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INTRODUCCION 

En este estudio, a partir de las definiciones que sobre el RETRATO han 

vertido connotados artistas, trato Ja.causa que en mi opinión, Je da origen. El ser 
., . . - . . 

humano; el hombre geriériC:ariierite h~blando. 
' ··, 1 -- -.· i-. -

Y presento los a~t~c~dent~s del RETRATO· desde Jos más antiguos 

vestigios,· hasia i.is giaiided\:Íyili~diori~s-~ citiosp~ebl~s men6's conocidos pero 

no por ello, dien~s i~port~~t~s:.·/:"' 

·-.t-' 
·· 1a• Edad• Media · ]l.r~ · llegar al 

Renacimiento; época en la cua!'se da el RETRATO con todas las características, 

actuales. 

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

. En la parte final, ilu¿fro l11i Ínvestigación consds. obras de PINTORES 

CONTEMPORANEO~. las qÚ~ babi~ por si mismas de la importancia de este 

género dent~o dél a~e. 

·Termino mi tési_s_.' con Ja presentación : de seis "ESTUDIOS DE 

RETRATO", ~e~Ji~ad~s por .:.U ~i{ los tall~r~~-de Sán Carlos y. los acompaño de 

la crítica q~e sobre ellos, vertieron. el .rna~stro ;~lio'. Chávez y Lilliane Cruz. 

Láme.nto profundame.nte la ausencia física de: 

·non Juan Acha 

maestro que me honró con· su estim
0

ación y sus enseñanzas. 
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CAPITULO G 





1.- GENESIS ETIMOLOGICA 

Por su rafa etimológica: La palabra retrato, procede del latín: Retractare, 

Retrahere, y significa: 

Retraer: ·:volver: a traer, reproducir una cosa en imagen o en 

Retrato. (1) :: 

Es. una Pintura o Efigie que representa alguna persona o cosa en imagen 

o retrato.· 

2.- DEFINICION DE RETRATO 

El Retrato, es el testimonio gr.ífico de la existencia de personas en 

un momento histórico determinado y preciso, en un lugar geográfico 

conocido y dentro de un contexto social identificable. 

. ·, 

. 

A través de él, conocemos las características fisicas de las personas, que 

nos sirven, para identificar a un ser individual entre cientos, miles o millones de 

personas, pero ... y aquí viene lo interesante: 

A las características físicas de un individuo va aunada idefectiblemente 

una forma de ser, una personalidad única: la propia de cada individuo. 

1 



Los movimientos de las m.anos, lafonna de mirar, de sonreír, de mostrar 

enojo o placer, .sólo cada uno puede hacerlo siempre en la misma fonna y nadie 

más. 

Alguno puede hacer lo mismo que yo, pero nunca lo hará en la misma 

fonna, ya que poseémos un signo que nos distingue de los demás, aún cuando 

algunos sean más e~cá~tadores o más guapos. Cada ser es único e irrepetible. 
. • . - • • ' ¡ 

El retrato.al captar los rasgos fisicos de una persona, nos pennite identificarla, 

pero el artista capt~ un poco más, captura la esencia del ser que posa para él. Y 

es entonces y solo entonces cuando estamos hablando del retrato. 



Pasaremos ahora a las definiciones de los estudiosos del retrato: 

JOHNPOPE 

Para John Pope, el retrato, re~eja ~o sólo la reproducción de cada 

órgano fisiológico, sino la relación de éste ·:c~n todos los demás órganos, 

como parte integrante de una ~struciu;~,co~~r~~te'~otal. 
Me permito hacer un comen!~~~ a este r~sped1ó en apoyo al autor ya 

que cuando algún pintor se ve ;~~yi;~ado:i.ci po: ~I ~oríj~nlo en su totalidad 

sino por alguno de los componentés del mismo: los ojos, la boca, etc .. ., el 

retrato se ve afectado en detrimento. 

Retrato de Eliw~th Siddal, tk 
RouetH 
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Continua Pope describiendo lo que para él .es el retrato y en forma por 

demás subyugante para mi nos dice: 

Es una estructura en la que los ojos, dejan de ser unos símbolos 

lineales y se convierten en nuestros órganos receptores y perceptores de la 

lnz. 

Los labios dejan de ser un segmento de textura diferenciada de la cara y 

se convierten en una zona sensible cuyo relajamiento o concentración es capaz 

de expresar toda una gama de respuestas. 
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La nariz deja de ser un segmento entre los dos lados de la cara y se 

convierte en un delicado instrumento mediante el cual, olemos y 

respiramos. 

Los oídos, dejan de ser dos polípolos repulsivos, (lo dice Pope), que 

emergen de la cabeza, para ser un valioso aparato receptor cuyas divinas 

funciones, compensan su forma poco atractiva. 

Pope concluye que: hablar del retrato no puede limitarse a decir que es 

la pintura de una persona, es decir, un retrato individual. 

El duque de Lorenda11, de Bellini 

Para él el retrato es la 

representación de un individuo 

pero con su propio y personal 

carácter.(2) 
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JOHN DEVANES 

El afinna que: "el retrato, testimonia el empeño permanente del 

artista, por plasmar la complejidad o individualidad del carácter y del 

temperamento humano". (3) 

GALIENNE Y PIERRE FRANCASTEL 

Los er.ocaj!Car~s. ,..:i 
be.n1.:37g.1~ 

Afirma que el retrato no es la imagen de un indivi,duo que ha 

pasado a la historia. 

Que tampoco es la imagen de un individuo visto por otro, porque ésto ,, ,' .· ' ,., " 

sería sólo el recuerdo que se conserva de una person't det~nni~ada y' por lo 

tanto contendría un alto grado de subjetividad:.:.·. , .. 

El retrato es para él: lá exprcsiónclétnrtista, el ;~al captitray da a 

los demás, ~na iriiag~ri' producÍo de¡u obscrVaciÓn ;ni~uciosa, detallada y 

prolonga~a ~ara ~nal~e~~e~~~res~~ 11uién y cóm'o es ~u l'IÍ~delo. (4) 
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Como podemos ver, las definiciones anteriores, coinciden no sólo con el 

origen etimológico de Ja palabra, que hace mención a la captura de una imagen, 

sino también, en cuantcí se refieren al hecho de que no es suficiente la sola 

representación de los rasgos füicos para definir al retrato. 

'lillun: "l';1r,hn.1I 
llir111llil11~ 11.:· M1•1lid .. 

Podemos concluir, con. las ideas de estos autores diciendo que para 

hablar de retrato, es necesario que: 

- La representación fisica de los rasgos, haya atravesado por un 

proceso mediante el cual, los eielDéntos que los constituyen den paso a la 

estructura interna. 

- Proceso que se lograt¿1~'·;, través de la observación minuciosa del 

sujeto :::p;:::~:r;el retiatist;'.J t;ansferir una imagen a una superficie 

bidimensional, se ~nfreni~ a~~ t;o~l~~á secular: "lograr el parecido"; que se 

logra no por .la reprncl~c~ión ~el ;de ~~~·a uno de los rasgos personill~s. si n~ por . 

algo más tÍ'ascendentaJ que es la éoricepción, Ja recreación propia y personal que 

el artista cápt~ra y pÍas~~-



Ello, depende de factóres intangibles, .tal vez.de la propia Capacidad de 

identifica~ión C?n eJ modelo, .tal vez d.e Ja C~mpenctración y compr~nsión que Se 

logre del espacio fisico d~I q~ise d~s~'! rode~10;' y, d; la rel~éión de esos 

elementos en ese espacio'. Pero indudablerÍi~ntc;:'depende "dé la abstracción que 

logre el artist~ de ~;do ~I ;,;~j¿~¡~'~ ; 
CUANDO UN',A~TIS~Á DESCRIBE A UNA PERS~NA Y A SU ENTORNo" 

GRAFICAMENTE: 

- Debe comprender la estructura fisica de esos cuerpos en el espacio. 



- Debe comprender todoio r,elacionad() con_ su i.nteni:ión y deseo de 

transferir su propia concepción, ¡la superficie bidiniensi~nal de~n ~aporte. 
, ·~·'· ,_' • • • l. < 

- .Debe Übcrars~·~e la r~idad, ~edÍ~i~;u~pr~¿~~o'selectivo de .!Os 

elementos que tienefrenie a si,'yáq~ede ello dependerá el éxito o el fracaso de 

su obra. 

El• retrato, puedc~res~n1Jn_o~ tod~i; ~Úa ina d~las car~~terlstiéas 
del modelo que io i~;p¡;a, es d~ci~. del ser 'lúe ~s s~ 'origen, pero p~ede o no, 

estar en relación directa con la i~ea de Ja cual nació. 

El retrato es en cierta forma un culto a la personalidad, pero sin olvidar 

que en él interactúan y se relacionan dos elementos dos formas de ser, dos seres -

individuales y únicos. 

~urotreiraro con Sas· 
JO.. ~~ªág Rembrad1 1605. 
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3.- FUNCION DEL RETRATO 

El retrato cumpié una ~nción, desde su origen y ella le ha permitido 

vivir junto al hombre y sobrevivir, a los convencionalismos sociales, a las 

tendencias de la moda y hasta a las corrientes filosóficas y políticas de cada 

época. 

Esta función es: 

Didáctica: Cuando nos sirve para .conocer personas ilustres, los ropajes y 

peinados que imperaron en. ese m~fu'eÜ;~ histórico. 

