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Las ciencias anatómicas, antropológicas

medicas demuestran que el cuerpo humano no 

ha cambiado desde hace muchos miles de 

años. Fisicamente es el mismo, pero el ar

tista auténtico de cada época revisada se

gún lo demuestra el Ódice de este trabajo

tiene diferentes afanes culturales, en los 

que es patente su índole étnico-cultural,

su patrón social de vida comunitaria y sus 

afanes espirituales y religiosos distintos 

todo lo cual hace que el artista de cada -

época mire y represente de diferentes man~ 

ras al mismo hombre de cada gran época cu! 

tural, por eso hemos puesto al hombre pre

histórico el hombre que sobrevive.La figu

ra de la magia que sigue siendo actual es 

el hombre ancestral. Las primeras culturas 

sedentarias de sustento agrícola y ganade

ro generan la figura de la inmortalidad o

el hombre eterno. Para que las civilizaci~ 

nes Griega y Romana idealicen al hombre en 

la llamada figura de la perfección. En to

da la edad media la preocupación del hom-

bre y su imagen estética es el hombre mo-

ral o la figura de la piedad. 

En el Renacimiento en cambio el hombre -
se vuelve apasionado, universal y cree ser 

el valor supremo a representar. 



Pero·en cambio durante el Barroco el hom-

bre ~e individualiza y representa mucho -

mas personal. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII 

y toda la mitad del siglo XIX la figura h~ 

mana va a aparecer en el arte de manera p~ 

tética con muy diferentes imagenes plasti

cas. 

Al final de nuestro siglo, el psicoaná-

lisis y la destrucción del átomo vuelve a

nalítico al hombre, y por tanto plastica

mente aparecen figuras humanas introspect! 

vas. Por ello creo que para el artista grª 

fico y plastico esta tesis pretende estu-

diar la historia del arte, desde otra Ópt! 

ca, buscando como era el hombre de cada -

mornento y como lo vió y representó su ar-

tista contemporaneo. 

Por tanto esta tesis debe servir a todo

estudioso de las artes que no se aparte -

del hombre como centro, motivo y recipien

te de toda manifestación artística. Sería

pues un arte del hombre y para el hombre , 

que creo muy necesario presentar a todo -

artista en forma actual. 



En cada cap!tulo bajo la supervisión 

del maestro de Anatom!a se realizó la pes

quiza bibliográfica correspondiente; la r! 

dacción de los textos(basandome principal

mente en los libros de: Fleming Will~am/ -

Arte,música e ideas, Hogarth Burne / Dyn~ 

mic Anatomy, Huyghe René/ El arte y el 

hombre, LÓpez Austin Alfredo/ cuerpo hum~ 

no e ideología, las concepciones de los a~ 

tiguos Nahuas, Mate Emile/ El arte reli-

gioso del siglo XII al siglo XVIII, y Wen

tinck Charles/ La figura humana en el arte, 

desde los tiempos prehistóricos hasta nue~ 

tres días);así como la busqueda, fotocopi~ 

do o dibujo personal de las imágenes más -

adecuadas, para la representación gráfica

de cada cap!tulo, buscando el equilibrio-

de todos estos componentes para que el tr~ 

bajo total muestre equilibrio sin desmesu

ra en algún momento de sus diferentes tie~ 

pos. 

Sin embargo se agrega una nota NDI (no

ta de investigadora, con un símbolo en 

aquellas imágenes dibujadas, notas y obseE 

vaciones realizados personalmente; en to-

das las demás imágenes aunque no tengan e~ 

ta nota, proceden de una selección y repl! 

ca buscadas personalmente. 
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Antecedentes: la figura del hombre palee 

litico es aquella de necesidades serias,-

de trabajo y privación en un ambiente ant~ 

gonico y primitivo. 



La figura que él pintó en las paredes de

su cueva o esculpio en artefactos de uso -

eran en su mayor parte animales, más impoE 

tantes para él que las figuras humanas.Son 

figuras que surgieron de la inmediata y uE 
gente necesidad de vencer el diario roce

de la necesidad, la escasez y el hambre. 



Debido a que el hombre primitivo vivía 

una vida de privación personal, él creo f! 
guras de animales concretamente reales,ob

jetivamente importantes, sus figuras nece

sarias para sobrevivir. 
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Las figuras de sí mismo eran pequeñas im-

personales y no importantes. 
3 ~~~ ~.l¡:r~~, ~\\a ·1:1 

~ do<>"'"'"~· \i<'~o\"d(¿.,., (~·,\,_ 
fofff'le.b)• 
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l.o<M¡ G. 

Para él, sus animales de las cuevas eran 

dimensionalmente reales, tan reales como -

el hombre paleolítico las veía en ·su ·exis

tencia f{sica. 

11 
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Aquellas imágenes no son ideas, espíri-

tus o almas, sino personificaciones vivie~ 

tes de la realidad actual. Püra él, lo que 

no podía ser experimentado a través de un

contacto físico concreto, no lo podía re-

presentar; la representación en sí misma

era la realidad paralela f!sica. 

'-"""'c. 
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EstaS figuras son tan reales para un pr! 

rnitivo, de mente pragrnatica y esencialmen

te vivas, corno los reflejos en el agua es

tán vivos, corno las huellas estan a lo la~ 

go de la rivera lodosa de un arroyo,como -

la impresión de una mano en la blanda are! 

lla, como la forma de las nalgas o formas

del cuerpo están vivas cuando ellas impri

men en la tierra suave. El hombre prir11iti

vo debe haber observado estos fenómenos de 

impresiones concretas inmediatas. Así, --

ellas son las primeras realizaciones de -

"forma" visualmente reconocidas en la exp~ 

riencia gráfica, en la historia de la raza 

humana. 

16 
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' .... ; 

Ver sus huellas tan móviles, tan reales 

como su otro yo, ver animales dejar hue--

llas e impresiones corporales también, lo

guiaron hacia el mayor reconocimiento del 

proceso del trazo en las paredes de su cu~ 

va.-Así, ellas no son pinturas mágicas -

sino rigidamente reales, del mismo ser,de~ 

criptivas, de una actualidad fisica concu

rrente e inmediata;arrojar una flecha en -

una figura animal aseguraba el éxito de la 

caza llevada a cabo. 
18 
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Atributos: el arte de las cavernas de -
ninguna manera muestra figuras abstractas, 
simbólicas o expresivas. Ellas no son en -
ninguna manera un acercamiento a la simpl! 
ficación moderna de la forma; tampoco em-
plean en ningun sentido el refinamiento o

estilización de una idea. Ellas son lo me
jor que el hombre de las cavernas pudo ha

cer. Sus animales se ven más dimensional-
mente reales porque él los .ve!a tan gran-
des, poderosos y vitalmente importantes -
para su sobrevivencia. Sus figuras humanas 

son no dimensionales y planas debido a su

concepto difuso y no desarrollado de sí -
mismo en una cultura tribal pequeña y no -
individualizada. Trabajos como éstos son
los antecedentes prehistóricos de figuras
rnágicas primitivas y que sobreviven en es
tos dias a traves de las practicas ritua-
les supersticiosas en el uso análogo de f! 
guras de vudú, imagenes abominables y mu-
ñecos diabólicos. 

22 
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CAPITULO I.~~~~~~~~~~~~~~~ 
EL HOMBRE QUE SOBREVIVE 

LA FIGURA DE LA NECESIDAD 

PERIODO: era paleolítoco supericir (aritig·ua 

edad de piedra), en Europaoccidental·.; pe

ríodo Aurignaciano (cerca 20,000 A.c. 

10000 A.C.). 

Comunicar la experiencia vivida, ha si

do una labor desde los orígenes de la hum! 

nidad, hasta nuestros días. 

El hombre y más aún el artista, siempre

ha tratado de comunicarse con sus contemp~ 

raneos usando diferentes medios de expre-

sión: la voz, la danza, la música pero en

especial para nosotros por las artes visu~ 

les. CND1J 

En la época de los grandes cazadores-re

colectores, se iba a dar un gran salto que 

no se había visto en los primeros hombres

de la era primitiva; tanto en las manifes

taciones del lenguaje así como el dominio

de los símbolos, pero sobre todo el surgi

miento del arte; y de este modo dejando -

huellas de su vida, tanto en paredes y te

chos, en figuras de arcillas, y en objetos 

que decoraban. 

Anteriormente el grupo humano nunca se -

había expresado con un sentido estético. 

En el arte paleolítico se dan las prim~ 

ras representacioñes de seres humanos.Pro-

27 



bablemente una de las esculturas más anti

guas (para fomentar la fertilidad) es la -

venus de Willendorf; esta conjetura se ba

sa en las sujerentes proporciones de la -

figura femenina, que exageran las partes -

reproductoras del cuerpo y empequeñecen la 

cara y los brazos. Un tipo de mujer que -

constituye formas opulentas es. la venus de 

Laussel, se piensa que fué representada -

como símbolo de fecundidad; la venus de -

Lespuj e, sus brazos, hombros y cabeza for

man una columna en forma de cuello; con -

esta información, los antropólogos hacen-

las reconstrucciones del aspecto que pudi! 

rón tener las mujeres en cualquier región 

del mundo hace doce mil a quince mil años. 

En las pinturas de paredes y techos, -

apareció el arte rupestre; se caracteriza

ba por representar a grandes animales; 

aquí la representación humana no era tan-

relevante como lo fué el animal. Los anim~ 

les tenían una especial importancia para -

los hombres de esta era. 

Se ha pensado que consideraron a estos -

animales con temor y respeto. 

Las pinturas parecen referirse exclusiv~ 

mente a animales, que fueron cazados por -

aquellos hombres: bisontes, caballos,cier

vos etc. y están pintados con realismo. 

No sucede as! con las figuras humanas, -

cuando en alguna ocasión se representaron, 

son esquemas o especie de animales fantás

ticos, como un hombre con cabeza de pájaro· 

29 



En los años finales del ultimo período -

glaciar, poco antes del descubrimiento de

la agricultura, gran número de seres huma

nos fueron representados sobre paredes de 

rocas. Así en el levante español se ha de~ 

cubierto más de cien yacimientos al aire -

libre. 
E1 artista de este período ponía un nue

vo énfasis sobre el hombre; dándole una im 

portancia especial. 

Este arte se caracterizó en contraste 

con el anterior, por la representación de

obras anecdóticas que por vez primera en -

la historia del arte representan a hombres, 

mujeres y niños en grupos. 

Estas escenas revelan muchas cosas so-

bre la vida del hombre de esta era; la ca

za seguía siendo una actividad importante. 

Este arte se da en una zona de España -

oriental • 

No hay forma de relacionar directamente

el arte levantino con el paleolítico, au~ 

que existe una continuidad en el tiempo y
una diferencia en el contenido de sus pin

turas. 

En este arte,el hombre será su gran pr~ 

tagonista y pintará su propia vida. 

Los animales que en un principio fueron

la representacion principal para el hombre 

del paleolítico, sería ahora en el arte -

levantino, el complemento de la actividad

humana. 

29 



En sus representaciones no existe la --

perspectiva según. el concepto moderno, ·así 

como tampoco una ordenación de sus imáge-

nes con arreglos anteriormente estableci-

dos. 

El hombre aparece como cazador, hiriendo 

a su presa, acosando o persiguiendo a los

animales; otras veces se ha encontrado -

como guerrero, armado de arco; luchando o

danzando y, se han observado algunos ejem

plos de hechiceros o enmascarados. 

La mujer también fue representada pero-

nunca como cazadora, aparece aislada y sin 

aparente relación con otras figuras, en m~ 

chas ocasiones, se representa con un palo

de cavar. 

El artista de esta era no representó al

hombre en forma particular, ni se advierte 

intentos de retratos, muy escasas veces -

representa individualización en razgos. 

Los hombres que diseñó eran idealizaci~ 

nes de tipos humanos en los que coincide:

la delgadez de la cintura, la ausencia de

abdomen, la tendencia triangular del torax 

y la fuerte musculatura de las pantorillas¡ 

en algunas ocasiones aparecen la nariz,los 

ojos, la barbilla, el sexo, los dedos; se

ponían diferentes prendas de vestir tanto

masculinas como femeninas; desde el punto

de vista art!stico, el arte levantino no-

pretende reproducir la plasticidad y fun

cionalidad del cuerpo animal o humano, ni 

30 



plasmar el espacio, ni buscar fenómenos -

cromáticos, o de modelado .d·e ~olúmenes, 
sino expresar el movimiento y la vida ta~ 

to en figuras aisladas, o en pequeños gru

pos de ellas, así como en escenas comple

jas. 

El arte levantino,como cualquier otro, -

estuvo al servicio de la sociedad a la que 

pertenecieron sus autores. 

Las razones por las que se realizó esta

pintura; casi todos los autores estan de -

acuerdo, en el papel obsesivo que la caza

en sus distintas manifestaciones tiene en 

el arte levantino y supone que las pintu-

ras deben tener una finalidad religiosa. 

No he pretendido agotar el tema en este

primer capítulo, así como en los siguien-

tes capítulos, mi principal objetivo es -

mostrar una visión de los hechos más 

trascendentales en cada era, de tal forma

que nos ayude a comprender, como la figura 

humana ha sido representada gráficamente-

(y visualmente) a través del tiempo de --

acuerdo con diferentes motivaciones cult~ 

rales según su momento histórico, hasta-

llegar a nuestros días. 

Es importante seguir un estudio desde -

las primeras representaciones del hombre 

mismo hasta nuestro tiempo, siguiendo el -

proceso evolutivo; ya que cada período ha 

conferido un papel especial al hombre, y

cada uno con una representación de sí mis

mo (muy particular), respondiendo al re--
31 



sultado de una realidad anterior, de tal

forma que cadci uno encierra en sí mismo __ 

la história de su.propio."pasado aunado te 

do ello a los nuevos conocimientos que se 

van adquiriendo en un proceso de descubrí 

ffiiento y transformación.~~:· 

"La forma no solo se determina por lo -

que impresiona al ojo en el momento de la

observación, la experiencia del momento -

presente nunca se da aislada: es la más -

reciente entre un número infinito de expe

riencias sensibles que han tenido lugar en 

el curso de la vida pasada de la persona"· 

--( 1). 

Pienso que es importante para todos -

los que pretenden comunicar por medio de

la imagen gráfica saber que cada conoci-

miento y cada evolución (en la imágen vi-

sual) responde a un esfuerzo y proceso e-

volutivo que se ha tenido anteriormente. 
(..01) 

En cada época han existido hombres cree 

tivos que han utilizado el arte para retre 

tar a su cultura y su mundo en que han vi

vido, y cada uno le ha correspondido la t~ 

rea de decir (de un modo artístico en este 

caso), lo que ha sentido de su mundo, cul

tura y anhelos .. L.'IC' 1) 

Es importante saber que el hombre ha -

sido visto artísticamente desde muchos án

gulos en cada tiempo de un modo distinto-, -

ya que podemos ver las soluciones y rique

zas artísticas de cada civilización, así 

como analizar la manera que resolvieron y-
32 



actuaron ante su realidad y de este modo

darnos cuenta de sus progresos o atrasos -

de cada pueblo. ci..:i) 

Pienso que cuando nos empecemos a pre-

guntar y analizar esto, nos puede ayudar 

no solo como comunicadores gráficos y ar-

tistas en general, para la comunicación de 

nuestra civilización, sino que también nos 

ayudará para comprendernos más como seres

humanos. t1U>1) 

"El arte ha de ser considerado una inteE 

pretación y no un duplicado de la realidad'. 

--(2) 

Para una civilización como la del hombre

primitivo en que era importante su superv! 

vencia y que estaba descubriendo constant~ 

mente su mundo, la manera de realizar la

figura humana tendría una visión muy par

ticular, que en otras civilizaciones con -

otras realidades, y no volvería ser visto

de este modo. C..NO!l 

El descubrimiento del arte como modo de 

comunicación y expresión tendría un sello 

muy particular en un principio; ya que el

conocimiento que el hombre tenía en ese -

momento, del material con que podía repre

sentar su arte así como de su mundo y de -

sí mismo, lo hace distinto de las represe~ 

taciones que después vendrían. u~o1\ 

Es importante marcar que ellos no pre-

tendían la estilización del cuerpo humano 

como el concepto moderno que tenemos, sino 

era su forma y modo de representar lo mas

valioso y trascendental para su civiliza--
33 



ción. 

