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PRÓLOGO

El arte es sobre todo un estado del alma.

M arc Chagall

En un mundo globalizado como el actual, donde la identidad parece tener fronteras 
endebles y las culturas se yuxtaponen cada vez más, el arte desempeña un papel trascen
dental inútil es quedarnos con una única definición o intentar acercarnos al fenómeno 
artístico desde un solo punto de vista.

El arte no sólo es belleza a través de color, forma y linea. También es referente de 
identidades, creencias, usos, costumbres, valores o «deas; sin embargo, no necesaria
mente habla por si mismo. No es suficiente la contemplación pasiva de una obra para 
aprehender todas sus cuahdadesyexplorarsus potencialidades. La didáctica y la interme
diación entre una obra y nosotros como público resultan elementales para comprender 
el lenguaje de los artistas

Cuando el arte emite ideas o emociones, es porque su autor ha generado una co
nexión con sus espectadores. No obstante, para que ello suceda, público y artista deben 
compartir una cultura, deas o experiencias. Entonces, es recomendable conocer los cam
bios culturales en que el arte se asienta, asi como los símbolos y lenguajes, para acercarse 
a la obra artística de modo más eficaz

El libro Historia del arte de Marta del Rosario Farga, en su segunda edición, además 
de presentarnos las diversas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia de manera 
sencilla y práctica, también nos introduce en el análisis de la obra de arte considerando 
el contexto histórico de ésta, las cualidades que la hacen vigente en el tiempo y las 
motivaciones del artista para su creación. Al ser un producto cultural, el arte representa 
manifestaciones tangibles e intangibles que trascienden en el tiempo para ser de inte
rés de la colectivdad. Cada obra refleja una época y el momento histórico en el que fue 
realizada Aparte de sus cualidades técnicas, serán las instituciones imperantes del mo
mento, el mercado, los críticos de arte, entre otros, ios que irán definiendo la vigencia, 
los valores y las aportaciones de las obras artísticas en la historia.

El texto también nos gula al observar una obra, y nos acerca a ésta mediante ejerci
cios de percepción visual adentrándonos a la identificación de signos y significados. A 
lo largo de tos diferentes capítulos, aprendemos poco a poco a mirar una obra de arte, 
tomando en cuenta tos factores espaciales, temporales, sociales, culturales, políticos, 
económicos, etc en su análisis, pero, de igual modo, explorando la sensibilidad y per
cepciones espontáneas que genera.

La segunda edición de Historia del Arte  es un modelo que pasa de la transmisión de 
información, al descubrimiento, la descripción y el diálogo dinámico y critico para pro
mover tanto el aprendizaje como el deleite que las obras de arte representan

Xavier Recio Oviedo
Universidad Iberoamericana, Puebla
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PRESENTACIÓN

¿A quién se dirige este libro? A  los estudiantes de los cursas de Historia del Arte y a 
cualquier lector que sea espectador potencial del arte, es decir, a todos

Cuando Sari (María del Rosario Farga) me presentó el manuscrito de esta obra, dijo: 
"Éste es el libro que yo quería tener, el libro que he necesitado para impartir las clases de 
Historia del Arte" Ése es el secreto que guarda entre sus páginas esta obra: todo escritor 
piensa en escribir aquello que quiere leer. Sari escribió el libro que necesitaba para exponer 
sus cursos: por una parte nos explica la historia del arte, paso a paso, y por la ova realiza 
esta explicación de una manera no sólo didáctica, sino también amena y agradable

María del Rosario Farga MuUor es maestra e investigadora con más de 20 años de 
experiencia, doctora en iconografía con tesis aprobada con sobresaliente Cum-laude 
por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, España Con 
este libro, ella nos convierte en viajeros por la historia y nuestro compañero de viaje es 
nada menos que el arte: el arte como magia, propio de la época prehistórica, el arte 
mesoamericano, el arte en China, India, Egipto, Grecia, Roma, el arte etrusco, el primer 
arte cristiano, el arte del islam, el románico y gótico. Después, el propio arte pasa a definir 
h etapa histórica: Renacimiento, Barroco. Neoclásico. Romanticismo El texto trata el si
glo xix, el impresionismo, el llamado 'artecontemporáneo*, un arte que se nos escapa 
por la denominación conceptual, propio de nuesvos días Por último, el libro aborda 
ei arte mexicano en los siglos xix y xx, para generar la conexión de la anualidad de las 
obras de arte a través del tiempo.

De acuerdo con Joseph Beuys, ‘ todo ser humano es un artista" y cada acción, una 
obra de arte Pero Sari retoma la frase y nos convierte a todos en historiadores de arte; 
a través de las páginas del libro aprendemos a ver, a "mirar* el arte, a descubnr los se
cretos que guarda cada pieza para los ojos preparados, más aún, nos obliga a colaborar 
con la escritura, con los artistas, los historiadores, a convertimos en espectadores ideales 
del arte, y también, en artistas. Los capítulos inician con un diagrama conceptual que 
tiene dos objetivos: enlazar el nuevo tema con el tema anterior, y resumir, siempre desde 
la perspectiva de la historia del arte, los conceptos, épocas y ejemplos del nuevo tema 
Cada uno de tos capítulos está acompañado con numerosas tlusvaciones que reflejan 
y ejemplifican con detalle las lecturas. De esta forma, la enseñanza práctica se combina 
con la indagación histórico-artística para ofrecemos un panorama comprensivo y com
prensible de la historia del arte.

¿Para quién está escrito este libro? Resisto la tentación de contestara la pregunta con un 
enfático (para todos! Básicamente está dirigido a todos tos estudiantes de Historia del Arte, 
pero si continuamos con la frase de Beuys y resulta que todos somos artistas, tendré que 
egresar a la primera respuesta con la que empecé y confirmar que si, que el libro está escri
to para todos: para cada uno de tos lectores que tenga la suerte de tenerlo en sus manos.

Maribel Vázquez Lorenzo
UÑARTE, la Universidad del Arte

Directora académica
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INTRODUCCIÓN

Al realizar esta nueva edición, se consideraron las sugerencias y se hicieron las actuali
zaciones y precisiones solicitadas por los docentes de Historia del Arte de distintas ins
tituciones que se han servido de este libro como su principal herramienta pedagógica

Asimismo, se escribieron cuatro capítulos nuevos: El arte en China, El arte en India, El 
arte etrusco y El arte mexicano en los siglos xix y xx

Cada unidad presenta un mapa donde se indican los lugares donde se desarrollaron 
los estilos o movimientos artísticos con mayor fuerza A su vez. cada capitulo inicia con 
un diagrama conceptual que sintetiza su contenido, seguido por una introducción y una 
línea de tiempo.

Esta edición se ha enriquecido con modificaciones que trascienden el ámbito temáti
co, pues ahora la obra tiene un diseño mucho más atractivo y ddáctico, que responde al 
objetivo de convertir el medio de estudio del arte en un fin artístico en si mismo, es dear, 
el libro como objeto de arte.

Una novedad de esta edición es que cuenta con un manual de actividades en linea, 
listas para ser implementadas en clase o en casa para practicar el método de acercamiento 
al arte. Esta herramienta (disponible en www.pearsoneducacion.net/farga) presenta 
diferentes tipos de actividades, encaminadas a reforzar el aprendizaje del contenido temá
tico y fomentar su aplicación. Su nivel de complejidad va desde la comprensión e identifi
cación de características estilísticas de las diferentes corrientes que se han suscitado en la 
historia del arte hasta la apreciación y disfute de las obras, pasando por la identificación 
e interrelación de factores sociales, históricos, culturales y personales del contexto en que 
fueron creadas.

Así, Itbro y manual representan una propuesta dinámica que no solamente asistirá en 
la interpretación y el análisis, sino que también fomentará la mejora de otras habilidades 
cogmtivas en los alumnos y el lector en general.

www.FreeLibros.me
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En este  m apa se  Ind ican  las p rin c ip a le s  zonas de  d e sa rro llo  de l arte 
qu e  se  e s tu d ia  en cade  c a p itu lo  do  esta  un idad.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 3

En el estudio del arte 
se consideran factores 
com o el m om ento 
histórico, el contexto 
cultural, la estructura 
social y los componentes 
económicos Ejemplo: 
La catedmi de León, 
siglo xiii, de estilo 
gótico puro francés, 
bajo el mecenazgo del 
rey, con un sentido 
propagandístico religioso

CAPÍTULO 2

♦  üj b actuates Grec®.
Alterna. Macedona y la 
cosa oeste rfa Turquía

La antigua Grecia 
es la cuna de  la historia 
del arte, con Jenócrates 
de Sición. s ig lo >v a.C. 
y  sus seguidores

Cada disciplina 
artística tiene su 
p ro p e  lenguaje. Los 
e lem entos de l lenguaje 
escultórico son: 
volumen, contenido, 
espacio y contenedor 
Ejemplo: Dana tríe de 
Rodm.

♦  Francia

•  Esparta
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¿ j VonmaeMilQ. Atyaniíuóo Anioquta. ca 
130-100 aC . Museo (tal Lowie
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INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE ARTISTICO

Una obra de arte es el resultado de múltiples factores que reflejan la visión del mundo de su respec
tivo autor y constituye un tesoro incalculable para entender la cultura donde fue creada. La tarea 
pnmordial del historiador del arte es el estudio de las obras de arte en sus diferentes ramas, a fin 
de efectuar su valoración artística e histórica, además de difundir el valor de aquéllas y procurar su 
conservación adecuada.

Ver la obra de arte antes de mirarla

El significado de la obra de arte
Para comprender una obra de arte es necesario analizarla a par
tir de tres niveles de significación

• La motivación que impulsó a sus autores o promotores 
a crearla

• La vigencia que conserva a través del tiem po debido a 
sus cualidades

• La visión del mundo particular del contexto histórico en 
el que fue realizada.

L¡ «macubda ccncopcón tío Mjna

Materch, Cum>o Mineo sobfc fondo blanco

El valor de la obra en su época

Las dos imágenes de esta pagina son representativas de su época 
Es dear, el contexto histórico en el que se produjeron constituye un 
primer n<vel de significación para comprenderlas, la  inmaculada 
concepción de María es ejemplo de un tema que se destaca de 
modo singular a partir del Conalio de Tremo, hecho histórico en el 
que se subrayan, de forma apasionada, las virtudes de la Virgen y, 
sobre todo, su maternidad virginal, lo cual se dio como respuesta 
a la postura del Protestantismo que no cree en su dnan-dad. La 
obra de Kasimir Malevich, por su parte, se ubca en la etapa de 
experimentaciones en el campo de la pintura que desembocará en 
el desarrollo de la abstracción. Para esta comente no fue suficiente 
con haber liberado el arte de toda referencia temática y objetiva, 
en su afán por convertirlo en el más puro de los lenguajes, en pura 
pintura, de manera progresiva restringió las formas a elementos 
geométricos cada vw  más sencillos y en menor número, y el color 
a tonos báseos muy determinados, sin mezclas
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Introducción ai estudio de la obra de arte

A l fina l, el proceso se convertirá 

en un ejercicio de misticismo pic

tórico en el que sóto se requiere la 
pureza total, cuyo ú ltim o escalón no 

podía ser o tro  que este cuadro blan

co, es decir, |la  desnudez to ta l, la 
esencia, la nada, el to d o l Asi, Cua

dro Manco sobre fondo blanco sóto 

puede entenderse en ese contexto 
de experim entación artística al que 
estamos haciendo referencia

Motivación del creador
Un tercer nivel de significación de la 

obra artística lo ofrece la identifica

ción de tas necesidades materiales, 

espirituales o  de otra Indole que. en 

su m om ento, llevaron a su creación.
Lo anterior puede apreciarse con 

Monase™ demuela. Zaragoza. Aragón, ligias u -w

toda dandad en el Monasterio de  Viruela Como todo convento 
osteraiense. éste nació con una finalidad muy concreta servir de 

centro espiritual a una comunidad en la que se ejercitaba con 

rectitud la norma monástica del ora e f ¡abora (reza y trabaja), 
predicado por San Benito, fundador de la abadía de Amano.

Así, el monasterio, se construyó de acuerdo con un esque
ma que se repitió en todas las abadías cstercienses europeas de 
la época Ésta, que es una característica intrínseca a todo obje

to, puede alcanzar en el arte un valor de trascendencia superior 

cuando el ob je to  artístico mantiene, a través del tiempo, la cua

lidad de responder a las necesidades materiales y espirituales de 

nuevas crvikzactones.

En el Monatferro de Veruela. la función que motiv’d su cons- 
tucción se ha transformado de forma extraordinaria con el tiempo 

y es la que ha permitido su conservación, pues sus espacios han ad

quirido nuevas funcionalidades como centro de atracción cultural 

de la región en que se asienta: espacio de jornadas musicales y con
ciertos, sala de exposicones temporales, museo del vino e, incluso, 

« d e  temporal del Museo de Arte Contemporáneo de Aragón

Sn duda, la belleza monumental del edificio lo convierte en una 

cbra maestra que. por sí mama, podna expl-car su supervivencia
Lo anterio r lleva a destacar la labor de aquellas institucio

nes públicas y privadas que han sido capaces de revitalizar esas 
obras con un nuevo atractivo, adaptándolas a funciones de la 

época contemporánea con el objetivo de sensibilizar a la socie
dad sobre su valor artístico y cultural

Esto per desgracia, no es la constante en la historia del arte, 
pues puede oc irnr que la reinterpretación de la obra en épocas 

dsüntas a la que le dieron origen no suponga su revitaltzaoón, aun- 

quesea con significados distintos, sino 

b  opuesto su destrucción. Un ejem

plo son los textos de Malevich escritos 
en defensa de la pintura abstracta -en 

los que concept ualiza su propia obra-, 
los cuales fueron totalmente desecha

dos por la ideología nazi, que conside

ró las vanguardias como un arte dege
nerado que debía ser destruido

En su afán por escandalizar a la so
ciedad y a la clase burguesa, los artistas 

de las vanguardias que florecieran en el 

periodo de entreguerras (1921-1945) 

organizaron exposiciones de arte de
generado. la más importante fue la 

de Munich en 1937, con obras de tos 

grandes pintores de la época. Los nazis 
destruyeron más de 650 obras de alre

dedor de 112 autores

La vigencia de la obra
Un segundo nivel de significación para entender la obra de arte 
se crea a lo largo del tiem po entre ésta y los espectadores de 

distintas épocas En muchas ocasiones, éstos no reconocen en 

ella su significado original, pero encuentran otros, logrando con 

ello que la obra continúe vigente a lo largo del tiempo
Influye, en primer término, la propia calidad de la obra, ya 

sean sus cualidades técnicas o  su potencial simbólico, asi como 
todos aquellos medios que hacen posible su pervivenoa y que 

muestran la capacidad de la sociedad para valorarla y disfrutarla: 

bs museos, el reconocimiento al patrimonio artístico de cada pals 

y región, la educación de la comunidad y las instituciones que la 
Facen posible, etcétera.

El oficio de historiador del arte
la  tarea primordial de este experto es valorar histórica y ar

tísticamente la obra. Ello supone, en principio, un trabajo de 
estudio, lo cual constituye la esencia de su misión profesional, 
aunque también figuran entre sus competencias d ifundir el va

lor de la obra y procurar su adecuada conservación Analicemos 

cada una de estas tareas

FI estudio  de l o b je to  artístico . Se fundamenta en una me

todología rigurosa, que convierte la historia del arte en una cien

cia El proceso, que suele ser complejo, consta de dos fases funda
mentales: el acopio de información documental y bibliográfica y el 

análisis form al de la ob ra
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la primera fase se suele denomi
nar estado de la cuestión, y consiste 
en recopilar toda la información acer
ca del objeto de estudio. Esta aporta
ción documental constituye una ayu
da extraordinaria, pues proporciona 
datos que permiten resolver muchas 
dudas históricas de la obra en si.

la segunda fase es esencial y 
abarca, en caso necesario, la cata ar
queológica y, sobre todo, el examen 
exhaustivo de todos aquellos porme
nores del lenguaje artístico de cada 
disciplina, lo que en el próximo capitu
lo llamaremos su morfología

Con base en el estudio de los ele
mentos formales se deducen los fun
damentos para hacer un juicio estético 
y, por tanto, de valoración de calidad. 
Además, desde el punto de vista histó
rico, se puede profundizar en la obra 
del autor y, lo más importante, efec
tuar comparaciones o descubrir solu
ciones concretas que contribuyan de 
manera sustancial a responder tantas 
o más dudas históricas que las aporta
das por la investigación documental

Cabe aclarar, sin embargo, que 
el historiador de arte no es sólo un 
documentalista, porque sus juicios y 
valoraciones no dependen de modo 
exclusivo del estudio de archivos. Su 
verdadera labor es confrontar y confir
mar o no, con su valoración artística, 
los contenidos investigados. Ténga
se en cuenta que los documentos no 
siempre son auténticos y que su inter
pretación en ocasiones resulta subjeti
va o confusa Con frecuencia algunas 
hipótesis formuladas desde un estudio 
documental han sido refutadas con 
acierto por el historiador de arte que 
recurre al análisis in situ (presencial).

Un ejemplo de lo anterior es la 
polémica desatada en la época con
temporánea en torno de la Mezquita 
de Córdoba, construida en tiempos de 
Abderramán I Esta obra fue disertada 
con un haram (patio mtenor cubierto),

Moltura do C¿rtMn Vou interior

cuyo número de naves despertó una 
polémica entre la histonografla fran
cesa y la espartóla que estudiaron el 
monumento. La primera contaba con 
b prestigiosa participación de espe
cialistas como Lévi-Provencal y Elle 
lambert, quienes se basaban princi
palmente en datos documentales La 
historiografía española, por su parte, 
dsponla de estudiosos tan afamados 
como Leopoldo Torres Balbás o Ma
nuel Gómez Moreno, y defendía otra 
hipótesis fundamentada en el estudio 
formal del monumento.

La primera, apoyada en datos do
cumentales. afirmaba que el haram 
contó originalmente con nueve naves 
y luego, en tiempos de Abderramán II, 
se agregaron dos más. La historiografía 
española, basada en el estudio formal 
del monumento, sostuvo la tesis de que 
las once naves existían desde el princi
pio de la edificación. Las fuentes con
sultadas dieron pie a interpretaciones 

opuestas respecto de un problema de 
la historiografía del arte

La d ifus ión  del estudio es la se
gunda tarea del historiador de arte 
Una vez que concluye su investigación, 
da a conocer sus conclusiones, lo cual 
puede lograr a través de congresos, 
coloquios o cursos que faciliten la cul
minación del trabajo con su publica
ción. Esta debe hacerse en la medida 
de lo posible, pues el especialista debe 
privilegiar como una norma la gene
rosidad intelectual para compartir sus 
análisis, hallazgos y reflexiones

La publicación del estudio implica 
un ejercicio de honestidad profesional 
respecto de la autoría de todos los 
datos mencionados en el texto, para 
lo cual se deben citar las fuentes de 
donde fueron tomados, tanto en los 
apéndices como en las notas de pie de 
página o en la bibliografía.

Otra forma de difusión son las 
obras generales, los estudios de ar
tista. la elaboración de manuales y la 
propta actividad docente a la que se 
dedica la mayoría de los especialistas.

La conservación de la obra es 
una actividad propia del hrstonador del 
arte, ya sea con una participación d i
recta, como ocurre con los restaura
dores de piezas pictóricas, escultóricas 
o de museo o indirecta, como en el 
ejemplo de arquitectura que citamos. 
En este caso, las labores suelen ser res
ponsabilidad de un arquitecto restau
rador, pero la tendencia más sensata, 
y que por fortuna se va imponiendo 
en la actualidad, es facilitar esta fun
ción con la intervención de un equipo 
de especialistas, entre los que figuran, 
además del arquitecto, arqueólogos, 
petrólogos. geólogos y, por supuesto, 
el historiador del arte, con lo que se 
contribuye a evitar los abusos e inco
rrecciones que se producen por la falta 
de asesoramiento histórico y formal.
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CAPÍTULO 1 
introducción ai estudio d e  la  ob ra  d e  arte

Aprender a mirar

Mirar para ver Percepción visual
Para saber “ leer* las imágenes es indispensable comenzar por 
aprender a mirar, porque mirar una obra arquitectónica, pic
tórica, escultórica o de otro tipo no se reduce a contemplarla 
y decidir si gusta o no gusta, según ciertos criterios subjetivos 
de belleza. Por lo general, detrás de cualquier imagen existen 
muchos más elementos de los que se aprecian a simple vista 
Hay colores, formas, luces, materiales, símbolos escondidos, un 
orden de las figuras, una relación entre sus elementos que quie
re decir algo. Cuantas más veces observemos una imagen, más 
elementos descubriremos.

Como ya hemos indcado, valorar en forma correcta una 
obra requiere un proceso de formación Éste supone básica
mente tres fases o momentos determinantes En primer lugar, 
se debe saber interpretar su lenguaje, es decir, se debe saber leer 
en las imágenes, descubriendo sus mensajes y las intenciones de 
su autor En segundo lugar, se debe conocer la morfología espe
cifica con la que construimos este lenguaje; es decir, identificar 
los elementos inherentes a la expresión 
pictórica, escultórica, arquitectónica y de 
otras manifestaciones artísticas como la 
fotografía, el eme, o el cómic, que tam
bién debemos considerar como discipli
nas de las artes plásticas.

En tercer lugar, debemos conocer el 
momento histórico en que se desarrolló la 
obra de arte, pues ésta no tiene mayor 
sentido fuera del ámbrto de su época, 
con las condiciones sociales, culturales y 
económicas en que cobró vida

lodo ello va fortaleciendo la forma
ción del espectador que. una vez que 
ha educado de manera conveniente su 
sensibilidad, esta en disposición de con
vertirse en un digno receptor de la obra 
de arte. Virgen óa Ostra Brama en Lituana

Por último, es importante la percepción visual, constituye uno 
de los procesos esenciales en la valoración de la obra de arte, 
ya que permite delimitar todos los elementos formales que la 
integran No sólo con una percepción adecuada de la forma se 
completa un estudio artístico, pero es incuestionable que en un 
campo como el del arte, su aportación es primordial

Signo y significado
Una obra de ane no tendría sentido si no comunica algo El sig
nificado es básico en su interpretación debido a que los diversas 
signos y elementos otorgan un concepto especifico a la obra de 
arte El signo es el código de señales universales, el significado 
es la expiración de esas señales universales

Definición de estilo
Cada época tiene premisas económicas, 
sociales, políticas y culturales especificas 
que imponen algunas tendencias comu
nes a su expresión artística Para estudiar 
y clasificar la hataca del arte se han de
finido una sene de estilas artísticos para 
agrupar las obras afines que correspon
den a un tiempo y espacio específico.

Determinar el estilo es muy importan
te para agilizar la sistematización y estudio 
de las obras de arte, pero constituye un 
oiteno muy relativo No existen fronteras 
exactas entre un estilo determinado y el si
guiente, m en el tiempo ni en el espaoo. El 
estilo se conforma por las características 
generales de una época.

Educando la sensibilidad

Hay ocasiones en que la representación 
artística provoca una emoción o una sen
sación en el espectador a través de lo que 
ruestros sentidos son capaces de captar 

de la realdad tal como la vemos. Algu
nos estilos buscan la representación real 
de las cosas como en los casos de la pin
tura renacentista y del impresionismo.

El arte como símbolo
El arte se aprecia como símbolo cuando 
la imagen tiene un segundo significado
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Iteiarofie. t/ecuaún d?.lane Grey

además del visual Cuando la obra remite a alguna cosa o  con
cepto se convierte en un símbolo que representa a su referente 

Lo simbólico no sólo representa el significado de algo, sino que 

al representarlo da la idea de tenerlo presente. La mayoría de las 

representaciones mitológicas o  religiosas entrañan un simbolis
mo implícito en su representación,

El arte y la historia
El arte se relaciona con la historia cuando a través de la imagen 
se pretende exaltar, propagar o  divulgar un hecho histórico. Los 
cuadros de historia tan característicos del siglo x x  poseían a 
menudo esta intencionalidad. Un ejemplo distintivo de pintura 
histórica, en el que se exponen planteamientos románticos que 
evocan con nostalgia épocas precedentes, es la que representa a 
tone Grey, nieta de Ennque VIL quen sube al trono de Inglaterra en 
1553, a la muerte del joven rey Eduardo VI Sólo llegará a remar 
nueve días, pues fue depuesta por la reina católica María, quien 
verla en su condición de protestante una razón para la traición y 
la condena a muerte.

Arte y sociedad
Con frecuencia, al arte se le asocia un sentido propagandístico 
d? un determinado poder político, religioso o  económico, que 
influye de manera visual en la sooedad, lo que demuestra no 
sólo la grandilocuencia de su poder sino, en ocasiones, algunos 
de sus componentes ideológicos. Se puede dear que, en su gran 
mayoría, las obras artísticas tienen este componente, pues prác
ticamente, con excepción del arte contemporáneo, que surge de 
la espontaneidad y la libertad del creador individual, el resto 
d? los estilos y movimientos artísticos se ha m ovido en función 
de un mecenazgo que siempre ha buscado su exaltación en la 

obra de arte, lo mismo la monarquía, el clero o, más reciente
mente, los grandes poderes económicos Por ejemplo, la época 

del absolutismo fue propicia para que se emplearan las diversas 
manifestaciones artísticas como un instrumento de propaganda 

La arquitectura en ese periodo cobró un enorme protagonismo.

Arte y religión
La relación entre arte y  religión es evidente. A  través de la obra 
artística, los poderes religiosos buscan provocar en el especta
dor un sentim iento de devoción y fervor místico en consonancia 
con las creencias concretas de una doctrina determinada Por 
supuesto, también en este caso existe un importante com po
nente propagandístico.

Un ejemplo es la Catedral de León. Como edificio gótico, 
ésta se inscribe en un mom ento de la Baja Edad Media en el 
que se produce un c ierto  cambio en las manifestaciones ca
racterísticas del cristianismo que tiende a acentuar la huma
nización de una relig ión com o la cristiana que, por influencia de 
algunas corrientes de pensamiento neoplatónicas, identificará 
a Dios con la luz. Aunque esta dea  se habla desarrollado ya 

en épocas anteriores, cobraría tal protagonismo que gran parte 
de las innovaciones técnicas de este periodo arquitectónico se 
a lentaron a llenar de luz los espacios interiores Si a eíto se añade 
que esa luz tiene una apariencia irreal por efecto del co lorido 

de las vidrieras y que, por otra parte, en el interior de ese es
pacio gravitaban los efluvios del incienso, titilaban los resplan

dores de las velas y tronaba, imponente, la música del órgano, 
es de imaginar que este cúm ulo de sensaciones sobrecogiera el 
ánimo, incluso del más escéptico de los creyentes.

De todo lo  anterior, podemos deducir que la interpretación 
está condicionada por una serle de factores que constituyen la 

naturaleza esencial de la obra de arte y  que, por lo mismo, con
figuran la estructura básica del estudio de la historia del arte

En primer térm ino se hallarla la propia obra en si, con 
todo  su proceso creativo, sus elementos formales, sus códi
gos iconográficos, sus técnicas y la personalidad de su autor 
Asimismo, habría que considerar, entre otros factores, el mo

m ento histórico en el que se crea, su contexto  cultural, su 
estructura social y los componentes económicos que hacen 
posible el mecenazgo de la obra

Por últim o, está la capacidad de recepción actual, que per
m ite que la obra continúe viva en la percepción de los sucesivos 
espectadores que la van contem plando a lo largo de los siglos 
En este caso habría que contar con todos aquellos elementos 
que perm iten d isfru tar la obra, conservarla e incluso recuperarla 
si es necesario, así com o aquellos otros que nos perm iten seguir 
descifrando sus claves y valorando sus bondades, lo cual sólo es 
posible con una cierta form ación del receptor y una adecuada 
educación de su sensibilidad ©
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0 arte es un lenguaje que actúa como medio de comunicación social cuya finalidad es transmitir 
un significado que influya en el espectador de su época por medio de la aportación de ideas, el re
flejo de la realidad, la creación de fantasías, asi como la provocación de emociones y sentimientos; 
de allí, la trascendencia de la historiografía del arte. En este capítulo, se revisarán las respuestas 
que sobre la esencia del arte se han ofrecido desde distintas disciplinas y en diversas culturas.

El arte a través de la historia

Filósofos, artistas e historiadores se han 

preocupado a lo largo de la historia por dar 
respuesta a la pregunta: ¿qué es el arte?

En la Grecia clásica se le consideraba 

expresión sublimada, pero fiel, de la reali
dad, asi com o reflejo de la belleza ideal a 

partir del estricto cumplim iento de reglas, 

normas y proporciones determinadas

Este concepto, amparado en la bús
queda de un ideal establecido y norma
tivo  de belleza, se repite en la historia 

tantas veces como vuelve a retvindcarse 
el valor del arte clásico, com o en la épo
ca del Renacimiento o  a finales del siglo 

xw i, en pleno auge neoclásico

Búscatelo te  M tte

La Edad Media, no sólo careóó de teo

rías acerca de las artes visuales* sino que. 
con mucha frecuencia, culpó al arte de pro

ducir ídolos, lo cual y dada la mentalidad 

profundamente religiosa que define esa 

época, provocó una de las tendencias más 
fuertemente iconoclastas de la historia. Du

rante este periodo el arte se convirtió en un 
instrumento para honrar a Dios, su capaci

dad para inspirar la devoción en el creyente 
era loque  le otorgaba su máximo valor

A  partir del siglo xix todas las inter
pretaciones del concepto de arte, diferen

tes entre tí. pero muy estables a lo largo de 

sus respectivos periodos, se dislocan de ma
nera definitiva en un subjetivismo pleno, 
consecuencia del surgim iento de m ultitud 

de movimientos artísticos
La valoración del artista tampoco 

ha sido la misma en las diversas etapas 
históricas En la época clásica y en la 

Edad Media la labor artística (la techné 
de los griegos, ars para los latinos) era 

considerada una mera actividad artesa- 

nal y sus autores no tenían más relevan

cia que un carp intero o  un buen agri
cultor. En el Renacimiento se le empezó 

a reconocer como una tarea intelectual, 

incluso en el periodo barroco, este mé

r ito  aún no se habla conseguido en su 

to ta lidad En ése y en los subsecuentes 

periodos artísticos los mecenas jugaron 

un papel decisivo en la valoración y re

conocim iento del artista

En la época moderna apareció la f i
gura del a u to r independiente cuya labor, 

to ta lm ente  libre, pretendió desprender
se de cualquier t ip o  de mecenazgo.

conixyaLa alemana de Jeitxxnto. s v <k  U-mi

Los conceptos de artista y arte de
penden del contexto social e histórico. A 
esa relatividad hay que sumar el criterio 

asignado por los propios selección ador es 

de las obras consideradas importantes 
a lo largo de la historia críticos, histo

riadores, coleccionistas, curadores o  los 

propios artistas, cuya elección siempre 
será incompleta, convencional e incluso 

caprichosa, en el peor de los casos

No obstante este valor relativo, las 
obras poseen una v irtud trascendente 

que las mantiene vivas a k> la rgo de los 
siglos, lo que las hace provocar la ad

miración y el disfrute de los distintos 

espectadores de una u otra etapa de la 
historia
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Asi que, fuera incluso de su contexto histórico, ¿dónde es

taría entonces su valor: en su perfección técnica, en la emoción 

que suscitan, en una determinada em ulsón de nuestra sensi

bilidad, en una interpretación de los valores que consideramos 
universales, en la originalidad, en su innovación técnica, en la 

sorpresa, en el juego, en la admiración?
lo d o  ello es fundamental, pero quizá sigan vivas porque el 

ob je to  de arte no  es una parte de la histona, sino que él mis

mo es historia Su capacidad de traspasar su época y de seguir 
influyendo en las generaciones postenores lo convierten en un 

hecho histórico y le otorgan un valor trascendente

Lo anterior explica cómo valoramos el arte, pero no qué es 
en realidad Abordar esta empresa parece imposible, y además 

tampoco serta deseable que se pudiera defin ir de forma concre

ta, pues ello anularla toda su complejidad, riqueza, variedad y 
subjetividad.

