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A ti que estuviste ayer con una sonrisa, 

Apoyando mis metas de hoy, 

Ayudando a construir Jo que sea que venga mañana 

A Mis padres ,Hermano, Amigos y Amigas 

Gracias 
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Mujer mito de Seducción 

Seduc:c.lón de una boc:a abierta y complaciente, 

Cabellos dorados por la luz, 

Comer.lis Jo que yo mande al te beso. 

Con mi andar encenderé tu flaml.; 

Y cuando te tenga en mis manos 

Seré tu víctima. 

Hasalve Maya 
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JUSTIFICACIÓN 

En mi vida el arte siempre ha estado presente. mas que uno vocación ha 

sido una presencia plausible. Mis primeros recuerdos se relacionan con 

juegos en museos, brlncoteos que asemejaban danzas y lecturas de los 

m6s senclllos escritos, Fueron los primeros años de formación los que fueron 

definiendo el camino de una línea que suele ser poco común en el resto de 

los niños. En esos momentos no habría podido definir el camino de un 

desarrollo profesional y de vida. pero de alguna manera cada una de las 

posibilidades que me Interesaban ten ro su emoción y su embrujo. 

Es en la formación escolar de las artes rnós concretamente en la de la 

Universidad en la Escuela Nacional de Artes Plóstlcas que encontré una 

vertiente poro abordar la plóstlco que me permitió en cuanto a mis 

Intereses Infantiles fraguarlos. desarticularlos e hilarlos en distintos proyectos 

adem6s del de la pintura que era mi primera meta dentro de la ENAP. Es 

pues una nueva vocación, una nueva forma de mirar las artes y la pintura. 

Una veta se formó a partir de este proyecto; teorizar sobre lo obra; analizar 

desde distintos óngulos como y porque se generan las obras. Estudiar. las 

que se encuentran en las galerías. salas de exposición y museos. sobre las 

que se escribe y se generan Inéditos discursos, saber porque se crean 

lenguajes nuevos donde la sociedad es lo Interlocutora del productor y el 

teórico el traductor. 

Creo así, que aunque no he dejado de lado la experiencia de crear y 

pintor es muy Importante abrir canales en el que los lenguajes sean 

Interpretados y se le den nuevas lecturas desde la visión de los productores 

8 



~1 i 1 () .: d f.~ S l.- d u e e ó ·u e H (.~ 1 

mismos. Revisor las emociones que se utlllzon ol pintor;· las. que fueron 

cernidos por el tomlz de lo técnica. considerar los elem~~tos farn:ioies y 

simbólicas. Sobar porque lo reolldod no·nos bosto.v lo trastocamos, .fo 

recreemos poro plosmor nuestros sueños y proyectos. 

Asf. desde el nueva Interés plóstlco y teórico sobre el quehacer ortfstico este 

proyec,to empezó con uno simple reflexión sobre el omor y los relaciones de 

parejo, · preguntóndame como los lnvolucrodos o menudo sienten que 

dominan el juego del cortejo. el Juego de lo seducción. poro luego coer en 

cuento de que quien siente que esto seduciendo ocoba muchos veces 

siendo uno victimo del Juego mismo; uno dócil preso. siendo ol fin el 

seducido. Me di cuento que hoy ciertos ternos que son recurrentes en lo 

pintura con contenido omotorlo o con corgo sensual los mitológicos por 

ejempla. oun cuando estos ternos yo no tuvieron un "lazo directo• con 

nuestros religiones. De pronto, estas pensamientos se volvieron recurrentes y 

pensé que volio la peno desorrollar el tema pera desde lo farmoclón 

profeslonol que lo unlversldod me hobio dada. 

Lo justlflcoclón es. que lo seducción es un lugar común de lo vide de los 

seres humanos. este tópico tomo relevonclo pues nos ho envuelto o nos 

envolverá en olgún momento o todos. Así, los ortlstos o través de lo historio 

lo hon obordodo y pintado en sus obres. algunos de ellos considerados 

como obres maestros. ¿Porqué no entonces, dedicarme o onollzor cómo. 

porqué y cuáles fueron los consecuencias de lo explotación de estos 

ternos? 

Desde esto perspectivo. decidí primero estudiar el temo de los cuadros que 

muestran lo seducción cornol y exploren lo erótico. poro o continuación 

buscar porque y quienes son los personajes que habiten en estos obras. en 

los que. como he dicho. los seductores son victimes del juego de seducción. 

De lnmedloto !lomaron mi atención los cuodros con personajes femeninos; 
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es Impresionante como las pinturas a través.de· los tiempos utilizan a los 

mismos personajes _de relatos míticos. pÓra explorar lo erótico. _el deseo Y. 

muchas veces se veían algunos destellos de lo que conocemos como 

. pecado. ·¿Pero. qué no es el pecado un pensamiento cristiano que no 

existía· en los civilizaciones grecolotlnos? ¿Por qué en su mayoría estos 

personajes eran mujeres? Como éstos surgieron mil preguntas que hicieron 

que la Investigación fuero tomando rumbo casi por sf solo. Como en todo 

desarrollo de Ideos. ante los posibles cuadros con temo mitológico o 

estudiar tul reduciendo los variables. me dediqué entonces. buscar y 

observar lmógenes de obras que tuvieron personajes femeninos. supuse 

que lo perspectivo femenino Intrínseca en mi me doria mas posibilidades de 

Ir pisando terreno firme en el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN Y ALCANCES 

Dentro. de.este trabajo lo primero que se realizó fue lo definición de los 

conceptos que servirían paro dar formo o lo Investigación y de esto 

manera analizar codo uno de las obras bojo los mismos parómetros. Esto 

ayudo .así ·.mismo a realizar lo dellmltoclón y selección de los mitos o 

estudiar. Se ·realizó uno Investigación .del pensamiento bajo el que estos 

fueron utlllzados como temo de pinturas. su representación artístico y los 

personajes femeninos Involucrados. 

El origen de los mitos. por ejemplo. fue el primer punto o estudiar, y aunque 

en este trabajo el onóllsls no es ton profundo. sirve paro develar. el porqué 

del surgimiento de los mitos en lo antigüedad y lo que estos significaban 

poro los pueblos que los crearon y los llevaron a ser porte de su tradición 

cosmogónico. 

Se ahondó en las revelaciones del mito; su relación con lo naturaleza 

humano y su compenetración con nuestro pensamiento y el quehacer 

artístico. Yo que en lo vida cotidiana los mitos estón presentes. pues son los 

sueños arquetípicos de lo humanidad para explicar los problemas 

lndlvlduoles o universales (el amor. el odio. lo vida. los estaciones. etc.). A 

esto se debe en porte que los artistas retomen de lo mitología. Jos ternos 

poro su quehacer y que estos permanezcan como actuales. aunque con 

vorlontes que se vuelven significativos poro lo lectura y el onóllsls de los 

obras. 

Se delimitó entonces poro este onálisls dentro de la mltologío griega o dos 

ternos que eran especialmente Interesantes por tratarse; uno de ellos de 
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uno mujer bello que es "victimo· de los circunstancias y el otro. por ser uno 

mujer que aunque seductora, era un horrible monstruo. llegando entonces 

a lo selección de los siguientes temas: Dance y lo lluvlo de Oro y Medusa. 

ambos temas de Ovldlo, recurrentes en lo pintura occidental desde el 

Renacimiento hoste la Secesión Vienesa. Estos dos temas de la mitología 

grecolatina han estado presentes mostrando arquetipos o Ideas 

elementales de ta vida y han aparecido de distintos formas como resultado 

del ambiente y tos condiciones históricas en las que se desarrollaron. Los 

mitos griegos dado su vigor en el pensamiento actual occldental son 

elementos filosóficos y artísticos que nuestro cultura conservo y en muchas 

cosas son los raíces de lo que seguimos siendo hoy en día. 

Los productores plásticos al retomar mitos fuero de su conte><to histórico 

cambiaron en algunas formas el sentimiento o la expresión que ellos 

tuvieron en su tiempo. haciéndolos documentos que volvían a reflejar el 

sentir de la época en el que fueron realizados y en la que estos productores 

vivían. En lugar de que el arte refleje lo que los griegos pensaban. es ahora 

un documento soclol del pensamiento de la época en la que las obras 

fueron hechas. 

Los pinturas pues. son documentos sobre los figuras femeninas. que nos 

permiten vislumbrar el conte><to histórico soclal determinante de lo mujer. 

Ese contexto queda traducido por el ojo, lo mano. el plncel del artista. la 

pincelada. la elección del color. la estructuro y la disposición de la obra; la 

atmósfera general del lienzo. Es entonces cuando surge el siguiente 

cuestlonamtento; ¿coda obra presenta un cambio en la Interpretación del 

tema mltológlco aun cuando este hable sobre lo misma leyendo? ¿E><lste 

uno variación de la literatura original mítica. comparando el resultado de 

las obras realizadas siglos después? Tal vez esto se debo a que como cito 

Campbell; "no estamos compenetrados con la literatura del espíritu. esto es. 
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vivir lo experiencia de significar en lugar de la búsqueda del slgniflcodo.·1 
•," ' . ·.· .• 

Por lo ·tanto;: al no .. entender los mitos en lo praxis, en lo social, lo 

lnterpreta~ió~ .; representación pictórica puede ser errónea o sesgado . 

. - .,~ .. '-~ ·' -. ' 

Déspué~ de todos estos cuestlonamlentos, el plonteomlento especifico de la 

tesis q\J~do·di:;llmltodo. Los personajes femeninos míticos que aparecen en 

las· .obros':de'Danoe y lo Medusa desde el Renacimiento o la Secesión 

·v1e..;esa: ~.;n documentos sociales-históricos sobre la seducción, pero de la 

.ép~c~ en.lo que fueron pintadas. presentando o lo mujer como pecadora 

;{.' ~~<:!uctoro ·según el pensamiento cristiano. en el que estos pintores 

estobondrcunscrltos y no sé planteaban en el mito original. 

El propósito de este trabajo fue desentrañar en codo pintura un 

planteamiento especifico de lo femenino y lo seducción. mediante el 

estudio de los elementos formoles. simbólicos y el onóllsls histórico. 

contrastado con el pensamiento social del momento. Como complemento 

se realizó un estudio comparativo entre lo Interpretación del autor y el 

contexto tradicional del mito, así mismo. el estilo del autor. Todo ello fue ton 

revelodorl El tipo de anatomía, lo Indumentario cuando lo hablo o el 

denudo, lo joyería y el mobiliario que enmarco o lo mujer que poso para el 

pintor o que este ha Imaginado. 

En el Capitulo 11. se realizó el onóllsls del personaje de Dance: Primero con lo 

descripción del mito original tomado de la literatura de Ovldlo y después se 

elaboró un breve contexto histórico de codo uno de los obras 

selecclonodos los Dance de: Tlzlono, Rembrondt Van Rhln. el Corregglo. 

Gustov Kllmt y Egon Schlele. Se estudió el aspecto formol de cado uno de 

los distintos Dance pintadas. Pues el color. el material y el espacio que esta 

disciplino brindo. se equipara o los sentidos que afloran en el contacto 

erótico o sensual. reafirmando lo seducción de los mujeres retratados. En el 

13 
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tercer punto de este capitulo el trabajo portl6 del on6llsls de ios elementos 

slmb6llcos que aparecen en cado obro. poro Incluir e~ la~ có~cluslones del 

mismo un comparativo entre lo escrito en el mito. y lo plntádó a través del 

tiempo, por¡; tener uno Idea de c6mo se percn:Ji~' encada uno de las 

épocas 'estudiadas al objeto que por excelencia ha representado lo 

seducción; la mujer. 

La tradición blbllca, en lo que los pintores elegidos tenían sus bases religiosas 

y morales a pensar que la vida era corrupto y cualquier Impulso de lo 

naturaleza los podía llevar al pecado. El sexo por ejemplo. por si mismo ero 

corrupto y lo mujer. como epitome del sexo era corruptora. ¡la mujer había 

dado a comer lo manzano al hombre! 

El Capitulo 111, se desarrolló de formo muy parecido al de Dance, esto vez el 

objeto de estudio es lo Medusa. Del origen del mito se poso al desarrollo el 

contexto hlst6rlco de los pintores que se ocuparon de este personaje, y de 

ahí al an61lsls formal y el onóllsls simbólico de coda uno de los lm6genes 

seleccionadas lo Medusa de: Coravogglo. Ellhu Vedder. Fernand Khnoppf y 

Arnold Bocklln. Se contrastan estas obras con el relato mítico. encontrando 

en estas pinturas el pensamiento y lo culturo de cada uno de los pintores 

que los ejecutó. 

Como conclusión. se elaboró un comparativo de los obras. vinculando los 

elementos formoles y los símbolos encontrados en codo uno de los mitos 

analizados así. como una comparación directo de los mitos y lo 

representación pictórica tomando en conjunto ambos niveles de onólisls el 

formol y el simbólico. Lo anterior con el fin de definir cual y como fue lo 

seducción de lo mujer representada. Se retomaron para el cierre elementos 

como: la Jmportonclo del desnudo en lo obro de arte y su relevancia poro 

los fines de seducción. así como citas y frases de pintores sobre lo 

seducción y su formo de pintar estos temas. 

14 
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Esta tesis no pretende ser uno Investigación exhaustivo sobre los personajes 

·míticos seductores; es mas bien, el Inicio de un hilo conductor o través del 
«- ," 

cual s? .. podría estudiar cualquier personaje seductor o seducido 

proveníeínte de lo mitología y representado o lo largo de toda la historia del 
' " ' 

arte. ··. Este. trabajo esta planteado paro Iniciar una Investigación mas 

profunda; para avivar la curiosidad sobre la pintura con temas mitológicos; 

y c¡ue con algunos de las respuestos encontradas se planteen muchos mas 

preguntas que las que surgieron en un principio. 
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CAPÍTULO I 

Origen de los mitos 
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1 . 1 DEFINICIÓN DEL MITO 

¿Qué es un mito? El mito, se refiere a un término cúyo uso se remonta a 

Platón. paro quien mythos no ero otra cosa que un relato. uno narración. y 

por tonto poro él. la mltologio consistía en uno recoplloclón de relatos. Es. 

en. l.; definición contempor6neo lo tradición fabuloso basoc;!a en los dioses. 

héroes. 'etc. mediante el cuol se expllco un hecho real. histórico o fllosóflco. 

Así. un mito es una narración que describe y retrato. en lenguaje 

simbólico, el origen de los elementos y bóslcos de uno clvlllzoclón difieren 

de los cuentos de hedos y de los trodlclonoles en el tiempo norrotlvo. ya 

que estos se desorrollon en un tiempo anterior al nacimiento del mundo 

convencional. 

Como los mitos hablan de dioses y procesos sobrenaturales. se les relaciono 

con la rellglón. y dado que su noturolezo es lo de explicar lo cosmología. 

son elementos fundamentales poro comprender lo vida Individual y cultural 

de un pueblo, concretamente en este estudio lo del pueblo Griego y 

Romano de lo ontlgüedod. 

Todos los pueblos en un momento de su evolución. se han procurado mitos 

es decir. relatos maravillosos o los que hon dado crédito por un tiempo. Los 

mitos pertenecen al dominio de lo religión. según Mlrceo Ellade en su libro 

Aspectos del Mito. Pues en ellos se hacen Intervenir fuerzas o seres 

considerados superiores o los humanas por lo tonto divinos y objetos en su 

mayoría sujetos o adoración. Cebe señalar que la Iglesia cristiana los 

descollflco pues cuando se hablo de la palabro mito paro esto rellglón mas 

bien esto palabro se relaciona con la mentira y lo fontosfo, oun cuando 

estos expllcon los mismos fenómenos que los rellglanes también expllcon. 

17 
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Cuando ef mito.se plasmo por escrito, se esta reproduciendo un fenómeno 

proplo:.de: la época, pero recoge el posodo. no de modo Inocente o 

lnconsclént1;1:·sl.nocoino Instrumento poro comprender y Justificar lo propio 

octuoÍldad:: Por'~íio: el: mito es Instrumento de Investigación del origen del 

pe~ófuiei~tb ~;·1~ época orcolco. 

' < ;~:· . -,': :,·~: :: . :;:;~ 
En'.nuestros,.dr1s::1os •mitos han terminado perdiendo casi todo corócter 

morovlll()so,~ sé,o,culton bojo los oporlenclos de lo historio. Hon quedad osí, 

como reservo del pénsomlento humano, el mito ho terminado por vivir uno 

~1ciC. pio~16'.\:i ~edÍocÓ~lno entre lo rozón. lo fe y el juego. No es sino con 

los t11Ósofos cuando el razonamiento del mito ha olconzodo su límite. ellos 

recurren al mito como o un modo de conocimiento susceptible de 

descubrir lo Incognoscible o redescubrir el pensamiento antiguo. Es por eso 

que en nuestros días. el mito convierte lo sagrado, ha dejado de ser terrible 

o profano: es choro todo uno reglón del espíritu que se ho abierto o lo 

reflexión, sobre lo condición humano. En algunos cosos estos reflexiones 

han derivado en expresiones artísticos por ejemplo en lo pintura. 

Según Grocleio Hierro, entre los diversos funciones que se le atribuyen ol 

mito estó lo de fundamentar y volldor un cierto orden soclol,2 De esto 

formo. el mito no es uno reolldod Independiente, sino que evoluciono con 

los condiciones históricos y étnicos. o veces. conservo muestras Imprevistos 

de situaciones que de otro modo habrían quedado en el olvido, y en el 

camino se van definiendo arquetipos. Ahí, es donde radico lo 

permanencia o través del tiempo. Paro Corl Jung, pslquiotro y psicólogo 

suizo. fundador de lo escuelo de psicología onolitlco. los arquetipos se 

definen como: "formas Innatos e Inconscientes de Intuición que regulan 

nuestro percepción. Habitan en la memoria colectivo y son símbolos 

: l lh·m,.UrJat.'1:1, l>iJ~• """"filc...(i.1.r {,,~,.. l.1rr11frrr11 ¡..1,\lilttr,f",,., 
Mi'll-""'fllf<l'ta11•lrrr!r. I~ L'N.\:\l.\•1c.Filu,.utiaJeM1::uc;u.\.<: .• P-«-KS 
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presentes en lo religión y en la mitología">, Poro Jung, las arquetipos son 

unldoda's . de, cc:inoclmlenta Intuitivo que existen en el "Inconsciente 

colectivo· (común a todos los seres humanos). que se transmiten por los 

cuentos; ley~nc:ÍC:Ís o mitos y se manifiestan en los sueños. en los creaciones 

artístico~ y 'en todÓs los producciones de carácter Imaginativo del Individuo. 

