de éste, captar, elaborar e interpretar la información que percibe desde el 
exterior.
La percepción es el primer proceso cognoscitivo, que permite al sujeto 
captar la información del entorno a través de los sistemas sensoriales.
El proceso de la percepción es de carácter inferencial y constructivo: la 
representación interna de lo que acontece en el exterior surge de a modo 
de hipótesis, la información que llega a los receptores se analiza  de forma 
paulatina, junto a la información que viene de la memoria y que ayuda a la 
interpretación y a la formación de la interpretación. (img. 27, 27.1)
La percepción  se ve influida  por el entorno social y lo que le resulta 
cotidiano al sujeto que percibe.
Mediante la percepción, la información es procesada y se logra formar la idea 
de un solo objeto. Esto quiere decir que es posible sentir distintas cualidades 
de un mismo objeto y unirlas a través de la percepción para determinar que 
es un único objeto.
Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece al mundo exterior 
y genera el primer efecto en la cadena del conocimiento y la percepción, que 
es un proceso psicológico. Podría decirse que el estímulo es la energía física, 
mecánica, térmica, química o electromagnética que activa a un receptor 
sensorial.

27.  Veracruz Cascada
        Foto:  Bogar Olvera              

        Año: 2010.

27.1  Veracruz Cascada          
Dibujo:  Bogar Olvera              

          Año: 2011. 
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El alumno es receptor sensible y reacciona a la  impresión de lo que está 
observando; tiene todos los sentidos despiertos ante el estímulo que recibe, 
al tocar y observar su cuerpo, a través de sus órganos sensoriales, se genera 
lo que le llamamos sensación, a esta reacción motriz. Pero existe, además, 
la respuesta del sistema afectivo que fortalece el aprendizaje de sus formas, 
pues es él mismo el que se está provocando un autoconocimiento. Quien se  
conoce a  si mismo  está preparado para conocer a los demás y afrontar  las 
formas  de  sujetos desconocidos( modelos).  (img. 29) 
La respuesta de la mente a cualquier acto de percepción no es un hecho 
aislado: es parte de un desarrollo seriado; tiene lugar dentro de una 
orquestación completa de percepciones sensoriales y sensaciones, y está 
regulada por lo que llamamos sentimiento. Llevándonos a reaccionar ante 
nuestro conocimiento del cuerpo, según nuestros propios intereses.
Cuando existe una conciencia se da el conocimiento, es decir cuando los 
alumnos tienen claro cual es el proceso de aprendizaje y sus conceptos se 
facilita el proceso de percepción. 
Para su aprendizaje es indispensable la imagen que se procesa en su mente, 
en esto nos ayudan los ejercicios de reconocimiento, la cual necesitamos en 
el desarrollo de la imaginación.
Algunos psicólogos consideran el contenido mental de la percepción 
(percepto) como el tipo más perfecto de imagen visual.
Al observar mi cuerpo, manteniendo mi mirada sobre mis formas, (img. 29.1)  
recorriendo pausadamente lo que se refleja en el espejo y me detengo 
en una parte de éste, mi cerebro registra un percepto. Cierro mis ojos y 
mi mente sigue viendo esa parte de mi cuerpo. Lo que aún veo (es decir, 
retengo), puede ser  menos detallada que el percepto, aunque mediante 
la concentración, puedo hacerla más clara  y más pormenorizada. De esta 

29.1 Ejercicio de Reconocimiento 
         de Formas                    
         Año 2010.

29. Ejercicio de Observación
       Año 2010.

El acto de la percepción empieza con el conocimiento del aspecto del 
objeto, más adelante reconoce sus demás características, pero se queda con 
los rasgos más sobresalientes.
El cerebro, que recibe el reflejo del objeto, durante su vida consciente ha 
recibido numerosos reflejos análogos y estos han dejado impresiones, 
capaces de ser revividas y experimentadas, pues  pertenece al ser mismo de 
la mente, en y a través de estados subsiguientes, de reproducir o recordar 
la conciencia que fue conciencia del contenido de un estado previo, y de 
utilizar esa conciencia conservada, en la vida del presente y del futuro.

Si salimos a la calle y sentimos frío, enseguida  recordamos que existen otros 
elementos para protegernos del frío, un abrigo o un suéter, este proceso es 
de asociación, es la unión de  un acto presente de percepción con un acto 
revivido de percepción, y memoria a la facultad que nos permite revivir la 
conciencia de percepciones anteriores. 
Hacer referencia de esto nos indica que el sujeto se desarrolla o aprende 
a partir de la  asociación y de la memoria que se tiene de conocimientos 
anteriores. Recordemos que la creatividad se da a partir de la conjugación  
de conocimientos. Para mis alumnos, aprender a dibujar, parte de el 
conocimiento adquirido a partir de la observación y de entender el 
significado de la  percepción, como se hace notar en este escrito.
Es el desarrollo de la memoria a partir del reconocimiento de su cuerpo 
y a la relación de sus extremidades, en tamaño, forma y volumen, es 
imprescindible, pues, la primera etapa del aprendizaje es a partir de esta 
asociación, es decir, del recorrido de su cuerpo por medio del sentido de la 
vista y después por el tacto, para llegar a dibujar de memoria cada una de los 
componentes de su cuerpo,  al salón de clases.
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objeto.  Pueden influir factores como la distracción, la falta de interés, 
el ruido, problemas personales entre otros lo que hace que el alumno 
no registre los datos en su cerebro y como consecuencia no logre tener 
una descripción más completa del objeto a dibujar. La repetición de la 
observación de las formas hace que se logren retener más, al igual que las 
sensaciones que produce este acto, reflejándose en el trazo de las líneas.

El  profesor Erich Jaensch, en su texto eidética y exploración tipológica, 
define las imágenes eidéticas como sigue:

“las imágenes preceptuales ópticas (o eidéticas) son fenómenos que ocupan 
una posición intermedia entre las sensaciones y las imágenes. (img. 31) 
Al igual que las postimágenes, (imágenes con poco registro en cuanto a 
su forma), fisiológicas comunes, siempre se ven, en sentido literal. Poseen 
esta propiedad con carácter necesario y en todas las condiciones, y la 
comparten con las sensaciones. También puede exhibir en otros aspectos 
las propiedades de las imágenes. En los casos en que la imaginación ejerce 
escasa influencia, no son otra cosa que postimágenes modificadas, que 
se apartan de la norma en una forma definida, y cuando esa influencia 
es completa o aproximadamente nula, podemos considerarlas como 
postimágenes ligeramente intensificadas.”
Existe un consenso muy general entre los psicólogos según el cual las 
imágenes son excepcionalmente vívidas en los niños de corta edad. El 
problema  consiste en decidir  si tal vividez de las imágenes se unifica, o si se 
debe meramente a la capacidad de retener y recordar imágenes mnémicas, 
(imágenes con más definición ), de muy especial claridad. (img. 32)
Los alumnos por sus características, e inclinación hacia las artes, podemos 

32.  Imágenes mnémicas
        Técnica: Acuarela                     
        Año 2010.

31. Dibujo: Bogar Olvera
       Técnica: Carboncillo           
       Año 2010.

manera mi aprendizaje se racionaliza por la descripción y comparación, 
entendiendo como debo dibujar las formas. (img. 30)
Cuando me deshago de la imagen de mi cuerpo queda el registro en mi 
memoria, y al recordarla más tarde, la imagen y las sensaciones vuelven, 
éstas pueden ser tan claras, dependiendo de la atención que  puse al 
observar la imagen y sentir lo que me provocó esta acción. Logrando dibujar 
con más precisión.
Memoria es la posibilidad de evocar imágenes, en grados diversos de 
claridad, dependiendo del interés que haya puesto sobre la apreciación de 
éstas. 
Imaginación, es la capacidad de relacionar estas imágenes entre sí, de 
establecer combinaciones de relación para poder describir, en este caso, la 
proporción que guardan las formas  entre sí. Menciona el profesor Dawes 
Hicks,  en sus estudios filosóficos  “el proceso de imaginar es, en verdad, 
similar al proceso de percibir…, la principal diferencia radica en que la 
imaginación implica una proporción relativamente mayor de factores 
revividos, sigue mencionando  para esos contenidos de la memoria y de 
la imaginación que parecen hallarse como objetos frente a la mente que 
conoce y hacia las cuales parece, (al sujeto consiente en cuestión), tener 
un  asimilamiento de la idea por completo”. cuando una imagen es una 
copia débil de una sensación, puede no recordarse por completo o en 
menor grado. Y aquí, en efecto, tenemos los motivos más poderosos para 
afirmar que la estimulación sensorial está comprendida en el proceso de 
la imaginación, donde se hallan las imágenes objetivas, existe, como en 
la percepción, lo que llaman algunos autores la discriminación, que es, 
el desechar de nuestra memoria partes del objeto que no nos causan un 
impacto o no nos producen una sensación o estímulo y esto explica la 
expresión o el detalle con el que dibujan un cuerpo o un 

30.  Ejercicios de Volumen        
Técnica: Grafito                 

        Año 2010.
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aplicarlas en la práctica. Por consiguiente intenté habituarme al ejercicio de 
una especie de mnemotecnía y repitiendo en mi mente las partes de que 
se componen los objetos, pude gradualmente combinarlas y registrarlas 
con mi lápiz. Así como todas las limitantes resultantes de las circunstancias 
ya mencionadas, adquirí el hábito temprano de conservar en los ojos de 
mi mente, sin  copiarlo fríamente en el lugar, todo aquello que trataba de 
imitar”. 13

Considerando lo mencionado, quizá esta forma no sea todo lo preciso que 
se podría desear, pues depende mucho de las capacidades de cada una de 
las personas, pero mediante la práctica de retener imágenes muy precisas se 
puede obtener resultados aceptables. 
Este es el principio del cual parto, en la propuesta de enseñanza del  
dibujo del cuerpo humano, para  mis alumnos, pues considerando sus 
características, las cuales marcan un pensamiento y una personalidad, ya 
mencionadas con anterioridad. Estas no son un obstáculo, pues existe un 
interés que manifiestan por haber entrado a una carrera de nivel superior, 
que ellos mismos decidieron,  hace que estén en la mejor disposición y su 
participación es en todos los sentidos constante, facilitando su aprendizaje, a 
pesar de las situaciones que puedan padecer en esos momentos.