Satisfactor de vanidad~~: ~u~~dii ~Írve p.ara h~cer sobresalir ese aspecto en 

los retratos oficiales o ~~~siiriJ~.·· · 
Símbolo de sta~us:' D~l'pod~r ec?nórtiÍco; ya q~e pbsee'~ u~ retrato realizado 

por los pintores ram"ósos c1;, morri~~io da st~i~S: ; 
'•"--.·· ' ,. ,._,,.,.,, ., . '-,; 

Prenda d~ á.iílst~~; Ais1Jn6s J)~isoná}és de la hlsÍÓrÍa ~e hacían retrafar por 
-"'-'--,.-- ---:=--~--- .. ~=~~·,-"7C<~',_---=-- '.F:º -"-7'--,,- =·~;;:,"'"-=;;-'-. -.- -

propia vanidad, "pero. con él firme prop_ósito de enviar la obra como'regalo a un 

ser esp~ciahlÍ"ente q~~rido ~orellos. . · .•.·• 

Relaciones. p"úblicas: Gra¿ias . al retrato, algunos soberanos.· tuvieron 

oportunidad de conocer a sus futuros consortes. 
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4.- CLASIFICACION 

La gran variedad de retratos a lo largo de su vida han sufrido cambios 

que van de: 

La mascarilla mortuoria 
Retrato de Busto de mármol 
Retrato Colectivo 
Retrato Cortesano 
Retrato Conmemorativo 
Retrato Documental 
Retrato Independiente 
Retrato Dramático 
Retrato Decorativo 
Retrato Reconstruido 
Retrato Privado 
Retrato Oficial 
Retrato Autónomo 
Retrato Emblemático 
Retrato Psicológico 
Al Autoretrato 

DENTRO DE ELLOS ENCONTRAMOS: 

Retratos libres y retratos por encargo. 

Sc:ha~tiano llcl Pinmhu: 
"Yuuns Man" 

!tetratos de cuerpo entero, de medio cuerpo, de perfil, de tres cuartos de perfil. 

Retratos estáticos, que parecen de piedra. 

Retratos dinámicos, realistas y analiticos, por mencionar algunos de ellos. 



12 

LAS CARACTERISTICAs DE ALGUNos'nE ELLOS SON: . . . . 

Retrato oficial: En él se' e~tablece ~I lugar económico y soCial qué se ocupa 
- - . . .. - , ·"' . - .. ,_·' ·~-':. -'. ·,- _,.'.."~~ 

así como el éargo público que de;empefla elretratádo, Es muy ráró qúe se trate 

de un estudio libre, ya'q~e espo~ ~ncar~~;p~;o e~ la ~~yoria de ellos se trabaja 

direct.ameriié del natu~al, lo cual es 

como par~ Já pi~Í~ra ~i~m~'. 
-- _-_.- ,'· .-:.- -~:e.~:--:. -:- . 

·' : :, . ,. :;_;:\-., :-_;:»_ ~ 

Retrato Dramáti~ii: ·Se trata de un cuadro libre, dinámico y expresivo, 

trasluce el carácter del personaje que representa, 

Retrato Independiente: Este retrato nace en el Renacimiento su espontaneidad 

y viveza son el producto del autoconocimiento del autor, 
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' Retrato Conmemorativo: Retrato que incluye en "su composición símbolos que 
:'' .- • • ' '. ~- • • < ; 

determinan la .clase de vida ,y los. triunfos del· representado. Sirve para 

representar a gente viva . o difimt~ pero ·su liso es exélusivo para hombres 

famosos y para la gloria de .éstos. 

Retrato Cortesano: Presentá ';us: iriiáge!l~s ennoblecidas y refinadas se dice 

que: "reconcilia la ~pariencia ;f¡"s;;~'~~~;~ p~~onalidad ideal en un intento 

de perfección". 

Retrato Colectivo: ·En él ~e pi~[~ a •' ~n· grupo• ~e. ~ersonas; . t~das · ellas 

perfectamente difereÜci~dls, . es: decir. qúe cada u~.ª. de ~llas. es un retrato 

. individual. .. 

Retrato Documental: Su infraestructura es la literatura, y nos presenta a: 

sabios, escritores, filósofos tetrarcas, etc., rodeados por libros, o ante la imagen 

de la Virgen o ante las imágenes de los Santos. Se trata de un retrato ideal. 

Retrato (Autorretrato): En el que el propio pintor forma parte de la obra. 

tas menl11as, de Vt:ld:::q11c:. 
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l. EL MEJOR RETRATO 

¿Cuál es el mejor retrato? 

¿Es la caricatura? 

¿El reconocible?; ¿El que sigue un código de belleza?, " ... 
'> ,,, 
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¿Es el retrato de cuerpo enteró o de tres cuartos? o ¿Es el que se logra a través 

del manejo de la luz y de las sombras?, o es el que: 

STEFAN SWEIG (5) apunta que: "Para conocer a un hombre, hay 

que mirar con cuidado, dominar, escudriñar, sopesar cada gesto, uno a 

uno y elaborar con todo ello "un diagnóstico", dado que solo podemos 

observar la parte e:rterior de ese ser" 

La forma en la que el escritor describe la persona y porque no la 

personalidad que él capta en S. Freud, a través del análisis que realiza sobre 

varios de los RETRATOS DE FREUD, resulta interesante para el pintor de 

retrato. 

STEF AN SWEIG nos dice: "Sigmund Freud a los 30, 40 y 50 años en 

sus fotogralias nos presenta a un hombre viril y bello, con signos de rasgos 

regulares, de mirada sombría y concentrada que revela al ser intelectual". 

Un rostro sabio, de virilidad idealizada con barba cuidada como los 

personajes de los retratos de Etenbach y Makant; temeroso, grave y dulce a la 

vez que revelador; pero en el que cuando la edad avanza, el basamento oseo y 

sin embargo plástico de su rostro, descubre algo "duro, tiránico, dotado de 

tal penetración", que es el rostro de un hombre ante el cual "se tendria 

miedo de mentir11
• 
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Podemos deducir la sensibilidad del artista que descubre el alto grado 

en el que sin palabras habla un ser a otro ser, :ahora bien,- en la ejecución de un 

retrato, se encuentran frente a frente dos seres, dos v~luntades, dos vidas 

vividas, cada uno de ellos con unavida pres~nte ~ -¡,t;apasada con un mismo 

objetivo actual. 

:.·~- ·:. 
:1-~ . 

Y aún cuando en el arte el pensa~i.énto /.~nico no puede dar 

nacimiento a formas definitivas, el retÍ~tis;~~: p~ed~·;; d~be ser capaz de llegar 

a lo profundo del ser de su modelo, y despértar. llna. comente de seguridad y 

simpatía que le haga posible juzgar al otro se/h~m~o. 

Sin embargo para juzgar rectaÍne~te~ll ~n.ser hu#íÍlno, su significado y 

alcance, es necesario fijarse en sus circu~St~ci~ .-cciiripr~~didas en el verso (6) 

"Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, q~o;~d;, 'q~a~do" o sea debemos 

tener en cuenta "Quién, objeto, lugar, 'medi~/tin, 'mod~ y cuándo". 

Conocer a otro es un es~e~b- de I()~ ~~~tidos y la inteligencia, por los 

sentidos "recogemos" datos qu~-.~:··Í~telÍ¡~ncla':_guarda en la memoria y los 

acumula como experiencia, Parª ~dii-Íir ·un juicio· sobre la _o las: imágenes 

sensibles que se le préselltan. __ _ 

El ~rte se vale también del método CienÍifico, pues el artista va de la 

inducción, a la absi~acció~ para- llegar a una conclusión: para plasmar, para 

recrear en su lieruio, un concepto, su juicio y comuni~ar a los demás su propio 

sentir. 
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El pintor es capaz de peneirllr y abstraer de. las circunstancias materiales 

e individuale~; lo que le re~~la o r~tlaja un~ bersonao cosas, es capaz de extraer 

la esencia misma de ellas. 

Aqui cabe mencionar que: 

LA SAGRADA BIBLIA EN ECLESfASTfCOS (XIX 27) nos dice 

" ... por la cara se conoce al hombre y por el aire del rostro al que es 

juicioso. La manera de vestir, de reir', de caminar del hombre dicen lo que 

es". 

2. EL SER 

Hemos hablado en el punto anterior del "ser" pintor y del ser modelo, 

recordemos ahora que es el "ser". 

(7) Ser es todo aquello que posee el aclo de ser, esto aquello que es, que 

existe. 

El "ser" tiene nueve categorias mismas que son: substancia, cantidad, 

realidad, relación, acción, pasión, tiempo, posición y posesión. 
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Ahora bien, si en el hombre su fonna· substanciaf implica una manera de 

ser por encima de.lo ll1eramentemai~rial d~d;; qu~· po~~e cualid~des que no 

pueden ser vistas, ni oidas, pero si descubiértas por la inteligencia.· 

Estamos ya en el 

0

punto en el cu~, iraciala:~~ ca~acidad de construir y 
,:··· 

organizar en fonna racional las cosas, ~s cápiiz de llegar ·a transmitir por medio 

de signos escritos sus propios pensamientos. 

Pero su obra es ¿una imagen? o ¿una realidad? del "ser" en cuestión. 

3. IMAGEN Y REALIDAD 

IMAGEN es¡ 
D. Ilr:un~n•c: 

íh.:.\l.1nn11h.1!1.1ll•>'r1I 

La imagen es un producto de los sentidos, es la representación de 

cosas; de objetos presentes y de objetos recreados, es decir que "imagen" 

es la representación que tenemos de las cosas y pueden ser acústicas, 

ópticas, eidéticas, afectivas, volutivas, reales, recreadas etc ... 

Asi mismo, la imagen es una forma de la realidad externa y en el sentido 

artístico, se puede definir a la imagen plástica como "el resultado de un proceso 

de creación" en el que, se conjugan los materiales adecuados con las técnicas 

apropiadas. 



'· 
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LA IMAGEN ES ADEMAS: (9) 

ACTUAL; Cuando su forma es palpable y no sólo puede ser apreciada 

por el sentido de la vista. 

MNEMICA; Cuando sufre un proceso de estilización. 

VIRTUAL; Cuando un cuerpo es colocado frente a un espejo y en él se 

forma su imagen por lo que es intangible, virtual, pero de iguales 

características que la imagen real. 