·Asr .. to~a~.cio· ~n-~uenta que los Griegos tenían un sistema mítico muy 

definido:•_ pó(ejemplo; los dioses del Olimpo tenían atributos humanos 

sólld~s y:'reoles:'. que su conducta, reacciones emocionales. apariencia y 

, .cosmoÍogío:nos proporcionan patrones que se asemejan a lo conducto y 

·actitud.es· humanos. Al parecerse tonto o nosotros y al explicar lo que 

·sucedía en lo vida cotidiano de lo antigüedad y el lugar que ocupaban 

tanto hombres como mujeres ero de esperarse, que no quedaran en el 

olvido y se volvieron con el tiempo en porte del Inconsciente colecttvo, de 

los patrones de lo humanidad. Según el mitólogo Joseph Campbell "el 

mito es el sueño personalizado y el mito es el sueño despersonollzado"4 • Por 

ello no es de extrañar que Invariablemente los mitos perezcan vagamente 

o sensiblemente familiares. El mito tiene uno manera de relator que toca 

una cuerdo sensible de la historia personal y social. Por ello permanece 

vigente. Dentro de la historia de la humanidad y como tema dentro de la 

plástica tanto contemporánea como anterior a nuestros días. 

El mito describe a su vez. elementos de lo naturaleza femenina. que por su 

aspecto Inefable paro la cultura occidental se han tornado monstruosos o 

sorprendentemente seductores. resultan el contrapunto de lo placentero. 

de manera a veces ambigua. al mezclar la juventud y lo vejez. la 

hermosura y la fealdad. "Revelan la Ideo cloro que la cultura grecolatino 

1 Rnbl1..ii,Manha. .\taferr1 . .U11i..r .rlJi"'"'·'· 1:J. l.-ond0Jc C:ulrura EconbmiCA M~~oO.P. 1%G lTI rr-
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tenia sobre la dualidad. lo coexistencia de fuerzas que se oponen para el 

equlllbrlo de la naturaleza. Lo aceptación y lo adoración de ambas.·• 

1.2ELECCIÓN DEL MITO 

GRECOLATINO 

La elección de los mitas de la culturo Griego y Romano que Involucran 

personajes femeninos paro demostrar lo tergiversación histórica - pictórica 

del contexto en el que fueron escritos. surge por mi Interés la evolución de 

pensamiento de lo cosmogonía grecolatina o la religión cristiano referente 

a cama se entiende el papel de lo mujer en lo sociedad. dados los 

cambios que en simbología presentan los obras de arte ejecutadas 

retomando estos temas. 

Lo representación y tratamiento de lo femenino en lo pintura proviene de la 

prehistoria, empero para el motivo de esta Investigación se delimitaron en 

concreto los mitos griegos y latinos como objeto de estudio. Esta. 

dellmltaclón. se debe o lo trascendencia que han tenido al tiempo como 

constantes en nuestro cultura. como tema de grandes obras maestras y 

pretexto para reflejar el pensamiento social sobre la mujer o partir de lo 

visión masculino. Al ser la obra pictórico un documento histórico social. que 

relata lo que posa alrededor del productor. en cuanto al ambiente y 

'lbid, 11•n- 7~. 
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acontecimientos de lo época en que vive. su lmportonclo es doble tanto 

pl6stlca. corrío hlstórlcomentei. 

El· plnto.r.' al .~stor in·m~isa en· lo sociedad se vuelve uno voz que reflejo lo 

naturaleza ele su. tiempo y muestro de formo gr6flco y simbólico. qué y 

cómo se, pensaba en su época. Reflejo por tonto lo naturaleza que lo 

rodeo, ·así lo sociedad humano no sufre pasivamente lo presencio de la 

noturolezo, lo tomo por su cuenta. recupero lo que existe. lo transformo y lo 

Juzgo. Esto recuperación de lo que nos rodeo no es una operación Interior 

y subjetivo; sino que se efectúo objetivamente en lo praxis; lo praxis vista 

como lo expresión hacia tuero. En donde el productor se expreso y habla 

por lo sociedad. En esta ejecución pr6ctlco de la historio del arte ha 

dividido en varios partes su curso. De esos portes he tomado en cuento a 

lo mujer como productora. como objeto de Inspiración. modelo de 

sociedad y modelo de moralidad. 

El hombre artista occidental al expresar y juzgar lo naturaleza, percibe y 

describe a lo mujer. Lo represento por que el hombre no se pienso asr 

mismo sino pensando en él Otro; él copto al mundo bojo el signo de lo 

dualidad. pero al encontrarse que naturalmente es distinta o él. lo clasifico 

en lo categoría del Otro. Lo dualidad percibido por el hombre. es por 

principio sexual.(Lo mitología en el arte)• 

Pero. en el arte lo mujer no podría ser considerado simplemente como ser 

sexuado. La conciencio de lo pintura de lo femenino no esto dada por su 

sola sexualidad. sino que reflejo uno situación que depende de lo 

estructuro económico de lo sociedad. estructuro que se traduce en el 

grado de evolución técnico olconzodo por lo humanidad. 

• l •1uiM, lluorm. J~ ,\fj¡,.¡,~ re r! lrtt. I~. Uni\'\.Tl'iJ.tJ Ji: MnJriJ, 220 Pf" 
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Las preguntas que surgen son entonces: ¿Cómo se representa el Otro o la 

otra?, ¿Por qué el hombre ha dedicado una gran parte de la producción 

plóstlca a la mujer?. ¿Cómo la percibe?, ¿Por qué en lo contemporáneo se 

sigue remitiendo al mito paro definirla y plantearla?. ¿ Qué temas se eligen 

para plantearla y por que lo elección de estos? Los respuestos podrían 

estor en los tiempos antiguos y a través de lo historio gróflca planteándola 

cado vez. cada época totalmente diferente. Se vuelve entonces. una 

Imagen metamorfoseada, por la sociedad que vive y que lo observo. 

Las grandes épocas matriarcales (la etrusca por ejemplo, como lo 

atestiguan las Inscripciones de esto clvlllzaclón en los que mencionan el 

nombre de la mujer como creadora 7) conservan en su mitología. en sus 

monumentos. sus expresiones artísticas y en sus tradiciones el recuerdo de 

un tiempo en el que los mujeres ocupaban uno posición elevado. donde su 

poder se afirmaba más allá del tiempo humano; así pues. fuera de este 

reino. Esto debido a lo -invención de la agricultura en el Paleolítico. por 

parte de los mujeres. esto les otorgó un poder real y estructural. La 

dependencia del ser humano respecto a la naturaleza hace que el poder 

reproductor sea Identificado con lo femenino.·• 

La sociedad masculina. ha considerado a lo a mujer como un ser mágico 

fuero de sus limites. La mltologio grecolatina es ejemplo fiel de esta 

afirmación. ol plantear a lo mujer como hechicero, diosa o sacerdotisa. 

que apoya o declino el patriarcado Juzgada dentro de este plonteomlento 

recibe atributos como personaje que planteo problemas de lo sociedad 

que lo describe. Estos atributos siguieron siendo utlllzodos dentro de lo 

pintura con temas mltológlcos griegos y latinos paro representar los 

atributos femeninos deseados o repudiados en lo época en la que los 

pinturas fueron realizadas. 

•) 1inrti.(irnc11.b.. l>i.IJ,.(or.<Jt¡r¡i/1.11111.J l r;¡11ff'llJ111N.i,.·rr1llv.•.Uit,.•:I .""' 
.Uü1J,,.,,,, "''""''fnrJr. l:J. llNA:\l .\mc". Fi.I011ofia J" M.:':l.1c:u .\.C:., l'á~ H5 

22 



el.:· S e d u e ": ó n e u )\ I f (' 

Es asr. que se_ ellgte;on los mitos griegos y latinos vistos desde diferentes 

puntos de la historia por ni_edlo: del arte como objeto de estudio. Dada la 

Importancia dei eistc:is ,-elatos y la relevancia de las obras maestras como 

docúmentas históricos. que en su Interpretación describen como se veía a 

la mujer y cual era su papel dentro de la sociedad. 

La elección en concreto de los mitos de Dance y Medusa dentro de las 

figuras míticos femeninas se debe principalmente a su recurrente aparición 

en el arte. desde el Renacimiento hasta la Secesión Vienesa. Coda una de 

sus representaciones se presenta con un lenguaje distinto, tonto en el uso 

de los elementos formales y los símbolos como en el tratamiento de lo figura 

femenina. De esta manero los obras brindan una visión sobre los épocas en 

las que las obras fueron realizadas. 

La historio de Donae dentro de lo cosmogonfo Griega cobra Importancia 

por ser una de los pocos mujeres mortales que sedujo a Zeus. pero dentro 

de esta seducción cumplió un destino fatídico. Uno mujer común y 

corriente que mediante sus artificios de seducción. llamó o lo divinidad. Ero 

pues, uno mujer sumamente hermosa que no pudo desafiar su destino. y 

por lo cual el rey Acrlslo fue muerto en monos de su nieto. La historio 

continúa y Perseo el hijo de Dance. decapita a la Medusa. 

Aquí ambas historias se entrelazan. La Medusa entonces, es un elemento 

que tiene distintas metamorfosis; cambios importantes en la forma de 

representación. Ovidio, relata a un monstruo horrendo muy lejos de ser 

seductor pero, que al ser representado en el arte occidental mantiene la 

fealdad y lo temible por poco tiempo, pues, primero conserva esta forma de 

monstruo mas o menos hasta el Barroco, pero mientras pasa el tiempo y las 

corrientes artísticas y de pensamiento cambian; el terrible y temible 
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monstruo se convierte en una hermosa mujer (el Simbolismo, La Secesión 

Vienesa, el arte Victoriano, etc.). Entonces la tergiversación de este mito se 

presenta de la siguiente manera: para petrificar a hombres y perderlos, el 

requisito es ser hermosa. O la mujer pensante suele ser horrenda o fea y 

por ello no atractiva al sexo opuesto. La mujer es objeto de perdición sólo 

cuando es hermosa o usa sus artificios para serlo, de esta manera se 

convierte en pecado, ya que la perdición suele estar revestida de la belleza. 

1.3 PENSAMIENTO GRIEGO y LATINO 

SOBRE LO FEMENINO EN 

CONTRASTE CON EL 

PENSAMIENTO CRISTIANO 

La mujer en lo Grecia Clásica no ocupa un papel preponderante en Jo 

sociedad y se mantiene en descenso su posición social desde esto época 

pasando por el medioevo hasta el siglo XIX. Aunque Jos griegos y romanos 

eran menos discretos en todo lo que se refiere a la sexualidad tanto 

femenina como masculina. "La representación por ejemplo de Jos órganos 

sexuales masculinos y femeninos ero oigo corriente como lo atestiguan 

pinturas. cerámica y esculturas. Así como. algunas fiestas religiosos en 

honor a Dionisia se acompañaban de una procesión fálica. y en la que las 

mujeres hacían pasteles en forma de órganos sexuales masculinos y 

femeninos para dárselos en ofrenda a este dios. El amor. el deseo. Incluso lo 
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pasión desempeñaban un papel no desdeñable en las relaciones. enlre 

hombres y mujeres. Así, las mujeres griegas no eran simples reproductoras 

destinadas a dar hijos o sólo ser necesarias para la superillvencla de la 

especie. sino dependiendo de su lugar social o lugar de residencia también 

eran seres atractivos. seductores. amables objetos de placer: y de pasión 

amorosa·. • Estas representaciones. hacían participe a la mujer en la vida 

sexual y en la representación artística de la misma. 

Según Rosa Slgnorelll, en su libro La Mujer en e/ mundo Antiguo en Grecia. 

son muchas las diferencias en la situación de la Mujer espartana a la de la 

ateniense. La primera. bajo el Imperio de la constitución del legislador 

Lleurgo, época del apogeo de le sociedad espartana. llegó a encernar el 

Ideal femenino de toda sociedad esencialmente mllllarlsta: fuerte física y 

esplrltualmenle para cumplir con eficacia su destino de engendradora y 

educadora de guerreros. Les mujeres espartanas eran encomiadas al 

ejercicio físico. se les Instaba a pensar y hablar, eran las admlnislradoras ae 

la cesa y gozaban de consideraciones de sus familiares para la toma de 

decisiones, asf como la libertad pare recibir visitas. Aunque para el 

matrimonio esle era considerado y arreglado por sus familiares. Le 

segunda. era una verdadera prisionera del hambre vivía en habitaciones 

separadas del resto de la casa. en el piso alto o en los fondos ae la misma. 

a las que se llamaba "gineceo· o sea lugar para la mujer. Le estaba 

terminantemente prohibido salir sola; debía hacerlo acompañada por una 

esclava. Aún mas. en el mismo gineceo era objeto de constante 

vlgllancla. En Atenas. la mujer vivía subordinada de manera absoluta a la 

voluntad masculina. La constitución de Salón rebajó la condición de la 

mujer con respecto a le Ateniense. le quito el derecho de heredar al podre 

aún mas algunas veces era parte o accesorio de la herencia. SI esta se 

quería divorciar le era sumamente difícil hacerlo. 
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En ciudades griegas como Eolia. Miiete, Lesbos y Corintio, la mujer ero mas 

Independiente, se le conslderobo ·uno emonclpoda Intelectual" y con un 

profundo culto o la voluptuosidad en el que eran criadas para ser 

mediante el conocimiento seres mas atrayentes al placer. Las mujeres 

griegas por ejemplo, dentro del circulo conocido como cortesanos tenían 

derecho o elegir hombre libremente y eran las únicas que se sentaban en. 

los banquetes. 10 

Ejemplificando esto mismo para la sociedad romana en la porte de su 

legislación. observa a lo mujer Independizada de la fomllla y teniendo el 

poder de la administración del hogar bajo su tutela. Esto es, como un ser 

Integro capaz de tomar decisiones y como un ente más de Jo sociedad. 

casi can los mismos derechos y obllgoclones. Pero siempre dentro del 

marco patriarcal, así para el final de lo República la vicio social femenina 

era bastante activa. La mujer fue permanentemente menor de edad 

ante las leyes. Soltera estaba bojo Ja potestad del podre. Casado pasaba 

bojo Jo potestad del marido. Viuda quedaba bojo Jo dependencia del 

tutor." 

En cuanto al mito, el advenimiento de los dioses olímpicos. el papel 

femenino de los mismos en lo época de la antiguo Grecia y el pensamiento 

posteriormente cristiano se puede establecer uno comparación con la de 

la cosmogonía etrusca pues ·corresponde con un retroceso de lo 

presencio femenino que hablo sido central en la religión arcaica. Un 

retroceso que no puede ser casual, sino producto de uno determinado 

volorlzoclón y de uno decidido voluntodo, que Inicio un proceso de olvidos 

y sustituciones. Los mitos femeninos se varón desplazados por mitos 

masculinos que lmpondrón su peculiar orden simbólico, estableciendo los 

I" ::¡purn.-lli. Hb .. 1 l...J .\111jrrr• ll bl.,1W: 1-t .\lll{rf'<'ll rl ••""-· lr:Jj¡;,,.._ l'.J. La l'k)AJ..-. Uu._"fl.,,. .\in.'11 .. \r,.."'nuni.. 19711. IS1 rf'• 
11 lbiJ l'iif;.10 
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bases del patriarcado. El salto de lo clvillzoclón mlnolca o la cultura griego 

significa dejar en el olvido aquel mundo de los diosos madre.•• 

En la religión Homérica la presencia femenina retrocede de una manero 

que no puede ser casual. sino producto de uno determinado valorización y 

uno decidida voluntad que Inicio un proceso de olvidos y sustituciones. Las 

mitos masculinas que obviamente. lmpondrón su peculiar orden simbólico. 

La ley de lo naturaleza y el antiguo orden de la dios a madre son sustituidos 

·por lo jerarquía. el poder y la fuerzo del mundo olímpico. Y este nuevo 

orden. Implica lo segregación de los mujeres respecto a los ámbitos del 

saber y el poder" 10 

Paro contlnuafcon este olvido y retroceso de las sociedades motrlarcoles o 

d~ '(in. papel predominante paro lo mujer el derecho romano sufrió o su vez 

lo inth.iencla c:leí· _uno nueva Ideología en todos los ámbitos de la vida 

mle~tr~~;·que "en cuanto a lo femenino se refiere el papel el hombre 

permaneció casi Inmutable. La nuevo Ideología: el cristianismo morco la 

Influencia. (no sólo la sufrió el derecho romano. sino la sociedad occidental 

que estuvo permeada por esto nuevo forma de pensar). y durante los siglos 

siguientes los Bárbaros (no hablantes de Latín) hicieron triunfar su forma de 

ver y regular la vida. Se presentan Ideas más radicales donde predominan 

las rupturas: en diversos temas de la sociedad y la forma de llevar la vida. 

Sobre todo en aquellas referentes o: los casamientos, el papel social de la 

mujer. la virginidad, etc. 

Fiiósofos, teólogos, sacerdotes y médicos de acuerdo con la nuevo 

Ideología cristiano elaboraron uno ética. que aunque rudimentario se 

basaba en: el matrimonio único. la continencia y la virginidad para la 

mujer. Cualquier coso tuero de estas normas rígidas. comparadas con lo 

1: l lt1.Tn,, t;r.u:icl::a, l'W~• ,,,¡,,., /ilaou/"1.r (,1~111 l ~t lfl111¡rrc1r J, ... \tiltt--: 1 ·,," 
,\y,.,J,,,, """ .'lft ,...,,,fJ!n, EJ. UN, \M • \>1H.', hll•H•Íw J,. ''~""'icu .\.C :.. P:i,:.. 14(, 

u lbiJ. l'dJ;-SH 
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forma de vida anterior era juzgada bajo el nombre de pecado y de la 

mlsmci manera castl,gado. 1• 

La sltuacl,ón eco~Ómlco social y política quedo trastornada. así mismo la de 

la mujer que sufrió las ',consecuencias de ello. Ante esta transmutación del 

pensc:imlento y forma,de'vlda,'el arte cambia su visión de lo femenino, de 

tener una, poslcló,n elevada en la vida cotidiana y de la forma en la que se 

percibe, describe y represento artísticamente como la dadora de vida., 

regente de algunos ómbltos de la vida cotidiana entre muchos otras cosas. 

o sugerli ei Imponer a la pecadora, seductora y victimaria del hombre. 

En esta nueva Ideología Tertuliano (primer escritor cristiano) por ejemplo. 

escrlbé con respecto al Otro: "Mujer. eres la puerta del diablo. hos 

persuadido o aquel o quien el diablo no osa a atacar de frente•1S. Y San 

Juan Crlsóstomo (padre de la Iglesia antigua 349 d.C.) por su parte afirma: 

"Entre todas las bestias salvajes, no hoy ninguna mós dciñlna que la 

mu]er·1•, En la nueva la religión la carne estó maldita y la mujer aparece 

entonces como la mós temible e Incomprensible de las criaturas. A lo largo 

de la historia "Legisladores. sacerdotes filósofos. escritores y eruditos. ellos 

sea han empeñado en demostrar que la condición subordinada de la 

mujer era del Cielo y provechoso para la tierra. Los religiones Inventadas 

por los hombres reflejan esa voluntad de dominación·"· Asi la 

representación de las mujeres en el arte cambio. deJóndola de lado por un 

tiempo a excepción de las Madonas o vírgenes. que no tienen que ver con 

la representación carnal. "Durante la Edad Media se recelaba de las 

mujeres como amenazas sexuales a la castidad de los hombres·.1• 

1• J)c IJC'llniii", ::tmr..nc. J~'/.i'W',,¡"·''"""" l~J. SuJ:umTica1u l,u .. .,,, .... \,n...._. \rµmtina "ol•t 1•,i~. 