Considerando la escuela de psicología de la Gestalt  “no existen hechos 
aparte de la experiencia de los mismos; “los hechos de un caso” no se captan 
en enumeración, sino  que deben sentirse como una estructura coherente. 
En este sentido la percepción misma, como dice   Koffka, es artística “ bajo 
el impacto de un mosaico de estímulos que inciden sobre la retina ocular, 
el sistema nervioso produce procesos de organización en forma tal que la 

13. Read, Herbert. Educación por el Arte, Ed. Paidos  Educador, Barcelona 1998.

decir que pueden ver imágenes eidéticas. Considerando esto, es más fácil 
que retengan imágenes y que las proyecten en un papel; hay que considerar 
esta cualidad para su formación y enseñanza. Se menciona que los artistas 
visuales como los pintores, diseñadores, son más autoanalíticos que una 
persona eidética sin dotes para las artes, pero Jaensch y otros formularon la 
teoría de que esas personas son artistas porque son eidéticos: hecho éste 
que, si pudiera ser probado, tendría considerable importancia para entender 
más este proceso de la percepción de las imágenes. (img. 33)

La doctora Roamond Harding   ha recopilado una cantidad de pruebas 
sobre este hecho, pero sin referencias especificas a las imágenes eidéticas  
de diferentes pintores como: William Blake y W. Norticote, de escritores 
como Charlotte Bronte, Charles Dickens, Thackeray, Alphonse Daudet y 
un músico, Elgar. Sus resultados apuntan hacia la presencia y el uso de 
las imágenes eidéticas siendo a veces muy especificas. en las anécdotas 
de William Hogarth “Writen by Himself”., cuenta como, “a edad temprana, 
encontró poco satisfactorio la práctica de copiar o transcribir. Dibujar en 
una academia, aunque fuera copiando  la vida, no hará del estudiante un 
artista; pues como la mirada se retira a menudo del original para dibujar un 
trozo por vez , es posible que al finalizar no conozca lo que ha copiado más 
que antes de comenzar. Otros motivos, que no es necesario enumerar , me 
parecieron firmes objeciones a esta practica y me llevaron al deseo de poder 
hallar el camino más corto: fijar las normas y los caracteres en mi mente 
y, en lugar de copiar las líneas, tratar de leer el idioma y, de ser posible, 
descubrir la gramática del arte, concentrado en un solo foco, las diversas 
observaciones que había realizado, y tratando luego de ver mediante mi 
poder, sobre la tela, en qué medida mi plan me permitía combinarlas y 

33.  Foto de Alumnos
        Año: 2010.
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Lo que proponía Platón, aunque muy sencillo  y muy definido, era algo  
mucho mas fundamental. Decía, “que toda gracia de movimiento y armonía 
de vivir- la disposición  moral del alma misma- son determinadas por el 
sentimiento estético: por el reconocimiento del ritmo y la armonía. Las 
mismas cualidades, apuntaba, “intervienen en gran medida en la pintura 
y en todas las actividades análogas, en el tejido y en el bordado, en la 
arquitectura, así como en toda la manufactura de utensilios en general; pues 
en todas estas cosas halla su lugar la gracia o la falta de gracia. Y la ausencia 
de gracia, ritmo y armonía, se halla íntimamente aliada a un estilo malo 
y a un carácter maligno, mientras que su presencia esta aliada al carácter 
opuesto, que es valiente y sobrio”  15
Si el alumno aprende a organizar su experiencia mediante el sentimiento 
estético, es evidente su aprendizaje.
En la formación  artística que reciben los alumnos, es considerable que 
ellos desarrollen su sensibilidad, y no cabe la menor duda que su cuerpo 
es  parte importante para conocer y descifrar los procesos que ayudan a 
conocer la armonía y el ritmo, como lo señala Platón, para estar en contacto 
con su apreciación estética, de las formas que llevan a una interpretación 
dibujística, creando un sentimiento  de aceptación y amor por ellos mismos. 
(img. 34) 
 

2.7 Lenguaje
“El lenguaje es premisa esencial de cualquier actividad cognoscitiva dado que 
los objetos de conocimiento se denominan, tanto en el proceso como en sus 
resultados se expresan palabras, proposiciones e imágenes, lo que convierte a 
estos en medios específicos sin los cuales el conocimiento es imposible.”  16

15. Ibid, Read, Herbert. 
16. Vilchis Luz del Carmen, Metodología del Diseño, p. 12.

34.  Autoretrato de Alumna
        Técnica: Pastel                     
        Año 2010.

estructura resultante es la mejor posible en las condiciones reinantes en ese 
momento. La percepción tiende al equilibrio y la simetría. O bien, expresado 
en otra forma: el equilibrio y la simetría son características preceptúales 
del mundo visual que se verificarán cuando las condiciones exteriores 
lo permitan; en caso contrario, el desequilibrio, la falta de simetría, se 
experimentaran como una característica de los objetos o del campo entero, 
juntamente con un impulso hacia un mejor equilibrio” 
“Si estos hechos son ciertos- y los experimentos de la psicología gestáltica 
permiten abrigar escasas dudas al respecto-  resulta perfectamente legítimo 
llamar estético a este factor de sentimiento en la percepción y en otros 
procesos mentales. Una disposición a sentir como apropiada y justa la 
calidad del completo de un acontecimiento experimentado, constituye lo 
que hemos denominado el factor estético en la percepción” 14

El profesor Ogden, como uno de los principales exponentes de la teoría 
de la Gestalt, sostiene que entre todos los modos posibles de conducta, el 
individuo escoge uno considerándolo especialmente correcto o apropiado. 
Lo menciona así, “uno siente en seguida la facilidad con que es aprendido, y  
lo apropiado de la acción que sigue y como este modo de conducta se siente 
apropiado, tiende a ser repetido.”
En este nivel primitivo de la percepción, se trata de un proceso de 
“sensibilidad diferencial” completamente irreflexiva. Pero el criterio estético 
persiste en todo el proceso de aprendizaje, esto es, aprendizaje en el sentido 
de adquirir la habilidad para poder dibujar.
Esta manera de trabajar , fue claramente demostrada por Platón, 
constituyendo la base del sistema educacional ideal, pero en  los procesos 
actuales de pensamiento intelectual no cabían estas maneras de enseñanza.

14. Ibid, Read, Herbert. 
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Si consideramos que lenguaje es todo dibujo, porque según una de las 
definiciones de lenguaje es todo conjunto de señales que dan a entender 
una cosa, partiendo de esto, entonces los alumnos están generando un 
lenguaje, y en un inicio estas señales fueron puros trazos lineales y luego 
figuras dibujadas provocando una respuesta de quien veía esas formas. Esto 
es, se establece un proceso de comunicación cuando las formas imitan una 
realidad y es dibujada para decir algo. (img. 36) 
El proceso lingüístico del alumno sucede en su estado mental cuando ve la 
realidad y la transforma en su pensamiento, creando formas nuevas, pero 
que puedan ser interpretadas por quienes las lleguen a ver; no olvidemos 
que estamos hablando de diseñadores los cuales ven a la imagen desde un 
punto funcional, pero no quiere decir que ésta pierda su sentido estético. 
En el trasfondo del proceso lingüístico del dibujo, tiene que adaptarse a 
los cambios tecnológicos. Esto nos obliga a distinguir diferentes clases  de 
dibujo, que el alumno debe de conocer para poder establecer un lenguaje 
que sea entendido por un determinado receptor, el maestro Juan Acha 
menciona los siguientes: el lingüístico de uso general (para representar 
realidades con figuras o trazos lineales); el idiomático de la escritura 
(con señales aníconas); el coloreado que va hacia la pintura; y el sagrado 
o divinizado. Y agrego el dibujo de diseño que es crear imágenes con 
funciones especificas de comunicación. El alumno entiende y aplica estos 
dibujos a lo largo de su formación, pero el que nos atañe en este momento, 
es el dibujo artistizado, como lo menciona el maestro Acha, pues este 
tiene la cualidad de despertar la sensibilidad del alumno y tener una carga 
estética, y el cual ponemos en práctica en clase.
El dibujo como lenguaje lo podemos señalar según los planos comunicativos 
de sus mensajes como: el semántico que exalta el parecido y consta de las 
relaciones entre los signos o figuras y la realidad visual dibujada; el sintáctico 36.  “Para Decir Algo”

        Autor: Bogar Olvera
        Técnica: Acuarela                   
        Año 2010.

Lo mismo sucede en el momento de “dibujar”, si existe un reconocimiento 
de formas de una realidad dentro de un contexto y el fin es abstraer y 
representar por un medio que es la acción de dibujar, puede darse el 
proceso.  
Donde conlleva una planeación desde el momento de ordenar las 
herramientas  hasta la acción misma, que es el trazado en el papel de lo que 
se pretenda dibujar,  lleva a una relación  y conocimiento de la forma que 
nos permite tener una expresión dibujistica.
En cuanto los alumnos han entendido y puesto en práctica, por medio del 
dibujo,  los procesos de percepción, empiezan a manifestar habilidades 
que determina un desarrollo progresivo. Generando  un estilo propio, 
que se va fortaleciendo conforme su empeño, práctica, entendimiento y 
experimentación de las técnicas, acrecentando su expresión dibujística, 
dando pie a un lenguaje  individual. (img. 35) 
El dibujo no es sólo un medio de representar objetos, va más allá, es emitir 
por medio de trazos los significados, la esencia  del objeto dibujado, en los 
cuales se expresan: sentimientos, pensamientos, identidades y conceptos. 
Podemos señalar que es una  necesidad comunicativa del dibujante  es un 
querer decir o gritar algo que sólo con las líneas se puede gritar. 
Ese es el propósito de enseñanza para con mis alumnos, que ellos se puedan 
expresar con todos sus sentimientos, teniendo el dibujo como un medio.
Basta  con la intención de  expresión , el dominio  de la técnica llega con la 
práctica  y este  método facilita la práctica, ya que libera a los ejecutantes 
de  los prejuicios  básicos  que tienen al comenzar a  dibujar,  hace que éste 
tome un valor diferente a sólo hacer un ejercicio que sirva para el dominio 
del conocimiento y de la proporción de la figura únicamente. 
Considerando lo anterior puedo señalar que el dibujo se transforma en un 
lenguaje propio del alumno.

35.  Expresión Dibujística
        Técnica: Acrílico                   

        Año: 2010.
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Dibujos: Bogar Olvera
              Técnica: Carboncillo        
          Año 2010.

o composición con sus relaciones de los signos o de las imágenes entre sí; y 
el pragmático que busca la sorpresa o acentúa las relaciones entre la imagen 
dibujada y el receptor de la misma.  (img. 37)

Esto parte de las lecturas de los dibujos: el mensaje o tema, lo estético y la 
función que pueden ser  de diferente índole, que incluye la artística.
A mis alumnos, para comprobar que están haciendo su propio lenguaje, 
les pido que muestren sus dibujos y que escuchen las diferentes  opiniones 
y se den cuenta cuanto comunican con sus dibujos en todos los sentidos, 
poniendo más énfasis en el expresivo, esto les sirve para comprobar sus 
avances y someter su trabajo a una critica, sin importar si es buena o mala, lo 
positivo de esto es que ellos se enfrentan a mostrar lo que hacen, causando 
un efecto  de aceptación de sus dibujos y de su expresión.
De antemano saben que están en un proceso de formación y que como tal 
es bueno escuchar opiniones buenas o malas, y que éstas no pueden  afectar 
su proceso, ya que sólo son un indicativo de que si están cumpliendo con su 
fin. 

Esto que señalo puede sonar demasiado afanoso, sin embargo, sostengo 
que cuando  a los alumnos se les habla sobre el lenguaje que están creando 
y se les hace ver que ellos son capaces de dibujar y expresarse con todo lo 
que son ellos, pueden lograr mucho más, que sólo exigirles un dominio de 
las formas, herramientas y de la técnica.

Como consecuencia de este pensamiento, generan una seguridad en sus 
expresión para poder hacer cualquier trabajo gráfico que se les requiera. 

37.  Imágenes por Alumnos
        Técnica:  Varias             

        Año: 2010.
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invariablemente, parte del  desarrollo y entendimiento 
de esta profesión es de sobremanera importante, pues 
finalmente los alumnos se enfrentan al estudio de esta 
disciplina.

Las anotaciones que se hacen a continuación  dan un 
parámetro para entender el diseño y la relación del dibujo, 
que para los alumnos es necesario saber e interpretar.