Lograr la comunicación ha sido un anhelo y 

tarea de todas las civilizaciones y en -

particular para el hombre primitivo hacer

la posible por medio del arte fue una gran 

labor, de tal forma que aún hoy en día --

podemos analizar su arte y nos damos cuen

ta de algo de su civilización. (.rt01) 

Los animales que representó el hombre-

primitivo fueron muy importantes en su --

cultura para su supervivencia al igual que 

la fecundidad de la mujer, su arte tuvo 

mucho que ver con este pensamiento. 
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Antecedentes: la figura del hombre anee~ 

tral es una entidad mágica, dotada con cu~ 

lidades sobrenaturales, animada con esp!r! 

tus de ancestros poderosos y fuerzas de la 

naturaleza. 
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"4Uf4 c. 
El hómbre primitivo como su mas temprana 

contraparte intenta controlar la naturale

za bajo difíciles y dis~ares condiciones -

de vida. 
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:::. A.'t{uo."oo .• ~. e!>t.110 0 .,,rant;, rraduo.: a\lrU\'O o.z.5rn. 

poo'ooo. f>'peae<>, ~unou ,6"M<l· 

Con sus figuras ceremoniales, Ídolos, -

máscaras, totems y hechizos, usados en --

rituales de adoración espiritual, él espe

raba ejercer control sobre la vida y la -

muerte; hambre,enfermedad y guerra; ferti

lidad, generosidad y cosecha. 
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q. ~~~~~~~óo. ~UfO «LOO 

10. Ao.rrq:eo mx.lelac)o,, ~ lo.,. 

~o~;\IJ\~)~ic.anos ; ( m~o 
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La figura de la mágia es usada para con-. 

trolar la causa y el efecto en la natural~ 

za. Esta es una sobrevivencia del proceso

de la vida después de la muerte y un reto~ 

no de los poderes espirituales dentro del

proceso de la vida. 11· .¡:;guro. de e<:>p;ti-h..l. q.,¡a,-d;an,d1..· 

~ ~~~+~~9\~1·x":'·; 
X.X. Made.ra ...e\1e~.Q:\ ¿.e. \.:i 
+ón;al-h.im =ifD c.m. -

I?. ~~~ fl<~~eA~,;~·~-
C.~x S;g\oS XIX_ ¡1.f.. 

6T c.fl'I· 
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Atributos: el hombre ancestral no es la

figura viviente de la existencia actual -

como es la figura de la necesidad en el -

arte de las cavernas. Porque esta es una -

figura ceremonial, animada con cualidades

de existencia sobrenatural, ésta es formal 

y estrictamente de acuerdo a las asambleas, 

rituales y tradiciones. 

10. Lo cJoo\d!cl de la V<lo 4 la IM! 

t~t~f:d~r:n4e~~~ 
~lt:.10, ~·CD· 

14. •\i""ra ,,;, K:pp¿\, f.V-\cc)"enbi 
~~;: ~5 ~"': .¿;;¡;'n~de10.; 
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l4Uf0 C:.. .. 
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Esta es un símbolo descriptivo, en lugar 

de una imagen; apoya en forma simplificada 

en lugar de a la real. 

\!J., 1"orqo""o0., Dio-:, PQ1.ioe.s10 dt.\ -
o:.e.:i.no ( OiOO 'ff\O.t;no c'ca.
dor de. '*'re d.;ooe u, del l'\OfD 
O<e). 5<gO ~VIII o >IJ(. 1-\a
de'Q h..iec.a p:i< dLt(t).1?1, c.on 
1ápo. 1 q\-tu~ , \,12 cm. 

1e.. MG.sc.am 1 de '.a ~:~p. Oc. \o.<:i 
E«C~ , Nuo.o. ent:fqn¡l • ~~ 
w- ~'- Cof\l;Ul de aool. ni· 
-tum. 45.6cm. t-1\t~ic.o.,Mu~eo 
nx.\Onol de on\'tefb\og~ · 
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Sus formas son indiferenciadas, reduc~

ciones impersonales dentro de un f0rmato -

abstracto y rígido, generalmente simétrico, 

estático y severo. 

54 

w. r9"'1 oomtxm de an\e~ 
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Frecuentemente, tales formas pueden mos

'trar'una amplia variedad de motivos deco-

rativos; pero no es una decoración por ra

zones estéticas o embellecimiento intrñse

c6. Mas bien esta es. una decoración del -

Significado, designio y uso conforme al -

propósito ·original de la figura del ritual 

en.sl, esto es, que se engrandece en base

ª sus propiedades mágicas, su habilidad -

para controlar la naturaleza. 

SS 





Debido a que las fuerzas azarosas de la 

naturaleza son impredecibles y frecuente-

mente desastrozas, la figura de la magia -

en ocasiones muestra severidad, temor, te

rror y violencia demoniaca. 
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Zfc · Mci'!lc:.Cl\'a ~ <e~~nta '?'<o'oablemell~ un ~l'i\Q. L..ibe<.<~ , -tribu de ~ Oon, modera -
apena" -1-mba¡ada. Al+um 315 CJ!l • 
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Mas comun mente, son inescrutable y re

motas·,. enigmáticas como las imponderables

fuerzas naturales. No tienen humor alguno

como un todo, pero cuando muestran humor,

es de un tipo terrible surgiendo de la --

crue1dad, irracionalidad y retribución por 

fechorías y mal comportamiento hacia los -

espíritus. 
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CAPITULO Il.~~~~~~~~~~~~~~~ 
HOMBRE ANCESTRAL 

LA FIGURA DE LA MAGIA 

PERIODO: era neolítica (nueva edad de pie

dra), extendida en Europa, Africa, Asia,-
las Americas, hoy persiste en muchas áreas 
(cerca 10 1 000 A.C.- 4 1 000 A.C.). 

Durante este período, los diferentes 
pueblos que se dieron en las diferentes r~ 

giones del mundo, desarrollaron un arte mª 

gico y en éste, cada uno un estilo difere~ 

te debido a su geografía, cultura etc., p~ 

ro en todos ellos un mismo pensamiento y -

propósito¡ este hecho tiene un valor lmpo~ 
tante porque a pesar de la distancia tan -

enorme que tenían los unos a los otros, su 
pensamiento era muy afín. 

En la actualidad se sigue practicando-

mucho la mágia y usada para diferentes f i

nes. En algunos pueblos también usan el -
lenguaje de las manos; siendo una parte i~ 

portante del cuerpo humano para transmitir 

una comunicación y también conocimientos -

importantes de la persona. Por ejemplo 11 e!! 

tre los indios siux el simbolo de la paz -

consiste en dos manos abiertas extendién-

dose la una hacia la otra" 1 

"en las danzas hindúes, pueden ejecuta~ 

se aún cuando la persona esté sentada, y -

consiste en historias narradas por las ma~ 
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nos, mientras que la cabeza y la cara for

man un acompañamiento de reacciones emoci~ 

nales".2 

Se ha descubierto también que "las for ....... 

mas contornos y líneas de la mano son in-

dicadores de sus rasgos de carácter,salud, 

inteligencia y capacidad creativa".3, dán

donos un toque mágico; en la actualidad -

existe todo un estudio de esto. 

Mas adelante algunas culturas tomaran-

la forma de la mano para comunicar, y la-

representarán en sus pinturas y escultu--

ras representando de una forma diferente -

el cuerpo humano. 

El hombre ancestral para representar.la 

gran fuerza de la naturaleza, su pensamie~ 

to y conocimiento a través de su arte y ·

as! transmitirlo a su pueblo, necesitó el

artista de un gran esfuerzo y habilidad. -

Las formas que cada artista representó, -

ordenó, talló etc., cada cosa tuvo un fin

y un significado, haciendo importante cada 

figura.-.:_.,:.: 

Es importante mencionar que en nuestros 

días se maneja en cierta forma la magia en 

el diseño gráfico y en el arte en general, 

ya que para poder transmitir un conocimle~ 

to una idea o para que el mensaje llegue • 

al receptor, el comunicador se vale de ha

cer resaltar y hacer atractivas las formas 

texturas, etc., que representa y de esta -

forma comunicar su mensaje. 
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1. Altaan Nathaniel, manual practico de

guiromancia, 1986, p 

2. Arnheim Rudolf, Arte y percepción vi

sual, 1983, p 333 

3. Altaan Nathaniel, op cit. p 
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El hombre eterno • Capitulo IIl 
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Antecedentes: el surgimiento de socieda

des poderosas, estables y complejas, las-

civilizaciones sedentarias desde sus fun-

dadores neolíticos tribales, descansa gra~ 

demente en cuatro desarrollos principales

en la sociedad: el descubrimiento de las -

semillas para manejar el crecimiento del-

maíz y cultivo, la domesticación y reunió~ 

de animales para controlar un abast~cimie~ 

to continuo de alimento; 
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el conocimiento de las estaciones y el -

desarrollo de un calendario para regular -

el cultivo y la fertilidad; la habilidad-

de trabajar en herramientas y artefactos -

para el trabajo, la guerra, la construc--

ción y la adoración. 
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Así que la necesidad de ejercer la ma-~ 

gia en el control de las fuerzas azarosas

de la naturaleza· a traves de ancestros --

espirituales poderosos fue exaltada en una 

creencia maa desarrollada de Dioses natu-

rales hábiles. 
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.B. A·A-e. hindú, lo.-te.o\nc..\ÓO de. &.ida. \ef>C.ue\a eo.11d'naro.),-
u.de\olle. •• • 

El avance en la existencia humana trajo 

marcados cambios en la religión:de espíri

tus ancestrales hasta Dioses naturales,de

una práctica ritual ocasional, a una ador! 

ción religiosa organizada, 

so 
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de hechiceros y doctores brujos a sacer-

dotes y reyes Dioses, 
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del control de los espíritus para las nec~ 

sidades de los hombres a un comportamiento 

religioso de los hombres hacia los Dioses. 

88 
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Así la figura del hombre eterno fue ca~ 20.~~~¿;~~ ~~~~~n~:~-
biando de una figura ancestral totemica -- ~\o )(1\) • 

representando un espíritu tribal a una im;;! 21 . ./\f\e chino 
1 

cs\b;tuo.. de 'Ororl(..e. 

gen de un Dios inmortal representando un - ~<ta~~ ~'o\a. ~gooch -

espíritu tribal a una imágen de un Dios--

inmortal representando un poder activo ---

espiritual en el proceso ordenado de la n~ 

turaleza. 
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Atributos: la figura de la inmortalidad

tiende a simbolizar los campos de la acti

vidad humana y la creencia. 
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seminaturales, formales y estáticas dentro 

Muestra figuras estables, desarrolladas, ~. At.\e. ~.pc.;o 1 e\ l'eu_ ~C?fYeii. 
M.t~ de. e\ Coito . 

de contornos cerrados. 
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Estos tienden a ser arquitectónicos en 

en su estructura, simétricos en su diseño, 

y proyectan una apariencia eterna. 
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32: Aí.\-e h·,ndó, \ es'b."tui\\o. de '..l. dQa,a 
madre.,(c.vi\iz.aC:Ó'l Gan) • 



de una manera. caracterí.stica~ son frecuen-. ' - . 
temente hechOs de piedra·auradera y_meta--

les. 

33. A,Jre 1ToeJ1.1taro, cu'oem 6~oo-\e o\mec.a, (zo-tooe\ada5i)
e6C.u\\-u<o. l'T'.oei gm'fde de anéf11'..Q , e~\1i1da efl uo ~ b\º 
Q/-" de y;ed<a . 
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35 Av+e ~;pc.;o: rOOf,l'..0,0. cie 0<0 -
:

1
1 cii~o:ut'ao"\1omon; ~o 
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3ú-A<~e. n.nclú, ~de. b"'n 
ce .:le \/i~'nou de M450"e ;~ 

su colocación en grandes templos, alta- {s.i90!t X.\4 X\lo..c..) 

res, par aj es sagrados y encorazados nichos ~.Av-fe h:oQ.l¡ 5iva e\ &eiicw' de 

les dan una vista frontal, abstracta y al- '..:l danta. 1 l.. periodo c.ho\11)· 

go innatural. 
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Debido a que ellos son parte de la sa-

grada estructura que los aloja, su posi--

c ión en luga~es cerrad~s Y. su . frontalidad

de formas mu~stra_n ql:le estaban destinados 

a ser vistos .'.a."esd~ una sola, dirección. . . . 
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Retratos de grandes sacerdotes y reales 

figuras de Dioses son retratos simbólicos

incluidos dentro de la descripción de la -

imagen del Dios con quien ellos se ident! 

ficaban y cuya adoración ellos supervisa

ban. 
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Es en gran parte dentro de esta era que 

la decoración se extiende para representar 

fuerzas naturales, las cuales los Dioses-

controlan. 
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iJC-1. A,..\e meJ.1UlM; es\n-'rlAG de. Coa 
Estas son en gran parte símbolos bidime!! ¡~~~~~ mo.d<e de-

sionales simétricos revelando la dádiva de 

de las plantas y cosechas, fertilidad de -

animales, poder y capacidad en la guerra. 
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CAPITULO III.~~~~~~~~~~~~~~ 
EL HOMBRE ETERNO 

LA FIGURA DE LA INMORTALIDAD 

Perlado; edad de bronce en Europa, en es-

te medio, Asia, Egipto, cercano,oriente -

India, China y en civilizaciones america-

nas tempranas, (cerca 3,500 A.C._ 1,100 

o.c.1. 

Con el conocimiento de las semillas, la 

domesticación de animales, las estaciones

del año, y el trabajo en metales; el espí

ritu humano de este momento, empieza a en

riquecerse con una experiencia desconocida 

anteriormente; marcando un camblo y un de

sarrollo diferente para el hombre, y de -

esta forma una manera diferente de obser-

var y entender a la naturaleza. 

De esta manera el hombre siendo un ser

sensitivo, representó a la figura humana-

como él entendió su realidad; esta figura

da la inmortalidad con las características 

descritas con anterioridad, marca uno de -

los medios de expresión con que contó el

artista, dando un contenido y un signific~ 

do en cada una de sus formas que represen

tó. (!!t..\) 

Es importante decir que este lenguaje-

visual responde a un fin definido, tanto º 

en su forma como en su simbolismo, as! -

como decir que en todas las sociedades ---
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antiguas el arte ha sido influido profun-

damente por la religión. 

"Los datos visuales pueden transmitir-

información:mensajes específicos o senti-

mientos expresivos, ya sea intencionalmen

te y con un fin definido ya sea oblicuame~ 

te y como subproducto de una utilidad". 1 

Gran parte del proceso de aprendizaJe -

es visual, y siendo la vista la única nec~ 

sidad para la comprensión visual; la repr~ 

sentación de la figura humana ha sido un -

medio importante para transmitir mensajes, 

en las diferentes sociedades. 

En este período los artistas a pesar-

que conocían la anatomía no concebían que

el cuerpo humano pudiera ser un medio de -

expresión en sí. 

En cada cultura se representó y se le-

diÓ un valor, así por ejemplo en la des~-

cripción artística del cuerpo femenino --

originó en la India una terminología par-

ticular para expresar la belleza,represen

tada con talle fino, caderas opulentas, e~ 

jas arqueadas, labios semejantes a frutas

etc. 

El arte hindú se le considera como el r~ 

sultado de una imaginación desbordante,pl~ 

tórica y desordenada. Su arte en realidad

está sometido a unas leyes bien definidas. 