Las tendencias historiográficas

Lo que ha resultado más sencillo para tos expertos es establecer 

qué es lo  principal al m om ento de evaluar una obra de arte, 

otorgándole, a partir de ello, su mayor o  menor relevancia es

tética e histórica. Esta form a de valorar ha cambiado mucho a 
lo largo de la historia, lo que configura las distintas tendencias 

histonográficas de la historia del arte.

La historia del arte tiene sus primeros seguidores en la an 

tigua Grecia. Asi, conocemos los nombres de Jenócrates de S>- 
ción, autor del siglo iv a .C „ seguidor de Lisipo com o escultor y 

considerado por algunos el padre de la histona del arte, y de su 
discípulo Ant-gono de Carato o  Duns de Samos. Incluso, sabe
mos que Filóstrato Lemnio escribió acerca de la vida del artista 

Apolonio de Tiana. Más adelante destacó la labor htstonográfi- 
ca del latino Plinto el Viejo. Su aportación y estilo los describió 

m ucho tiem po G iorgio Vasari en su obra VSdbs, donde, como 

el propio autor indica, recoge al m odo de Pimío, la vida de los 
grandes artistas del Renacimiento contemporáneos suyos

Sm embargo, una historiografía del arte sistematizada con un 

derto rigor sólo se plantea a partir del siglo x \ii, en pleno Siglo de 

las Luces, con la obra del arqueólogo alemán J. I  Winckelmann. 

historia de l arte en la antigüedad  (1764), que suele considerar
se el pnmer eslabón de la nueva ciencia

Aun asi, habrá que esperar el siglo xix para que la disciplina 
se institucionalice como materia científica. En ese sentido, Burc- 

khardt, con su obra La cultura de l Renacimiento en Italia (1860) 

y Taine, con su Filosofía del arte (1865), establecen una primera 
postura metodológica, fuertemente asentada en la moda posi

tivista del momento,
A  finales de ese mismo sig lo x k . se impone la primera de 

las grandes comentes historiográficas de nuestra disciplina: el 

formalismo. En ella se defiende el arte como form a, en un im
pulso intelectual por deslegitimar las tendencias idealistas deri

vadas de la filosofía de Hegel y que entendían la práctica estéti

ca com o una experiencia sentimental; postura que también 
defienden los románticos. Para los formalistas, más vinculados 

a la filosofía de Kant, el arte sólo se manifiesta a través de una 

forma, por lo que la experiencia estética es una experiencia de 
lo formal. Sus principales representantes son los miembros de la 
llamada Escuela de Viena y, en especifico, autores como Riegl y 

W ólfflin  y el francés H. Focillon

MunooitolLounre Partí. Fratría
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Es indiscutible que (a form a com o tal 
tiene una im portancia decisiva en el aná- 
k is  y estudio de la obra de arte y, desde 
luego, los campos de la experiencia es
tética y de la investigación en la historia 

del arte no podrían llevarse a cabo sin un 
adecuado análisis de la forma. Pero es 

Igualmente cierto que atender sólo este 
aspecto dejarla incompleto el estudio de 
la obra, debido a que ésta no puede d i
sociarse nunca de su función

Por ello, en oposición al positivismo 
y al formalismo imperantes en el tránsito 
de los siglos x k  al xx. se desarrolla una 
nueva comente cuyo principal objetivo 

es determ inar el significado de las artes 

visuales El estudio surgido de este plan
teamiento lo  llamamos iconografía, y 
sus principales representantes son reco
nocidos historiadores como E Panofsky, 

L  Gombrich o R W ittkow er
La iconografía propone establecer tres 

nveles de interpretación en el análisis de 
cada obra: a) distinguir lo representado (ni
vel preconográf ico); b) encontrar el tema y 

sus vatores simbólicos, alegóricos, etc (nivel 
iconográfico) y c) identificar el significado, 
es decir, los conceptos, ideas y  valores, que 

se intentaban transmitir (nivel tecnológico) 
Fl análisis, que por supuesto no excluye su 
apartado formal, ha resultado esencial en 

la evolución metodológica de la historia del 
arte, a pesar de que en algunos casos pue

de resultar in  tanto limitado, en particular 
por la ausenoa de algunas fuentes (sobre 
todo literarias) que nos permitan averiguar 
d  significado de la imagen.

También se ha desarrollado una in 
terpretación histórica del arte desde los 
presupuestos del materialismo histórico. 
La aportación marxrsta a la historia del 
arte ha enriquecido la historiografía con 

una visión vinculante de la obra con  la 
estructura económica, social, política y 
cultural a lo que se ha llamado la sociolo
gía del arte, cuyos miembros más conoci
dos son A. Hauser y P. Francastel

Por lo tanto, esa perspectiva tiene 
en cuenta el ciclo vital de toda obra de 
arte: surgida en el seno de un determ i
nado contexto histórico y revivida por el 

espectador en otros tantos y sucesivos 
contextos históricos

En ese sentido, se consideran las 
circunstancias coyunturales que hicieron 

posible la obra, sus mecenas, el público 
al que se dirige, las circunstancias polí
ticas, la ideología predominante con su 

intención propagandística, entre otros 
elementos; pero también se estudian los 

aspeaos que hacen viable su superviven
cia en el tiem po: ios museos, la form a
ción del público y su sensibilidad para la 

protección del patrimonio, las circunstan
cias económicas que hacen realidad este 
fenómeno, el fa a o r  mercado, etcétera

La aportación de la iconografía es 

imprescindible, com o lo es la de la vi
sión de la historia desde la perspectiva 

del materialismo h istórco, aunque, por 
supuesto, a esta propuesta debe a lud ir
se en el análisis de la obra, la valoración 
formal y la iconográfica.

A  pesar de todo, la historiografía 
no era suficiente para interpretar en su 

totalidad la obra de arte. De esa mane
ra, surgen nuevas comentes, com o la 

psicología del arte, que derivarla en dos 
tendencias la psicología del autor, que 
explica la obra a partir del caráaer, de la 
inspiración o  de los avalares vitales del 
artista; y aquella o tra  que se preocupa, 
más bien, de la psicología del receptor

De la primera tendencia, la obra de 
R Huygue constituye un buen ejemplo, y 
de la segunda, toda la teoría de la percep
ción. desarrollada con Innegables aporta
ciones por la llamada Escuela de la Gestalt 
cuyo representante mas conocido fue R 
Arnheim En cualquier caso, e l resulta
do es parcial y excesivamente mecánico, 
pretendiendo resolver el proceso artístico 
como un resorte psicológico aislado, ya 

sea del autor o del espectador. No obs
tante. su contribución es positiva porque 
desde el estudio de la percepción se han 

aportado análisis muy ennquecedores, si 
b *n  a menudo se excluye el contexto cul

tural que rodea a la obra de arte.

La obra de arte y su época

S el arte , com o queda dem ostrado por el esvuaura lism o , es 

i r  lenguaje, tiene una función prim ordia l la de actuar com o 

medio de com unicación Pero, com o tam bién demuestra la 

sociología del arte , el arte es un hecho social, lo que  nos 

levarla  más lejos, p u d e n d o  a firm ar que el arte es un me- 
d o  de com unicación social Y ésa es su fina lidad principal, 

pues, ante  todo , la ob ra  de arte tiene un  con ten ido , ta l y 
com o la iconografía señala. es dear, un mensaje que ha de 

lega r al espectador, u tilizando los elementos propios de su 
lenguaje, que podemos estudiar m ediante el análisis fo rm a l 

de la ob ra  y de su repercusión sobre una c ierta  percepción 

del observador.

De lo  an te rio r se deduce que todas las corrientes me
todológicas estudiadas tienen un papel trascendente en la 

in terpretación de la obra de arte, pero  que el protagonism o 

pnmordial en ese análisis lo  desempeña el h istoriador ya que, 

por encim a de todo, la obra es un  p roducto  de su época
Por lo  tan to , en primera instancia, la fina lidad  del arte, 

su ob je to , es transm itir un significado que influya en el es- 

pe a ad o r de su época por m ed io  de la aportación de ideas, 
refle jando realidades, recreando fantasías, provocando e m o 

ciones y sentim ientos. Eso constituye lo  que podríamos lla

mar el p rim er nivel de significación, el que se establece en el 
m om ento h is tórico  de su realización. O
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Como se indicó en el capitulo anterior, el arte es un lenguaje y, como tal, requiere de ciertos elemen
tos. Asi, la arquitectura se vale de herramientas como los materiales constructivos, los elementos 
sustentantes y el volumen, entre otros, para cumplir con su cometido; la pintura recurre a la linea, 
el color, la luz, la composición... y la escultura a diferentes procesos. Todo ello puede representarse 
mediante una ficha técnica que el interesado en la obra de arte puede consultar para su mejor 
comprensión

El lenguaje arquitectónico

Elementos del lenguaje 
arquitectónico
La arquitectura es una concepoón determinada del espacio de 
un edificio, de tal manera que todos sus elementos formales 
configuran en conjunto esa concepoón espacial De ahí la nece
sidad de estudiar esos elementos formales que, ínter relaciona
dos de una u otra forma, dan lugar a los distintos estilos o mo
vimientos artísticos que se desarrollan a lo largo de la historia

Elementos esenciales de la arquitectura

Estudio de la planta
Materiales constructivos

Berreo tos sustentantes
Cubiertas, 
techumbres, 
bóvedas, cúpulas.

Luz y color 
Volumen 
Proporción 
y armonía

5

Rama do catedral (jo tra

9 
7.

Copina radial
Dean M alario  
Altar
Coro
Conodonn laterales 
del a n
Aicoaucoro 
Iraiwooto

8 Cawrafuato
9 Nave

10 N aw  W a l

La planta

En el estudio de la arquitectura, el pnmer elemento que se debe 
considerar es la planta, es dear, el dibujo arquitectónico de un 
edifioo representado en sección horizontal. Su importancia ra
dica en que es la mejor representación de la disposición y dis
tribución del espaoo arquitectónico, asi como de la particular 
articulación de sus elementos formales. Sobre una planta puede 
establecerse el eje predominante en la concepción del espacio, y 
se diferencia de otros edificios en los que predomina el eje longi
tudinal (como en las basílicas) o el eje centralizado (plantas circu
lares, en forma de cruz griega, poligonales, etc). Sobre la planta 
se proyecta también la forma de los soportes y las cubiertas; por 
ejemplo, si son bóvedas de arista, se señala con línea discontinua 
en cada uno de los tramos; o de crucería, con trazos en aspa.

Materiales constructivos

Los materiales constructivos condicionan en gran medida la fac
tura del edificio, asi como la sensación externa e interna que 
producen en el espectador. Entre los materiales que se han em
pleado a lo largo de la historia se puede hablar del adobe, la 
madera, la piedra, el mármol, el ladrillo o el hierro.

Elementos sustentantes

Los elementos sustentantes son todos aquellos que contribuyen 
a la correcta estructura arquitectónica del edificio y que permi
ten la elevación de muros y pisos y la posible construcción de 
cubiertas Los más significativos son:

• Colum na Elemento vertical aislado, de sección circular y 
que se construye siguiendo alguno de los órdenes clásicos 
dónco, jónico, corintio o toscano (compuesto) (Lucie-Smith 
Diccionario de términos artísticos.) A partir de las columnas 
se identifican los estilos.

• Pilar Elemento vertical aislado, aunque de sección poligonal 
(Lucie-Smith: Diccionano de términos artísticos)
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Templo de Hefesto,

• D in te l Es una pieza horizontal que soporta una carga y 
da origen a estructuras que denominamos argurfrabacfas 
o adinteladas

• Arco Es una pieza curva, de muy distintas formas, que 
sirve como elemento sustentante; en ocasiones puede no 
tener mas que un efecto ornamental

Cubiertas
De manera genérica, una cub ie rta  o techum bre es un siste
ma de cierre de la parte superior de una construcción, y por 
extensión, la estructura que la sustenta. Hay diferentes tipos de 
cubierta: plana, inclinada y bóveda

Plana. Es aquella que carece de elementos curvos; habi
tual mente es de madera.

Inclinada. Aquella que presenta una pendiente notoria en 
relación con el plano del suelo.

Bóveda. Es un tipo de cubierta, destinado a cerrar el claro 
superior entre dos o cuatro muros o entre una sene de pilares 
cuyas partes ejercen una fuerza de compresión entre si, a lo 
largo de un eje, a partir de un arco que funciona como ge
neratriz. En general, se construye a base de módulos en una 
disposición tal que den soporte a la estructura. Dependiendo 
de su forma, las bóvedas pueden ser arqueadas o semiesfé- 
rkas, y dependiendo de su planta: semiesféricas, elipsoides, 
paraboloides o hiperboloides

Las cúpulas son un tipo especial de bóveda, pues se cons
truyen a partir de una bóveda semiesférica y casi siempre cu
bren un espacio cuadrado cuyo apoyo, según sea una planta 
circular o  poligonal, se realiza respectivamente por medio de 
piezas denominadas pechinas o trompas

las bóvedas a caño na das o de cañón son aquellas que 
tienen como generatriz un arco de medio punto en forma 
de cilindro.

La luz y el color
los efectos directos o indirectos de la luz contribuyen a la mo
delación espacial de los espacios interiores y exteriores de tos 
edificios. Su mtston es crear sensaciones diversas en el especta
dor. Como la luz, el color también anima tos muros y los espa
cios y otorga valores simbólicos o funcionales a la arquitectura.

El volumen
El juego de masas y volúmenes extemos de un edificio tienen 
importancia estética e incluso simbólica, y tanto las primeras 
como los segundos pueden considerarse elementos propios del 
lenguaje arquitectónico.

El imponente aspecto y volumen exteriores del Castillo de 
Loire por ejemplo, pretende simbolizar el poder de la autoridad 
monárquica en la época feudal Para su edificación se aprove
charon lugares elevados que la hicieran visible desde cualquier 
punto del entorno, sobre riscos, lo que contribuye a realzar la 
sensación de poder y dominio. El poder religioso usa signos ex
ternos en sus construcciones para hacer constar su autoridad y 
poder. Asi sucede en la religión cristiana con el empleo de torres 
y en la musulmana con sus alminares.

En ambos casos se debe añadir a sus efectos propagandís
ticos y simbólicos, su indudable belleza estética.

La proporción y la armonía
La proporción y la armonía en una obra arquitectónica residen 
en atender de una cierta manera el orden o  concordancia de 
las distintas partes de un edificio en relación con su totali
dad Si se pretende una arquitectura que resalte criterios de 
proporcionalidad con base en parámetros de belleza ideal, se
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buscará el equilibrio de las proporciones 
de la edificación; esto es, la a rm on io  Se 

Lsará entonces, un módulo que conserve 
la relación equilibrada de medidas entre 
los elementos de la obra. El ejemplo más 

característico es et templo griego, pues 
responde al ideal de belleza clásica basado 
en la armonía y el equilibrio de las formas

Hay ocasiones en que se pretende 
justo lo contrario como sucedió en todos 
los m ov im ien tos  anticlásicos que qui
sieron romper con los cánones de propor
cionalidad y con el ideal de armonía. Asi 

ocurre con el rm n ie rism o , movimiento 
que promueve la sorpresa, la desconfian
za o  la inquietud en el espectador con la 
ntroducción de elementos de tensión en 
la obra. Es el caso de la famosa escalera de 
la Biblioteca Lauren ti na de Miguel Angel, 

cuyas enormes dimensiones, totalmente 
desproporcionadas en el vestíbulo donde 
se instala, provocan una sensación de ago- 
b o  y claustrofobia en el espectador

El urbanismo
No es habitual que esta disciplina se integre 
como una materia independent? en los 

estudios sobre la historia del arte, pero es 
ndudable que el u rban ism o, desde el mo

mento que atiende al análisis de los espe
raos urbanos, cuyo trazado y significación 

están mediatizados por sus arquitecturas y 
monumentos, debe form ar parte de nues

tra materia. Sin duda, constituye objeto de 
interés de geógrafos, economistas. soció
logos, e tc , y es por ello una materia mul- 
tidisoplinaria que el historiador del arte 

cfebe considerar esencial para sus tareas 
de análisis formal y  su responsabilidad en 

la protección del legado histórico.

Componente espacial
Considera el lugar geográfico del emplaza

miento, sus características geológicas, pai
sajísticas, dimátcas, etc . y la influencia de 
estos factores en la forma y evolución que 
tom ó y fue adquiriendo. También atiende 

su nivel de relación con el entorno y, en 
ese sentido, se estudia en función de las 

vías de comunicación que la atraviesan y 
cómo han influido en su devenir Por ú lti
mo, es determinante en el estudio espa
cial de la ciudad la forma de su trazado, 
que se puede estudiar a través del plano 
y que es consecuencia de las co nd icones 

del emplazamiento, de su función y, ade
más, de su evolución histórica

Componente temporal
La evolución histórica provoca una mayor 
atención, ya que la ciudad evoluciona de 

modo constante Asi, distinguimos las 
diferentes funciones que ha desarrollado 
cada ciudad y cóm o eso influye en la ma

nera de sobreponer en el tiem po diver

sos tipos de planos dentro de la misma 
ciudad

La morfología de la ciudad que debe 

analizar e l historiador del arte se refiere 

al estudio del emplazamiento y del plano 
en sus diferentes tipologías según la evo

lución de la ciudad, con sus monumen

tos más representativos, pues éstos le 
otorgan una simbologla característica (la 
Torre Eiffel, en París, el Big Ben, en Lon

dres, etc.), a la configuración del trazado 
de la ciudad, de acuerdo con la disposi

ción de sus volúmenes construidos, que 

determinan su racionalidad, singularidad 
y funcionalidad

También debe atender el espacio 

urbano al aire libre enmarcado por esas 
construcciones y hacer hincapié en la 

disposición de sus calles, plazas, jardines, 
circulación vial y parques, pues ello in flu

ye en la habitabilidad de la ciudad

Por últim o, el historiador debe aten
der e Influir en los responsables de la 

protección y salvaguarda del patrim onio 

de la ciudad, muchas veces ultra jado por 
intereses especulativos y por la falta de 

sensibilidad de sus responsables.

El lenguaje pictórico

Elementos del lenguaje pictórico
Los elementos del lenguaje pictórico son: la materia pictórica, la 

línea, el color, la luz, la composición, el volumen y la perspectiva

La línea
En un cuadro, la linea  permite la identificación y reconocimiento 
de las formas, sin embargo, su valor expresivo tiene importan

cia en sí mismo al ser un componente esencial en la transmisión 

efe un mensaje pictórico De acuerdo con su trazo, su expresión 

plástica varía Asi, el trazo continuo y cerrado completa una ima

gen acabada y tiene un propósito descriptivo; el trazo grueso y PontiErátu de San Císmenlo de Tahull
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IfenGogh, Campo de cetadacoo sembrador Graft!», Sueño de Mimitin

vehemente tiene un carácter fuertemente 
expresho, y el trazo abierto plantea una 
intencionalidad imaginativa y poética.

El color
Los colores son el resultado de la descom
posición de la luz blanca. Isaac Newton 
(1672) fue el primero en observar la 
descomposición de la luz en colores me
diante el uso de un posma y una cámara 
escura. Estableció que había siete colores 
fundamentales como integrantes del es
pectro del areolas, a saber: royo, naranja, 
amarillo, verde, azul, añil y violeta

B color de los objetos está dado por 
su grado de opacidad. Los que son total
mente opacos absorben toda la luz y se 
presentan como negras, los que no tienen 
opaodad reflejan la luz y son blancos; el 
resto presenta diferente grados de opa
cidad, con lo que absorben ciertas canti
dades de luz, lo que lleva al espectador a 
percibir una amplia gama de colore

La aplicación del color en las arte , 
principalmente en la pintura, llevó a es
tablecer los co lore  primarios- amarillo, 
rajo y azul Estos se dividen en colore 
cálidos, que van del rojo al amarillo, y 
fríos, del azul al verde, aunque hay pun
tos intermedios. El uso de e ta  gama de 

colores ha permitido a los artistas crear 
ambientes, perspectivas y mensajes en 
las obras de arte.

La luz
Al hacer referencia a la luz en la pintura no 
se había, lógicamente, de la luz natural. En 
este caso se trata de una luz representada, 
iusoria Por ello el autor puede manejarla 
como desee. utilizarla en su provecho como 
demento de expresión o de composición

Rafas', UirgtMi del Jilguero

Asi, la luz diáfana y homogénea 
transmite sensación de equilibrio y ar
monía. La luz contrastada tiene un ca
rácter más expresivo y dinámico. La luz 
cenital contribuye a la articulación de 
composiciones ordenadas y estáticas y la 
luz ob licua crea movimiento y acentúa 
la profundidad

Obsérvense los cuadros Urgen de/ 
Agüero y Sueño de Fndimión El primero 
representa el característico tema religioso 
tratado al modo del Renacimiento pleno, 
donde destaca el carácter amable, refinado 
y elegante, casi candoroso, de la Wgen y 
bs niños (Cristo y San Juan Bautista)

Por el contrario, el segundo, repre
senta un tema mitológico. Endimión era 
i r  pastor de Caria (un mortal), amado 
por Artemis (una diosa), que consiguió 
que llegara a entrar en el Olimpo. Pero la 
relación no era posible entre dioses y mor
tales y esto provocó la ira de Zeus, quien 
condenó al pastor a un sueño eterno.

La composición
La composición establece el orden de to
dos los elementos del lenguaje pctórco en 
in  cuadro Por lo tanto, no consiste en una 
sencilla ordenación de las figuras e imáge
nes en la obra, sino en la articulación de
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todos los elementos de la expresión plástica 
y en la sensación que en ooqunto ello nos 

produce

Las posbikiades en la composición de 
ina  obra son casi infnitas porque influyen 

en ella aspectos como la perspectiva, la 
luz. el color, la linea, las formas, la interre

lación expresiva y la disposición general de 

todos ios elementos, en ocasiones com p
rados entre si. No obstante, cada una de 

las etapas artísticas de la historia ha teñi
rte tendencias dominantes en la estructura 

compositiva. con base en sus intenciones 

expresivas en cada momento.
Como sucede en la escultura, en la 

pntura predomnan siempre dos tenden
cias generales- las composiciones cerradas 

y las abiertas. Las primeras emplean todos 
sus elementos plásticos para converger 

Lacia el centro del cuadro, y  ponderan su 

establidad para andar cualquier ind ico  de 
movimiento en la obra; en tanto  las abier

tas divergen hacia los extremos del cuadro 

y agitan toda la estructura compositiva y 
dnamizan la escena.

A  esas dos tendencias predominantes 
9? le añaden todo tipo de recursos de com
posición que configuran múltiples posibili

dades. Por ejemplo, se recurre a las com

posiciones piram idales con la intención 

d? transmitir una sensación de arm onía y 
equ ilib rio , lo que las convierte en las predi

lectas de los movimientos dáseos
Por otra parte, el predom inio de es

tructuras compositivas oblicuas fomenta 

la sensación de movimiento, lo que expli

ca su utilización en estilos como el ma

nierismo o  el barroco. En cualquier caso, 
las opciones son múltiples, como se ha 

indicado, y dan lugar a diversas composi

ciones centrifugas, que tienden a cerrar 

la composición, pero evitan el estatismo 

de la imagen y acentúan la sensación de 

movimiento, centrípetas, que abren y ai 

mismo tiem po agitan la escena represen
tada, simétricas, características de obras 

que pretenden una estructura ordenada 

y al mismo tiem po con una intención na
rrativa que resulta muy clara; laterales o

Gitxgiaie La íempocaá. ca.

asimétricas, que pretenden lo contrano; 

composiciones en zig-zag, que consi
guen el desequilibrio de sus imágenes, 
en doble aspa o cruz de San Andrés, que 

abren la composición, lo  que d inam i- 
za toda la obra, combinada con curvas 

y diagonales, lo que suele generar una 

sensación de caos y confusión

Materiales pictóricos
La pintura es una expresión humana, 

muy Im portante a lo la rgo de la historia 

Sus métodos y técnicas de ejecución son 
múltiples, asi com o sus soportes y mate
rias pictóricas. Estas fundam entalm ente 

son: e l colorante, e l ag lutinante y su co
rrespondiente diluyeme.

Colorante

El co lorante, lo que llamamos p igm en

to , es la base esencial de la pintura de 

cualquier época, ya que es la sustancia 

con la que se colorea y pinta Los colo

rantes pueden ser naturales o químicos. 
Entre los más frecuentes, se pueden men

cionar. la azurita (carbonato de cobre) o 

d  lapislázuli para el color azul, los óxidos 

d» hierro o  de plomo para el rojo; silicatos 
y atollas para el amarillo; el carbonato de 

calcio o  el zinc para el blanco y el hollín de 

cremaciones diversas para el negro.

Aglutinante

El a g lu t in a n te , mezclado con  el co lo 

rante, hace que éste sea aplicable; ade
más, lo cohesiona y lo protege Los tipos 

de aglutinante que se han usado a lo 
largo de la historia se dividen en acuo

sos o  grasos, según sea su diluye nte. Los 

primeros se disuelven en agua: la yema 
de huevo, las gomas vegetales, com o la 

goma arábiga, la cola animal (obtenida 

al hervir pieles de animales), la cal en la 
técnica al fresco, etc. Los aglutinantes 

grasos se disuelven en aceite, com o el 

aceite de linaza, propio de la pintura al 

óleo, las ceras, en técnicas de encáusti
ca, es decir, cuando se diluyen los co lo 

res en cera derretida al calor.

Barniz

Los barnices completan la ejecución de 

la pintura, pues in a  vez terminada ésta se 

•cubre con un elemento protector que po- 
tn o e  el brillo de la imagen pintada dara 
de huevo, cera (utilizada por la pintura grie

ga) y las resmas naturales que constituyen 

tes barnices propiamente dichos

Laca

La laca es un barniz (sustancia formada con 

resmas) que resiste el calor, el agua y los áci

dos y que se aplica en capas sobre madera 

o  tejido, puede tallarse y colorearse

Diluyeme

El d ilu y a n te  es un adelgazado! o  reba

jador de p intura Es una mezcla de di

solventes de naturaleza orgánica cuyo 
propósito es disolver, diluir o  adelgazar 

sustancias no  solubles en agua, com o la 

p n tu ra . los aceites y las grasas.

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 3 
El lenguaje del arte

Procedimientos pictóricos
En cuanto a los procedimientos más habituales, se pueden 

señalar los siguientes:

Fresco
El fresco es una técnica propia de la pintura mural Requere de un 

proceso de preparación del muro prewo a la e^cuóón  de la obra 
Dicha preparación consiste en humedecer la pared con una lecha
da de cal, es decir, aplicar sobre el muro una primera capa de agua, 

arena y cal en proporción de 2:1 (dos de cal y una de arena) Es lo 

que se (lama revoque y una segunda mas fina, con la proporción 

de arena y cal de V 1 (una de cal y otra de arena) Fl en luc ido  es el 
proceso de carbo na tacón de la cal al secarse el muro, permite la 

penetración de los colores en la pared y una conservación 
más duradera, si bien tiene la dihcütad pata el pintor de que la 
obra al fresco debe pintarse sin posibilidad de error y con celeridad, 

de ral modo que apenas es positte retocar o  corregir

Óleo
El ó le o  utiliza el aceite para disolver los colores, dando al lienzo un 
brillo y posibilidades nuevas en la textura de la obra Es válido 
para cualquier t ip o  de soporte, pero el óleo se emplea, prefe

rentemente, sobre madera o  sobre tela; en otras palabras, es lo 

que solemos denominar como pintura sobre tabla o  en lienzos 
De igual manera, perm ite el uso de pinceles finos, una mayor 

nitidez en el detalle, y la posibilidad de superponer capas finas 

de p intura sobre el lienzo, esta técnica ofrece una especial lum i
nosidad a modo de transparencia, las "veladuras'

Témpera o temple
Se denomma té m p e ra  o  p in tu ra  a l te m p le  a toda aquella en 

cuya creación se usó un diluyante acuoso en el aglutinante. Por 
to tanto, es aquella pintura que emplea yema de huevo y gomas 

wgetales, animales o  sintéticas, como aglutinante. El temple 

se ha usado sobre diversos soportes, en especial sobre muro y 
sobre tabla. En el primer caso, su diferenciacon el fresco radica, 

precisamente, en su conservación, porque al aplicarse sobre el 
muro seco no impregna la pared, es fácil que se descascante y 

perm ite todo  tipo de retoques y rectificaciones

Acuarela
Requiere de una gran cantidad de agua com o diluyante y muy 

poca cantidad de aglutinante, que suele ser algún tipo de 

goma, aunque se han utilizado muchos y diversos a lo largo 

de la historia, desde n te l y glicenna hasta baba de caracol Su 
soporte suele ser el papel Adquiere mayor interés como proce

dim iento pictórico a partir del siglo xvm

Pastel
El paste l es una técnica opuesta a la acuarela porque es una 
pintura seca que para su realización utiliza lápices especiales 

de colores Sus pigmentos se suelen mezclar con algo de yeso 
y goma Sus soportes habituales son el papel, la cartulina o  la 
tela, y, al ser tan seco, la propia grasa del dedo sobre el co 

lor aplicado actúa de diluyente. Se manejó en algunos bocetos 

y retratos barrocos y en alguna obra impresionista, donde su 
carácter abocetado y drfuso resultaba muy atractivo para sus 

intenciones plásticas.

Gouache
Requiere agua “ gomosa" (mezclada con  glicenna. goma arábi
ga, etc.) como aglutinante, lo  que da como resultado texturas 

más pastosas y gruesas, de mayor contenido expresivo. Por lo 
tanto, podemos decir que es similar a la acuarela aunque de re

sultado m ucho más denso y pastoso. Sus sopones son diversos, 
pero es com ún sobre tela, y su aplicación más frecuente es en 
el género del paisaje.

LeoGesiolL Desnudo w  oouxho (sobro copel). 1945
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Polímeros, vinilico y acrílico

Necesita de pinturas plásticas o  acrílicas para su aplicación, pues
to que en realidad se trata de plásticas sintéticas, de ahí el nom
bre de acrllxo. Es deor, son pinturas cuyo aglutinante es una cola 
de fabricación de plásticos o resinas sintéticas. Tienen gran den
sidad, secan con gran rapidez y adquieren granulaciones (gout- 
rpfctre) que poseen valoraciones tridimensionales o escultóricas.