Creo que es conveniente empezar por la parte de 
comunicación visual ya que es un punto de inicio, que marca 
todo un enlace de comunicación primario entre la imagen y 
el receptor (humano), para esto retomo a dos autores:
Abraham A. Moles. Nacido en Francia en 1920. Doctor en 
Ciencias y Letras. Director del Instituto de Psicología Social 
de la Universidad Louis Pasteur de Strasburgo, Francia. 
La originalidad de Moles está determinada por el hecho de 
ser un especialista en materia de comunicación y 
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ocupen de la comunicación humana y, por tanto, de la comunicación visual y 
con base en ellas, adquiera un carácter teórico.
Lo que al diseño de la comunicación visual interesa es la clase de imágenes 
que están insertadas dentro de “todo lo que nos rodea”, pero que su 
creación y su difusión tiene el exclusivo propósito de entablar un circuito 
comunicacional. 

Es claro entonces, que la tendencia actual de las profesiones se dirige hacia 
su interrelación con otras disciplinas para obtener de ellas los conocimientos 
que originalmente no se consideraban como propios, pero que son 
indispensables para incrementar su nivel profesional. Esta interacción 
permitirá completar y estructurar de manera más precisa, los conocimientos 
tradicionales(prácticos) del “diseño y comunicación visual”. “En la sociedad 
contemporánea no existe prácticamente  actividad alguna que no tenga su 
correspondencia en alguna comunicación: Todo acto administrativo, toda 
relación publicitaria, toda  información por la prensa o la televisión y más 
genéricamente, toda vida social se basa en la comunicación. En buena parte 
de nuestras relaciones económicas, políticas y sociales no manipulamos 
objetos materiales, sino que vivimos totalmente dentro del universo del 
signo”.  18

Una manera de analizar la comunicación, es estudiando el paso de los 
signos por entre las estructuras de la vida social (flujo de información), 
entendiendo a la sociedad entera como un sistema compuesto por procesos 
de comunicación específicos.
La palabra comunicación cubre un campo semántico tan amplio en el que es 
preciso distinguir las diversas dimensiones de significación que ella encierra. 

18. A. Moles. La Comunicación y los Mass Media, 1971, p.132.

cultura que , junto a una formación psicosociologíca, dispone de una 
base teórica fisicomatemática, que le ha permitido ocuparse de una gran 
diversidad de objetos comunicativos. Ha estudiado los fenómenos de la 
comunicación humana, aportando una metodología original, fruto de la 
aplicación de las leyes estadísticas a la investigación estructuralista.

Joan Costa. Profesor de Imagen y  Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Miembro de la Standing Conference on 
Organizational Simbolism (Suecia), de la Associacao Brasileira de Semiótica 
(Brasil). Fundador y presidente del Centro Internacional de Investigación y 
Aplicaciones de la Comunicación (CIAC), así como creador y director de la 
enciclopedia del Diseño. (img. 38)

“ Después de la aplicación de la ciencia de la comunicación como disciplina 
autónoma, los trabajos de todos los laboratorios de comunicación visual 
como el CIAC en España,  han desarrollado doctrinas objetivas y explicitas 
que eran desconocidas por los prácticos de inicio de siglo  que practicaban 
lo que hoy llamamos “comunicación visual”, de manera intuitiva y 
espontánea, donde los resultados dependen más del talento o del genio que 
el producto de una acción conciente y deliberada.”17

De esta manera, no se debe considerar al Diseño de la Comunicación 
Visual como un sólo cuerpo de conocimientos, o como una sola disciplina,  
si no como un dominio de estudios, un repertorio de intereses, todavía 
no unificado, que amplié su sustento teórico. Procurar que la tendencia 
del diseño se dirija hacia una ciencia de la comunicación visual, que sea 
interdisciplinaria y utilice los desarrollos y aportaciones de ciencias que se 

17. J. Costa y A. Moles. Imagen Didáctica, 1990, p. 253.

38.  A. Moles y J. Costa
        Técnica:  Varias             
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otro lugar y quizá en otra época, para influir en su comportamiento; por 
medio de imágenes y textos trasmitidos en cualquier soporte (normalmente 
bidimensional), que sea susceptible de ser percibido únicamente por el 
sentido de la vista. 
Se entiende sólo como parte de la comunicación visual, a las imágenes 
y textos codificados en mensajes que estén diseñados con un propósito 
comunicativo intrínseco.
Un mensaje visual, es la transferencia de una imagen entre dos seres, este 
mensaje es independiente del canal que lo transmite. Hay un mensaje inicial 
del emisor, que se apoya en el canal para ser enviado hacia un receptor, 
llegando a éste como un mensaje final.
La palabra imagen es tan polisémica  como la imagen misma, hay imágenes 
visuales, sonoras, poéticas, literarias, fijas y animadas; materiales y mentales, 
y también tantas clases de imágenes como medios para obtenerlas.
Aunque la imagen está siempre ligada a lo visual, se puede hablar de 
imágenes mentales que registra el oído, las impresiones táctiles, olfativas y 
gustativas. Habría en este sentido tantas clases de imágenes como canales 
que integran el sentido sensorial humano. Pero este no es un proceso 
referido exactamente al registro de imágenes, si no a la misma psicología de 
la percepción sensorial  y ya no se podría hablar propiamente de imágenes 
ópticas, sino de sensaciones semióticas, es decir de imágenes mentales.
Al mismo tiempo, hay que distinguir el término “imagen” y el decorado del 
entorno cotidiano, el mundo real es una cosa y su imagen es otra.
En sentido estricto la imagen es un soporte de la comunicación visual que 
materializa un fragmento del mundo perceptivo (entorno visual)  susceptible 
de subsistir a través del tiempo y constituye uno de los componentes 
principales de los más media (dibujo, pintura, impresos, fotografía, etc.)

En virtud de ser un proceso universal, la comunicación ha sido estudiada 
por todas las ciencias sociales, así podemos encontrar diversos modelos 
de comunicación, cada uno basado en los conceptos y características de 
las diferentes ciencias que los crearon, los más conocidos son: los modelos 
físicos o matemáticos, los psicológicos, los antropológicos, los sociológicos y 
los semióticos.
“La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como 
signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto 
significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe 
necesariamente existir en el momento en que el signo la represente. En ese 
sentido, la semiótica es la disciplina que estudia todo lo que pueda usarse 
para mentir”.  19

La semiótica cuenta con un extenso discurso teórico, teoría que ha provisto 
las herramientas para estudiar los lenguajes de manera rigurosa y que 
propone conocer lo más científicamente posible toda clase de conjuntos 
significativos. 
Este proyecto se define como el de una teoría de la significación, que 
quiere explicitar, en forma de construcción conceptual, las condiciones 
de la aprehensión y producción del sentido. Por qué se produce y cómo 
lo captamos socialmente y los requerimientos necesarios para que pueda 
manifestarse la significación. La semiótica pretende entonces responder 
al por qué y cómo, un discurso particular  como el dibujo, funciona o tiene 
sentido.
La comunicación visual será de interacción, en la que se hace participar a 
un individuo receptor, situado en un lugar y en una época determinada, 
de las experiencias y estímulos del entorno de otro individuo situado en 

19. U. Eco, tratado de Semiótica General, 1976, p. 31.
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Las diferentes definiciones nos llevan a un panorama de significación de lo 
que es el diseño, donde los autores convergen en su opinión sobre la función 
del mismo.

Maurice de Sausmarez, considera que el diseño es una experiencia visual, 
“Cada experiencia visual es una recepción de información  fragmentaria, 
una donación de forma a estas sensaciones visuales y la formación de una 
respuesta de los sentidos” 21

Daniel Prieto, considera que “En el proceso de diseño llamamos lo diseñado a 
un signo o a un conjunto de signos que a partir de códigos, conocidos por el 
diseñador y el receptor llevan a este último una determinada información” 22

Victor Papanek, califica, “Diseño es el esfuerzo consciente para establecer un 
orden significativo” 23

El diseño es entonces una disciplina proyectual  que se orienta hacia la 
resolución de problemas que el hombre se plantea en su continuo proceso de 
adaptación según sus necesidades de comunicación.

Refiriéndonos a la parte social Norberto Cháves, señala ”La evolución histórica 
del diseño coincide con su procesamiento socioeconómico: la sociedad 
dirige y metaboliza la disciplina, es decir la modifica. El diseño se transforma 
de utopía cultural en técnica de la producción industrial en el mercado de 
oferta. Con ello, su significado experimenta un deslizamiento semántico 
conciente con aquella doble acepción de “social”: pasa de propuesta con 
contenido social a técnica socialmente integrada. Se trata de una migración 

21. Sausmarez Maurice, Diseño basico, p. 14.
22. Prieto Manuel, Diseño y Comunicación, p. 17.
23. Vilchis Luz del Carmen, Metodología del Diseño, p. 95.

Todo quehacer realizado por el hombre requiere de un procedimiento para 
un resultado satisfactorio, unos más sencillos o complejos que otros, pero 
todo lleva consigo una estrategia lógica para cumplir su función y el diseño 
no es la excepción. Podemos pensar que el diseño no cuenta con un proceso 
o método establecido debido a la variedad de los proyectos, sobre todo, por 
que se debe a una actividad creativa en donde nada está escrito. Pero no 
es así, lo único que podemos asegurar, es que no existe una metodología 
estricta, pero si hay ciertos pasos que se siguen incluso intuitivamente al 
realizar un diseño.
Seguir un método nos va ha proporcionar la estructura básica de las etapas 
que se deben de seguir en un proyecto de diseño, dando resultados con 
mayor rapidez y exactitud.

 •  El  diseño se vale del lenguaje visual para transmitir su mensaje,  
    este consta de varios elementos que son los que conforman en su 
    totalidad un diseño: Los elementos conceptuales, que son el punto, 
    la línea, el plano y el volumen, van uno a uno   conformando la   
    imagen.
 •  Los elementos visuales son palpables como la forma, la medida, el  
    color, la textura, los cuales podemos reconocer visualmente.
 •  Los elementos de relación  tienen que ver con la forma,    
    composición, dirección, posición, espacio y gravedad.
 •  Los elementos prácticos son representación, significado y función.20

Estos elementos son decodificables por el espectador, pues son parte de 
toda comunicación visual y la agrupación o conformación de estos, va a 
depender del mensaje a trasmitir. 

20. Wong, Fundamentos del Diseño, pp. 41-43. 



9392

dibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumano dibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumanodibujocuerpohumano dibujocuerpohumano

En este caso hablar de diseño en un proyecto de dibujo puede parecer estar 
de más pero no olvidemos que la materia de dibujo está dentro de la carrera 
de Diseño y Comunicación Visual y que el dibujo, como eje rector de esta 
disciplina, no está separado del diseño.
La enseñanza del dibujo, se refiere a la percepción y al manejo de imágenes, 
y la relación que puede  verse es todo un proceso; si partimos que el 
dibujo, como ya fue mencionado, tiene diferentes connotaciones como: 
publicitarias, pictóricas, diseñísticas y artísticas. 
En este sentido nos interesan las imágenes diseñísticas, pero para lograr 
éstas tenemos que pasar por una educación de sensibilización y manejo de 
la forma, y que sólo se puede adquirir este dominio, entendiendo al dibujo 
como una manifestación que conjunta una serie de características que lo 
hacen ser.  

La sensibilización se logra despertando nuestros sentidos los cuales 
provocan un recuerdo que hace referencia a las imágenes, en este caso 
son representados por el dibujo, y estos recuerdos son interpretados por la 
imaginación que a su vez despierta un sentimiento, más si éstas  tienen un 
significado para el alumno. 