1'1blJ.4fl'l'Ai.c. 
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Aparecerá nuevamente lo figura femenina como ser terrenal hasta el 

Renacimiento velada por los temas alegóricos o mitológicos. Desde esta 

nuevo perspectiva. siempre será juzgado desde el pecado por su 

representación llena de erotismo. 

1.4 REPRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA 

DE LOS MITOS 

Los historiadores buscan en el mito reflejos de un pasado cuyos límites 

difusos. se ven envueltos en leyenda. Pero. es en las artes donde el mito no 

se ho quedado en el pasado. si no ha gozado de mayor permanencia y ha 

resultado más productivo. pues en todos los tiempos ha servido de meterlo 

de Inspiración a las artes plásticas. a lo música y a las corrientes de 

pensamiento. 

El mito tiene tardías representaciones artísticos en la Grecia antigua. ya seo 

poro figures de adoración o como escultura y pintura de los héroes míticos. 

de los hombres y de los mujeres que Interactuaban con los dioses del 

Olimpo. Como ya se ho dicho estas representaciones no vuelven como 

tema común hoste el Renacimiento. pues los pintores del siglo XV. bajo el 
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pretexto del tema pagano tocan ternos que estaban hasta entonces 

prohibidos. se retoman. la seducción. el artlflcl<?; el placer; en resumen la .. 

condición humana, las llamadas bajas pasiones. Pasiones que se habían 

tratado de reprimir y que vuelven con uno flÍerz~ erótica hasta ese 

entonces en el arte de la nueva cultura cristiano sin precedentes. 

El erotismo es una de las verdades de la humanidad. es Inherente a ella. 

Cuando una mujer aparece desnuda en una obra, es como la verdad. y 

esa es la nueva representación recurrente de los mitos grecolatinos a partir 

del Renacimiento la que la desvela. ·El arte es la verdad desnuda de la 

humanidad" 1•, y las verdades desnudos son usualmente Incomodas pues 

se hallan faltas de artificio u ornamento. ¿Qué m6s Incomodo que una 

mujer absolutamente falta de vestido. de ornamento. que mira fijamente a 

quien apenas se atreve a levantar la mirada? El erotismo en el arte es: 

·oescubrlr la sexualidad. centrar en ella el mós fuerte atractivo. hacer de 

lo mujer un ser de la noche es Invertir las concepciones tradicionalmente 

mantenidas. sacar al exterior mostrar lo que hay dentro de la mujer sus 

pasiones. su sexualidad. verla como fuente de felicidad y dolor - una 

mirada. sin embargo. todavía masculina - es la tarea de estos artistas que 

se enfrentan a la represión propia del orden dominante. costumbres. 

papeles. sociales. modos de vida. Mantener los dos extremos. lo figura 

oculta y la nueva. hacer aparecer ésta en aquella y mostrar. así que son la 

misma. es la tarea que se Impone al fin de siglo"""· 

El arte que abordo los temas míticos hablo sobre el género. el de este 

estudio: la mujer: lo Identidad. el deseo y el poder. En este estudio 

contrastar6n todos estos elementos con los pensamientos de codo época. 

pues la representación mitológica en la antigüedad tenia como función 

odem6s de lo decorativo. preservar la sociedad, Ilustrando el ejemplo de la 

19 t-;.ulu11l..i.-01otnm·, ·'"knn 111/Ji•: 11'~•. Jr.t.'llJ5(J. J.rJ ~11tltr ;" 1i.i•.;.v/ 11rt. llJ. Hntim l~brul· .G~t llrinún, J .cmi!on 19'J7 ·"16 J'P. 
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vida cotidiana; ejemplificando el deseo y lo deseable en la sociedad. Las 

representaciones tardías. es decir las que aparecieron desde el 

Renacimiento tuvieron otros motivos para ser creadas muy lejanos a 

ejemplificar el camino a seguir socialmente. era mas bien decir lo que no se 

podía decir, pintar los deseos ocultos de toda una sociedad. Muy 

diferentes como cominos a seguir en el arte y la representación. 

1.5 PERSONAJES FEMENINOS y 

ÜBRAS SELECCIONADAS 

Un genos o género comprende pues dos sexos, pero una sala forma, por lo 

tanto los dos sexos son para un sólo genero, dos sexos para una forma más 

simple; si la generación humana fuera verdaderamente lineal de Identidad 

de. uno a otro Individuo y no se planteara el problema de romper 

conceptualmente la diferencia sexual Jos mitos· no se hubieran originado 

para explicar lo complejo de la mujer. lo que ya he descrito como lo otro. lo 

Intrincado. 

En base a esto las mujeres seleccionadas para el estudio en esta tesis son 

elegidos de la mitología por su complejidad como madres. esposas. 

creadoras y destructoras, poderosos patrones de mujeres. modelos o 

arquetipos tomados del mito que revelan la presencio de las grandes 

pasiones femeninas. 

31 



!\1 j t o I:" d ,_ e n e 1 A t 1 <· 

Cuando una mujer existe en uno dimensión mltlco, afecta e Inspiro centros 

creativos. Los mitos evocan sentimientos e lmoglnoclón y tocen temo_s que 

son porte de la herencia colectivo de lo humanidad. . Los mltós griegos 

continúen siendo de uso común. personales y relevantes. p'or que h~y ,~·~ 
• • • - • • • L 

ellos uno resonancia de verdad sobre la experiencia _humano y femenino 

compartida. 

Los personajes míticos grecolatinos femeninos han vivido en lo lmoglnaclón 

de la humanidad durante mós de tres mil años. Cado uno llene sus rasgos 

positivos y potenclolmente negativos, Lo mujer mitológica aparece como 

una quimera. dotado de. una asombrosa facultad de resistencia. 

Resistencia o! tiempo 'pues aún en el siglo XXI. los productores plóstlcos los 

retomemos y lo seguiremos haciendo. 

Las obres seleccionados poro este trabajo obedecieron o distintos 

porómetros. el primero de ellos fue: el temo, lo representación de Dance y 

lo Medusa. dedo la elección previo de estos dos mitos. El segundo, su 

trascendencia al tiempo, obras que no han quedado en el olvido a través 

de lo historio, muchos de ellos han servido como referencias a obras 

posteriores. Tercero. diferentes épocas artísticos que hablen sobre el 

tiempo en el que fueron reollzodos. Cuarto y último, que existieron 

variaciones formoles. simbólicos e lconogróficos entre uno pintura y otro. 

Bajo este proceso de selección las obras elegidos son: 

Dance: 

• Dance pintado por Tizlono 

• Dance pintada por Corregglo 

• Dance pintado por Rembrandt Ven Rhln 

• Dance pintado por Gustav Kllmt 
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• Dance pintado par Egon Schlele 

Esto.vez y.por mucho tiempo mós parece que lo moldad porta rostro de 

mujer. "Lo~- diosos dadoras. los que velen por los desamporados y don 

protecclón:c::i íc,s:mueitos se transforman en uno mirado que petrifico como 

lo-. mirado de k:Í G~rgona Medusa Es Interesante pues sólo acceden ol 

Olimpo JerórquÍ.co y masculino quienes se oJuston ol modelo que ese orden 

propone, ye que se subordino ya seo consustanclóndose con él. El resto 

pascró a lo categoría de lo femenino siempre amenazante y 

perturbador• .21 

Medusa: 

• Medusa pintada por Caravogglo 

• Medusa pintada por Arnold Bocklln 

• Medusa pintada por Fernand Khnoppf 

• Medusa pintada por Ellhu Vedder 

:i coonLJ fitTft'\ <irncid,i. Di~1ito l'atricU l>i.i/'fl!ru ·-'"'.filf..¡M.r <;¡ttt,. t..1 •lfjw1• ~·,\fil••: i ·.., 
.\lirJ.:i.1 l/llf' ~ •Y>ll•lff!ir. HJ. LlS.\M .\1•oc. l'ilmnf"loSI Ji: Mislco o\.C: .. r,;¡.:. 92 
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CAPÍTULO II 

Dan a e 
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2.1 DANAE EL MITO 

Dance erohlÍo de los reyes de Argos. el rey Acrlslo y lo reino Eurídlce. El 

rey Acrlslo reclblóun oráculo en el que se le enunciaba que el hijo de su 

hija lo mct~rra: 

Pero ~~ltcJ;·:\·'~u~pllmento de lo enunciado por el oráculo. Acrlslo decidió 
,. • •• < .,,. ····- •• , ' • 

ené::errcrci sú hija.en une cómora subtérránec de bronce con une guardia 

có·n~t6nté; Sin ~mborgo; el oráculo debía cu~pllrse Zeus prendado de elle. 

llegó~ la cáró'(];('.J en forme de lluvia de oro y sedujo Cl Dance ello quedó 

· .cuc::lncio el. rey Acrl~lo ~upo_lo que había ocurrido. se negó e creer le historie 

de Órlgen divino. por lo que decidió encerrar e Dance con el bebé en un 

cofre .. V.lc~zcrl~s ol mor. Pero Zeus los protegió y llegaron e salvo a la Isla 

de séfiros: · · 
'- .: .. :.--.: ·,;-'.'. ::: .· 

. - ·. ' 
D_lctls; el hermano del tirona Polldectes le dio refugio e le joven medre y e 

su hijo. Pesado un tiempo, Polldectes se enamoró de Dance y por eso quiso 

alejar e Perseo. pero cortejar e su medre por lo que lo envió en busca de 

le cabezo de Medusa. 

Mientras Perseo cumplía con su toree. Polldectes Intentó de todas les 

formes lmcglncbles conquistar o Dance. Como Dance no cceptcbc. le 

cmenozcbc terriblemente y también mcltrctcbc e Dlctls. quien había 

cuidado de Perseo como si fuere su hijo y deseaba defender e Dance de 

los deseos posloncles de su hermano. 

Cuando Perseo regresó con le cabezo de le Medusa. encontró e su medre 

y e Dlctis rogando por piedad ante Polldectes. Comprendió todo lo que 
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había ocurrida, Y, con lo cabezo de Medusa como escudo convirtió al 

tirano y a, sus servidores en piedra. 

Después de qúe Dlctls quedara como rey de lo Isla, Dance y su hijo Perseo 

partieran· poro· Argos, donde Dance regresó o su medre Eurídlce y Perseo 

fue en busca 'cie Acrlslo, o quien tal y como el oróculo 10 había predicho. 

mató.en 6ontro de lo voluntad de Perseo. 

E~ urici d~:ICJsmuchos variantes de este mito cabe señalar se dice que, 

Dan6·e· es. presentado por Dlctls ante Polldectes. quien se coso con ello y 

erro e; P~rs~o como su propio hijo. 
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2.2 DANAE DE TIZIANO 

2.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Tlzlono es Indiscutiblemente el pintor más grande de la escuela Veneciano. 

un productor Incansable que reallzó obro casi tadÓ el sigo.XVI. De nombre 

completo Tlzlano Vecelllo nace en Pleve di Cadoroii;·' ·ul'l pueblo situado 

entre los altos picos de los Alpes ltallonas en 1477 y murió en 1576. Sus 

pinturas se caracterizan por la riqueza del color, el dinamismo en sus 

composiciones y su estilo poco dramático. Lo lnftuenclo de los modelos 

clásicos de belleza que muestro Tlzlono es muy evidente ol retomar los 

desnudos cimentados por los griegos. así como sus cánones de armonía y 

proporción. 

Eri 1518 Tlzlono. comenzó una serle de pinturas mltológlcos poro Alfonso 

· d 'Este. duque de Ferrara. Este hecho. morcó el Inició de las pinturas de 

'género mltológlco o pagano para todo la era Renacentista. Con este 

nuevo tema bajo el brazo. Tlzlono se puso o los ordenes del emperador 

Carlos V y su hijo Felipe 11. suplantando los antiguos mecenazgos de las 

famlllos ltollonos por los de la realeza. este periodo Inició sus más famosos 

cuadros mltológlcos. cuadros que parecen espejos trágicos de la 

condición humana. 

Poro reflejar esta condición. sus colores se volvieron un poco más obscuros. 

pesados y densos. Parecía dejar Inacabados sus trabajos. las ptnceladas 

paulotlnamente desaparecieron sustituyéndose solamente por los dedos 

del pintor. El estllo de Tlzlano ha sido descrito como una preocupación por 

perder materialidad para ganar color esto es. vls!ble en las pinturas: El 
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rapto de Europa, Diana y' Acteón, Diana y Callxto, y lo misma Dance, en los 

que la paleto abandono los detalles formales paro adentrarse en el 

proceso desmaterlollzador de lo luz y del color. Tlzlono en sus cuadros 

abandona los esquemas Renacentistas y los enriquece con uno atmósfera 

desalada y tróglca. de gran fuerza expresiva. Así, en. el retrato y el 

desnudo traspasan lo presencio físico hacia el Interior del retratado y su 

personalidad. En lo pintura mitológico se recreen can veracidad fina los 

acontecimientos y se realzan el colorido de las formas, conslderóndose por 

esto uno de los mós fieles representantes del Manlerlsmo Italiano. 

Lo Pintura con el tema de Dance hecho por Tlzlano describe lo dicho 

anteriormente. y habla sobre lo mujer de la época llena de símbolos y con 

uno sexualldod aceptado. pero poco explícita. Es por eso que el pintor uso 

temes mltológlcos pera hablar sobre el erotismo y lo sexual. Dance, fue 

empezada en Venecia y terminado en Roma en 1545, Constituyó un 

regalo de Tlzlono al Papo Pablo 111 que era su mecenas y pegó su estadía 

en Roma. Es parte de lo serle llamada Pees/e (Poesía). Se dice que 

cuando el cuadro de Dance ero todavía un boceto, Monseñor Della Cosa 

describió el dibujo el Cardenal Farnese con las siguientes polabros: ·uno 

nudo che vi feria velre 11 dlovolo addosso· 22 • (es una mujer desnudo que lo 

poseeró con el diablo). Refiriéndose a la fuerza de la o Insinuación 

seductora y erótico que reflejaba lo obro. Erotlclsmo sin precedentes, 

tonto en los elementos formoles como temótlcos. 

Como ya se ha dicho esto obro fue hecha entre 1553 y 1554. sin embargo 

es una variación de una obra hecha lO años antes pera la tomillo Farnese. 

Revisando el texto original de Ovldlo, se presento lo Imagen de lo vieja 

sirvienta que trata de recoger la lluvia de oro con su delantal en la que 

Zeus se había transformado, este personaje en obras de pintores no 

.contemporóneos o Tizlano desaparece y es remplazada por cupido o Eros. 
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2.2.2 INTERPRETACIÓN DE LA ÜBRA 

En esto obro (Flg. 1) aparece uno mujer. reclinado sobre uno como, lo 

cabeza del personaje femenino esto . situada del lado Izquierdo sobre 

almohadones. el resto del cuerpo descansa reclinado ocupando lo todo 

lo porte Inferior del cuadro, haciendo así que· los ples reposen al final de lo 

obra en el lodo Inferior derecho. La octltud del cuerpo es relajado, al 

tiempo que uno lluvia de monedas de oro o través de una nube boja hacia 

el cuerpo de Dance ésto aparece junto o esta mujer una sirvienta que con 

actitud de desesperación y sorpresa. Intenta recoger con su mandil las 

monedas que caen de lo nube. lo 

reacción de este personaje es ambiguo; ¿defiende a Dance por encargo 

de su padre o lo ataca la avorlcla en pos del tesoro que llueve 

abruptamente? Sobre el lecho hoy un pequeño perro que duerme 

plácidamente. la mujer lo acaricia distraídamente. Lo escena es 

redondeada por cortinajes rojos. En esta obra en particular. la divinidad 

de Zeus aún no fecundo o Ja mujer. La escena tomo lugar dentro de una 

torre de piedra que cuenta con uno ventano por la que se ha deslizado 

hacia dentro de la habitación una nube. 

La mujer mostrada en esto pintura es un tonto mas gruesa en relación al 

prototipo de belleza del estilo griego, se encuentro mas bien dentro de los 

cánones de belleza del siglo XVI. La teotrolldad de la escena la hace casi 

barroco. la luz Insinúa un profundo claroscuro y el cuerpo dibuja un ·s· en 

actitud sensual. El desnudo es permisible en las obras Renacentistas. dado 

el carácter mitológico que presentan. En esta interpretación del mito de 

Dance el único testigo de la visita de Zeus es Ja mucama. quien trata de 
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Impedir que Zeus penetre a la mujer y al mismo tiempo trata de. guardor el 

tesoro de oro en forma de monedas que caen del cielo. Dance'. aparece 

despreocupada. la posición de su cuerpo es mas bien laxa.:. 

•' .. ,.· .. .: . ,• 

La composición es espiral y se detiene justo un Instante antes: de; que. la.· 

lluvia d~ or;, pueda descender creando un Importé;;+;,, pÜrifrnié' tái;~16n. 
La línea descendente del eje de composición se centraJu'sto arrlbc"de la 

rodilla de bance y por debajo de la mano de la slrVlentd.'. ta oienclÓn sé . ' , ·, . - - - . . . ~-. ... ::.· . . .. . . 

centra e.n el momento en, que la lluvia tratad~ l'.'Cldl'. E;l.'.\'~.0.uj~!: 

,. : -., _,; :- 1~ ' 

El é:olOr es saturado en todo el cuadro predo~lna~d.; toi coÍÓrÉis lechosos o 

blanquecinos. Existe presencia del color r~jo;~ 8i1s;'éxb~pt~·dncio la figura 

femenina, realzada poi medio del ocre elctiem'aci61'T1ente fJálldo 

haciéndola brillar dentro del caos tenso ' del momento: Óenúo de esta 

paleta los personajes de la sirvienta y Dance contrastan por" la piel 

extremadamente blanca y voluptuosa de la primera y la piel oscura y 

enjuta de lo segunda. El ritmo esta dado por los cortinajes, y es reforzado 

por la postura corporal de lo figura femenina y los pliegues del lecho que 

rodean lo escena. 

La total desnudez. contrasto con la pulsera que Dance porta en su mano. 

la hace parecer Indefensa. superficial al mismo tiempo este objeto refuerzo 

la Idea de que a la mujer no lo cubre nado. El pintor mediante los 

elementos formoles: el color saturado, la composición espiral y el ritmo de 

los cortinajes parece dejarla Inmerso en un mundo recargado y 

enclaustrado ante la situación que esta a punto de ocurrir. Junto al la 

nalga Dance tiene un botón de rosa, es el símbolo del amor por venir, la 

palabro proveniente del latín ·ros" que significa lluvia o rocío esta ligada 

al sfmbolo del amor, además es Imagen de lo Imposible la unión que el rey 

Acrlslo quería evitar. pero para el dios de los dioses no hay nada Imposible. 
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Es así. que la rosa en este caso es la representación del logro y el término 

de los deseos de Zeus. 