ABSOLUTA; Cuando es simbolismo artistico con 

implícita o e1plícitamente. 

significación literal 

,.(/'¡¡) 
~¡{ . 

\;
., ..... 

..( .,, 
La imagen puede ser, una copia que una persona posee en su intelecto 

de otro ser humano o d_: un objeto e~raño 'perc:i que pÜ~1en ser contrastados 

con la realidad e~erna. 

REALIDAD (10) 

Si parti~os de la premisa de 'que- to-do lo- que existe es real, estamos 

e~emando una verdid' ~~t~ble, dado _qu~' ta ;ealidad es potencia, es acto que 

pennaiiece_ y cambia, es en re~umen, movimiento por lo cual la realidad es 

cambiante. 
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Al contaclo con la realidad, e( hombre se fonna·una opinión de la misma 

no un conodmienÍo (ya que no I~ es dado do~ocerÍa realm~Ílt~). Así al analizar 

la realidad y llegar a ~na sint6sis, I~ ~~~te l!Jm.,;~ divide,; para después 
1 :, .. ' ' ' 

- . - ~.:: · .. : ·_::;: ,. : '. :~·:·~·. "·'..:) .. - ·. . .-' .. - . -: -:- ' 

La es~ncia. ~s I¡ det~~inación de la forma; Jo que IÍ~ce que esta sea lo 

que es. 

La realidad en Já'experiencia estética exi¿te porque 'es pla~entera, bella, 

drámatica, grot~¿ca o ~óinic'i ':Y es yerdá~era porqJe reh~~.; e~ la percepción al 

ente tal y COnlO es; reconoce :, .. 0:: •• 

- La armoníae~trnlas p~~sd~I objeto.· ·. 

(~onía qu~ ;;~~d~d ~~hi di~ersidad, orden y disposición 

hacia un' fin). 

I - La ple~tud del ente. . . i 
1 ·C 

1 - Su esplendo~, 

,. . . 
La realidad no es ~echura del ho¡nbre, lo que su mente hace es reflejarla. 

Pero fa mente también ac!Íi~ s~bre la' realidad, hace cosas y en la 

práctica pen~tra mas' a11{de las realidádes materlales y llega a las que son 

concebidas sin rnateña. 
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La realidad, sé capta por medio de la inteligencia, que sevale de un 

intermediario el· objeto-sujeto,· al cual conoce por su propia potencia de ser 

conocido. 

El ser, la imagen ~ hi r~~idB,dse fiÍnd~n~en I~ ima~i~ación del pintor al 

realizar su obra y álirl cu~cii, s~~e~;osiro~y fi;ra~ huitian'as'~ri las ~etas de la· . . - . .: . . ' -

madera, en los granuiaéios ~deltirol;' eXiste ·~íui basé fisica anaiómicá que le da . 

·sustento. 

_- -: ·,~:s -" -· .;'.. ___ , -: ·--~ 

· Hablando urtlé~~nte. de·• 1á ~st~~iu~~· ~at~mi~a •·de la cabeza ·nos 

encontriun\)s qtie e~t~ ~ ~~~~titui~a · ¡j\)i.· t~~inía y' ~irico hu~sos, por rliúsculos, 

. vásos (veiias y arterias). nervip~. por)l si~Íema veget~tivo/ lof~rganos dé los 

sentid.os: la ~stá;el i,irato; ;parato re~p[rát~rlo, piir l~ é:ira; los lábios, etc. 

Sin tratar aquí, la estructura total del cuerpo humano, que para la 

eficiencia del retrato es sustantiva y digna de un tratado completo. 
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1.- ANTECEDENTES LITERARIOS 

Mitología Griega. 

Narciso 

Cuenta la leyenda, que Narciso, fué un hermosísimo joven, hijo del 

rio Cer.so y de la ninfa Liriope. 

A su nacimiento el profeta Tiresias vaticinó: Narciso vivirá 

eternamente sí nunca ve su imagen. Todo aquel que lo vela se enamoraba 

de su hermosura, pero Narciso desdeñoso huía de ellos. 

La princesa Eco se prendó de Narciso y trató de enamorarlo, pero 

él huía de ella porque Eco sólo podía pronunciar las palabras f"males 

cuando hablaba, por castigo de Era. 

Otro de los enamorados de Narciso fué Aminio, que al no ser 

correspondido se mató, pero antes clamó venganza a los dioses, Artemisa 

escuchó su ruego y enamoró a Narciso sin darle correspondencia. 

Desesperado Narciso vagó sin rumbo f"ljo hasta llegar a un manantial de 

aguas cristalinas. 

Cuando Narciso intentó calmar su sed se vió reflejado en las 

limpias aguas del manantial y se enamoró de sí mismo. ( 11) 

Perdió, dice la leyenda, la desesperación que lo embargaba, la noción 

del tiempo y pasó horas enteras contemplando su rosJro, hasta que murió de 

inanición. También cuenta la leyenda que se fué deshaciendo poco a poco y 

que de sus despojos brotó una flor. 



2.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

Así como Narciso realizó un largo viaje hasta llegar al estanque de 

límpidas aguas, y encontró su imagen. Así en largo viaje el hombre primitivo 

fué hacia la civilización y con ella al arte. 

Las manjfestaciones culturales, se sucedieron una a una y poco a 

poco. Pasó por todas las etapas históricas que conocemos, bajo su propio 

asombro y con sus propias respuestas. Pero siempre observando 

cuidadosamente todo aquello que lo rodeaba. 
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El hombre en el inicio de su aventura artística por el mundo, 

representó en forma grÍítica ¿los animaÍes de su alrededor, a las imágenes de 

los dioses que imaginó, y grabó y pinÍÓ los sucesos_ cotidianos que lo 

impactab~n, _lo~ Cl;~l~S ta; v~{ n~n~il~gó a:ente~de~, p!Ó~o ccimo~ivan -en SU 
fuero interno lo Úe~~r6~ ¡¡ exteJ~Jz~~Íos en forma ~ráfica sobre las paredes 

de las -cuevas, con 16s ine~io; que teru~ a su ~lc~n~~ ... 
. . . , •... '«- . .. 

Restos de: ese despertar dé nuestro hombre, se localizan en las grutas 
•• ,. e '- -_'. 

de Altamira ~n SanUinder, Espafta:: En las de Lascaux -en Mantegna, Francia, 

señaladas entre las más significativas, por las características de los hallazgos 

localizados en ellas. 
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PALEOLITICO 

PRIMERAS MENCIONES SOBRE: EL RETRATO 

La primera mención que encontramos sobre el retrato, es Ja que se 

refiere a una pequeña figura; se trata de la representación de una niña, 

trabajada en mármol, "cuyas facciones, están logradas con una técnica 

perfectamente acabada, que nos sitúa ante un verdadero retrato", cubre 

la cabeza de esta Venus una malla, símbolo según señala el historiador (12) 

de algún Sacerdocio femenino. La figurita fué localizada en la Gruta Pape, en 

Braussenpouy, Francia y corresponde al período de Aurignac. 

Corresponde a ese mismo período la Venus de Willerdarf, cuyos 

atractivos sexuales fueron trabajados en forma exhuberante. Esta Venus, 

oculta su rostro bajo el tocado. 

Hecho del que se desprende: 

!'' 
r 
l 

La venus oculta su rostro como se mencionó anteriormente. 

Para ello, la modelo y el anista estuvieron de acuerdo. 

Al permanecer oculto su rostro, se cuidó el secreto de su identidad. 

Por lo que podemos deducir: que nos encontramos en este caso, al igual que 

en el anterior ante un verdadero retrato. 
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NEOLITICO 

.... Crdneo modelado y pintado--Sepih rnedio, 
' N1uvu Guinea 

MASCARAS FUNERARIAS 

En el neolítico, el hombre de Jericó, realizó verdaderos retratos, dado que en 

ellos: 

- Utilizaron el cráneo original del difunto. 

- Lo cubrían eon una capa de yeso. 

- Reproducían sobre éste los rasgos del difunto, lo más fielmente 

posible. 
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Pao todo In mencionado hasta aquí se dice que son casos aislados 

muy lejanos de un consenso universal, por Jo que, no son aceptados 

plenamente por Jos estudiosos como retratos. Hipótesis con Ja que podemos o 

no estar de acuerdo. 

\.'.tJ(·,;r.; n,,.xic·a rtm r11crus1acione ... dt• roncluJ.\ 

• ftJ!(//'f'.rn.1. \fu.rc•,1 Lui.r:i P1gori11i. Rnma. 
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Como recordaremos, se .mencionó 'que· el hombre primitivo se vio 

fonnat!o pane de un habitat fuera dé su aic~n~e de i:ompre~~ión, al que 

obse~ó detenidamente para después· representarlo por medio de caracteres 

gráfiJs: -

Pintura de la tumba de Menna-E9ipto 

La vida cotidiana, las guerras, los cotos de caza, las danzas fueron sus temas 

favoritos, ~atizándoles con colores vivos y alegres, aún para representar un 

suceso que hadie puede evitar: La mue ne. 
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Con el andar del. tiempo el hombre deja de ser nómada y paniendo de 
. .- : 

un posible tronco común, se. desplaza por los cuatro puntos cardináles, para 

tomar as.iemo a .lo largo.de los gntndes ríos .. 

1 "~· 

1 
OCEA .. ,'US 
ATLAXTICUS 

En las márgenes del río Nilo,' por ejemplo, floreció una de las más 

antiguas y ricas civilizaciones:.~ ~ivil~ción egipcia. 



EGIP'fO 

Los dioses que adoraron los egipcios, fueron numerosos y. los representaron 

con cabezas de ánimales para significar sus prindpales cualidades y el tin de 

su cometido como divinidad, pero estos dioses tenían en su representación 

cuerpos humanos. 



JO 

. CULTO A LOS MUERTOS 

Frente a lu muen e, como un hecho inevicable al que aún los faraones 

tenían que afrontar, los egipcios practicaron: el culto a los muertos. 