En el proceso de aprendizaje del dibujo del cuerpo humano se crea un 
sentimiento, por lo tanto existe un recuerdo más nítido de las formas el cual 
sirve para representar con mejor exactitud al cuerpo, si entendemos esta 
práctica con las diferentes maneras de hacer líneas nos lleva a un dominio 
de la forma, lo cual indica que podemos hacer cualquier imagen utilizando al 
dibujo como medio de comunicación.

del humanismo hacia el márketing. De la satisfacción de las necesidades de 
un usuario ideal se evoluciona hacia la oferta competitiva aceptable por una 
masa consumidora real. Consecuentemente, el agente de diseño deja de 
ser una elite cultural y pasa a ser la empresa. El diseño ocupa ahora un lugar 
privilegiado como instrumento del desarrollo de la competitividad en un 
mercado libre”. 24

Es importante entender al diseño en los ámbitos, cultural, político y social,  
y como la sociedad  transforma todo,  conforme a sus necesidades de 
consumo.

El diseñador grafico de hoy en día, tiene la responsabilidad y el compromiso 
con la profesión de dar a conocer la importancia del diseño gráfico y su 
función dentro de nuestra sociedad, donde existen confusiones en cuanto 
a términos, tecnología  y función del diseño, debe de transgredir su entorno 
a través del mismo, con un conocimiento claro de lo que es la sociedad y su 
cultura polifacética, esto no resulta fácil, pero  para llegar a cada segmento 
es necesario; si no se hace así estaremos globalizando la función del diseño 
en una sociedad donde existen diversos matices de gustos y necesidades.

En mi punto de vista el diseño gráfico es la disciplina encargada de dar orden 
a los procesos creativos, considerando aspectos teóricos, propios, y que a 
través del conocimiento de un entorno social, transmite mensajes visuales, 
utilizando elementos de éste, descontextualizando y contextualizando, 
para ser expuestos en un medio de comunicación, provocando: reacciones, 
acciones y estímulos en el espectador. 

24. Chaves Norberto, El Oficio de Diseñar,  p., 94.
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Y usar un método que nos lleve a un buen aprendizaje para el dibujo es no 
perdernos en el camino y ser más certeros en nuestro manejo de imágenes.

3.2 El aprendizaje
del dibujo 

El arte occidental ha mantenido una tendencia a interpretar,  proponer para 
la formación del artista la visión más estricta del método. Los manuales 
del dibujo han estado obsesionados por su eficacia, pero sobre todo, han 
estado orientados a la configuración, a la idea previa de un modelo formal 
de representación, en apreciarse por enseñar, como hacer, como estructurar, 
como construir, como organizar, como componer. Son métodos que nos 
acostumbraron a llevar un camino corto que facilita el aprender  y que se 
basan en la academia, o en la parte normativa, donde los resultados ya son 
más que probados.
Los manuales del dibujo hacen siempre un alarde obsesivo de las técnicas y 
los procedimientos como un sistema de aprendizaje formal cuya finalidad se 
remite a la consecución de esos mismos resultados.
El manejo del carbón, grafito, sanguina, plumilla... y una enseñanza 
elemental de la forma: rayados, desvanecidos, punteados, sombreado junto 
con un sistema de traducción de elementos perceptivos tridimensionales a 
estructuras lineales bidimensionales. (img. 39) Todo esto parece resolver el 
aprendizaje del dibujo, pero esto no lo es todo. 
Parece ser que se olvida el sentido más profundo que implica todo ser; la 
manifestación interna y el sentir de una sensibilidad donde no sólo tiene que 39.  Dibujo Estructural          

        Dibujo: Alumna
        Técnica: Bolígrafo y Carboncillo        
        Año 2010.

En esta etapa el dibujo deja de ser sólo una copia de una realidad y pasa a 
ser un dibujo con una función para comunicar un algo, es cuando, el dibujo 
ya no sólo tiene que ver con la parte estética si no también con el dibujo que 
es para el diseño; desde dibujar un logotipo hasta crear un personaje que 
represente a una empresa. 

Si entendemos los procesos de percepción y sensibilización y los ponemos 
en práctica en estas representaciones, nuestros diseños van a tener una 
carga emotiva que va ayudar a  ser aceptado por el target para el cual fue 
creado este dibujo.

3.1  Metodología
“La metodología constituye un capítulo de la epistemología,  relativo a las 
distintas maneras de investigar. Método deriva de los vocablos griegos metha 
“a lo largo de o a través de” y ódos, “camino”, por lo que literalmente significa “ir 
a lo largo del buen camino, del camino del conocimiento”. La metodología es en 
consecuencia la teoría del método, ciencia del recto pensar que orienta y ordena 
el conocimiento con sus propios recursos” 25
Para llegar a un método debe existir un conocimiento o un pensamiento 
ideológico que lleve a otro conocimiento más fundamentado que produce 
respuestas a modos de aparición de las cosas, donde lleva a la construcción 
de una teoría.
Además de los factores de pensamiento ideológico, existen otros factores 
como la observación y la experiencia sin las cuales no existiría un saber 
científico, pero estos por sí solos, no llegarían a un sistema cognitivo 
particular.

25. Carlos Marx, Primera Edición en el Capital.
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27. Molina Gómez Juan José, Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporáneo, p. 19.

creemos que en la formación universitaria  y en las Bellas Artes en particular, 
es más importante saber crear esa capacidad fundamental, que es la de 
entender como es posible modificarlos y recrearlos.”  27

Debemos reflexionar sobre la importancia de entender el dibujo no como 
una actividad meramente técnica capaz de solo representar objetos  
sin vida, sin carga de afectividad y de personalidad, debemos darle la 
importancia como medio que ha funcionado como registro histórico y como 
manifestación artística. 

El papel del dibujo como discurso autónomo, su carácter como modelo 
de conocimiento, de practica autoreflexiva  o de método de inducción 
a nuestros sentidos, que en momentos queda oculto por abordarlo en 
términos más de comunicación inmediata o de simples gráficas sin llegar      
a ser una obra terminada que refleje una vida propia.   

A los que enseñamos dibujo, nos toca mostrar la importancia que tiene, 
y hacer ver a los alumnos que no es una simple materia donde  se hacen 
simples copias tratando que sean lo más parecidas a una realidad.

El diseño gráfico es una actividad  con antecedentes  en la historia del 
hombre y que con la industrialización de los procesos de producción se 
desarrolló en forma acelerada.

ver el entorno sino también todo lo que significa estar vivo y el alimento del 
espíritu por medio del arte.

Juan Acha señala sobre la sensibilidad; “La sensibilidad es receptividad por 
antonomasia, esto es, implica capacidad de sentir.
Pero esta capacidad presupone experiencias  e ideas, sociedad y sistemas, 
además de los esfuerzos del individuo que la entraña. Propiamente no es 
la sensibilidad la que se siente: es el hombre el que la utiliza para sentir o 
producir sentimientos, sentimientos que son subproductos de la razón, 
de los sentidos. La sensibilidad constituye un fenómeno complejo que 
varía de individuo a individuo, la sensibilidad se concreta en preferencias y 
aversiones y su capacidad es la de registrar o reconocer, producir placer o 
desplacer”.  26

En contra parte a estos manuales fríos y técnicos, podemos recordar a 
uno de los antiguos tratados como el recetario de las técnicas de Cennino 
Cennini, (1437) que es un esfuerzo más humano, más metódico y respetuoso 
sobre el sentido de la acción que desarrolla el artista y de sus valores éticos, 
estéticos, filosóficos, de sus producciones y  la necesidad de una justificación 
de su obra, más espiritual, que lo hace más cercano a lo que es un artista.
El dibujante debe de planear, organizar sus materiales, prepararse para 
recibir y expresar. Dibujar no es un problema de representar objetos o de 
hacer presente lo real, sino, de transformar la realidad desde la modificación 
de lo imaginario.

“Se piensa con frecuencia que la formación es mejor en la medida en que 
ésta se adapta a las necesidades técnicas de sus posibles salidas, pero 

26. Acha Juan, Introducción a la Teoría de los Diseños, p. 23.
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En 1995, se inició una reforma académica en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas a cargo de los órganos colegiados de la misma, como parte de 
dicha reforma se consideró necesario revisar los planes de estudio. Para 
ello, se realizaron sesiones de trabajo en las que surgieron reflexiones y 
propuestas para actualizar y fortalecer las disciplinas que impartía la Escuela.

Como resultado de la discusión colegiada, se identificó que en la práctica las 
carreras de Diseño Gráfico y de Comunicación Gráfica confluían en un mismo 
campo de acción, es decir, en la práctica profesional no se apreciaba la 
diferencia entre ambas. En el campo laboral, se contrataba indistintamente 
a un diseñador o a un comunicador gráfico en el mismo puesto y con las 
mismas funciones.

En los planes de estudio de dichas carreras existía un vacío generado por 
la necesidad de reforzar artificialmente las diferencias. Por ello, los cuerpos 
colegiados encargados de la revisión, propusieron la unificación de las 
carreras de Diseño Gráfico y Comunicación Gráfica en un solo plan de 
estudios con cinco orientaciones profesionales.

Finalmente, en marzo de 1997, fue aprobada la propuesta del plan de 
estudios de la carrera de Diseño y Comunicación Visual que se imparte 
actualmente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. (img. 41)
Con estos nuevos cambios se modifican los requisitos del  perfil del alumno 
de nuevo ingreso.

La definición de la carrera, se presenta desde el punto de vista artístico, 
humanista y científico, como un conjunto de conceptos que tiene que ver 

41.  Escuela Nacional de   
        Artes Plásticas        

40.  Academia de San Carlos

Y lo podemos constatar con lo que a continuación se dice:

En la década de los cincuenta y aparejado al auge de la mercadotecnia, 
se vinculan cada vez más los conceptos de diseño y comunicación gráfica 
con los medios de comunicación masiva - particularmente con los medios 
electrónicos - lo que hizo necesario un tratamiento diferente de la imagen.

En el cuadernillo, Breve Historia de la Academia de San Carlos y de la ENAP 
del maestro Roberto Garibay, hace una reseña clara que señala los procesos 
de desarrollo de la enseñanza de diseño en nuestra escuela.

Como práctica profesional contemporánea, el antecedente más claro de 
la enseñanza de la comunicación visual se sitúa en los cursos nocturnos 
de carteles y letras para obreros que estableció en 1929 el entonces 
director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Diego Rivera. (img. 40) 
Posteriormente, en 1939 se establecieron cursos de arte publicitario y en 
1958, egresó la primera generación de arte publicitario a la que se otorgó 
diploma. 

Finalmente, en 1959, se estableció a nivel técnico la carrera de Dibujante 
publicitario. Más tarde, esta carrera se transformó en la licenciatura en 
Dibujo publicitario -1968-, y en 1974, fue sustituida por la licenciatura en 
Comunicación gráfica.

