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Resumen El propósito de esta investigación se centra en la propuesta de una práctica artística sobre 
“poesía visual”, enmarcada dentro del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Murcia. 
Esta investigación docente nace con la intención de formular nuevas actividades prácticas en 
la asignatura de Ilustración capaces reforzar el contenido teórico, en este caso: ilustración, 
tipografía y lenguaje visual. El objetivo principal será el de mostrar los paralelismos existentes 
entre la ilustración y la poesía verbal, pasaremos de la imagen y palabra escrita a la palabra 
dibujada, de un lenguaje verbal a uno visual. En el proceso de elaboración el estudiante aplicará 
las técnicas y conocimientos adquiridos en las clases teóricas, además de documentarse 
de diversos trabajos previamente realizados por profesionales. Los ejercicios finales serán 
clasificados y analizados en función de los contenidos teóricos propuestos. A partir de esta 
primera clasificación se investigará sobre el impacto expresivo de la poesía visual y la nuevas 
dimensiones “paragramaticales” que suscita la imagen de un poema verbal. Las conclusiones 
extraídas mostrarán las nuevas asociaciones mentales que surgen más allá de la desviación de 
la norma gramatical, es decir, la imagen modifica la percepción de lo escrito y activa una nueva 
interpretación del texto. 

Palabras clave Forma, Percepción, Poesía Visual, Imagen, Dibujo.

Abstract Abstract. the purpose of this research focuses on the proposal of an artistic practical regarding 
“visual poetry”, which forms part of the Fine Arts Bachelor Degree of the University of Murcia. 
This academic investigation began with the intention of developing new practical activities in 
the subject of Illustration capable of reinforcing the theoretical content, in this case: illustration, 
typography and visual language. The main objective will be to show the parallels existing 
between illustration and verbal poetry; we will go from image and the written word to the 
drawn word, from a verbal language to a visual one. In the preparation process, the student 
will apply techniques and knowledge acquired in the theoretical classes, as well as researching 
different works carried out previously by professionals. The final exercises will be classified 
and analysed according to the proposed theoretical content. From this first classification, the 
expressive impact of visual poetry and the new “paragrammatical” dimensions raised by the 
image of a verbal poem will be investigated. The drawn conclusions will show the new mental 
associations that arise beyond the deviation of the grammatical standard, in other words, image 
modifies the perception of what is written and activates a new interpretation of the text. 
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Introducción
Este texto, enmarcado en el campo de la investigación didáctica y artística, recoge una 
experiencia docente en la asignatura de Ilustración, dentro del Grado en Bellas Artes de 
la Universidad de Murcia. La actividad propuesta intenta abordar la naturaleza expresiva y 
evocadora de la ilustración gráfica explorando las conexiones entre la palabra y la imagen. Esta 
actividad, a pesar de estar enfocada a la educación universitaria, podría aplicarse bajo unos 
criterios similares en la educación infantil. 

El objetivo principal de esta tarea será el de mostrar los paralelismos existentes entre la 
ilustración y la poesía. En la poesía verbal su poder de transmisión, más allá del sentido literal 
de sus palabras, provoca en el lector una segunda lectura en busca de un significado distinto 
al puramente referencial. De igual modo, la ilustración dispone de mecanismos similares, 
capaces de activar un pensamiento reflexivo en el espectador. La misma desviación de la norma 
gramatical que activa el lenguaje metafórico en la poesía verbal se extrapola a la poesía visual. 
Es decir, las mismas figuras retóricas que surgen al leer una poesía (metáfora, metonimia, 
hipérbole ...) se aplicarán en la ilustración. 

Antes de la implementación de la actividad, y con la idea de establecer criterios críticos respecto 
a las metas propuestas, se propone  comparar los objetivos de la actividad con las expectativas 
del alumno. En muchas ocasiones el estudiante trata de adaptar el ejercicio a sus condiciones e 
inquietudes. Este hecho, lejos de obviarlo, se considera un dato de estudio para elaborar futuras 
propuestas. La motivación del alumno al afrontar una tarea debe estar en los niveles más altos, 
por lo tanto, cualquier aspecto que pueda despertar su interés será de gran utilidad.

El estudio del desarrollo y la implementación de la actividad servirá para extraer las conclusiones 
relacionadas con los objetivos propuestos y los resultados conseguidos. Estos datos deben ser 
analizados para adaptar la tarea, si así se considera, en la guía docente de la asignatura. Se dará 
una gran importancia a la capacidad de trabajo del alumno fuera del aula, así como a los plazos 
propuestos y a los resultados finales. 