Interior de la tumba d~l ministro Semdgrm-Deir El M~dina-Luxor 
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TUMBAS EGIPCIAS 

Se edificaron pirámides y 1emplos exprofeso para hacer la última 

morada de Jos seres, ahora vivos, conservaron en forma sorprendeme los 

cadáveres, con el objeto de, que en el mome~to del reencuentro del , alma con 

el cuerpo, és1e se encontrara en las mejores condiciones para seguir en él la 

nueva etapa de su vida. 

Pintura cU la tumba ~ la rrma Seferta.n-Valle de las remas. Lu\or. ,'\'efertzti 



Del ideograma los egipcios pasan al retrato esculpido. más tarde nace 

el Fresco, la pinrura Mural con el tiempo, sustituye al relieve que 

originálmente fué empleado. 

El cambio del relieve al Fresco se dió gracias a las ventajas y ahorros 

que representa la pintura Mural directa, ea tiempo y en costos.(13) 



33 

Pintura de lit tumba .dl! Sakht-Luxar 

EL RETRATO EGIPCIO 

Las facciones del difunto, se reproducían en la tumba de cada uno de 

ellos, con cierta unifonnidad en los rasgos, ya que eran imágenes idealizadas, 

desprovistas de la más mínima huella de secularidad, pero respetando la 

proporción panicular de cada cuerpo, la edad, el aspecto y la actitud del 

señor del sepulcro. 
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Pero no siempre las facciones fueron esquematizadas. en sus retratos, 

se hace mención :.a extraordina.rias excep~iones ~n . las :que se. localizan 

representaciones ~aJJ~;~S, '.¿~mo son.Jo~ re;rat;S )ÓcaJizados en sarcófagos 

egipcios, eri suelo e~ipci6~· pero perten~cienies a· razas extranjeras que 

habitaron en esa región,.: 
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EL RETRATO SE DA EN EGIPT-0 CON CALIDAD EN 

LA REPRODUCCION Y EXCELENCIA EN LA TECNICA: 

La cabeza de reposición 

Retrato individual 

Retrato Privado 

Retrato Oficial 

Retrato de Género 

Retrato Psicológico 

Retrato de la Reina 

Retrato de la Corte 
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Es convenieme · hacer notar que estos retratos. no reproducen 

exactamente los iasg~s. pe.ro· ~o es por falta de dest;eza o de capacidad del 

que lo realiza·, sino pci~que en. gene.ral·, el retrato egipcio, es una estilizació_n, 

o un intento . por salÍr del realismo pu~~. uria concepción del retrato 

contemporáneo. ( 14) 

Pintura sumtoria dt" la ciudad dto Mary 

En J\.fary C Museo de AJJpps) fucror_i resca· 
tadas algunas obras pictóricas, como escenas 
de sacrificio. Fueron pintadas al 1emple, con 
colores vivos y claros. Los personajes de ma· 
yor ca1egoria sobresalen por su tamaño. Uno 
de los 1oros que va a ser inmolado tJene tal 
\'h'acldad en Ja vista que nos-recuerda a Jos 
ojos del célebre Plcasso. 
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En el retrato egipcio se dan todas las condiciones para que pueda ser 

considerado como tal, dado que: 

- El retratci · egipcio, es . producto de un penetrante sentido de 

observación. 

- Cuenta con todos los recursos técnicos para la re_creacióa . del_ 

modelo. 

Existe en él, un interés por lo efímero, "siu embargo se cuestiona 

que esta manüestacióo represente al retrato en cuanto tal, dado que: 

El representado no es un sujeto particular ya que las facciones se 

encuentran esquematizadas". 

Ea contraposición a este criterio algunos otros opinan que ea la obra 

se .ve el esfuerzo del artista por lograr una reproducción individual a partir de 

un modelo vivo. 

-llf!¿.LtiOJ!l 11i.t~"'!l"'·~·; ,,;,< · 

'..~/~ rf' . . ··· 
~. . ·/.'-

., . . º1 • 

1 
' ·:1 

... ! (.- ,: i . 

' ,":• 
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OTROS PUEBLOS 

Los pueblos Semitas, Arios, Sellas y Teutones, lograron al igual que 

los egipcios avanzar hacia la civilización y todos ellos dejaron aportaciones y 

huella de su paso por la tierra. 

Ejemplos: los JARDINES PENSILES ordenados por el rey Caldeo 

Nabucodonosor, que hicieron de su ciudad un'a de las más bellas del mundo 

y que son considerados como una de las siete maravillás, del 'mundo. < 

Junto a los ríos Tigris y Eufrates nació Mesopotamia y en ese 

codiciado valle florece Babilonia, varios siglos después Níoive en Asiria y 

Damasco capital de Siria, así como los pequeños reinos hebreos de Palestina. 
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PERSIA 

Persia otra rama del tronco Ario, fué el primer Estado oriental que contó con 

una moneda oficial, .consistente en pequeñas láminas de metal estampadas con 

la efigie (retrato) del Rey Daría l. 



CRETA 
El Principe de la Flor de Lis. palacio 

de Knossos, Creta 

40 

Esta civilización floreció en las tierras que baña el mar Egeo y en sus 

islas, fabricaron alfarería de gran belleza tanto por su forma, como por su 

decorado. 

Los cretenses conocieron el Fresco. con él, decoraron los muros de 

sus palacios, esculpieron pequeñas estatuitas en marfil y mármol. 

Su arte. se orientó hacia el Retrato, en Cnossos fué descubiena en el 

año de 1900, una obra que muestra a un grupo de mujeres, cuyo descubridor 

Anhur Evans d~scrlb~eo~o: 
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11 
••• un grupo de mujeres sentadas parloteando alegremente, vestidas con 

la mayor elegancia, con peinados complicados y aparentemente en 

actitud de cháchara" 

Esta obra se denomina "La Parisina" y toca un tema que será tratado 

por muchos de los grandes pintores de todos los tiempos. Como un grupo 

de mujeres en tenulia; vestidas, desnudas, de pie, sentadas, bañándose, etc. 

F. Castell cuestiona si "La Parisina" se trata de un retrato y asegura 

que: "la intención de reproducir a una o varias personas aún dentro del 

arte consumado, no es soporte suficiente para afirmar que se trata de un 

retrato." 

La obra La Parisina denominada también Las damas de la corte, 

aún cuando procede de modelos vivos y reales, se queda para él, en un 

acercamiento al retrato, aún cuando coa muchas posibilidades de ser. 



GRECIA 

Los griegos formaron una colección de Ciudades Estados 

Independientes que fueron deim.ar Mediterráneo, a las costas de Asia Menor, 

Chipre, Egipto, España, el sur'de Francia, a iodas las orillas del mar Negro, 
. -- .. -··· .. _•-· . 

las costas del sur de Italia, y gran ¡iane de Sicilia. 

Y es en Grecia, donde encontramos los llamados Vasos Sagrados con 

imágenes que corresponden a posibles retratos de sus dueños. Estas imágenes 

estan pintadas sobre grabado con gran realismo y técnica depurada. 
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Grecia 'sobresalió también en la escultura y , en la , arquitectura y 
' ' 

representó al ser humano- con base en los principios filosófiéos que profesó. 

"La perfección". 

En este pueblo, el retrato no encomró el medio propicio para su 

desarrollo, dado que representaron al hombre en ténninos universales ao 

individualizado. 

Sus numerosos bustos y estatuas de mármol son obras idealizadas y 

sin embargo, fueron ellos, los griegos, Jo que legaron al retrato una tradición 

que conquista a Roma. 



ROMA 

~ntura etnuca de •El Flautista.", ~ la tum· 
ba de lc$ Leopa.rdo1 

Ea Roma florece el retrato y en él se encuentran la vanidad romana y 

el afán de perfección griego. Los artistas romanos representaron al hombre ea 

términos genéricos tendiente a conservar los rasgos paniculares de cada 

individuo. 

Carecían de la fuerza creadora de los:griégos; pem éaptaban la fuerza 
.··: 'i 

del carácter y el individualis111o:r_o'!ia.n? que~ lo~ llevó' a: sér eL pueblo más 

grande de la antigüedad. 

Los retratos romanos son.·. cámo ellos mismos, como su propia 

naturaleza y de ím'a vera~dad.acep(~ble como corista en; 
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-LA MASCARA FUNERARIA 

Este pueblo al igual que el hombre de Jericó, utilizó la máscara 

funeraria con el ftn de retener las facciones de Jos.hombres ames de sÚ último 

suspiro. 

Las mascarillas también fueron elaboradas sobre modelos sanos y 

vivos con el mismo objetivo de captar las facciones reales de un ser en un 

momento determinado pero con fines obviamente diferentes . 

. Nace como una necesidad de expresar reconocimiento político a los 

hombres ilustres, poderosos o prominentes que han sobresalido en eventos de 

la vida política y social. 

Por la naturaleza del material, su calidad no alcanzó Ja del retrato de 

busto. 
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RETRATO DE BUSTO 

En el arte escultórico romano, se da el retrato en forma notable, por 

medio de él, se brinda inmonalidad a emperadores y a hombres ilustres. 

En este tipo de retrato, el anista romano captura con fidelidad 

aceptable los rasgos físicos de su modelo, ya que aún cuando adoptó el estilo 

tÍpolcSgi~ ele! grle~~. no trató de buscar la representación ideal de la belleza 

humana, se i:Íice q~~ 'tal vez pOrsu herencia etrusca. 

·:, : ·" 

. El anista' romano ~espetÓ 16¡ iasgos indi~icÍuáies de· su modelo, si bien 

es conocido el hecho de que aceptó ciinoJétoqu~. 