Por su parte la licenciatura en Diseñó Gráfico fue creada en 1973. Sus 
antecedentes inmediatos son las asignaturas de Experimentación visual e 
Investigación visual de la licenciatura en Artes Visuales creada en 1970.
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      de la licenciatura.
   9- Interés por las manifestaciones culturales
            10- Capacidad y disposición para la lectura y la investigación.  29   
  

De manera general se enlistan una serie de capacidades de índole creativo 
y analítico sin especificar las cualidades o niveles de desarrollo que de 
esa capacidad o habilidad se espera. Tampoco se especifica qué clase de 
contenidos deben ser conocidos y cuáles serían los referentes para estimar 
actitudes como la disposición de interés por estudiar la licenciatura. Además 
es muy difícil detectar, conforme al plan de estudios, si el alumno entra 
con el perfil que se requiere para estudiar la carrera o por lo menos tener 
los conocimientos básicos en materia de dibujo, por esta razón, surge la 
inquietud de desarrollar un método que complemente y enriquezca esta 
falta de conocimiento.

El plan de estudios se enfatiza principalmente en cuestión administrativa, 
como cumplimiento de simples requisitos de admisión más que en cuestión 
académica.

Nuestros estudiantes en términos generales, llegan bastante desprovistos de 
esta larga enumeración de atributos, además con una falta de motivación, 
desconocimiento de la situación real de la disciplina, carencias culturales 
profundas, ausencia de una reflexión teórico conceptual y una apatía a la 
lectura, pero siempre con la esperanza de ser unos diseñadores de éxito 
y esto es, en algunos casos, lo que puede motivar a recuperar el tiempo y 
aplicarse al conocimiento de esta disciplina.
Este análisis es importante porque da la justificación y soporte para la 

29. Ibid, ENAP, UNAM, Proceso de evaluación y actualización del plan de estudios del la lic. en DCV p. 7.

con la dinámica de un sociedad concreta con todos los procesos sociales que 
permite dar cabida a diversas corrientes de pensamiento y del conocimiento 
humano de las cuales, de la filosofía retoma las condiciones disciplinarias 
del discurso y el estudio de los métodos, del diseño retoma los marcos 
teóricos para establecer su fundamentación  metodológica que sustenta 
los métodos particulares de su orientación, de las artes toma conceptos, 
técnicas, elementos de construcción y planeamientos estéticos aplicados a 
su producción, también es evidente su contacto con disciplinas auxiliares 
tales como la psicología y la sociología, así como de otras disciplinas como la 
música y la literatura.  28

3.3 Perfil
 de ingreso 
En el plan de estudios se contemplan una serie de planteamientos con los 
que debe de ingresar el aspirante a la carrera  y estos son:

 1- Conocimiento previo de la estructura curricular.
 2- Disposición e interés para estudiar esta licenciatura.
 3- Aptitudes psicomotríces básicas para el dibujo.
 4- Capacidad de observación.
 5- Capacidad de análisis y síntesis para adquirir y procesar   
      información.
 6- Capacidad creativa.
 7- Conocimientos previos en las áreas de geometría, dibujo e historia  
      del arte.
 8- Habilidades en cuanto al manejo de instrumentos y equipo propio  

28. ENAP, UNAM, Proceso de evaluación y actualización del plan de estudios del la lic. en DCV p. 7.
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a las características del hecho artístico, a las singularidades del tema que se 
aborda en el dibujo” 

Para desarrollar el método debemos de tener un conocimiento del 
escenario, como lo menciona Gómez, un conocimiento visual detallado 
de los elementos que intervienen en la batalla.  “El método aparece como 
un conjunto de acciones controladas basadas en la experiencia de hechos 
acontecidos, que es posible analizar y volver a repetir sistemáticamente, 
aislando los valores perniciosos que pudiesen mermar su eficacia”. 30
Por lo tanto generar un sistema de enseñanza, que se adapte a  nuestros 
momentos históricos es sumamente indispensable, pues vivimos en un 
tiempo donde hay información de más, que puede distraer una buena 
enseñanza.

Esto se lo podemos adjudicar al desarrollo tecnológico y a las influencias de 
comportamiento que nos llegan de otros países.

Es importante saber lo que se quiere hacer y cómo hacerlo, la confusión, el 
malentendido y el uso inadecuado de conceptos y de influencias del dibujo 
comercial, crean en los alumnos de primer ingreso una mala percepción 
del significado y de la importancia del dibujo artístico. Consideran que no 
tiene la importancia  para su profesión, que teniendo a la computadora 
como herramienta, tienen solucionado cualquier problema de dibujo y 
esto lo podemos comprobar en los primeros días de clase. Por esta razón 
es sumamente importante cambiar la percepción que tienen del dibujo y 
para esto propongo un método que he puesto en práctica ya en varios años 
comprobando su funcionamiento.

30. ibid, Molina Gómez Juan José.

propuesta del método para la enseñanza del dibujo que propongo, y que 
es complemento del actual plan de estudios, para los alumnos de primer 
ingreso. 

El dibujo como lenguaje – no verbal- se debe de caracterizar como un 
proceso formativo para la creatividad, sin dejar a lado la disciplina que le 
exige, proponiendo un sinnúmero de opciones, buscando y encontrando 
alternativas en la expresión plástica que coadyuve al estudiante a interesarse 
y a entender el por qué  el aprendizaje del dibujo es importante para su 
formación.
La enseñanza-aprendizaje del dibujo no se limita al adiestramiento y manejo 
de los materiales, herramientas, superficies y procedimientos técnicos, sino 
la de impulsar al alumno a pensar, sentir y desear. 

Hablar de la enseñanza del dibujo requiere de un método  que proponga 
no sólo desarrollar la habilidad manual y el conocimiento de herramientas, 
sino también que se interese en aspectos psicológicos y sociales y que 
pueda abrir caminos que nos lleven a otros conocimientos de los que no sé 
tenia idea; otros de los aspectos que se deben de contemplar son: Afectiva, 
cognoscitivas, psicomotoras y autoconocimiento.

Juan José Gómez nos dice “tanto el método como la estrategia son reglas-
para la dirección del espíritu- o decía Descartes: “un arte de bien disponer 
una serie de diversos pensamientos, ya sea para descubrir la verdad que 
ignoramos, ya sea para probar a otros la verdad que conocemos -, -como un 
medio de investigación de la verdad-, una verdad particularizada que parece 
reclamar un método adecuado al objeto de su investigación, que se pliegue 
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31. http://www.monografias.com/trabajos16/elementos-psicomotricidad/elementos-psicomotricidad.shtml

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en 
una representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 
posibilidades de acción.

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 
percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 
cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas 
en correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 
voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y 
corregir los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal 
se enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 
conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir:

• Nuestros límites en el espacio (morfología).
• Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).
• Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, mímica,  
   etc.).
• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.
• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.
• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde  
   el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico). 31

 El profesor californiano Roger Sperry (premio Nobel de medicina), a 
finales de los años sesenta anunció sus estudios sobre la corteza cerebral 
(neocorteza) donde indicaba que los hemisferios tienden a dividirse las 
principales funciones intelectuales; en este sentido se presentaba que el 
hemisferio derecho era dominante en los siguientes aspectos del intelecto: 

3.4  Apuesta 
de enseñanza 

Enseñar  a dibujar, considerando los aspectos afectivos, cognoscitivos, 
psicomotrices, regulantes, autoconocimieto  y motivando el hemisferio 
derecho del cerebro, son las partes que contemplan esta estrategia de 
enseñanza.
Afectivos: atribuir, motivar, concentrarse, juzgar por uno mismo, considerar, 
esforzarse, tener expectativas.

Cognoscitivas: relacionar, estructurar, analizar, concretizar, aplicar, 
memorizar, procesar críticamente, seleccionar.

Regulantes: orientar, planear, controlar, comprobar, diagnosticar, ajustar, 
reflexionar, evaluar.

Psicomotricidad: para Muniáin (1997): “La psicomotricidad es una disciplina 
educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera 
al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su 
totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una 
relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación 
principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral”.
Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 
resulta necesario conocer qué es el esquema corporal. Este puede 
entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 
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gran medida, la calidad de los resultados de su aprendizaje. 

La enseñanza se orienta a estimular a los alumnos en las diferentes 
actividades para obtener resultados  de alta calidad. Tales actividades son 
dirigidas como procesos del pensamiento que ellos emplean para aprender.

Las estrategias de aprendizaje, se refieren: al razonamiento de las formas y a 
la combinación de actividades como son los ejercicios, motivación y análisis 
de su entorno, para saber cuáles son los factores que, tal vez, no le permiten 
desarrollar el dibujo.
En las dos primeras semanas de clase, coadyuvo a la integración  grupal, 
son de reflexión y de reafirmación de conocimientos para esclarecer dudas 
sobre la carrera; la importancia del dibujo para el diseñador y su vocación 
verdadera. Se habla, de forma breve,  de la  historia del arte como parte 
fundamental y necesaria para comprender las manifestaciones que se han  
hecho en el pasado, así como las razones de nuestras actitudes actuales 
dentro de las manifestaciones artísticas. 
En la última clase, de la segunda semana, realizan un dibujo de memoria 
de la persona más cercana, mamá, papá, hermano, este ejercicio sirve de 
referencia para saber como dibujan y cuál es su retentiva, no está de más 
mencionar que esta actividad no se les comunica hasta el momento de 
realizarse, para que no haya predisposición de parte de ellos. 
En las semanas subsiguientes no se trabaja con modelo, trabajamos con el 
tema de autoconocimiento, tanto interno como externo, que nos facilita la 
tarea de autodibujarse. 
Hablamos de los impedimentos de aprendizaje tales como: miedos, traumas 
y complejos físicos, que son bloqueos que pueden tener algunos alumnos. 

percepción del espacio, el ritmo, la gestalt (estructura total), el color, la 
dimensión, la imaginación, las ensoñaciones diurnas, entre otras. A su vez, 
el hemisferio izquierdo posee preponderancia en otra gama, totalmente 
diferente, de las habilidades mentales ya que este lado es verbal, lógico, 
secuencial, numérico, lineal y analítico. No obstante, investigaciones 
posteriores de otros científicos pudieron determinar que aunque cada 
lado del cerebro es dominante en actividades específicas, ambos están 
capacitados en todas las áreas hallándose distribuidas en toda la corteza 
cerebral, no obstante y vale resaltar, prevalece la dominancia especificada 
por Roger Sperry. Estas características de habilidades han originado una 
actual clasificación de los seres humanos en función del predominio 
hemisférico que poseen, siendo esto un hecho contraproducente ya que se 
produce una “calificación” que limita a las personas que son regidas por uno 
u otro lado del cerebro, induciendo a no ejercitar una habilidad que según 
a esta calificación “no es dominante”, porque esa persona “no sirve” y que 
carece de tal o cual habilidad, siendo esto algo sumamente alejado de la 
verdad ya que existe una mala interpretación de ese concepto y se limita la 
capacidad para organizar estrategias nuevas. En tal sentido las habilidades 
tales como el lenguaje (palabras, símbolos), números, lógica (secuencia, 
enumeración, linealidad, análisis, tiempo, asociación), ritmo, color, imágenes 
(ensoñación, visualización) y percepción espacial (dimensión, gestalt) las 
poseemos todos los seres humanos y pueden ser desarrollados mediante la 
utilización de técnicas adecuadas tales como el pensamiento irradiante y la 
cartografía mental. 32

La enseñanza común no conduce al aprendizaje. Las actividades y la 
disposición, que los alumnos tengan y pongan en practica, determinaran, en 

32. http://www.wikilearning.com/monografia/los_mapas_mentales-los_hemisferios_cerebrales/16640-6
Autor y licencia de ‘Los mapas mentales’ Monografía de Guillermo Almea Guevara . Extraído de: http://
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh  mapasmentales.htm
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como lo comenté esto es de suma importancia, porque es con este nuevo 
conocimiento con el que empiezan a dibujar su cuerpo, que  sirve de modelo 
y entendimiento de sus proporciones y aceptación del mismo. Entienden, 
que dentro de cualquier forma que tengan, es bello, pues es lo que los hace 
ser.