1 Propuesta inicial
Desde hace algún tiempo la enseñanza de las bellas artes se caracterizan por su capacidad para 
incorporar distintas disciplinas a la creación artística. Lo que hace que la literatura, como en este 
caso, tenga un papel protagonista en muchos de los procesos de aprendizaje artístico. Pero se 
debe incidir en el carácter plástico del ejercicio, convenciendo a los alumnos de la importancia 
de su papel como creadores y no como meros traductores del mensaje poético. Los estudiantes 
deben transmitir con la poesía visual del mismo modo que lo hace la poesía verbal, formando, 
con las imágenes, propuestas capaces de evocar nuevas poéticas.

La poesía visual, que forma parte de la poesía experimental, la podríamos considerar como 
un género en sí mismo. Dentro de las posibles definiciones y manifestaciones existe una 
combinación entre el lenguaje visual y el verbal, aunque puedan participar otro tipo de 
lenguajes. El lenguaje visual interviene en la poesía verbal mediante valores plásticos como 
el color, la forma, las texturas, etc. formando un metalenguaje, es decir, a través del lenguaje 
visual hablamos de la poesía verbal. Dichos valores los utilizará el alumno al elaborar una poesía 
visual, factores como el uso de una determinada fuente, de la caligrafía, del espacio, del color 
o su ausencia, etc.  Estos recursos, utilizados para establecer el diálogo entre los dos tipos 
de lenguajes, se suelen combinar de manera equilibrada. Sin embargo, en esta actividad, el 
estudiante deberá afrontar la realización de un poema visual incrementando el valor plástico de 
la imagen sobre el verbal.

Los caligramas del uruguayo Campal suponen un buen punto de partida desde el que explicar 
la el desequilibrio entre el aspecto visual y el verbal. En una de las poesías visuales de Campal 
utilizó como base de la obra una página de ABC , sobre la que trazó un texto en otra dirección. 
La imagen final evoca un discurso visual previo, antes de acometer la lectura del texto, es decir, 
la percepción inicial indica que el valor plástico prima sobre el gramatical. En este caligrama se 
utiliza el texto tradicional de un periódico, formado por tipos móviles, como soporte para otro 
texto caligráfico. La contraposición de estos dos factores, la palabra escrita sobre la impresa, 
altera el orden lógico y provoca una segunda lectura, dos mensajes ocupando un mismo 
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espacio, el gesto manual sobre los tipos mecánicos. La experiencia estética inicial se anticipa, en 
esta obra, a la lectura de la poesía verbal. 

Una desviación similar a los dibujos de Campal la encontramos en algunas de las obras de León 
Ferrari en su “serie de errores”. A pesar de los 38 años de diferencia que separan las dos obras, 
el mensaje y la estética visual coinciden plenamente. La caligrafía de estas obras pierde por 
completo la forma de las letras que la componen, formando una caligrafía visual. El deterioro 
casi infinito de estos textos los hace ilegibles verbalmente pero perfectamente comprensibles a 
nivel visual.

Otro valor de suma importancia, antes de afrontar la realización de un poema visual, es el 
empleo correcto de los valores plásticos que intervienen en la imagen. Debemos recordar que 
el mensaje que se pretende transmitir a través de una imagen se ve potenciado al utilizarse sólo 
los recursos necesarios. En nuestro caso, con el objetivo de reducir los valores que intervienen 
en la lectura de la imagen, el ejercicio propuesto se realizará en blanco y negro.  

2 Objetivos y metodología 
docente

Los objetivos del ejercicio, ligados a las competencias del título de grado y de la asignatura, 
pretenden potenciar aquellos aspectos necesarios en la formación del alumno. Todos los 
objetivos, los generales y los específicos, han sido introducidos en cada una de las actividades 
propuestas durante el curso de manera gradual. 

El método de esta investigación didáctica se basa en contextualizar los conocimientos desde las 
vivencias personales de los alumnos. La actividad propuesta ofrece al estudiante la oportunidad 
de elegir el texto que transformará en ilustración. Desde ese momento el alumno filtra, a través 
de su experiencia, aquellos poemas sobre los que proyectar un significado, un sentido. Con ello 
se pretende fortalecer el discurso artístico del alumno con propuestas válidas para cualquier 
tipo de disciplina artística.