Junto o la mano de Dance se encuentra un pequeño perro relaclonodo 

comúnmente con lo Invisible. tiene el papel de Intercesor entre dos 

mundos; el de los mortales y el de los dioses. también se le asocia o la 

glotonería ·sexual del hombre seductor. que come el fruto; del enlace 

prohibido. predlc.ho por el oráculo. 

Otro elemento Importante en este proceso seductor es la ventana de la 

torre. que representa el rompimiento de la Inmutable e Incorruptible roca. 

lo que.el rey Acrlslo creía que era Inviolable, pero que tiene un hueco, lo 

·que no es perfecto; por ello es representación de la oportunidad. donde 

se do la penetración. la ventano es lo cavidad que recibe o lo nube la luz 

como elemento fecundonte. 

Esto acepción del personaje de Dance todavía se le representa con el 

cabello recogido. ya que en lo sociedad del siglo XV es lo representación 

de lo rectitud y lo moralidad. la mujer que suelta sus cabellos es sin dudo lo 

representante de lo moral distraído. 
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2.3 DANAE DE CORREGGIO 

2.3. 1 CONTEXTO HISTÓRICO 

El arte del siglo XV por ejemplo, puede ser visto como el reflejo de una 

época calmado y estable en la búsqueda de la ormonfo. En contraste, 

artistas como Antonio Allegrl Corregglo del siglo XVI (Clnquecento) 

slmboll1.abon un movimiento nuevo y diferente; rodeado por batallas, 

turbado de dudas y con movimientos religiosos convulsos. guarros y 

enfermedades. Se presentan, la Reformo Luterana. el Imperio Otomano 

en Turquía y la peste bubónica. Estos eventos. afectaron seriamente el 

continente Europeo política, económico y culturalmente pues cambiaron 

lo historia poro siempre. Por esto es que, los historiadores consideren ol siglo 

XV como porte de la edod medio y al siglo XVI la edad moderno. 

En ltollo. la tierra de Corregglo 1489-1534. los poderes extranjeros españoles 

habían llegado para quedarse exceptuando algunas ciudades como 

Venecia capital del arte en ese momento, con toda esta Incertidumbre por 

llalla el siglo no pudo haber empezado peor políticamente. pero mejor 

artísticamente. Leonardo, Rafael. Miguel Ángel y Tlzlono produjeron obras 

maestras sin precedentes. El arte Italiano alcanzó alturas Insospechadas y 

los grandes artistas Italianos del momento tomaron un estatus cultural y 

nunca mas fueron llamados artesanos. Cado cambio en la vida cotidiana 

y del quehacer artístico era deliberadamente hecho como parte del 

proceso de renovación constante y de afirmación de un nuevo 

pensamiento: había llegado el Renacimiento. 

42 



l IJ ~ d (_' S e d 11 e .... ú n e o e 1 _.:\. r t t' 

Con el Renacimiento vino lo atención o al mundo antiguo de los Griegos, 

y los Romanos, uno vuelto a.I posado este movimiento dio una nuevo 

concepción de la belleza. un amor por lo naturaleza renovado y uno 

n·uevo posló~ por la vida y el arte. La vlsló~ sobre el cuerpo humano fue 

concebido de. manero dlstÍnt~. el desnudo fue representado nuevamente 

y con ello ios plocéres carnales al descubierto sé redescubrieron. retratados 

en lo pintura de temas mitológicos. 

El estilo de Antonio Allegrl, el Corregglo muestra y afirmo su convicción por 

lo que hacia, se muestra; fluido y luminoso. Vonguordlsto en cuanto ol uso 

de lo composición, parecería que esperaba solamente a que surgiera el 

estilo Barroco. 

Corregglo. por su porte, tomó estos temas en su creación de la pintura de 

Dance representando los amores de Zeus es uno de los ejemplos de 

sensuolldod más grandes. esta pintura con el temo de Dance; fue pronto 

notada y comentado en los altos círculos de lo aristocracia ltollono. 

Irónicamente no por el uso del temo pagano o mitológico sino por los 

comentarlos de la sociedad de lo época condenándolo por su sexualidad 

explícita. Sin Importarle estos comentarlos o Carregglo, él continuo 

abordando estos temas y su tratamiento sensual. Interpretando mitos 

como: "Dance·. "El Rapto de Ganymede" y "Júpiter e lo" que formaron 

porte de un Importante ciclo erótico - mitológico que se dio durante el 

Renacimiento. 
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2.3.2 INTERPRETACIÓN DE LA ÜBRA 

En esta obro_ (Flg. 2) _ aparecen cuatro personajes; el primero de lado 

Izquierdo -repr_esentondó ·a Eros, la flglJra femenina tiene el nombre de 

Dance y los dos pequeños niños en el piso de la habitación representan a 

cupido. _ Estés personajes son retratados en uno habitación de lo nobleza 

Renacentista_ tal _vez lo de un pa/azzo que sustituye ar originar que lo 

literatura _describe como una cámara subterróneo. La escena tomo lugar 

en un_ Interior adornado por cortinajes. El elemento de lo ventana como 

en la pintura de Tizlono se repite. pero esta vez del lodo Izquierdo. 

La figure femenino está reclinada en una como clásica del siglo XVI. La luz 

es tenue y parejo, lo mujer por su color y postura parece esculpida de 

-. marfil como emulando a una escultura griego de algún templo. Cerco de 

ello a sus ples esto Eros, actuando como Intercesor de Zeus y 

representando el deseo divino, su papel es ayudar a Dance a sostener la 

sobona paro que Zeus cumpla lo que se propone. poseer a la doncella 

cautiva. A sus ples hay dos cupidos. uno de ellos alado representando uno 

al amor profano y el otro al amor sagrado. Los dos están ocupados 

ensartando una flecha en el orco. Dance parece esperar el momento 

desnuda y lista poro la venida de Zeus. 

La paleto tenue y luminosa muy usada en lo llalla renacentista muestra a 

una mujer extremadamente pólldo. El color dorado usado en la época 

estaba cargado de slmbollsmo que se refleja en esta obro por medio de 

la nube. Zeus que simboliza la divinidad. La composición es equlllbroda 

pues el cuerpo blanquecino de lo mujer esta en contrapeso con la 
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claridad de la ventana, y los cupidas a su vez equlllbranlcdlgura de Eros. 

Las líneas compositivos que cruzan con el eje de composición atraen la 

atención hacia la zona genital de la mujer, donde está· e.1 ·paño púdico. 

Danae y .Eros describen dos líneas paralelas que los enmarcan en el centro 

de la.obra. Estas líneas est6n rodeadas por los cortinajes qúe dan el ritmo a 

la obra así como las sabanas. almohadas. etc. 

Esta obra se muestra menos dram6tlca que lo realizada por Tlzlano, los 

colores le dan un aire de slmpllcldad y tranqullldad, que no tiene la escena 

anterior en donde el caos Impera. 

Hay tres elementos que redondean en esta obra la idea de seducción y 

placer por su peso y car6cter simbólico. Podemos observar que el oro que 

es representado como rayos de luz dorada. en este coso Zeus es el amante 

que ve y desea al mismo tiempo y ese sentimiento le hace emitir rayos 

continuos que van al objeto de deseo. Tales rayos pueden compararse a 

saetas que el amante dispara sobre la amada. En este tipo de simbolismo 

del amor aparecen para reforzar la Idea de flechas y rayos que penetran 

dos tipos de flechas que nos enseña Ovldlo y todas alcanzan su diana pero 

según el metal Inflaman el amor: si son de oro. pero si son de plomo lo 

extinguen. como esta obra representa el principio del amor y la 

fecundación entre Dance y Zeus las flechas que sostienen los pequeños 

cupidos son de oro: del amor que comienza. 

Por otro lado, esta representación de Eros es una figura Importada 

dlrect?mente de la mitología griega. era el dios del amor. representaba 

tanto poro los griegos como para los lm6genes renacentistas una de los 

fuerzas primigenias de la naturaleza. es el hijo de Caos. y una encarnación 

de la armonía y del poder creativo en el universo. Eros el cómplice 

aparece en esto obra como un Joven alado. ligero y bello. 
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Reforzando en este cas~ · 1a Idea de seducción esta la representación de 

las nubes que ,campnmer\te son símbol~ del mundo l~iermedlo. lo que 

vincula. lo "divino y· 10 terrenal. son adem6s la conveniencia de poder 

Infiltrarse por la ventoná. · 

2.4 DANAE REMBRANDT 

2.4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

En el arte Barroco, lo gente se volvió un tanto m6s curiosa en cuanto o la 

sexualidad humana. estos temas eran sobre todo abordados dentro de las 

figuras mitológicas. respetando así el cor6cter santo de los temas religiosos. 

Las aventuras sexuales de Zeus por ejemplo eran uno de los tópicos 

favoritos de le época por su contenido sensual fascinando e los 

espectadores del siglo XVII. Así. el arte Barroco llene profusos ejemplos de 

arte erótico mitológico. Los artistas por ejemplo. experimentaban con lo 

evocación de lugares alegóricos y la exposición de los cuerpos desnudos 

en actitud teatral. El juicio de la sociedad del siglo XVII justificaba este tipo 

de obra dando simbolismos como lo pureza y lo juventud así como 

enunciando valores Importantes para le sociedad. Otros justificaban lo 

aparición recurrente del tema de Zeus por su papel como un gobernante 

que tenía que establecer su poderío político y su poder continuo sobre 

varios mujeres. 
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Dentro de este ómblto pronto sürge un ortisto holandés muy conocido en el 

ambiente Barroco, convlrtlé~dose ~n uno de los mós grandes pintores de lo 

historia del .arte occld~ntal. ·s~ nombre. completo ero Rembrondt 
. :. . . _, : ~· ·~ . -.. '· .. --: . : - '·:.: . .. ~-. 

Hormenszoan. van. RIJr:i (1060 :..;· 1669). · .Fue' un Intérprete excepcional de lo 

naturaleza hu.monc:í v. ün maestro de Ja técnica. su utlllzoclón de los efectos 

delcl~rosc'Uro'~ el empo~Íe vig6r6so han sid6 oun en nuestros días difíciles 

de Imitar: ·~1.sa muestro slerTlpre preo6üpodo por lo técnico, preocupado 

por su· realizar su trabajo co'n maestría poro captor con precisión los rasgos 

de ·.los personajes retratados, los detalles de la ropo y los muebles de los 

habitaciones pintados. 

Por los condicionantes de lo época y lo curiosidad de lo sociedad sobre el 

cuerpo humano y el erotismo, Rembrondt tiene uno plnturo mucho mes 

abierto sexualmente. Utlllzondo en este coso lo figuro de Dance como 

pretexto paro explorar todos estos elementos dado su temo mitológico. 

Esto pintura fue ejecutado por Rembrondt en 1636. pero fue modificado 

dos veces mós por el mismo productor. Aunque. como se ha dicho fue 

sustancialmente retocado en fecho posterior. lo Dance de 1636 es el 

equivalente m6s próximo al desnudo cl6slco estudiado en lo tradición de 

Tlzlono. pues retomo los cónones seguidos por éste pintor. En cuanto o lo 

forma de pintor. 

Rembrondt. en los últimas dos décadas de su vida simplificó sus 

composiciones prefiriendo las estructuras mas clóslcos y estables pero 

pintado en su período m6s Barroco. el cuadro de Dance es 

. característicamente rico en detalle y color. est6 concebido para revelar el 

desnudo sensual de Dance desde un capullo de sombras. Preocupado 

por renovarse. Rembrandt Introduce un elemento de Individualidad en su 

representación del desnudo y se aparto del Ideal clóslco. por eso es que 

ésta Dance se afirma con mós fuerzo en virtud del realismo. En sus estudios 
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previos o lo pintura Rembrandt logro. un equlllbrlo notable que nos permite 

aprender el peso y lo continuidad de los formes del cuerpo femenino. 

mientras el Juego de luces evito_ lo sensación de un estudio académico 

vocro. -Dance. fue dominado por Rembrondf de· manero notable. lo saco 

aquí de lo sombro como un fruto dorado, suculento casi demasiado 

maduro. 

2.4.2 INTERPRETACIÓN DE LA OBRA 

Rembrondt como se he dicho fue un Intérprete excepclonol de lo 

noturolezo humana y un maestro de lo técnico. En esto obro (Flg. 3) se 

observo uno mujer con los piernas cerradas recostado sobre su lado 

Izquierdo en donde lo cabezo esto situado en el lodo derecho de lo obro y 

el cuerpo desciende recostado hoste el lodo opuesto . Lo mujer do un 

saludo con lo mono Indeciso o lo luz que en este caso o lo que represento 

o Zeus. parece querer detener sin muchos esfuerzos lo Invasión de lo luz que 

quiere otrovesorlo. Lo figuro se nos presento como en charolo, recostado 

sobre uno rico como de estilo Barroco. A los ples del lecho se encuentren 

unos zapotes presumiblemente de su propiedad. Lo circundan ricos 

cortinajes rojos que producen un efecto teatral y de gran claroscuro. Junto 

o uno de esos cortinajes. uno sirvienta aparece como espío de la escena 

sin participar directamente en ello y casi abruptamente. un cupido Irrumpe 

en lo escena sobre lo cabezo de lo mujer. 

Lo acción tomo lugar en uno habitación ricamente decorado, abigarrado 

muy cerceno a lo que mas tarde veremos como "horror vacul", en ello que 

predominan la figuro femenina y la gran como sobreponiéndose o casi 

todos los elementos de lo obro. Lo composición se muestra estable y 
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equilibrada. gracias e le figure femenina y e le luz que hace de 

contrapeso. así sin arriesgar le atmósfera de armonía. Rembrandt en este 

cuadro coloca a le mujer yaciendo en posición casi horizontal. lo línea de 

su cuerpo .en S refuerza le sensualidad. del momento. Y el eje de 

· coi:nposlcl.ón sitúa al observador una vez mós como en las pinturas en la 

zona pélvlca de Dance. 

Los cortinajes, Involucran a esta nueva representación de tan antiguo ser 

mitológico primero en un estado solemne en el que la pose adoptada 

refuerza le actitud del drama escénico. as! como el claroscuro tlplco del 

Barroco. En esta ocasión reaparece el personaje de cupido. cómplice 

total de Zeus pues presente en color oro. le muestro o Zeus el camino. Una 

vez mós les cortinas como uno de los actores principales de la 

circunstancie repiten un sin número de curvas en forma de S Invitando al 

espectador a seguir el cuerpo de Dance e Ignorar a le sirvienta que 

parece desprevenida y confundida ante le situación. Simplemente es un 

testigo que no participa de la escena. 

Lo figura femenina llevo un tratamiento de contraste entre luces y sombras 

muy fuertemente morcadas. le piel aparece tersa pero en vez de parecer 

fría como en las obras onallzcdas anteriormente se percibe bastante real 

póllda pero de ninguna manera hierática es al contrario cóllda. La paleta 

se basa en los rojos, dorados y tierras saturados. reforzados por la luz del 

tólamo. y le piel blanca de la mujer. 

El simbolismo de la época Barroca ero sumamente importante en el 

tratamiento de les obras pictóricos. así el anóllsls de los elementos que 

aparecen en la Dance de Rembrondt es doblemente Importante poro los 

efectos que esta tesis propone. Empecemos por los elementos que porta la 

figure central Dance. esta lleva pulseras y joyas. la joya presentada como 
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símbolo de la vanldod humana y de los deseos. Al ser penetrada en oro, el 

mismo color de fas joyas el pintor Implica un deseo de poder que tiene 

Dance al seducir a Zeus Ir mas alfó de ser una mortol y poder concebir a un 

semidiós. 

La litera refuerza el deseo corno! Intrínseco en el mito de la lluvia de oro y 

la tronsformcclón de Zeus. Pues es símbolo de la regeneración en la 

pasión. no sólo se fe ve como el lugar de reposo sino que. designa el 

cuerpo de pecado restaurado y purificado. Aquí es donde entra la 

Imagen del cupido como cabecera de donde Dance descansa. el es 

quien purifica fa unión pues sublima el amor humano o el amor de la mujer 

que es poseída. advierte a Dance de los sagrado que esta por suceder ... 

pero en opuesto a este mágico enuncio. los zapatos que se encuentran a 

los ples de la cama le anuncian a ésta mujer de un viaje del cima que 

puede prevenirle de una posible muerte: son una representación del 

cambio. Todo esto por que Dance después de dar a luz a Perseo es 

encerrada en un cofre y llevado al río, ahí es donde emprende el viaje y 

es rescatada de la muerte. 

La diferencia de esto representación femenina del mito es que a la 

protagonista se le ve con los ples cubiertos por uno sábana; se podría decir 

en este coso que los ples son lo grafía de lo fuerzo del alma y que todo 

deformación u omisión revela uno debllldad de la misma. Poro el pintor 

que los cubrió Implica una malformación. nos revela la debllldod carnal de 

ambos seres que se unen dejando de lado lo separación de sus orígenes 

terrenales o divinos. Que los debía de haber mantenido sin contacto. 
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2.5 DANAE DE KLIMT 

2.5.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Lo contribución de lo Secesión Vienesa dentro del siglo XX al simbolismo 

mítico contemporóneo he sido Incuestionable. El arte tuvo que posar por 

mucho poro llegar o este punto en el que el poder de lo poesía y el 

potencial del mito se volvió uno fuerzo liberadora. Gustov Kllmt (1862 -

1918) fue el líder de aquello tendencia en lo que el slmbollsmo y lo 

alegoría representaban el lenguaje del arte. Los figuras que se usaban 

trotaban de salir o la luz con el Impulso del arquetipo poro que fueron 

reconocibles en todo el mundo. Y cuando lo fueron, lo escondallzoron. 

Gustav Kllmt se caracterizó en sus obres por uno goce desbordado y un 

estilo barroco en sus elementos tonto de composición como de color. 