Pintura a la laca

La laca es un barniz (sustancia formada con resinas), resistente 
al calor, al agua y a los ácidos, se aplica en capas sobre madera 
o tejido y puede tallarse y colorearse La p in tu ra  a la laca es un 
método que consiste en diluir la laca en alcohol y añadir polvo 
de pedra pómez para obtener gran brillo y un aspecto cristali
no. En el arte oriental, es común en la decoración de objetos

El lenguaje escultórico

Elementos del lenguaje 
escultórico
Los elementos de l lenguaje escultórico son: volumen, con
tenido, espacio y contenedor

En la escultura, el volumen se refiere al espacio ocupado que 
se encuentra delimitado mediante la forma; en este sentido, la 
forma es el contenedor del espacio El volumen puede ser rotun- 
do cuando se refiere a la forma representada por un conjunto de 
elementos geométricos, como en el arte clásico. También puede 
ser interno cuando las formas geométricas exteriores se descom
ponen, como en el cubismo, para mostrar el interior de la figura

El espacio está dado por la representación de las tres d i
mensiones necesarias para describir la forma de un cuerpo 
sólido y la ubicación relativa que guarda con respecto a otros 
objetos. Además, el espacio ofrece la posibilidad de extenderse 
en cualquier dirección dando formas ilimitadas a los objetos, 
los cuales cuentan con una total libertad.

El contenido de la escultura se refiere a la idea plasmada en 
una obra de arte, es decir, a la significación que se confiere a la 
forma que adopta una escultura.

Procesos escultóricos
Los procesos escultóricos más habituales son la talla y el mo
delado, aunque se deben añadir también los procesos de fun- 
dción. Unos u otros hacen posible la ejecución de imágenes y 
pezas escultóricas en cualquier tipo de material piedra, már
mol, madera, bronce, hierro, cemento, plástico, barro, yeso, 
marfil, hueso, entre otros

Modelado

Es característico de un proceso escultórico que utiliza materia
les blandos (barro, cera, plastilina) y que se realiza añadiendo 

poco a poco materia Si se desea trasladar el modelo realizado 
en barro a un material perdurable e indeformable, se emplea 
el proceso denominado vaciado Como primer paso, se nece
sita la creación de un negativo por medio de un molde con la 
forma de la imagen que se quiere repetir Este molde se puede 
rellenar con distintos materiales, si se rellena de barro y luego 
se cuece en el horno, obtenemos la terracota (que son figuras 
de barro cocido), aunque lo normal es que se use el yeso y el 
cemento. Una vez fraguado el material, se rompe el molde. Las 
yeserías que se consiguen de esta manera son muy habituales 
en periodos como el Mudé jar (manifestaciones artísticas que se 
desarrollaron en España desde finales del siglo xii hasta prino- 
pios del siglo xv>, cuya principal característica es el empleo de 
formas y técnicas de origen árabe), o el Renacimiento, periodo 
de la historia europea que va de los siglos xrv al xvi. caracterizado 
por un renovado interés por el pasado grecorromano dásico y 
especialmente por su arte.

Talla

En realidad, es lo contrario del modelado porque supone la eli
minación de material hasta alcanzar la configuración en el vo
lumen y la forma de la pieza Es un proceso que utiliza materia
les duros (piedra, mármol, madera, etc ). Su ejecución supone

Rodn. Oatvufc
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cierta complejidad. Se puede tallar directa o indirectamente 
Si se ejecuta en forma directa, se hace al modo que explicaba 
d  propio Miguel Angel, quien decía que no tenia más que 
quitar al bloque lo  que le sobraba para descubrir la imagen 
que estaba dentro Si se talla indirectamente se requieren 
herramientas e instrumentos precisos como el puntómetro 
Se trata de un mecanismo descubierto en el siglo xwii que 
permite trasladar al bloque de piedra las medidas del mode
lo de manera simultánea (altura, anchura y profundidad), 
mediante unas barras de hierro que sirven de guia al escul
tor para desbastar o eliminar el material sobrante hasta que 
aflore la imagen del bloque

Policromía

Un últim o paso en el proceso escultórico es la aplicación del 
color a la pieza, lo  que ha sido habitual en todos los perio
dos, salvo en el Renacimiento y el Neoclasicismo cuando se 
consideraba que la estatuaria clásica no tenia color y se im i
tó  esa apariencia. El procedimiento más utilizado y sencillo 
es aplicar el color en forma directa sobre la superficie con 
técnicas al temple o a la cera, y después barnizada A  pesar 

de ello, esta clase de policromía es poco durable, ya que se 
desgasta con rapidez por la humedad, la luz y otros agentes, 
motivo por el cual se ha perdido con frecuencia

En el caso concreto de la madera, se manejan técnicas es
peciales. como el estofado y el encarnado

Estofado

Se aplica sobre todo en las vestiduras de las imágenes y requiere 
de una cobertura previa de pan de oro, encima de la cual se pin
ta. Una vez aplicado el color, se procede a raspar o  bruñir ligera 
y sutilmente hasta conseguir que aflore el reludr del oro, con ello 
se logran efectos de brillo, luminosidad y riqueza excepcionales 
Se nombra de « a  forma porque pretende imitar las telas ricas 
bordadas en oro, llamadas precisamente estofas

Encarnado

Se usa en la policromía de las zonas desnudas de las imágenes 
Consiste en aplicar el color sobre las superficies que antes se 
han recubierto de yeso, con el fin de aumentar la consistencia 
táctil de esas carnaciones o zonas desnudas

Mosaico

El mosaico es una técnica que se emplea, bien como pavimen
to o como revestimiento mural, y que maneja como elemento 
consustancial las teselas, es decir, las piezas que forman el mo
saico y que pueden ser de piedra, en cuyo caso son innumera
bles los materiales y tamaños que se han usado a lo largo de 
la historia (guijarros, mármol, granitos, piedras semipreciosas 
como el lapatizuH  o la malaquita}, o de pasta vitrea (esmalte}, 
más fácdes de cortar y más llamativas porque presentan coló
les más vistosos y transparencias. En general, el mosaico que 
utiliza teselas de piedra se emplea más como pavimento, y, el de 
pasta vitrea, como revestimiento mural. En ocasiones, y cuando 
se quiere realzar el mosaico, se emplea también la tesela dora
da, que a su riqueza material se une el esplendor de su brillo.

Su utilización como pavimento se remonta al ámbito del 
arte cretense de donde pasa a Grecia, y de ahí al Imperio Ro
mano, que serla uno de los grandes protagonistas del empleo 
y difusión del mosaico Como revestimiento mural, con teselas 
vidriadas, se conoce su aplicación en Egipto, y, por supuesto, en 
Roma, donde servia de decoración a las cuevas dedicadas a las 
musas, de ahí su denominación De nuevo, la influencia romana 
impondrá el mosaico al ane paleocristiano y, sobre todo, al arte 
bizantino, momento en el que el mosaico alcanza auge.

Deta-'io <to¡ mosaco da venaendoa
Darío. Potnpejo anualmente Nápotes. ríale.
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Modelo de ficha técnica
metodologías hasta aquí referidas para analizar la técnica y el

A continuación se muestran los puntos básicos de un modelo material Para emitir un comentario sobre una obra de arte es 
de ficha técnica de comentarios artísticos, aplicando todas las necesario recabar primero esta información.

ñCHA TÉCNICA
Material pictórico Soportes

Nomóre oel autor Temática pictórica tatures
Ibis Vblurrwn Smbologla
rpoca o cultura Perspectiva fconografia
FWiodo foleta Hstoriograf la -Cortexto histórico del autor
Tema Uiloraoón histórica lectura iconográfica
Topología Composidóc del pigmento lectura formd Ce la obra J

Otras disciplinas artísticas

Además de la arquitectura, la escul
tura y la pintura, existen otras formas 
de expresión artística por medio de las 
cuales, con diferentes razones y fines, 
el ser humano ha m anifestado su espí
ritu creativo y artístico: interpretación, 
explicación, intervención, crítica, expe
rimentación, etcétera.

Música
la  m úsica  es una de las primeras 
manifestaciones artísticas que sur
gieron ligadas a los ritos y la religión 
Se rige bajo dos elementos básicos, 
el so n id o  y el r itm o  (organización 
de los sonidos en el tiem po, lo  que 
delim ita los géneros musicales como 
vals, bolero, marcha). Poco a poco 
fue evolucionando e Integrando más 
elementos, cuyo estudio enriquece su 
apreciación.

A rm onía: Espacio musical en el 
que se organizan los sonidos cuando se 
ejecutan al mismo tiempo bajo un com 
pás (espacio de tiempo)

M ov im ien tos  y tiem pos de
terminan las velocidades de la música 
como presto. vivace, allegro, modéralo, 
adagio, etcétera.

Cine
Se le considera como el séptimo arte. Su 
lenguaje se compone de cuatro elementos 
básicos la selección de partes de realdad, 
bs movimientos, el montaje y el sondo.
La composición se rige por fotogram as o 
fotografía , secuencia fotográfica encua
rtada que forma el p lano o encuadre, es 
decir, las selecciones de realdad.

Danza
La danza es la máxima representación 
del desenvolvimiento del cuerpo humano 
con ritmo y armonía con una connota
ción social A l estudiarla, debe tomarse 
en cuenta la técnica, que Implica los pa
sos y movimientos específicos de la danza 
a escenificar, y la actitud estética, que 
vela por la belleza a través de los movi
mientos que expresen ligereza, elegancia, 
elongaciones y libertad

En la danza se busca que el con
ju n to  de temas sea idóneo, es decir, 
que se argumenten y constituyan un 
hilo conductor: inicio, nudo y desenlace, 
per meado de un cúmulo de emociones 
que comunican una visión de l m undo 
o contexto.

Teatro
E teatro tuvo su origen en el dtirambo. 
ciarla que se realizaba en honor del d<os 
griego Dionisios (Baco, entre los romanas) 
bajo los géneros de la tragedia y la come
dia El teatro se desarrolló, apoyado en la 
música, con los coras que representaban la 
voz del pueblo o la opinión pública sobre 
los grandes temas representados

Los principales elementos de aprecia
ción artística en teatro son la armonía, el 
contraste, el espacio y la composición.

Armonía. Se refiere a la coherencia 
y organización en la forma de escenificar 
una historia bajo los principios de senci
llez, clardad y unidad para el público.

Contraste. Es el resultado de las fuer
zas contrapuestas en la obra que marcan 
el desarrollo del argumento o tema.

Espacio. Corresponde al monta
je escenográfico y desplazamiento de 
los actores, aunque también equivale al 
tiempo en que transcurre la acción

Composición. Se refiere a la dirección 
escénica. En términos generales, se com
pone de texto, actuación, escenografía, 
vestuario, maquillaje e iliminaoón bajo un 
género teatral, atendendo pnnopalmente 
a la contextuakzación de la obra, espacial y 
temporal. O
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El deseo de supervivencia trajo consigo las primeras manifestaciones artísticas, las cuales en
trañan una gran carga de contenido mágico y religioso. El arte-magia surge como respuesta a 
era necesidad natural de autoprotección de los primeros grupos humanos. Posteriormente, 
con el surgimiento de los distintos tipos de escritura, los antiguos hombres y mujeres tuvieron 
la posibilidad de dejar plasmados los relatos y las noticias de sus actos. Lo anterior da constan
cia de la evolución del ser humano a lo largo de la historia.
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Arte prehistórico

Se llama p re h is to r ia  al gran periodo de la humanidad del 

que carecemos de documentos escritos En un pnneipio, el 
ser hum ano no sabia escribir ni habla inventado algún tipo  

de a lfabeto  o  instrum ento de transmisión escrita para dejar 

testim onio de cómo vivía o  de cuáles fueron los sucesos más 

importantes de su quehacer y su tiempo. Con e l surgim iento 

de los distintos tipos de escritura, com o la cuneiform e y la 
jeroglifica, los humanos pudieron dejar relatos y noticias de 

sus actos.
No se puede establecer con certeza la duración de la pre

historia, pues mientras en Mesopotamia, Egipto o  India hay do

cumentos escritos, es decir, historia, que se remonta a más de 
3000 años a.C., en varias culturas del norte de Europa no exis

ten documentos escritos hasta tiempos del cristianismo Aún en 

la actualidad, algunos pueblos podrían considerarse prehistóri

cos en cuanto al desarrollo cultural que han alcanzado, com o es 
el caso de algunos que se asientan en el corazón de Africa, en el 

Amazonas o  en Oceania La prehstoha, como puede advertirse, 

no es asunto de épocas, sino de desarrollo cultural.
En su proceso evolutivo, el ser humano fue adquiriendo 

conciencia de su capacidad creativa en Intimo contacto con la 
naturaleza, primero para subsistir y más tarde para perfeccionar 

los utensilios que creaba a merced de los materiales que iba 

descubriendo.
Con base en el descubrim iento y uso de esos materiales 

se habla primero de una Edad de Piedra, llamada asi por el 
empleo de los instrumentos Uticos, principalm ente de sílex 

(tam bién llam ado pedernal), la cual se s u b d iv id e  en tres 

grandes fases: la paleolítica (que em pleó la piedra tallada), 

la mesolltica y la neolítica (que usó la piedra pulim entada).

EL ARTE DE LA PREHISTORIA

la  prehistoria es el largo periodo que abarca desde la aparición del 
hombre hasta la invención de la escritura.

Se divide en los siguientes periodos

• Paleolítico
• Me so II tico Periodo de transición antro paleolítico

y neolítico
* Neolítico. En el cuarto milenio a.C.. aparecieron las primeras 

ciudades en Oriente medio. En Europa empozaron a crear 
útiles de metal a partir del tercer milenio, por lo que 
so habla ya do la Edad do los Mótales. Esta etapa se 
subdivide en

• Edad del Cobre (tercer milenio a C.|
- Edad del Bronce (segundo mHenlo a C I
• Edad del Hierro Iprimer milenio a£.|
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Información relevante

Maumanto te Stonetenge al mm de Inglaterra 2000 a.C

•  El s p í humano de la prehistoria v i v ió  

en condiciones climatológicas adver
sas y tuvo que adaptarse a cambios 
drásticos; la capacidad para fabricar 
instrumentos fue fundamental para 

esta adaptación.
• Las primeras manifestaciones artísticas 

del hombre prehistórico están vincula
das con sus creencias religiosas

• la aparición de la agricultura consti
tuyó un cambio revolucionario en la 
forma de vida de las personas y, por lo 

onto , produjo cambios en el arte.

El arte del Paleolítico

Existen obras de gran valor estítico -pinturas en cuevas, figu
rillas y grabados- realizadas por el Homo sapiens hace aproxi
madamente 40,000 artos; de ahí que se consideren las primeras 
obras de arte creadas por el ser humano

La pintura del Paleolítico
A la pintura del Paleolítico se le ha denominado pintura fran
co-cantábrica porque su radio de extensión abarca sobre todo 
el sur de Francia y la cornisa cantábrica espartóla, si bien exis
ten otros ejemplos fuera de ese ámbito. Entre los principales 
yacimientos pictóricos pueden citarse las cuevas francesas de 
Lascaux, Niaux y Trois Fréres y, en especial, las de Altamira en 
Santillana del Mar, Esparta, junto con otros conjuntos descu
biertos en este país, como El Castillo y La Pasiega en Cantabria, 
Cándamo en Asturias o El Parpalió en Gandía, Valencia.

La p in tu ra  parie ta l (p in tu ra  rupestre) o  a rte  m ura l se 
desarrolló durante el largo periodo del Paleolítico superior Los 
investigadores intentan explicar la ubicación de estas obras con 
base en las rudas condiciones del clima que, a finales de la gla
ciación Wúrm, obligarían a los pintores a realizar su trabajo en 
ef mtenor de las cuevas.

La técnica empleada para la ejecución de estas pinturas ad
mira por la sencillez de su factura y su larga perdurabilidad Los 
instrumentos usados para extender los colores eran los dedos 
de los autores o pinceles elaborados con cerdas En ocasiones, 
se servían de un buril de sílex para contornear la figura, a modo 
de un rudimentario esgrafiado.

Para crear los colores, utilizaban grasa animal como 
aglutinante a la que añadían diferentes pigmentos Se sabe 
por investigaciones actuales que los productos más emplea
dos eran el óxido de manganeso para obtener tonalidades 
negro-violáceas y el óxido de hierro que ofrecía una gama 
entre rojo y ocre También, se usaba el carbón y, en algún 
caso, la sangre Este procedimiento graso resultó ideal para 
conseguir una adherencia perfecta sobre las porosas rocas 
de las cuevas, de modo que, absorbidas por éstas y mante
nidas en condiciones constantes de humedad, temperatura y 
ausencia de luz, las pinturas han permanecido durante miles de 
artos prácticamente inalteradas.

Para la ejecución de estos murales, sobre todo en las últimas 
fases del Paleolítico, se recurrió al aprovechamiento de salientes 
con el fin de aumentar la sensación de volumen, o a la degra
dación tonal, que consistía en producir cambios en la intensidad 
de los colores para sugenr bulto, efecto especialmente visible en 
bs rojos-ocre fusionados con el negro-carbón Con todo esto, se 
conseguía un alto grado de realsmo que. junto con el tratamiento 
de las proporciones, lograba una sugerencia realista de las figuras

En cuanto a la perspectiva, fue evolucionando con la expe
riencia de sus artífices Entre los estilos más comunes destaca 
la perspective tordue (perspectiva torcida), que exige diferentes 
puntos de vista, por ejemjjlo, dado un bisonte de perfil, los 
cuernos se presentan de frente A su vez, el perfil absoluto im
plicaba dibujar la figura siguiendo una linea paralela a su con
torno, mientras que la visión de tres cuartos suponía un mayor 
naturalismo en la representación La temática de estas pinturas 
wa principalmente animalfstica. Bisontes y caballos constituyen
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las figuras más frecuentes, aunque también se representaron 

jabalíes, venados y algunas figuras humanas, que parecen ser 

hechiceros disfrazados con piel de animales

Temática del arte franco-cantábrico

La interpretación del arte f  ranco-cantábnco ha sido el tema prin

cipal de atenóón de los investigadores en el presente siglo Dos 

teorías se han form ulado acerca de su significado y finalidad La 

primera, llamada mágica, la más verosímil, fue elaborada por el 
abate Henri Breuil (1871-1961) y se fundamenta en un hecho his

tórico: la necesidad imperiosa de cazar del hombre paleolítico En 

esa remota época, el sistema depredador de subsistencia obligaba 
a la humanidad a una dependencia vital respecto de sus presas, 

por eso, según este autor, se idearon rituales de magia simpática o 

de atracción Se creía que representando en forma pictórica a un 

animal, se producirla su caza. De ahí que las figuras se realizaran 

de¡ modo mas realista posible, pues se pensaba que. cuanto más 

se pareciera al natural, mas posibilidades habrían de apresarlo Asi
mismo, ante el temor a la extinción de las manadas de caza. surgió 

una magia de la procreación, por la que se hacían representacio
nes de animales preñados, con el propósito de estimular la repro

ducción, pues constituía su medio de alimentación Otra creencia 
similar, pero en sentido inverso, era no representar animales dañi

nos para los humanos, como el oso, el mamut o  la serpiente

Según esa interpretación, se comprende la temática anima- 
lis tica y la distribución de las figuras en las cuevas, donde la com
posición no existe, ya que los animales han sido pintados indivi

dualmente y, por consiguiente, no constituyen una escena ni son 

participes de una misma acción De hecho, no existen referencias 
espaciales, las figuras no se sitúan en un paisaje real, sino "com o 

flotando" en un espacio vado Por otro lado, cada figura adop

ta una postura distinta: de pie, comiendo, durmiendo, etcétera

hntunrtn lagnnadn iaxaux. Francia

Respecto de la visión del espectador, no están todas en el mismo 
plano, sino unas hada arriba, otras haoa abajo o  de lado.

Todo esto llevó al abate Breuil a confirm ar el sentido m á

g ico  de estas obras, que no tendrían, para él, un  carácter 
narrativo ni decorativo, sino ritua l Así, cada animal habría sido 

pintado en una ceremonia individual, suponiendo el conjunto 

una suma de pinturas rituales yuxtapuestas.
La interpretación sexual fue obra del investigador André 

Leroi-Gourhan (1911-1986) Tras someter varios yacimientos 

pictóricos a un exhaustivo m étodo de recopilación y cataloga
ción de formas, concluyó que los animales más representados 

eran los bisontes y los caballos, y que ciertos signos más o  m e

nos abstractos hallados ju n to  a las figuras constituían señas 
sexuales que los definían Esto le llevó a conform ar pares de 

figuras según la orientación sexual de los signos que las acom

pañaban: el caballo, por ejemplo, se identificaba con lo  mascu

lino y el bisonte con lo  femenino

Otros autores, quizás con menos fortuna, han propuesto 
una clasificación form al en torno de la organización tnbal o 

por familias, pero tanto estas teorías sociales, com o la de Lerol- 

Gourhan han resultado controvertidas y polémicas para la ma
yoría de los eruditos

La cueva de Altamira

La cueva de Altam ira (Santander, Cantabria) fue  descubierta 

en 1875 por Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888), pero 
transcurrieron vanos años hasta su reconocim iento por la co

munidad científica, ya que, dada su excepcional calidad, en un 
pnncipio se consideraron falsificaciones. A l abate Breuil se debe 

su mayor estudio y difusión internacional.

La temática es animaftstica, y abunda sobre todo  en los b i

sontes. con 20 ejemplares pintados en diversas posiciones sobre 
las bóvedas de las grutas, las cuales ocupan una extensión de 

100 metros cuadrados.

En estas pinturas se empleó la técnica grasa, que ha permane
cido adherida en la porosidad de la roca, ejecutada con rudimenta
rios pinceles y a la luz de pequeñas lámparas, pues el interior de las 

cuevas es oscuro El modo de realización de estos murales fue el si

guiente: tos trazos lineales en negro-carbón son complementados 
con otros, más amplios, en la gama de la tonalidad marrón-ocre, 

lo que produce una degradación tonal que sugiere bulto El uso 

de las salientes de las rocas proporciona una mayor sensación de 

relieve Por otra parte, las proporciones del diseño están perfecta
mente adaptadas a las medidas reales, con uso del perfil absoluto, 

todo lo cual da lugar a una gran sensación de naturalismo En 

cuanto a la profundidad, no existe, ya que no interesa representar 
in  fondo paisajístico, que no parece convenir a la finalidad de es

tas pinturas Más aún, los bisontes se sitúan “ flo tando ' sobre la
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SM tM dar. E ^ a ia
60(10 a C iiproximadanwe Poleoi-Ttco supoicr

Este bisante «  un ejemplo de la pintura rupestre del periodo paleoti- 

k o  superior. Corresponde a la producción artística de las sociedades 

de cazadores y recolectores, es decir, sociedades con una economía de 
apropiación de la naturaleza, la  representación del animal es naturalsta 

y refleja el conocimiento directo dei modelo por parte del artista El 

bisonte se encuentra delineado mediante pintura negra y su trazo se 

complementó con el uso de tonabdaaes rojizas y ocres Asimismo, se 

aprovechó la textura de la piedra para darle relieve a la pintura e. Inclu

so, volumen. Los colores se preparaban con materiales tomados de la 

naturaleza como los óxidos (ro¡o) y la nena ntsma (ocre), los cuales se 

mezclaban con un aglutinante.

P m ru  rupestre en Bhlrrtena Inda, apraxrudamente 9000 a C Ésto es i r  
ejemplo (¿pintura rupestre da una zrxH m  occriamal

PINTURA FRANCO-CANTÁBRICA

las perneas de la Cueva de Altamira, en Santander. Esparta, son tai 
vez el ejemplo más rupresentatMj de las pinturas realizad» en el 
Pateolltica Este too de obras apareció principalmente en dos regonas 
el sur de France y la zone cantábrica espartóte Sus princcates 

caracierlstcas son

* Sus grandes proporciones
• Fl aprcrvechamento de tes salientes de tes rocas pana dar mayor 

realismo a las presentaciones.
•  la  ausencia de figuras humanas
* Fl empleo de negros, rojos y ocres obtenidos de manera natural
* Los contornas de las figuras remarcada con color negro.
* Rdlejan las preocupaciones propes del cazador, cuya vida dependía 

de las fresas que fuera capaz de cazar.

bóveda, sin una referencia espacial concreta Su gran realismo y su 

b ca lizaoó n  dispersa llevaron a  Breuil a  fo rm ular su teoría  sobre el 

sentido m ágico-ritual d e  la p in tura  Adem ás, esta teoría se apoya 

en las yuxtaposiciones d e  los animales en  diversas posiciones, lo 

que le confiere al g ru p o  u n  valor aditivo to ta lm ente  contrario  al 

carácter narrativo y carente de c u a lq u er tip o  d e  c o m p o so ó n  Esta 

nterpretación adquirió mayor fuerza tras su com paración con los 

descubrimientos d e  pequeñas estatuillas cuyo sentido mágico as

teria m uy próxim o al d e  la p irtu ra  parietal

Técnicas de pintura parietal
Básicamente las técnicas de la pintura parietal son las sguientes:

• S o p la d o  Pulverización d e  p ig m en to  m ineral y  soplado a 

través d e  un hueso hueco.

• D e l in e a d o  C on  la  yem a del d e d o  se de linean  sobre la su

perfic ie  las fo rm as básicas, para identificar a l an im al, co m u 

n idad  o  actividad.

• T a p o n a d o  Se im pregna un a  esponja veg eta l co n  el a g lu 

t in a n te  d e  p ig m en to  veg e ta l o  m ineral y  se tap o n a  la su

perfic ie  p ictórica

Los m a te r ia le s  u t i l iz a d o s  fu e ro n  p igm en tos  m inerales com o  

á rid o  d e  hierro, carb ó n , arcilla, y  p igm entos vegeta les  co m o  la 

d o ro fila  d e  diferentes plantas

Los s o p o rte s  son p u ra m en te  parietales, varian do  según la 

orog rafía  d e  la zo n a , paredes o  techos d e  cuevas y  bloques de 

piedra Las form as fueron  básicam ente representaciones h u m a 

nas o  anim ales:

•  A n im a le s  A p a re c e n  p in tad o s  c o m o  d e s e aría  e n c o n tra r

los el h o m b re  (a c é fa lo s , d e g o lla d o s , d u rm ie n d o , e t c ). 

Las h em b ras  nunca a p a re c e n  heridas, s in o , e n  ocasiones,
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M aso da Historia NaM nl da Vaina 
A n m m n u r  I I  rm

Fue esculpida en piedra caliza y muestra restos de coloración rojiza 

Fue descubierta por Hugo Obermaier. Sus rasgos evidencian la necesidad 
de dar forma y extenonzar la fascinación ante la mujer: | l  ] una cabeza 

sin facciones, |2 ] pechos prominentes, ombligo muy definido sobre el 

vientre generoso, formas redondeadas y cálidas que mitifican la ferti
lidad. Es considerada una de las primeras esculturas del arte universal.

preñadas, d a d o  e l deseo de  re p ro d u cc ió n  de l h o m b re  

p reh is tó rico . Tam bién , e n  fo rm a  oca s io na l, rep resen tan  

fig u ra s  an im a les  superpuestas .

• R e p re s e n ta c io n e s  h u m a n a s  R epresentaciones m a scu 

linas e n  a c t itu d  de d a nzan tes , guerre ros  o  ac tiv idades 

c o m u n ita r ia s , co m o  la recog ida  de la m ie l. Son m u c h o  

más fre cuen tes  las representac iones tip o ló g ic a m e n te  

llam adas v e n u s  Estas son representadas c o n  a tn b u to s  

sexuales m u y  de s tacad os  co m o  pechos y  na lgas, y  con  

los brazos apenas desd ibu ja dos , ca ren tes  de rasgos fa 

n a le s  d is tin tiva s , c o m o  c o rre sp o n d e n  a l m u n d o  m á g ico  

y  a los c u lto s  de la fe r t ilid a d

Las primeras esculturas

Las más im p o rta n te s  son las v e n u s , pequeñas escu lturas re la

c ionadas con  e l c u lto  a la fe c u n d id a d  Los e jem plos  más s ign i

fica tivo s  son la Venus de  W ille n d o rf y  la Venus de Lespugue.

Tipologías de la figura parietal

Las tipo log ías  en si, las podem os d ife rencia r según el avance 

de l s ign ifican te  y  s ign ificado  de lo  qu e  se pretende representar

•  L in e a l R epresen ta  se sg a d a m e n te  las fo rm a s  d e l a n i

m a l o  ser h u m a n o .

• M a c ro e s q u e m á t ic a  R e p re s e n ta n  a c tiv id a d e s  c o t id ia 

nas h u m a n a s , asi c o m o  u te n s ilio s  y  h e rra m ie n ta s  de  

ca za  o  a jua res  El e s p e c ta d o r p u e d e  a d iv in a r  p e r fe c ta 

m e n te  lo  q u e  es tá  o b se rva n d o .

• A n t r o p o m o r f a  R epresenta, p o r m e d io  d e  s ignos, 

c o n c e p to s  re lig iosos  o  có d ig o s  h e rm é tic o s  só lo  in te lig i

b les p o r la  é lite  d e  la c o m u n id a d  ( le n g u a je  h e rm é tic o ).

El arte del Mesolítico

Existen muestras d e  p in tu ra  de este pe riodo  en  la fra n ja  del 

Levante español, qu e  va desde C ata luña hasta Valencia. Sus 

principales características son:

• Se localizan en zonas consideraras abogo; naturales (barrancos)

• T ienen carácte r descriptivo; es decir, describen escenas.

• Presentan un  e s tilo  esquem ático.

• Están realizadas e n  un so lo  color

• M uestran  figu ras  hum anas c o n  un a  clara d ife renciación 

e n tre  sexos.
• Se d is ting ue  ta m b ié n  una je ra rqu izac ión  socia l e n tre  los 

representados.

El arte del Neolítico

Grandes en terram ien tos colectivos q u e  poseen un s e n td o  reli

gioso, fu e ro n  e laborados a p a rtir del te rce r m ilen io  a.C.

Los principales tipos de construcciones mega! ¡ticas son

• M e n h ir  C onstitudo por i r a  pe d ia  colocada en form a vertical

• C ro m le c h  Consiste en  m enhires co locados de m anera 

circular.

• D o lm e n  C onstru ido  co n  dos m egalitos verticales sobre k »  

q u e  se sitúa un o  ho rizon ta l

• C u e va s  Formadas po r una sucesión de dólm enes.
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La Edad de los Metales en la Península Ibérica

La Edad del Cobre: 
el Calcolítico
A  p a rtir de l tercer m ilen io  a.C . se p rodu

cen im po rtan tes  m anifestaciones en  la 

Península ibérica

El megalitismo

Las construcc iones de l m ega litism o -es 

decir, las realizadas con  grandes p ied ras- 

tu v ie ro n  va rias  fu n c iones  a lb e rg a r e n 

te rram ie n tos  colectivos, con s titu ir san

tuarios o  de lim ita r los asentam ientos de 

las d is tin tas  com unidades.

La Península Ibérica es la zona que 

a lbe rga los e jem plos más destacados en 

e l á m b ito  m editerráneo.

La cultura de Los Millares

Esta cu ltu ra  se Inició a  m ediados del ter

cer m ilen io  a.C.