PeroJO que r~sÚ!tá más imp0nanie ea él .retrato ae busto romano, es 

que logra ~aprucir algu'niiS él~·¡~~ ·rai:aCierísticasde(é:afáclér delnÍOclelo. Se·· 
' - _ ---;---:'.-~".--oc-~0.-,-:C:00-••-.-.-•7•· •. , .·-•''• -,; '•0 ·' H • .. • 

dice que ante urí busto. romano,• elespectadci?Sé .ve:tent~do a i~aginar el 

carácter d~I modelo, y a pell~~ ~/'1~s: 6~~Iidád~s h~ l~¿d;féctos que 

poseía. 



ALE!\-IANIA 

ALBERTO DURERO 
Retrato de Juan Kleberger 
Viena, Muse de Historia del Arte 

En este país el retrato tuvo su origen en las medallas conmemorativas. 

~7 
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INDIA 

Este pueblo representó a la figura humana en forma fluida y sensual, 

el cuepo f~menin~.· se logró por m.edio de esbozos que reflejan movimiento . 

. Los puebl~s·ct'.t; 'ª'antigüedad ... mencionadps como .. antecede°'tes 

históricos d~l retrato, n~ son un .estudio exati~tivodeÚema ya que extraje de 
_,-,--·--·---:·-----'.,...--o---¡:;--:;-,- --•- - - r 

los tratados , que consulté. sólo; los datos q~e · ea mi opiniÓ!l resultaron · 

relevantes para este trabajo. 
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LA EDAD MEDIA 

Pasaremos ahora a una etapa considerada por much.os como de 

obscurantismo. La Edad Media. 

- . '·· ' 

Pero ea ella surgen per~najes d~ l.a t~~ d~- san. Lui~ En1¡ierador de . 

Francia, San Francisco de Asis, ; Juana ·.de', Ar~.·: Nace 'el · espíriru del . . ~~ . 

Nacionalismo, se conoce la pólvÓra fu~eric{ón chÍiia;' la ~~jui~, l~· itnprenta, 
-.. ,::.-;,·_-\·:> !·:·.-;·-'•" 

los tratados de Marco Polo. .'" ···• •· ". · .»:}~.' 
,, ~'--:~._.-::·_· 

~--~ .. .,- ·;>~~~r-.;~~'.'~-~ "~·.··, <L-_~"::: :-·-·--

A la vanguardia de la pinrura se sinlan,C!ri;tá~ué y Glotto pintores de 

temas religiosos y por lo mism~fu~ra'd~l ~ntextodel ~trato: • 
- - ;~~-:.( :::,;:. ::j~\: 1 :. ( 

En los dibujos qÚé ácloni~Ios ~~Üsentos reÚgÍosos, las esculturas 

que representan a reyes y siÜttos;•'en 'las tiilllls eri mádera que adornan altares, 

coros, silleríás, sa~risiilis y bá~úit~rlb~.s~~n~ivó el. ane. 

Tambié~ se p~tÓ y
0

iciortló ciwa_ pá~;nadelos Misales y Evan. 

gelios, can' ~aÍu~ pr~~Í~si~~~s. ·¡;;n inlclal~s de grarÍ formato decoradas 

con imágenes en or~ y ~lÓ~es, , así ~mo ~e orl~ llenas de flores y 

. animalitos ... 

Podemos . decir, que kis mÓnjes 

márgenes de las página5 CÍ~l Libro de las Horas. Dibujaron también bestias 

estrafalarias, de Jo qué podemos' deducir cuan !Íumiinos eran, aún cuando su 

prÍncipal preocupación fü~SI! la ~ida' eterna. 



so 

La Iglesia preparó a Europa para una v.ida más llena, más culta, con 

su predicación y con su ane dando. valor con ello y acrece~tando así Ía obra 

del hombre. 
- .:· ", ,, . · ... ' 

Lá.apariciÓnde un ~uevo g;,;'po, el de los, Merciidecis, · a}'U~ó también 
~ .• · '-.o. '. - • -<-. " .,- . '· :·. ···-·· -- ·- ~· - ·-- -. - - -

al brote del mu~do moderno. Así~ismo; oo~o pródlÍct~ de las,cruzadas,··el 

hombre se hace rriá;Ii~;::.u, ~n i~~as' ~úev~~;,q¿~ 1~i~a~:m '~as b~s ¡,.;.¡ su 

despertar inteleétuái en eÍ R~?~cinlienÍo y las del rel,:a;b' e~ ~Í'iRe~~~imieino. 

Podemos citar a algunos de los pintores de la Edad Mectia: 

GENTILE DE FABRIANO, 1376-1427 

ANTONIO PISANO (PISANELLO) 1395-1455 
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l. EL RENACIMIBNTO. (Breve semblanza) 

En el Renacimiento, resurge con fuerza el imerés por el estudio, las 

artes, la literatura, la arquitectura y las ciencias naturales . 

. El hombre.redescubre la_ belleza del mundo y se despiena en .él la 

curiosidad y el de~ó~' ele lf~gar ~1 · f~ndo de las cosas; observa al igual que el 

hombre primitivo tOdo I~. qué: l~ ~eá; con _imerés y· con· el deseo. _de 

descubrir la verda~: < 

Para''el lici~bré del Renacimiento, la llegada de sabios y eruditos 

griegos venidos de Constantinopla a Europa, represema el conocimiento de 

los clásicos. 

El Rcncimiento, invade Europa aparecen por todas partes, pinturas 

tanto de figura humanas (retrato), como de la naturaleza. 
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2. CARACTERISTICAS DEL RETRATO 

En el retrato del Renacimiento: 

- Los rasgos de los modelos se han individualizado. 

- Existe Ja posibilidad de, identificar al modelo. 

- Se pbuan telas y vestuarios suntuosos. 

- Existe el retrato por encargo 

- Se és realista 

l'nn1orn111: 'Ak~11nilcr 1lr" Mr1lu·1· 

- A las figuras humanas, se les acompaña de paisajes de exactitud 

suma. 

- Los palacios, las iglesias y mansiones son decoradas por los pintores 

destacados de la época: papas, prelados y príncipes que son a la vez 

los mesenas. 
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3. RETRATISTAS DEL RENACIMIENTO (15) 

A lo largo de aproximadamente tres siglos, brotaron genios en todas 

las ramas del saber por toda Europa. 

En la pintura: Italia, queda representada por Leonardo Da Vinci, Miguel 

Angel, Rafael y Ticiano. Alemania, con Durero y Hiilbein. Los Países Bajos, 

con Rubens, Rembrandt y Van Dyck. España, con Velásquez, Murillo, 

Goya. 

C1.tmpl'U1 ll'h~h<'l,.., 9 rlo ~ 
lun"''"' 
flor,.•H<> C "~ u,.,,,, .,,.,1, 
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ARTISTAS DEL RENACIMIENTO 

LEONARDO DA VINCI. Nace en Vinci de donde toma su apellido, 

en el año de 1452 y muere en Ambroise en 1519, después de una larga y 

llA~ ~ .. ;•'.a.-.ifl ..[~,¿;j~~ill 
fecunda vida. 

Pertenece. al Cincuencento italiano y conforme avanzó en la pintura, 

su obra fué ·cada vez mas clásica. Pintó con suaves pinceladas el cuerpo 

humano, sus figuras se ensanchan en la base y ocupan casi todo el ancho del 

lienzo. 

El retrato de La Mona Lisa, es el retrato más Conocido en el mundo y 

fué compañero de viaje del pintor' durante much~s iüi~~: 
. .·,.,,,>\:~/:· .. '·· 

A través de sus trata~~s. Jomifcio, nos le~a alg~no: cimsejos sobre el 

correcto Uso-de JaS~fuenteS-deoc1úZ~;panj: é·1~·1a·¡~~·~f~fn-pie debe 'pioCeder dC la 
·-. . .... •;' .. ' . . . ,.· ; ., - .. . ... . .- . 

parte superior y á.;Qnseja 'qu~ ~l r~i~to s;; pinte al atirdecer, cuando la iuz 

natural.es ~ád ténue y .. en:~u ~~i~ión, da cierto ~ractivo misterloso.·aJ 

modelo. 
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MIGUEL ANGEL BUONAROTI. Nace en Caprese del Casentino el 

6 de marzo y muere en Roma, en 1564. Miguel Angel, una de las principales 

figuras del Renacimiento, cuya obra maestra en pintura es la Capilla Sixtina, 

no se interesó por hacer retrato. 

RAFAEL SANZIO. Nace en~rbino 1483 y muere en Roma 1520. 

Su retrato muéstra según los expertos una calidad pictórica en la que refleja 

un proftmdo análf~is del carácter, de su modelo y un hondo reconocimiento al 

individualismo puro. 





56 

. - .. 
TIZIANO. Pi~tó retratos alegóricas: clásico~ y dramáticos, respeto 

las característica~ físi:s de sus modelos esdecir su i~divicÍ~aHcfad. 

Su reÍnito: fué vera2,' mo~tró Io~ r~st~s il~mlnados intensamente en 

forma uniforÍne, ;efl~Ja ~~a oll~~a~i:ó~ -~l"()fi:ri~a • sob;d cada uno de sus 

modelos, en cada retrato. 

DURERO. Nace el 21 de mayo de 1471 y. muere en 1528 en 

Nuremberg. Su retrato es el fruto de toda' una vida dedic~da a este género, 

como género independiente. 

Retrató del natural y respetó· la expresión y los . rasgos de sus 

modelas, su retrato. fué. racio.nal y ciáSico0 en él expresa su propia y personal 

espiritualidad. 

HANS HOLBEIN. Nace en Ausburgo 1497-1498 muere en Londres 

en 1543. Dentro de una iconografía convencional, dedicó su ingenio al 

retrato como género independiente. 
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PEDRO PABLO: RUBENS. Nace en Siegan Alemania en ... y 

fallece en Amberes en 1640. 

En sus'retratos, se inspiró'en su propia familia y fucionó en ellos, 

temas religiosos, logró luces y sombras vigorosas y sutiles. 
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REMBRAN VAN RLJN. Nace en 1606, muere en 1669. 