Ocupó los figures femeninos míticos poro dar riendo suelto o estos 

elementos. Obteniendo resultados distintos con un hilo conductor la 

llteroturo y su repertorio lconogróflco. Su Inspiración estaba en los figures 

Griegos por lo que el tratamiento en sus primeros personajes es el de 

esculturas rígidos algunos veces hlerótlcas. Los mujeres con piel de marfil 

vuelven o aparecer como en los cuadros de Corregglo, Tlzlono y 

Rembrondt. Pero esto vez. Kllmt estó dispuesto a arrancar las columnas del 

templo y a herir a los mojigatos con lo representación de arquetipos 

sexuales. Uno de los ternos de fin de siglo es el dominio de la mujer. sobre el 

hombre. La 'lucho de los Sexos· domina los salones. 
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Lo que morcó uno fuerte tendencia de Gustov Kllmt y sus contemporóneos 

fue la fllosoffo. Los Ideos parecían estor en todos portes uno vez mas. 

cambios como en el Renacimiento y Nietzsche fue uno de los ffl6sofos más 

Inspiradores poro Kllmt. el punto de visto de lo dionisiaco fue de gron 

Importancia en lo obro de lo Secesión y en lo de Kllmt pues el placer y el 

hedonismo Iban ligados directamente a su obro. El Interés de Kllmt en lo 

mitológico no solo se centró en lo literatura sino en el simbolismo 

orqueológlco lo que le valló el éxito poro develar la verdad de su tiempo o 

través del mito. 

El estilo de Kllmt recuerdo lo vlrtuosldod del Barroco. opulentos 

decoraciones y configuración sinuoso de los figuras; aparece en su obro lo 

que Freud llomorfo "horror vocul" llenando los fondos de sus cuadros hasta 

rebosar con uno plétora de formas. Reforzondo la sensualidad en sus 

pinturas. 

Los temas que o este pintor le ocupaban eran prlnclpolmente lo mujer que 

es la vida y su expresión erótico se concentro siempre entre lo lucha de Eros 

y Tonotos. lo erótico lo muerte y por ejemplo en "Judit 1· y "Salome" se 

visualizo claramente el arquetipo de mujer fatal de Kllmt. Con estos 

cuadros ha creado el ortlsto el tipo de mujer de uno Greta Garbo o 

Morlene Dletrlch"'. Orgullosas. reservados. pero al mismo tiempo, 

misteriosos. atraen Implacablemente al espectador - al hombre. o su 

orblta. 

En "El Banquete• de Platón se explico que hay dos tipos de mujer: la celeste 

y lo vulgar. Lo mujer desnudo que emerge del mor o salto de la coma; 

entonces se le conoce como Venus o Nlnl respectivamente. Klimt ocupa o 

las Nlnl los verdaderos; mujeres reales tronsformodos en seres mitológicos. 
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Así, constituye el .progrClmO ·del 'movlmle~to cónc;cldo .como Secesión 

Vienesa: trata no so1cime~te.d~ lo l~cho e;tétl~CJ:slno del derecho de lo 

creoclóry artístico. El c:írte por ero~e mlsm6/¡;o'i,t~r~h1dr ~en lo diferencio 

entre ·~I grb~ arte·~ 165 9é~eros6rtr5+í86~'cie/2s~~ú~ció.'ccit~gorra·. entre 

el arte poro lo~ ricos y el arfe p~;a ¡()5 ~bbi~~.'>1.:;'fu'fT1"61~~tre Venus y Nlnl. 
~:·· ~- :· -;_>: (" ·»; 

Cu;losamente. el hombre apenas opo;ec~ er;i lc)bio de Kllmt y cuando lo 

hace. es sólo poro resaltar o lo mujer. En ICÍ,\'leni::i de fin de siglo, el hombre 

parece amenazado por todos sus partes; cirtístlca; fllosóflco y soclolmente. 

2.5.2 INTERPRETACIÓN DE LA ÜBRA 

La autoridad del Barroco es clara en esto pintura. el estado de éxtasis de 

Dance es total. la precipitación de oro la Invade sensualmente en uno 

líneo sinuoso y descendente. Algunos velos rodean la desnudez de lo 

mujer. rozóndole levemente la piel como en actitud de caricia trémula. 

Una vez mós la textura de lo piel asemejo. él morfi! de uno escultura que 

contrasta violentamente con el tono rojizo del cabello. de los labios y las 

mejillas. ( Flg. 4) 

Un halo níveo rodea a Dance resaltando lo soledad y el espacio Impreciso 

en el que ello se encuentro. solltorlo; esto vez sin sirvientes. ni cupidos ni 

Intercesores. NI siquiera conclente. sino en uno especie de letargo. 

La obra muestra una mujer recostada sobre su lodo derecho. parece 

dormida. envuelta en lo que semejan velos y aguo multicolores. las mareas 

doradas llevan multitudes de espermas y peces. lo vlrllldad de Zeus. Su 

posición es fetal; los rodillos muy cercanas a lo cabeza . Una de sus manos 
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es visible, y se muestro tenso parece conclente de oigo que la penetro. la 

otro; esta sugerida entre los muslos. Los cabellos de la mujer son rojos, 

largos y rizados le cubren uno parte del rostro. Lo bocci de Dance aparece 

entre abierto en actitud casi argásmlca. 

La figura parece encerrada dentro del formato y lo escala. es uno mujer a 

lo que le queda pequeño el cuadro, el suceso tomo lugar en un espacio 

abstracto. en donde la paleto es de sumo Importancia paro que lo figuro 

seduzco al espectador. lo Invita a que lo mire pues tiende o las tierras. 

desde la piel en un ocre blanquecino hoste el cabello resaltado por el 

bermellón y el slenna tostado, el uso del dorado armoniza con el color 

contrastado por el blanco que rodeo la figura principal. 

La composición se basa en una líneo espiral que empieza en la cabezo de 

lo figura femenino y termino en la lluvia dorado a sus ples. El eje de 

composición se encuentra una vez. más en la zona genital resaltando la 

lnvosl6n de la lluvia o mareo de oro. 

En el mundo de Kllmt aparecen constantemente Imágenes como el polen 

y los pistilos. semen y óvulos en los cuerpos. en los vestimentos. En este caso 

la lluvia de oro que corre por los muslos de la figura femenina es uno 

mezcla de esperma y peces. 

El lenguaje Visual de Kllmt toma sus símbolos tonto masculinos como 

femeninos - del mun~o de Imágenes oníricas freudlanas- lo fálico. el agua. 

la marea. el cabello y los colores vividos como los flamas. Estos ornamentos 

voluptuosos reflejan el erotismo qL1e Kllmt ha convertido en una porte de su 

visión del mundo." 
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Los cuadros de Gustav Klirnt. son Jnseporables de sus marcos que son 

dorados y continúan la obra'. la elección de este color les proporciona un 

aura de Icono. ·En el marco se prolonga la decoroclón del cuadro. un estilo 

que ya habían desarrollado los prerrafaelistas. 

Con la elección del terna de Dance, Klirnt encontró un símbolo enf6tlco del 

hombre que castigado por la mujer ha de expiar su culpa con la muerte: 

para salvar a Perseo y mes tarde a sí misma. En esta figure mítica se unen 

Eros y la muerte. una unión de la erotlcldad mas sublime. 

Dance muestra los ojos semi cerrados, labios ligeramente separados 

expresan un éxtasis casi org6smlco que se une al oro ya mencionado 

conocido como el metal m6s precioso. Tiene el fulgor de la luz y por lo 

tanto tiene car6cter ígneo. solar y reol. En el caso de esta pintura Kllmt 

quiso reproducir la gestión lenta de un embrión y de la transformación. 

Dance recibe la lluvia de oro como la luz divina de Zeus pero ampliamente 

'fecunda del semen, por otro lado el agua en este caso doroda representa 

la Infinidad de lo posible. contiene todo lo virtual, lo Informal es el germen 

de los gérmenes. el germen de la vida. Una nueva fuerza y fuente de 

muerte. Los velos que la rodean representan la dlslmulaclón de las cosas 

secretas (la virginidad de Dance). el conocimiento: no sólo de su cuerpo, 

sino de la vida y la Iniciación Cuando Dance da a luz. una nueva historia 

que se teje con amor. vida y muerte. 
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2.6 DANAE DE SCHIELE 

2.6.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Egon Schlele (1690 - 1916) fue uno de los contemporóneos de Gustav Kllmt 

y mejor dicho su heredero. retomó de él su estilo. color y los temas de 

mujeres seductoras. Pero con las variantes que responden a la escuela 

Expresionista. Schlele tuvo por ejemplo. desde muy Joven un Interés por los 

adolescentes; como modelos. de los cuales hizo sus primeros dibujos. 

muchos de ellos extremadamente eróticos. Se apoyaba probablemente 

en la pornograño paro la realización de su obra se dice que parte de sus 

negocios Incluían el trófico de pornografía para los colecclonlstas que 

abundaban en Viena en esa época. La "perversión" fue una de las 

constantes en la vida de este artista vienes. 

Schlele también fue muy conocido por su narcisismo. exhibicionismo y 

manía de persecución como se demuestra en su autorretrato en el que él 

aparece como San Sebastlán. Ero pues. un hombre lleno de vida que vivía 

al limite. en un siglo que estaba despertando a la liberación sexual. En su 

preocupación por la sexualidad y los problemas humanos del 

exlstenclallsmo mantuvo un constante ejercicio en su creación sobre estos 

temas. Haciendo que convivieran en sus obras logrando madurez artística. 

Dentro del Expresionismo, cobró uno gran nueva fuerza estética haciendo 

una distorsión de la belleza. creando el esbozo de la estética de lo 

grotesco. Yendo así. del erotlclsmo totalmente desvelado a lo angustia 

personal. Por lo tanto. los personajes femeninos en su obra se presentan 
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confrontadas con su sexualidad. exponiéndose... levant6ndose las fol_das o 

con halos de color claro a su alrededor para vivir la desnudez sin tápujos, y 

pregunt6ndose así mismos por que lo hacen. 

La figura humana fue su principal tema. y sus desnudos masculinos y 

femeninos tienen una cualidad francamente erótica a pesar de sus formas 

solitarias y demacradas. A menudo resaltaba las manos de sus personajes 

con composiciones retorcidas y atormentadas. La Intensa personalidad de 

sus Inconexas pinceladas y sus manchas de fuerte color. le hicieron 

destacar como único entre los pintares expreslonlstcs. 

Schlele es sobre todo un artista gr6fico y un dibujante. El color de sus óleos 

es e menudo Intenso. y posee significado slmbólico. pero el color es 

aplicado después del dibujo. mcnlpulcdo de une forma dlbujístlcc que 

enfatiza y clarlflca su estructura delicado. 

La fuerzo expresiva de la línea. le ausencia de espacio y el Interés por el 

simbolismo recuerdan desde luego e Klimt, pero el ccr6cter espinoso • 

angular y gótico de les formas de Schlele. su aspecto 6cldo. sus superficies 

secas, le sitúan en las antípodas de un mundo de cultura y lujo. Reflejan la 

dude. sufrimiento y tensión emocione! del pintor contraria a le alegria de 

Klimt. 

A Schlele, y antes a Klimt. les Interesó lo voluptuoso en el arte pero en él 

este Interés royó en obsesión. Schlele manifestó abiertamente, Incluso 

brutalmente sus fantasías y frustraciones. Muchos de sus dibujos y 

ccuarelcs. son excesivamente crudos. Muestran una clero afición por les 

posturas contraídos. audaces escorzos y formas superpuestas. 
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2;6.2 INTERPRETACIÓN DE LA ÜBRA 

Lo figuro femenino de esto obro {Flg.5) esto.situado en lo porte Inferior del 

cuadro , recibe uno . lluvia .en formo descendente en color pardo. el 

espacio es Inconcreto y el resto de lo obro esto dominado por el fondo 

que semejo un jardín en tonos neutros. El cuerpo es frío. sin desarrollar. con 

ortlculoclones muy olorgodos y cabezos y monos extremadamente 

grandes y resaltados. Se muestro un cuerpo adolescente que parece 

exhausto. en exagerado abandono. Hoy un cierto énfasis en su desnudez y 

en su sexo acentuado por lo ausencia de genitales. Lo pintura es. de 

hecho un producto de outoerotlsmo en el que lo figuro se presento solo en 

un acto de amor. 

Donoe recibe lo l\uvlo de oro en un lugar desconocido o no reconocible 

poro el espectador, es lo mujer en esto ocosl6n. lo que parece Inflamado 

por un color amorillo que lo dejo resplandeciente sin volumen corporal. 

recortado y abstraído del mundo que lo rodeo. Zeus entro en segundo 

plano y es mos bien uno lluvia o coscado negro. El fondo es un pretexto 

que se apoco ante el elemento femenino principal. Lo sexuolldod en esto 

ocasión. por primero vez lo llderéo lo mujer. en vez de que lo tuerzo divino 

hago uno Invasión; es uno Introspección sugerido por lo postura de lo mujer 

que se encoge. Así. el contacto con Zeus es controlado y sugerido. 

confrontado por ello y poro ello. 

Lo composición es mós pesado y menos equilibrada que en los obras 

anteriores, pues lo líneo vertical que coe sobre lo mujer parece oplostorle 

el cuerpo. Así mismo. lo línea de horizonte o penos es rebasada por lo 

mujer. lo que lo hoce corgodo hacia obojo y reforzada esto intención por 

el color limonado. 
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Se presenta una mujer sin contexto espaclal.. El espacio en que se halla 

esta enigmática figura es Indefinido; sus gestos . en la pincelada están 

cargados de significado que va desde la angustia a lo erótico. pero dentro 

de este caos ella sale avante. En lugar de hundirse en la cascada que 

perece estar Inundando la obra ella emerge del chorro negro. 

En la paleta predominan tres colores: el cÓlor amarillo de la mujer es 

Intenso. violento. agudo hasta la estridencia. contrastando agresivamente 

con el negro pintado como lo que Inunda el cuadro, lo que Interrumpe el 

tranquilo baño de Dance y el gris a nivel cromático establece un puente 

entre esta estridencia de colores. Se muestran en la paleta algunos 

acentos que fijan, el ritma y la lectura. 

La composición esta centrada en la mitad Inferior para sugerir la presión 

del chorro de agua sobre la mujer y después una vez mas mediante el 

color gris un descenso visual de ambos lados del cuadro que remiten a la 

figura de la hija de Acrlslo. El eje de composición nos sitúa en el principio 

dislocado de la articulación tórax y brazo como primera disonancia en la 

figura y en su tratamiento. 

En esta pintura predomina el uso de curvas entrelazadas que encajan unos 

en otras como la dolorosa penetración o Invasión de la que Dance es 

victima. evidenciada en la actitud de la mano que es tensa. La lluvia que 

representa a Zeus se le da un tratamiento poco usual, su virilidad parece 

una substitución de la luz divina por la castración y la asfixia de la figura 

femenina. que se aún acentúa mas por la carencia o la ausencia visual 

del braza. 

Dentro de la exploración simbólica nos podemos remitir con mucha mas 

fuerza que en otras obres al colar. Esto es. par que los objetos o elementos 
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que muestro lo pintura son escasos en contraste con el color que es Intenso 

y ricamente explorado. Por ejemplo que el color omorlllo represento lo 

masculino es un color de luz y vida que de ninguno formo puede tender ol 

obscurecimiento pues se vuelve pardo y pierde sus propiedad de 

brlllontez. Es por su estado de lncorruptlbllldod el vehículo de lo Juventud, 

fuerzo y lo eternidad divino. Por lo tonto, tiene un doble significado, de lo 

terreno representado como el máximo color del otoño y de lo celestial. En 

esto obro. el amorillo se separo del negro en lo diferenciación del caos: lo 

polorlzoclón de lo diferenciación primordio!. Lo creación de cualquier 

universo siempre ha emergido de los tlnleblos por esto es que lo figuro 

emerge de lo oscuridad. El negro. que represento o Zeus esto vez esto 

reloclonodo con los tlnleblos primordiales, el estado de muerte 

consumado, lo nodo que fecundo que do vida al vacío como un silencio 

eterno. El gris de fondo salpicado por leves verdes. les sirve o Donoe y o 

Zeus como el mundo Intermedio poro que los dos se seduzcan poro que 

puedan tener contacto carnal y dar poso o lo creación del nuevo ser que 

ser6 llomodo Perseo el semidiós donde lo divinidad. lo nodo y lo terreno se 

unen. 

Schlele revaloró después en su contemplación. en su obro uno mirado 

profundamente masculino poro lo que ofrecerse. mostrarse. exponerse ese 

es el rasgo principal de lo mujer visto por este ortlsto.2• 

2~ :tU1a.al, Vali:tiann. l..or l'n..,..,.Dir:;.1ñ,, IJ11111- lfJll1, J.,,..~~"'' tlrlt1rH Úlllf•~ l!J. \"i11or. MaJriJ, J~ t1:? PA)r. 
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2.7 LA SEDUCCIÓN DE ÜANAE 

Los mitos. nacieron pero explicar emociones o problemas humanos. le 

Información de los tiempos antiguos sobre los problemas y pensamientos 

que han cimentado le vide humane. estón relccloncdos con le rellglón 

occldentcl. Se permecron e través de los pueblos, evolucionaron es decir; 

le mitología enseñó lo que este detrós de le lltercturc y les artes. Pero se 

cambio el mensaje en esto evolución de estos mensojes por los nueves 

concepciones del bien y el mol. 

El mito en este ceso que Dance plantee pero los helenos el nacimiento 

del héroe Perseo. que debía vencer el terrible monstruo llamado Medusa. 

Perseo nace pero defender e su medre del acoso de Polldectes el 

hermano de Dlctls. quien los había salvado de les aguas. Es el relato e fin 

de cuentes une luche pero mantener el vínculo entre los dioses y los 

mortales en búsqueda de equilibrio. Y de mantener el vínculo medre e hijo 

estable. Así como continuar con la subordinación de Dance primero e su 

podre Acrlslo y después e Perseo o a Polldectes. 

En el ceso del personaje de Dance y las obres pictóricas estudiados desde 

el renacimiento se le presente como la corruptora. le culpable de les 

desgracies del rey Acrlslo. como le condenado e atraer e Zeus el dios 

supremo del Olimpo, como si lo esperare... desnude. lndicóndole el 

comino. no Indefenso sino seductora ante le visite Inesperado. 

Pintada por el Corregglo. por el Tizlcno o por Kllmt. Dance en el momento 

mismo de agonizar en le penetración de Zeus. muestro los ojos llenos de un 

éxtasis ambiguo. es ten carnal. ol menos como celestial. 
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En la redacción del mito que Ovldlo relata Dance es simplemente el 

cuerpo que cumple los designios del oróculo, sin cómplices y sin mayor 

provocación. el destino se cumple en ella a pesar de todos Incluso del rey 

Acrlslo. 

Las mujeres que representan a Dance obedecen al estereotipo de 

pecadoras de la época. no llegan a estar catologadas como prostitutas 

pues aún muestran el cabello recogido por ejemplo. Pero si de mujeres 

con una sexualidad demasiado ligera para las costumbres de su tiempo. 

En concreto estos personajes femeninos pintados por Rembrandt. Tlzlano y 

Corregglo presentan mujeres desnudas. expuestas y relacionadas con el 

valor de cambio del oro, representado simbólicamente por la avarlclo. 

Estas tres mujeres aparecen complacientes y simbólicamente rodeados de 

objetos que las condicionan o los ponen como figuras relacionadas con el 

mal y lo Invitación al pecado (zapatos. Joyas, flores, etc.). 