Se extendía por una am plia franja del 

sudeste pen insu la r y to m a  su nom bre  

d e l yac im ie n to  ha llado  en Santa Fe de 

M ondú ja r, A lm ería. Su p rinc ipa l caracte

rística son  los en terram ien tos colectivos 

en construcc iones m egal nicas

El pob lado  de Los M illares se s ituaba 

en un  lugar estratég ico, una zon a  eleva

da nca e n  m inerales, y estaba rodeado 

po r una trip le  m u ra lla  d e n tro  de la cual 

se congregaban  numerosas cabañas cir

culares. A fue ra  de ésta se encontraba 

una im p o rta n te  necrópo lis fo rm a d a  por 

g ran ca n tidad  d e  túm u los  funerarios y 

construcciones de t ip o  m egalitico  a las que 

se llegaba p o r m e d io  de  un  corredor 

que desem bocaba en un  espacio c ircular

La cultura de vaso 
campaniforme
Se d e s a rro lló  en luga res  c o m o  C ie m - 

pozue los , C arm ona o  Palmera a finales

la  fleca dot Mar de Dios, on a  Santuario do  Mragro

del tercer m ilen io  a.C. El vaso cam pan i

fo rm e  fo rm a parte de u n  t ip o  de cerám i

ca asociada co n  los ajuares funerarios de  

los personajes más neos o  poderosos de 

sus poblados La ca lidad  de  estos vasos y 

e l hecho de q u e  se hayan e n c on trado  en 

los ajuares m encionados han c o n tn b m d o  

a qu e  se consideren artículos de lu jo

La Edad del Bronce
En e l s e g u n d o  m ile n io  a.C  aparec ió  

e n  la Península Ibérica u n  c o n ju n to  de 

cu ltu ras que co n oc ían  la m e ta lu rg ia  del 

b ronce, un  m e ta l, de sconoc id o  hasta

campaniturmo. ca '97D U?0a C.

en tonces, que se produce  a le a n d o  esta

ño  y  cobre

las cu ltu ras  más s ign ifica tivas de 

esta época son:

La cultura de El Argar

Se desarro lló  en A lm ería  y  los poblados 

pertenecientes a esta cu ltu ra  se s itúa n  en 

zonas altas de d ifíc il acceso. De sus ajua

res funerarios se han conservado joyas de 

o ro  y  plata, y armas que indican la exis

tencia de Ind ividuos con  m ayor riqueza

El bronce valenciano

Se localiza en  e l área levantina y  los asen

tam ientos re lacionados se organizaban en 

poblados fo rtificados. En esta cu ltu ra  los 

enterram ien tos se encontraban alejados 

de los poblados, se realizaban en cuevas 

naturales y  en cuevas artificiales o  chistas

La cultura de Las Morillas

Se s itu ó  en  la zon a  su r de  la m ese ta , 

en las prov inc ias de A lbace te  y  C iuda d  

Real Sus p o b la d o s  es taban  s ituados  en 

m o n tícu lo s  a rtif ic ia le s  y  fo r t if ic a d o s  con
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doble muralla En el cenuo del poblado se levantaba una 
tone, en cuyo derredor se distribuían las viviendas de forma 
Irregular.

La cultura de Las Cogotas
Se asentó en Avila y estaba formada por grupos humanos 
dedicados fundamentalmente a la agricultura y la ganadería, 
se piensa que, incluso, practicaban la trashumancia. Elabo
raron una cerámica característica realizada con una técnica 
de escisión (colocaban el barro siguiendo un dibujo previo)

La cultura del bronce atlántico o castreña
Se localiza en el noreste de la Península Ibérica En esta área se 
desarrolló una cultura basada en el asentamiento en castras, 
poblados fortificados en lugares elevados que incluían viviendas 
de planta circular o elíptica

La cultura ta lay ótica
Se desarrolló en Mallorca y Menorca. Esta cultura surgió en 
asentamientos fortificados cuya actividad fundamental era la 
ganadería Las construcciones más significativas fueron:

• Talayots. De forma parecida a una atalaya o torre de vigi
lancia. De estas edificaciones se origina el nombre de esta 
cultura

• Taulas. Monumento megalitco propio de las alas Baleares, 
compuesto por una gran piedra dispuesta verticalmente 
que sujeta a otra situada honzontalmente

• Navetas. Construcciones de planta alargada; su forma re
cuerda una embarcación invertida

La Edad del Hierro
Tienen lugar durante el primer milenio a.C. La metalurgia 
característica fue introducida en la Península Ibénca por po
bladores procedentes de Europa central. La cultura más re
presentativa de esta edad es la de los campos de urnas, que 
se ha encontrado en Cataluña. Aragón y Navarra.

Estos pueblos se organizaban en aldeas formadas por 
agrupaciones de cabañas circulares. Tenían por costumbre 
incinerar a sus muertos y depositar sus cenizas en urnas ce
rámicas que enterraban ©
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Il i f f l  U N IDAD II
1 U 9  E L  a r t e  PR EHISTÓ R IC O Y A N TIG U O

Los primeros núcleos urbanos aparecieron en Mesopotamia, la "Tierra entre ríos", lo que 
propició las condiciones necesarias para que las primeras civilizaciones surgieran y se cons
tituyeran en importantes centros desde el punto de vista económico y administrativo, en 
donde aparecieron las primeras muestras del uso de un sistema de escritura. Basta citar 
como ejemplo de ello el llamado código de Hammurabi, que contiene el primer código 
escrito del que se tiene registro en la historia.

ii m a  Moa m<£ m u i  una n u
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El Próximo Oriente Antiguo: el arte de los pueblos 
agricultores de Mesopotamia

las culturas del Próximo Oriente Antiguo se extendieron en 
una amplia área geográfica que tuvo su núcleo central 
en Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, y cuyo radio de 
acción llegó, a través de Elam (Susa), hasta Asia anterior. Los 
me dos y persas, pueblos indoeuropeos llegados en el 600 
a C.. formaron Persia conquistaron y asimilaron la cultura 
mesopotámica y la dotaron, a su vez, de un nuevo empuje 
artístico.

Mesopotamia, que significa 'Tierra entre ríos", es una 
gran depresión que se encuentra al norte del golfo Pérsico y 
leobe las aguas de los ríos Tigris y Éufrates. Se divide en dos 
zonas geográficamente bien diferenciadas:

• La zona norte, llamada Asina o alta Mesopotamia, es una 
zona esteparia donde predominan los cultivos de secano

• La zona sur, donde se encuentra la región de Caldea o 
baja Mesopotamia, es una región muy seca donde sólo 
es posible la agricultura con sistemas de riego como los 
canales.

Mace más de 6000 artos aparecieron en Mesopotamia tos pri
meros núcleos urbanos

Arquitectura civil

Templo

La aparición de estas culturas agrarias obligó a combinar el fer
vor religioso con la exaltación real. A las deidades terrestres se 
unieron otras de carácter celestial relacionadas con la obser
vación y estudio de los cielos, esenciales para la elaboración 
de tos calendarios agrícolas Con la religión surgió un fuerte 
poder político, imprescindible para la organización del campo 
y el gobierno de las ciudades En algunas zonas como Sumer, 
los propios sacerdotes eran también los gobernantes; es decir, 
encarnaban los dos pilares fundamentales de las culturas me- 
sopotámicas

Para construir la casa de los dioses o la morada de tos so
beranos, en una zona donde la piedra escaseaba, se utilizó un 
nuevo tipo de material, el ladrillo, que ayudó a superar las difi
cultades técnicas de la construcción con grandes piedras, propia 
de la arquitectura megalltica. El ladrillo crudo osin cocer (adobe) 
fue el más usado, mientras que el auténtico ladrillo cocido solía 
usarse en el revestimiento exterior de los edificios, más expues
to  al deterioro por las inclemencias del clima; en ocasiones, se le

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 5 

El a rte  en M eso potam ia  y  Persia

Civilizaciones en Mesopotamia

Sinarios
• Aparecieron en la región de Sumar, a l sur. donde a partir del año 5000 a.C. so fue desarrollando una serie de cudades- 

Estado gobernadas por un únco rey.

Acá dios • Invadieron a los s inarios y establecieron un imperio que so prolongó desde el año 2300 a.C. hasta e l 2200 a.C.

Babilonias
• la  ciudad caldea (te Babilonia se impuso a las demás, consiguiendo que se creara e l Primar Imperio Babilónico, que se 

prolongaría desdo 1900 testa 1600 a.C Su hrdador y rey más significativo fue Hammurabi que hizo recopilar y grabar 

las leyes do esta cwüiracton en una estela da piedra q ie  ha llegado hasta nuestros días.

Asirías * Pueblo establecido hace el alto 1800 a.C. Fundó en la alta Mesopotamia un m p a o  que perduraría hasta el alto 612 a.C.

unía con  be tún  Los e lem entos constructivos de  uso com ún  en 

la época eran gruesos m uros de carga, arcos d e  m e d io  p u n to , 

sistemas ad in te lados y bóvedas co m o  cubiertas

En la tipo lo g ía  de ed ific ios destaca e l te m p lo  que los sum e- 

rios d enom inaban  e a n n a  o  'ca sa  de l c ie lo ' Del te m p lo  de pen 

dían  los cam pesinos, qu e  pagaban un im puesto  para su m an

te n im ie n to  U no d e  los más an tiguos e ra  e l ded icado a la diosa 

Inanna de  U ruk (época de U ruk, 3 7 00 -2 900  a .C ), interesante 

po r su rareza construc tiva , ya que co m b in a  e l lad rillo  con  la 

p iedra caliza, in e xs ten te  en la zona, y por su estructura, que 

nos ind ica  có m o  eran estos tem plos: una p lan ta  rec tang u la r en 

la que se inscribe un  espacio en fo rm a  de T; es decir, una gran 

nave lo ng itud in a l te rm inada en o tra  más co rta  y  transversal. 

Pero quizás la tipo lo g ía  más con oc ida  sea la de l tem p lo -to rre , 

denom inado z ig u ra t,  construcción com puesta por varias tenazas 

superpuestas, en cuya  c im a  se eleva e l tem plo .

Zigurat de Ur
El z ig u ra t de U rs e  e r ig ió  e n  la época neosum ena (2 1 5 0 -2 0 1 5  

a .C .) sobre una p lan ta  de 60  m  de la d o  p o r 4 5  de  an cho , con  

una a ltu ra  es tim ada , pues e n  la a c tu a lidad  está pa rc ia lm en te  

a rru ina do , e n  21 m  dispuestos en  tres pisos. C o m o  m a te ria l, 

se usó e l adobe para re lle na r los vo lúm enes in te m o s , m ien tras 

los pa ram entos m urales e s ta ban  co n s titu id o s  p o r una gruesa 

capa (m ás de  2 m ) de  ladrillos  cocidos un idos co n  as fa lto . Su 

d iseño se es truc tu ra  e n  un  c o n ju n to  de terrazas co n  los m uros 

en ta lu d  po tenciados p o r anchos con tra fu e rte s . G randes ra m 

pas escalonadas da ban  acceso a la puerta , a través de la cua l 

se ascendería por e l in te rio r d e l re c in to  hasta e l te rce r n ive l, 

do nde  se levan taba e l te m p lo , de p lan ta  cuadrangu la r

0  z igurat es una construcción escalonada, genera lm ente de 

siete pisos (los cinco pnm eros dedicados a los cinco planetas cono

cidos y  los otros a la  Luna y  e l Sol) En e l ú ltim o  escalón se encon

traba u n  tem ple te  en el que se guardaba la estatua de la divinidad.

El z ig u ra t  es, pues, sólo un  proced im ien to  para acercar el 

tem p lo  al c ie lo  En cua n to  a su fina lid ad , se ha a lud ido  a razo

nes prácticas, com o  la observación astronóm ica, pero su sentí-

ZIGURAT DE UR

■ 8 5
Sanaría, Maaopouana (hoy lab )
21®-2015 a C. época neosumena

El zigurat es el edificio típico de la arquitectura mesopotámíca. Fue 
desarrollado Inicialmente por los súmenos y posteriormente seguido 

por los babilonios y los asióos. Se le ha definido como una torre es
calonada pues consta de varias plataformas superpuestas unidas me
diante escaleras o rampas. En la parte superior se encontraba el templo 

destinado a contener la estatua oel dios a quien estuviese dedicado 

el templo. El material constructivo usado, dada la escasez de piedra y 
madera en Mesopotamia, fue el ladrillo de adobe cosido al sol lo oue 

daba como resultado la apañado de grandes masas arquitectónicas 
caracterizadas por sus muros y contrafuertes con entrantes y salientes. 
Respecto a su uso, además de ser un santuario, e l zigurat era un ed ifi

cio administrativo pues los sacerdotes recaudaban el tributo del lugar 

Finalmente, debe decirse que simboliza una montaña sagrada, punto 
de encuentro entre los hombres y los dioses.
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do auténtico, de acuerdo con tos textos de la época, es religioso 
El mtenor del templo era habitado oertas noches por una sacer

dotisa o  hieródula, cuyo único mobiliario consistía en un lecho y 

una mesa Esperaba que Marduk, supremo dios mesopotámico, 
descendiera de los celos para yacer con ella En este sentido, la 

m orada de  M arduk, como se le llama en los textos, elevada 
sobre la tierra, aislaba a la escogida del resto de los mortales, a la 

vez que acortaba la distancia con su dios

Palacio

Si los súmenos se caracterizaron por el espíritu religioso de sus 

sacerdotes-gobernadores, o  patesis, las demás culturas de la 

zona, sin olvidar las devociones sagradas. Imprim ieron una im 
pronta más belicosa a sus asuntos, pues realzaron y distinguie

ron a sus reyes como representantes de los dioses, pero también 
como invencibles guerreros que defendían a sus pueblos En 

esta linea de pensamiento se inscnbe la arquitectura civil, cen

trada principalmente en la ciudad, rodeada por una muralla, 
como en el plano de Dar Sharrukln (Khorsabad), edificada por 

Sargón II (721-705 a.C.; época asina). La grandeza política y la 
perfección geométrica se plasman en un cuadrado de casi 2 km 

de lado, salpicado de torreones-puerta, y formado por una mu

ralla con cientos de contrafuertes que proporcionan un plano 
dentado de la misma. En su parte norte se hallaba la ciudadela 

y, entre ella, en un lugar preferente, el palaeo del soberano 
Esta disposición fundía fortificación, ciudad y residencia real

Muralla

Las murallas rodeaban y protegían las ciudades con torres de 
defensa y grandes puertas fortificadas La ciudad de Babilonia 

estaba rodeada por una de estas murallas, que tenía ocho puer

tas, de las cuales se conserva sólo la Puerta de M har.

Puertas de Ishtar de Babilonia, siglo iv a.C.
Los templos estaban dentro de las ciudades Posiblemente el 
caso más significativo sea Babilonia (época neobabilónica, 625- 

539 a.C.), ciudad hoy totalm ente arruinada de la que se conser
van unas puertas cerámicas, las de Ishtar (siglo v> a .C ), con una 

muralla de características similares a la de Khorsabad.

Según el historiador griego Heródoto (Libro 1,37). disponía de 

m  foso extenor paralelo a las murallas y per el centro la atravesaba 
d  rio Eufrates, las casas eran de tres o  cuatro pisos y su plano estaba 

dseñado en cuadricula, aunque esto no ha sido enteramente con- 

írm ado por las excavaciones. Aunque este autor exagera algunos 

chtos, es muy interesante su descripción de materiales como los 
ladrillos cocidos y el asfalto, o  la situación del palacio real y el zigurat 

efe forma cónica, del que. señala, poseía un tem pb en la cima

ftetas de Ishtar de Batuloma

Es precisamente en ese zigurat en el que parece inspirarse 
la Biblia para el relato de la torre de Babel y constata en for
ma documental su construcción Éste aparece en los textos 

mencionado como Etemenanki, “ casa fundam ento del c»eloy 

de la tie rra " Por otra parte, según una tablilla conservada en 

el Museo del Louvre, la a ltura de la torre de Babilonia era de 
unos 90  m, con lo cual sería vista a gran distancia y constituía 

así un símbolo tan to  del poder religioso com o del civil Las 
excavaciones arqueológicas han rescatado la magnífica placa 
cerámica del frontis del salón del trono  del palacio real que, 

ju n to  con las mencionadas puertas, suponen los ejemplos más 
esplendorosos de la desaparecida ciudad

Escultura
Las esculturas se realizaban sobre todo en piedra, aunque en 

algunos casos se empleó también el metal El escenario funda

mental se encuentra en los muros de los palacios.
La escultura mesopotámica evolucionó a partir de las pri

meras estatuas votivas o  retratos que tos fieles dejaban en el 

tem plo com o testim onio de su devoción hacia la divinidad, 
como la estatua del rey Gudea de Lagash.

De la época de Babilonia puede destacarse la creación del 

Código de Hammurabi, un documento grabado en un cilindro 
de piedra negra, en cuya parte superior se representa en relieve 

al rey. de pie ante el dios del Sol, Shamash

De la época de tos asirías son muy representativos los ba

jorrelieves que. con  temas eminentemente guerreros, decora

ban las paredes de los palacios Un buen ejemplo lo constituyen 

los relieves de Asurbanipal II.

Otras obras muy representativas de la escultura mesopotá
mica son las estatuas de toros alados, figuras mitológicas que 
flanqueaban las entradas de los palacios.
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Información relevante __________________________________

• La civilización aparece con el nacimiento de las primeras ciudades, que constituyeron 
importantes centros económicos y administrativos.

• La aparición de estas culturas agrarias obligó a combinar el fervor religioso con la 
ecaltación del poder del rey.

• Para la organización de estas ciudades surgió un importante poder político represen
tado en la figura del patesi.

• las primeras muestras de escritura aparecen en el cuarto milenio a.C, en la región de Sumena.
• Esta escritura servía para llevar a cabo la contabilidad y la administración de estos 

primeros núcleos urbanos.

Escultura de bulto redondo

La escu ltu ra  p rop iam en te  d < h a  o  d e  bul

to  re dond o  nace en los p rim eros estadios 

de la c iv ilizac ión  m esopotám ica. Entron

ca co n  una trad ic ión  creada desde la pre

h isto ria , pero abandona  su carácter vo ti

vo para constitu irse  e n  verdadera im agen 

det poder Entre las prim eras creaciones 

se encuen tran  algunas obras clave del 

a rte  sum eno, co m o  ei adm in is trador 

E b ih  II d e  M a r i (época sum ena, 2900- 

2 3 3 0  a .C ), o  las numerosas representa

ciones e n  d io n ta  de l patesi G u d e a  d e  

Lagash  (época neosum eria, 2 1 5 0 -2 0 1S 

a.C.), s ignifica tivas de la exa ltación del 

p rincipe-sacerdote U no  de  los e jem p la 

res decapitados qu e  a lbe rga ei Louvre 

nos lo m uestra en a c titu d  

sedente, sosten iendo sobre 

sus rod illas e l p lano  de  un 

tem p lo , pues no en vano 

estos gobernantes  se ca

racterizaron por su fiebre 

constructiva religiosa. Los 

textos grabados sobre su 

tún ica  a luden a la cons

tru cc ió n  y están rela

cionados con  e l H im no 

al te m p lo  Eninnu, con

servado en dos dm dros 

de arc illa  en  e l m ism o 

museo

Frente a tos piado

sos sumertos se alzaron

Gudaa do Lajas n tos belicosos acadios, 

cuyas imágenes tos reproducen com o fie 

ros guerreros defensores de sus pueblos 

Es e l caso de la  cabeza de Naram-Sm 

(época acadra, 2 3 30 -2 150  a .C ) creada 

en bronce, lo  q u e  nos indica su conoc i

m ien to  de las técnicas de fun d ic ión  A l 

parecer, llevaba incrustaciones de piedras 

preoosas. Ya desde la an tigüedad  partes 

de la pieza fue ron  m utiladas cuando  se le 

arrancaron estas joyas. N o obstante , to 

davía es visible la im agen de un  rey de  la 

bios prietos y ojos rasgados que m uestra 

un carácter fue rte  y vigoroso lle v a  com o  

tocado un  g o rro  cerem onial y  su barba es 

m uy decoratnasta. to que indica que qu izá 

nos encontram os an te  un personaje poco 

com ún, d e  po rte  regio.

Escultura de historia en relieve

Los relieves m esopotám cos poseían un 

carácter narrativo, es dear, fueron pensa

dos para con tar ciertos acontecim ientos, 

tan to  a sus ciudadanos presentes com o  a 

bs  fu turos. En el ios aparecen representa

das guerras, trabajos o  acciones de tos re

yes, ta l y  com o m uestran cua tro  im po rtan 

tes estelas en el M useo del Louvre, a saber, 

las de  Eannatum, Urnanshe, Naram-Sm y 

Hammurabt.

En las dos primeras, las más an ti

guas, el tra tam ie n to  de las figuras es 

más tosco y los convencionalismos, más 

acentuados Fueron realizadas con el sis

tem a de perspectiva torcida, consistente 

en la colocación del cuerpo de fren te  y la
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Estela da Naram-Sin 

cabeza y  tos pies de perfil. Carece de p ro 

fundidad, pues no hay plasmados pasajes 

m arquitecturas, y  el fo n d o  está ocupado 

por grafías, com o ocurre  en la estela de 

Urnanshe. Por o tro  lado, el orden d e  la 

narración se basa en registras bandas 

donde se colocan filas de figuras en un 

m ism o p lano En la estela de Eannatum 

de  lagash o  Estela de tos bu itres (época 

sumena, 2900 -2 330  a C ) ,  podem os ver 

relatada en e i anverso la v ictoria del rey 

sobre la c iudad de Um m a, y  e n  e l reverso, 

¿i dios N inguirsu castigando a tos enem i

gos La de Urnanshe, del m ism o periodo, 

muestra en el registro superior a  este rey de 

Lagash com o constructor m ientras que el 

n fe rio r relata la escena de un  simposium

la  estela de Naram-Sin (época acadia, 

2330 -2 150  a  C .) posee una fo rm a de eje

cución m ucho más cuidada, e l m odelado 

anatóm ico está m ejor logrado, con mayor 

rigor en las proporciones y  una disposición 

de tos personajes más natura lista; además, 

se revela aquí una preocupación por la re

presentación es panal, pues el e jé ra to  del 

tey asciende po r tos senderos de la m o n ta 

ra . y  las connotaciones paisajísticas; árboles.
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Fatula do Umamha

arbustos hasta la cima, donde se aposta el 
propio Naram-Sin ante dos representacio
nes solares del dios Shamash. No obstante 
bs avances compositivos. se reproducen 
esquemas convencionales como la pen- 
pectn/a toroda y, algo característico de los 
artes primitivos, el mayor tamaño del rey 
para hacerlo destacar del grueso de sus 
soldados El texto de la estela, bajo el re
lieve, narra las luchas de los acadios con
tra los pueblos montañeses de los magros, 
quienes cíclicamente saqueaban los valles 
meso poté micos

La estela de Hammurabi (siglo xvui 
a.C., época paleobabilónica) contiene el 
primer código escrito conservado de la 
historia, grabado sobre dkxita y rema
tado por un relieve del propio rey. Sus 
figuras poseen un tratamiento similar 
al caso anterior, pero con un intento de 
plegado de paños, en la figura de Ham
murabi, que le confiere un mayor na
turalismo frente al hieratismo del dios, 
el fondo es plano, pero el dios ante el 
que se presenta esta sentado sobre un 
trono que experimenta un tipo de falsa 
perspectiva lineal, pues plasma el frente 
yel lado en el mismo plano Hammurab* 
comparece ante Shamash para pedirle 
inspiración, quien extiende su báculo 
beca él en gesto de concisión Si b«en 
se localizó en 1905 en Susa, donde ha
bla ido a parar victima de un saqueo, se 
supone que su emplazamiento original 
fue el Templo del Sol en Babilonia.

Los relieves asirios (época asina, 
1340-612 a C.), aunque también repre
sentativos de escenas guerreras, destacan 
por el tema preeminente de la caza. Esta 
era patrimonio del rey, que la ejercía 
como símbolo de su poder sobre la na
turaleza indómita. Asi, podemos verlo en 
un relieve procedente del palacio de Ka- 
lakh, donde apareceAsurbanipalll{883- 
859 a C.)cazando leones desde un carro, 
ayudado por su tropa, o en Asurbanipal 
y  el león, ambos en el Museo Británico

Asimismo, surgen las representacio
nes de gran boato, con desfiles reales, 
como la de Asurbanipal en carro, donde 
se magnifica su exceta figura mediante 
una alta tiara y el cobijo del parasol, que 
le sirve de alta cúspide simbólica

Escultura colosal: 
los lamassu de Khorsabad

Una mención especial merece la escultura 
monumental desarrollada en la época asi
ría (siglo va a C ). Los lamassu son toros 
alados con cabeza humana de grandes 
proporciones. Algunos de los lamassu dan 
la impresión de tener cinco patas con
templados de perfil, se w n  las dos delan
teras. las dos traseras y otra en el centro, 
esto es producto de una síntesis visual 
que conduce al artista a presentar 
el mayor número posible de ele- ju 
mentos visibles El rostro, huma- ' /■  
no, es de gran severidad; ornado 
oon barba y peinado ceremonial, ¿ 3  

se cubre con un alto gorro que po
tencia todavía más su enorme altu
ra Los lamassu de Persépohs (siglo 
v a.C) son de características simi
lares, pero con cuatro patas.

Los lamassu se colocaban a 
tronera de guardianes de puertas 
y entradas y combinaban la fero
cidad de su cuerpo animal con 
un rostro humano Los toros 
ocupaban un lugar preferente 
en la mitología mesopotámica
como símbolos de la fuerza

Artes decorativas
Además de las denominadas "grandes 
artes’ , a partir del uso de los más va
riados materiales y técnicas, el mundo 
mesopotámico conoció un fértil culti
vo de las artes decorativas. Sus artistas 
no repararon en el manejo de metales 
preciosos, como ocurre en el periodo 
sumerio (2900-2330 a.C ), al que per
tenece el casco de Meskalamdug, tra
bajo repujado sobre oro que imita un 
tocado ritual depositado sobre la cabe- 
lera lateral con rizos decorativistas del 
personaje El arpa de Ur, por su parte, 
«mata con una cabeza dorada de toro 
elaborada con taracea de madera, con
chas y piedras preciosas. En la misma 
época se ha fechado el estandarte real 
de Ur, una pequeña placa de 42 x 27 
cm ejecutada con taracea de concha y 
caliza. Sobre lapislázuli, posee escenas 
de guerra y de simposium relatadas en 
registros, asi como personajes al estilo 
de los impresos en las estelas de Eanna- 
tum y U mans he

Otro apartado en las labores artís
ticas es la glíptica, o arte de los sellos 
que, por su forma cilindrica, repetían 
sus motivos ad infin itum  sobre las tabli-

Lamasa; on (hortatod
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lias de arcilla. Precisamente, este sistema influyó en los gran- frente a los agentes climáticos Numerosos edificios emplea-
des asuntos decorativos de los frisos, con temática ron ese sistema decorativo, como las Puertas de Ishtar
idénticamente repetida y que expresaban el 
sentido oriental de lo infinito.

Los frisos solían decorar muros ex
ternos, puertas o salones a partir de 
una técnica experimental en la zona la 
cerámica vidriada

La cerámica v id riada consiste en la 
aplicación, sobre la cara externa de un la
drillo, de óxidos que, una vez cristalizados 
en el horno, proporcionan intensos colo
res de transparencia vitrea, de ese modo, 
a su impártante efecto estético, unían la 
impermeabilización del muro y su protección 

de Babilonia (siglo vi a C ), que poseían su frente 
ornamentado con animales en releve. realiza

dos con ladrillos sálenles; estos anima
les, rítmicamente repetidos, poseían un 
simbolismo religioso el toro era el dos 
Adad y el grifo, Marduk El salón del 
trono de la misma ciudad tenía también 

una decoración cerámica, de la que se ha 
conservado una placa de 1? 40 m de altura

que representa leones y una interpretación del 
hom o árbol de la vida, todo ello enmarcado 
por orlas vegetales El Palacio de Susa (siglo v

B casru ife Meskaiacxtug a .C ) estuvo decorado con un sistema similar

El arte en Persia

B pueblo persa, asentado en las llanuras iraníes, reobtó gran 
influencia de las aportaciones artísticas que se hablan ges
tado en la zona de Mesopotamia En Persia se practicaba 
el mazdetsmo, religión que se fundamentaba en la exrstenoa 
de dos divindades de signo contrario, el 8>en y el Mal. El dos al 
que se adoraba era Ahura-Mazda, simbolizado a través del fuego

Arquitectura persa
Los edificios más significativos son los palacios y las tumbas.

El palacio más Importante que se conserva es el de Per- 
sépolls. edificado entre los siglos vi y v a.C Entre sus caracterís
ticas principales se cuentan:

• Posee planta cuadrada.
• Se levanta sobre una plataforma a la que se accede por una 

doble rampa.
• B acceso al edificio aparece flanqueado por dos toros ala

dos de influencia asiria.
• En su interior había una gran sala con cien columnas con 

capiteles en forma de toros y leones, que sostenían una cu
bierta de madera. Esta sala se denominaba Apadana y era 
el lugar en el que el rey recibía a los mandatarios de otros 
lugares

• Las dependencias del palacio se organizaban en torno a 
un gran patio cuadrado

• Todo el palacio estaba decorado con ricos relieves
Los penas construyeron también tumbas, como la del rey

Ciro en Pasargada. que se erigía sobre una estructura escalona
da y presentaba una cubierta a dos aguas

Artes plásticas persas

Se conservan restos de relieves que decoraban las superficies 
de palacios como el de Persépohs o  el de Susa Estos relieves se 
realizaban con ladrillos vidriados en los que se representaba a 
los lanceros y arqueros persas que formaban parte de la guardia 
real; también, aparecen animales fantásticos relacionados con 
sus supersticiones o creencias $

El polar» de hínópoln
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El arte 
en Egipto

hculttra de fct* Bronca y madira. ca 664 a C 
ai 525 aC. 26a dinastía fefloto
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Egipto representa uno de los mejores ejemplos de cómo la sociedad, con sus creencias y 
temores, ha sido plasmada a través del arte. La vida ultraterrenal es uno de los principales 
elementos en cada una de las manifestaciones artísticas egipcias. Pero no sólo los intere
ses culturales influyeron en el devenir artístico, el entorno también lo condicionó: la abun
dancia de piedra y su cómodo traslado por el Nilo facilitaron la construcción y la estatuaria.
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Características generales del arte egipcio

Sin el Nilo, Egipto no hubiera podido ser la cuna y el escenario 
de una de las civilizaciones más Importantes de la historia Se 
desarrolló hace más de 3000 años en un inmenso oasts que se 
extiende a lo largo de 2000 kilómetros

la  figura del faraón y sus creencias sobre la vida más allá 
de la muerte condicionaban la mayoría de los acontecimientos 
cotidianos de este pueblo Los egipcios nos han hecho llegar 
su visión del mundo a través de su arte, marcado por un alto 
grado de originalidad, materializado en obras de arquitectura, 
escultura y pintura.

la pirámide, la tum ba  de l faraón, es su construcción 
más representativa. Su forma apuntada, su enorme tamaño y 
su gran elevación la hacían visible desde muy lejos, lo que le 
permitió convertirse en símbolo del poder político y religioso 
de sus regentes.

La vida de ultratumba: vivir 
para honrar a los muertos

Todas las expresiones artísticas son deudoras en mayor o me
nor medida de su sociedad, pero esta ¡dea quizás cobra una 
especial relevancia en el caso de Egipto, pues su arte se vio 
condicionado por toda una serie de factores que van desde lo 
religioso, hasta lo social y ambiental

El antiguo Egipto se constituyó en una teocracia cuya ca
beza era el faraón, hijo de Ra. convertido asi en un verdadero 
dios viviente, en torno al cual giraba la mayor parte de la pro
ducción artística.