Posteriormente, ya en clase, se realizan ejercicios donde dibujan de 
memoria, la parte anatómica que se observó. (img. 42)

Por principio, como lo mencioné, es su pierna en sus diferentes vistas, ya 
que es una extremidad, en apariencia fácil, que tiene en su conformación 
músculos largos  y les cuesta menos trabajo recordar y dibujar.
La manera de dibujar es de adentro hacia fuera, considerando un punto 
medio, en este caso puede ser la rodilla, dibujan los contornos de músculos 
o formas, como en principio les llamamos, hasta llegar al contorno externo 
definiendo la pierna en turno.

Al terminar esta actividad se observan los resultados resaltando los errores 
de cada uno de los dibujos. Ésta parte es importante porque cumple con 
objetivos principales que son: el análisis y comparación  de cada una de las 
formas, que componen el cuerpo, que nos ayuda a comprender y a  razonar 
proporciones,  la práctica de la memoria y la aceptación de su físico. Esto 
último es la parte  que indica mucho sobre los aspectos psicológicos y  
actitudes del alumno. (img. 43)

Esta actividad, de dibujar de memoria, la realizan con todo el cuerpo 
durante el mes señalado, y que a veces se extiende un poco, sin hablar de 

42.  Dibujo de Memoria  “Piernas”      
        Dibujo: Alumna
        Técnica: Bolígrafo 
        Año 2010.

43.  Dibujo de Memoria           
        Año: 2010.

Cuando se tiene un conocimiento aproximado de los factores psicológicos 
que signifiquen un bloqueo en el aprendizaje, se puede llegar a la 
aceptación de uno mismo, y al tener un  conocimiento de su cuerpo por 
medio de la auto observación y el análisis hay más probabilidades de 
desarrollo en su aprendizaje.

Si se llega a detectar, por ellos mismos un problema más interno que impida 
su desempeño, es posible que se den cuenta que necesiten ayuda mas 
profunda, como ir con un especialista (psicólogo).  

Segunda parte, que se da también dentro de las primeras semanas, es: 
la observación de su cuerpo, es fundamental para esta propuesta, La 
práctica la realizan cuando se encuentran solos en su casa, y no sólo se 
trata de verse sino de observarse e identificar la anatomía de sus formas, su 
volumen, tanto en descanso como en tensión, de todas sus extremidades,  
utilizando además el tacto para definir con el roce de los dedos sus formas. 
Memorizando cada zona, tamaño de sus extremidades, textura, color y 
sensaciones que produce esta actividad, que para la gran mayoría es nueva.
Para la realización de esta práctica se les pide a los alumnos que creen un 
ambiente  agradable, pongan música, estén solos, que realmente se integren 
a su intimidad.

Se les pide que observen por partes y de forma ordenada, por ejemplo, 
su pierna en todas sus vistas, frente, laterales y posterior, sigan con el pie 
y dedos. En principio es lo que deben de observar, pues son diferentes 
sesiones de este tipo, donde tienen que razonar, insisto, cada parte de su 
anatomía hasta terminar de conocer de la mejor manera  todo su cuerpo, 
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con las formas, para esto, he conformado y diseñado una serie de ejercicios 
que enriquecen ésta y otras actividades, que se complementan con el plan 
de estudios. 

La  actividad de observarse  es la más importante ya que se establece 
en principio una comunicación con: ellos mismos, el dibujo, la carrera y 
conmigo donde se manifiesta una confianza que impulsa al aprendizaje. 
Una vez que se ha realizado este ejercicio con todo el cuerpo, puedo señalar 
que han adquirido la capacidad y el conocimiento de su cuerpo, a partir del 
razonamiento y análisis, para dibujarse de cuerpo completo y de memoria, 
teniendo un buen porcentaje de proporción en la estructura anatómica.
Las técnicas utilizadas son:  bolígrafo  y carboncillo, en todas sus 
aplicaciones.   (img. 46)

Terminada esta etapa se comienza a trabajar con el modelo al desnudo, ya 
con un conocimiento anatómico, que ayuda a asimilar más las formas del 
cuerpo permitiendo la comparación de su anatomía con la del modelo y 
entender de una manera visual, como si fuera un espejo, los movimientos y 
formas que toma el cuerpo. 

Esto también les ayuda a aceptar el desnudo del modelo, de una manera 
mas artística, sin crearles problemas de apreciación ni complejos o traumas.
Trabajar de este modo tiene resultados muy favorables, ya que  el 
aprendizaje se da de una forma más relajada y se crea una mejor disposición 
de parte de los alumnos para realizar todas las tareas. (img. 47)

Modelando entre ellos, estas sesiones marcan una importancia 

46.  Autoretrato de Memoria de Alumno    
        Técnica: Carboncillo                
        Año 2010.

47.  Modelos en Clase  
        Foto:  Bogar Olvera              
        Año: 2010.

proporciones o cánones de la figura humana ni de técnicas dibujísticas. 
Posteriormente, se señalan la función y el manejo de los ejes. (img. 44)

Cabe mencionar que desde que inician  hasta que termina el semestre 
dibujan con la mano no diestra, sólo en algunos ejercicios dibujan con la 
diestra, teniendo la posibilidad de que al final de semestre puedan dibujar 
con ambas manos al mismo tiempo.

Utilizan el bolígrafo para dibujar, que por sus características no nos permite 
borrar, esto hace que pongan más cuidado en sus trazos, y a la práctica se 
realicen líneas  con calidad de gruesos y delgados, tenues y fuertes, que 
ayudan a darle calidad al dibujo.
En este punto, propongo una manera de agarrar el bolígrafo, que facilita el 
trazo haciéndolo fluido y sin temores, dando seguridad; se sostiene entre los 
dedos, anular, medio, éste señalando hacia uno, e índice, cuando el bolígrafo 
se coloca en medio de estos dedos hace palanca, sin poner o ejercer presión 
alguna, el dedo meñique se apoya en la punta del bolígrafo, tiene que rozar 
el papel al momento de estar dibujando, simulando  estar trazando con éste 
dedo, sin sentir presión, el dedo pulgar se apoya en el costado de la parte 
final del bolígrafo, sólo sirve como un punto de apoyo.  (img. 45)

El dibujar con la mano izquierda y la manera de tomar el bolígrafo 
incentivan nuestro hemisferio derecho, pasando a un modo de observación 
y entendimiento de las formas, más profundo. Encamina a un estado de 
concentración mayor, que como resultado es el conocimiento de las formas 
y el dibujo con mejor proporción, y expresión.
Ayudando de igual manera a desarrollar todos los sentidos; a sensibilizarnos 

44.  Dibujo de Memoria        
Año: 2010. 

45.  Mano izquierda agarrando el bolígrafo      
        Técnica: Bolígrafo           

        Año 2010.
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carboncillo para dar degradados, teniendo como referencia la explicación de 
la incidencia de la luz sobre las pelotas. (img. 49, 50)
En el entendimiento de estas prácticas, se pasan a otras técnicas como: 
pastel, acuarela acrílico, cada una se plasma en todas sus aplicaciones.
Ya con el modelo en presencia se realizan los temas que marca el programa 
con ejercicios adicionales o con ciertas modificaciones que enriquecen, de 
sobremanera, la percepción y la expresión del alumno.
La música juega un papel importante ya que funciona como parte de 
inducción a un estado de concentración y placer, que refuerza la percepción 
de las formas para poder dibujar. La utilizamos para realizar ejercicios  que 
nos despiertan la imaginación, siendo nuestro cuerpo actor principal.
 Se imaginan desnudos en un ambiente de color, dónde, sólo su cuerpo 
como materia existe, haciendo movimientos lentos de sus extremidades, 
recorren centímetro a centímetro cada parte, los llevo, por medio de una 
referencia verbal, a diferentes estados anímicos, creándoles emociones que 
son plasmadas  o dibujadas, con la mano izquierda y con bolígrafo, en el 
papel al momento en que las están experimentando,  pasando por líneas 
suaves, fuertes, agresivas, llégando a rasgar el papel por el enojo o furia de 
ese instante; por último pasamos a un estado de alegría donde terminan 
relajados y con sensaciones encontradas, pues en tiempos cortos pasaron 
de un estado animico, a otro. Este ejercicio les ayuda a entender la expresión 
del artista y sobre todo el dibujo gestual.
La sensibilización en estos ejercicio se da a la menor provocación; crece la 
habilidad a una respuesta inmediata a sentir lo más insignificante,  así como 
las más sutiles relaciones entre el contenido, la forma, el tema, los materiales 
y las técnicas.

Los alumnos van adquiriendo flexibilidad, que se refiere a la capacidad de 
adaptar todas las habilidades  y conocimientos a cualquier ejercicio gráfico.

50.  Pelotas ponchadas         
        Dibujo: Alumno
        Técnica: Carboncillo                 
        Año 2010.

49.  Esferas                    
        Dibujo: Alumna
        Técnica: Carboncillo                 
        Año 2010.

sobresaliente, tienen la oportunidad de tener cerca un cuerpo ajeno al 
de ellos, tocarlo y ver su anatomía para dibujar el detalle máximo, con sus 
volúmenes y formas.
En ocasiones se llegan a desnudar o quedarse con ropa interior, esto crea un 
ambiente en el salón de gran confianza entre ellos. (img. 48)

Cada cual debe desarrollar una confianza en sí mismos, en cuanto a sus 
dibujos los deben de ver como una creación muy suya para que ésta 
obtenga un valor elevado y no sólo sea un dibujo más. 
Otro punto importante, como parte del plan, es establecer pláticas o 
evaluaciones  acerca de cómo van en su aprendizaje y desarrollo. 

También se tocan aspectos teóricos, referentes a la materia y al diseño 
y cómo se complementan éstos, el uno del otro. Las pláticas sirven de 
termómetro, porque a partir de los comentarios se pueden detectar puntos 
fuertes o débiles para reestablecer ejercicios u otras pláticas que refuercen el 
proceso de enseñanza.
Los conceptos de dibujo se explican y son aplicados en los ejercicios. 
Pongo ejemplos que yo mismo dibujo en el pizarrón, para que sean mejor 
entendidos.
Otro aspecto fundamental es la aplicación del volumen, para esto les pido 
que dibujen una esfera, utilizando el carboncillo, esto les facilita entender el 
volumen a partir de las formas redondas, sin que parezcan túneles.
La segunda parte para aplicar  el volumen correctamente, y que se relaciona 
muchísimo con las formas del cuerpo, es la práctica de dibujar  pelotas 
ponchadas, los pliegues que se hacen son muy parecidos con los que 
tiene el cuerpo, como son, parpados, boca, entrepierna, etc.,  utilizan el 

48.  Alumnos en Clase        
Foto:  Bogar Olvera              

        Año: 2010.
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Aplicación

•   Reconocimiento del cuerpo.
•   Comparaciones en cuanto: relación, tamaño, volumen. 
•   Ejercicios.
•   Comentarios: dibujo, diseño, sociedad, ellos.

Ejercicios 1

Plática entre alumnos y maestro, bienvenida y cosas que pensar.
Preguntas entre compañeros y maestro.

Finalidad: Aclarar dudas sobre la carrera y escuela.