Las obras de arte destinadas a ser con

templadas de una manera religiosas se de-

bían conformar a un tipo preescrito, en 

los demás casos era libre de seguir sus -

propios instintos el artista. 
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Las partes humanas (·miembros) los comp~ 

raban y buscaban sus semejanzas con flores 

o pájaros, plantas o los miembros de un a

nimal, usando así sus propias formas y me

didas. 

En algunas representaciones hindues y -

Chinas se utilizó también las partes del

cuerpo en sus representaciones para expre

sar algún mensaje. 

Por ejemplo en la escultura grupta cada 

movimiento en la danza, cada ademán de la

cabeza, del brazo, de la mano, del pie, -

del cuello, de los ojos posee un signific~ 

do preciso, tuvo un papel prepotente. 
11 Mediante la percepción visual experi-... 

mentamos una interpretación directa de la

que estamos viendo". 2 

Siendo un lenguaje comunicativo que ut! 

lizan los hombres para comunicarse visual

mente, se ha utilizado en el lenguaje grá

fico para describir o comunicar un mensa-

je o una información por medio del cuerpo

humano, y siendo importante como una alteE 

nativa para comunicar. 

Representar el cuerpo humano ha provoc~ 

do controversias a lo largo del tiempo, en 

que se le ha representado, pero también en 

cada civilización nos ha mostrado la impoE 

tanela que fue y sigue siendo el conoci--~ 

miento de él y su representación. ("4.0I} 
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1. Ooudis Doms A., La sintaxis de la lmá 
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2. Ibid, p 171 

114 



BIBLIOGRAPIA CAPITULO III.~~~~~~~~ 

1. André Ricard, 
Diseño l porgue ?, 

Barcelona, Gustavo Gili, 1~82, 239pp. 

2. Doudis Doms A., 

La sintaxis de la imáqen, 

México, editorial Gustavo Gili, 1976, 

211 pp. 

3. Huyghe René, 
El arte y el hombre, 

España, editorial Planeta S.A., 1975, 

3v. 

4. Swann c. Peter et al., 
El arte de china, 

España, editorial Juventud S.A., 1967 

150 pp. 

S. Tagore Abanindranath, 
Arte y anatomía hindu, 

España, ediciones de la tradición Un! 

nime, 1986, 61 pp. 

115 



El hombre ideal 



f ~ ···~·· 

-G>r<.c;o. 

-"T1!...t<l 
- e.4'>li<l 
- oel;o<> 
- !!.<.tt>e<I 
- "11!bQs 
- eJlcl.i 
- A<G<ldlQ 
- l..Q<:.edol'li:\ 
- c. .... +" 
-1.4~<.o 

.· . 

- .. ~~ .. 
-60.llk\ 
_t.fQlftt 
-1U-Vril.4m 
- Moc.edon14 
-"Tt'Q.G.iGt 
- Sh"1'Q. 
- c.1Y'enaiut 



Antecedentes: la transición de las civi 

lizaciones dinásticas autoritarias a las -

civilizaciones de Grecia y Roma, social y

culturalmente mas avanzadas, descansa en -

la relativa emergente importancia de lo 

individual, la persona en la sociedad4 

121 



122 

3. A<lre q<•C9º ¡ 9.gQri\e. c.l.e<<\bado. 
!'<\í, mol p<oc..eclen·\-e del .+\cc..:i 
'1-crntiedon. \-\ru.:ul el 5ZO 0 .c.. -

tt. At\-e g.,.·,ego¡ el -TefT!p\o de \o~ 
eoi:c.ordiD. .' en Cl13119enfo C. 51 
c. 0 \1~) ¡ .5'91º va-e· 