Sin duda, dentro de las creencias religiosas egipcias, una 
de las más determinantes para el desarrollo artístico fue la de 
b vida de ultratumba Para poder iniciar el viaje al “ más allá", 
los dos principios constitutivos del ser humano, el ba — reflejo 
inmaterial o  alma—  y el ka — fuerza vital—  debían perma
necer unidos. Este requisito se cumplía mediante la momifi
cación del prop® cuerpo y la elaboración de una estatua del 
mismo o doble del difunto, que tenían que guardarse insepa
rablemente unidos en un mismo espacio Cumplido el rito, el 
difunto podía subir a la barca del Sol-Ra y, al ponerse el ocaso, 
descender al mundo inferor, pues creían que la Tierra era pia
ra y el sol pasaba por debajo — mundo de ultratumba— para 
volver a salir. En este mundo inferior, el difunto se presentaba 
ante el Tribunal de Osins, donde se procedía a la psicostasis o 
peso de su alma.

El complicado ritual de momificación, talla de estatuas 
y construcciones funerarias para albergar los cuerpos estuvo 
leservado, al menos al principio, sólo a los faraones, quienes 
movilizaban los recursos del Estado para tan sagrado fin  Esto 
explca que las obras faraónicas de mayor trascendencia se 
construyeran durante las épocas de esplendor, como son los 
imperios antiguo, medio y nuevo, cuando Egipto traspasa sus 
fronteras y. conquistando otros pueblos, afluye gran riqueza 
económica y humana (prisioneros de guerra).

Otros condicionantes sociales fueron la esclavitud y la ser
vidumbre. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos, 
al igual que los ciudadanos condenados por la comisión de un 
delito, sirviendo para todo tipo de labores, desde la construcción 
hasta el trabajo en canteras y minas. En ese sentido, resulta de
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Información re le v a n te _____________________________________________________________________

Hubo tres puntos fundamentales en la cultura egipcia

Religioso Social Geográfico

* Sistema teocrátco en cuya cabera estaba 
el faraón, un descendiente directo del dos  
Ra

* importance de la vida de uhratimba

• La esclavitud
• Los campesinos constituían la base de su 

economía, esencialmente agraria

•  El Nilo era su principal vía de 

corrxjnicación y fuente de recursos, 
agrícolas y ganaderos

* íbundanco da piedra como base de sus 
construcciones

•  krportancia de la flora local como fuente 
de respiración artística

nterés el frag m e n to  d e  u n  texto  d e  D iodoro  d e  Sicilia qu e  decía 

“En el lim ite e n tre  Eg«pto y la vecina Etiopia, existe u n  lu gar d o n 

d e  hay  m uchas y grandes minas [...] Los reyes d e  Egipto envían 

a  los crim inales condenados y  a  los prisioneros d e  guerra

Pero el trab a jo  d e  los esclavos, d e  los cuales desconocem os su 

núm ero, se vela c o m p lem en tad o  co n  e l d e  los siervos, qu e  eran 

la g ra n  m ayoría d e  los cam pesinos (denom inados feliAh) qu e  ser

vían en  los tem plos d e  los dioses Asi, en  w t u d  d e  los derechos 

señoriales d e l faraón , éste  podía m ovilizarlos para hacer fren te  

a  las cotidianas tareas constructivas D e  ese m o d o  actu ó  Keops 

para la  construcción d e  su gran p irám ide. D e  acu erd o  co n  un 

texto  d e  H eró d o to  "Keops (...¡ o rd e n ó  a todos los egipcios que

CR0N010GÍA DA. ARTF EGIPCIO

PERIODO 
TINITA

Dinastías! y II (2955 8 C. o 2635 a.CJ Su 

djnom nación se debe a  que se cree que la 
capital del imperio estaba situada entonces 
en Tres.

IMPERIO
ANTIGUO

Comprende las dnas rias III a VI
0635 a C. a 2154 a C.) Construcción de las 
pirámides de G u ia .

IMPERIO 
MEDIO

Concrie con m  momento de máxma 
agitación polnca Dinastías Vil a XVII (2155 

a.C a  1524 a.CJ

IMPERIO 
NUEVO

Dinastías XVHI a XX| 1554 a.C 

a 1080 a C  1 Conquistas de los 
um ósrias  y ramé lirias

BAJO 

IMPERIO

Dinastías XXI a  XXXI11080 a £ .  a
337 a £ J  Egipto sufro la nvasión griega y 

remana, lo que provoca cambios en su arte,

trabajasen para él [ ]. Trabajaban p erm a n e n te m e n te  en  turnos 

d e  d e n  m il hom bres, a  razó n  d e  tres meses cada uno"

Asim ism o, el e n to rn o  físico tam b ién  cond ic ion ó  el devenir 

artístico La abun dancia  d e  p iedra  y su c ó m o d o  traslado p o r el 

Nito facilitaron  la construcción y  la  estatuaria  A dem ás, la flo ra  

local ap o rtó  su im pron ta  las salas hipóstilas parecen  estar ins

piradas en  los bosques d e  palm eras u  oasis, y las plantas d e  la 

reg ión — lo to , papiro—  im pusieron sus m odos decorativos en 

los cap iteles d e  los tem plos.

Vista de las prámries de Guua

Arquitectura
En la arq u itec tura , u tilizaron c o m o  m ateria l la  p iedra  trab ajada  

e n  fo rm a  d e  grandes sillares cortados g e o m étricam en te  gracias 

a los conocim ientos m atem áticos q u e  poseían.

Su sistema arquitectónico fue adintelado, lo qu e  d o  com o te- 

suitado una arquitectura d e  lineas rectas y form as angulosas.

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 6 
El arte en Egipto

Los elementos arquitectónicos básicos fueron los muros en 

talud y las columnas con capiteles variados:

• P a lm ifo rm es En fo rm a de palmera
• P ap irifo rm es Con forma de papiro.

• U n ifo rm e s  Es decir, en form a de flor o  loto.

• H a tó rk o s  Como la cabeza de la diosa Hathor.

Los motivos decorativos fundamentales fueron símbolos religio

sos, escritura jeroglifica y escenas de la vida cotidiana.

Mastaba

La primera forma arquitectónica con fines mortuorios fue la 

m asta b a  constituida por un tronco de pirám ide o  cuadrado 

con muros en talud, y que supone una evolución de las p rim iti
vas tumbas en túmulo. Las primeras mastabas se realizaron en 
ladrillo, que luego fueron sustituidas por sillares perfectamente 

escuadrados, alcanzando su máximo desarrollo en la época fin i

ta  (3100-2682 a.C ) y en el Imperio An tiguo  (2686-2181 a.C ), 
siendo utilizadas en primer lugar por los faraones y después por 
los altos dignatarios.

En estas tumbas, la momia del d ifu n to  se disponía en un 
pozo excavado bajo la construcción, donde se hallaba la cámara 
mortuoria; o tra estancia, el serdab, habilitada dentro de la edifi

cación, contenía el doble del d ifunto , junto a diversas estatuillas 
y símbolos funerarios A l exterior, se abría la capilla de las ofren
das, donde se efectuaban los cultos de atención al d ifu n to  Las 

mastabas solían agruparse en conjuntos, dispuestos de manera 

geométrica formando calles, lo  que daba lugar a auténticas ciu

dades de los muertos o  necrópolis

Pirámide

La p irá m id e  será la principal form a de enterramiento real du

rante el Imperio A n tiguo  (2686-2181 a.C.). la  perfecta ejecución 

de la obra y la grandiosidad de sus proporciones — las ma

yores sobrepasan los 100 metros de altura—  impresio

naban al visitante con el vértigo de su altura Se em 
pleó la piedra como material, trabajada en grandes 

sillares asentados con tal virtuosismo técnico que 
no dejaban fisuras en sus uniones Este compli

cado sistema constructivo ha despertado la 
incógnita sobre su realización, todavía no 

resuelta por la investigación arqueológi

ca actual. No obstante, se supone que 

recurrieron a la fuerza humana y animal 

para el movimiento de las piezas pétreas, 
asi como a barcazas, trineos y rodillos para

Pirámide de Znínr

su transporte, pues durante el Imperio Antiguo aún se descono
cía la rueda Para la construcción en si, se haría uso de primitivas 

máquinas elevadoras y de rampas
La tipología piramidal no es sino una evolución de la masta

ba que prolonga sus aristas hasta confluir en un vértice. De ese 

modo, sus estancias esenciales son las mismas (cámara mortuoria, 
serdab y capilla de ofrendas), aunque su disposición interna sea 

más compleja, compuesta por largos corredores con trampas para 
evitar la profanación del rito  de ultratumba. Estos edifioos estaban 
precedidos por templos funerarios, dedicados al culto del d ifunto

la  pirámide es. por excelencia, la tumba del soberano, de ahí 
que se revista de un simbolismo especial En pnmer lugar, se ha 
comprobado que algunas fueron concebidas bajo artificios numé

ricos, como es el caso de la de Keops, que recoge certas medidas 

astronómicas Además, las cuatro aristas que provienen del vértice 
simbolizan los rayos del Sol-Ra, protegiendo a su hijo el faraón 
Fbr último, su forma apuntada y su gran elevación las hacia visi

bles desde lejos, conformando el símbolo del poder político, plas
mado en la magnificencia constructiva del rey

Es a partir de la dinastía III cuando los reyes deciden sustituir 
la mastaba por la pirámide, en concreto, este cambio parece ser 

obra de Tosortro Coser), quien levantó la pirám i

de escalonada de Sáqqara a través de su 

primer m inistro y arquitecto Imhothep 
Huni se cree que comenzó la falsa pi

rámide de M eidum, terminada, ya 

en la Dinastía IV, por Snefru, y al 

que también se le atribuye la 

construcción de dos pirámdes 

en Dashour, al sur de Saqqara 
la pirámide rom boidal y la pi

rámide roja, de 105 y 104 m

La gran e jingo da Gitah
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Corte de pramdes de 2o w  ¡wá trufe esta lometa y pirámide raja

respectivamente Pero, sin lugar a dudas, 
bs casos más representativos son los de 
las pirámides de Guiza, levantadas por 
los reyes conocidos como 'grandes cons
tructores de pirámides* de la dinastía IV 
Se trata de tres edificaciones con sus 
respectivos templos funerarios, entre las 
que despunta b  G ran Pirámide, erigida 
por Quéope (Keops), con 146 m de altu
ra y caracterizada por la situación de la 
cámara mortuoria, colocada en este caso 
en el interior de la pirámide Las dos pirá
mides restantes corresponden una a Ke- 
frén, con 143 m de altura y acompañada 
por la famosa esfinge que representa al 
propio faraón junto con su templo fune
rario, y la otra, a Macerinas, con una altu
ra menor de 65 metros

La arquitectura funeraria en el impe
rio medio (2040-1786 a.C) tiene su repre
sentante más importante en el templo fu
nerario de Mentuhotep II (quinto faraón 
de la dinastía XI) Su estructura se asenta
ba, junto a la montaña, en dos terrazas 
superpuestas y apeadas sobre pilares, 
todo ello, al parecer, se remataba con una 
pirámide de proporciones reduodas. A 
continuación y hacia la montaña, se halla
ba un patio porticado. y excavadas en la 
roca, una sala hipóstila y las estancias 
mortuorias del faraón Estamos, pues, 
ante una arquitectura de transición entre 
las formas piramidales antiguas y los tem

plos y specs que se desarrollaron en el 
Imperio Nuevo

Durante el Impeno Nuevo (1552- 
1069 a.C ) el tipo funerario más ex
tendido fue el speo o h ipogeo (que 
en griego significa debajo de la tierra), 
construcción, como su propio nombre lo 
indica, excavada dentro de una montaña 
con una disposición interna que traspo
nía, en cieno modo, las estancias de las 
pirámides Se trata de una arquitectura 
totalmente adintelada que utilda, en 
ocasiones, el piar como soporte; sus es
tancias daban la impesión de hallarse en 
un verdadero edificio con sus muros de
corados con pinturas y relieves.

Estas tumbas alcanzaron gran difu
sión durante las dinastías XVIII y XIX. En 
la XVIII, se registra el hipogeo de la reina 
Hatshepsut, precedido de un templo fu 
nerario, y contiguo al de Mentuhotep en 
el que se supone que se inspira En la XIX 
dinastía destaca como monumento prin
cipal el speo de Abú Simbel o templo fu
nerario de Ramsés Ü, al que se accede por 
un gran muro en talud, a modo de pilono, 
en cuyo centro se localiza la puerta flan
queada por cuatro colosales estatuas. En 
el interior, se abre una sala hipóstila con 
pilares que representan a Osiris y un gran 
pasillo que sirve de eje longitudinal en 
torno al cual se disponen las diferentes 
estancias. Al final del mtsmo, estaba una 

estatua del faraón, que recibía un rayo 
de luz en la frente determinados días del 
año, efecto claramente relacionado con 
el simbolismo solar. EJ monumento en 
cuestión tuvo que ser desmontado y ele
vado para la construcción de la presa de 
Assuán. Próximo a éste, Ramsés II erigió 
otro hipogeo de menor tamaño para su 
esposa Nefertari

Templo e hipogeo

0 templo, junto con el hipogeo, constitu
yen las tipologías arquitectónicas más re
presentativas del Imperio Nuevo. El templo 
religioso por excelencia no tiene ya una 
fundón funeraria smo sólo de devoción, es 
decir, albergar la figura de un dios y servir 
de receptáculo para los ntos en su honor 
la religión politeísta egipcia, con su nume
roso panteón, extendió sus creencias por 
doqu-er. >mponendo la construcción de 
templos para su culto a cargo de los cua
les estaba la privilegiada clase sacerdotal 
y cada uno poseía tierras con siervos que 
sustentaban económicamente sus cuantio
sos gastos

Tipológicamente, el templo egipcio 
adoptó una planta que se hizo canónica 
de la dinastía XVIII a la XX. El edificio pro
piamente debo se ve antecedido por la 
avenida de las esfinges, que se apostan 
en los laterales enmarcando el paso de
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dism inuían en altura hacia el 

interior, lo que aminoraba la luz 

exterior e introducía al visitante en un 
misterioso espacio de paredes polcrom as sólo 

ilum inado por la luz titilante de las lamparas
A  partir de la dinastía XVIII, se im pondrá esa tipología, 

sobre todo desde el reinado de Amenofis III, quien inicia la

Modelo «dea; de un tempo egipoo

las procesiones. Ésta term ina en un obelisco, m onolito  apuntado 

y acabado en pirámide en el que se hallan grabados textos alusi
vos a la advocación del santuario. El edificio en si sigue la planta 

rectangular, accediéndose por un lado corto donde se dispone 

la puerta, colocada entre dos pilónos o torres con los muros en 
talud. Aunque el número de salas vanaba según los casos, todos 
los templos contaban con tres espacios muy diferenciados: la sala 

hípetra o  patio con pórtaos, la sala hipóstila y la celia o  naos, lu

gar resenado a la efigie del dos. Junto a los materiales y elemen
tos arquitrabados característicos de lo egipcio, hay que señalar 
aquí la amplia utilización de la columna, 

cuyos capiteles están decorados con base 
en el entorno, lotiformes, papiriformes, 
campaniformes u otras motivos, como la 

ciosa Hathor (hathóricos)
Como toda arquitectura religiosa, 

los templos egipcios trataban de incidir 

psicológicamente en el visitante para 

« ra e rlo  a la fe o  al tem or En las pro

cesiones, e l am biente se preparaba en 

la avenida de las esfinges, que indicaba 

lo sagrado del recorrido, pero la tensión 

aumentaba al entrar en el tem plo ante 

la impresionante altura de sus co lum 

nas — algunas sobrepasaban los 20 m— 

Los efectos arquitectónicos, decorativos 
y lumínicos desempeñaban un papel 

preponderante en ese sentido: las salas HahntepyNotes.

construcción del tem p lo  de Luxor Entre las empresas de los 
faraones de las dinastías XIX y XX, cabe señalar las obras ve

rificadas en Luxor y Karnak Sett I y Ramsés II elevaron la sala 
hipóstila del tem plo de Kamak.

Escultura
la  escultura egipcia llegó a tener dos modos de expresión un tan
to diferentes según se representara a personajes sobrenaturales o 

a simples mortales Pocas son las estatuas divinas de entidad llega
das hasta nosotros, ya que muchas fueron elaboradas con ricos 
materiales como oro, marfil o  piedras preciosas, siendo profanadas 

desde la antigüedad. Sin embargo, también 

tos faraones llegaron a ser considerados 

como seres sobrenaturales, hijos del Sol-Ra 
y por lo tanto, dioses vivientes; de ahí que 

su tratamiento formal se adapte a esos su

puestos, incluso naciéndose extensivos a 
otros miembros de su familia

La estatuaria real hizo uso de la pie
dra como material con el que se esculpían 

pez as extensas, tal y como ocurre en mu
chos casos, casi de bulto redondo, pero 

adheridas a muros o  altos tronos, consi
guiéndose, asi, de manera obligatoria, su 
contemplación fronta l, de m odo que sus 

producciones se convirtieron pronto en 

un arte estereotipado y lleno de conven

cionalismos tales como la fey de la sim e
tr ía  y la ley de la fro n ta lid a d
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Por otra parte, el estudio anatómico, aunque proporcionado, 
no pormenoriza los detalles, produciendo una visión superficial e 
idealizada del representado Los patos suelen ser de pliegues es
casos y dan una sensación de rigidez en las figuras masculinas, 
mentras que en las femeninas se adaptan al cuerpo. En cuanto al 
ratamiento psicológico, sus rostros son inexpresivos, con la vista 
pendida en el infinito, dando lugar a imágenes distantes, frías, to
talmente alejadas de la realdad del espectador Precisamente su 
funoón es presentar al faraón como un dios, como alguien divino, 
dslinto a los vulgares mortales, a ello se debe la ausencia de movi
miento, el estatismo, que sugiere atemporahdad y, por consiguien
te, eternidad. Aunque el caso del prlnope Rahotep y su esposa es 
la exce peón a las características mencionadas

Asimismo, en la composición de las representaciones rea
les, se presentó otro tipo escultórico que plasmaba personajes 
más 'vulgares", lo que no debe interpretarse como una escul
tura popular, pues, por el contrario, retrataba a altos funcio
narios, escribas o administradores, personalidades con rangos 
nuy superiores a la población común Obras como El escriba 
sentado del Museo del Louvre o El alcalde del pueblo del Museo 
de B Cairo constituyen claros ejemplos de esta tipología. Su ras
go definrtorio es la humanización del personaje, que le aporta 
una importante carga de realismo; y esto puede ser asi porque 
ya no se representa a un ser sobrenatural distinto a los demás, 
sino a un humano que pretende ser reconocido por su apa rien
da. Asi, cabe recordar que la mayoría de las estatuas poseía un 
fin funerario y, de acuerdo con la tradición egipcia, el ka del di
funto debería ser capaz de reconocerse en sus propeas estatuas

La estatuaria privada empleó como material tanto la piedra 
como la madera En t í  caso del escriba, utiliza la piedra caliza 
policromada Aquí se representa a la persona desarrollando su 
trabajo sentada con las piernas cruzadas y sosteniendo una ta
blilla sobre la que el escriba está escribiendo Pero, sin duda, su 
mayor acierto es el estudio psicológico que el artista lleva a cabo, 
mostrándonos al escriba en un momento de ensimismamiento 
y suma concentración en las palabras que. se supone, le están 
dictando y que él plasma sobre su tablilla. Por otro lado, el trata
miento anatómico y la policromía contribuyen en gran medida a 
potenoar su apariencia realista

Algo similar ocurre con la talla de "el alcalde del pueblo', 
nombre colocado por los trabajadores de la excavación, aunque 
en realidad sería un alto funcionario estatal En este caso, el 
material es la madera. Aquí, su anatomía de gruesas formas, 
d rostro ancho y eí recurso de los ojos de vidrio le confieren 
m  realismo especial difícilmente imaginable en las estatuas de 
bs faraones El pie avanzado, aunque característico del arte 
egipcio, y el brazo en escorzo, rompiendo t í  plano del cuerpo, 
dotan a la figura de un incipiente dinamismo Por último, la 
«celente captación psicológica y la utilización de la policromía.

hoy perdida, enriquecen aún más la impresión de realismo que 
esta escultura despierta.

Entre las principales características de la escultura egipcia 
se cuentan:

• Básicamente las obras fueron realizadas en piedra, madera 
o terracota

• Las figuras fueron concebidas para ser vistas de frente 
(frontalidad).

• Si el representado es el faraón, la escultura muestra ngsdez 
en expresión y actitudes (hieratámo).

• La representación del cuerpo humano combina la visión de 
frente y de perfil.

• Los personajes anónimos aparecen de forma más humani
zada y realista

• Para dotar de frontalidad a las esculturas, se esculpían fi
guras de bulto redondo, generalmente dependientes del 
bloque originario

• Los relieves tenían una significación importante ya que 
aparecen en profusión en muros y columnas.

• Los relieves se realizaban con la técnica de huecograbado 
y tos temas evocaban, generalmente, escenas de la vida 
cotidiana.
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Tipos de escultura

Paletas decoradas
Las prim eras m anifestaciones escultóricas 

son  las paletas decoradas co n  relieves Se 

em pleaban para ap licar los ungüentos 

re lacionados co n  la belleza fem en ina  

U no de  los e jem plos más destacados es 

la pa le ta  de  Narmer

Esculturas exentas
P osteriorm ente surg ie ron  las esculturas 

exentas, co m o  los escribas sentados de 

0  C a iro  o  del Louvre En esta época se 

inicia el g u s to  po r las pequeñas escu ltu 

ras qu e  representan acciones de  la vida 

co tid ia na  una m u je r am asando pan o  un 

labrador co n  su azadón

Estatuas cubo
En el Impeno M edio  aparecen las esta

tuas cubo realizadas en piedras duras Un 

ejem plo de estatua cubo conservado hasta 

nuestros dias es la estatua de M entuhotep

Representaciones 
naturalistas
En e l Im perio Nuevo, la escu ltu ra  tiene  

su mas s ign ifica tivo  desarro llo, qu e  fue  

especia lm ente n o to r io  en e l rem ado de  

A kena ton , de la d inastía  XVIII Se deja 

a un  lado  la idea lización, se hacen re

presentaciones d e  carácter na tu ra lis ta  e 

incluso se llegan a representar defectos 

físicos, com o  e l v ien tre  h inchado  de l e m 

perador El busto  de N e fe rtiti se ca racte 

riza po r su g ran reabsm o

Pintura
y altorrelieve
A  pesar de q u e  existen bajorrelieves 

exentos, c o m o  la pa le ta de l rey N arm er 

(época tira ta , I d inastía) o  situados en 

e l in te rio r de los tem plos, g ran pa rte  de 

ellos, ju n to  c o n  la p in tu ra , supusieron la 

decorac ión  m ás abunda n te  desplegada 

en  las mastabas e hipogeos.

El relieve eg ipc io  posee poco b u lto , 

de ahí su denom inac ión  de ba jorre lieve, 

y  po r lo  genera l, estaba po licrom ado, de 

ta l m odo qu e  casi parecen p inturas cuyas 

fe ú ra s  sobresalen ligeram ente de l fo n 

do, com o  b ien  podem os observar en  el 

caso de los existentes en la mas tab a  de 

Ti (Im perio  A n tig u o , V  dinastía)

la  p in tu ra  eg ipc ia  se va lió  de una 

técn ica m ixta  para la  e jecución de sus 

murales, consis tente  en el uso de l fresco 

en p rim er té rm ino , para luego ser re pa

sado con  tem p le  Los recursos expresivos 

utilizados por e l relieve son similares a los 

que se em p lea ron  en la p in tu ra  y están 

re lacionados con  estereotipos y  conven

cionalismos Esto supuso  la fo rm a c ió n  de 

un  a rte  ríg ido  qu e  experim en tó  m uy po 

cos cam bios en su larga trayectoria

En la p in tu ra  eg ipc ia  p redom ina  el 

d ib u jo  sobre el color, p o r lo  que las f ig u 

ras se caracterizan m ed ian te  lineas -c o n 

tem os y  d i n t o r n o s - creando zonas pos

te rio rm e n te  coloreadas con  tin ta s  planas.

LA TRÍADA DE MICERINOS

Aho raliavt »a ikanco. c i. 2330-2300 ■£.
MuwuEgtpcc El 01 ira. Egipto

la  Triaca de Mírennos ejemplifica la escultura del Antiguo Impeno egipoa 
la  imagen representa al faraón, quien aparece acompañado por las diosas 
Ebthor, que se identifica por la cornamenta sobre su cabeza, y o ía  diosa 

b a l  reiaoonada con e l nomo de Kynópolis (perro negro) perteneciente al 
Antiguo Egipto. El material usado para su elaboraoon fue el esquito, una 

pedia oscura de mucha dureza. En la composición predomina la frontali- 

<H0 como estrategia explicativa, pues el espectador observa las acciones 
del faraón y las dosas. El sentido de la escultura se encuentra en reafir- 

rror la realeza del faraón al encontrarse acompañado por la diosa Hathor, 

símbolo de los dioses protectores del faraón, y de la diosa del nomo que 
representa la fertilidad de la nena de Egipto y de sus diferentes provincias.
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Pintura (Ju U turíiacte fian tós I

es decir, sin degradación tonal. Las figuras suelen situarse si
guiendo un convencionalismo en su disposición de forma que 

el cuerpo permanece de frente, mientras la cabeza y las piernas 

se colocan de perfil. El espacio y, por tanto, la profundidad, no 
eristen y las figuras se presentan en un solo plano, si bien se 

usa el prim itivo recurso de la repetición del perfil, sugiriendo la 
superposición de una figura  sobre otra para intenta/ crear la 

sensación de que existen vanos planos de profundidad Precisa
mente para suplir la falta de espacio y dotar de mayor flexibili

dad a la composición, las escenas se estructuran por registros, 

bandas con filas de personajes en un solo plano.

El movimiento es muy lim itado; sin embargo, se observa 
in  tratam iento  form al d istinto según los temas: los personajes 

sagrados se atienen más a los estereotipos, mientras las per

sonas comunes muestran una conform ación más libre, tanto 

en el m ovim iento y naturalidad de las posturas, como en su 
representación con perfil, no  obstante, la ausencia de volumen 

y profundidad hacen de esos conjuntas plásticos representacio

nes planas no realistas.

Pintura y relieve poseen una rica iconografía que se de

sarrolla a partir de una doble tem ática imágenes de la vida de 

ultratumba y escenas de la vida real. Deb«Jo a su ubicación en 

las tumbas, se pretendía dar una muestra de cóm o era la vida 
del d ifu n to  en la Tierra y cómo sería en el “ más allá - . De las

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DE LA PINTURA EGIPCIA

• Se realizan on el Interior de las tumbas y sobro papiros.
* Ltoan estereotipos para representar al cuerpo humano cuerpo 

ita (rento; cabeza y piernas de perfil; ojos siempre de frente, 
mirando al espectador. En estas representaciones se combinan 
tas perspectivas do perfil y de frente

• ftadominio de dfoujo y contornos remarcados
• No se expresa el espacio ni le profundidad
• los colores son planos, carentes de graduación y 

¡referentemente hacen uso de gamas cálidas (rojo y amarillol
• los personajes se representan jerárqueamente

primeras, se dan representaciones de siervos y sirvientes efec

tuando los más variados trabajos, entre  los que destacan las 

tareas agrícolas. Un ejem plo del repertorio  iconográfico de 

ultratum ba podemos verlo  en las pinturas de la tumba de 

Ramsés I (Im perio Nuevo. XIX dinastía), com o la que represen
ta al d ifu n to  en tre  los dioses Horus y A nubis y la que  con

tiene la barca de Ra. o  la que nos muestra la realización de la 

psicostasis, en la capilla de Menna. escriba de Tutmés IV (Im
perio Nuevo, XVIII dinastía).
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Los célebres ánades de Meidum, pintados directamente del 
yeso, del Museo de 0  Cairo, o de los releves de las mastabas de 
Gusa, Saqqara o de cualquier otra pintura de las tumbas 
de Las dinastías XVIII o XIX, del imperio Nuevo, la decoración de 
los muros está dispuesta en registro, en franjas horizontales o 
frisos que distribuyen, superpuestas unas a otras, todas las esce
nas representadas Primero se dibujaban tos perfiles que después 
se rellenaban de colores vivos y planos En muchos casos, los 
colores eran simbólicos y fijos; asi, la piel de las mujeres se pin
taba de color rosa o amarillo y la de los hombres, pardo-rojiza

Temas principales

En esas pinturas y relieves se representaron siempre los mismos 
temas el mito de Osiris, la barca solar del muerto, la wda de ul
tratumba. y el Libro de los Muertos, con escenas de labranza y 
recolección, ofrenda de vituallas al cadáver, recolección del lino, 
llegada del ganado y cría de oertos animales, como el ganso y la 
grulla, y representa dones del banquete fúnebre con músicos 
y bailarinas, escenas de caza y pesca. Aparece la captura de los 
pájaros con red en tos árboles y la de las aves acuáticas en 
los estanques, asi como la pesca de peces con redes en estan
ques y reservas de agua. Hoy estamos cas seguros de que 
la captura con red de tos pájaros acuáticos y de los peces signifi
ca la aniquilación de los enemigos del difunto, que podrían opo
nerse a su llegada definitiva al dominio uhraterreno de los 
bienaventurados 0  muerto, de p *  sobre la barca que se desliza 
entre tos matorrales de papiros, en ocasiones toma tallos con las 
manos y tos agita para atraer con su ruido a la diosa Hathor, 
patrona de la necrópolis, que viene en busca del difunto. El dfunto 
va a cazar con boomerang los pájaros de las lagunas, quebrando 
el cuello y las alas de esos patos salvajes con sus manos, patos 
salvajes que encarnan, también, d  espíritu del desorden

PINTURA EGIPCIA

TEMAS

• La v r ia  de i faraón, y 

especia Intenta episodios 

bélicos.

• h iáganes de la v r ia  de 

ultratumba y  escenas 

funerarias

•  Escenas do la vida cotid iana  

como sirvientas dando un 

m asaje a  la señora, escenas 

de la vida de l cam po (la 

w id im ia  o  la s ie g a ly  textos 

jeroglíficos

OBRAS

•  Escena de  vendim ia de la 

u m b a  ?17 de le b a s

•  Escena agrícola de  la tum ba 

d e M a n n

* fr itu ra s  de la ra n a  N e fe rten  

en e l Valle de  las Reinas

* Fiesta d e t a l le . e n  la Tumba 

da Nebamun

Artes suntuarias egipcias
Se refieren principalmente a las obras producidas con maderas 
de cedro o de ciprés, oro, lapislázuli o piedras preciosas que 
constituían los ajuares de los faraones.

Para tos egipcios, el oro tenia un valor especial, pues se 
consideraba un metal incorruptible y el símbolo de los dioses 
El conjunto de la tumba de Tutankamon es el mejor ejemplo de 
este tipo de artes ©

Cuatro vasos canapos Idnostla XIN  S o n ' « ro o p io t ts  donde se depositaban 

las Pacoras do ‘oe difuntos lavadas y a rn te ja m a d a t

Cofre do ¡os vasnr. can cipos 
ife lu tinkan on

Mascara mortuoria tfe TutanLinon.
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Dinastía Shang Saruundui

Dinastía Zhou

El arte en 
China

Época de los reinos 

combatientes

Esculnra de catado en tronce.
Dinastía Han Siglos i y l i l C
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En el vasto territorio que hoy es China se han encontrado vestigios de objetos de jade que 
datan del Neolítico. Si bien tenian una finalidad ritual, poseen características artísticas. 
Los propósitos religiosos acompañaron a gran parte del arte antiguo chino a través de las 
diferentes dinastías; por ejemplo, la escritura incipiente en huesos de animales y caparazo
nes de tortugas y las ofrendas funerarias de bronce. La elaboración de objetos cotidianos 
de porcelana, seda y otros textiles fue puliéndose hasta rebasar el ámbito de la utilidad 
inmediata y regocijarse en lo ornamental. Por su parte, las condiciones geográficas e his
tóricas dieron pie a una creación arquitectónica impresionante: la muralla china.