Objetivo: Que el grupo se empiece a conocer y a relacionar por medio de    
opiniones. 
                       
 Temas que se tocan a lo largo del primer mes:
                                 La clase.
                                 La UNAM.
                                 La ENAP.
                                 El diseño gráfico.
                                 El diseñador gráfico.
                                 La carrera de Diseño Gráfico.
                                 El dibujo, historia
                                 Los diferentes dibujos

3.5  Estructura de la
apuesta de enseñanza

Teoría

•   Justificación. 
•   Introducción.
•   Qué es el método.
•   Hemisferios derecho e izquierdo.
•   Explicación del uso de la mano izquierda.
•   Función de la memoria. 
•   Qué es la sensibilidad.
•    Testimonios gráficos.

Herramientas

•    Bolígrafo.
•    Cuaderno. 
•    Carboncillo.
•    Pelotas ponchadas.
•    Pinceles.
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7.  Dibujando la pierna derecha, con bolígrafo, frente lateral posterior.
8.  Pie brazo mano… todo el cuerpo.
      Dibujar con los ojos cerrados, visualizando primero y con el dedo.
      Dibujo   de memoria con pluma.
9.  Dibujo con ojos abiertos, de la pierna, de frente, y de lado.
           • Aprendiendo perspectiva.
           • No despegar pluma.
           • Comenzar de lo particular a lo general.
           • Proporción.           
10.  Retomar el dibujo de las piernas
           • Dibujo de dedos.
           • Dibujo de pies.
           • Dibujo de piernas.
11.  Plática acerca de cómo se sienten
             Objetivo: sacar problemas y poder dibujar.
12.  Comentarios sobre la técnica
13.  Dibujar glúteos desde la cintura hasta la rodilla.
14.  Plática sobre la clase.
15.  Dibujo de animales, de memoria.
             Objetivo: darse cuenta de la importancia que es observar y   
             recordar. Relación de los hemisferios de los cerebros
16.  Plática sobre la importancia de las cosas (en relación con los seres vivos  
         y su belleza) su valor.
17.  Comentarios sobre la clase, cuál es su propósito, tener en cuenta el   
         objetivo de  la clase, sensibilizarnos. Importancia del dibujo.
           • búsqueda de escapes positivos.
18.  Dibujo del cuerpo.
           • Dibujo de glúteos de rodilla a la cintura, frente perfil posterior.

                                 El dibujo de desnudo.
                                 La sociedad.
                                 Situación política, económica y social de nuestra actualidad.
                                 Moral, religión, prejuicios, familia.
                                 El desnudo en el arte.
                                 El desnudo en la sociedad.
         

Ejercicio 2

Se explican conceptos de dibujo y sus elementos.

1.  Ejercicios de memoria.
      Dibujar el rostro de la persona en la que más convivamos, mamá, papá,                          
      hermanos, novio etc. Mano izquierda.
2.  Memoria, imaginación, sentimiento, percepción.
3.  Dibujar un autoretrato con la mano izquierda considerando       
      proporciones.
4.  Comentarios  acerca de los ejercicios con la pluma y mano derecha y       
      sensaciones al dibujar con la mano izquierda.
5.  Descubrimiento de su cuerpo por medio del tacto y de la observación 
      (esto lo hacen en la intimidad de su casa, pues es necesario que estén     
      desnudos para  poder reconocerse y entender sus formas en medidas y    
      relación).
6.  Dibujo de memoria de la parte de su cuerpo que fue observado en casa
      uso de la mano izquierda, explicación.
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   Progreso
         1era. Parte, Análisis visual
         Aceptación de defectos de su cuerpo.

         2da. Parte Análisis táctil
         Impresiones por el tacto, más la coordinación de dos manos.
41.  Dibujo de una mano y de un brazo, desde su nacimiento.
42.  Explicación de los ejes.
43.  Dibujar el cuerpo completo, con movimiento, tomando en cuenta los 
         ejes.
44.  Dibujo de toda la cara.
         

  Observación entre los compañeros
           • Frente.
           • Perfil.

   Primera clase dibujando al compañero

45.  Explicación de cómo dibujar un labio y sus uniones, así como los   
         parpados, entrepierna, y la unión de los dedos.
46.  Cómo dibujar una nariz.
47.  Evaluación de la clase, profesor y alumnos.
48.  Lectura Anhelo de vivir de Van Gogh.
49.  Visualización  de tres estilos diferentes de dibujo
           • Opiniones.
           • Explicación de las diferentes etapas de la Academia.

         • Dibujo de la cintura para arriba, frente, perfil, posterior.
19.  Dibujo con ojos cerrados del cuerpo tocándose.
20.  Dibujo del cuerpo, sólo pies, piernas, glúteos, cadera, tronco.
21.  Reflexión escrita sobre el dibujo.
         • Plática sobre la relación de las demás clases con el dibujo.
22.  Dibujo frontal de la cadera hasta el cuello.
23.  Explicación de sombras.
24.  Dibujo de senos.
25.  Dibujo de cuerpo parte superior, tocándose, ojos cerrados.
26.  Volumen pelotas ponchadas, carbón.
27.  Ejercicios de sensibilización.
28.  Comprendiendo el arte a partir de un ejercicio de inducción por    
         diferentes sentimientos hasta llegar a la alegría.
29.  Ejercicios físicos preparación parar clase.
30.  Trazos, garabatos, líneas verticales, horizontales, sin despegar la mano  
         del cuaderno.
32.  Música, ritmo, dibujando con movimientos rítmicos de todo el cuerpo.
33.  Explicaciones teóricas, de acuerdo al programa.
34.  Dibujando pies. 
35.  Modelándose entre parejas. 
36.  Tocando formas del modelo, para dibujar de memoria, viendo el papel.
37.  Dibujo de espejo tocándose con la mano derecha y dibujando con la     
         izquierda.
38.  Ojos cerrados imaginando  su cuerpo desnudo en determinada acción,       
         recorriendo cada parte de éste.
39.  Enfrentamiento con el modelo desnudo real.
40.  Ejercicios de memoria.
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           • Es más detallado.
55.  Hacer una esfera.
           • Ejercicios con carboncillo.
56.  Dibujo con modelos, entre ellos, la unión del brazo con el tronco y las  
         piernas.
57.  Opiniones de la clase: acerca de la dinámica de modelar entre ellos.
58.  Práctica con carboncillo, pelota ponchada.
59.  Primera experiencia visual con un modelo totalmente desnudo.
        Opiniones:
           • ¿Qué experiencias y sentimientos tuvieron? Tanto maestro y alumnos.
           • Se toman las cosas como descubrimiento.
           • Se escriben las sensaciones de clase.
60.  Dibujo del cuerpo aplicando todo lo que se ha visto, para después    
         aplicar carboncillo.
61.  Dibujo de pelotas con carboncillo.
62.  Segunda clase con modelo.
           • Dibujo del cuerpo, sólo un detalle.
           • Dibujo de glúteos.
63.  Dibujo de senos, con carboncillo.
           • Con modelo.
           • De memoria.
           • Primer dibujo con modelo femenino.
63.  Observación de la modelo femenina en movimiento, lento, constante.
           • Reflexión, ojos cerrados, sobre lo observado.
           • Dibujo de la modelo con carboncillo.
           • Dibujar la parte que mejor nos parezca.
64.   Comentarios sobre el progreso, las experiencias y comparación de los  
          dos modelos. 

           • Manos.
           • Estampas.
           • Yesos.
           • Idealización Griega.
           • Estampa al natural.
           • Historia del dibujo en la Academia de San Carlos.

50.  Dibujo libre, cerrando los ojos, con música, a dos bolígrafos
           • Dibujo de sensaciones.
           • Comentarios y reflexiones.
51.  Tarea dibujar frente, espalda, perfil.
52.  Dibujo de pies, con modelos, entre compañeros.
         Experiencias les pareció más complicado por:
           • Proporción.
           • Dedos, ver y dibujar.
           • Sombras y detalles.
           • Mejor reconocimiento de las formas.
           • Se tiene más detalle.
           • La dinámica de posar es divertida.
           • Es más tardado.
53.  Dibujar con emociones, no dibujar sólo para que se parezca, fijarse más  
        en los sentimientos, pues los dibujos deben de transmitir emoción.
54. Dibujo de otras partes de cuerpo, estar cerca del modelo
           • Opiniones.
           • Sólo se ve como modelo, ven más detalles.
           • Lo disfrutaron es muy satisfactorio.
           • Es cansado.
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80. Dibujo con modelo. 
81. Dibujo con modelo, cambios de pose cada cinco segundos.
         •  Mano izquierda, bolígrafo.
82. Dibujo libre con carbón y gis.
83. Dibujo libre.
84. Dibujo de compañeros .
         • Deformándolos.
85. Dibujo con Bolígrafo. 
         • Dibujando al modelo, mano izquierda.
         • Dibujo lo primero que observaron en la mañana, mano derecha.
86. Dibujo con dos y tres modelos.
           • Bolígrafo.
           •  Rapidez y proporción.
87. Dibujo de piernas y dedos.
           •  Bolígrafo.
88. Dibujo con modelo.
           •  Bolígrafo.
           •  Trazos rápidos.
           •  Mano izquierda.
89. Dibujo del cuerpo, del tronco hacia arriba.
           •  Frente.
           •  Espalda.
           •  Perfil.
90. Plática de cómo se sienten con respecto a la escuela y la carrera.
        Reflexión sobre los hechos vividos para detectar cambios.
        Las imágenes alimentan y emocionan, despertar los sentidos al extremo  
        para procurar la creatividad.

           • Comentarios muy favorables.
           • Belleza.
           • Amor.
           • El dibujo es una expresión muy personal, estamos creando.
65.  Dibujo de memoria.
           • Pies, manos con carboncillo.
66. Dibujo de modelo desnudo, utilizando ejes, con bolígrafo.
67. Dibujo, cambiando posición cada 30 seg. con mano izquierda, rapidez.
68. Dibujo de pliegues, dibujando a compañeros.
69. Dibujo de ropa en contraste con la piel.
70. Dibujo de modelo, diferentes posiciones, fondo y rapidez.
71.  Ejercicio entre compañeros a ojos cerrados, tocar espaldas y rostro,    
        posteriormente dibujar sensaciones, comentarios.
72. Observación entre compañeros.
         • Dibujo de rostro de memoria.
73. Dibujo con carboncillo y modelo.
         •  4 poses de 30 seg. bolígrafo.
         •  2 poses de larga duración con carbón.
         •  Pose libre (bolígrafo o carbón).
74. Dibujo con carboncillo.
         •  Pose larga, Dibujo completo a gran detalle.
75. Dibujar por medio de las sombras, por medio del volumen.
         • Dibujar con carboncillo, sin difuminar, con diferentes presiones.
76. Dibujo de compañeros con bolígrafo y carbón.
77. Dibujo a carboncillo y bolígrafo con modelo, poses largas.
78. Dibujo con modelo poses largas.
79. Sensaciones y dibujo con modelo. 
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           • Dar apariencia de metal, madera o piedra.
104.  Dibujo con modelo. 
           • Acuarela.
           • Tono de piel con colores básicos.
           • Húmedo sobre seco, seco sobre húmedo, húmedo sobre húmedo, 
              seco sobre seco.
105.  Trabajo final de acuarela, realista.
           • Animal, con pelos. 
106.  Ejercicio con modelo en movimiento.
107.  Técnica de acrílico.
           Expresar lo que sentimos, después de llevar teoría del arte, dibujo y 
           otras materias.
          • Relajación y expresividad con el movimiento.
108. Ejercicio en dónde pintan el cuerpo del modelo, con sus manos, con 
          pintura vegetal y crema.
109. Pintar con acrílico y modelo.
          • Diferentes aplicaciones de la técnica.
110. Dibujo con dos modelos.
          • Acrílico.
111. Cambio de material.
          • Gis Pastel.
          • Exposición sobre el manejo de la técnica
112. Primera práctica
          • Pelotas, trapos.
          • Aplicación con modelo.
          • Dibujo de senos y nalgas.
          • Sólo con colores primarios .