5. Arte Y'01T'Ot'O; \e» ~{.rne~ e\e'(l1e-r,l.;oe:i de e~\-\um u. 1e_l-ufo,. 
R:n\um m.l'l'O.\ en b \J:\\a. de \~ m•~e.,.io~ , 2n \°1,fll('CY,U . 
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0. Atte tcffllY'\O ¡ n;oo c.oCI \a '00'4 
001~ a.l<.ue.llo; 1:1 oulnde 
cxo o de c.oe(o, em 6mbo\o 
~~~~~~~ li\?1e, mu~c.o~ 



::¡., AAe. gúego a1'CO;t.o, efebo de le 
neo.. t'l\dr'fl'lO\ óe ~10.!:i. '"oc.ia 55Ó 
o,. de o•~-to &\i?'to-t&.a , ['-\L\nic.'n. 
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Grecia sentada a ambos lados del medit! 

rraneo, estrategicamente cerca de tres co~ 

tinentes, llegó a ser tempranamente una -

gran potencia marítima, invitando a nego-

ciar, con migración de personas y un con-

tacto cultural en su alrededor. 
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q.At\e gi-et;!l atc.a<..o-. CJ:PI~ de,\ p;. 
,ro,'ch'~+ 'no.do. !5ZO a 02..C.· -
"'~º ro:~\ de. a,lr.e.1\ll~. 
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10. A<.\e ~.:inc-; e\ rT\:le.#.,t ~.;; 9i~ 
ro~ ooi.~ e.e< uo e~dl'-':! o uf'\ 
libe,..+o. "-"o~eo de,\ t..-i"".e.f:1no •• 
Plom>. 



11. A1te. (OT'fU'01 Pa.gµ;o, Rttu'ol\ 
su mu"1et: un momento de opo.
c.ib\e. ¡nf,fl'i·do.c}. en un .f'~ po!!" 
~lfl.'l"O· ~ o<g,ut.o'~"-0 N, -
~ll.QO\etJ. 

IZ 

1z. . .f>...-.\-e gt"1~0, -\""rooo Wdouiei~
nac:1m.,e"'6 de ar.10c.J.il;.J.; c.tt""1 
&i5º~9:ie~~-~-{O'"(l\~ l,q4ni. 
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~- At~e w;e.eo; cie1b,\\e Je U1\.' .O.n~ 
\'(\ \):1\1).~tr"L\m (01Uie.><"..C ~~n!.. 
e.o). E.\ <\tmo a\i.re.l.do de. ·..,-:,cu 
-\-a? óe \O":> C"..Qtlo.\\t», '.J. ;:--'(lp.r6.: 
del COG\Vo &al:>• ~ <oen°"6, 
dan lll°I~ ·,m~n de. i"¿trrtO':;lO. 
d•t\O.l'l'i•DmO. 



'" 

1'-\. A<~e. ~no. ee\-r,i,lruCA Oe m:i9.~ 
-ho.do . t.Jiu~eo de ~ma.\().. 
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Estos provocaron el surgimiento de ins

tituciones dinámicas sociales mas libres y 

flexibles en el mundo Helenístico de los -

soldados-ciudadanos, un gobierno democrát! 

co e igualdad política. 

132 

15. Aci..e '((J(l'()no1~·.óo '(Oniaro 
de.\ Sig\o '.I. Q. de j C.· !:lcb<e.. \Cl 
~u de c.uem TWÓe.lo.c\o, eue\-
9J.º \a.'=> Ccnóeto<ac."one~ al \la. 
!O( Cpha\ero.e). M1.l~ dt.\\Q e_¡: 

Vi\1'a roo"IO.ro · P'Qma. · 



lb· NJr.e \'t)('l'IO.W-. un \íc.."'°o< 02,\ ~"0-
:r... t.\ \ic..'rov" e<I). \o. vie<eo<X1f~i11 
Ó'- 'c. !lO\ti<"cJod. del mtl!);..\-«>dO -
e.on \m~ciUt1"1. ~uc.c..">Ó<l de\ 
mJeeo de)\o. c;l.f.vtó. ~. ?eQ,Ún 
\~ 'Ol.10 'fe\~e..Jth dt.\ o.w de. e.e.· 
ne.vento. -

133 



i:;r. • .P,r.\-e romo.no; un 1Tll9•~Troóo 1-..:abb. 
a\ ~Jeb\o; ec:i '.a e5ro..l:uo. &:>~ .;w\o 
Met'1\io, \\o.<noó-0 de\ .. d,:o.iro.~. 
~.9\o .Ir a. óe. u c.. Mu-;,eo ~..o\Q. 
g;c.o <X Flo1enc.·IQ. · 



IB.~~~~~~~o;&,""¿~!~ 
""""""'· 
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Mientras el individualismo se desarrollaba 

en Grecia y en su mas tardío prototipo Ro

mano, observaciones precientíficas racion~ 

les del desarrollo de la naturaleza y la -

creencia en la unidad del hombre y de los

Dioses en la naturaleza, predicaron la --

existenci·a de una verdad universal. 
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20.A,-\e q·~; z.eu"" de.\ aí~tni::ñÓn. 
Erlec.io.; ~. roc.·IO. LtWa-dec.. 
l1'u5eO MOoro\ de ../\\et'.a~. 
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22. At\e romaro; ,.e.-t'l"O.lro en \Jmn
'rf~~~:o¡ mu~ e>.-•J:-o'.-
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La religión cambió, de la adoración a -

los Dioses de la naturaleza a la adoración 

de las virtudes y benevolencias de la nat~ 

raleza en los Dioses. 
140 



Ellos creían en la idea de lo bueno, la 

causa creativa del universo, perfectos es

tados del ser e ideales y un énfasis asen

tado en la armonía, el orden matemático y

la perfección del mundo universal en coe-

xistencia y unidad con el mundo personal. 

2~ . .A1.\e (OJt'IQOO;roe.\a\'\e.'1J.~ 
c.o.n~óc e\ Qt-\-ig-\-o, hG. re.~e..-
seo1ti,do a Me11:.1J<io. t.<l educo.
c;ón :f=:f,OCQ se coo-s.OetUba. co 
mo e\ r.ec.e.<;:0.f10 com?\emeo-\"b 
de. 'o ir.s\-yU(.(..".Óo eo;,t..o\C\I". Mu 
~ r.oc.io<ta\ , t>bpo\e~ . -
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Atributos: El arte Griego y Romano·' de;::"' 
esta manera intentaban llevar a c'ab.o :~deas 
de perfección en el hombre y la mujer ·como· 
dioses derivados de un mundo natural, real 
empíricamente observado y de la verdad un! 
versal. 

26. A"("\e gtic.go; 1ac\e.c..Ofac.•ónde e.?..lr..c. ~ mue~~ ,a cb::> \Je\Q 
e;~ doeX?'l'\IOdoe. po1' \oe. ·'Pee.es ~ c.ompe:T'1c..1on-



Zl- A<+e f~; e.\ ~"º mmo.oo, 
e\ e:ipec.1-0.C.U\? n1Ó5 amo.do ~ 
10;. 'tl)mo.('105. 

za. lnl te\}<e~r¡\1t:,¿, de m.n'(P-:1, -
rnúc;,:,w:., u, Oont..0.fine& en un lfQ 
~ic..o de. \O':> 111~ \la.lr:c.aros 
de (OITIO,. 



ci... AM-e. gt;ego¡ c\:.sc.ó'oo\o; c.op;a en 
mitmo\ d.~ \l\ e?1n1rua e.Je b101.J 
e.e de.Mim; i10C.itl L\!50o.c.1e;rc.. 
a\.\um \,5::. rn. ~'mue.e.o 
No;z.iono.1.e.· 
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,·\~, .. 1' . 
... · 

La figura de la perfección es por esto, 

constitu!da como una figura viviente con-

cebida de acuerdo a razonadas proporciones 

matemáticas del criterio ideal. 

146 
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. 4JUrU G. 
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Debido a que son mortales y físicas, e~ 

tas figuras muestran una forma humana cui

dadosamente observada y personalizada. 
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Su apego a las virtudes del Dios ideal, a.T Atte. gr"iego; Ménade de C01r~ 

sin embargo, les da una gracia simbólica,- ~ ~~~ec;:,~~~~ 
elegancia y encanto, sustanciado en una --

de la serenidad y dignidad ideales. 
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La forma .. suPerficial es correcta, refi

nada,.· táctil Y. sensual proyectando atribu

tos heroicos en lugar de lo ordinario. 
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La figura Griega de la perfección dif i~ 

re de la estructura bidimensional frontal

del arte Egipcio en el movimiento vivo del 
3<1. A't"h!. g;ego; Vidrof10. de.\ PiÍiarO. 

cuerpo,la forma atletica flexible, el ado~ ~"«ite<o. &\-\emp'.oó!. Aoe.(:.\~ 

no elástico y flexible, el balance dinámico k~~~i:~~\ ~~'o iv. 

en una profundidad espacial tridimensional 

la representación estilo-artístico de la -

importancia individual en la sociedad He--

lenística. 
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CAPITULO IV~~~~~~~~~~~~~~
EL HOMBRE IDEAL 

LA FIGURA DE LA PERFECCION 

Período: era del ideai"ismo· 

de Europa, civilizaCi~~es .. Gri~ga y·~Romana 

lcerca 900 A.C.-450 o:c.).~ 

~n este periódo el hombre cobra un va-

lar muy apreciado como instrumento de ex-

presión. 

Edificios y estatuas nacen para honrar

a los Dioses. El hombre toma su imágen co

mo patrón y modelo para concebir a sus Di~ 

ses, como seres perfectos, inmortales, li

bres de dolencias físicas, pero como él, -

tienen pasiones y ambiciones humanas. 

A partir de esta idea se fijan un tema 7 

lla figura humana)por ejem. y un ideal, t~ 

niendo al final la representación del cueE 

po humano idealizado, sin defectos. 

Los hombres son divididos en categorías, 

o típos según las épocas:así representan -

al joven de quince o dieciséis años, el -

joven ya proporcionado como adulto, el ho~ 

bre maduro, todavía lleno de fuerza y vi-

gor, barbudo con los músculos endurecidos

por los años de ejercicio, la joven mujer

llena de gracia de la juventud, la mujer -

madura, grave, compuesta. 

En este tiempo la figura humana va a -

ser la pasión principal de los griegos.Al

observar la naturaleza física del hombre--
155 



y representarla cadavez más realista, el -

hombre aprende más de su naturaleza. 

"Al aumentar su conocimiento y compren-

sión de la naturaleza en todos sus aspee-

tos, el griego también acrecentó su propia 

humanidad". 1 

Pocas veces el escultor griego buscaba

la representación del hombre tal como era 

La mayoría fueron tomados sólo como mode-

los para representar dioses, los cuales -

sus cuerpos debían tener belleza sobrenat~ 

ral. 

"La gama de representaciones iban desde

los atletas en plena adolescencia, pasando 

por las imágenes de Hermes, Apelo y Atenea 

concebidas en los comienzos de la madurez 

hasta Zeus, padre de los dioses represe~ 

tado como un patriarca totalmente desarro

llado, en flor de la madurezº. 2 

En este período la representación de -

la figura humana alcanzó un conocimiento-

muy avanzado,que el que se tenía con ante

rioridad, en cada período la representa- -

ción del hombre corresponde a un modo de-

pensar y entender su mundo, de cada pueblo. 

y solo es comprensible su forma, conocien

do y entendiendo la razón de ser de cada -

una. (N.01) 

Así por ejemplo, en la cultura Griega y 

Romana, a partir del énfasis que se le dió 

al hombre principalmente, y la concepción

de los Dioses como una especie de super--

hombre, reclamaban de un realismo en la ex-
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presión·artística, la comprensión de la -

perspectiva, así como entender y conocer -

la anatomía humana, por lo que requirió de 

una cuidadosa observación de la naturaleza 

humana. 

A partir de que entendamos la cultura-

de cada pueblo, podemos apreciar la-disti~ 

ta belleza que hay en cada forma represen

tada por los artistas, así como valorar la 

finalidad que tuvo cada forma representada. 
{NDtl 
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1 .. Fleming William, Arte,música e ideas-
1990, p 33 

2. Ibid., p 35,36 
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El hombre moral 
la figura de la piedad 
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·Capitulo V 

!>!. M;<>ha 
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?>'!. Kot;ip~ 
l!!f, 1lt1BoJl'1U, 
S>· SfiQ 
~- r;\smi.\!loC/) 
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'<l.'*. l.lerla:> 



Antecedentes:La declinación de las ins- 1.v;tvo.\,eoc.eno. de \o.COf\c.iOode 

tituciones Romanas y la cultura helenísti- ro'ando <.e.•g\o X\11) • C-Ho.<k'<e~. 
ca después de la caída del imperio dejó a-

Europa en un estado de anarquía y decaden-

cia. 
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L,,._ ·-· ------------··· 

2. El mt.s de )uno, rnin:a+uro. de IW-> ? hcJ(os ric.a-:. de OJ.:. 
de. iQe.<'(u, po< \re-'ne.:rn\Qf'\0-::i L.imbou<g laiio 14\G:>~. -

3- M;n;o\-u1'o.. e.\ roe~ de a\::)(i\ Oe \o.~ -\ree:i 'ílcKai;, "<iCO.".J • 

Fue suplantado por una cultura medieval

en el surgimiento del feudalismo, el resu~ 

gimiente de aprender en la iglesia y el -

desarrollo de los centros urbanos y comer

cios en pequeños principados y ducados. 
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tJ. r~·<.0; (e.+"<!l~ de. \~ emi¡:>ero.
-t"M. '"\he.o<lo<u de. ·~ •g\e.~»a de 
:so..n v.t~\e.. 
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!5· Uo.1ó:r, Qe\ ~o.~~o ¡ p·.nt\l'!'O. ~" • 
e\ rr.,le-:.\-.,o de.\ ip.íd:o de.\ ~~ 
Í50 (?f..O \420) , 



6. ~·~. fe\',o.-\"o «.. !f\J'b-\\n:o.no :t., 
de. \o '.9\e~t\ de. S<lo Vilro.\e. 

169 



La aceptación y divulgación de la doc-

trina cristiana trüjo cohesión en lengua--

j es, pensamiento y cultura en el oeste, en- a. óV'I ~ff.11 !-\e\ eieg9a<,WT1ane~ 

lugar de la servidumbre de la gente, prin- ~~.;~~~~\·. Qi.ne\, prit'U(O. -

cipes guerreantes, y condiciones caóticas-

de la vida. 
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q, c.n~1o ~t<o.odo \o..., -t:'.).'ci_.$
de In "" o. 'l:<lto " l'noo. di; 
'ta\\e de.\ ~~~ de. 5.J.O al!) 
~, l F•-: jt. e~o :& ; ..,~:"3,n. 
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,:;. C.r !>~ el· hac.cd01 de m·,\uq1'0'=> -
c.o;tat.um"OO. de,\_ ~ot"o C.,X,i¡(.\·o, 
5.iV_. Pl~i:na. · 

11· t..a agcora' en e:\ ¡o.nltn, mo-eiaic.o 
de 'ª \:>Oi!i:l<.o de. &an Mo<<.0 eo 
vene.t.ia - _C ?t"•rí\tro. m• \"'o.e). ó.e.\ st- -
910 /.11\). 



12. • .A\Je,ide.; moook.o de. ea.ri\"o. Rl
de."z.;ano., tL.101- L!l1-)t Piorna. 

~ f-''gl<as del \JOf\u\ """' en C\'\:!! 
-tte-;:.. 
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14. E.1 u\t~ ·1ulii0. &.+".\\\e de\ pol"\-cn o,.-;~ de. so.n-F01 . .I¡ , -
(sqlo XI 4 ~11 ). 

El cristianismo reemplazó el paganismo

Y el panteísmo con una religión moral mon~ 

teísta, basada en la creencia que el fenó

meno de la naturaleza era el trabajo de la 

autoridad Divina, que el hombre es el re-

flej o de Dios. 
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15 Abo;de moeO·i:.O de san c:.c&
!Tla5 U. ::on DJ.mi..in, <.&glo V\), 
f'<l""1. 
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lb 

176 

lb· Oet11\\e de. Ó~'..d,e., mo~o:w de. -S0.'1-
(..Cf.>mo.~ °' ~on ()o.(1"1;on • l '?>°·9~0 VI') 1 

Piorm.. 

1~. t'l\u.10\ :,\e. \~ óoc.e. a~-\"o\e.~ Oe. Au1e.-
1~11 H4yo9e.urn, L2.2..0-2.L\Oac..)Pona. 



re.. +l:ombie. Qr"Mc.lo: muto.\, •.)lt.~
de. &o.o :ruo.11 u, ~o fuO~o, 
Piorno.. 

177 



El énf'á.sis·· fue·,pU;e'Sto en la virtud, una 

buena ...;id-a, '~l h·Ombr~·-debe ·escoger ei:itre -

el bien ,y':.~T, mal·,. lo moral e inmoral, si -

e.l e·~_tA _para·:·Ser ju;gado por sus actos en

el ci~·lo ·~· :caStigadO en el infierno~ 
17e 



21. Sa.rCÓr-o.<Jo del oue11 ¡:ust-cY', (si 
9\0 IV), 

22.. f\:?l:evc. lo tc11\-ac:1ór. de Eva, 
6i-:::>4:f:'lc.d-u-:,¡ {.ll')O). l ?g 



2?i. e.1 u\'r.mo jÚIC.~O d':-<·,ou;óO a 1Sie"e:oe<·h.1:>1 a'. o{.e.n-\"e.. de. 
ll1 co\eófü\ e~ /,,.\un (,;;g\o ~11) . 

.........., La meta de la vida humana fue ·el bien . -

de su alma; su. cueFPº carnal· fue la agencia 

a través de la cual ~l recibirla el cónsi

guiente j.~~ciO.~:. 
180. 



25 A1><>:d~ : """"''"' & la ;gie
so. de. san V•lo.\c.. 



2"-. :toic.'•a\ o i~urn'.nod.(\, de \a b'1b\ia de. \.IJinc.ht~.u. -
( ••·g'o "'''). 

La meta del hombre medieval fue siempre 

fija en los valores morales y pensaba en -

la vida después de la muerte. 

, 82 



2'. ~i eec.ueln de ile-d?- Rnoce 
l5óg\o "IV) · 
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Creer en la segunda venida de Jesucris

to corno el primer milenio satisfactorio -

cercano fue una poderosa influencia para-

él; las antiguas profecías de la condena-

ción y el desastre apocalíptico llenó sus

pensamientos con las visiones y angustia -

del juicio final. 
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La vida mística, la austeridad de lo e~ 

terior la profunda piedad y los actos de -

fé en respuesta a los cuidados del pecado

carnal y el castigo eterno fueron caracte

rísticos de la cultura en esa época. 
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Atributos:la figura del hombre moral, -

desarrollada bajo la protección de la igl! 

sia fue una proyección tensamente y profu~ 

damente emotiva mostrando extremos de mie

do, terror, tormento espiritual y éxtasis

religioso; por otro lado ésta representaba 

poca expresión, austeridad piadosa, una e~ 

piritualidad mística en un apartamiento a 

la aceptación del destino. 
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Debido a que estas figuras son frecuen

temente vistas en nichos, páneles, porta

les, entradas y arcos, ellas tienden a ser 

alargadas y estructuradas en los lugares-

encerrados y poco profundos asignados para 

ella. 

1 BB 

51. l'b<ta\ coneag<odo a 'o. Vi<
¡en en ~1'e. ~, (año 
1z.10- 1z.z.o), Rw-rs. 

~2.. ~~=w(~.~i~?,~~. 
Pio<na. 



En formas son rígidas, de madera, esti- ~3. Vi<Qe.O de. \o. imdioro.ciofl\ f'lÍ9 
def doble """'¡""1'"'-'º del lizadas y con distorciones simbólicas. \ibt'O óe. Y\c:l!06, QO~'O\e.rne• 
-te I"" .f\rore'. t>eaune= 
t\<.\O<.\ - l<.\Oq) • 
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La jerarquía feudal en la sociedad fre- ~·~ ~~~~n~g:tf~(~~~ 
cuentemente refleja la jerarquía de las -- Probab\e.11\en-\-e..1 ,eg,ofl P.:n-

medidas de la figura y las posiciones de - ~;":""· "'9"' X· Mu<oeD l.<>!] 

la figura de acuerdo a su relativo signi-

ficado religioso. 
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Así Cristo y los santos son mostrados - 35. CYuc.\fitioh de \o. i9\esio. ó.e
sa." ~°'Se., (.Sg\o }:la\ J:\\ ), 

mas largos en escala que los adoradores -- tJ.i\'oei+!l~QFe.O . 

debajo de ellos. 
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~~~~ ~~:f~\W~ 
\o. C:ioc:\;c.a de !3ot\ M.o.<~ en
~neGio,. 