En el caso de la representación que ejecutan Egon Schlele y Gustav Kllmt. 

la mujer pintada empieza a tomar valor por si misma como parte del 

d_estlno del héroe y como parte de una sociedad que la empieza a 

aceptar a éste ente erótico como ser pensante. Amabas mujeres. 

emergen como se enuncia en el anóllsls simbólico de espacios Indefinidos, 

brillando con luz propia, desde dentro y en Introspección reflejan a la mujer 

que toma fuerza por si mismo. 

Después de que la moral occidental Juzga este mito. los pintores analizados 

en este capítulo captaron a Dance de una forma diferente, 

probablemente tergiversado, por las Ideas y conceptos de sus épocas. La 

moral siempre ha sustentado que el sexo por si mismo es corrupto y por lo 

tanto la mujer en este coso es el epítome del sexo. 
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CAPÍTULO III 

Medusa 
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3. l MEDUSA EL MITO 

Los Gorgonas eran tres monstruosos y se llamaban Euriole. Esteno y Medusa 

los tres eran hijos de los divinidades marinos Forcls y Ceto. Eran criaturas 

terroríficos. parecidos o dragones. cubiertos de escomas dorados y con 

serpientes en lugar de cabellos. Tenían olas fuertes de oro. rostros redondos y 

horribles. dientes como colmillos y siempre llevaban lo lengua fuero. Vivían 

en lo mós lejano del océano occidental cerco del reino de los muertos. 

temidos por los gentes. Incluso los mismos dioses se sobrecogían de horror 

ente ellos. 

Medusa. fue alguno vez uno hermosísimo mujer. "ello ero lo de figuro mós 

bello. y el partido codiciado por muchos. y en todo ello no había porte mós 

odmlroble que sus cabellos: El soberano de piélago (Poseldón). lo 

deshonró en el templo de Ateneo: lo hijo de Zeus. Medusa se volvió y se 

cubrió el costo semblante con légldo. y poro que el hecho no quedare 

Impune. cambió Ateneo lo cabellera de lo Gorgona por feos hidros. Y aún 

choro. poro aterrar y dejar porollzodos o sus enemigos. llevo delante del 

pecho los serpientes que creo· 26, Ello se volvió un monstruo cruel. de 

aspecto ton horrendo que ol verlo todo ser vivo se convertía en piedra. 

Alrededor de lo caverna que ello habitaba se encontraban efigies de 

hombres y animales petrificados. 

Lo leyendo se entrelazo de pronto con lo de Dance y Perseo. relatado de 

lo siguiente manero: Dlctls acogió y crió o Perseo hijo de Dance en su 

propio coso y acogió a esto. Dlctls ero hermano de Polldectes. rey de 

» (hi.hn ,\ftl.mrttlfo<i.• Cnl. <:Wic.>. de Un.-ri•~ l<.om.i, :!', EJiciún, MadriJ llil .-\hJrt7~ l!Ultutill, lf.S Pit(. 
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Serioos. Polidectes cortejaba y acosaba a Donoe permanentemente. Al 

pasar de los años. y ante lo insistencia de Polidectes. Perseo yo hombre 

defiende o Donoe del hermano de Dictls. quién con el apoyo de sus 

amigos. la pretende en matrimonio. 

Poro engañar o Perseo, el rey Polidectes, pretende falsamente, querer 

pedir lo mono de Hlpodomio, hijo de Peiops. El rey Polidectes reuniendo o 

sus amigos y o Perseo. pide o cado uno contribuir con un caballo. para 

hacer un regalo a Hipodamlo. cuando Polldectes le pregunto o Perseo si 

puede contribuir • Perseo responde o Polldectes "Alas ... no poseo ni caballo. 

ni oro para comprar uno. pero si Polldectes pretende desposar o 

Hipodamia, y no a mi madre Danoe. Yo haré todo lo posible por traer el 

regalo que seo. incluso la cabeza de lo Gorgona Medusa. si fuera 

necesario" "Eso me agradaría mós que cualquier caballo", replico 

Polidectes de inmediato comprometiendo o Perseo su palabra. 

La dioso Ateneo. casualmente escucha la conversación en Serlfos. Atenea 

enemiga de lo Gorgona Medusa, Interviene en favor de Perseo. Atenea 

guía a Perseo hasta lo ciudad de Deicterion en Somos. donde se 

encuentran imógenes de las tres Gorgonas. Así podría Perseo. distinguir o 

Medusa. de sus dos hermanos inmortales Esteno y Euriaie. La dioso entrega 

o Perseo un escudo de bronce. con el lado posterior, pulido como un 

espejo. Ateneo. advierte o Perseo. de no mirar nunca o la Gorgona 

Medusa directamente. sólo mirarla por el reflejo en el espejo. Porque si no 

se convertiría en piedra. 

Perseo debe ahora averiguar donde encontrar a las ninfas Estigias. Las 

ninfas Estigias cuidan tres Importantes objetos. las sandalias con alas. el 

bolso mógico y el cosco de invlslbllldad de Hades. El lugar donde 

habitaban los ninfas Estigios, ero sólo conocido por los Graos. Las Graos. 

eran tres viejos de nacimiento. hermanos de las Gorgonas. Al hablar con 
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ellos y posteriormente conseguir los .tres objetos Perseo se lanzo en pos de 

Medusa y lo decapito. Cuando Perseo regresó con lo cabezo de lo 

Medusa. encontró o su mcidr~~ Y .. ·o Dlctls rogando por piedad ante 

Polldectes. Comprendió .todo IÓ qu~ había ocurrido. y con lo cabezo de 

Medusa como escudo convirtió al tirano y o sus servidores en pledro.2' 

Es necesario tornar en cuento los siguientes consideraciones con respecto 

o este relato. lo leyendo de medusa sufre uno evolución desde sus orígenes 

hoste lo época Helenístico. En un primer momento. lo Gorgona es un 

monstruo; uno de los divinidades primordiales. que pertenece o lo 

generación preolímplco. Después se ocobo por conseguir víctima de lo 

metamorfosis y se contobo que lo Gorgona hobío sido uno hermoso 

doncella que se había atrevido o rlvollzor en hermosura con Ateneo. Se 

sentía prlnclpolrnente orgulloso del esplendor de su cabellera. por eso con 

el propósito de castigarlo. Ateneo transformó sus cabellos en otros tontos 

serpientes. También se encuentran variaciones corno lo arribo descrito 

tomado del texto de Ovldlo en lo que lo dioso se abolió sobre lo joven por 

el hecho de haberlo violado Poseldón en el templo consagrado o ello. 

Medusa cargo con el castigo del socrlleglo. 
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3.2 MEDUSA DE CARAVAGGIO 

3.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Caravagglo nació en 1573 en la ciudad de Caravaggio (lombardía), su 

verdadero nombre era Mlchelangelo Merlsl. Fue un conocido pintor 

Italiano. llamado uno de los exponentes mós destacados de la escuela 

naturalista que surgió en Italia como oposición a la corriente Manierista 

triunfante durante el siglo XVI y que mós tarde derivó en la corriente 

conocida como Barroco. En sus cuadros. tanto profanos como religiosos. 

no utlllzó otro modelo mós que la cruda realidad. tan cruda que algunos 

veces se retrató a si mismo. Fue así mismo. muy Importante su utilización 

del claroscuro para Imprimir dramatismo a sus obras. En las obras de 

estos primeros años de formación ya se puede observar esa 

concentración en el tema principal del cuadro, que se convertiría en la 

sello Inconfundible de este artista. 

De su primera época se conservan estudios fisonómicos entre los mós 

Importantes la Medusa. sus bocetos dependen Indudablemente de ese 

Interés por los modos de expresión facial que en lo esencial se Inició con 

Leonardo Da Vlncl y estuvo muy vivo en el Mllón del siglo XVI. Así. entre 

las obras hechas para el cardenal del Monte (uno de sus mecenas). 

Caravagglo pintó sobre un escudo redondo (sopra una rotello 

rapportota) una cabeza de Medusa con víboras por cabellos. que el 

cardenal envió como presente al gran duque Fernando de Toscano 

durante las bodas de Cosme (un miembro Importante de la nobleza 

ltollono). a las que fue Invitado el cardenal del Monte. se celebraron en 
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1608, y la Medusa. fue sin duda conferida con motivo de aquel 

acontecimiento. Esta pieza esta relaclon?dª.· con. el periodo Juvenil de 

Caravagglo, desde ruego el final del mismo:· 

Como se ha dicho. la cabeza de la Medusa está pintada sobre una 

antigua rodela del siglo XVI con uno orlo de adornos dorados sobre fondo 

oscuro; todavía conservo fragmentos de cuero y terciopelo. Bajo los rasgos 

distorsionados se distingue aún el parecido de fomlllo de este demonio con 

culebras en lugar de cobe1los. con el rostro de Beco; pues también aquí 

Corovagglo ha transformado el reflejo de su coro en un espejo en Imagen 

fantástico bajo un disfraz mitológico. No es esto pues. lo hermosura de 

rasgos clásicos que encontramos en los monumentos contemporáneos y 

del simbolismo maduro, cuyo único deformidad es lo cabellera convertido 

en sierpes por lo vengativo de Ateneo. Lo de Corovogglo se baso en el 

feo tipo haciendo muecas como los ejemplos mas tempranos y de lo 

clvlllzoclón etrusco, suplantado en lo edad medio por lo foz horripilante del 

demonio Algol.•• 

Cabe señalar que. no es infrecuente en los siglos XV y XVI lo representación 

de lo cabezo de Medusa sobre escudos oblongos. o más o lo antiguo 

redondos. En todos los cosos desempeño su papel clásico de opotropolon 

directo. cuyo efecto pe.trlflconte debe Intimidar y poner en fugo al 

enemigo. 

Esto vez. embelleciendo su estudio con tocado de serpientes, lo convirtió 

en caprichoso representación de lo Medusa. El cardenal del Monte 

quedaría Impresionado. sin dudo alguno. por ton excepcional 

combinación de realismo objetivo y expresión apasionado. 
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3.2.2 INTERPRETACIÓN DE LA OBRA 

Terrorífica es lo expresión de esta Medusa que emerge de las sombras y 

mira de soslayo. Ella viene de la penumbra. y por lo tanto la escena de la 

que emerge esta Medusa no estó definido. Esta Medusa se encuentra 

adosada al escudo que la diosa Atenea. le dio a Teseo para defenderse 

de sus enemigos. Ya no es libre de petrificar a quien se le acerque sino que 

ahora sirve a quien la derrotó. (Flg. 6) 

Se muestra en esta ocasión una representación de la Medusa que aún 

conserva la faz de un monstruo horroroso. Las subsecuentes 

representaciones son de mujeres hermosas o seres asexuados. En cuanto 

al color utilizado en esta pintura que refuerza la Idea de monstruo 

proviene totalmente del barroco. obscuros contrastados por la luz y la 

utilización del dorado para marcar este contraste. La luz tiene el 

tratamiento clóslco de la época de tenebrismo. el pintor ha elegido 

exactamente en donde dlrlglró la luz y la utiliza para resaltar al monstruo 

que ataca al espectador. 

Aunque la utlllzaclón del claroscuro y de modelos extraídos de la vida 

cotidiana ya había sido frecuente durante el siglo anterior en el arte del 

norte de Italia. Caravagglo aportó Intensidad dramótlca y sentido 

devoclonal a su pintura. El estilo tenebrlsta de Caravagglo. caracterizado 

por el modelado escultórico de las figuras. la composición en diagonal. la 

ausencia de elementos superfluos. la fidelidad al modelo natural y el 

tratamiento dramótlco de la luz con fines expresivos. 
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Lo composición, por tonto es equlllbrado utilizando como centro lo c_obezo 

humóná en el cuadro y los ejes de composición fijo nuestro atención en lo 

nariz poro así recorrer todo la expresión de la Medusa, yendo en espiral 

desde lo boca, posando por los ojos y terminando en los serpientes. El ritmo 

así,. es_to dado por el manejo de lo luz y los cabellos. 

Lo evidente explotación de lo fisonomía en la obro. ademós de las 

características faciales. las finas y oscuros cejas y, lo nariz recortada y 

chota. enlozan lo cabeza con las fases anteriores de lo producción de 

Caravogglo esta vez con uno vigorosa plostlcldod y un gran realismo. Lo 

elección del escudo en el que esta circunscrito esto Medusa, tiene ademós 

de relevancia compositiva y de soporte un peso simbólico; se refiere a lo 

perfección. ausencia de división y los efectos creados en este caso lo 

petrificación de lo Medusa y la decapitación de la mismo. Puede 

simbolizar, el círculo el cielo cósmico. y particularmente en sus relaciones 

con la tierra. Esto cabeza de medusa que se encuentro representada en 

uno rodela que slmb611comente enuncia al heroico Perseo. En la 

representación romana de lo sola cabeza dentro de en un clípeo también 

habla de lo Imagen del mundo por ser esférico y redundar en el círculo del 

escudo. 

Las· serpientes en lo cabezo, por su sobredetermlnaclón negativa 

(multlpllcldod y dlsgregoc16n), no simbolizan elevación de lo fuerzo Inferior 

(por estor en lo más alto; lo cabezo) sino o la Inverso, son la Invasión de lo 

zona superior por las fuerzas Inferiores (los serpientes) asimilados mas 

profundamente aún por el hecho de que los cabellos simbolicen 

justamente o estos fuerzas. 

Esto medusa se presento como uno móscaro. sólo lo cabezo, lo 

tronsformocl6n; tiene algo de misterioso y vergonzoso. puesto que lo 

equivoco y lo ambiguo se producen en el momento en el que oigo se 
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modifico lo bostonte poro ser • otro coso• pero oún sigue siendo lo que 

ero. Por ello, los metamorfosis tiene que ocultarse de ohr lo moscare. En un 

sentido slmbólico·fllosóflco. los enemigos del hombre residen en el Interior 

del Individuo mismo y por eso se define en la Iconología lo cabezo de 

Medusa como un símbolo de la victoria de la rozón sobre los sentidos. 

enemigos noturoles de lo virtud. que el Igual que los odversorlo de cerne y 

hueso queden petrificados el ver o la Medusa frente o sr. De ohi lo 

poslblildod de representar o lo filosoflo en formo de Ateneo que sostiene un 

escudo con lo cabezo de Medusa como amor de lo sobldurfo por Intimidar 

o los sentidos. 

3.3 MEDUSA DE ELIHU VEDDER 

3.3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Elihu Vedder. nació en Norteomérlco (1836 - 1923), concretamente en lo 

ciudad de Nuevo York, y se especializo en lo figuro humano y en lo pintura 

mural. 

Desde 1870 hoste 1880 Vedder mostró un preocupación pl6stlco por el 

temo mitológico de lo Medusa. lo Investigó tonto técnicamente como en el 

estudio o fondo del temo El artista publicó en Londres el libro: • The 

Medusa story· (La historio de Medusa) en 1872. y o partir de este realizó 

varios estudios dibujos y pinturas sobre lo Medusa hoste su muerte. 

71 



• o .. d f.." o n e n e 1 .A r t e 

Este pintor perteneció al simbolismo. movimiento del siglo XIX que se 

enfocaba en representar el misticismo. Fue un precursor del movimiento 

Romóntlco. así los pintores del simbolismo se Inspiraron en artistas como 

David Frlederlch y John Henry Fuseli. 

En 1884 publicó su obro mas Importante The Rubofyot of Omor Khoyyom. 

Realizó Ilustraciones y dibujos para el libro entero. Basado en la poesía y ta 

matemótlca Persa escrita en 1120 a.c. el trabajo fue traducido por el 

Ingles Edward Fltz Geratd. Y atesorado por generaciones por lo recopliaclón 

del conocimiento que representaba, lo antigüedad y el arte de un 

simbolista como Vedder. 

Como si anticiparan los pensamientos que estaban por venir en la Viena 

del siglo diecinueve. de Freud y Jung; los slmbolistas llenaron sus pinturas 

con visones sobre la mltología. la Imaginación y los sueños; asentando 

siempre que sus pinturas eran el lenguaje del alma. Lo Influencia que este 

movimiento tuvo fue directamente sobre movimientos como el Art 

Nouveou. el Deco y los expreslonlstos como Franz Van Stuck y Edword 

Munch. 

Su culto del eros y de la belleza correspondía con el arte de alrededor del 

cambio de siglo; existe ahora un ambivalente tipo de mujer que era 

retratada y tratada en la poesía y en la pintura del época que se 

adecuaba al Ideal simbolista de la femme fotofe. que adquirió figura en las 

Evos, Solomés. Medusas y Judits del arte fin de sfécfe. 
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3.3.2 INTERPRETACIÓN DE LA ÜBRA 

Uno mujer silencioso. miro el horizonte desde lo Izquierdo. los cabellos 

suavemente le ondean por el viento. En esto Imagen solamente se ve lo 

cabezo de esto mujer a partir de los hombros. esto recargado hacia lo 

Izquierda. y se equlllbro con los colores del espacio que lo rodea. Este es 

Indefinible, abierto. ambiguo se puede decir que lo único seguro es el aire 

que corre libremente. Predominen en la obro los grises cólldos a partir de 

los ocres, los violetos y los dorados que parecen formar nubes. así como los 

tonos blanquecinos poro los luces y el mismo viento. (Flg. 7) 

Se muestro uno mujer bello; con rasgos clóslcos. nariz recta, labios 

delgados y frente pequeño pero hombruno como eren los mujeres 

Helénicas (combativo y guerrero) se empieza a fraguar la belleza 

hermafrodita. ello medita profundamente con la mirado perdida, hacia 

abajo como en actitud de tristeza. Inmóvil. porece que no respiro. 

El color utlllzodo poro describirlo es predominantemente gris. calentado por 

los ocres y leves bermellones. Esto mujer esta hecho de piedra. óspera. Lo 

luz es teatral; dirigido y un tonto cólldo. no se podría hablar de la luz teatral 

como la del Barroco. pero si esto focollzado. hacia lo expresión del rostro 

de lo Medusa. 

En esto pintura. el eje de composición cruzo en lo mejilla que porece tenso 

con respecto o lo actitud aparentemente relejado del resto de lo figuro. lo 

composición hoce que lo mirado del espectador boje leyendo lo obra 

continuando desde la mejilla. continuando por los ojos y poniendo 

atención y tensión en lo que la leyendo relata. convertir a los hombres en 
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piedra, lo mirado que observor:ios lo revela preocupado y meditabundo 

sobre esto condición.' tal vez harto o arrepentido de esto. 

Aunque. lo composición pareciera estática existen varios ritmos dados por 

los cabellos y el color repetido en distintos ocasiones dando acentos en los 

ojos, lo nariz. lo boca. Parece que esto mujer esperara ser besado y 

deseará. no convertir o nadie mas en un ser Inanimado, de piedra que no 

le de respuestos. 