91. Dibujar la parte que más trabajo les cuesta.
92. Dibujo en el pizarrón por dos equipos. 
92. Dibujo del cuerpo, en proporciones grandes para ser revisado por todos .         
           •  Proporción.
           •  Ejes.
           •  Volumen.
           •  Carboncillo.
92. Dibujo de memoria.
93. Exposición. 
           •  Volumen, línea, punto y plano.
           •  Degradación.
           • Rostros por medio de ejes.
94.     Clase de acuarela.
95.     Color, tono, degradados de color.
96.     Dibujo con modelo.
           • Acuarela, mancha.
97.     Dibujo a la acuarela y bolígrafo.
           • Dibujo accidental.
98.    Dibujo con modelo a la acuarela, aplicando primero colores primarios,  
           para encontrar el tono correcto de la piel.
99.     Acuarela, dibujos del cuerpo con colores primarios.
100.  Explicación de como hacer el animal a la acuarela, utilizando sólo los 
           colores primarios
101.  Dibujo de compañeros con mano izquierda.
102.  Acuarelas sacando diferentes materiales como: metal, piedra, madera,  
           follaje, utilizando colores primarios.
103.  Dibujo de modelo.
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           • Es importante distinguir las realidades, no estancarse en una   
 sola realidad, porque eso sería una mala realidad porque no existe  
 retroalimentación.
              • Miedo el mayor de los obstáculos.
122.  La modelo pasa a cada mesa a modelar, de este modo hay una   
           interacción entre la modelo y los alumnos.
123.  Materiales libres.  
              • Dibujos con diversos materiales.
              • Cada alumno trae el material de su preferencia.
              • Dibujo de sus sentimientos.
              • Dibujo de un cuadro, creado primero en su mente y luego plasmado 
 en el papel.
124.  Dibujo de memoria tomando al profesor como modelo.
              • Ubicándolo en una situación y lugar determinado.
125.  Trabajo final. 
              • Autorretrato. 
              • Desnudo de dimensiones reales.
 La apuesta de enseñar dibujo, surge como una inquietud y ganas de   
 complementar el programa de estudio  con diferentes ejercicios,
              que  fueron sustentados con aspectos de investigación sobre las     
              maneras de percepción y el funcionamiento de los dos hemisferios. 

113. Dibujo con pastel, paisaje.
114. Dibujar a los modelos como animales, con gis pastel.
115. Clase de reflexión.
           • Opiniones sobre lo aprendido.
           • Opiniones sobre el desnudo.
           • Dibujo del cuerpo con modelo, con pasteles.
116. Sacar tono de piel.
117. Clase sin modelo.
           • Dibujo de retrato de compañero, pastel.
           • Regalo del dibujo a compañero.
119.  Clase teórica.
           • Autoconocimiento.
           • Explicación sobre la realidad, autocuestionamiento - qué sucede 
             con la carrera, emociones, ser analítico para crear una visión más 
             amplia y así  tomar una conciencia-.
           • Otra forma de autoconocimiento es la crítica, despejar sus rollos, los  
              problemas.
           • Hablar de la realidad se refiere a tener una conciencia de su entorno y    
              de ellos mismos.
           • Deben llevar esa realidad, más allá, sin ponerse obstáculos.   
 inconcientes para  así llegar a una plenitud. Realidades externas e  
 internas.
120.  Actividad de representación.
           • Cómo son y cómo los ven los demás.        
121.  Representación de las diferente realidades en una misma esencia, que 
           son ellos.
           • Realidad y no realidad, contraída a partir de experiencias. 
           • Si entienden el concepto y por qué se da, van a entender y poder 
 desarrollar mejor su profesión.
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3.6  Testimonios
gráficos de Alumnos

     Registro 
gráfico de Clases

Dibujos: Bogar Olvera
               Técnica: Carboncillo        
          Año 2010.
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Testimonio gráfico:  Silvana Verdini  Testimonio gráfico:  Samantha Camacho  
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Al término de este proyecto, puedo señalar, que tratar el 
tema de dibujo es una tarea que implica entender el proceso 
de desarrollo de la humanidad en el transcurso de su 
existencia y sus maneras de comunicación, en el pasado y en 
nuestro presente. 

Que el dibujo es compañero inherente al humano,  podría 
decir que es vital para nuestra existencia, desde el punto 
de vista del reconocimiento de nosotros como seres 
pensantes, con un cuerpo que nos da sentido e identidad, 
y con la observación, apropiación y representación de 
nuestro entorno y su dominio, ya que, de que otra manera 
podríamos manifestar nuestras percepciones,  sensaciones,  
desarrollar nuestros sentidos, comunicarnos, no sólo de 
manera verbal,  si no tenemos el grado de análisis de la 
forma  que podemos tener con el dibujo; acaso al escribir 
no estamos dibujando, entender las formas es entender 
la realidad y al saber de ésta podemos descifrarla e 
interpretarla. Y el dibujo es la herramienta perfecta para 
poner de manifiesto la existencia de lo que nos rodea, para 
lograr el enlace entre semejantes. 

Con
clu
sio

nes
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partiendo de esto cualquier objeto dibujado es válido; pero 
también, no puedo descartar totalmente la otra parte de la 
representación realista del dibujo, pero sé y estoy seguro, que si 
entendemos primero, la conformación de las formas a través de 
las líneas, podremos dibujar copias muy cercanas  a la realidad 
del objeto, y no preocuparnos de primera instancia si se parece 
o no. Esta apuesta de enseñanza confirma lo anterior, pues la no 
preocupación de la copia exacta y sí,  el reconocimiento y análisis 
de las formas nos llevan poco a poco a dibujar con más parecido 
al objeto.  
Otro de los obstáculos son: la mutilación de los sentidos donde, 
desde pequeños, nos van delimitando nuestra percepción, 
evitando el desarrollo total de éstos. Prohibiendo ver más 
allá, oler lo necesario, tocar sólo lo permitido, escuchar lo 
indispensable, comer lo impuesto por una situación económica.
Internalizamos imágenes, valores morales y sociales, olores, 
sabores, sonidos y  sensaciones táctiles que pueden ser positivas 
o negativas; esto por supuesto, en el aprendizaje del dibujo y 
en su entendimiento, como parte esencial en el desarrollo de 
nuestra percepción, puede significar un avance o retroceso en la 
manifestación del nuestro dibujo. 
 Con la mutilación de la visión, donde no se puede ver más allá 
de lo permitido, trae como consecuencia el desconocimiento de 
nuestro entorno en sus detalles y belleza, y lo peor, no hay un 

Humano: existencia, sentimientos, sensibilidad,  percepción, 
destreza,  habilidad, abstracción, representación, conocimiento, 
memoria, imaginación, curiosidad, sueños, magia, relaciones, 
sentidos, todo se conjuga para ser lo que un humano es. Y 
el dibujo lo utiliza como parte esencial en su expresión de 
pensamiento, sensaciones, y  esto es, para poder cambiar  una 
realidad externa, a una realidad de interpretación, generando una 
reacción de significado y significante.
Con todas estas cualidades hemos logrado tener un 
conocimiento de todo lo exterior, de lo más mínimo, en tamaño, 
hasta lo más grande. Logrando de igual manera el conocimiento 
interior y el reconocimiento de nuestro ser.
Sin embargo en la actualidad tenemos obstáculos que 
no nos permiten ver la importancia del dibujo en nuestro 
desarrollo como humanos y como profesionales del diseño, 
por la creencia de algunos, de que dibujar es hacer copias de 
objetos, casi exactas, y si no se les parece entonces no saben 
dibujar, y no entienden que dibujar es la representación de 
nuestra percepción, y no hace falta llegar a un realismo si no 
al conocimiento de las formas a través de las líneas, que dan 
una identidad nueva al objeto creando una nueva realidad. 
Recordemos el significado de la palabra “diseño” que es dar 
seña a una cosa, asignar y designar un significado y significante; 
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Vivimos en un imaginario de la realidad  y de lo que las cosas 
son, guardamos en nuestra memoria datos que son en ocasiones 
irreales, pero si empezamos a crear nuestra propia realidad con 
un pensamiento más libre, y reconocimiento de nuestro cuerpo 
generamos un sentimiento de aceptación y de pertenencia, lo 
cual para la práctica del dibujo es totalmente enriquecedor.
Los pensamientos del maestro Chuey y la enseñanza de la 
maestra Florida, acerca del dibujo, me definieron un camino 
concreto, en mi manera de enseñar dibujo, y lo menciono en esta 
parte del documento, pues, en la reflexión de lo escrito me doy 
cuenta de la influencia que tengo de mis dos maestros, donde se 
asoman pensamientos y ejercicios de manera inconsciente que 
fortalecen la apuesta de enseñanza. 
Mi formación como diseñador, hace también su labor en 
la enseñanza del dibujo, pues mucho de lo expuesto no lo 
puedo separar de este pensamiento y sé, que los ejercicios y 
pensamientos llevan una carga del quehacer del diseño, y lo 
compruebo con las clases del maestro Madrid, que tomé acerca 
del diseño experimental, las cuales generaron una percepción 
más firme en éste quehacer de la enseñanza del dibujo.
Concluyo: que el enseñar dibujo, con un entendimiento de la 
importancia de éste, se logran abrir puertas, que al cruzarlas 
generan una percepción diferente de la realidad que se tenía, 
obteniendo los alumnos, un crecimiento en todos los sentidos. 

conocimiento de nosotros mismos, en cuanto a formas que nos 
dan presencia.
La visión cotidiana sufre de morbo, de dolor de ver lo prohibido, 
nostalgia de un tiempo en que no era pecado ver, en que lo 
prohibido ahora puede causar un desapego de lo que somos, de 
negar nuestra existencia por nuestros complejos y rechazo de lo 
que es mi cuerpo.
Quitar el velo a la visión a través del dibujo y darle  sentido, 
excluyendo de ésta el morbo en  el que se subsume el placer 
de mirar, que significa mirar lo que nunca nos detuvimos o nos 
permitimos  observar, limpiar la visión y no sentirse culpable del 
modo de ver o de percibir, es parte que solo el hacer dibujo, de 
nosotros mismos, puede lograr.
Percibir es sentir con  todos los sentidos, es el entender mi 
existencia, y que puedo fortalecerla, no dejando que los mutilen.
El placer de ver se instala sólo cuando logramos romper los 
prejuicios morales inoculados en  la infancia a través de la 
religión, la escuela y la familia cuyo entorno es un modo social 
determinado.
Hablar de esto con mis alumnos, es crear un nuevo pensamiento, 
una manera de entender el por qué, estar más con uno mismo 
puede generar un crecimiento libre de prejuicios, que pueden 
detener la percepción de su realidad, cayendo en dogmas 
sociales creados por un sistema de dominio para perpetuar su 
poder.
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