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La perspectiva en hilera de este per!o- ~. CQp\\e\ .\"o.\\aóo de la. ig\e&o. 
do es un producto de la censura y conven-- de SO&' V1~\e.. 

ción feudal. El aislamiento de formas en - '?.&. c.r;s+o Corro mae.4!>-tr'o (?i5'0-
sus espacios encapsulados produce formas - a¡,o), 

1 

cerradas, modelos abstractos junto con la-

limitante de la profundidad de campo. 
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Son símbolos iconográficos en significe ~·E.\ u;~to da,f'\00 oi::nd:C.;o1i,de 

do y propósito; por tanto pasan a servir - '!h.\?e.~~e.(¿_~~~:;~\~~ 
con un fin decorativo, promulgaban la idea c;p:oti de\ .Siglo XIII). -

que la iglesia ha tenido y protege de los

demonios de la existencia carnal. 
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CAPITULO V~~~~~~~~~~~~~~~ 
EL HOMBRE MORAL 

LA FIGURA DE LA PIEDAD 

Periodo: la edad media en Europa, civiliz! 

clones del oeste (períodos de1 cristianis

mo temprano, gótico y escolástico) (cerca

A.D. 500-A.D. 1400). 

Durante este siglo (XII), el arte fue -

sobre todo, un arte monástico; (eran los -

monjes quienes les dedicaban sus temas). 

El arte empieza a reflejar las nuevas

exigencias y finalidades cristianan. 

Capiteles de columnas (O pilastras), 

páneles decorativos en relieve, puertas 

talladas de madera, estatuas en nichos, al 

tares, vitrales etc. tuvieron un valor, 

para dar un énfasis al nuevo conocimiento 

humano y una nueva manera de culto. 
11 El hombre clásico consideraba su mundo 

objetivamente desde el exterior; a difere~ 

cia el cristianismo primitivo lo contempló 

subjetivamente desde el interior". 1 

Esta nueva forma de pensar dio una 

orientación del pensamiento hacia el simb~ 

lismo; reflejado en su arte. 

Este tipo de visiones místicas podían-

ser percibidas solo por el simbolismo, y

por lo que fue una caracter!stica impor-

tante en este arte, que tuvo su propósito 

y su razón de ser, as{ por ejemplo, cada -

elemento artístico nos comunicaba su men-
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saje y tenía un significado. Gracias a --

esta solución encontrada a través de las -

parábolas y símbolos se pudo materializar

este conocimiento. 

Su pensamiento estaba reflejado en su -

arte, se decía que el mundo es un libro i~ 

mensa, escrito por la mano de Dios, y en-

el que cada ser es una palabra llena de -

sentido. El sabio se eleva de las cosas v! 

sibles a las invisibles: al leer la natur! 

leza lee el pensamiento de Dios. 

En este período se advierte la inten--

ción de dar una enseñanza; tanto en sus -

esculturas, en sus vitrales, en sus cate-

drales etc.,. su principal enseñanza eran -

los aspectos del cristianismo: la caridad, 

la bondad, el amor etc •• 

La figura humana tuvo un papel importa~ 

te, en el lenguaje visual del artista de -

esta epoca; representó las escenas del 

evangelio, valiéndose del simbolismo; la -

imagen de la virgen, la navidad, la pasión 

de Cristo, la vida de los santos etc. 

Se le pedía al artísta de este período

que reflejara en el alma de cada santo por 

ejemplo, fuerza, caridad, justicia, tem- -

planza etc. y era lo que se tenía que leer 

en los rostros, reflejando así en cada fo~ 

ma humana sus pensamientos y conocimientos. 

En los páneles en relieve de los prime

ros años del cristianismo se utilizó flora 

y fauna tambien para representar alguna -

idea, en donde cada forma llevaba un sign! 

ficado simbólico, así por ejemplo la palo-
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ma representó el espíritu santo, el pavo

real el paraíso etc. 

Siendo la mayor parte del proceso de -

aprendizaje visual ya sea instintivo o in

telectualmente; ayudó al artísta a transm! 

tir al pueblo en general un mensaje. 

"La vista es la única necesidad para la 

comprensión visual.no necesitamos ser cul

tos cuando hablamos, ni comprender el len

guaje:no necesitamos ser visualmente cul-

tos para hacer o entender mensajes visua-

les". 2 

"Sus imágenes tienen el instinto que i!! 

duce al pueblo a solicitar las formas de -

la naturaleza para la educación del espir! 

tu. 11 3 

En este período sabían la importancia -

del arte como medio o instrumento para el

aprendizaj e. 

Conocían bien el poder del arte sob~e-

las almas todavía infantiles y oscuras. -

En esta época el clero durante la edad

media trató de doctrinar a los fieles, con 

sus vitrales, estatuas, capiteles etc. 

Esto fue una forma eficaz para el apre~ 

dizaje de los fielez, para materializar -

las ideas, para aquellas personas que --

solo entendian del cristianismo lo visible· 

En la actualidad se sigue utilizando el 

arte para transmitir un conocimiento o in

formación, pienso que, se le debería dar -

una mayor importancia principalmente en -

las escuelas y no solo en lo comercial con 

diversos fines; para que ayude a transmi--
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tir conocimientos a las nuevas generacio-

nes, ya que ellos se tendrán que enfrentar 

con los bombardeos publicitarios, y como -

consecuencia la mayor de las veces no --

obran por s! mismos sino a través de los

gustos que les han sido impuestos por los 

medios de comunicación, (aquellos que les 

enfocan hacia las necesidades de nuestra-

sociedad de consumo); el hecho de que 

ellos aprendan por medio de las artes y

especialmente se expresen, , se les ayu-

dará a que ellos se conozcan mas a s! mi! 

mos y puedan desarrollar su creatividad e

imaginación haciendo de ello algo cons--

tructivo para ellos y de esta forma les -

permita ver nuevas soluciones, y nuevos -

caminos; pienso que en la mayor{a de las -

escuelas de nuestro pa!s no es considerado 

el arte como debería ser, siendo un pro-

blema muy serio,y serrando de esta forma-

una puerta para ayudar en el aprendizaje y 

expresión de los niños y jóvenes. (MOi) 
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1. Male Emile, El arte religioso del si

glo XII al siglo XVIII, 1952, p 

2. Doudis Ooms A., La sintaxis de la imá 

~ 1976, p 83 

3. Wentinck Charles, La fisura humana en 

el arte, desde los tiempos prehistóri 

cos hasta nuestros días, p 28. 
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1. Aymerich Carmen y María, 

Expresión y arte en la escuela,(tomo

I), España,Teide,1981,143 pp. 

2. Doudis Doms A., 
La sintaxis de la imágen, 

México, editorial Gustavo Gili, 1976, 

211 pp. 

3. Fleminq William, 

Arte, música e ideas, 

México, editorial Mac Graw Hill,1990, 

381 pp. 

4. MSle Emile, 

El arte religioso del siglo XII al -

siglo XVIII, México, editorial fondo

de cultura económica, 1952, 231 pp. 

s. Wentink Charles, 
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La figura humana en el arte, desde -

los tiempos prehist6ricos hasta nues

tros dlas, Holanda, edicion espec~al

ofrecida por Abbott Universal LTD, --

160 pp. 



El hombre universal 



fl hombre universal a figura de la pasidn 

í 

•. Ma9•""1o d• tlontF<t'llrlb 
t. CondJoo d< Aol'; 
~ Mo'.WJ'5000 do CCU> 
•. 1-!0f<i"'saM dl Manlw¡ 
5--·ll:I 
<>· >l<>lltllofo 
:,. CO<t'1eqqio 
a.~ 
q • Duéodo de lo MitoodOla 
10. Catftl10. 
JI. ~bl;ca ck IUCC'a 
12..~o de Llodtncl YRl'fG1(tJ (l'Pfl). 

Capitulo VI 



1. Anunc..ioc.'.On·. pe.' ~m AngBko; c. 1~3:¡.. P.ñli.tr'a_ o\ t-f2.6c.D¡ 
?:1.2:~ X z..,3:, m. t:k.Jíerlc.ia, mu<:>t>..-0 r\e ~ McVCO!i. 

Antecedentes:Al avivar la enseñanza gr~ 

cias al aprendizaje en el período escolas

tico de la edad media la iglesia avanzó d! 

seminando la creencia cristiana: buscando

recuperar la herencia cultural de Grecia y 

Roma, después de obscurantismo en Europa. 
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2. ne~ ee.:e.._;,.;. ;:)!.. b v<b. OO. v;<~:a tde+a1\e.) ; << Vi<gin<t 
ee hec.'rU ~:~a. ?O" .f\p;o cu.trl·io :». ~ ~:\;Pf>ino 
t.ippi 1 c. \4'2-0. :Oi::: ~e. -t"abla i a<ca nupc•a\ 1 Ql1'°10:.' LoolJl'f!.. 

El idealismo en filosof!a, racionalismo 

en el pensa:iento e individualismo en la -

sociedad fueron unidos en la doctrina mo-

ral cristiana de la vida buena y la igual

dad de los r.Ollbres ante los ojos de Dios. 
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a.« ~~~l~~:~~ ~~ti 
OO. !5,0<::> ~ 2 .5-l" rn. ~lo<eri"ia, 
Bap-\-'<.-\-u;o. 

209 



La filosof!a escolástica propuso la cr! 

encia human!stica de que la fe y la cien-
cia podían existir juntas para el mejora-

miento de la humanidad. 
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f.\. ~:.lro:f\Jo. ec.u,e~tl'e. de.\ Cofldo 
-t,e10 E:>a~o.me\o~a. fQf o]'" 
~~'~:. \~ ;~~~~ ·~~i 
P\\lul Ól-\ ~n1ro . 



El objetivo del renacimiento, de esta-

manera, fue esforzarse por una búsqueda de 

los procesos de la naturaleza como un des

cubrimiento de las obras de Dios. 

5· P.o\',o Pw.>J"no 1 ( l~'.;I" / .50-

t~Z~~~~~cio~iepó~ 
\ºcon ""'1-r\UJO, w~ de.01-

t~~~"ºó"j~ ~~·:i;:o).-
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Se desarrolló una inevitable 

€> u=rdo do V;n<;,d;t:>u,acle
ono.ibm'.o. 'nuoior..i; \. \U~nd~r., 

cadena - ~\ \...'•b<o.rll¡; r.. \!'.SIZ.). 

de progresos en la vida de los hombres. La~ 

observación de la naturaleza introducida -

en la era científica. 
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t..cor1i1:n·do ch V.l'\:.0 1 e~ema ; 
( V~neio. o,coO¿ni;a .11. \YQZ.), 

Sac.aOO óel de """""""""'"" "' V:-\"rv.vio, lpt:>~e~ ele\ 
c..ue·q:o 'nurruoc ) • 
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10. «. Expu\~:i'.ón de. Adáo l.\ ~va Qe\ ~!;iO o poV"' :rq~ -
Del\<\ 9l<JerC:ICl ¡ 1'1'1.5 - M~e, · P;ed<U d~ :i;:.,t,;~. eolo<í.a, 
e>q,(\ ~;\"(()(iio. 

Descubrimientos del mundo objetivo, del 

hombre y su lugar en la naturaleza, gu!an

conceptos desafiantes los cuales ultimame~ 

te atacaban el conservacionismo de la aut~ 

ridad secular y religiosa. 
215 
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11· :ro.n Van Gu._c.K ¡ el rrn\i·i1r.onio 
A<oo\f·,.,-, . 14. '!i<.\ , lo.b'.:1 OC. na
de.··" B\,b;.. 5q,=l- cm. Uo,(.;1,.,4\ 

0'l'L~L\ , L.b•Xlf!.b · 
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El crecimiento de la ciencia, la inven

ción, exploración, productividad, naciona

lismo y la nueva riqueza trajó la emersion 

de la consciencia individual a un atajo en 

la historia y en el arte. La era moderna-

había nacido. 

218 

13 P.e.< r" de. to. l-=1a.n:.e~c.o.; (M1'=> ~ 
- 1~q2.): muu-Tc d¿ Adlr;. De:ta.1:e. 

de. lo. 1eqe..nóo. de la c<u~. 1g\c-
5·oo.. de. 50'1 Fl'ar1C.:'!JC.O,-A<t.U.0 
(I-1-ali"). 
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15. E.1 l\lc.frl.en-\-o de \'C.ílll .. :i por -
Oot-\·1c.e\f,; c. ILtB<J. Tempie. 5Q. 

bre lienzo; :.:¡z. x Z=1B m. 
f-lorenc:.a , UFfiz.~ • 



Atributos: en la figura del humanismo,- IG. S:ln p.!dl'o u. Snn R.i.tio rep:li·· 
-t;e.1·,~k:l \;nv-::,11..-:i~ \)Ot f"\a."=>Q· 

los artistas renacentistas vieron al hom-- cc..·.o, c.. 1y_z..c,, .• 1t\z..::t, p;11~u.·c1 

bre como una figura monumental, una figura a\ f=-l'e6C.Q · ;::\o,.e.ric.iQ • ~at'\1It 
Í'b<iÓ. de\ Ct¡T'fl'.•nt:..., ~p. \to. 

de grandeza y esperanza, cubierta con de-- E;lrQrlC(tu_·, . 

seos, los esfuerzos y las pasiones de la -

humanidad universal. 

221 



222 

t:f. ~~~~ ~~nb'~~ m'.5~¡ 
a\twa. , so.o ted'o e.n Vi11co\i1 

F\o.no. 



~ .• IB· ~~.~~ie\~aoió. Gro.\•m 

",_~1q. l'io.l'Qe.I exitli>o; cl.\:)u¡o f"''f'l"! 
~ 1-Qf:o , 5tt:ii\a. ~::oic...a (Otf01tl 

1 A.!ih1TO\ean Mu:,eurn) . 

:¿D.~~~;=º L~g"~~ 
:;;.;_.j ua1e. \ O>fO<d A<>\'vl'Olean; 

.• ·( 1 '\ uJ.nd-;o( l'o;al "'º'ª'~ ). 
· ZI l.-eoro<Ó.o ch IJ•n6 1 d.bU¡o ""-
. óeF:,r.u.00 Vi.<i\ 1 de. ~\da.~ 

.· l ( \JJ,ndt>O"< P'\Q40.\ (....'1b<afl\ ~ -
h. ,\'5º3), en P<obab\e.. co~ 
Xi.011 CO('I lo~ e<i:>-tudio;. ~ro. 
ro. oota110. de. Ansl"I<><• · 

u ~~ ~ Jrto'")f~.~¡f.~ 
~l.'5 :1:d. 
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Todavía reflejando sus influencias me-- 23 Al'oet-\u Durero 1 (l'i:tl-•5Z.B): 

dievales de la vida moral, se movió a un =-t~e.~ ·~.6~~~:d.
estado de poder estético y emotivo desde--

su precursor .. 
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,.._ Aloc.-\o Ou'e'°; l 1~'11-1~U1): 
~ ·, +o.'o\o. , zca. "' eo c.rn· ""'~ 
seo del ~, ~·,d. 
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&· ~:\~nz:~~~e(~~~. 
,,, UFfiz.'1). 

En sus formas anatomicas correctas, vi-

tales y escritas con energ!a, simbolizaba Z.f 

la vida como podría ser. 
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2.q. Mnñ\'egoo. ·, C(.~-\o moer\o, c. IY'I0-1<80. 
ó\w '5ob<e \ien~o; º·"'°X o.a1 m. t-\i 
Ión , p·1mc:otem ~ \?!eXo. . -



:sto mostró una consanguinidad con la - 30. ~~~:º&u((J~\ ~~~ 
razon y la naturaleza, con la creencia en- ¡:::\O'(enc.\a, Santo. Apo\on;a,, 
Dios y con la fé en el hombre. PleF-et-t-or·,a · 
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31 

"''· ~1ón de loo '!!"9°"' poi
tv\o.!:lo.c.c..io\ /lf2.Co. P.nt"u(a 'oq 

~c0~~~,º~\~~\c?·~~º,~~ 
iglesio. del Ca<r•line. el~ p,,.., 
e>e,1\in. 

3Z..l'\Cl¡:4c.I ''"mi.o, dol•ui\é.<>
(o.,,fofd, L..ond~ , f:t<it;e.1-\ 
m.A~e.urn). 



~~.Tvo11'!>~;9u.<ac..',o'., de Cl'i'E:>~b Sobe 
el l"OOr'ITc TQ'ooT'; p::i.- G;o1.10.nn·1 
f:l~\\:n:,c. 1~w.d1eo ~b{e -\·a.· 
bl..t ¡ 1,3~ Xo,lá& m Vene.c.:-a ,
mueeo Cofa: . ..-·. 
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En la figura estructural proyectó ten-

siones y empujes diagonales a través de la 

gran flexibilidad del movimiento linear--

arabesco. 
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,,... Acl¡>n 4 Eva e>l"''"ado;. d<I ~ 
va.1-;;.o (de-\-u\\e., Coo\ut\-\-o) ~ 
Ma<!::io.c.c.io \ l'-12.1'. Rrr\"ulo. Q\-

V~2~; ~a~)C ~o.~PÓ\ ~ ~ 
m·.ne., Co.~•\\a e>taoc:.ac.c..i • -
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Las superficies tendían a ser perfectas 

de acuerdo al ideal clásico Griego:los co~ 

tornos lineales eran palpables, mostrando

flexibilidad, gracia muscular y claridad -

anatómica: la forma era heróica y empeñada 

por lo monumental. 
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3!i. Donn-fe\\o, (\3=l.:t- 11.\t.¡(p);D~
\Jió. 1 'l"Uc;o, IL!l.\0-42.. ,bfOf'\ 
ce., rruseo Y"Qt.oOl'\ll.\ de. !;-\Q_ 
re.!"C.ia. 
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5T. E-1 bauh-eirro de. o~to, PJt' -
Píel'O de..l'-0 Ro oc.e. ~e.o.· c.. l~b 
1~50¡ dl!.-0 '2Jobr't -i:obta: 1,co-:l-x 
1,1w m. L.ondfe.f:I, ga\e..,..:O. l-l~~ 
Cieno\. 



38. \/ • .-ge., C!J' .1 t>i'o q so"'°" P"" UJ<.í\Ól.\\a l'lobb<l. -
re.he.ve. er. rrOtrf\O\. P:ere d'• ffim;l'\o. 10. P'.l..lr·,t"\o., • l.-Ta\;a. 

La solidez y el significado permanente

anterior y mas allá de la experiencia or-

dinaria fueron su propósito funcional. La

figura renacentista en la escultura nunca

tuvo el propósito de ser vista desde una -

posición solamente, sino alrededor, en un

espacio tridimencional. 
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~q, Migue..\ ~e.I: Qiv;d. l=totenc."ia 1 ct:.adem:o. ::t.d .• aH-uro. "t?iL.\ ¡ 15'0\-f...\ , de.o;;.-t;t\lOO oi•B·~ 
men-IB. a \o. p\o:w. de. \Q s.>ff\O"~o.. 

'JO. J.lerwle., 4 .A~·\-eo por .An\'on'o de.\ íl:i11a:olo; 14'>~- r'l'l-B., broo:.e." O,q~ m. de 
a\t-1.1.Yo.. i='.:ife.l'lt.'10. , bJl"s¿\\o · 
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En la pintura fue dado con un efecto -

temeroso a través de esta estructura arqu! 

tectónica, su balance simétrico espacial,

mientras su panoramica universal presenta

ba el movimiento, aspirado al hombre tras

cendental de esperanza y pasión. 
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4t.f. l..eonatdo da Vir'IÚ¡ e!)-tud;ó de. la. c.obeW.. de.. 
C<\,,,-\o f'0."1 In 5<1n\¡, Una, d;bu¡o Ú)(I -

p~~ a\ -temp\e.¡ tto '/.. 32. c.rn. t•'U\CÍt\ Pi
hac.arec.a de.. i()fuo. . 

q5, Uuirutclo do. \iinc.': e<>tud;ó po<o, la cooe.w 
'W1; ªf<i'~~ t:."~~!:~ ~~~~,r= 
( ""' n. 1:z.ss ) • 
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CAPITULO VI.~~~~~~~~~~~-'-~~'
EL HOMBRE UNIVERSAL 

LA FIGURA CE LA PASION 

Período: era del humanismo en Europa, era

del Renacimiento (cerca A.O •. 1400-1600). 

Fue en este período en· que el artista 

tuvo un cambio muy significativo; pasó de

artesano a un trabajo intelectual casi --

científico, y en donde debía conocer la 

teoría del arte: podía llegar a ser consi

derado como un genio. 

A diferencia del arte anterior (medie-

val), que tenía un sentido didáctico y cu 