«n-lffiO iC  Duwi-H Stang |Y<i4 |

■6D-22U CamefeZteulOcuf |

221-707 kC Oirmtii Qtip fin f |

27-26 ftnmtfa lt»  j

221-2MF«iafc><to la  l ia  R»inm|Sa»» Kuo) |

26-420 Dk w r íi JnlOnnl j

CB478n.ntó*S«^|L«4 |

<79-5Sr> septornioraf vmar4anul j

36-SM fhnani Ma |
84-577 f im n i O ’। crol |

274*1 fkHoni D a i acitamnnna |

■1411 Oíante 8a< j

flB -M  DaaDa 'ang |

®7 M  >w «do da la  Circo Om m iii i |

El arte en China

Con el fin de facilitar la formación de un panorama del arte 
antiguo de China, se hará un repaso de éste en función de las 
grandes dinastías chinas.

Dinastía Shang
El conocimiento que se tiene sobre la cultura chma, fundada 
en la cuenca del rio Amarillo, es muy preciso y amplio debido 
principalmente a que dicha cultura cuenta con una tradición 
historiográfica mayor a los 4000 artos.

Los occidentales ubican los comienzos de la cultura china 
en Pekín, dentro de los muros de la llamada 'Ciudad perdida', 
donde una sucesión de poderosos emperadores dec id *  ron los 
destinos de numerosas generaciones de campesinos Sin embar
go. de acuerdo con el arqueólogo e historiador Robert Mu- 
rowchick, de la Universidad de Harvard, los emperadores Imito con obfuttn dMnoa
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SIGUANG, VASIJA DE BRONCE

Miseá Preda 
S^tOlXV-JOlC

ch inos fu e ro n  herederos de una tra d ic ió n  mas a n tig u a  nacida 

de l po der, de los sacrific ios hu m ano s  y  de  los ritua les , ta l co m o  

lo d e m ues tran  los de scubrim ien to s  de A n ya n g  e n  1928, d o n 

d e  fue  desenterrada una serie de conchas de to rtu g a  cuyas 

grie tas servían para ad iv inar los resultados de una lucha, e l na 

c im ie n to  de u n  p rínc ipe  o  las consecuencias de  una exped ic ión  

(para log ra r las muescas, los ad iv inadores u tilizaban  e l ca lo r), 

e n  ellas ta m b ié n  fu e ro n  ta llados  los nom bres de los e m p e ra 

do res Shang, y  fu e ro n  descritas a lgunas fo rm as de sacrific io  

m ed ian te  e l fu e g o .

D icho de scubrim ien to  Im pulsó a  los a rqueó logos a  am plia r 

la  búsqueda, e l resu ltado fu e  el ha llazgo d e  una serie d e  im

presionantes m ausoleos, en cuyas ram pas fu e ro n  encontrados 

los cuerpos de c ien tos de esqueletos decapitados Las cabezas 

se ha lla ron depositadas de m o do  especial en las fosas rituales 

d e l lugar. En la re lig ión  Shang se enseñaba qu e  la sab iduría 

provenía de los dioses y  de  los espíritus ancestrales, a quienes 

se debían o frecer sacrificios; en las tum bas se han descub ie rto  

diversos ob je tos , en tre  e llos, seda, o rnam entos de  jade  y  e labo

radas vasijas de cobre  (m eta l que ten ia  un valor superior a l o ro )

D uran te  este pe riodo , los Shang ya hablan co n ve rtido  

la fun d ic ión  del b ronce en un  a rte  y hacían ob je tos  c o n  neos 

deta lles a pa rtir de m oldes de arcilla enclavados e n  tie rra . Las 

excavaciones sug ie ren que la c iudad consistía en una parte cen

tra l am urallada, co n s titu ida  po r grandes ed ific ios  de g o b ie rn o  y 

residencias de personas im po rtan tes , que era usada en im por

tantes celebraciones, pe rifé ricam ente  las aldeas qu e  la rodea

ban solían m a nu fa c tu ra r cada una un  so lo  p ro d u c to  (ce rám ca , 

m etales, vinos y  textiles). Las viviendas de  la a ldea  estaban en 

fosas sem ihundldas, m ientras q u e  los edific ios de l ce n tro  de la 

c iuda d  eran rectangulares y estaban constru idos sobre el suelo 

Esta d inastía  llegó  a su  f in  en e l s ig lo  X) a.C .

Sanxindui

la  va&jas llamadas Siguang es una de las 26 tipologías en las que se han 
basificado las piezas chinas de bronce pertenecientes a la Edad de Bronce 

«tuna Los red ientes se destinaban ya sea para los alimentos, para el agua 
ritual y para el vino o  las bebidas fermentadas como sucede en el caso que 
<qul se comenta. El bronce chino es el resultado de la aleaoón del cobre 

con el estaño, pero induce una pequeña pordón de plomo Laimportanoa 
de estos objetos radica, además de la forma, material de elaborando y uso 
al que se destinaron, en la presenda dentro de las tumbas y, por tanto, en 

la posesión de la pieza en la viaa inmortal convirwndose en un símbolo 

de poder soual y económico. La ornamentación del Siguang incluye una 
magen roomorfa integrada a partir de rasgos de algún animal, figuras 

geométricas y escritura llamada ¡inwen donde se apunta el nombre del 
poseedor de la pieza la fecha y motivo de fabricaóón y algunos textos 
d? alabanza Las \ssijas de bronce datan de las dinastías Shang y Zhou.

Un pu eb lo  guerre ro  que c o m p itió  con tra  los Shang por el do m i

n io  fue  el de Sanxindui, s it io  do nde  fue ron  descubiertas im pre

sionantes máscaras y  estatuas de  bronce que, co m o  pa rte  del 

r itu a l de los sanxindui, fu e ro n  destruidas Tras ser restaurados, 

estos ob je tos  han resu ltado  asombrosos, por e jem plo  e l extraor

d in a rio  ensam bla je de más d e  c inco  m il piezas para reconfigurar 

un a  escu ltura  co losa l de bronce de  más de  tres m etros

M ien tras los Shang co rtaba n  canezas para m ostrar poder 

e im p lan tar au to rida d , los guerreros de Sanxindui conservaron 

su pob lac ión  de cap itando esculturas. N o obstan te , los reyes, 

capaces de  conseguir bronces tan  exquis itos para crear su arte, 

ta m b ié n  eran capaces de  reunir e jércitos fo rm idab les  para la de

fensa y conquista  de o tros  te rrito rios Es probab le  que pueblos 

co m o  el Sanxindui hayan c o n tr ib u id o  a deb ilita r a los Shang
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Máscaras do tronco de Sanxndui

y, de ese modo, hayan sentado las bases 
de una nueva dinastía, la de un pueblo 
llamado los Zhou.

Dinastía Zhou
Se fundó en el arto 1027 a.C , muy cerca 
de la actual ciudad de Xian. Alli, el gran 
rey Wu Wang estableció el primer siste
ma de justicia para las personas comunes 
de China Por ejemplo, en un recipiente 
de bronce de aquella época se descnbe 
un ju ico y el cashgo que de él derivó. El 
investigador Han Wei logró interpretarlo 
"Hubo un hombre al que acusaron de ca
lumniar a su maestro, el juez ordenó que 
se le tatuara el delito en el rastro, pero le 
redujeron la pena a 500 piezas de bronce 
como pago y 500 latigazos*

Los reyes de esta dinastía crearon un sistema feudal ba
sado en las enseñanzas de Confucio El rey era considerado 
como una figura paternal que confiaba a sus familiares vastas 
extensiones de tierra Los nobles manifestaron su inconformi
dad tomando las armas, y la lucha por el trono se encarnizó 
los pequeños estados fueron absorbidos por poderes regionales 
mayores, razón por la que al periodo de 475 a 221 a.C., se le 
conoce como: “ época de los reinos combatientes"

Época de los reinos 
combatientes

Durante esta época, siete reinos supervivientes lucha
ron por la hegemonía. Chu, Han, Qi, Qln, Wei, Yan 
y Zhao Aunque durante más de 250 artos 
los combates produjeron una destruc
ción sin piedad, la creatividad dio como 
resultado una expresión artística novedo
sa, proveniente de los botines de guerra, 
que permitió a los reyes importar bronces 
magníficos con los que se hicieron cam
panas ceremoniales, cuyos sonidos eran 
símbolos de supremacía. De igual modo, 
se buscaron, con la ayuda de las primeras 
brújulas, piezas de jade de gran calidad 
que fueron utilizadas en la producción de 
tallas para representar el poder y la majes
tuosidad de los rangos nobles. Campana ooremonia!

De los siete reinos combatientes, el 
de Qin era el que más recursos tenia, 
situación que le permitió desarrollar la 
agricultura a gran escala, con el fin de 
sustentar su poderoso ejército Por ejem
plo, el rfo Ming fue desviado hacia la 
cuenca de Chengdu, con lo que se obtu
vo una vastísima zona de cultivo. Con sus 
recursos, en el 250 a.C . fueron construi
dos canales, presas, esclusas, acueductos 
y depósitos que transformaron la región 
central de China En los últimos artos del 
siglo ii a.C., los consejeros del joven rey 
Qin Shi Huangdi lo convencieron de que 
podía imponerse sobre los demás reinos 
El rey los escuchó y logró lo que nadie 
habla logrado la unificación de China, 
convirtiéndose asi en el primer empera
dor, aunque, al mismo tiempo, dio inicio 
la lucha por mantener el imperio

Al norte de la actual Mongola, hubo una incursión de unos 
guerreros nómadas procedentes de Xiongnu. que arrasaron con 
los asentamientos en la frontera china Ante ello, el emperador 
Qin Shi Huangdi respondió con una avanzada de 200 mil con
suetos y 100 mil soldados cuya misión era construir una gran 
barrera, única en el mundo, la Gran Muralla china. Durante la 
construcción de este amu rail amiento, que duró 10 años, miles 
de hombres perecieron a causa de las condiciones de trabajo, el 
agotamiento extremo, las inclemencias del clima, los enemigos 

y los asesinatos, perpetrados para mantener en secreto los 
detalles de la construcción; sus cuerpos sirvieron de relle
no a los cimientos de la obra. Este monumento al poder 
dinástico se extiende desde los desiertos más bajos hasta 
alturas de 2000 metros, abarca 6700 km, entre 6 y 7 m 

de altura, y de 4 a 5 m de ancho Se alzó para que los 
«tranjeros percibieran a China como un reino 

unrfcado. China comenzó a asegurar su po
der desde adentro, deshaciéndose de ene
migos políticos, creando un srstema estatal, 
reuniendo el poder en el gobierno central 
(en sustitución del antiguo régimen feudal), 
donde los nuevos estados carecían de inde
pendencia militar o capacidad económica

Qin Shi Huangdi fortaleció su imperio al 
lograr que sus edictos llegaran a las partes 
más lejanas de sus dominios, pues con ese 
propósito mandó construir 8000 kilómetros 
de carreteras y sistematizó la lengua escri
ta. Sin embargo, el lenguaje sistematizado
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soldados de tamaño real hechos de arcilla, 
en posición rectangular de combate, pero 
este gran ejército estaba destinado a per
derse: tras la muerte del emperador, una 
muchedumbre enar dec da lo descubrió y 
le prendió fuego, to que hizo que la ma
dera del techo cayera dejando las figuras 
ocultas por siglos Fue hasta 1974 cuando 
se hizo el descubrimiento de tos guerreros 
de terracota de la ciudad de Xian, de los 
que han sido desenterrados más de 6000 
soldados y caballos, sólo una pequeña 
parte del ejército, pues miles más perma
necen ocultos bajo tierra

Dinastía Han
Muralla dina

también se constituyó en el medio de 
expresión de ideas y opiniones Por ejem
plo. por medio de él, los consejeros cri
ticaron la política del rey de romper ra
dicalmente con el pasado, motivo que 
levó a su consejero personal, Li Si, a en
terrar vivos a 460 eruditos, y destruir una 
enorme colección de libros de literatura, 
historia y pintura, asi la civilización que 
inventó el papel y la imprenta fue tam
bién la primera que llevó a cabo una gran 
quema de libros 0  hecho enardeció la 
oposición al emperador. Tras tres inten
tos de asesinato, Qin Shi se recluyó y, te
meroso de la muerte, dedicó sus últimos 
años de vida a buscar una poción que le 
diera la inmortalidad Murió a causa de 
un brebaje que bebió por mano propia 
en el año 210 a.C. A  la muerte de Qm 
Shi. siguieron 15 años de caos.

Qm Shi Huangdi fue enterrado en 
un mausoleo cuya construcción habla 
ordenado iniciar varios años antes de 
su muerte, en él habían trabajado más 
de 700 mil convictos La tradición dice 
que su techo estaba adornado con joyas 
cuyos resplandores imitaban el brillo del 
Sol, la Luna y las estrellas de China, unas 
trampas con bayestas estaban dispuestas 
a la entrada para matar a los intrusos 

y unas maquetas que exhibían las réplicas 
de las principales ciudades de China se 
alzaban entre ríos de mercurio que des
embocaban en un oceáno en miniatura 
Para ocultar la localización de la tum 
ba todos tos que conocían sus secretos 
quedaron empalizados al término de la 
misma.

Para proteger su tumba, bajo una or
den secreta, Qin creó su escolta para el 
ascenso al cielo, básicamente hizo una 
copia de su ejército imperial humano con 

turríH do Qm Shi Huangtk

En el 206 a .C , llegaron al poder tos 
miembros de la dinastía Han, de entre 
sus emperadores se destacó d  quinto 
Wudi, quien sabia que ni la Gran Muralla 
podría resolver la amenaza de tos hunos 
Creía que la clave para consolidarse era 
una diplomacia hábil y no la guerra, con 
base en esta ideología envió a su hombre 
de confianza y diplomático Shang Yang, 
en misión de paz y para poner en marcha 
una sene de tratados en contra de los 
enemigos de Han. pero fue capturado y 
Wudt to d® por muerto No obstante, 10
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Guerra o I  wracota de Xuzhou

años mas ta rde  Shang Yang vo lv ió  a la co rte  para con ta r 

a i em perador su odisea y  que en su hu ida  habla llegado 

hasta A fgan is tán , d o n d e  habla  encon trado  productos 

chinos, e l más prec iado de éstos era el te jido  de seda 

B  em perador supo de este m o d o  d e  los cam inos 

que con fig u ra b a n  la ru ta  de  la  seda, desde C h i

na a travesando Persia y el M ed ite rráne o , la ruta 

com ercia l cub ría  unos 60 00  k ilóm etros En la 

Roma im peria l, se vendían fardos de  las m ejores 

sedas chinas; era ta l la ca n tidad  q u e  se c o m p ra 

ba. que T iberio  tu v o  q u e  poner un lim ite  a la 

im po rtac ió n  En C hina era usada p o r los m ie m 

bros nobles que habían prosperado du ran te  

esta dinastía, c o m o  lo m uestra el ha llazgo en 

1971 de 13 enorm es ataúdes, cub ie rtos  d e  arcilla 

y  c in co  toneladas de ca rbón  absorbente , e labo

rados de m adera en cu yo  in te rio r se descubrie ron 

los restos del p rim er m in istro  y  su fam ilia , asi com o 

una serie de ob je tos  de lujo, pese a  la an tigüedad 

de  20 00  artos, estaban e n  pe rfec to  estado dece

nas de piezas de f in a  seda.

Más de  2 0 0  em peradores sucedieron a Q in 

Shi H uanqdi, hasta p rinc ip ios de l s ig lo  xx.

Para m uchos historiadores, la dinastía Han representa el 

pe riodo  de  m ayor esp lendor d e  la h is to ria  de C h ina  El pueblo  

se v io  en mejores condic iones a causa de l reem plazo y  supre

sión de las leyes que ex igían im puestos onerosos, éstos se re 

d u je ro n  d e  m anera s ign ifica tiva  y  se favo rec ió  e l com ercio, con  

lo  que se p e rm itió  la recuperación  económ ica . Para la segunda 

m ita d  d e l s ig lo  i  a C., casi todos los re inos chinos reconocían la 

ju risd icc ión  de l Im perio  Han. La bonanza no  se lim itó  al aspecto 

social y  económ ico , pues tam b ién  e l arte  tu v o  g ran  auge C on 

d  tiem po , la  C h ina  de la d inastía H an sucum bió a la invasión

Exieror do las tuntas do la dinastía Han.

de hordas m ongólicas. M uchos ob je tos artísticos se han 

recuperado d e  las tum bas, co m o  la Tumba G uishan H an y 

la Tumba Cerro d e  León

La Tumba Guiaban H an  fu e  constru ida  co m o  el luga r 

de reposo  de L iu  Zhu y  su esposa, los sextos príncipes 

del E stado C h u  A barca  un  á rea  de m ás 7 0 0  m J 

(83  m  de largo y 33 m  de ancho); se com pone  de 

15 salas, en lo  que parece un  pa lac io  sub terráneo, 

cuen ta  c o n  un  com edor, un establo y  una cocina, 

en tre  otras habitaciones Todas éstas con  ob je tos 

co tid ianos, m agistra l m ente decorados.

La con s trucc ión  de este ex trao rd ina rio  c o m 

p le jo  a rq u ite c tó n ico  tu v o  dos puntos opuestos 

de m ic » , en e l ce rro  La excavación c o n tin u ó  

hasta la  un ió n  cen tra l de los túneles, la cua l po ne  

d e  m a n ifies to  la inexplicable precisión del cá lcu lo  

con  que se hizo, co n  una desviación m áxim a de 

5  m m  Un c o n ju n to  de 26  b loques de p iedra 

(de en tre  6  y  7  toneladas cada u n o ) obstruye 

cada pasaje de  la tum ba

La Tumba Cerro de  León  se con s truyó  

com o  m orada fina l del te rcer prínc ipe  de

C hu, Llu W u . q u ie n  v iv ió  a  princip ios de la Dinastía Han occ i

denta l. Este enorm e p royecto  re qu irió  excavar 5 1 0 0  m ’ cúbicos 

de  piedra; se co n fo rm a  de  vanas salas, d o n d e  se encuentran  

ap rox im adam ente  2 0 0 0  piezas artísticas de diversos m ateria

les o ro , bronce, p la tin o , h e n o , p e d ra  y jade lta . en tre  o tros. 

Estos ob je tos  d a n  te s tim on io  de la m agn ificenc ia  de  la cu ltu ra  

que las creó. A  3 0 0  m  de la tum ba , un  e jé rc ito  de guerreros 

te n a co ta  y  g rupos de  caballos tie n e n  la m is ión  d e  p ro teger el 

m onum e n to

La escultura de piedra de las tumbas 
de la Dinastía Han
Las esculturas de p iedra son  patrones de carácter d e co ra tivo  en 

las tum bas de la Dinastía Han Hasta ahora  se han descub ie rto  

más de 20  tum bas con  escu lturas en p ied ra  en X uzhou, en tre  

las cuales las tum bas de M a ocun  y Baiji son las más fam osas 

Los con ten idos sustanciales y grandes técnicas dem ostrada en 

las esculturas d e  piedra, las hacen ún icas."

Los guerrerosTerracota
Los llamados guerre ros Terracota de X uzhou y  los caballos de la 

O nastla  Han cons tituyen  o tro  d e scubrim ien to  s ign ifica tivo  des

pués de l d e  los guerreros Terracota y los caballos de la  Dinastía 

Q in. Se tra ta  de ob je tos funera rios del Príncipe de C hu; entre 

ellos, se han en co n tra d o  más de 4 ,0 0 0  piezas de  guerre ros Te
rracota y caballos ©
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estatua fecha do granito perxrto
Chola líwnil Nadu. V t h r a  m i  Albert M u s a n .
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CAPÍTULOS 
El arte en India

Desde sus etapas históricas más tempranas, India se vio influida por múltiples culturas, lo 
que originó un arte ecléctico, de una riqueza y valor histórico-cultural invaluables. La pene
tración de estilos de vida, así como de ideas y creencias religiosas de arios, persas, griegos, 
partos, mongoles, hunos, árabes, turco-afganos y turco-mongoles se ve expresada en dife
rentes disciplinas artísticas a lo largo de los siglos.
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El arte en India

India es un pals complejo por su formación a partir de una cul
tura milenaria caracterizada por las constantes migraciones, su 
riqueza material que lo llevó a tener relaciones comerciales im
portantes, el surgimiento de diversas religiones, sus múltiples 
invasiones y conquistas. Por tanto, dio lugar a un arte co
lorido. ecléctico, dotado de un sinnúmero de elementos 
estilísticos e cónicos provenientes de las más vanadas 
culturas. Este sincretismo tiene su principal expresión 
en el arte religioso, en el que los libros 
vedas, el hinduismo. el budismo, el 
islamismo e incluso el cristianismo se 
han impuesto, coexistido, prevaleci
do, desaparecido y resurgido en las eta
pas de la hotona de este pals. En el arte in
dio prevalece la coexistencia de un orden divino 
con la naturaleza, ambos integrados estéticamente 
a partir de su reflejo en el volumen de la escultura y 
la arquitectura, y de la constante presencia de estos 
elementos paisajísticos en la pintura.

Esta multiplicidad étnica tiene su origen en el es
tablecimiento de pueblos que datan aproxima
damente del siglo 30 a.C., asi como de las olea Liboiiarmatte MohcnjoDaru

das de población de arios, persas y griegos, partos y mongoles, 
hunos, árabes, turco-afganos, turco-mongoles y británicos que 
se fueron sucediendo en el territorio de India en el devenir de 
los siglos A las influencias de estas constantes migraciones se 

sumó la del desarrollo de pueblos y civilizaciones en 
diferentes regiones geográficas entre las que hubo 
intercambios, pero que conservaron en algunos pe- 

nodos un desarrollo paralelo. Además, esta cultura ha 
tenido una gran influencia en otros pueblos por medio 

de la difusión del budismo y el hinduismo, religiones 
originarias de India; la primera con un gran impacto 
en China y Japón.

El conocimiento de la cultura de India fue esca
so hasta que los griegos, con Alejandro Magno al 
frente, conquistaron parte de este territorio en el 
siglo v  a.C , ocuparon la parte norte de la penín
sula india y establecieron relaciones comerciales 

entre dicha región y Egipto, así como con el sudeste 
de Asia. Fue a partir de esta ocupación que los grie

gos nombraron a esta zona geográfica y cultural india
Sin embargo, la cultura de los pueblos del valle 
de rio Indo y del Ganges tuvieron su florecimiento
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desde 1500 a . C cuando se desarrolló la etapa védca, cono- 
oda de esta forma por la redacción de los vedas, textos que 
narran las formas de organización social, política y religiosa de 
la India antigua.

Antigüedad

Los primeros asentamientos en India se pueden ubicar entre el 
año 2500 y 1500 a.C., entre los ríos Indo y Ganges, los mon
tes Zagros, el Hindu Kush y el Himalaya, destacan las ciudades 
de Mohenjo-Daro (actual Pakistan) y Harappa, donde se nota 
el avance cultural por el desarrollo de la escritura Estos asen
tamientos estaban planeados y contaban con infraestructura 
como alcantarillado, edificios públicos, calles trazadas y con 
planimetría regular Se favoreció a las formaciones y construc
ciones simétricas, con construcciones de barro cocido, general
mente en ciudades amuralladas, donde se hallaban terrazas y 
servicios públicos de gobierno y religiosos.

La arquitectura y la escultura se hallan fusionadas en estas 
construcciones que lucen grabados de representaciones de la 
raturaleza, con animales reales y fantásticos También se creó 
cerámica con decoración y se empleó el metal para fabricar 
herramientas. Asimismo, se desarrolló el arte textil con algodón 
estampado La escultura tuvo predomino sobre las demás expre
siones artísticas, en las que destacan las representaciones religio
sas y eróticas, estas últimas también relacionadas con el carácter 
dvino de la fertilidad Algunas obras principales son £a bailarina, 
procedente Mohenjo-Daro; esta figura, además, destaca el de
sarrollo de las artes escénicas desde las épocas remotas de la 
cultura india, que en el caso de la danza, como de las expresiones 
obtúrales, se vincularon a las prácticas y creencias religiosas.

Periodo védico (siglos XV-Vl a.C.)

Este periodo de la cultura de India inició con las migraciones 
de los pueblos arios al valle del Indo, cuando transmitieron a 
los pueblos autóctonos el lenguaje del sánscrito, con el que se 
redactaron los vedas, textos de los que surgió la religión del hin- 
duismo. En estos textos se narran las prácticas espirituales; tam
bién se redactaron los poemas épicos: el Mahábharata, el fía- 
mayana y el Upanishad, que es un texto de filosofía. Se plantea 
el sistema de organización social y espiritual a partir del sistema 
de castas, basado en las reencarnaciones del cuerpo a partir de 
cuatro niveles: brahmanes (sacerdotes y políticos), cha trías (mili
tares gobernantes), vaisias (comerciantes y agricultores), sudrás 
(esclavos) y dalrts (parias, extranjeros e intocables). De esta eta
pa existen pocos objetos como testimonio del desarrollo de esta
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cultura, además de escasos vestigios arqueológicos, por lo que 
existe un vacío de Información hasta el sglo vi a C , pero puede 
subrayarse el desarrollo artístico en el ámbito literario.

Arte budista (siglos vi a.C.-viii d.C.)

En el siglo vi a C , aparecieron el budismo y el jamtsmo, religio
nes basadas en la creencia en la reencarnación, el ascetismo 
y la meditación para llegar al nirvana (paraíso) El budismo es 
una de las más importantes manifestaciones culturales, y por 
lo tanto, artísticas de India. Se desarrollaron emplazamientos 
urbanos de los lugares "santos", así como templos, monaste
rios de peregrinación como Ajanta, Amaravati, Anuradhapura. 
Ellora y Sanchi En este último, el Estupa de Sancht es uno de 
los monumentos de Asia más importantes; construido con fi
nes funerarios, conmemora La muerte de Buda. Representa la 
bóveda celeste, así como la organización del cosmos, a partir 
del señalamiento de los cuatro rumbos (norte, sur, este y oeste), 
el eje del universo con un mástil en el centro No fue el único 
stupa construido, pero es uno de los pocos que se conservan

El periodo budista, el más largo de la historia de India, se 
puede dividir conforme a las dinastías: Mauria (siglos m  a.C.), 
Gandhára (siglos i a.C.-id.C.), Mathurá (siglos i-v), Amarwatá 
(siglos i-w), Gupta (siglos iv-mii). No ostente, son dos las etapas 
en cuanto a las formas de representación religiosa, la p re tó 
nica y la icónica; en la primera, hinayana, que inc ió  en el siglo 
ti a.C., se evita representar físicamente a Buda, y se recurre a 
símbolos como el león, el árbol de la iluminación, el estupa, el 
vaso kalasha o. Incluso el vacio Desde el siglo u a .C . hasta el 
v d.C., transcurre la etapa icónica (mahayana) y se realizaron 
muchas obras con la imagen de 8uda, sobre todo en la escul
tura. aunque también la pintura tuvo importancia Además se 
construyeron los santuarios rupestres de Barábar y el Palacio 
de A'soka en Pátahputra, santuarios de tipo chaitya (erigidos 
generalmente en cuevas) y monasterios (vihara) como el Chai
tya de Karli.

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO B 
El arte en India

[-flup j de Sanche

La escu ltu ra  se desarro lló  en fo rm a  in tegrada a la a rqu i

tectura , en pa rteu la r en capiteles, en los qu e  se representaron 

form as anim ales y  humanas, ta n to  en a lto rre lieve y bajorre lieve 

que representaban Jos yakSás (espíritus de la naturaleza), m u je

res desnudas co n  joyas, con  pose en fo rm a  de “ tr ip le  fle x ió n " o  

tnb ang a  qu e  d ie ron  a  la escu ltu ra  de  India estética, m ov im ien to  

y e ro tism o  particu la r

Para la e tapa cón ica , se de if icó  la im agen  de Buda, repre

sen tándo lo , ya sea de cue rpo  e n te ro  o  en pectora les, casi siem 

pre con  aureola , una protuberancia  c ranea l que representaba la 

sabiduría, u n  lunar en la fren te , los lóbu los de  las orejas a larga

dos. pliegues e n  el cue llo , que s im bo lizan  la  fe lic idad, el vestido 

de  m onje , y con  gestos y  m ovim ientos de las manos conocidos 

co m o  mudrás. Estas esculturas tie n e n  una fu e rte  in fluencia  de 

las escu lturas griegas y rom anas, p rinc ipa lm en te  aquellas p ro 

cedentes de la reg ión  de G andhára

D urante la etapa fina l de este periodo, la época de la dinastía 

G upta, se crea un a rte  más re finado, y con figuras más uniform es, 

por ta n to  es conocido com o la época dásxs. En ésta e l bud is

m o tiene su mayor expansión por Asia, d ifund idos a través de los 

textos filosóficos (Vedánta) y  dramáticos (Kálidása). Prevalece la 

pureza de las form as, e l cu idado de  las proporciones y  la represen

tación del cuerpo hum ano, una mayor integración de la escultura 

y la  arquitectura y m odificaciones de las form as de cu lto  an teno- 

ies Destacan los estopas de  Naianda y  Rayagnja, los santuarios 

rupestres de A urangabad, A jantá , Ellora y E lephanta y los tem plos 

de Chezárlá, Bhrtargáon. Bodh Gaya, Sanchi, Deogarh y Sirpur.