Además de lo postura Inusual de lo Medusa. el enigma en lo figuro de esto 

mujer es su actitud y lo perdido de los serpientes como cabellos. Esto 

Medusa presento un tercer ojo. no el tercer ojo que aparece en el 

entrecejo como signo del o Intuición o lo adivinación. Este tercer ojo pende 

de su oreja. es un pendiente en lo forma del ojo Udfot (el ojo afeitado de 

los egipcios). Este ojo es usado por Vedder como un símbolo sagrado. que 

se encuentra en casi todas los obras de arte egipcios. Se considero 

manantial de fluido mágico es el ojo de luz purificador. Este ojo es un ojo 

ardiente: fuente de la luz como conocimiento y fecundidad. 

Aunque lo mujer pintado Intente no vernos de frente. sino de reojo poro 

evitar la Inmovilidad perenne de quien la miro. su tercer ojo nos petrificará 

ante todo el conocimiento del que nos hará partícipes. Vedder. fiel o lo 

trodlci6n del simbolismo. hoce uno alegoría con el conocimiento nuevo y el 

antiguo y lo Imposibilidad humana poro manejarlo. comprenderlo y el mol 

uso del mismo. 

Otro de los símbolos presentes en esto obra es: lo presencio grisáceo del 

color. que remite o lo piedra en lo figuro femenino presentada. nos 

recuerdo o la piedra en lo que esta Medusa esta convertido. nuevamente 

es víctima de si mismo. la piel no es de mármol es de piedra dura y tosca. 

La piedra en el simbolismo vinculo los relaciones con el olmo. lo Medusa 
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después de todo uno eternidad sin contacto humano por lo maldición que 

represento ho perdido lo relocl6n con su propio olmo. Simbolizo lo acción 

humano que substituye. lo acción divino. el ser humano que quiere ser su 

propio Dios. afectado por el conocimiento que no puede y no debe según 

Vedder manejar. 

Esto Medusa de actitud meditativo es mucho mos que un monstruo es el 

bello conocimiento Imposible de utilizar por el ser humano. Puede ser lo 

posibilidad fecundante del ser. de creación o de Ideos que mas tarde 

petrifiquen o quien los creó. Lo mujer con mirada agudo. minuciosa. 

profundo; ante la obro el espectador sufre uno Inquietante extrañeza. El 

tiempo no existe y este personaje nos Invito con su mirada distante o 

precipitarnos o un vacío. 
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3.4 MEDUSA DE KHNOPPF 

3.4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Nacido en Flandes el pintor Fernand Khnoppf en 1656 y murió en 1921 

siempre tuvo la preocupación de encontrar "el alma de las cosas•. En 

1677 en una visita por Peris descubrió el trabajo de Delacrolx, Gustave 

Moreau, y los Prerrafaelistas (particularmente Rossettl y Burne-Jones). La 

Influencia de estos pintores fue sumamente Importante tanto en los temas 

como la técnico que más tarde Khnoppt desarrollaría. Cuando regresó o 

Bélgico fundo en 1663 el grupo ·xx·. Se Influenció a su vez de la poesía 

simbolista. tomando temas como: el silencio. la soledad y los pueblos 

desiertos. 

Fernand Khnoppf. perteneció a su vez al también conocido como arte 

Victoriano Clásico. Su nombre se deriva del siglo XIX. se descubrieron 

muchos sitios arqueológicos en Grecia y Romo de los cuales se extrajeron 

muchos temas para lo expresión artística. Se produjeron cientos de pinturas 

sobre escenas épicas de los griegos. los romanos y los egipcios. 

El arte victoriano se deriva de lo riqueza de lo Industrio y del comercio. 

cuya modesta prosperidad se debía o la rápido expansión de la economía 

Inglesa. Una sociedad que valoraba lo Inmensidad y taita de pretensión de 

lo variedad casera sobre lo falso. brillante y sofisticado que provenía del 

extranjero. Los hombres y los mujeres eran económicamente 
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lndepen.dlentes, y estaban muy Interesados en los obras de los artistas 

contempor6neos. Dados estos condicionantes, lo pintura penetro lo 

culturo visual en uno formo que hoy es lnlmoglnoble: los obras de arte se 

discutían con .vehemencia. tonto en términos complementarlos como 

crítÍcos, mientras sus creadores eran por consiguiente celebrados o 

vivificados. 

Uno ebullición de Ideos muevas, sociales. filosóflcos. religiosos y científicos 

genero cambios fundamentales en lo formo como se percibían hombres y 

mujeres y muchos antiguos convicciones fueron sobreseídos por 

equivocación e Incertidumbre. Se puede mencionar por ejemplo lo 

publicación del libro de Charles Dorwln El Origen de las Especies que dio 

uno nuevo concepción científico sobre el hombre y en gran medido 

morco lo decadencia de lo religión. Muchos victorianos padecieron uno 

sensación de vacío Intelectual y esplrltuol. 

El arte en las décadas de los treintas y los cuarentas del siglo XIX fue 

polarizada entre los que Intentaban elevar el gusto público Interpretando 

temas sombríos con la adecuado gravedad (conocido como Hlgh arf) y los 

que desorroliabon temas m6s populares. Tomemos como ejemplo o dos 

mecenas de principios de la ero victoriano: Robert Vernon. prospero 

comerciante de caballos, yo John Sheepshanks, comerciante de telas en 

Vorkshlre. Ambos donaron colecciones o la nación (a la Nacional Galiery y 

al museo South Kenlgston) y ninguno gustaba de los ternos cl6slcos o 

mitológicos. 

Lo sociedad lo consideraba con desconfianza lo pintura con ternos míticos. 

Por un lodo estaban los que veían lo tradición cl6slca como proclive o la 

lujuria y como excusa paro la representación de figuras escasamente 

vestidos o desnudas. Los respuestas ultrajantes de los críticos de las obras 

de la época, es uno muestro de lo tendencia general de lo actitud publico. 
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En 1837, el Spectator describió lo obro de Wllliom Etty. Los sirenas y Ullses 

como uno •repugnante combinación de voluptuosidad y aborrecible 

putridez( ... ) concebido con el peor gusto poslbl'9"""· 

Con todo esto o lo largo y después de lo formación de lo hermandad de 

los prerrafaelistas. desde lo perspectivo continental. Londres se consideraba 

como uno capital refinado e Inmensamente rico en cuestiones artísticas y 

por lo tonto. un número (que aumentaba en formo constante) de pintores 

franceses. holandeses. alemanes e Italianos estoblecldos en Londres 

mandaban sus obras poro exhibirlos en lo exposición de verano de la real 

academia así como lo galería Grosvenor. 

Esto Influencio también la forma de pintor. utilizando los cónones clóslcos. 

Pero dados los descubrimientos en el campo del pslcoanólisls los temas 

tenían grandes variaciones sobre todo referentes a los sueños. "El sueño es 

el uso de un secreto milagro. secreto que constituye el simbolismo. 

Consiste en evocar poco o poco un objeto poro mostrar un état de áme, 

un estado del almo. o, a lo Inverso elegir un objeto y deducir de él uno 

situación anímica en uno sucesión de desclfromlentos. (uno vez mas ante 

las primeras concepciones del subconsctente)"30 Lo que cuento no es lo 

reproducción del objeto. sino el efecto que este suscita. 

A partir de esto Khnoppf. realizó uno unión entre asociaciones slmbolístlco

llterorlos y lo concepción pictórica cuatrocentista de los prerrafaelistas. con 

los que mantuvo estrechos contactos de amistad. Los numerosos figuras 

mltlcos que aparecen en Khnoppf no son alegorías. sino que son "Ideas· 

de los sentidos. Sus figuras femeninos son losclvos-lnocentes. figuras de 

mujeres atractivas. reservadas y fascinantes. Parece captor así el dictado 

de voces secretas, procedentes de lo eternidad. 

l" l;._.ntinJ17 l'nbm .. ,-1 .\u"•r.2.. F111 '" ~l..:J1;,1,,.¡;.,.,. 1 A11,,·,,m.11r l·:J. (::1¡;1 J~· :'ll~dnJ 161 rr· 
"'1biJ.t5UI~ 
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Encontramos la slmpllflcoclón de los contornos de sus figuras hoce hablar 

de manera cifrado ol _símbolo. Va llgodo a su vez o lo deslndlvlduollzoclón 

. ·de lo figuro. Fernond Khnopff. siempre estebo o la búsqueda del 
. . ' ' . . . . 

significado· profundo '.de. las cosos. Se le ho definido como un refinado 

esteto que sÓlo siente la vida' o tr~vés del arte antiguo. 
:.·· . :.. :···: ,' , . ' 

_,_ ·.· ... , -

'3.¡4.3,IN,HR:PRETACIÓN DE LA OBRA 

Esto mujer .. se atreve a vé; 'cil:'esp~ctodor de frente. lo quiere petrificar. sus 

ojos están casi en blanco\ff.;-s_~eip1'~ntes que tiene por cabellos juegan. 

unos suben, otros bajan Y- otros.amenazan al que mira el cuadro y a la 

misma Medusa. La esceni:J se ~entro sólo en ello. en la Medusa no hay 

espacio poro nada más, mas que para esta figura femenina. el pintor 

deseo que olvidemos el mundo y sólo la Medusa exista para nosotros. Se 

muestro uno mujer que es bella. hermosa como escultura griega. la piel es 

tersa y su semblante es altivo. (Flg. 8) 

Predomina el gris reforzando lo Idea de escultura y de piedra de 

petrificación hacia quien la ve. El trozo remite al vértigo siendo éste 

descendente situando lo atención en el espacio en blanco Inferior de la 

obro. La composición esta totalmente centrada a los ojos dividiendo el 

cuadro en tercios. no así los ejes de composición que desvían la atención 

hacia el resto de la cara. para que después miremos atentamente le 

cabello de esta enigmática mujer. El ritmo es notable por las serpientes 

que bajan. suben y atacan ... 

Piedra. primordial elemento de la construcción. está ligado a la 

sedentarlzaclón de los pueblos y a uno especie de crlstollzaclón cíclica. La 
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pledro bruto es lo moterlo poslvo y omblvolente: si sólo se ejerce en ello 

octlvldod humono se envilece; si por el controrlo se ejerce sobre ello 

octlvldad.se ennoblece. Esto meduso, dodo lo técnico de lo obro, nos 

remlte.lnmedlotomente o lo pledro. 

Ello ~s :su. propio· verdugo y muere por su mismo mono. ounque no o prende 

lo lección pues los serpientes que llevo en lo cabezo aún estón dispuestos o 

atacar o quien se aproxime. Lo serpiente que ataco. como lo hoce esto es 

rapldo como el relómpogo, lo serpiente que se hoce visible, surge siempre 

de uno boca de sombro o grieto; poro escupir lo muerte o lo vida. 

Indudablemente estos escupen lo muerte de su poseedoro y de quien lo 

miro de frente, por medio de lo petrificación. 

El simbolismo de lo petrificación revelo uno nuevo portldo en lo evolución 

blológlco y esplrltuol. Lo que resulto notable. es que lo petrificación se do o 

partir de los ojos: quien miro o lo Gorgona quedo eternamente Inmóvil; lo 

petrificación simboliza el castigo lnfllngldo a lo mirado Indebida, un otoduro 

que subsiste después de la falto: esto mirado que significo: o bien de un 

sentimiento de culpa excesiva o bien el orgullo de quien posee esto 

mlrodo, simbolizo el costlgo o lo desmesura humono. Uno vez mas el 

castiga por cometer lo que se Juzgo como pecado. 

El simbolismo es lo evolución progreslsto de los sentidos. Mediante lo 

degrodoclón de los trozos percibimos grodoclones de olor. gradaciones de 

sonido y reloclones lejanos entre los cosos que usuolmente lo plnturo y el 

dibujo no lmpllcoban. La fusión entre el verso y el sonido por la unión 

entre el ritmo. lo línea. lo música y el color. 

Lo bellezo de esto mujer se resuelve como uno Imagen de mujer omblgua 

e Intocable. dlstonte y poderosa en su secreto. Nodo lo hoce cómplice del 

espectador. nodo comunica. no hay un tipo femenino, uno mujer ousente 
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de si misma. de mirada lejana. Su misterio radica en la dualidad y la 

perversidad, la fémina encerrada en si misma. 

3.5 MEDUSA DE BóCKLIN 

3.5.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Arnold Bócklln nació en Basllea, Suiza en 1827. Vivió en Roma en 1850 

donde estudió el trabajo de los romanos antiguos, ahí halló su Inspiración 

para sus trabajos posteriores. Sus abras alegóricas y de car6cter fant6stlco. 

est6n basadas muchas de ellas en criaturas mitológicas. anticipan el 

surrealismo y la exploraclón de la seducción femenina vinculada a la 

muerte. Su primera época sin embargo, se caracterizó por los paisajes 

cl6sicos Idealizados. pero en la década de 1870 Imprimió un giro a su obra, 

dedlc6ndose a las escenas fantóstlcas tomadas de viejas leyendas 

germ6nlcas. al Igual que Richard Wagner en sus óperas. 

Sus últimas obras fueron adquiriendo un carócter de ensueño o de 

pesadilla. como La Isla de Jos muertos. Parecen recuerdos venidos de otros 

tiempos. a bien la melancolía del posado Idealizado siempre como mejor. 

Bócklln. fue una figura can un nivel muy alto de energía proyectado en su 

pintura, aún cuando es evidente la tristeza por el siglo en decadencia. la 

utilización de la expresión de sus figuras y el uso del color vigorizó el arte de 

la época revoluclon6ndolo. 
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Sus pinturas siempre estuvieran pobladas de temas y. figuras mltalóglcas. 

como las gorgonas, centauros y sirenas. La pintura de Bócklin, condensa de 

uno . forma contradictoria; sensaciones y emociones tomando como 

pretexto las alegorías míticas. Las lmógenes que utiliza Bócklln se basan en 

los ecos y las emociones entre lo muerte y lo erótico. en ello deriva la 

utilización de la medusa como temo a explorar. 

Bócklln describió su pintura. permitiéndonos su carócter erótico y místico 

con lo siguiente: "Asr como es toreo de la poesra expresar los sentimientos. 

La pintura debe provocarlos. Una Imagen debe darle de comer al 

espectador tanto como la poesía y debe darle la misma experiencia 

Impresionante que lo música ... • 

"¿Quién ha sido capaz de .anticipar el efecto de la músico antes de 

haberla escuchado? La pintura debería penetrar al alma en lo misma 

forma. si no lo hace .entonces. es exoctamenle Igual a una artesanía sin 

sentido.· 

'Nunca hay fin para la poesra de lo bello. •Ji 

BóckÍln~ · es.;é;,~lnt~r· ~el reflejo romónllco. del espejismo que traduce y 

revelo .lo Óculto: . ~I tomo la melancolía y la sombría tristeza. la soledad y la 
' ' , .. •'e 

muerte como liberación de todo. Usa el símbolo como agente de 

c'c)~uÁlcc;clón con el misterio, revelo Intuiciones que no podría expllcor 

nadie mas que él que las experimenta. Había como fin de todo que hacer 

realidad. plóstlcamente ese el hechiza evocador. 
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3.5.2 INTERPRETACIÓN DE LA ÜBRA 

Mótome. parece decir esto Meduso.··¿Qué peno llevo dentro?, ¿Qué es lo 

que esto pensando esto mujer? .. Porece Implorar su decapitación con uno 

mirado lónguldo.. Lós colores en esto pintura se vuelven notablemente 

mas oscuros al. Igual que los ojos que languidecen en contraste con los 

cosos estudiados. (Flg.9) 

En esto obro no existe división o fragmentación espoclol. todo se desarrollo 

en torno o uno espacio empilo semlvocío que sólo es llenado por lo 

Medusa. en donde el color y lo luz formen el ambiente. 

Predominan al Igual que los dos pinturas anteriores los grises. sin embargo 

los omorlllos de lo piel lo hocen parecer enfermo. los serpientes se 

encuentren congelados. muertos tolvez. 

Lo conjunción de estos elementos hoce pensar que esto Medusa esto 

cansado de petrificar. de mirar o gente que se convierte en piedra y choro 

lo Inerte. lo piedra es ello. Lo composición nos sitúo en el centro de los ojos 

dados los ejes, lo atención esto entonces en el tercer ojo (lo Intuición). Se 

le encuentro comúnmente representado en el Interior de los trlóngulos por 

ello simbolizo lo penetración en todo. lo omnipresencia y también lo 

lmposlbllldod de estor fuero. 

El ritmo descendente de los serpientes retuerzo lo actitud de decaimiento. 

Lo figuro. muestro con toques blanquecinos es Iluminado por el contraste 

con lo oscuridad. Trae lo Imagen perdido en el fondo hacia enfrente y lo 
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muestra amenazadora. Aunque parece Inofensiva en cualquier momento 

podría revivir y atacar. 

Las serpientes de la figura femenina representada en esta obra. cuelgan 

Inertes de la cabeza de la Medusa. La simbología de la época. Indica que 

la representación de la serpiente comúnmente se relaciona con la 

Inmortalidad. lo regeneración y la noche. Al estar Inmóviles. casi como 

muertas niegan la vida eterna y los círculos regeneradores vitales. 

Estas serpientes presumen. que la noche no doró paso al día. Que no habró 

tal regeneración. Medusa y sus cabellos estón cansados de petrificar. de 

congelar por Instantes eternos la vida de los seres que la miran. Las 

serpientes. son cuerpos sometidos a un ritmo monótono que cubre el 

espacio; figures repetidas unificadas por la cabeza. sólo el rostro esta 

retratado con realismo, lo que provoca una extraña tensión. 

Esta Imagen se refuerza. con la boca; símbolo a su vez de la potencia 

creadora y, mas particularmente, de la Insuflación del alma. abierta está la 

de lo mujer sin aliento de vida, claramente enferma. La boca en esta 

pintura cobra una Importancia. o la por que la de los serpientes pues es la 

boca quien destruye coma edifica. o Impone castigos. ¿Qué diría la 

Medusa cuando miraba a sus seducidos? La boca, simboliza. el origen de 

las oposiciones. de los contrarios y de las ambigüedades. ¿Qué mayor 

ambigüedad que la de la serpiente cansada? Es uno mujer demoniaca, 

que pierde sus poderes. mas bien cede sus poderes y es esclavo de quien 

la decapitó. 

Inmóvil como escultura a Incluso muerta. lejana nado real. para que el 

hombre tema el encuentro con la mujer sexual que parece vivir un universo 

aparte y el miedo de que Invada su propio universo hace tonto para ella 
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un ser temido por distante. Por ello no. basten los estatuas carne fria y 

estótlca sino lo mirado tenebroso. 