yo propósito, transmitir un contenido doc

trinal, se narraba en forma abreviada, si

milar al que hay en las ilustraciones de -

textos, que pueden prescindir de una des-

cripción minuciosa; así surgió un nuevo -

modo de pintar en el Renacimiento, en don

de se narraba una historia por lo general

de carácter religioso tal como lo había -

visto un testigo-presencial ( entre otros

rasgos) ¡ en este período no hubo una rupt~ 

ra brusca con la etapa anterior, siguió 

perdurando la iconografía religiosa herede 

da de la edad media. 

A partir de esta ideología, hubo una -

descripción más detallada en las imágenes

para definirlas; así como convertir a los

personajes en seres capaces de movimiento

Y afecto, que expresaran claramente sus --
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actividades y reacciones emotivas. 

En el estudio del cuerpo humano, el a~ 

tista mostró en las figuras el movimiento

en la que todos los miembros del cuerpo h~ 

mano entraban en juego. En este per!odo se 

pensó que el artista, deb!a representar -

sus formas basándose de la armonía cromát! 

ca, como de la armonía de las proporciones. 

en donde esta armon!a no pod!a estar de-

terminada por el esp!ritu o talento del -

artista sino por la objetividad de las le

yes matemáticas. 

Se puede ver en este per!odo al igual -

que en el anterior el aprecio del arte co

mo una forma de narrar y comunicar as! co

mo el difundir la cultura y el conocimien

to en general. 

"Durante la edad.media y el Renacimien

to, el artista servía a la iglesia de pro

pagandista vital. En las vidrieras, las -

estatuas, las tallas, los frescos, las pi~ 

turas, las ilustraciones de manuscritos, -

transmitía el mundo en forma visual a un -

público que gracias a sus esfuerzos, veía
las historias bíblicas de una forma palpa

ble''. 1 

La observación cuidadosa de los fenóme

nos naturales y el deseo de reproducir ob

jetos como los capta el ojo fue signo de -

una actividad empírica: la disección de -

cadáveres para estudiar la estructura del 

cuerpo humano revelaba un espíritu de li-

bre investigación y el estudio de las mat! 

máticas para hacer que los objetos queda-
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ran en su perspectiva exacta, entrañó un 

nuevo esp!ritu científico. 

Para Leonardo da Vinci la pintura era-

un especie de ciencia exacta de la natura 

leza; combatió la definición tradicional -

de que todo saber que no se derive inmedi~ 

tamente de la naturaleza a través de la e~ 

periencia sensible es nulo y falaz. 

Entre el arte y la ciencia nació una !~ 

tima. hermandad. 

Hoy en d!a el lenguaje de las artes (v! 

suales) se ha utilizado para la compren 

sión y comunicación de otras especialida-

des entre ellas la ciencia. 
11 La ciencia (la información científica)¡ 

corno cualquier elemento de la experiencia

hurnana, puede ser transmitida por la lite

ratura, la charla, el periodismo, ~, 

etc. a quien no la vive''. 2 

El conocimiento de la naturaleza y lo -

que se ha aprendido de ella, as! como lo -

que se sigue aprendiendo de ella es un pa

trimonio de todos y que se puede transmi-

tir el conocimiento, ha ciendo mas accesi

ble su comprensión por diferentes medios,

pero en especial en las artes ( visuales ), 

que pueden transmitir este conocimiento -

para aquellas personas ajenas a este campo, 

as! como para las personas que no han te-

nido una educación. 

"Para el analfabeto, el lenguaje habla 

do, la imagen y el símbolo siguen siendo -

los medios principales de comunicación, y-
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de ellos solo el visual puede preservarse
en la práctica". 3 
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1. Ooudis Doms A., La sintaxis de.la imá 

9.!ll!L. 1976, p 168 

2. Ibid., p. 168 
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El hombre individual 
la figura de la personalidad 

Capitulo VII 

l :r.+alia 

2 E!;pQiia 

3 ~rancia 
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Antecedentes: el creciente fervor del -

nacionalismo, la creciente confianza en -

el pensamiento racional, y el importante -

avance de la individualidad, marcó las te~ 

sienes culminantes y crisis del poder real 

absoluto y la autoridad religiosa ortodoxa 

en la era del barroco. 
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El cont{nuo movimiento en la explora--

ción, el progreso científico y la inven--

ción, la reforma, el crecimiento del mer-

cantilismo, y la difusión de la riqueza en 

el nacimiento de la poderosa clase comer-

ciante-burges dieron a las aspiraciones h~ 

maniatas del renacimiento un nuevo surgi-

miento. 
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5. La.s m~l"l·.l\US ro" ~elÓ.!.~Ua-, 
\tP5cQ. oieo 50'ó1'e \1enro ·, -
:?,1e.x 2..~ro rn Mad,·1d, inu
-:.e:a del ?<uOO . 
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CD· A?Q\o u. Onr-ce (.de\u.\e..'i \')O' ~n·\,r\,; 1eo2z.- \Vi-Z.5. ~6..Jmo\. 
<:. •• f~m. ~lf'ó\. 

Las ideas liberales atraparon la imagi

nación del hombre en todas partes: en In-

glaterra, la gloriosa revolución: en el 

nuevo mundo,la democracia americana:en 

Francia, la primera república. 
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El arte del perfodo refleja la inquie-- q, E.mud"O de. In v-iqu~a \'\\11111,1 
llO., Oo<ó • llO~!;. ~·'l"u'lt> ~ 

tud y el carácter cambiante de los tiem-- ~':\ &¡-~~~~t& ~ l'li;? 

pos .. 
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Era un arte basado importanternente en -

el hombre como individuo: en la naturaleza 

vista, en el realismo profundo. 

11. l..a5 -\-re<> 9(<1:A<> .t'll< Piubell<>, 
c. '"'~ , dlco =ob<e. \lenui ¡ 
z.,i1 ~ 1,&1 m. Mad1•ó., m~ 
~\ !Yodo. 
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¡¡. Do.111d, l'O'< eern··""; 11¡,1q-1~Z11. 
i.%1mol., 1 , ~o m. , l'lomo. . 90.
\~Y(C\ ~Y9hc.<>e · 

ro. ~~.~~~~~g~_;i·;~"'6~ 
~¿s ·~~~;~e.' ;>0,10.~ 



/~ 

Era esencialmente un arte del retrato:- 1~-E.\ ~Uadol" de 5e\Ji\\a. l4e. 
lo monumental en el arte fue reducido a - -hl\\e.) 1 (XJ( Ve.lá~uet.~ c.. 
una representación del género humano en su 

ambiente social; la generalización heroica 

simbólica fue particulizada para abrazar -

la imagen ordinaria personal. 
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1!5"· \Jiei~<>ifiendo nue\/Ob ~CJ(
Ueld?. et.; \G>IB; ól<o ~ 
lie.oo ; o, qq x 1 , U. m. E:.~;m 
bur90, gn\.,rio. l°\cl(,\onal dé° 
E:.5<.oc.io. . 
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La figura femenina apareció por primera 

vez en la historia como ,una forma no idea 

!izada, emocional, viviente,latente, resp~ 

tada como un igual a su opositor contempo

raneo en el arte. 

R. E.~To.5\5 de 5a11'¡¡, "T"c<e!<I, 
fb< eoetn;o; l l!A4- IC.SZ.,
liomo., C-a?il\o, Como.fo ele, 
~a ~dn De\14 IJ•1tQ. 
rio.· 
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rq. 41 c.cx:.ne.10. llO'I \k.~!l'W!~1; c.. ltl>!SB; Óleo .i.obi'e -
liint.o¡ 0,1\5"5 lfJ( o,L\I m., -Amo.te1dam, ~\ji<<> ,
mu~m. 
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El paisaje envuelto como una entidad c2 

rrelacionada co el retrato del individuo -

en su antecedente esencial. La gente cor-

tés, refinada, y ordinaria predominó. 
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Los caprichos de la naturaleza se fun-

dieron en los caprichos del hombre, el fl~ 

jo de la estación, el clima, el tiempo.del 

día coincidieron con el drama de los sent~ 
mientos, emociones y pasiones. 
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2Z.· Fuente de lo., c.ua-\"(o <;o,, C.cletn1\e),''e.1 6a"J•" ': 
!'O!' C.lnude lbu.,,,,,·m . Ploma , Plaw. N~\lOOC. · 

El espectáculo del mundo material f !si

co, emergió en una eterna continuidad con

el mundo humano individual. 
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Atributos: el arte del barroco se enfa

tizó la luz clarobscura, las superficies-

de la piel en el hombre fugitivo, tan dis

tinguidas desde las formas escultóricas 

arbitrarias, heroicas y monumentales. 
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Desarrolló la plasticidad de las super

ficies tanto como tactilidad de los conto~ 

nos. 
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En color, cambió la densidad, los valo

res monocromáticos de la obscuridad en --

las luminosas transparencias cromáticas de 

las sombras. 
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Produjo la admosfera del volumen espa-

cial en conjunción con el retroceso plani

métrico de la perspectiva. 
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Creó el surgimiento hacia lo momentaneo 

y lo espontáneo, lo emotivo y la expresión 

en la pintura humana, como diferenciado -

desde lo estable y lo controlado, lo dcvo

cional y el significado en los permanentes 

cuadros renacentistas. 
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La sim'etría y el formalismo fueron su

plantados por el dinamismo no balanceado y 

la informalidad. 
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a1. e.1 n•iio ~"""' cano e~-lb< ro< llt.i<illo 1 c..1W55 -
IG>r.Cl ¡Í lii>li>5; óleo º5Cb<e. IW1Ul1 l,t.?>~ l,OI rn. 
Mad1iGI, in= óel ~o.e.lo · 

El contorno lineal, la impecable super

ficie en la pintura, camino a la difusión

de los límites, y el cepillado en las su-

perficies pintadas. 
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Sinceridad, simpatía, movimiento y la

vitalidad de la personalidad humana fue la 

meta del barroco en un tiempo de dinami~ 

mo y tensión en los asuntos. humanos. 
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CAPITULO VII.~~~~~~~~~~~~~~ 
EL HOMBRE INDIVIDUAL 

LA FIGURA DE LA PERSONALIDAD 

Per!odo: era de la ilustración en Europa,
era dol Barroco, (cerca A.D. 1600-1800). 

Surgió en esta era una ruptura del equ~ 

librio, aparentemente logrado en el Renac! 

miento: aunque esta era (Barroco), no vino 

inmediatamente despues del Renacimiento;-

hubo un período intermedio el cual dió lu

gar al Barroco; el manierismo se originó -

de una crisi~, y tuvo dos orientaciones d! 

ferentes; por un lado se estudiaron obras

maestras, con la idea de asimilar sistema

ticamente el vocabulario de los titanes de 

fines del Renacimiento, los llamados (ma-

nieristas académicos), y por otro lado los 

artistas artistas altamente individuales,

quienes en su rechazo de los ideales Rena

centistas cultivaron la excentricidad y se 

deleitaron en conflictos internos; {manie

rismo libre). 

El barroco tuvo sus comienzos en Roma;

empezó al servicio de la iglesia catOlica 

y de los ricos principes de la iglesia. 

Una parte considerable de su obra tenía 

un contenido profundamente religioso; rei~ 

terpretaba viejos temas como exploraban -

temas nuevos, así como la vida de los san

tos; pero también hubo encargos de obras -

no religiosas, para la decoración de pala-

285 



cios y villas. 

L~s venus se convirtieron en vírgenes,

los bacos y apolos, en'cristos barbados.

El arte religioso de nuevo quedó supedita

do a la religión. 

El nuevo misticismo se orientó social-

mente a atraer a sus filas a legos y clé-

rigos, y a personas que participaran acti 

vamente en asuntos del mundo, al igual -

que aquellos que vívian entre las paredes

de los conventos. 

En este período todas las artes se vol

vieron teatrales y buscaron sorprender y -

deslumbrar. 

En cuanto a la imágen "pura" del hombre, 

fue sepultada bajo una avalancha de decor~ 

dos teatrales: pelucas suntuosas, utilcría 

y protocolo. Es posible tener imágenes que 

se acerquen un poco a la realidad por ejem. 

en algunos documentos escritos, como en -

las sátiras de molier, etc. 

El hombre Barro~o adquirio un nuevo co~ 

cepto de sí mismo y de su sitio en el uni

verso, por los descubrimientos e inventos

realizados en la era. 

La tierra dejó de ser considerada como

un punto fijo en el eje del cosmos y por -

ello el hombre dificilmente pudo ser con-

siderado ya como la única finalidad de la

creación. 

Con el cambio de la imagen del mundo i~ 

dudablcmente tendría consecuencias impor-

tantes en las artes, que respondieron en -

este caso con una reafirmación estruendosa 
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de la supremacía del hombre y una acepta-

ci6n jubilosa de esta nueva concepci6n --

del universo. 

Los procesos fundamentales del pensa- -

miento cambiaron desde la aceptación de la 

autoridad de la fe, hasta la experimenta-

ci6n científica; la unidad de la cristian

dad simbolizada por una iglesia universal

fue objetada por diversas sectas protes-

tantes. 

En este período de las disputas teoló-

gicas, discusiones filos6ficas, divergen-

cias científicas, tensiones sociales, dis

turbios políticos, naciones beligerantes y 

creación artística nacieron el estilo Ba-

rroco y la época moderna. 

Las ideas liberales atraparon la imagi

naci6n del hombre en todas partes: la rev2 

lución inglesa, en el nuevo mundo la demo

cracia americana, la primera república 

francesa. 

Lo monumental en el arte fue una repre

sentaci6n del género humano en su ambiente 

social. La mujer fue representada como un 

igual al hombre. Los sucesos naturales co

mo la lluvia, las estaciones, el clima etc· 

influyeron en los sentimientos, emociones

y pasiones en las obras. En el Barroco se

enfatizó la luz, la superficie de la piel, 

la plasticidad de la superficie, los valo

res monocromáticos en la obscuridad, lo -

momentáneo y lo espontáneo, el dinamismo -

no balanceado y la informalidad. La refor

ma fue una de las causas más importantes -
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que realizaron un cambio en el arte. La -

jerarquía eclesiástica necesitaba del es-

plendor de las artes para reforzar su po-

sición exaltada, de esta manera, todo de-

bÍa ser mas monumental, con decorados luj2 

sos e infinidad de adornos. La figura hum~ 

na adquiere mas flexibilidad y movimiento

para hacerse atractiva y cautivadora. 
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El hombre. personal 
la figura de la emocidn j 

f 

1. Es paño. 4 • Inqlaferro. 

2. Francia 5. Ale.ma11óa 

3. Kolanáa 6. Amer"ica 



Anteceden.tes: los resultados del raci2 

nalismo del siglo XVIII, la libertad de -

pensamiento y el progreso científico so 

cial trajeron la productividad de la era -

de la maquinaria con sus nuevas técnicas -

en comunicación, la expansión comercial y

la competencia entre las naciones y las -

clases sociales para producir conflictos y 

crísis en los principales paises de Europa. 
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Fuertes choques fueron dirigidos contra 

el -conservacionismo en el gobierno e inst! 

tuciones sociales; en Francia principalme~ 

te, el autoritarismo napoleónico provocó

el mas amargo antagonismo. 
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~r~?:!;~, 

~.i!;ff.\'(.; ·'.\.-

El arte de la éra desarrollo tendencias 

al conformismo; el patrocinio fue dado a -

aquellos art!stas que reflejaban puntos de 
vista conservacionista y tradiciones acad~ 

micas; aquellos que desafiaban las cr!ti-

cas eran rechazados y despreciados. 
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La resistencia dio camino a la rebelión 

en eL asunto y estilo en una no acade~ica

y no ortodoxa experimentación en inclina-

clones subjetivas y emotivas. 
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lt. 

Los descubrimientos arquitectónicos im

pulsados por los frutos de la conquista -

napoleónica, los comienzos antropológicos

en la investigación de culturas tempranas, 

el crecimiento de museos públicos y colec

ciones históricas y el arte oriental exó-

tico dierón impulso a nuevas formas de --

expresión y a movimientos independientes -

en el arte. 
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En el deseo del artísta por respeto, p~ 

ra rr.antener la dignidad personal, para ex

poner un punto de vista liberal, para tra

bajar libremente sin restricciones, él bu~ 

có caer en la rebelión, aislamiento en una 

tortura personal y en el exilio, un escape 

en la disolución bohemia, y una exclusión

en cuanto al retiro intelectual y la fan-

tasía emocional. 
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tB. E.\ pl¡:o.no C.c.on¡unto l\ de+al\e.) pot ane.'r1 IB~b ,-