La actividad propuesta, como el resto de tareas, se publicará en primera instancia a través de 
Aula Virtual . El alumno dispondrá desde ese momento, antes de la explicación en clase de los 
contenidos específicos, de los datos suficientes para comenzar a idear propuestas al respecto. 
La ficha publicada recogerá el número de la práctica, el tamaño, el formato de entrega, los 
plazos y una breve propuesta de la misma. 

Es requisito indispensable que el alumno alimente su creatividad aplicando las técnicas y 
conocimientos adquiridos, así como documentarse en los diversos trabajos previamente 
realizados por profesionales. En el caso de esta práctica, y con el fin de desarrollar las 
competencias propias de la materia, la metodología a seguir estará basada en clases teóricas, 
clases prácticas y tutorías académicas.

3 Evaluación
La evaluación tendrá en cuenta la adquisición de competencias por parte del estudiante. Para 
obtener una calificación final positiva se necesita que el ejercicio propuesto y el proyecto final 
tenga una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez posibles.

Los criterios utilizados para evaluar esta práctica se dividen en tres: En primer lugar, la 
presencia y participación en las clases teórico prácticas y sesiones de tutoría, demostrando 
el dominio y coherencia en la formulación de argumentos. En segundo lugar, valores como el 
desarrollo técnico, el compositivo y la originalidad y creatividad. Y en tercer lugar, el correcto 
funcionamiento del trabajo autónomo del alumno, es decir, que el alumno ha seguido las pautas 
adecuadas en la revisión y las entregas.

4 Resultados y 
conclusiones

Una vez implementada y finalizada la práctica “Poesía visual”, se consideran satisfactorios los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la misma. Los alumnos han sido capaces de asimilar los 
conocimientos específicos y de plasmarlos en las ilustraciones presentadas.

En lo referente a la evaluación, en líneas generales, el trabajo creativo del alumno ha 
sido valorado de manera positiva, lo cual denota su capacidad para afrontar este tipo de 
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ejercicios. De igual modo, la participación en clase y el interés del alumno ha sido valorada 
muy positivamente. El problema lo encontramos en el bajo rendimiento del alumno fuera del 
aula. En la Tabla 1 se evidencian los bajos resultados en el trabajo autónomo del alumno. Los 
problemas, tratados de un modo individualizado, son de diversa índole, casi ninguno relacionado 
con cuestiones académicas. No obstante, si analizamos la nota media del trabajo autónomo del 
alumno a lo largo del curso se confirma una dinámica positiva, es decir, la implicación y el hábito 
del alumno aumenta en el transcurso del curso.

 
Si estudiamos las conclusiones artísticas en base a las propuestas presentadas por los alumnos, 
los resultados son notables. Los ejercicios destacan por su variedad, creatividad y desarrollo 
técnico. La Figura 1 muestra tres de las ilustraciones propuestas por los estudiantes. Estas 
imágenes son un ejemplo del modo en el que los alumnos han interpretado el texto elegido por 
ellos mismos. 

La primera de las ilustraciones, de Cristina Ursachi, la podemos comparar, por ejemplo, con los 
“Textchones” o textos tachados de la obra de Millán, dibujados en 1965. La obra de Millán, más 
plástica que la de Ursachi, tacha textos escritos previamente de manera que la visión final sea 
un bloque de líneas que a su vez conforman figuras cuadradas y rectangulares. En la imagen 
de Ursachi, sin embargo, los tachones no hacen más que velar el contenido, obligándonos a 
esforzarnos en conocer el mensaje completo, el permitido y el prohibido.  La poesía visual de 
Tirado y Ruiz (Figura 1) son, por otro lado, un claro ejemplo de abstracción, en el que la imagen 
prevalece sobre un texto difícilmente legible. Ninguna de estas imágenes invitan a la lectura, 
todo lo contrario, el sometimiento que sufre el texto lo relega a un segundo plano, tomando 
sólo la forma de éste como si de un pincel se tratase.

Así pues, destacamos los resultados gráficos y académicos obtenidos  en esta actividad. La 
mayor parte de los trabajos presentados por los estudiantes han sabido dotar de sentido a 
las ilustraciones, a la vez que combinarlos con adecuado desarrollo técnico y creativo. Por lo 
tanto, proponemos prácticas similares basadas en la metodología del sentido, en las que poder 
transformar experiencias vitales en propuestas creativas.

Tabla 1. Desglose de los tres criterios 
de evaluación: Participación, desarrollo 
técnico y trabajo autónomo del alumno.

Figura 1. Poemas visuales de los alumnos 
Cristina Ursachi, Ana Tirado y María 
Luz Ruiz.
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