Lo. Imagen se presento sobrio. logrando una mirado moderno de los 

recursos plósttcos. se liberan de lo visión directo de lo realidad y consiguen 

uno expresividad autónomo. próximo o _uno.Incipiente abstracción. 
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3. 6 LA s E D ucc 1 ÓN DE ME D u s A 

Lo transformación del elemento de Medusa resulto sugestivo. o Jo largo del 

tiempo, pues se muestran distintos metamorfosis por ejemplo en el.on611sls el 

pintor Carovogglo él único que mantiene el tratamiento de lo figuro de 

Medusa como lo relato el mito de Ovldlo; como un monstruo horrendo. De 

ahí los siguientes tres pintores estudiados cambiaron el perfil de esto mujer 

por alguien sumamente bello aunque ambiguo por Jo porlclón de lo 

feminidad bojo lo hermafrodito. Podríamos decir entonces que; el único 

elemento que se mantuvo constante es Jo sierpe. En el coso del personaje 

de lo Medusa se toman poro su simbología prestados elementos animales. 

Lo serpiente es entonces el hilo conductor mediante este elemento aunque 

Medusa permanece bello. se torna uno mujer amenazante y seductora 

dispuesta o envenenar y embestir por sorpresa. Cabe señalar que 

medusa en un principio fue castigado por lo vanidad. 

Se tregua . esto transformación de representación de Medusa por medio de 

los Simbolistas como Vedder. Bócklln y Khnopff uno mujer con un nueva 

Ideal de belleza. "Ello es hermafrodito, resultada de Jo cual ser6 eso tuslón

confuslón entre los cuerpos: Jo quimera que abarco de manero bella al 

hombre y o lo mujer en uno sólo. Por ello. lo proliferación visual del 

andrógino en el fin de siglo, lo que derivó mas tarde en lo Imagen del 

Dandy• •2, El andrógino. m6s todavía que Jo mujer fatal. represento 

entonces el misterio. 

El único programo Impuesto para esto proposición de lo nuevo mujer es lo 

hermosura y por ende se le dieron como característico Jos alegorías y Jos 
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contrarios de: lo nobleza. el mito. el ensueño y lo porófrosls de lo gran 

poesía. El monstruo enlgmótlco choro afloro del mundo de manera 

conclente y represento o lo reolldod odoptondo lo Importancia de lo 

esfinge, lo figuro de lo sirena. lo moldad de lo oroño y lo perennidad del 

genio alado. 

Los artistas trasmitieron lo que querían decir o través de aproximaciones y 

no de lo representación directo. sino de lo sucesión de Ideas. De ahí. el 

concepto de que los onologíos o alegorías hoyon sido lo clave poro el 

estudio de estos pintores que tenían un morcado gusto por los referencias 

mitológicos. tomlzodos por lo lmoglnoclón. Exteriorizar lo Ideo. onollzor el 

yo y onollzor el personaje femenino de lo época en lo que vivían. objetivar 

lo subjetivo. se Intento hacer potente lo latente, establecer 

correspondencia entre los objetos y los sensaciones que reolldod se 

mantienen en piones diferentes. 
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CONCLUSIONES 
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Hablando de los símbolos y los elementos formoles relacionados con lo 

seducción. uno de los mayores elementos seductivos dado su recurrenclo 

en todos los obras onollzodos ·resultó ser el desnudo. Es lo exposición del 

cuerpo femenino totalmente despojado de atavíos y a·rtlflclos. así como lo 

postura del mismo es el que estimula al hombre, así desnudo se convierte 

en el ser o que deseo complacer y engañar. Estos· cuerpos pintados. 

ejecutados pulcro y verazmente. han sido creados por y poro el hombre. 

Bojo este parámetro los obras fueron onollzodos. concluyendo que todo el 

entorno pictórico refuerzo lo Ideo de seducción en los mujeres pintados 

difiriendo del mito original. Pero. el desnudo es el factor más Influyente 

poro el tratamiento de lo figuro mítico femenino y del entorno en el que 

ello poso. El desnudo en lo pintura tiene por lo tonto. un discurso cardinal 

por que remite y reproduce los valores y significados de los sociedades. 

Legltlmlzondo lo formo potrlorcol de vida de manero silente. contrario o lo 

volldoclón de lo religión o de lo político que enuncian y regulan lo vida de 

manero totalmente explícito. 

En el desnudo se conjuntan elementos formoles Importantes: lo luz hoce lo 

formo y así los formas se vuelven voluptuosos. El color es sensual en su 

tratamiento, lo piel nacarado se torno como mármol. el brillo dorado de los 

labios Invito al beso. Lo pintura, por si mismo es lujurioso. dado su textura y 

su opllcoclón; los reproducciones y trotados artísticos de cómo se creo lo 

pintura por ejemplo hablan claramente del estereotipo del productor 

plástico como hombre, activo. controlador. o través del pincel; que 

encuentro expresión y satisfacción en el acto de pintor. "El erotismo que 

los vestidos ocultan aparece cuando se quito lo Indumentario y los salones 

son Jardín o paraíso. bosque en el que lo mujer convive. como en un sueño. 

con los animales, o cuyo naturaleza permanece tomblén"JJ 
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Renolr. olguna vez comparó el acto sexual (de manera muy parecida a la 

descrita arriba), con la forma en la que se pintó y. se ha pintado a través de 

la historia~ Aquí es do~de claramente se present~ la sexualidad masculina 

hablando por medio del cuerp6 fe~enlno tra~mutado en la obra de arte. 

Kandlnsk)i, por su parte en el sentido del cuerpo despojado de atavíos dice: 

• Hei ·aprendido de la batalla con el lienzo. que lo conozco y lo percibo 

como un sueño (el deseo) que se me resiste, y que lo doblego hasta que 

forzosamente se rinde a mis deseos. Al principio esta ahí, como una virgen 

casta ... y después viene mi pincel. que estando aquí y allá gradualmente lo 

conquista con una energía peculiar ... "" 

Se evoca pues en este texto la escena de fascinación y seducción como 

una agresión dirigida al cuerpo / lienzo. El pintor pudo estar consciente de 

lo que evocaba al escribir estas palabras. pero el significado que tejió 

sobre el género y el estilo para empezar a pintar es mucho mes profundo. 

Sentó las bases de lo que había estado pasando en la pintura erótica o no, 

no sólo en lo mitológico, sino en la forma de ejecutar la creación. Además 

de la ejecución. la utlllzaclón de los elementos formales. el color del cuerpo 

y el cabello. la forma compositiva sinuosa. 

El ritmo por ejemplo de las serpientes que Invitan. son todas herramientas 

que aproximan al espectador a acariciar la piel de la mujer aunque esto 

sea considerado Impío. Por ello es que se utiliza el tema mitológico. pues se 

permite tomar el tema pagano y por lo tanto carnal. 

La mitología nos participa una manera de "hacer el mundo"; de mirarlo y 

entenderlo, por su puesto Incluyendo a la figura femenina. El arte, por su 

parte, hace destino de la forma: destaca cosas del mundo de las cosas. 

'M J..:n1,,..i.t-Oiitn1w, S1k~·d TNht•: \\'ol'ncn, K.~uali~·, :¡nJ ~nJt°r in clau1ul llft. l~J. l\nt11h J.ibu.i,· ,Cirel\t Ont.Wlt J..unJon 1')?7 

·'º'•rr 
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35"En lo esfera del arte se ho observado que lo Imagen femenino ·ho 

sucumbido históricamente o un discurso de representaciones alegóricos 

que lo hon lnstourodo como un objeto pasivo Inscrito en los construcciones 

visuales que el lmoglnorlo masculino ejercía con pleno libertad; figuras 

omblvolentes y conflictivos debido ol gran peso de los connotaciones 

simbólicos Impuestas por este lmoglnorlo" ,.,. 

Todo mito hoce referencia o uno historio sagrado, o un acontecimiento 

primitivo que ho tenido lugar en el comienzo del tiempo. El mito proclamo 

el surgimiento de uno nuevo situación cósmica o de un acontecimiento 

primordio!; siempre ser6 el relato de uno circunstancio que lo humanidad 

se cuestiono. Lo pintura y el mito llenen ciertos lineamientos que comulgan 

en un mismo esquema. SI el artista recurre a uno fuente, porque necesito lo 

formo o realidad anímico de su texto. el mito develo uno verdad que yo 

existe. Ambos utlllzan dos Idiomas y lenguajes distintos y dado esto 

diferencio de lenguajes y de tiempos de ejecución; los signos y los símbolos 

cambian y su lectura varío. 

Cuando en el mito se encuentro lo materia primo. este se edifico o partir 

de uno codeno semlológlco (signos y significados) que existe previamente. 

Referente ol lenguaje formol y el simbólico. volldodos por el contexto 

histórico. Es uno nuevo construcción que reproduce lo creación del mundo 

y equivale. en cierto modo. o uno nuevo vida. En lo representación 

pictórica, lo importante es lo comunicación de uno nuevo re-ordenación 

conceptual del arte. el reflejo como yo se ho dicho del entorno del pintor 

mós que uno explicación cosmogónico. 

U z~mur.1 lk11lf1c11un.. l .. un11a. UI>mt,,J,, l"t111tt•ñ;..: f • • ., ,¡.;,;,, J, ¡., l'rrfi• li:J. INU.·\ - CONAC:UJ.T:\. :tll•J. Ml!ucn, ll.I' 
"'lt:.iJ.P;ifl-~I 

91 



T O ~ d l' ~ '~ el u e e i t1 u e u e 1 .A r l e 

En esto tesis los figuras principales son las del hombre y lo mujer que en su. 

polaridad se entrelazan y rechazan o la mismo vez. Cuando se .h.alla en 

presencio de dos categorfos humanas cada uno quiere Imponer o 1c:i· otro 

su soberanía; o la hostllldod o lo amistad pero siempre en tensión ·uno 

relación de reciprocidad, una de los dos es privilegiado. se Impone o lo 

otro •7, El pintor ofrece una nuevo proyección del mundo y de lo 

participación de hombre y mujer en él. es su punto de vista una toma de 

posición respecta o la vida de lo que ha nacido. es uno poslbllldad de 

transformarla y crearla de nuevo. ordena de modo diferente las cosas que 

ya en algún momento han sido vivas. Es asf. que recontextuallzo los mitos. 

El valor de la obro de arte que reflejo un mito estó en lo Interpretación. En 

mltologfo. el tiempo de origen por excelencia es el Tiempo de la 

Cosmogonía. el Instante en el que apareció la realidad mós vasto. el 

mundo. La cosmogonía sirve de modelo ejemplar a toda "creación", a 

todo clase de "hacer". Por eso, el tiempo cosmogónico sirve de modelo o 

todos los tiempos, y el mito cosmogónico sirve de modelo arquetípico o 

todas los creaciones. entre ellos la artística. Lo mitología se basa en esta 

certidumbre y trota de encontrar. bajo formas Inocentes de relaciones 

vitales e Ingenuas, la reconciliación de la realidad y de los hombres. lo 

descripción y la explicación tanto del objeto como del saber. En la pintura 

el tiempo cosmogónico permanece, pero la Interpretación cambia es por 

eso que lo que entendemos en cada uno de los mitos que se revisan es 

distinta y obedece al pensamiento de las sociedades. 

Con estas reflexiones. que proponen uno relación mito-pintura. se 

determina la existencia de significados precisos o lnterpretantes en lo 

pintura, que detallé en el onólisls de cada uno de los pinturas de mujeres 

mitológicos presentadas. Así, existen significaciones de seducción 

Importantes como el tratamiento de la figura. los objetos representados y lo 
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formo en la que se los representa. Es en si lo simbología pragmático; por 

que se pintaron ciertos objetos y que entendieron los observadores de la 

época ol lnterpretorlos. 

El mito nos ha acercado o un mundo Inconscientemente creador de 

Imágenes simbólicos de los aspectos contradictorios y oscuros de las 

realidades psíquicos y sociales de lo mujer. Al haber encontrado el mito 

como materia prima y reconocido el término final de uno Inicial cadena 

semiótica, el mito se tomará como un primer término o como término 

parclol de un sistema que se edificará de nuevo perennemente; la mujer 

seductora siempre estaré presente. y el arte como poseedor de una 

riqueza simbólico. mítico-femenino. es y ha sido capaz de Ilustrar nuestra 

concepción del mundo. 

El discurso en el que se basaron los pinturas analizadas se refiere o uno 

mujer que reboso los limites de lo racional y su relación con la vida se ubico 

en el territorio del Inconsciente. es Irresistible poro los hombres. La musa a 

modelo pintada. pudo volverse Incluso la personificación de los deseos del 

artista y de la sociedad entera. Esto musa o modelo siempre representado 

por productores hombres "las mujeres son objetos de representación en 

lugar de productoras•." 

Resultó Interesante apreciar los cambios que sufren personajes como 

Danoe y Medusa en su formo de representación artística. En este estudio 

se encontró a;,í, una desviación o tergiversación de lo que significaban los 

mitos tomados de lo literatura que Ovldlo presento. 
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El amor a la belleza espiritual lleva a los artistas a apasionarse por los 

mujeres de la mitología como Dance. Lllth. Medusa, Solome. etc. Mujeres 

~en un principio creadas de materia sobrehumana: mós tarde en la pintura 

permanecen en esencia sobre humanas pero se tornan materloles; son 

algunas veces mujeres fatales que destrozan cuando aman. Otras son 

mujeres que crean y cumplen ciclos vitolas son lo femenino que se adecua 

a la vida. Les Interesa a estos pintores el misterio. la ambigüedad. los 

sentimientos complejos e Indecisos. creer traduciendo lo Inefable. 

Pintar es exteriorizar la Idea. anollzar el yo, objetivar lo subjetivo. se Intenta 

hacer patente lo latente. establecer correspondencia entre los objetos y las 

sensaciones que en realidad se mantienen en planos diferentes. La 

seducción quiere poseer al objeto: sujetarlo. establecer sensaciones 

placenteras mediante los sentidos. Los mismos dos planos que se acercan. 

Pintura y seducción en uno mismo y se tocan en la mitología. 
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GLOSARIO 
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Alegoría (1, gr. a/legorla) 

Ficción en virtud de la cual una cosa representa o significo otra 

distinto. Representación simbólica de Ideas abstractos por medio de 

figuras o atributos. Figura que consiste en patentizar en el discurso. por 

medio de met6foras consecutivos, un sentido recto y otro figurado, dando 

o entender uno cosa expresada por otro distinta 2. Composición literarla o 

artístico que utilizo esta forma de ficción, generalmente con fines 

did6ctlcos. 

Arte (lat. artem) 

Actividad humano específica. paro la que se recurre a ciertas facultades 

sensoriales. estéticas e Intelectuales. 2. Obro humana que expresa 

simbólicamente. mediante diferentes materias. un aspecto de la realidad 

entendida estéticamente. 

Er6tlco, -ca (gr. erotlkós: eros. amor) 

Amatorio. Perteneciente o relativo al amor sensual. Situación que resulto 

muy excitante o atrayente 

Héroe (gr. heros: lot. heroem) 

Protagonista o personaje Importante de un poema épico, de uno leyenda, 

etc. 2. El que se distingue por sus cualidades o acciones extraordinarias, 

particularmente en la guerra. 3. Nombre dado por los griegos a los 

semidioses o al os grandes hombres divinizados Semidiós. 
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Icono (gr. elkón, -onos. Imagen) 

Imagen religioso. venerado entre los orientales. pintado en tobllllo de 

modero o plancho metóllco. donde se represento o Jesucristo. lo Virgen. 

un santo o varios santos. Signo en que hoy uno relación de semejanza con 

lo representado. 

Leyenda (lot. /egenda) 

Relación de sucesos, generalmente. Con un fondo real desarrollado y 

transformado por lo tradición. Composición poético de alguno extensión, 

de relato más o menos morovllloso. 

Mito (gr. mythos. fóbulo) 

Tradición fabuloso basado en los dioses. héroes; etc., o en un hecho real. 

histórico o filosófico. 2. ldeollzoclón de un hecho o de un personaje histórico 

que presento caracteres extraordinarios. 3. Ideo, teoría. doctrino. etc. Que 

expreso sentimientos de uno colectlvldod y se convierte en estimulo de un 

movimiento. 

Mitología 

Historio fabuloso de los dioses y héroes de lo antigüedad. Conjunto de los 

mitos y leyendas propios de uno clvlllzoclón. uno religión. 2. Estudio 

slstemótlco de Jos mitos 

Obsceno, -na (lot. obscenum) 

Impúdico, torpe. ofensivo ol pudor. 2. Que presento o sugiere mollcloso y 

groseramente cosos relacionados con el sexo 
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Placer (de placer 111) 

Sensación o sentimiento agradables. satisfacción; 2. Aquello que gusta y 

divierte. que do satisfacción ... 

Pomograffa (lot. pornógrafo) 

Carácter obsceno de obras llterorlos o artísticos. 2. Representación 

complaciente de los actos sexuales en obras llterorlos. artísticos o 

clnemotogróffcos. 

Seducir (lot.seducere) 

Persuadir. Incitar con promesas o engaños o que se hago oigo 

particularmente o tener relaciones sexuales 2. atraer fascinar. ejercer gran 

Influencio: lo Ideo me seduce; Su porte me ho seducido. 

Símbolo (l. -o/u;<- gr. symbolon) 

Cosa sensible que se tomo como representación de otro. en virtud de uno 

convención o por razón de alguna anoíogío que el entendimiento percibe 

entre ambas. 2. Signo en qu·e-lo r~10616n de representación es de carácter 

convencional. 
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Voluptuoso 

Que Inclina a la voluptuosidad o la hace sentir. 2. Dado a los placeres o 

deleites sensuales 3. Placer, satisfacción Intensa de oiden moral a 

Intelectual. 
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Flll-1 
Dan a e 
Tlzlano Vecelllo 
1554 
Óleo sobre tela 
Museo del Prado Madrid 

Flg. 2 
Oanae 
Antonio Allcgrl Corregio 
1531- 32 
Oleo sobro tclo 
Galería Borghese, Roma 

107 

¡\ ,. 1 l" 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



M t O H ti e 

FJg.3 
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Rembrandt Harmenszoon van Rhijn 
1636 y posterior 
Oleo sobre lienzo 
185 x 203cm. 
Hermltago, Lenlngrado 

Flg. 4 
Danae 
Gustov Kllmt 
1907-06 
Oleo sobre bastidor 
77 x83cm 
Colección privado, Graz 
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Fi¡¡.5 
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Egon Schlele 
1909 
Óleo sobre tela 
aOx125 cm. 
Colección privada, Hamburgo 

flg, 6 
Cabeza de Medusa 
carravaglo 
Florencia, Uffizl 
1926 
Tondo sobre madera 
Diámetro 55.5 cm. 
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Fig.7 
Medusa 
Ellhu Vedder 
Oleo aobre tela 
S/m 
:t.867 
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11g.s 
Medusa 

1 11 ' 

Fernand Khnoppf 
20x13.5 cm 
Litografía 

L~ 11 ·'· 1 l 

Biblioteca Real, Cablnot des Estamps, Bruselas, Bélgica 
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fig.9 
Medusa 
Arnold BOcklln 
1878 
28.2 x 30.4 cm. 
Óleo sobre tela 
Museo de arte de San Diego 
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