óleo 5oble lieneo; 1,,¡,1 X o, q;¡ m. ¡:¡¡,:f>, mu5e0 de. 
01'5<llj. 

Atributos: el arte de este período rev~ 
la una diversidad de interpretaciones fi_ 
guradas. 

310 



311 
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. 21· E.1 !)QUf-fCl<JiO poi ,-t.rl'l'\el'¡ 1805'1-
Ó\ro 50i:><e. liMW ¡ l,'I~ )( Z,~im. 
(..Qndf~'i>, golu(Q T,,.\·e. • 
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En tanto que el retrato continúa, no es 

una fuerza principal como era en el barro_ 

co. 
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Las figuras tend!an a ser minimizadas -

dentro del paisaje; el paisaje llegó a te

ner una mayo actividad y hay una nueva te~ 

dencia a pintar todavía la vida como la 

creciente concentración en el asunto. 
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Esto es como si el artísta necesitara -

una sensación tranquilizante de estabili-

dad, orden, seguridad y serenidad de las -

dificultades y aflicciones que el tenía -

que soportar. 
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z.~. "E.I Cilui¡ote" poi O<Jii. Li
-togfa¡:.lo. paio. el u¡f'i. 
-tu10 llI de.I T. J: . Ma-
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so. e.1 (.ll+iu<o de. A talo. f!01 biro det, 1eoei 1 Óleo -
:sobre \ienw ¡ z..10 J. Z.,<P't m. !=bd<>,t...ou~re. 

La fiqura del realismo dió distinción y 

valor al siqlo XIX en el arte. En tanto 
que la pintura r?mántica, enfatiza los 
ideales del hombre y las esperanzas, la 
pintura realista muestra su condición h\18! 
na, su vida personal, su eaoción sufriendo 
y resuelve luchar con.tra la adversidad. 
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Sus intereses son lo apacible, lo común, 
lo proletario; lo distorsionado, lo estro
peado, lo grotesco, el payaso, el juglar,
la prostituta. 
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?it. e.1 Ángelll!> ror Millet-. IB5'f- IB!l'I, Óleo ~e 
lienui¡ o,555 X 0,1>" m. Pa<íe, Louvre. 

Busca la belleza de la persona interior, 

no la de las apariencias exteriores. 
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Revela la nobleza, gracia, el calor hu
mano y la ternura a través del trabajo, el 
problema y el desgaste. 
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LOB llOvimientoa tienden a cambiar hacia 
dentro, las formas son cerradas.y contraí
da•. r.. explosión renacentist~ aurg~·y· una 
expansi6n aarchita y encogida en la for111a
reali•t•. 
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. e\ ~'5(1(1()1' pot f'>odin; 
1s00-1qoo; Wu, 1,qs 
X 1,t.C\5 X 1,5'\ m. Patis, 
~ l'lccl;o. 
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La esperanza es convertida a una infle!! ~¡¡. Al19us\'e l'l~n tl&lQ-\q¡~). 
ibl.e determinaci6n. La concentraci6n barro del'ñ.l\e ,de loe. b.J.t9\le<>(6 · - °'- UlG\f>• bft)r(.t. 1~ -" 
ca en la ,importancia facial se congela en- museo ~¡n, fb.(\~. ' 
~1.:realis.mo a ':In. gesto( movimiento. de~ 
~u8rpo,. uria c~pr1ch6sa contracci6n de ma--
nos y pies tensos. 
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<\b •. fht<oc.lo,•.ac.aaem•¿' ¡;oi' -
. ºª~"d; e,. \'18o 1 ó~ ~ 

litm.o¡ 1,t.5 X 1,~ ti\• -
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. El realismo gana su inmenso poder de - <\'!· ~«o,e<tl'em\ l'OI MOM\'; -
IB'\f.I. ólo;, scbre litoc.O¡ 

emoción de sus atormentadas formas local!- 1,c.t5 k '1\'3" m. TOUi'\'\C.'11 _ 

zadas en una 1rietable acertividad humana. Ol~ de.f>. -A<+es. 
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La figura del impresionismo tan difere~ 

te en forma, oculta una perspectiva astri~ 

gente, similar en su luz y su atmósfera r~ 

diante.Cuenta de la tranquilidad y relaja

ción de la gente ordinaria. 



.Ellos respondeit·a su ociosidad aún en -
sus impulsos momentaneos y reacciones es-
pontaneas a las verdades de la era indus-
trial, son mirones, espectadores y busca-
dores anhelantes en un mundo dislocado de
simulatlo placer. 
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CAPITOLO VIII.~~~~~~~~~~~~~~ 
EL BOllBRE PERSOBllL 

LA FIGURA DE LA EMOCION 
Per!odo; Edad industrial ·eR Europa,Romant! 
cismo, Realismo, per!odos impresionistas -
(cerca A.D. 1600-1900). 

El Romanticismo surgió como un movimie~ 
to de exaltación del hombre, la naturaleza 
y la belleza; el redescubrimiento de fuer
zas naturales: nieblas, montañas, ríos, -
bosques impenetrables etc.; y como expre-
sión del esp!ritu de rebeld{a, libertad e

independencia. 

El patrocinio en el á~ea art!stica fue

dado a aquellos artístas conservacionistas 
y de tradiciones académicas, los que desa

fiaban las críticas eran rechazados y des
preciados, Esta resistencia produjo un es
tilo no ortodoxo, no académico, subjetivo
Y de inclinaciones emotivas. El arte desa
rrollo tendencias al inconformismo. Por lo 
que el artlsta desea expoder su punto de -
vista, y trabajar libremente. 

La verdad que buscaba rue la del senti
miento y no la de la l6c¡ica, y fue inaaci! 
ble·su curiosidad. 

Lo •ubjetivo, lo irracional y•lo imagi
nativo eapezaron a abri~•e paso en un mov! 
miento que plante6 un grito haci~ lo hwoa.~ 
no, la naturaleza y la belleza inalcanza--
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ble, idea~ y sublime. 

Los. artistas_ ro~inticos buscaron una~-

huída de la realidad circundante, en bus

ca de los territotios menos explotados,--

dando rienda suelta a la fantasía, la emo

ción y el mcucntro con la naturaleza y la 

historia remota. 

El artista nos narra graficareente un m2 

do de ver el mundo, en la representación -

artística de la figura humana; la vida de

las personas son descritas visualmente así 

como de la sociedad, dejándonos una imagen 

aproximada de su vida; desde las ~ás fuer-· 

tes acusaciones de la guerra y sus desas 

tres (Goya), así como todo lo que le suce

de a la humanidad cuando pierde el control 

de la razón; hasta la enfatización de los 

ideales del hombre, sus esperanzas, etc. 

Las artes dejaron de ser producidas so

lo para un pequeño grupo refinado de ari~ 

tócratas; y se empezaron a dirigir a un -

pÚblic o anónimo cada vez mayor; en este 

tipo de público los artistas empiezan a 

exhortar, hechizar y asombrar, ya que se -

pensaba que era difícil saber con certeza

que sus receptores tendrían la capatación

intelcctual de formas complejas. 

Con la inv~nción de la camara fotográf! 

ca y los descubrimientos científicos acer

ca de la naturaleza de la luz y los nue-

vos conocimientos de la fisiología del ojo 

los pintores realistas e impresionistas 

buscaron incorporarlos a su arte. 
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Desde 1839 se publicaron las investiga 

cienes de Daguerre y Niopce en la imprc--

sión de imágenes fotográficas en placas -

metálicas preparadas. La revelación que 

las imágenes visuales dependían principal

mente de pequeñísimas gradaciones de inte~ 

sidades luminosas, indudablemente tuvo e-

fecto en la pintura. 

La invención de la fotografía ha tenido 

una especial importancia tanto para fines

científicos por ejemplo. (en el estudio -

del movimiento animal y humano ), así como 

en el arte; en las artes gráficas~ en sus
distintas ramas para la impresión (tipogr~ 

f!a, litografía, huecograbado, offset, se

rigraf ia) etc. 
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El hombre analítico 
la figura de la introspección 

Capitulo IX 

2. Ellro¡x¡ 

3. Asia 

4. oceanla 

5. nmerlt:;a 
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;¡ t. 

·:1j 
ar- r./lu~r(e.tro.to c,on ¡::ll\efC\· 

~r Ut<inne.1 G· !8'\01 Oleo 
te,se puede decir que empieza a finales -- .!Obre l~t.ol O,~J(O,~s-

Antecedentes: la era moderna en el 

del siglo XIX en Francia con la derrota de m. Z.Ufoe.h, ¡:.uflllQ'..ión E..E> 
f>ilhrti:. 

Luis Napoleon, la ocupación de Francia por 

fuerzas Alemanas y la creación de la terc! 

ra República. 
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No es un accidente que Francia que ha 

b{a sido aclamada anteriormente como prin

cipal exponente de cultura y las artes en 

Europa, pudiera llegar a ser la cuna del -

nuevo modernismo en el arte. 
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5. l'/lme. u..aone .en e.\ il'l 
llt-<no.duo pot Céunne:¡ 
IB<\1- IM?.¡ óleo ~e. 
lierit.0; o,qz. X o.~~ m. -
Nuevo. L\oti< , (lllU>CQ l"l\cil'() 
¡:ic.li\1ino. -
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El rechazado, desencantado heredero de

un orgulloso pasado cultural, publicamen-

te desheredado y humillado, desarraigadas

sus energías creativas en una multiplici-

dad de conceptos y formas, lejos mas allá

de la comprensión del público y la presión 

de este tiempo. 
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l"Fdlo e..1A.11. g. Gle Att., 

Con la excepción de unos pocos simpati- l\lbfigntKnoX. 
zantes, fue ridiculizada y degradada a un- q. ¡;.\ '4\!i\dn ODf ._...,;. l'ltS· 
virtual aislamiento de la sociedad. Óle.o ~'liento. ?b<i!>.' 
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El regreso del nuevo siglo, que vio un 

fuerte incremento en la invención y avance 

tecnológico, también vio grandes ?aneen __ 

traciones de poder nacionalista y rivalid! 

des irredentistas que eventualmente fue--

rón cerradas dentro de una revolución una-

guerra mundial. 363 
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~. Pablo P.CA5:>0 C.I Ul) \ 
mu¡e..- eon una ma11taM 
ldeto.l\e.) .10.'i~, bíOYW:e.. 
c.olea."100 de\ outOI", Mou 
g;ns. -
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Alcanzado en el cataclismo de eventos,
el artista buscó refugio en s! mismo. 
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De aquí en adelante el artísta le dió -

primacía a su subjetividad, emocionalismo 

y tendencias existenciales. 
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El fin del impresionismo vió la decli-

nación de la imagen visual objetiva en el

arte. 
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z.q. ;rean Oubu¡:Fe+ l1qo1) rílU¡Gf de ~Xo obliwo· 
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:30. e.a ~fp-OfoGbfa de= pe; t;.pe.ié,in.1q1!>- 1q1<1 .• 
Bfi1nce.; O. '105 X 0,585" X O, <J'\5 m. l~mdf~!> · 

~1. HomOit, W\ _gu;+ª''ª PO' z.adKirei _1q~1. 8fÓnu; 
C.O~ion 8af;c,¡na de affe ''''gi~o tTIOduno. 

376 



La objetividad fue disuelta en la sub-

jetividad; las imágenes y apariencias se 

tornaron en símbolos y esencias; el reali~ 

mo empírico fue vaporizado ·a un arte ego-

céntrico y analítico. 
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La prueba del arte moderno descansa en

su personalidad dual de actividad espon--

táneá impulsiva y voluntariosa unida con-

lo psicológico, el subconsiente primaveral 

de sentimiento y emoción. 
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Atributos: en un amplio campo parecen __ _ 

estar cuatro corrientes principales de co~ 

ceptos de la figura en el arte moderno, de 

los cuales puede decirse que tenían poder 

para proteger estados interiores del ser,

en una forma expresiva. 

:». 61 a5(.() poi Picas50; -
1qo(¡, . ólai !SObf~ lie.n· 
ro; 1,51 Xo,c/ m.
Bui::pato, e..u.Jl., Ga 
teda dé ark . Albfight 
Knox. 
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'lo MCJchaUio de pie 4 cJ05 
mua1acha:; pot Miillu; 
¡q¡:;. u-toqraf1Íl1 o.Bt-e. 
x o, z..so m. Hannove.i', 
mu5dJ srrenqel . 
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Estos pueden no ser totalmente definit! 

vos o inclusivos, sino que son presentados 

aquí por propuestas de un entendimiento g~ 

neral. 
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1q44¡: n;n¡:a. rq?>c,,. 
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de, st. "TrtJpez.. 
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Ellos son: 

a) la forma de sensata-~eacción, la sines

tética;forma envuelta desde la $ensación -

de reacciones inducidas por las experien-

cias emotivas de sentimiento de placer, -

impulsos de energ!a y estímulos sensuales

primi tivos. 
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'\5. E.\ <et¡ juqaodo C.Oo \a ri:'1na fOi E.rnsl' ¡ ll\'ll\. 
flloll(.e. 1 o,q:r "" 1'lue11~ \.\Ofl': , museo ele af+e 
moaemo. 

<.ij¡. la jaula Ff!f &iawrne.f-1;. BforJGe i:.~towlmo, 
m~o muoic,;pil ele affe. 
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~- Man;¡:.<e!>to ele ''Die 8>'i.iGKe" poi Hat<1:.l;1q10. 
i<ilogfaFra, o,;iq3 x o, z.q:i 111. 

b) la for~a física-reflejada, la kines

tética; for~a inducida por reflejos f!si-

cos irracionales o excitación neuromuscu-
lar a través de sentimientos de tensión, -
irrtación, agitación o disgusto. 
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'{B. Pletrato de Amt:>fOi"'e. Vol/aró por P.'ca550; -
¡qoq- 1q10. ólw eobil: /¡enz.D; o,qz. x o.lí5 m. 
Mos<:ú. m. Pu~h t<in. 
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e) la forma empatá-ansiedad, la cripte! 

tética; forma derivada de la ansiedad y t~ 

mor desesperación a la angustia caos y te

rror. 

5"0 

50. fbrili de ta tr:visfa -
• Ve,f5'1GV(.lm; No 10 Ff!Y 

Auc.hentale.r; 1qoo. 
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54. &mo en A!>niefe!> J'Of !>Wfa+; 188:>- 1884.óleo 
~obie lie~w; 0,8(Q x t, f{p m. Pafí~, Col. Paf}iWlat. 

d) la forma razonada-intelectual, la C! 

rebrestética; forma revelada a través de-

un proceso razonado de lógica para llegar

en una relatividad de espacio tiempo de -

formas, una imaginación creadora de inter

relación de contornos, estructuras mecáni

cas, dinámicas y diseño. 
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5:5. '' 1...uxe. calme ~f IJolupli "PJY !Ja+;~e 1 ¡qo'i 
- ¡q95. óleo ~ob>a lienw¡ o, 861 X 1, 1r,, m. -
Pcms, c,olecc.;o'n fildic.ular. 
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Arte y artistas pueden ser analizados -

de acuerdo a sus mayores características y 

simplemente ser analizados de acuerdo a -- 56 . ~ñO(A d~ Mtilva W-
aus mayores característica.a y simplemente- ~ini~~f; l'IZ.Z. .,Ole.o 
ser agrupados como el siguiente sumario ~ob~ l•et\~O i l,oo X -
muestra. Aun no estan todos inclu!dos. -- ~~~·~v'J\'~;;"~~~ 
Ellos son: 

a) los sinestéticos: impresionismo, fau--

vismo, corriente azul del expresionismo- -

Monet, Renoir, Matisse, Derain, Mare etc. 
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5'1· Ami Vlltl +toe11.donc-K 
t iqi5): ¡::e.i¡ueno ·cv.,. 
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54. 

b)Los kinestéticos: Abstracción, Futu-

rismo-Kandinski, Boccioni etc. 

5q. liumbBf-fo &ci:iol'li; 
J:.oftt1t6 Única:s de C<J~ 
-tinuidad en el ~f'<X'O 
1q15. 8fonce. 1,os 111._ 
M. de Arte Modeff'¡() /J. 
l\Of\(. 

399 



(;(). La am;s+ao, {?of P.·ca550, 1qoe. Óleo sobfe l.•e~ 
U>; l.5i X 1,01 m. t.eni"qrado, /vi.de €.t'm;+a9e. 

e) Los Criptestéticos:Postimpresionismo 

Expresionismo, DiebrÜcke, Surrealismo, Da

daismo-~unch, Ensor, Rovault, Van Gogh, -

Gauguin, Picasso, Kirchner, Nolde, Klee, -

Chagal, Oalí etc. 
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G>r. Pablo P;ca!ó5o lresr)_ 
de:5nudo en el ~. 
óleo. mu5e-O Hermita
'3~ I Uflirl<!Yado • 
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d) Los cerebre·stéticos: cubismo, construc

tivismor ~onobjetivismo, purismo- Picasso, 

Erague,._Gris, Malevich, Mondrian, Gabo etc 

Frecuentemente, los trabajos individuales

del a·rte. ·pueden tener aspectos de más de u 

una de las características mencionadas -

·como ·l~s, trabajos de Enser, Kokoschka, Pi

casso y Otros; se le pide al lector que i~ 
~est_~9ue por sí mismo donde persisten los

viejás artistas con refinamientos adicio-

. na les en ~taillol, Lachaise, Lehmbruck, Eps

t~in, Orozco, Rivera; o donde van los nue

vos dentro de transiciones posteriores en

las involuciones del impresionismo abstra~ 

to, surrealismo Abstracto y Expresionismo

abstracto. 
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Para terminar, podemos llegar a la con

clusión que el nuevo modernismo en el arte 

ha tenido a remover la experiencia objeti

va general desde los conceptos de figura-

Cel erte viejo y !o ha dejado llegar a ser 

un artefacto de la mente y las emociones. 
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<ó6· ¡:.1qufa teG\iMcla ?Jf t-loo<e1 1~z·.q . l';ed<11 i-le<¡fa
o,eq m. ele Ion~. t...eecl .. , qalu:o. de o.d·e. 