Arte hindú o brahamánico 
(siglos Vlii-xiil d.C.)
El p e rio d o  de! a rte  h in d ú  se debe a  una fragm entac ión  te rr i

to r ia l en India, en  el que los pueblos organ izados en cerca de 

16 dinastías independientes, consecuencia de  la invasión de los

AictaMlo|ical Mm u i  da Sanuth (Baairái). M ía .
20  flC Itaiutii) Maura

El Capitel de Samarh pertenecía a una columna erigida por el emperador 
mauna Ashoka, quien utilizó el budismo como doctrina política la  pieza 

está elaborada en pieda arenisca y está pulimentada para simular ala
bastro. la  obra escultórica conmemora la primera predicación de Buda 
realizada en Benarés y corresponde al periodo pretónico. por lo o ja l son 

los cuatro leones, símbolo de las cuatro verdades, q u ie re  representan 

ai iluminado, los animales recuerdan la tradioón persa, son esculturas 
ÜeráDcas y la melena aparece nzada. El uso del león como elemento ico

nográfico nene un fin político, pues, por un lado, remite a la familia Sakya. 
de la cual procede Buda y, por otro, establece un lazo notxhano entre el 
prinope Gautama y el gobernante mauna. La loza que soporta los leones 

presenta cuatro ruedas o chakras que representan la Ley Sagrada y están 
intercaladas con los cuatro animales (caballq cebú, elefante y león) que 

smbolizan los cuatro ventos que recorren las cuatro partes de la Tierra, 
finalmente, en la parte inferior del capitel se encuentra una flor de lotq 
q je  en la iconografía budista significa la pureza y la universalidad.
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El templo dd l rngsp o Khajuaho. El la/Mata!

fuños, y del avance de los musulmanes a 
partir del siglo ix, quedaron reducidos al 
noreste de India Fn esta etapa se consi
dera el htndutsmo como religión oficial, 
retomando estilos artísticos anteriores y 
las figuras y símbolos brah mámeos Se 
construyeron templos, edificios cubiertos 
y pirámides También puede clasificarse 
de acuerdo con las dinastías que gober
naron. Los templas, que albergaban las 
imágenes de sus deidades, por lo común 
estaban construidos en plantas circula
res. con capillas a! centro, terrazas, torre 
centrada en la parte supenor-extenor. 
construidas con base en los movimientos 
del sol, con empleo de dinteles y con de
coración escultórica en el exterior

la  arquitectura de esta época, como 
se puede observar en algunas de las obras 
más representativas como el templo del 
bngaraja o Khajuraho, tiende a mostrar 
el volumen de la construcción a partir de 
la primacía de formas orgánicas, curvas, 
que denotan cierto capricho en cuanto 
a la distribución de los elementos arqui
tectónicos. pero que estaban sujetos a 
rigurosas normas plasmadas en los Vastu- 
Sastras 0  templo hindú o brahmánico 
estaba compuesto por una vimana (base 
cuadrada), con un vestíbulo y una sala 
descubierta, torres, estanques y ga'erlas 
A veces tenia forma de bulbo, llamada 
sikhara Estas construcciones siempre es

taban acompasadas de figuras femeni
nas, que representaban la fuerza y el po
der, ya sea en bajorrelieves o altorrelieves 
No emplearon la bóveda, pero si la falsa 
cúpula, a partir del aptlamiento de ladil
los en los que sobresalía algo de la parte 
inferior para dar un aspecto redondeado 
Hay un empobrecimiento en cuanto a la 
decoración, ya que tiende a la monoto
nía, pero se siguen fabricando esculturas 
de gran valor, sobre todo entre el siglo xj  y 
el xiv con el arte dravldco.

La escultura siguió desarrollándose 
sobre todo en relieves como decoración 
de los templos, en escenas mitológicas, 
escenas eróticas y esculturas de Buda en 
algunos pueblos; se realizaron esculturas 
exentas en bronce y piedra.

Arte islámico 
(siglos xin-XVfii)

El expans-ontsmo eslámico influyó en gran 
parte del mundo antiguo, por lo tanto a 
hd«  A partir de la invasión islámica, des
aparead el budismo y se sometió a los hin- 
duistas; reunified India y se transformaron 
los patrones sociales y culturales. En las 
artes, se introdujeron nuevos elementos y 
tipologías Aunque fabricados con mate
riales de la zona, como el mármol blanco 
y la arenisca roja, se introdujeron las mez

quitas y elementos como la cúpula, la bó
veda y el arco, asi como elementos deco
rativos como los florales, la calgrafia, ios 
mosaicos, los dibujos, la concepción lineal 
y una nueva ordenaoón de los elementos 
arquitectónicos, entre los ejemplos más im
portantes están la mezquita Arhai-din ka 
fium pra Masjtd en Ajmer, la Qla-t-Kohna 
Masjid en la Purana, la Qüa de Humáyün, 
la Atala Masjtd en Jaunpur, la Jhma Masjid 
en Ahmedábád, la MoP Masjtden el Fuerte 
Rojo de Agra, la lama Masjid en Delhi y la 
Badshahi Masjid en Lahore

Otro tipo de construcción que destacó 
en este periodo lo conformaron los mau
soleos, en los cuales se reflejó el esplendor 
del arte islámico, como el Mausoleo de 
Humtyün (1574), el Mausoleo de Ittmad- 
Ltí-Daulah, en Agrá (1622-1628), y el Tay 
Mahaltamb&n en Agrá (1632-1654). Este 
Jum o fue construido por el emperador 
mogol Sáh Yahán para su faiteada esposa 
Mumtaz Mahal, el edificio está elaborado 
con mármol blanco, sobre una plataforma 
de siete metros de elevación y cuatro mi
naretes en los flancos la  fachada presenta 
in  arco persa, la sala interior tiene planta 
octogonal La construcción es rematada, 
en la parte superior, con una cúpula flan
queada de otras dos más pequeras, de 
forma bulbosa Destacan los hermosos jar
dines y el estanque en el exterior, en el que 
se refleja la magnifica obra. O
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Meso am ética

El arte 
prehispánico

Area andina

Jeroglifico! mayau Saiaru de exiitura 
cuyos wjnot hdiviáiait» ton fiocuorttomento 
dbujadx conolomuntotdo ¡anMuratara Jalla 
en piedra likal. Guatonwa
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La cosmovisión, la memoria, así como un interés vital profundo parecen constituir la esen
cia del arte de las culturas prehispánicas de Mesoamérica, gran parte de cuyo legado per
manece ignoto, oculto bajo la tierra y, por lo mismo, sin interpretación. En las siguientes 
páginas se hace un recorrido por las manifestaciones artísticas creadas con fines diversos 
por los antiguos habitantes de esa área geográfica del continente americano.

snit-ionazvoin |
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Mesoamérica

El arte que se produjo dentro de las diversas civilizaciones me- 
soamencanas fue original, no recibió influencia de las culturas 
occidentales; sin embargo, la imagen habitual que se tiene de 
él ha sido transmitida por Occidente, donde las creaciones esté
ticas tuvieron como propósito el deleite de los sentidos

Si bien dentro de las culturas prehispánicas de Mesoamé
rica se distingue un arte monumental o colosal de otro más 
pequeño o mobiliario, puede afirmarse que lo que lo determinó 
fueron la cosmovisión, la memoria, los propósitos legitimado
res y un interés vital profundo No obstante, esta afirmación 
corresponde a una visión parcial, pues lo  que hasta hoy ha apa
recido con los hallazgos arqueológicos es apenas un pequeño

Mesaarr.t^wa
Información relevante

Preclásico

Culturas de la costa 
del golfo

0 ¡mecas

2500 a .C -00  <LC Culturas 
de Ocodente

Chupkuaro

Capadiá

Culh/as del Altiplano 
central

Teotihuacan

□ átic o  
200-900 d .C Culturas de Oaxaca Zapoteas

Culturas de Sudeste 
de México Mayas

Posclásico
900-1521 d.C

Culturas del Altiplano 
central

Tchecas

Mexicas

porcentaje de un mundo cuya mayor parte se encuentra aún 
en el subsuelo y que, por lo mismo, no ha podido interpretarse

El término Mesoamérica, propuesto por Paul Kirchhoff en 
1943, proviene de la raíz griega mesas, que significa 'interm e
dio” , y se refiere al área geográfica y cultural del continente 
americano que comprende la franja occidental que abarca par
cialmente desde el actual territorio mexicano (de los actuales 
estados de Sinaloa, Nayarit y Colima), continuando en la mi
tad meridional de México hasta los territorios de Guatemala, 
Belice, Honduras y El Salvador, en donde desde hace más de 
4000 años diversos pueblos se relacionaron, compartieron una 
historia semejante y numerosos rasgos culturales; sus únicas di
ferencias radicaron en el prototipo físico y el grupo lingüístico

La selección de arte que se presenta a continuación, con 
base en las regiones arqueológicas propuestas por el in ah , se
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hizo en el entendido de que los vestigios son testimonio del 
grado cultural ai que habían llegado quienes lo elaboraron Asi. 
dicha selección se debe a la influencia que ejercieron las cul
turas que lo produjeron y se refiere a algunas obras de arqui
tectura, escultura, cerámica y pintura reconocidas en el ámbito 
nacional e internacional.

Culturas de la costa del golfo
En esta región, surgió la primera civilización mesoamencana la 
olmeca Abarca, además de los grupos culturales de la costa del 
Golfo de México, las etnias de los actuales estados de Tabasco, 
San Luts Potosi, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Querétaro, entre 
las que se encuentran las de los zoque-mixe, huastecos, popo- 
locas. totonacas, nahuas, otomles y tepehuas

Olmeca (1800-100 a.C.)

El término o/meca lo creó en 1927 el arqueólogo Hermann Beyer 
para referirse a la primera cultura mesoamencana en alcanzar el 
nivel de complejidad cultural que hoy llamamos civilización, que 
se distribuyó más allá de una región especifica, Beyer utilizó la 
raíz del nombre con que los mexicas identificaron las tierras ba
jas tropicales de la costa del golfo. Ofrnan, que significa "tierra 
de goma"

Los olmecas se distribuyeron sobre una superficie de 
18 mil km2; establecieron sus principales núcleos al sur de 
teracruz y occidente de Tabasco. Se desconoce su origen 
étnico y el idioma que hablaron, pero pudo ser alguna raíz 
del mixe-zoque

Arquitectura
Grandes centros ceremoniales olmecas, como San Lorenzo en 
Veracruz (1200-900 a C.) y La Venta en Tabasco (900-500 aC.) 
heredaron sus modelos culturales a las sociedades prehispámcas 
que le sucedieron: el alineamiento de sus estructuras con patro
nes específicos — trazado sobre dos ejes perpendiculares orienta
do hacia los puntos cardinales, y plazas rodeadas de plataformas 
y pirámides—; una organización social para la construcción de 
obras públicas, y el desarrollo de un estilo artístico prop-o.

San Lorenzo
Centro ceremonial en el que posiblemente se efectuaron baños 
rituales; la suposición se deriva de los hallazgos de varias depre
siones artificiales con sistema de drenaje hidráulico construido 
con cajas de piedra con tapa, ubicadas dentro de un conjunto 
en el que aún se observan los vestigios de plazas rectangulares 
y basamentos.

CAPÍTULO 9 
El arte p te hóp án ico

La Venta
Centro ceremonial erigido sobre un islote rodeado por los 
pantanos que formaron los dos Tonalá y Blasillo, en los limi
tes de los actuales estados de Veracruz y Tabasco Resaltan la 
pirámide más antigua de Mesoaménca, construida con 100 
mil m 1 de barro, mide 33 m de altura, la pirámide A l,  primer 
antecedente de las estructuras escalonadas que sostendrían 
los templos de culturas posteriores, y el complejo A, en donde 
se descubrieron 35 ofrendas (cinco son masivas) acompañadas 
de 3000 objetos y 15 esculturas de piedra

Escultura
A pesar de no contar con canteras de piedra cercanas, la es
cultura y el relieve son las manifestaciones artísticas más rele
vantes de esta cultura, la  perfección que lograron en el tallado 
de las piedras duras no fue superada por ningún otro pueblo 
mesoamericano Las rocas de basalto que empleaban para 
esculpir pesaban entre 6 y 25 toneladas y eran acarreadas des
de Tuxtla hasta las laderas de la Sierra Madre de Chiapas, lo 
que significaba que recorrían una distancia de más de 80 km, 
atravesando montañas, selvas, pantanos y ríos caudalosos Sin 
duda, se requirieron cientos de hombres en esa labor Con 
esas rocas se tallaron las 16 cabezas colosales, descubiertas a 
partir de 1862, que en su mayoría han sido desenterradas en San 
Lorenzo. Existe una amplia discusión sobre lo que representan
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bay quienes suponen que se trata de 
gobernantes o  de sacerdotes, hombres 
cteervadores de la naturaleza, a quie
nes se asoció con lo divino, hallando en 
su fisonomía elementos de fusión entre 
el hombre y el jaguar, al que se consi
deraba un dios (alargamiento y anchura 
de los labios, nariz achatada y rasgo 
oblicuo en los ojos); otros estiman que, 
por el tocado de la cabeza, se trata de 
jugadores de pelota.

Los olmecas también esculpieron 
sobre piedras semiprectosas, jadelta 
(principalmente), hematita, serpentina, 
amatista o costal de roca, y en madera.

Su escultura se caracteriza por la 
fuerza expresiva, su maestría plástca y 
por cantar con una composición fron
tal que atiende al canon ideal de belleza 
conformado por la deformación craneal 
tabular erecta, una hendidura en forma 
de V en la frente, los ojos oblicuos y 
estrábicos, boca con comisuras caldas, 
labios gruesos y cuerpos obesos.

Los temas principales fueron Jos re
tratos de los jefes mayores identificados 
por sus rasgos personales y símbolos je
roglíficos.

Pintura
Los hallazgos iconográficos más an
tiguos (1200 a.C.) están en las grutas 
de Juxtlahuaca, Guerrero; la más im po
nente es la pintura uno que, en opinión 
de vanos investigadores, representa un 
sacrificio humano. La escena, de 2 m, 
muestra un hombre parado de perfil 
con un tocado de plumas verdes, ore
jera y capa larga de color negro, cuyas 
wtremidades están cubiertas con la 
pel de las extremidades de un jaguar, 
la cola del fe lino pende de su espal
da y con la mano izquierda sostiene 
un tndente, frente a él, se encuentra un 
hombre pequefto en posición sedente 
Otra pintura rupestre se ubica sobre 
una estalagmita, son dos deidades una 
serpiente emplumada y un jaguar rojo 
con orejas grandes.

Cerámica
En el preclásico inferior, la cerámica tuvo 
distintas formas; se solía decorar con 
motivos geométricos y se pintaba de co
lor blanco, negro con bordes blancos o 
rojizos Y con motivos característicos del 
jaguar como los belfos o labios represen
tados como una U invertida, las garras 
y manchas del felino, característico de la 
cerámica olmeca

En el preclásico medio fue común 
hacer figuritas de mujeres y hombres ri
camente ataviados El jade fue muy apre
ciado, posiblemente porque relacionaron 
su color con el de la vegetación; con él 
tallaron adornos para el cuerpo y ofren
das fúnebres

Es probable que las piezas de cerá
mica. de estilo olmeca. encontradas en 
Fberto Marqués, Guerrero, llamadas Pox 
Potery sean, junto con las de la fase Pu- 
rrón de Tehuacán, en Puebla, los vestigios 
más antiguos de cerámica mesoamericana 
(2500 a.C.), lo que demuestra la influencia 
de la cultura olmeca en otras regiones me- 
soamencanas. Se trata de vasijas con ter

Corámca olmeca Museo Nacional tto Antropología o Historia Foto hone León.

minado tosco, monocromas de color rojo, 
negro, café o policromas El rojo se obtenía 
del barro con alto porcentaje de hematita, 
el blanco, del caolín, la ara lia blanca y del 
carbonato de calcio, y el negro, del carbón 
o de la magnetita las vasijas policromas 
poseen diseños geométricos simétricos 
Algunas son antropomorfas

Escritura
La escritura derivó del ‘ horizonte icono
gráfico olmeca" (1500-1000 a C ). Las 
primeras escrituras tienen dos clases de 
signos: cifras y pictogramas Estos se di
viden en tres categorías, los ideogramas 
(que representan una idea); los fono
gramas (transcriben una silaba o sonido 
astado) y los determinativos (aclaran 
el valor de los dos anteriores). Fueron el 
primer pueblo en registrar la escritura y 
realizar la invención del sistema numéri
co vigesimal, mismo que aprovechó para 
plasmar fechas calendárcas como lo 
muestra la Estela C de Tres Zapotes, con 
la fecha 32 d. C., todo ello resultado de 
sus conocimientos astronómicos.
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De la e tapa clásica sobresale, d e n tro  de las cu ltu ras de l g o lfo , la 

cu ltu ra  del Ta jin , que creó  la c iudad más im p o rta n te  del no rte  

de  esa reg ión  Su esp lendor se p ro d u jo  en tre  los artos 6 0 0  y 900 

d  C. Su a rqu itec tu ra  es m uy bella y  orig ina l, y se caracteriza po r 

la p ro fusa  presencia de nichos y  grecas, es tilo  que se e x te n d í  

hasta Y ohua lichan y  C uetzalan, en Puebla Destacan, además, 

los tem as escu ltóricos que describen ideas religiosas y  ritos

LA PIRÁMIDE DE LOS NICHOS

B T^la.VancniL 
ferco) Clttco

la pirámide de los nidios es un edifico ceremonial de base rectangular 

con a l menos seis cuerpos superpuestos Cada uno de sus orifidos repre
senta un día del año. la  pirámide también se conoce con los siguientes 
nombres: Fempto de tos Nidos. flrámíde de Papantla y  Ptfámde de tos 

Hstonas de los Siete.
5e caracteriza por su horizontalidad y geometrizadór\ lo que produ

ce la sersaoCn de rigidez y orden extremo, como reflejo de su sociedad.

Culturas de Occidente
C om prende  los grupos cu ltu ra les de las costas de los actuales 

estados de Sinaloa. Nayarit, Jalisco. C o lim a y  M íh o a c á n , asi 

co m o  p a rte  de G uana jua to  y  G uerrero

En esta e tapa surg ieron, cu ltu ras m uy im portan tes  com o  la 

de  C apa chá  en C o lim a ; El O p e ñ o , en  M kh o a cá n ; San J e ró 

n im o . en  G uerrero, y O iu p k u a ro .  e n  G uana jua to  (400 a .C ).

Chupícuaro

Cerámica
la  c u ltu ra  de  C h u p ic u a ro  m ia ó  su d e sa rro llo  a o r illa s  d e l río 

Lerm a. La b io d iv e rs id a d  de l lu g a r  in f lu y ó  e n  e l e s p ír itu  c re a t i

vo d e  sus h a b ita n te s , q u ie n e s  r in d ie ro n  un  im p o r ta n te  c u lto  

a la  fe r t ilid a d , co m o  lo  d e m u e s tra n  los nu m ero sos  ha llazgos 

de fig u ra s  fe m e n in a s  de b a rro  y  la d ive rs id a d  d e  in s tru m e n 

tos con  los q u e  im ita b a n  a los a n im a les  y  a la n a tu ra le za  

A  fina les  de l Preclásico, la  in f lu e n c ia  d e  sus a lfa re ro s  lle g ó  

a la cuenca de  M é x ico , a p a rte  de los actua les estados de 

Puebla y  T laxcala; e s to  se aprecia en  los colores de  las vasijas 

(n e g ro  y  ro jo  sob re  cre m a), los d iseños  d e  los so p o rte s , los 

m o tivos  g e o m é tric o s  d e  la d e c o ra c ió n  y, o c a s io n a lm e n te , en 

los tem as n a tu ra lis ta s

Capachá

Cerámica
Los m e jo res  e je m p la re s  d e  vasijas se ha n  d e s c u b ie r to  d e n 

tro  de las tu m b a s  d e  t iro , e l te rm in a d o  de las p iezas p o d ía  

ir d e l s im p le  a lisa d o  a l f in o  p u lid o , p e ro  en  to d a s  es n o to r io  

i r  g ra n  c o lo r id o  lo g ra d o  c o n  p ig m e n to s  d e  o r ig e n  v e g e ta l 

y  m in e ra l. Tam bién , se han e n c o n tra d o  u rnas  fu n e ra ria s , 

d ía s  g ra n d e s  c o n  ta p a  e n  las q u e  se d e p o s ita ro n  res tos  in 

c ine rados.

La cerám ica de C o lim a se d is ting ue  po r las representac io

nes realistas de seres hum anos, plantas y animales; sobre to d o  

de perros, pues creían qu e  eran los guias en eí viaje a la región de 

los m uertos.

Culturas del Altiplano Central

Teotihuacanos

Hacia e l a f io  10 0  a .C ., se ase n ta ron  e n  'E l  luga r d o n d e  m o 

ran los d io se s " (s ig n ifica d o  de T eo tihuacan ) los p rim e ro s  ha 

b itan tes  de lo  qu e  después serla es te  g ra n  c e n tro  ce rem on ia l. 

Los pe riodo s  de  su m a y o r e sp le ndo r se s itú a n  e n tre  las fases 

Tzacualll (1 -1 5 0  d .C .) y  M ic c a o ll (1 5 0 -2 5 0  d .C .). d u ra n te  e l 

d t im o  p e rio d o , la  c iu d a d  a lcan zó  una e x te n s ió n  d e  22 5 k m ’  

y  su p o b la c ió n  ascendía a 45  m il ha b ita n te s , ap ro x im a d a 

m en te . Se ha co n s id e ra d o  que ésta fue  la c iu d a d  m esoa- 

m ericana m e jo r p la n ificada  e in flu y e n te  de l p e r io d o  clás ico 

respecto  de a lgu nas  zonas de los estados ac tua les  de H ida l

go , Puebla , G ue rre ro . Veracruz, O axaca, y de G ua tem a la  y 

H onduras A  c o n tin u a c ió n , se da n  a lgu nas  pautas de lo  que 

puede e n co n tra rse  en  Teotihuacan.
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faoibtiacan Tláloc. dios de la Huma

Arquitectura
las estructuras arquitectónicas más estudiadas en Teotihuacan 
son las pirámides del Sol y de la luna, la Ciudadela (complejo 
ceremonial y administrativo) y el denominado "Gran Conjun
to ". en donde destaca el Palacio de las Mariposas, todos ubi
cados sobre el eje que constituye la calzada de los Muertos, a 
cuyos lados se levantaron tamban otras construcciones Uno de 
los prototipos más sobresalientes es la pirámide del Sol. núcleo 
de la ciudad durante la fase Tzacualli Las razones de su cons
trucción se aducen sagradas, pues se edificó sobre una cueva 
con forma de trébol de cuatro hojas (a la que es posible acceder 
tras recorrer un pasillo de 102 m de largo), la cual simboliza la 
dualidad matriz, que da vida a los hijos del Sol. e inframundo. 
posiblemente cada pétalo haya representado un punto cardi
nal, lo que le daría un carácter cosmogónico. La pirámide del 
Sol también fue considerada un altepetl (o cerro de agua), ya 
que de la cueva referida mana agua. Los cinco cuerpos super
puestos que la integran le confieren una altura de 63 m y su 
base cuadrada cubre un área de 46 225 mJ (215 m por lado y 
222 x 225 m de base); su volumen aproximado es de un millón 
de m’ . A ella se asciende mediante una sene de escalinatas, que 
incorporan descansos, delimitadas por alfardas

Escultura
Durante la fase Miccaoli el núcleo de la ciudad se trasladó al 
Sur, con la construcción de la Ciudadela; de su enorme plaza 
de 160 mil m J partieron las calzadas Oriente y Poniente, que 
dividieron a la ciudad en cuatro grandes cuadrantes. En el in
terior de la Ciudadela, está el templo de Quetzakóatl. edificio 
estructurado con siete cuerpos superpuestos integrados por 
talud sobre tablero; en los taludes se observan en bajorrelieve 
largas y ondulantes serpientes acompañadas por caracoles y 

conchas marinas (símbolos de la protección solicitada por los 
pueblos de la costa). Los tableros exhiben las caras de Tláloc, 
dios de la lluvia, y de Quetzalcóatl, dios de la vida, de la fer
tilidad, del viento; dios que, con su penacho, surge de una 
flor de once pétalos; la flor en Teotihuacan representó origen, 
vida, habla, canto, gobierno, nobleza y dioses En este recin
to, se detectaron restos humanos relacionados con sacrificios 
rituales de la agricultura

Pintura
La totalidad de los edificios de Teotihuacan fueron policroma
dos. Los colores que utilizaron fueron de origen mineral y ve
getal, pues ocuparon como aglutinante la baba del nopal. Los 
colores más empleados fueron rojo cinabrio, verde, azul, ocre, 
naranja y negro. Los temas principales fueron los rituales rela
cionados con la tierra, el agua, la lluvia y la fertilidad, asi como 
animales fantásticos. Los motivos pnncipales, por lo general, 
fueron enmarcados con una cenefa. Los principales ejemplos de 
esta pintura se han encontrado en el Templo de la Agricultura 
y en los palacios adyacentes al centro ceremonial como son los 
de Ateteko, Tepantitla. Tetitia y Zacuala.

Tarascos

Hacia el año 600, la región de Occidente recibió una fuerte 
influencia cultural del Altiplano central, tal como se observa en 
los vestigios arquitectónicos de plazas rodeadas por edificios 
orientados hacia el sol, plataformas, altares y patios hundidos.

A partir del año 1250, los artesanos tarascos elaboraron 
vasijas con diseños simples y decorado excepcional, pues ma
nejaron la técnica en negativo, en la que usaron colores negro.
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blanco, rojo, naranja y crema, motivos geométricos e imágenes 
con simbolismo religioso (serpientes y caracoles)

En la cerámica de Jalisco predomina el color rojo y la 
decoración geométrica y simbólica. Se hicieron numerosos 
cajetes, molcajetes y malacates; a los soportes de las vasijas 
se les dio forma de animales, o de bases circulares y pedesta
les. En algunas piezas es notoria la Influencia tarasca.

la  cerámica de Sinaloa y Nayarit se asemeja en la com
plejidad de su decoración, la policromía y la combinación de 
motivos incisos y pintados, pero en la de Nayarit predominó 
el color blanco y la decoración fue más profusa aún

Culturas de Oaxaca

Zapotecas

Los ben zaa o  'gente de las nubes", denominación con la 
que se hicieron nombrar los zapotecas. habitaron los fértiles 
valles del sur del actual estado de Oaxaca, aunque algunas co
munidades lo hioeron, como hasta nuestros días, en los lito 
rales del océano Pacifico Debido a su organización política, al 
dominio económico sobre otras comunidades del valle y mon
tañas, y a su organización social, fueron el grupo étnico que 
ejerció mayor dominio temporal en el periodo pre hispánico

Monte Albán
Fue el centro ceremonial más importante de esta cultura Se edi
ficó a lo largo de 1300 años (500 a.C -800 d.C.) sobre la orna 
de una montana nivelada artificialmente, en un área de 20 km2. 
400 m por encima del nivel del valle de Oaxaca Debe su nombre 
al terrateniente español Monte Albán o Montalbán, quien fuera 
dueño del lugar en el siglo x w  Alfonso Caso efectuó las primeras 

exploraciones y restauraciones del sitio (1931-1958). Su auge se 
produjo entre los años 200 y 500, cuando ejercía dominio sobre 
bs valles centrales del actual Oaxaca y estrechaba relaciones con 
Teotihuacan (centro de control sobre la región del Altiplano cen
tral en el valle de México) y Cholula. A su decadencia (800-1200) 
siguió el florecimiento de numerosas ciudades-Estado como Lyo- 
baa, "Lugar de descanso", hoy conoodo como Mttia

Arquitectura
El centro ceremonial de Monte Albán ha sido considerado 
como el más equilibrado de Mesoamérca. Sobresale su enor
me plaza central de 200 por 300 m, a la que rodean diversas 
estructuras arquitectónicas pirámides de diseño horizontal 
con escalinatas delimitadas por alfardas que rematan en table
ro de doble escapulario —en forma de E. acostada y alargada, 
de Influencia teotihuacana— . palacios, templos, juego de pelo
ta, plataformas, y un observatorio astronómico considerado el 
primero en Mesoamérica y característico por la inclinación de 
su eje central, diferente al del resto de las edificaciones.

Escultura
El auge de este arte aconteció entre las años 300 y 900, cuando 
perfeccionaron su sistema de escritura e incluyeran glifos en los 
relieves. Las estelas de los danzantes son las más importantes de 
e te  sitio; en ellas, se observan figuras humanas en movimiento, 
glifos catendáncos y antraponlmicos Inicialmente se supuso que 
representaban a personas bailando, pero hoy se sabe que conme
moran las victorias militares de Monte Albán sobre otras ciudades

Arte funerario en Monte Albán
Los zapotecas manifestaron un Intenso culto a los muertos. 
Los cadáveres de personas importantes solían depositarse 
dentro de cámaras sem ¡subterráneas con escaleras de acceso.

Monte Aitón.
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Danzamos ¿apotecas. M oife Aitón

an tecám ara fo rm a d a  p o r g randes losas de p iedra y  paredes 

decoradas co n  p in tu ras a l fresco, en  las qu e  se co locaban  

ofrendas y  que después se se llaban con  bóvedas planas o  

triangu la res . La tu m b a  104 se d is tin g u e  p o r sus paredes e s tu 

cadas y  sus p in tu ras  m urales a l te m p le , d in te les, jam bas con 

relieves y  o frend as  funera rias de b a rro ; la s iete, po r e l teso ro  

q je  se d e scub rió  e n  ella.

Las urnas funerarias de cerám ica evo luc ionaron  a lo  largo 

del tiem po, y  en el preclásico se h ic ieron a m ano; eran fu n c io 

nales y se decoraban co n  figuras an tropom orfas  de in fluencia  

o lm eca. E n e l pe riodo  clásico, la co locac ión  d e  la  fig u ra  hum ana 

e lim inó  su func iona lid ad  y  su p roducción se h izo  e n  serie. Fue

ron com unes en ellas las representaciones de  jaguares y m urc ié 

lagos, anim ales to té m ko s  re lacionados c o n  P itao C osobi (dios 

del maíz) y co n  C o c í jo  (dios d é la  lluvia). Estas se co locaban en el 

n icho  s ituado  en e l in te rio r de las cám aras funerarias

Culturas del sudeste de México

Mayas

La esplendorosa civilización m aya in ic ió  su desarro llo  cultural 

aproxim adam ente 2 0 0 0  años a C ., en un te rr ito r io  de casi 40 0  

m il km ’  en  el sudeste m exicano y  pa rte  de Centroam énca F.sta 

ov iltzaóón  c o n tó  con  grandes observadores del c ie lo  y la na tu 

raleza, de inventores y  descubridores, poderosos guerreros, asi 

com o con grandes constructores y  artistas La época de m áxim o 

desarrollo cu ltu ra l, llam ada Clásica, ocu rrió  entre el 30 0  y e l 90 0  

d C .,  y  du ran te  ella alcanzaron la consolidación y perfecoona- 

m e n to  de sus creaciones materiales, intelectuales y artísticas

Arquitectura
Fueron constructo res de m agníficos recin tos c ív ico-cerem onia

les o rien tados po r p rinc ip ios re lig iosos y  cosm ogónicos. A lgunas 

características propias de t e  ed ific ios mayas son su construc

c ió n  sobre p la ta form as o  basam entos altos, am plios  espacios 

ab ie rtos en su intenor, en d o n d e  se realizaban las celebraciones 

rituales, y  la bóveda “ m aya", que se creaba al ir acercando hi

ladas de p iedra de t e  m uros laterales hasta que en la pa rte  

superio r sólo quedaba un c o r to  e sp a co  que se cerraba co n  una 

pequeña plancha de  p iedra

Sus construcciones m arraron modalidades especiales con  el 

"a r to  fa b o " , bóveda maya, cresterías, estelas y  altares. Asim ismo, 

la p in tura  mural se integraba a la arquitectura m onum enta l com o 

en Palenque. Uxmal, Tikal, Quinqué, la jin . Copán, en tre  otros

Los materiales de construcc ión van desde la p iedra caliza, 

arenisca, m árm ol y madera com o la caoba y  e l zapote po r ser muy 

resistentes a t e  ataques de las term itas y  abundantes en la reglón

Se distinguen tres estilos arquitectónicos del centro y  no rte  de 

Y ucatán ap rox im a dam en te  e n  6 0 0 -1 0 0 0  d  C , e n  e l tras lape  

de  los periodos clásico y  posclásico- Rto Bec, Cheenes y  Puuc 

El p ropós ito  de l estilo  rio  Bec d e jó  de  ser de  carácter re lig ioso, 

para ad op ta r una in tenc ión  h ís tó rico-conm em ora tiva  El estilo  

cheenes se caracterizó por la  ausencia de to rres y  las construc

ciones bajas. Por su pa rte , en e l es tilo  Puuc fu e ro n  com unes t e  

portales fron ta les  rodeados de m andíbulas d e  serpientes y las 

fachadas com p le tam en te  recubiertas de espirales y o tros  ador

nos ta llados de manera exuberante

Copán
C opán  fu e  ce n tro  ce rem on ia l-gubernam enta l y p u n to  de  reu

n ió n  para la ce leb rac ión  d e  congresos d e  t e  as trónom os de 

la a n tig u a  c iv ilizac ión  maya ub icado en Honduras, cerca de la 

fro n te ra  co n  G uatem ala.

la  c iudad  desarro lló  su estilo  escu ltó rico  de  bu ho  redon

d o  Se caracteriza por la estructu ra  en  fo rm a  de  “ 1“  para la 

construcc ión  d e l ju e g o  de pe lo ta  M ism o qu e  era de carácter 

re lig ioso y  m uy practicado por los mayas, en do nde  el ganador 

era sacrificado en h o n o r a los dioses.