En sus rei'ratos respet~\lascaracteristicas· personales,a tal grado que 

los rostros de sus. retratos muestran· serenldad: ~Íín cuando su retrato es 

dramático. En sus obm,jueg~co~;~~~ y so~brlls~ 
:'-:,, < 

VAN DYCK. Gracias a su trabajo el retrato es reconocido como 

género independiente en los paises Bajos. 

Fué un retratista creativo, que se recrea en la naturaleza de los rostros 

que reproduce nítidamente. 
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· VELAZQUEZ. 1599-1660. Retratista de la cone respeta la 

individualidad de sus modelos. 

BARTOLOME ESTEBAN MURILLO. 1617-1682. Es 

primordialmente retratista de niños. 

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES. 1787-1828. Nace en 

Fuentedetodos. Retratista realista, efectúa estudios previos sobre las 

expresiones, poses y entorno de sus retratos, se vale del contraste por medio 

de luces. 

Bartolome Esteban Murlllo 
Retrato del Canónigo Miranda 
Colección o.uque de Alba 
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SIN OLVIDAR QUE DENTRO DE LOS RETRATISTAS DEL 

RENACIMIENTO SE ENCUENTRAN: 

PAOLO DI DONO (PAOLO UCCELLO). 1397-1475. Nació en 

Florencia, su producción gráfica es imponante, él va del retrato a los bocetos 

de perspectiva. 

BENOZZO DI LASE (BENOZZO GOZZOLJ). 1420-1497. Su 

tendencia a representar del natural, lo llevó al retrato. 

ANTONIO BENCI (POLLAIOLO). Florencia ¿1426?-Roma 

1496. En los retratos, captura los rasgos humanos con la seguridad del 

orfebre. 
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ANDREA DI CIONE (VERROCCHIO). Florencia 1436- Venecia 

1488. Logra el volumen en el retrato por medio del uso del claro obscuro, 

fué maestro de: 

DOMENICO GIDRLANDAIO. Florencia 1449-1494. Su obra se 

refleja en las láminas preparatorias para sus retratos. 

LORENZO DI CREDI. FLORENCIA 1459-1537. Logra sutiles 

interpretaciones del retrato al natural. 

GENTILE BELLINI. Venecia '. 1429~t507. ·~etraÚsta . famoso y 

prolijo. 

ANTONELLO DA MESSINA. Messina hacia 1430-1479. Con una 

personal concepción de la realidad que se trasluce en sus retratos. Tuvo 

influencia flamenca, trabajó el óleo. 

GIORGIO DE CASTELFRANCO (GIORGIONE). Castelfranco 

Veneto 1477- Venecia 1510. 

LORENZO LOTTO. Venecia 1480-Loreto 1556. Reconocido como 

gran retratista del natural. 
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TICIANO VECELLO. Pieve di Cadore, hacia 1490- Venecia 1576 

retrato a Pablo ·rr solo y con sus nietos. 

LUCAS HUGENSZONN (LUCAS DE LEYDEN). Se dedicó al 

retrato y a la pintura religiosa . 

.. ' 

¡~~ 
iJ -. : 
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Los hombres del siglo XVH, fueron los . fundadores de la Edad 

Moderna, ellos. dan ·.nacimiento a. los 'grandes inventos del siglo XVllI, . : ., --· 

descubrimientos en la ")ecáriica:, l~ aviación, la-máquina de vapor. 

Surge~·.h~mbres 'ciJmo: FRANCISCO BACON, COPERNICO, 

GALILEO, NEWTON, HARVEY; ERASTO, RUGO GROTIUS quien 

es~bió una de ·Í:s obJ11s ~~ imponantes de los tiempos modernos, la cual es 

base del actuitl Dere~ho I~ternacional. 

Surge la''rámosa "escuela de pintua holandesa", y corresponden a este 

momento histórico alg~nos de los, mejores pintores franceses. 

-- - (-·~--·-_ :>~-.-, -· ' 

Se dan la Rev~;~ciÓn F-riiri&ísa, la Revol~ción Industrial. - . ,- .. ,,,. - .. ' . . . . 
i·'<;:. 

En 1764 nace el telar; en 1784 se mecaniza. Surge el empleo del 

carbón minéral a: 'nivel industrial, se perfecciona la fundición del hierro. 

Gracias a lo anterior en el siglo XIX se dan cambios sorprendentes y 

rápidos proliferan los inventos mecánicos que determinan el curso del siglo, 

con el telégrafo, la locomotora, y el buque de vapor. 
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1.- RETRATISTAS CONTEMPORANEOS 

Destacas retratistas contemporaneos son los maestros Oswaldo Guayasamin, 

José Clemente Orozco, Diego Rivera, Julio Ruedas, Hermenegildo Bustos, 

Antonio Rodriguez Luna y Roberto Garibay. De ellos a excepción hecha de 

Oswaldo Gauayasamin presento una obra como muestra del retrato 

contemporáneo. 

Cada una de las obras con las que se Uustra esta investigación, son 

portadoras de códigos propios que se nutren por la tradición, el momento 

histórico en el que se realizaron y las técnicas existentes en ese momento 



JOSE CLEMENTE OROZCO 

1883-1949. 

Retrato del ARZOBISPO LUIS MARIA MARTINEZ 

1944. Oleo sobre tela (1.2 x . 72) 

Col. Alfredo L. Orozco 
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71 RETRATO DEL ARZOBISPO LUIS MARIA MART/NEZ. 19~~ 



DIEGO RIVERA 

1886-1957 

Retrato de la SEÑORA LUPE MARIN 

1951- Oleo sobre tela (I.71 x I.21) 
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f!O· Reua10 efe Lu¡:¡e Marm 



JULIO RUELAS 

1870-1907 

Retrato del SEÑOR LUJAN 

1901- Oleo sobre tela (1.75 x 1.40) INBA 
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'l.;{11 J,. 111111•/'/11 !.11j.i11. 1901. 



HERMENEGILDO BUSTOS 

1832-1903 

Retrato del SEÑOR LUCIANO BARAJAS Y 

SU HIJO PEDRO 

1872- Oleo sobre tela (72.5 x 54) 

Col. Aceevs Barajas 
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ANTONIO RODRIGUEZ LUNA 

1910-

Relralo de SU IDJO ANTONIO 

1947- Oleo sobre lela (62 x 49) 

Col. Sr. Dale H. Doen 
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ROBERTO GARIBAY 

Retrato de la DOCTORA CLEMENTINA 

DIAZ DE OVANDO 

1963- Oleo sobre tela (80 x 55) 
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2.- EN LOS TALLERES DE SAN CARLOS. 

De las aulas de la ACADEMIA DE SAN CARLOS, muestro algunos 

ensayos que ~al!ci:.' 

CARLOS 
,•-,.' , ..... ' 

1993. Oleosobre papel (50 x 32.5) 

Taller!J~;é\Salat 
JAVIER 

1993. Oleo sobre papel (50 x 32.5) 

Taller José Salat 

ERASTO 

1993. Oleo sobre papel (50 x 32.5) 

Taller Julio Chávez 

LILLIANE 

1993. Oleo sobre P~iÍc'.lC50 x 32.5), 

Taller Julio Chávez<'>< 

SANJOHN 

1993. Oleo sobre papeI(50 x 32.5) 

Taller Julio Cháve:i ---· · 

LEESUJOHN 

1993. Oleo sobre papel (50 x 32.5) 

Taller Julio Chá~ez 



3. CRITICA POR: JULIO CHAVEZ A LA OBRA 

DE ORALIA CASASOLA. 
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Aproximadamente durante dos años, he tenido la oportunidad 

de dirigir y observar el avance en el trabajo pictórico de Oralia 

Casasola, alumna de Ja maestría en Artes Visuales, en·. este lapso, 

debo admitir, que mi apreciación hacia su trabajo se ha ·.vistó 

afectada por múltiples factores que'. v~n de~de · la aparente 

indiferencia, hasta Ja afectuosa admiración,: esta' cambiante 

respuesta de mi parte; 
~:;;_·'.' 

~~ .. -~~u:~:~--~: 1tribúir· .. ·::~· f,~~ri_a·s ·:~·~azo~es: ~a· 

primera sin duda se asocia al prejuicio siempre late,nt¡¡, que existe . 

hacia el trabajo piá~ti6~ cÍ~s~rrciu1cio··~br'.á1~m~~s '~rci~erii~ntes d~ 
~ ,._-.;-- ~. f•.• • -,~ ,;., 

otras disciplinas, da.d~ Ja . caren'cia . de 'ün' marco' c:ollceptuál ·;;, 

temático sólido •. se puede .d~:er ~n :~¡ desprecíd ~nte .el tipo.de 
'.·,? 

representación plástica. que de~arrollan:· 

En el caso de Or~li~·.• Jai'c~s~~ ha~ to'm~d6 un ca~iz distinto. 
!- •.'>..,: / •• ·::·_; -·::.:;,:;., . 

Sin la pretensión trastoéada del que:~'ree;que·sóloipuede pintar el 

que maneja Jos ~éar~~efros.rq~e;el>sist~m~•, J~pOne 'a .. los 

profesionales de la.'pintLira,'~1i~,s~·,¡,a ctad~'~1~ ~ar~~ ~e tomar Ja 
- ' ' •"'' '. - • ; - < • "" - • <.- - • - -~, '.;. ' -- •• - •• ' ••• -· • • " • -•• " ( ~ •• - • ' • 

pintuÍa· doin'b uiíretci.·per~~nal~··ene{'que_sa''.é:oníu9a 'parte.de' esa 

necesidad de erÍcontrar'.ur/tá1s~m~-p~ra 'cür~r~1,'T'~l~st~:r impuesto 

. por Ja cuitura; y unreclJrso 'para proy!Jctar su persona en urÍ . medio 

r~pletci de i~f orlTlacÍÓ~ .pe;~ ~~e. , ~ár~d·~Jidalll~~t~, . cada vez·• se 

torna más hos~il ~ar~ e~~ablar piocesos de co~~ni~ación. 
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El trabajo de . Oralia Casasola es pues, una propuesta 

eminentemente humana; que sin· tocar esquemas· de .las· llamadas 

representaciones· ;,artísticas"; : .se :enaltece' por ': ~I simple, pero 

inmenso: h~c~Ó de ';riostrar la ar~u~· y paci~nte . ~(rn~ueda de 

aproximación conelnjurido que le rodea:: 

i:ri ~ste orcien deiideas, .'e~ iAeJitab1e revisar v s~bre todo .·· 

hacer. nOtar~.:·qú'~: .. ~:~·'."trabaj~; ·aunQU"e .. irici,lierlte e·ñ a·spe6to·s .té.cnicOs 
.' . -. , ; _ , ~ "'" . >. , ;. . . ,; . : .,. _;, .' _ ... - .,' .<· ; .• , .- '" ~ ·,: .' ·¡; .· ·. · i.«.· . : . ;e', . !.,· ' : -.. 