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CAPITULO IX~~~~~~~~~~~~~~
EL HOMBRE ANALITICO 

LA FIGURA DE LA INTROSPECCION 

período: era técnica científico analítica 

en Europa y América; era moderna (postim

presionismo, cubismo, expresionismo, Su- -

rrealismo, abstracción, etc. siglo XX. 

Co la primera guerra mundial el artista 

buscó refugio en sí mismo, es decir le da

primacía a su subjetividad, emocionalismo

Y tendencias existenciales. 

En esta era moderna de cambios, el es-

pectador va a contemplar a través del arte 

un mundo subjetivo y objetivo a través de

la emoción o de la razón. 

El artista contemporáneo en su arte 

puede intentar transmitir y comunicar di-

versas cosas: deleitar o imitar, exhortar

º castigar, aplacar o buscar el choque, -

llegar al desorden y no al orden etc.,así

como artistas que distorsionan la natural! 

za y objetos y les dan formas diferentes-

que existen sólo en su imaginé!,C~Ón y sus--

pinturas.. ~ 
El pensamiento del -si~lo XX se puede -

expresar basicamente en el cambio y rela-

tividad. 

"Todo espacio, en el criterio moderno,se 

mide por la movilidad y cambio de la posi

ción relativa, y todo tie~po por la dura--
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ción de movimiento en el espacio recorrido': 

--1 

En este siglo en donde siendo un mundo -

cambiante y relativo, habitado por hombres 

que se contemplan a sí mismos en muchas -

formas, se representan en estilos y formas 

variadas. Desde el hombre proletario de -

~arx, con una lucha contínua por el triu~ 

fo de las clases trabajadoras; el hombre -

de la selva de Darwin y la supervivencia -

del mejor adaptado; el hombre de Freud con 

su psicología, y la pintura surealista al 

tratar de compartir sus pesadillas, con el 

mundo; el hombre científico de Einstein,y

la pintura cubista analizando formas bási

cas geométricas y su perspectiva multifo-

cal; hasta el hombre mecánico fruto de la

revolución industrial y de la era de la-

máquina. 

Por lo que el arte de este siglo sien-

do un reflejo de su mundo que vive, asumió 

muchas formas y en él , diferentes modos

de representar la figura humana. 

Es importante decir que el hombre es-

representado de diversas formas también -

por los diferentes sitios geográficos en-

donde vive, así como por sus diversas cos

tumbres y religiones. 

"Dicho mundo relativo,en que todas !as

cosas parecen distintas a toda persona y a 

cada grupo, según las bases y el medio ed~ 

cativo, geográfico, histórico, étnico y p

psicológico, puede ser comprendido sólo en 

términos de muchos cuadros de referencia". 
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Toda su cultura, sus pensamientos,ideas 

anhelos y aspiraciones han quedado plas--

madas en sus construcciones, en sus pala-

bras que comunican sus pensamientos mas -

profundos, en su música etc., pero enª! 

pecial en sus estatuas y pintiras que re-

flej an sus imágenes humanas. 

Xe ha interesado analizar la represent~ 

ción del cuerpo humano, porque ha sido -

muy importante como instrumento para comu

nicarnos y expresarnos; por medio de sus 

sentidos hemos podido comprender y conocer-

el exterior y especialmente su interno --

(su espíritu),ya que no solo se ha repre-

sentado materialmente, sino también sus -

sentimientos mas profundos etc., siendo-

una parte muy importante de lo humano, y

siendo tambien importante su comprensión 

para conocernos y sensibilizarnos y ser-

mejores comunicadores. Se ha expresado a -

través de su lenguaje corporal, de su voz, 

movimientos y de su imagen representada -

visualmente. 

ºconocemos a éste en su expresión y por 

su expresión. En ella se define a sí mismo 

como lo que es. Es además, expresándose -

como se conoce".--3 

El conocimiento del cuerpo humano y su 

representación ha sido importante en las -

diferentes culturas y éras y en muchas de

sus imágenes se les da una concepción dif = 
rente, y un valor diferente. Por ejemplo-

en los antiguos Nahuas la cabeza era una -

parte importante y recibía muchas atribu-
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cienes. Según las referencias de los tex

tos de fray Bernardino de Sahagún, ella -

era importante por su capacidad de racio-

cinio, como región de comunicación, impor

tante por ser el centro de relación con -

la sociedad y el cosmos el el punto en el

que se conocía la !vida interna. 

" ••• los ojos "conocen a la gente, cono

cen las cosas ••• dirigen a la gente, cond~ 
cen a la gente", con los o!dos se escucha, 

pero el verbo caqui tiene el doble signif! 

cado de oir y de entender las cosas ••• , -

••• la lengua no solo es uno de los orga-
nos del habla, sino que uconoce, crea el

aliento, la palabra" • 

••• lugar en el que voluntaria o involunta

riamente aparecen los signos del sentimie~ 

to humano. Sobretodo en el rostro o en sus 

distintas partes: la cara "se enoja, se a

temoriza"; las cejas "muestran ira".Pero -

sobre todo, la cara es el sitio por el que 

surge al exterior la fuerza vital del ali

mento que como se ha visto está cargada de 

sentimientos y de valor moral."--4 

Esta gran riqueza expresiva ha sido ut! 

!izada por actores teatrales, en el cine,

danza etc. pretendiendo comunicarnos algún 

mensaje y sentimiento; en la imagen visual 

también se da esta comunicación; en una X! 

lograf!a de Durero, por ejemplo, dibuja el 

rostro de Cristo coronado de espinas, en

donde nos muestra una expresión de angus-

tia. 
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" ••• la definición perceptual de cada -
uno de los elementos de por sí y su rela-

ción con el conjunto, as! como la direc- -

ción, curvatura, brillo y posición espa--

cial, dan a los ojos la expresión precisa

da angustia, qie descansa en tales rasgos, 

como el pesado párpado sobre la pupila que 

mira 11 .-S 

Para el estudio y la representación mo~ 

fológica del cuerpo humano se ha valido de 

diferentes medios; en algunas épocas han -

tratado de resolver el problema de su re-

presentación gráfica y visual en general,

por medio de la subdivisión geométrica de

la medida total del cuerpo o también se ha 

tomado como referencia la medida de una 

parte del cuerpo, por ejemplo la cabeza o

la mano para medir el cuerpo general. 

En épocas anteriores hubo una preocupa

ción por realizar una unidad de medida que 

sirviera de modelo para proporcionar las-

figuras, y en donde se puede ver las dife 

rentes alternativas dadas en cada época y

cultura que siguieron esto. Por ejemplo, -

el canon egipcio se basaba en tomar como-

medida el dedo mayor o pulgar. 

"Entre los primitivos egipcios la gran

época divid{an el alto del cuerpo humano -

en 19 partes iguales al dedo mayor". -6 

La cultura griega tuvo un gran conoci-

miento del cuerpo humano y en el canon que 

realizarán se tomaba como unidad de medida 

la cabeza. 

Se ha pensado que la creación y adop- -
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ción de cánones lógicos les permitió lle-

gar a un depurado tipo ideal de forma y -

proporciones humanas, y así representar -

dignamente a sus Dioses y hombres concor-

dando con su forma de vida, su concepción

estética y su filosofía. 

" ••• los cánones de Policleto adjudican-

7 1/2 cabezas a la altura del cuerpo del -

hombre, y lo mismo para la mujer."-7 

En el arte Romano se considera como ca

non a los estudios realizados por Vitruvio; 

en ellos dividía al hombre en 8 partes 

iguales a la medida de la cabeza y dividía 

las demás partes también basándose con la
medida de los otros miembros: el dedo, el 

pie etc. 

Leonardo Da vine! fue considerado el 

primer anatomista del··arte y en su canon -

señala medidas iguales·en diversas partes

del cuerpo humano; por comparación. 

En el período actual se han realizado -

cánones nuevos basándose de los cánones

anteriores , y son pocos lo que los siguen~ 

En otras representaciónes de la figura

humana, se ha dado una simbología especial, 

a cada imágen; por ejemplo, el apelo de 

Alcámenes del templo de zeus en olimpia r! 

presenta un hombre símbolo de un Dios. -

El David de Miguel Angel símbolo del valor 

juvenil. El beso de Rodio símbolo de la 

ternura etc. 

El tema de la representación humana es

muy antiguo, sin embargo cada artista y 
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época realizó una nueva manera de represen 

tar un viejo tema. 
11 En realidad, lo que la imaginación --

artística crea podría definirse mas corre2 

tamente como el hallazgo de una nueva for

ma para un viejo contenido".-8 

Se han hecho estudios de dibujos reali

zados por niños en donde se puede ver las

diferentes formas de representar un mismo

tema; (en este caso la representación de -

la figura humana),en cada forma existen -

diferentes soluciones muy originales, re-

flejando en ellos el temperamento y forma

de ser de cada uno así como su nivel de -

conocimiento, etc. 

" ••• no tratan de ser originales y sin

embargo, su intento de volcar en el papel 

lo que veían, hace que cada uno descubra -

una nueva forma visual del viejo tema."- 9 

Estas diferentes soluciones se pueden -

comparar y observar en las representacio

nes del artista adulto. 
11 Las soluciones que el artista elige -

dependen de factores como quién es él que

desea expresar, cuál es su medio de pensa

miento. Van Goqh utiliza los surcos conve~ 

gentes de un campo para obtener un inten

so despliegue de energías. El midmo tema-

hubiera provocado en otros artistas mas -

serenos, estructuras visuales mas calmas". 

--10 

Por medio de la figura humana se ha va

lido para comunicar en diferentes formas-
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de mensajes~ como por ejemplo, por medio -

de s!mbolos gráficos utilizados en eventos 

internacionales, certámenes deportivos --

internacionales, olimpiadas, exposiciones

mundiales , ferias, en carreteras, estacie 
nes de ferrocarril, aeropuertos etc. 

i:¡,p,. °T"ol'-io IA, i;,;mnQ5i<l 

(Ó<\. 6l.ln\OQ5-\"ic. C.\Ub. 
w.tno.v-ó :o~n;,, t~ 
MÓ<:l) l<l'll. 
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La utilización de estos símbolos ha tenido 

un gran valor para informar y establecer -

contacto con personas de diferente cultura 

e idioma¡ y en ellos la representación -

gráfica de la figura humana ha tenido un

sitio considerable. 

Los diseños realizados se caracterizan

por ser muy sencillos, considerados ade 

cuados para una comprensión eficaz¡ se ha 

pensado que un pictograma debe entender-

se con solo tres miradas. 
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En la representacion que se realiza de

imáges se toman ciertas caracter!sticas -

comunes con el objeto. Por ejemplo la si-

lueta de unos niños o un peatón en una se 

ñal de tráfico; y también las normas con-

vencionales para su comprensión unitaria:

la colocación del triángulo para señalar-

"pel igro", el círculo para señalar 11pro--

hibición y obligación" y el cuadrado para

'1indicación". etc. 
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Hay algunos signos gráficos que se han

estandarizado o normalizado, en donde la 

figura humana tiene un lugar especial; por 

ejemplo, en los símbolos para la informa

ción pública: se ha representado gráfica-

mente hombres o grupos de hombres para 

comunicar este mensaje. 

Existen ilustraciones que su empleo es

frecuente para señalar alguna indicación,

informar, etc. como cuando se ilustra un -

intérprete y dar esta información visual 

se ha ilustrado con dos o tres personas --. 

conversando. 

Para indicar un veterinario; a una per 

sena con instrumental médico. 

A un policfa; se ha utilizado a una --

imágen de una persona con revólver más ci~ 
to y más porra de (goma)¡' o a una cabeza -

con casco, etc. 
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En las olimpiadas se han representado -

gráficamente las diferentes disciplinas c2 

mo modo de orientación resulta un eficaz -

sistema para la mejor comprensión de info!: 

mación, comunicación etc., por medio de 

una imagen, y en donde la rcpresentación
de la figura humana ha sido importante. 

"En las olimpiadas de Londres de 1948 

las diferentes disciplinas se represent~ 

ron aún con dibujos de contornos sobré -
rótulos. Para las olimpiadas d~ Tokio de -

1964 los diseñadores gráficos j~poneses

elaboraron por vez primera pictogramas en 
el verdadero sentido de ia palabra. Estos 

pictogramas fueron ampliados por los mi! 
mos equipos para la exposición interna 
cional de Osaka(1970) y para la olimpiada 

de invierno en Sapporo. Los diseñadores -
de la expo 1967, de Montreal, de los jue
gos olimpicos de 1968 celebrados en Méx! 
co y Grenoble y finalmente de la olimpia 

da de Munich 1972 proyectarán pictogra-

mas como parte integrante de un amplio 
sistema de orientación pública". -11 

'f'I-. &r~elono., ¡qqz. 
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Cada mensaje(visual) se compone con un

fin; el decir algo, expresar, ex9licar, d! 

rigir etc. el modo de decir ese mensaje -

depende del sentido que se le va a dar así 
como de cada deseñador , artista o artesa 

no • por medio del arte nos hemos ayudado

ª comunicar y entendernos a nosotros mis

mos un poco mas, y nos hemos podido repre

sentar mejor. 
11 Por medio del arte nos significamos a

nosotos mismos deciframos nuestro psique, 

como un reflejo del orden natural". 

"Las artes son representaciones de la -

naturaleza y de la sociedad, representaci~ 

nes que pueden ser reales o imaginarias

visibles o invisibles, objetivas o subjet! 

vas".-12 
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Han pasado muchos años para que el hom

bre tenga una mejor conciencia de su ento~ 

no, de la naturaleza, de su mundo y de sí

mismo; así como de tratar de comprender -

las riquezas y misterios que guardan. Qui

zás nos hemos podido y podremos conocer 

mejor por medio de la inteligencia, de -

nuestros sentidos y con ellos todas las m~ 

nifestaciones artísticas, qua nos acercan

un poco mas a los sentimientos mas profun

dos, a nuestra cultura, a nuestro pensa--

miento y emociones así como a nuestras foE 

mas de comunicarnos; que nos pueden docu-

mentar, dirigir o mostrar etc. siendo im-

portante la responsabilidad de comunicar -

mensajes adecuados que nos ilustren y no -

nos inciten. 

ta comprención y representación del ho~ 

bre es un tema que ha preocupado desde ha

ce mucho tiempo y por lo que ha sido moti

vo de muchos estudios, análisis etc. en d! 
versas especialidades pero particularmente 

en el arte; su idea visual ha sido impor-

tante para su propia comprensión y conoci

miento. 

En cada imagen visual de la figura hum~ 

na realizada por cada era nos ha mostrado

de diversos modos sus diferentes formas, -

estilos as! como sus sentimientos que for

man parte de su imagen, para así comunica~ 
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nos algo de su pensamiento; toda esta in-~ 

formación ha sido de gran impórtancia por

que a partir de este conocimiento hemos -

podido comprender de nuestros aciertos o -

errores de nuestros fracasos o triunfos, -

de nuestra riqueza o pobreza, conocer el

valor de la naturaleza en general y en pa~ 

ticular de nosotros como seres humanos; -

por lo que me hace reflexionar que el hom

bre seguirá siendo motivo de preocupación

también para otras generaciones con dife-

rentes culturas y que de la misma manera -

tomarán de nuestros conocimientos y valo-

res que alcancemos y descubramos as! come

de nuestros errores. 

Tener conciencia de esto pienso que es

valioso para todo comunicador en general. 

En la actualidad todavía se desconoce -

mucho de las antigÜas civilizaciones y sus 

diferentes culturas así como de sus imáge

nes visuales y en ellas la representación

de la figura humana y su variable expre--

sión gráfica. 
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"Quien no conoce nada, no ama nada • 

Quien no puede hacer nada, no com--

prende nada. 

Quien nada comprende, nada vale pe-

ro quien comprende también ama, ob--

serva, ve ••• 

Cuanto mayor es el conocimiento in-

herente a una cosa más grande es el-

amor ••• " 
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