. y slntánticos, co'rrÍi_énia a tener cierta. presencia; sobre 'todo en los .· 

retratos c¡ue_ha'des~rro!lad~.; ·.:· .• :¿/ '· 
. eón : ~I fi~ ••. de. que•· el pr~sente . texto .· püeda ·.servirle -como 

reflexióny'ev~l~aci~k-de su tiabajci;. q'uiefo permitirme• hacer· un 
V "'~ -,;.; ·~· - ' ' .. ' : 

balance de esta serie ~·~ pinturas en' l~s que "sé ·eislu¡.¡;bra. nó sólo la 

familiaridad 'coi; lo~ rnat:~ia\~5.•~in~ \~~bitl~ ;~ .~Óbre tod~. la 

han logrado tr~~beride~ la prú~~á 'del ~i-elllpo 'son aquellos en que se 

reba~·a· e,1-- si~T1p'r_;·::·¿~'.;~~f~'~:'..~-~~~~ ~('retra~~do, :·esto qúie~e d_~_cir, en 

primera instancia,.que
1
uno de Jos aportes más valiosos de este tipo 

de pintura r~'.cli~ Pf~~i~~rn~rité en Já carga expresiva a¡>li.cadM los _ 

recursos• plástfoos;· entendidos estos como los elementos'. de 
. ~. ·, :- " ~.'. ::·-

representación que. co.nforman las imágenes: color,· línea, planos, 

pincelada;: etc: E~ este sentido, las pinturas de Oralia comien~an 'a 

tener ese ,"aigo''que puede ser característico de ella: pincelada que 

sin ser "expÍ~siva" en su gestualidad, si se coloca en ese Íipo de 
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expresionismo "discreto" un tanto· tiiubeante quizás debido al temor 

normal de la autora que comienza a i~~n¡ifi~~rs~ c~n un tipo de 

representación o debido, tal v~z, a s~ te;np~rani~ntb. 
Casasola irremediablemente pr~~~~t~'h~ri s~s; recursos;. una 

suerte de postura ante su entorno. Entrar en posibl~¿~asociacioÍles 
psicologistas, no es el fin de este té~téi;';sírí'.. ~~b~rgo e~ ~a;ludábl~ 
hacer notar que en este tipo de ol:>sérvaeiones;.en.la niálleiá'qúe se 

• ~ •• '.-. ·-·~. ,_,( .. ;. " • - • -· Y-. - ·, ' • ' 

aplica el color, en la plncelada;.en los empastas Y. el uso un tanto 
\<·,.·, -'../-- L'. , .~. 

intuitivo del color, radican mas que 'en IÓ representado en las cargas 

,.-.:. 
r¡ii opinión, 

.se puedé. vislúnibiar Ún'potenclal; que emerg'e>sobre las. carencias 

técnicas. sÚperabl~~; l.bs 'r¿tratados s'e identlfica'n )no' ~r~cis;mente . 
-. . . . . . ,., -· . - . ., . ·,,. "! ' - . ' ' ...... , . ,. -~'. :- . •' '. ·_;- ,, - ... 

por el pare~idéi fidedfgn~>sincÍ po~ I~ capt~ción de "eso·; que nos 

identit1ca ~ás a11á de 1a apariencia; Aci~\'-~6icíüisi~ra · cáer· en 

discursos apologistas, nunca ha sid~ 'ni será 'mllnteÍlciÓn 'ar:iealizar 

textos que pretendan presentar o' ánallz~; prbpu~it~~; visuales: Al 
·--~---. .'. ::;:~ '.'';. ·< 

referirme a "eso" quiero llegar a tócar é-sa•:sensació~;qué'-aparece 

cada vez que vemos un retrato, que si~·".ser: fbtC>gráflcotnéis ·deja 
. . "-'~ ;;.:fa•i:) ¡··_,. - -. !~:. . ' ;• ,.-. ' '' 

ver aspectos proyectados de la perso.nalidad ia ,través 'de• planos 
• ~-.'~'" -· .' -;·::>:.-" 

kinésicos, y que a su vez se tradÚ?en,~·.esquem-~s pictóricos; Para_ 

ilustrar esto, resulta sensato darún ejernpÍb ~~á')~9~( 
Cuando se digitaliza. ~~~·· t~f6'diati~ _ ~();; fédio '..de .• la •. 

computadora podemos vér;.en pantalla,ique aparee~ 'el mismo 

contenido formal ani~el' globa(siÍl embárgo, si>analiza.mos con 
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"zoom" la imagen, encontramos que esta compuesta por cuadros, 

mejor conocidos como pb<els. La/fotogra~ía ha'· dej~do de. ser en 

esencia una , imagen. d~ tonos co~tirl~os ·~ar~ ~"?,nven'irse en' una 

representación ~:s.uál ilÍ~e'rsa en üri' '!ferigÚaj~" ~'címpÚtariz~~o que 

conforma Ja imagen a trav~~ de inézé:Já~ y ~fectos ;ele: integración 
' . ~ '' :·~·, ·-.-.'~:' - ·::\ 

ópticos. .,•,\•.'.-.:·! 

De ~aner~··si'irii1ar~e;ke1~ra~~jo
0

ct~'\)r~lia, l~sóar~~terísticas 
..... '·· ·_·.:;_ ·.· . . _·:··:>\"': - '._·_; "'•,'·' ·.· .. «:· :-.;:.:·,/ :/.· ", . ' 

del carácter! de "sus.·: m·odelos ·proyectada •_a::(través .. de_. rasgos_ y 

'gestos; se \len úaciJcida~ a ;J;, ciis2'd;.tii¡;i~tóricc/~~e·~~ ~aié d~' un 

acervo -. técnico ;~p~~;~ic~~ ~~ra "con~or~ar ·~sos r~~g~s dÍH~iles de 

retener' aún con' herra;nie'ntá~ fotÓgráti~as:: 
Esto si~_ dt~~:'~~'. ha~_ta_ el ifíomen_to; la. ;; pi~dr~ qué tia y que 

pulir" utilizan~CÍ ~-.d~pÚr'~~dCÍ c~~ntci r~dÜrsb ~oterlci~I se im~Üerltre 
en. el trabajo:.··~~;~:~~to llií'l:l~á''.ii~e ~s~meter'' el ·~olori~xplotando 
sus tres dlmeíl~ioiiés ,rrí¿t~iz;Imensidad y va1or tónail v. ;,í~gar"- c~n 
los coritíastes'/ya qÚÍí hasta ahora el factor crÓmátJco sé 'lla hecho 

presente de manera intuitiva y aún existe un mundo que explci'rar en 

est~ rubr~. i../'b~¿~r~a~iÓn aunque simple, puede co~v~~iis~ en el 

trabajo de ~~a vlda, así que no hay más camino que adoptar y 
' . . ... 

Oralia tieri.e a_quí, una decisión absolutamente personal: trabajo o 

trabajo, no hay más,. lo logrado hasta ahora es sólo la punta del 

Iceberg que ·deja suponer que abajo existe un descomunal filón por 

descubrir. Enero de 1995 

JULIO CHAVEZ GUERRERO 





4. CRITICA POR: LILLIANE CRUZ R. A LA 

OBRA DE ORALIA CASASOLA 

Lllliane Cruz Rivera 

Maestría 2do. semestre 

Taller de pintura de Experimentación plástica 

Profr. Julio Chávez Guerrero. 

6 de agosto de 1993 
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Análisis de Ja obra· pictórica de Oralia Casas61a en base a los 

libros de . texto: ProdÜcción · simbóiica de· Néstor García Canclini, 
::··:·-· .. : '•.•' . '"·)_-. '·'· -_ ' 

Obra abierta.de Umb~rto ·Eco,· Niveles de lectura Capítulo 1 

Iconografía e i~onología de Panofky. ;. 
,::;;;_ .. 

·Introducción .e- . :, ' _: : : : . 

En el · pla~o sémántlco ·de .Ja obra; Óralia refleja las 
.-, .. ·-

cáracterísticas que des"criben este· personáje· de la coreana me.diante 
- - :- -..: : --: ,,:,·, .,__ - - . - ., .-1 

1a expresión de su :rostro, e1 uso v manejo de1 co1cir mémocrcimado 

(amarillo) los cuales describ:n de má~e~a simb,ól;ca. á la coreana 

como una -p~r~6r,~· i:r~~tiv~. :aleg~e.· dinán;ic~ .· y~xtr~~i~ta donde 

parte d:I planC>_~i~tác'ti~o se dej~; v~r ~~ c~~nto ~ó~ bie~ lográda 
.. 

aplicación v·ejécución de la técnica de la pinturá del óleo .. 





Producción Simbólica 

Néstor García Cancllni 
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En el aspecto activo de la pintura simbólica, O_ralia conoce'.y 

tiene la capacidad de constituir lo real como autosuficiente y reduce 

la interpretación de mitos ~nsu 6bra~rtr~tica ... 
Entre los niveles de pfác'tic'a 'arti~fica q~e di~tingue: 7 clases 

(en. este libro• de Can61in.i) ~~~ ~d~ ';V;.~.d~1 '. µJ~h;Ó;• ~~e ~o pul ar• y• 

arte' de',élites; IJbié:o ei ;trabajo.de'•oralia en '1a del •arte popular·. 
- .: ·• ""Í.'..~-

porque pinta retiatos';¡¡jfgusto ()'por complacer al retratado; De ' 

acuerdo estoy cu~~(¡() se cJ~~ti~i~a acerca;·~ª' ~roble mas ·técnicos 

(la.· técnica) '.cde; ia·;'~biá:. ~~:ro'• cu~~d;;· p~~~Jnta~ para satisfacer . el 
' o --' - "-· -- - --- --~ -, '· -- •• -.~ ': - ' • • \ • ~- ·, .- - • • • • • • - ·:- • 

gusto ·del 'r~tratad·~ ~JIT1i>1~ don'· 1a' de~cripbión qJ~ , hac~' t-iauser 

sobre el art~ µ;~~;¿r que ~ice:·qJ~'entretien~ y distoi~ic:ína ·ITlá~ que 

recrea sobre la ótir~. ya pintada; -·._. ·-.-
,:-· 

Necesitá • soltárse o . liberarse más (acerca· aé :• esfo) para 

adquirir una' mayor creatividad y originalidad en' sus pinturas de las 
- . •' ' . . ' -~ .··. . - ·-· ,. 

cuales sr se observa un intento de: vari~ciÓn 'iüria'' bÚsqu~d~) en 

cuanto el manejo técnico (tipo de pincelada, valoradórí de 'tonos y 

matices, etc.) en su obra. 



Obra Abierta 

Umberto Eco 
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No existe una obra abierta por entenderse ésta en las artes 

visuales como una de categoría informal; ejemplo: libre expresión 

en el manejo de la técnica, soltura en su pincelada. Nada más se 

percibe un poco de esto en algunas aplicaciones de pinceladas 

onduladas que hace en los hombros de la pintura de la coreana. 

La obra abierta que propone un campo de posibilidades 

interpretativas; no se expresa en los trabajos de Oralia. Además 

afronta por completo el darnos una .im.ágen de la discontinuidad: no 

se narra la obra sino que debe ser ella en sí misma. 

Según Eco no se refiere la obra abierta a darle muerte a la 

forma sino a que de la forma surja y se manifieste un campo de 

posibilidades. 

Iconografía Panofky y Aspecto Pictórico Compositivo de la Obra 

En cuanto al aspecto iconográfico según una significación 

primaria de los tres niveles en la vida de la obra; esta pintura 

identifica la forma pura (o sea, configura la línea y el color) en la 

representación del rostro de un ser humano del cual se identifican 

ciertas cuálidad~s expre.sivas como la apacible tranquilidad y 
•---··. '.. .- ' 

armonía que d~nota el.ro~fro de la céireana·o su interior mismo. 

La línea, r~;l~j~cia ~;, I~' p;ntur~ '~s bien sinuosa, (no existe 
,, '• 

casi). El color es .casf'monocromático alrededor del rostro. Solo su 
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cara tiende a. reflejar tonos leves en r~lación con el fondo y su 

cabello es casi un negro muy puro el cual debió matizar un poco 

para crear una mayor integración de la pintura al resto del cuadro. 

En Ja significación secundaria cumple esta obra fielmente a Ja 

identificación de este retrato con la persona que fué retratada_ o 

pintada. 

La significación intrínseca o de contenido que se manifiesta a 

través de Jos "procedimientos de composición" tiene' Juga_r __ con Ja _ 

colocación del rostro (de frente) y cómo reacciona -er. ~~p~clo 
;·.:-, -·· ' -

positivo y negativo del retrato en contraposición con ·e1 fondo. Son 
_·, '_·_.:_ ·,j . ,.~~>-5;:,'.·<~--·~·- .. -:. 

colores (como dije anteriormente) monocromáticos- '~-~máriliÓs) 

donde se confunde casi el espacio n'egátivo -é:o~ el)>ositivo al 'estilo 

casi de un impresionismo donde no se'.divisa Jadi~eci:Jóri de luz y 

de un_r13áiismo do~de el• ~~;~del~ é~ ri,¿~~i:~rt~~éi y fi~CLós rojos 

y negrós son'los:;ménC>s:-'en.el éuádro :pero'-no 'dejan de. ser 
,.,:-; 

important~s· y __ decisivos ~r1 ~Jan-t6 ~ • Ja • compo'sición' •. en el._ color 

sobre toda i~- piiiu;~, ~;~;e~t~-u~:énf~~is e~~:, ~~~()~ pÜro y negro 
·-,. . :;-, 

(dos extremos). Lastexturas•.ti~nden.-a ~er.en süs pintÜras planas 

(visuaiJ e~ce~t~-~g i~~te\ci~- 1~ 1 co;~~~a id~nde.Íó~~~ c~n Ja 

utiÍiz~i:ión. de'¡:}1íl~ei~ci~';;-• ,¡¡;g~~ l/oasiafite-'.&~ifas-ás~Lós--ret~atos 
(en 1~ • Jim~acÍÓ~' d~ i u~" fbr~"~to : p~queÍi~) •~tienen· excelente 

prop;rción, ~r~¿nía .y s~ acl~~~~~; ~~gú~'·1a po~lclón o colocación 

del rostr~ .· (;re~ie,· • 3;¡ ~~~~~/y ~e perfil). ' Muestra detalles 

interesantes 'c!e'c~JÓ~ ,cuari~o clej~ aigunas áreas con pequeñas 

ESTA 
su 

TESIS HO llEIE 
R IJ llBIJmcA 
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pinceladas de color puro (como por ejemplo, el rojo y el blanco 

debajo de los amarillos del cuadro de la coreana). 

Praxis 

Sánchez Vázquez 

El tipo de praxis que se maneja aquí esiá bastante varÍado ~n 
cuanto a las descripciones de cada tipo ·i:l~'>pral<i~ 'que se hace 

porque en la praxis creativa si existe bi~rt~" im;p/e~islbilidad del 
«-:• .~;: ";'e '• '" · .. <;:, 

proceso y del resultado de la obr~ v'se iicita muchci~'duránte iá 

acción o ejecución del trabajo de'oralia.°' '.: .·. 
J -- ·- --·- ,~· •• - -·"~·· •• _ 

También tiene praxlsi1'11ltatí~a'~n'cu'~nto·a1~ posición de los 
:'.:· :.r·::- __ , 

rostros, el tema y el mánejo: del ~olor{en cuanto que no provoca un 

cambio cualitatlvo ei{ia'·}e~lldad • pres~nte aunque sí contribuye a 

extend~r eiár~~ ~:~ l~y~~I~~~~:'ú-i~ pintado muchos retratos y de 

diferentes estiiósJ~'::Y'por;'úitimo, en la praxis burocratizada pienso 

es la q~~ rrle·~~;·Ítie'~~}~~ ~¿ obra Oralia aunque sí percibo en 

ocasiones !~~irio dije '~~t~rio~l'l1ente) que le preocupe si le gustó o 
. - . . .. ' . ·. ':;__, . ~- ~ ·-·,.e,. - ,~,-- ' . 

no al que 'sé'~stá pintáncioja~a complacer al mismo. No debe hacer 

preocupación'encéS,téí porque entonces se cae en este tlpo de praxis 
":: - ·: -' :. '~- - '.:-,~ ,,_.,_ - -. '.' 

(en parte' de ella}'dondé elcomplacer es lo importante para lograr 

vender y I~ 'libe~ad,del·:~~i~ta' para poder expresar o interpretar lo 

que ve co~o él id qÚi~rese rni~imf;~. 



CONCLUSIONES 

J.- Los. vestigios más remotos del RETRATO se encuentran el las Venus de 

Aurignac y de Willerdart, dado que se trata· de personalizar a .la modelo en ambos casos. 

Aun cuando no exitiera la intenciÓn de h~cer arte. 
. . . 

2.- Podemos hablar .de ~etrato, cuando el artist{Iográ"la 'abstracción del modelo y su 

entorno. 

3.-La realidád eri la experi~~cia arti;ti~a esbellá dramática, grotesca ci cómica,.pero 

no es hechura del ho;;¡bre, io que éste hace; ~s ieflejirla e'n s"Js lie~os: 
. ' - -

4.- El hombre .en gen~ral clése.i perpetuar_ su pm~ricia ·en el mund_ode los vivos, 

máscaras mortuorias, retr¡¡tos de cuer¡}o entero; de busto, d.efrente Ó de tres cJ~os, dan 

testimonio de ello .. 

5.- En el quehíiéer ·.del pintC>r' contemporáneo se ellcu~ntran present~s los 

antecedentes del retrato y la influencia que ~llda6poca yc~dií pi~t'Ór ha _te.nido. . 

. ·-'· • ·· • ~ .- -.·• --· ';-.-,.'·o "; ,~ -e_ 

6.- La función del ~~\r~to h~ sid6 afec~iva, de 'status, cl~'p~~nd~ de'ami~Íad, etc. pero 

en mi opinión es una sitisfa~ciÓri p~r;oii~11ilciu~ ~e ~ri~ué~Ír~ ~n ~lrC>~~o ele sur~ém ser. 

7.- El retratista .ante su mdci~io, se ~n~u'entra a~t~ ~¡ ;~io de lo'g~ar el pare~idC! que 
'· ·-.· '_: ·:, - . _,,_ - __ , •. ·:'.-·· .· :·. ",, , '· . "\ .. •• :· ·"··. -·o .· r·· - ,. 

permite la identificación del indiViduÓ que posa. Pero no sólo por rasgos fisicos 

individualizad~s, ~ino ~~r ¡¡JgJ ~ás, que la intelig~nci~ y ri~ los séritidos descubi~. 
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