A iw  travo en Eludían iua
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Palenque
Palenque es la ciudad maya ubicada en 
Chtapas y se distingue por su alto nivel 
arquitectónico y escultórico.

Durante el gobierno de Pakal se cons- 
tuyó la mayoría de los palacios y templos 
teniendo como conjunto central El Palacio 
A su muerte, su hijo K'inich Kan le suce
dió y continuó las obras arquitectónicas y 
escultóricas que habla iniciado su padre, 
además de terminar la construcción de la 
famosa tumba de Pakal el Grande

El Templo de las Inscripciones al
berga tres tableros grabados con inscrip
ciones jeroglificas que describen la his
toria de la dinastía y los hechos de Pakal 
el Grande, el cual cuenta con su cripta 
funeraria en el interior. Tanto el sarcófa
go, la losa y los muros de la cripta están 
decorados con bajorrelieves con pasajes 
de su muerte, su descenso al inframundo 
donde toma la identidad de uno de los 
dos gemelos del Popal Vuh y asi, pudo 
derrotar a los señores del inframundo y 
alcanzar la inmortalidad

Bonampak
La selva lacandona de Chiapas resguar
da la ciudad de Bonampak, que significa 
"Muros pintados", misma que está deco
rada con sus pinturas realizadas al fresco 
de cal y que son de carácter realista, pues 
en cada escena de la Gran Plaza y la Acró

polis, que alberga el Templo de los Frescos, 
se representan escenas de la guerra, sacri
ficios y celebración maya Estas se centran 
en la figura humana y su composición se 
desarrolla en forma de rege tras en espa
cios horizontales delimitados por líneas 
que ubican la escena en su contexto

En la acrópolis pueden observarse 
grandes terrazas y edificios de función 
político-religiosa y que dan cuenta de la 
gran potencia militar que fue esta oudad 
Además, encontramos dos estelas con

1 Oí portancBnsarxn do Palenque s jn  úneos, 
drferoitei do o a  Iquier otro objeto del resto de 
Mtnoatnérica 

representaciones del gobernante Chaan 
Muan II realizando un autosacnfido, lo 
cual era común para los gobernantes 
mayas que debían ofrecerlos a ios dioses 
sacándose sangre por medio de perfora
ciones en las orejas, genitales y lengua.

Tikal
Tikai "Lugar de las voces" o  "Lugar de 
las lenguas" en maya, es la ciudad más 
grande del periodo clásico y se localiza 
en Petén, Guatemala

La acrópolis central fue su centro ad
ministrativo conformado por residencias, 
estelas, piedras talladas, el palacio y sets 
templos piramidales con relieves en d.n- 
teles grabados y tallados en madera de 
chicozapote que cubren los vados de su 
entrada: Templo del Gran Jaguar o Tem
plo Principal, Templo de las Máscaras o 
Pirámide de La Luna, Templo del Gran Sa
cerdote, Templo de la Serpiente Bicéfala, 
Templo de las Inscripciones

La característica arquitectónica de 
esta oudad maya es el uso de la bóveda 
de piedras saledizas conocido como el 
arco maya.

Escultura
La escultura maya estuvo destinada al es
pacio público y rituales, empleando los 
materiales de roca calua con bajorrelie
ves bajo un estilo realista
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Los temas prinopales fueron los reyes, nobles y sacerdotes 
acompañados de escritura jeroglifica (nombres, títulos y hazañas 
d?l personaje) Su canon de belleza respeta los pies de perfil y uno 
tras otro decorados con tocados realizados en oro o policromados

Destacan sus estelas que son monolitos de piedra con tex
tos grabados a través de los jeroglíficos que nos permiten ir 
descubriendo el maravilloso mundo de este gran imperio maya

Seguramente la escultura más relacionada con la cultura 
maya tolteca es el Chac-Mol. o 'Garra Roja', de Chichén Itzá, 
perteneciente al posclásico temprano (900-1250 d C ), en la 
que se esculpió a un mensajero entre los hombres y los dioses, 
llevando ofrendas; en ella, además, se evidencian los rasgos de 
vanas culturas mesoamencanas. Otra impresionante obra, en
tre una colosal variedad, son los porta incensarios de Palenque, 
especie de braseros en los que se quemaba incienso, sangre y 
otras ofrendas que. en promedio, medían 1 20 m de altura y 
pesaban 65 kilos; aparecieron hacia el 500 d.C y hasta 350 
años más tarde, pertenecientes al periodo clásico

Por otro lado, utilizaron el jade que. a pesar de que lo tra
bajaban sin ninguna herramienta de metal, lograban un fino aca
bado en detalles como la máscara mortuoria del gobernante de 
Palenque con ojos de pe la y obsidiana

Escritura y tallados
Los mayas desarrollaron una escritura propia y compleja, picto
gráfica y fonética, pues no importaba el símbolo sino su soni
do Se grababa o pintaba en estelas (monumentos de piedra), 
altares (piedras circulares asociadas a estelas), dinteles (piedra 
sobre puertas), paredes, escaleras y tronos, cerámica, objetos 
de adorno personal (orejeras y placas de jade), códices e incluso 
en el cuerpo. Inicialmente, se le llamó "jeroglífica” en compa
ración con la egipcia El trabajo más importante de descifra

miento de la escritura maya lo iniciaron el lingüista ucraniano 
Yun Knocosov y Tatiana Proskounakoff a mediados del siglo xx

Pintura
La pintura mural de los mayas se destacó por su belleza y por ser 
una valiosa fuente para conocer más de su compleja cultura, por 
su estilo narrativo Las pinturas de Bonampak, Chiapas, son las 
más famosas debido al extraordinario estado de conservación, 
aunque no son las únicas Se cree que las ciudades mayas, en 
las que predomina eí tono de piedra desnuda, debieron estar 
totalmente pintadas A pesar de que tienden a deteriorarse con 
facilidad, se conservan ejemplos prácticamente de todas las épo
cas en distintas regiones.

Se empleó para decorar libros, vasijas y construcciones que 
van desde la mural a la de códices y vasijas bajo las categorías 
de doses y sus símbolos, rituales, augural e histórico.

I a figura humana se plasmaba bajo un trazo realsta donde 
se refleja el papel que desempeña en la sociedad y que nos 
permite conocer el contexto de la obra que se marcan en la 
linea temática de acontecimientos bélicos, ceremonias rituales, 
esquemas genealógicos, incursiones punitivas, estilo narrativo 
en escenas del poder de los gobernantes deificados, ei árbol 
sagrado, el inframundo acuático y el culto a sus antepasados

Técnicamente, no lograron el manejo de la perspectiva, pero 
alcanzaron la ‘ vida y movimiento" gracias al dinámico fluir de la 
linea y la combinación de ejes verticales, horizontales y diagonales

Cerámica
Además del periodo dásko, una de las etapas más importantes 
en lo que a cerámica y alfarería se refiere fue la del posciásico 
temprano (1250 d C.), cuando llegaron la metalurgia y el tra-

MjraitK de Bonompok
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bajo de mosaico con turquesa; desaparecie
ron ias notables figurillas antropomorfas y 
zoomorfas, asi como la apreciada cerámica 
policroma de la época clásica En el pos das ico 
tardío (1517 d.C.) las urnas antropomorfas se 
fabricaban en sene. Cieno es que ninguna otra 
cultura pudo superar a la maya en cuanto al 
pulimento de las superficies, el uso de una am
plia gama de colores y el magnifico acabado

Culturas de los
Volcanes

Vang maya 
Se les denomina asi a los pueblos que habi
taban las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztacclhuatl y 
sus alrededores ,y que tuvieron un profundo culto ai dios del 
agua conocido en el Altiplano central como Tláloc. La cerámica 
de "Los Volcanes" fue dada a conocer por el francés Désiré 
Charnay y se caracteriza por la representación de Tláloc en los 
cuerpos de las vasijas pintadas con policromía y bellas formas 
geométricas.

Cholula

Su estratégica posición la convirtió en uno de ios centros más 
destacados del Altiplano Central, punto estratégico para el co
mercio debido a la gran cantidad de peregrinos que por moti
vos religiosos visitaban la ciudad.

a? los Chapulines. Detallo Cholula

Arquitectura
Fue en este sitio en donde se construyó la 

pirámide de mayor basamento en el mun
do, 450 m por lado Su construcción se reali

zó en varias etapas, iniciándose alrededor del 
3000 a C., y tardó 1400 artos en terminarse 
En su interior, permanecen los vestigios de las 
pirámides superpuestas construidas a lo largo 
de seis siglos así como ocho kilómetros de tú
neles, de los cuales sólo una parte puede re
correrse.

Pintura
El M ural de los Chapulines, localizado a un 
costado de la pirámide, utiliza colores com o el

rojo, el negro y el amarillo, aplicados en técnica al temple 
sobre estuco.

Culturas del Altiplano 
Central en el posclásico

Toltecas

Después de que Teotihuacan llegara al Fin de su esplendor (año 
650 d.C .), surgieron grandes entidades independientes como 
Tula, Xochicalco, Cacaxtla-Xochitecatl, Teotenango, la cultura 
de los Volcanes y Cholula, entre muchas más.

Tula

Fue la capital del imperio tolteca. Ha sido considerada como 
la ciudad tolteca más importante, por ser la ciudad sagrada 
de Cé Acar/(significa 1 carta, Topiltzin "nuestro principe" 
Quetzalcóatl), el principal rey del periodo posclásico tempra
no (850-1250 d.C.) Floreció entre el arto 900 y el 1200 d.C.; 
cuando alcanzó su máximo esplendor, su extensión aproxi
mada era de 16 km* y contaba con 80 m il habitantes. Los 
toltecas destacaron por sus habilidades artísticas y su espíritu 
oreativo.

Arquitectura
La arquitectura tolteca propuso elementos novedosos llamados 
"espacios abiertos", que consistían en una serie de columnas 
dispuestas al frente de las entradas principales de los edificios 
y que contribuían a formar pasillos. Destacan los vestigios de 
construcciones que tuvieron un profundo simbolismo religio
so como el Palacio Quemado, el Altar central, el Templo de 
Tlahutzcalpantecutl) y los juegos de pelota
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Su arqu itec tu ra  buscaba efectos de 

corativos y soluciones constructivas rápi

das. Siendo una de sus principales apor- 

taoones e l uso de los pilares y  colum nas 

diseñados en fo rm a  de serp iente  y repre

sentaciones alusivas a sacrificios co m o  

freos d e  jaguares y  águilas que devoran  

corazones o  calaveras em erg iendo  de  las 

fauces de la serpiente.

El tema predom inante en estas ma- 

nfestactenes era e l bélico con  los abantes 

(guerreras de Tula) qu e  soportaban los te 

chos de los tem plos y las esculturas exentas

Escultura
Los to lte ca s  so lía n  in te g ra r escu ltu ras 

a sus c o n ju n to s  a rq u ite c tó n ico s . U n o  

de los a tra c tivo s  pn nc ipa le s  d e  esta 

zona son los fam osos A tla n te s , qu e  

m ide n  4  8  m  de  a ltu ra , fu e ro n  lab rados 

en p ied ra  basá ltica  y  se cree qu e  sos

tuv ie ron  e l te ch o  de l a d o ra to r io  d e d i

cad o  a Q u e tza lcó a tl, en  su advocac ión  

de T la h u tzca lp a n te cu h tli, p o r lo  q u e  se 

piensa que s im b o liza b a n  a su e jé rc ito  

O tras  obras escu ltó ricas  re levantes son  

el M u ro  de las se rp ien tes  o  co a te p a n tli 

y  e l n o m p a n tli.

Cacaxtle
Este s itio  arqueológico fue  hallado en 

1975. Localizado en la planicie poblano- 

daxcalteca y dom inando  un  am plio  paisaje 

lacustre de fértiles suelos, ocupó una posi

ción estratégica entre e l A ltip lano  central y 

la costa de l G o lfo  de M éxico, su apogeo se 

produjo  entre el año 60 0  y 75 0  d.C . Se tra 

ta de  un  com ple jo  arqueológico in tegrado 

por un  co n ju n to  de  habitaciones alrededor 

de un  pa tio  Por su g ran realismo y  colori

do. destacan los extraordinarios murales al 

fresco que representan episodios de guerra 

y  su m itificación.

Xochitécatl

Se tra ta  de un ce n tro  cív ico cerem on ia l 

ub icado en el ce rro  X ochitécatl, ai Este

Guerrero pájatu an los rrualas da Camilla

de la zona arqueo lóg ica  de Cacaxtla, en 

do nde  es posib le observar los vestig ios 

a rqu itec tón icos de  un a  g ra n  p laza c e n 

tra l con  basamentos en desniveles, la p i

rám ide de  las Flores y un  a m p lio  sesterna 

de en terram ien tos, e n  donde se encon

tra ro n  deidades fem eninas y  numerosas 

o frendas a la fe rtilid a d

Xochicalco
Su nom bre  sign ifica  “ Lugar de la casa de 

las f lo re s ',  ce n tro  cerem on ia l em plaza

do  en e l a c tu a l estado de Moretes; su 

esp lendor llegó  tras la decadencia te o ti-  

huacana. c iudad q u e  le som e tió  du ran te  

el pe riodo  clásico. Se e rig ió  sobre la cús

pide de vanos cerros qu e  se m od ifica ron  

para ta l p ropós ito ; sus pnncipales carac

terísticas arqu itectón icas son: su estruc

tu ra c ió n  m ism a, basada en u n  sistema 

de terrazas, e l observatorio , fam oso  por 

los e fectos d e  transparencia, qu e  en su 

in te rior y  ba jo  la  luz del rayo de l Sol. crea 

sobre e l cue rpo  du ran te  el equ inoccio ; 

tres estelas esculpidas que representan a 

O u e tza kó a tl; las pirám ides, los palacios; 

los temascales; tres juegos d e  pe lo ta  y 

una excepcional fila  de  altares circulares.

En este c o n ju n to  destaca e l te m p lo  de 

Venus, d o n d e  se m an ifies ta  la reun ión  

de astrónom os de  distintas regañe s  para 

u n  ajuste al ca lendario  m esoam encano.

Mexicas
En las cédulas d e  sala del m useo de l n a h . 

se lee que. a p a rtir del 1300, después del 

abando no  d e  Túla. los pueblos qu e  se 

hab lan  asentado e n  el A ltip la n o  C entral:

(m uestran] un  flo rec im ien to  p o líti

co  y cuhura l, se p roducen  e n to n 

ces num erosos testim on ios d e  un 

idea l pan-m esoam encano, in tegrado 

esencialmente por m itos, deidades y 

cu ltos re lig iosos com unes Los diver

sos señoríos qu e  se con so lida ron  en 

aque l tiem po  buscaron su iden tidad  

a través de  estilos artísticos cuyo  

lenguaje  visual les d ie ra  un recono

c im ie n to  com u n ita r io  Este proceso 

se in ició c o n  e l p re d o m in io  de Cul- 

huacán y  Tenayuca, al cua l seguirla 

u n a  sucesión de grupos conocidos 

e n  las crónicas históricas co m o  de 

habla  náhua tl o  't r ib u s  nahuatla - 

cas ’ , cu yo  o rig en  se d io  e n  el m ítico  

A z tlá n -C h ro m o z to c . se tra taba  de 

xoch im ikas , tlahuicas, tlaxcaltecas, 

huexotzincas, te  panetas y  acolhuas. 

y  los m atlatzincas q u e  hablaban o tra  

leng ua  ( . . . ] .

lo  característico  de tales tribus fu e  un  es

p ír itu  be ligeran te  asociado con ideas re li

giosas que jus tificó  su ac tiv idad  guerrera, 

la  cap tura  de prisioneros y los sacrificios 

hum anos, tem as principales de l a rte  qu e  

se p ro d u jo  en ese co n tex to  d e n tro  del 

cua l p redom ina ron  im pera tivam ente  los 

mexicas, aztecas o  tenochcas

Los mexicas fun d a ro n  su c iudad  en 

M éxico-Tenochtrtián, e n  el año 1325 

log rand o  im poner, m e d ian te  guerras y 

alianzas, sirs ideales políticos, adm in is tra 

tivos, m ilitares y  relig iosos.
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El Templo Mayor

Arquitectura
Tras la larga travesía emprendida desde 
Aztlán (1111 d.C.) y dirigida por Huitzi
lopochtli, los mexicas llegaron al lugar 
indicado, un islote ubicado aJ Occiden
te del Lago de Texcoco donde un águila 
devoraba a una serpiente, y fundaron su 
centro con la pirámide de Coatepec (hoy 
Templo Mayor), de la que partieron los 
cuatro rumbos del universo y que dividie
ron a la ciudad en cuatro barrios.

A partir del año 1430, cuando logra
ron su independencia de Azcapotzalco, 
a Coatepec (casa de Huitzilopochtli y de 
Tláloc y centro absoluto de la vida reli
giosa y de tos principales asuntos políti
cos, económicos y militares, fuertemente 
vinculados a su cosmogonía) le fueron 
superponiendo en distintas etapas otras 
pirámides que a la llegada de los espa
ñoles fueron siete. Las superposiciones 
obedecieron al deseo de alabar a sus dio
ses y fueron resolviendo con su cada vez 
mayor altura el problema d» las inunda- 
oones y los hundimientos en el fangoso 
terreno. Cabe señalar que el recinto estu
vo delimitado del resto del emporio por 
una plataforma con escalinatas

Para resolver el problema de cons
truir en un terreno tan inestable recurrie
ron a una cimentación de estacas de 5 
m por 10 cm de diámetro colocadas con 
una mezcla de tezontle y cimentante.

Además del gran templo. Tenochtitian 
contó con un embarcadero, producto 
de una ingeniosa tecnología, y con tres 
calzadas que conectaban la urbe con tie
rra firme: la calzada de Iztapalapa hacia 
el Sur, Tacuba al Poniente y Tepeyac al 
Norte

En torno de Coatepec y rodeando 
a una lujosa plaza, fueron construidos 
numerosos temp tos menores como el de 
Ehécatl-QuetzalcóatJ. el |uego de pelo
ta (ambos bajo la Catedral de México), 
y otros donde se adoraron dioses propios 
o en donde se creía que vivían los doses 

de tos pueblos conquistados (como pa
sioneros del gran dios Huitzilopochtli); 
otras edificaciones más, sirvieron para 
dar instrucción a los nobles y a los sacer
dotes; para las mujeres habla una casa de 
canto Los edificios dedicados a deidades 
y tos palacios se decoraban con pinturas 
murales de gran cotorxto en los que tos 
temas predominantes fueron de carácter 
ritual, en especial tos relacionados con la 
guerra

Además, contaban con un sistema 
hidráulico avanzado con canales, presas, 
diques, depósitos pluviales y chinampas

Escultura
La escultura mewca fue de carácter monu
mental elaborada en piedra o cerámica, 
llena de detalles decorativos que atienden 
a la temática mitológica, a sus dioses hu
manizados con atributos o a simbolismos 
de los animales divinos como la serpiente, 
el águila y sus guerreros.

La Piedra del Sol es el monumento 
escultórico mexca más conocido. Se des
cubrió en 1790. Se trata de un gran altar 
de sacrificio gladiatorio o temalácatl. En 
su diseño se reconoce d  rostro de Xiu- 
htecuhtli. Carlos Navarrete y Doris He- 
yden señalan que lo más viable es que se 
trate de Tlaltecuhtli, divinidad de la tierra 

Maro de loxdiutlan techo ixx Hernán Corté!

emergiendo del agujero de la berra, su
jetando un par de corazones humanos y 
mostrando su lengua convertida en cu
chillo de sacrificios. Está rodeado de los 
cuatro soles o edades anteriores al Quin
to  Sol, y a la vez aparece la secuencia de 
los 20 signos de los días

la  Coatlicue es un monolito de gran 
importancia en el arte mexíca que repre
senta a la diosa madre, la diosa de la vida 
y la muerte en la Tierra: una mujer con 
una falda de serpientes, que es lo que 
significa su nombre, y un collar que exhi
be corazones humanos.

Otra importante obra escultórica es 
la gran piedra redonda en la que fue es
culpida Coyolxauhqu (la diosa Luna) cu
yas extremidades y cabeza se encuentran 
separados del cuerpo El mito explica que 
era la hija mayor de Coatlicue (quien w la  
sola en el cerro de Coatepec) y que al sa
ber que su madre iba a dar a luz a su her
mano (engendrado por una pluma que 
cayó del cielo) encolerizada quiso matar 
a su madre con la aytxJa de sus hermanos 
(las estrellas o tos Tzenzohurznahuas, esto 
es. tos 400 surianos, después convertidos 
en estrellas para gobernar de noche junto 
con la Coyotxauhqui, lo cual es su castigo 
por intentar asesinar al hijo del Sol), pero, 
al momento de intentarlo, una serpiente

www.FreeLibros.me



UNIDAD II
EL ARTE PREHISTÓRICOY ANTIGUO

Calendar» a flea

que obedecía los mandatos del dios rec*n naodo, desmembró a 
Coyolxahqui y la arrojó por una ladera. Desde entonces, Hurta- 
lopochtlt se convirtió en el prlnopal dios de los mexicas

Arte plumario
Una de las grandes aportaciones de la cultura mexca fue el arte 
plumario que se mantuvo en la Nueva Esparta gracias al sincre
tismo cultural y religioso tras la llegada de los evangelízadores 
franciscanos y agustinos, pues esta técnica se empleó en algunas 

manifestaciones religiosas, ademas, para escudos nobiliarios.
Los artesanos amantecas eran los encargados de elaborar 

el arte plumario en sus diferentes tipologías: tocados, brazale
tes, instrumentos musicales con engarces de plumas, penachos 
y uniformes de guerreros.

Para los mexicas las plumas significaban la sabiduría del ser 
humano, el valor y el respeto para su pueblo.

Las plumas que más se empleaban eran las de los colibríes, 
tucanes, guacamayas, quetzales y pericos

El arte prehispánico. Área andina

Periodo lítico (12000-5000 a.C.)
Hacia el año 5000 a.C., cuando los habitantes andinos iniciaron 
las primeras prácticas agrícolas con la siembra de qumua, cala
bazas y frijol, en las márgenes de los ríos y los valles interandinos 
y costeños y domesticaron a la llama y al cuy, también desarrolla
ron el arte de pintar en grutas y cuevas. El Instituto Nacional de 
Cultura de Perú, inventarió 97 sitios con pinturas rupestres y 137 
con petroglifos, representaciones prehistóricas gráficas grabadas 
en rocas o piedras, y que no deben confundirse con las picto
grafías, que son imágenes dibujadas o pintadas en roca, si bien 
ambos pertenecen a la categoría del arte rupestre

Periodo precerámico 
(5000-2000 a.C.)

En la última década del siglo xx, fueron descubiertos, en el valle 
de Supe, en la Ciudad Sagrada de Caral. a 200 km al Norte de 

la ciudad de Lima, los vestigios arquitectónicos más antiguos de 
América, y que han resultado, mediante la datactón con radio- 
carbono, contemporáneos a los de las grandes culturas de Me
sopotamia, China, India y Egipto. Este hallazgo cambió varias 
concepciones sobre el surgimiento de las antiguas civilizaciones 
del Perú Importantes edificaciones de este periodo son la pirá
mide de La Galgata y el Templo de Huancoto, ambos en Ancash 
y el complejo arquitectónico de Piruro en Huanuco, entre otros.

Periodo inicial (2000-500 a.C.)

Arquitectura y relieve
En este periodo, surgieron centros ceremoniales que se constru
yeron con un patrón arquitectónico similar; entre ellos, el cen
tro ceremonial de Kotosh. famoso por el Templo de las Manos 
Cruzadas, recinto en cuyo interior y bajo sus nichos se hallan 
relieves de antebrazos y manos cruzados.
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En este periodo fue construido Cumbeyo, que abarca 
25000 nV, y en donde sobresalen tres sitios. el Santuario, es 
una obra escultórica con forma de cabeza humana, cuya boca 
es una gruta de 3.5 m de diámetro en cuyo interior se observan 
figuras geométricas en bajorrelieve (formas geométricas, cruces, 
signos octagonales, espirales, grecas e infinidad de combinacio
nes), se cree que fue sepulcro de un personaje importante; las 
Cuevas, que contienen petroghfos con motivos antropomorfos, 
probablemente en ese lugar se efectuaron sacrificios humanos; y 
el Acueducto, que quizá se construyó con fines religiosos y ce
remoniales, ya que Cajamares cuenta con agua en abundancia, es 
una maravillosa obra de ingeniería hidráulica que se extiende 
atravesando un paisaje a fo largo de 9 km En su diseño se ocu
paron grecas y ángulos rectos con el fin de disminuir la velocidad 
de las aguas y evitar la erosión del terreno

Periodo formativo. Horizonte 
temprano (500-200 a.C.)

En este periodo se establecen estructuras sociales y estatales. El 
poder de estas organizaciones se manifestó en la construcción 
de grandes centros ceremoniales a lo largo de la costa de Perú, 
característicos por su forma en U y plazas de amplias extensiones 
Sobresale la cultura de Chavin, resultado de la coincidencia de 
componentes tradicionales provenientes de la costa y la sierra 
del norte de Perú y cuyos habitantes trabajaron extraordinaria
mente la ptedra. con la que hicieron monumentales edificios 
como El Castillo, esculturas como El LanzOn y reheves como la 
Estela Raimondi Sincrónicamente, a la cultura de Chavin, evo
lucionaron otras con rasgos comunes, como la Cupisnlque, en 
la costa Norte, que se distinguió por su desarrollo alfarero, similar 
al de Chavin por ser monócromo, y la cultura Paracas, famosa

Puerta del Soi. fehtenaco

por la presencia de numerosas tumbas que van de las más anti
guas con forma de botellas de pico largo hasta las necrópolis 
paracas (ciudades de muertos).

Horizonte intermedio temprano 
(200-500)

Es una etapa compleja y diversa Los vestigios arqueológica 
parecen no dar suficiente información para determinar si ya po
dría tratarse de ciudades-Estado. la  cantidad de fortificaciones, 
sitios amurallados, las representaciones artísticas de guerras y la 
violencia descubierta en los cadáveres de las tumbas, muestran 
que, además, fue una etapa bélica.

Horizonte medio (550-1000)

Las características más importantes de este horizonte son la 
existencia de la ciudad y del Estado Las dos culturas más im
portantes fueron Huarl y Tiahuanaco.

Tiahuanaco, que ha sido considerada 'la  joya del lago Titi
caca'. fue un centro ceremonial en el que estuvieron presentes 
elementos arquitectónicos como pirámides, patios hundidos, 
canales y caminos; allí, entre los años 100 a.C. y 500 d C., fue 
construida la Puerta del Sol. gran piedra de andesita (2.72 m de 
altura por 4 m de largo), en cuyo centro del dintel se esculpió 
un importante detalle iconográfico: el Dios de los Báculos, de 
cuya cabeza salen rayos que representan al Sol; rodeando a esta 
figura hay tres hileras de seres alados que portan un báculo, la 
superior e inferior tienen cabezas humanas, y la hilera de en 
medio, son cabezas ave Quizá tuvo un uso agrícola y los perso
najes representan los meses del año.

Próximos a la Puerta del Sol. están el Monolito Fraile y el 
Monolito Ponce En su cerámica destacaron con su decoración 
del cóndor, el puma y la geometría

Horizonte tardío (1000-1450) 
Época de los grandes reinos incas

Esta época corresponde a la expansión del estado imperial inca 
d cual desarrolló una arquitectura ejemplificada en las ciudades 
de Cuzco y Machu Picchu

Cuzco

Fue capital del Imperio Inca y en él se encontraban importantes 
edificios que fueron modificados a la llegada de los españoles Se
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conservan restos del Concancha o Templo del Sol, edifi
cación cuyas paredes estaban recubiertas por láminas 
de oro y plata

Muy cerca de esta ciudad se localiza la fortaleza 
de Sacsayhuaman que destaca por sus muros me- 
galfocos, ejemplo de la arquitectura inca

Machu Picchu

Aún se desconoce si esta maravillosa oudadela, 
que se extiende sobre una superficie de 325 km J 
a 2450 m.s n m , fue fortaleza, palacio, refugio 
secreto, santuario u observatorio Se ha pensado 
en ella como fortaleza por su ubicación inexpug
nable. como refugio secreto que sólo el inca y sus 
habitantes conocían, u observatorio. pero la ma
yoría le da la categoría de santuario de vírgenes 
Un hecho que apoya esta idea fue el hallazgo de 
173 cadáveres, de los cuales 150 eran de mujeres 
y 23 niños y hombres poco corpulentos, o tro  as
pecto que la refuerza es la presencia de elementos Monolito faite 
naturales que formaron parte de la cosmovisión 
andina: montañas, grandes rocas, grutas y manan
tiales. En los cerros que rodean Machu Picchu permanecen 
los vestigios de edificios y templos, lo que permite afirmar 
que la ciudad se extendió por una superficie mucho más am- 
piia de la que hoy se visita, y lo  que se ve es la parte noble 
reservada a los templos, palacios y almacenes donde sacer
dotes, vírgenes y gobernantes tenían sus residencias.

Todas las edificaciones de Machu Picchu tienen un estilo 
propio: construcciones con muros de piedra angular pulida en 
forma regular, empalmes perfectos entre los bloques de piedra 
como el que muestra el Templo Principal, talud con leve inclinación

htochu Pcriu

que permite a la base sobresalir ligeramente, vanos 
invariablemente trapezoidales y nichos esculpidos In- 
terconectando a la oudadela están las escalinatas que 
pueden ser de pocos escalones y estar esculpidas en un 
solo bloque de piedra o tener más de cien peldaños En 
toda la zona abundan las paceñas, que son fuentes de 

agua labradas en piedra e interconectadas por cana
les y desagües, y los estanques. Algunas de las cons
trucciones más sobresalientes son- la Tumba Real, el 
Templo del Sol. el Torreón, la Mansión Sacerdotal, el 
Templo de las Tres Ventanas, el Templo Central y el 
Intihuatana o reloj solar

Cultura condorhuasi
Ubicada en lo que hoy es Catamarca, en Argentina, 
en el periodo temprano, floreció la cultura condor
huasi. la cual destacó por sus esculturas en piedra con 
tallados finos y detallistas. Entre las formas más carac
terísticas destacan los suplicantes por su extraña posi
ción, que son figuras humanas que mezclan elementos 
realistas y fantásticos

Asimismo, son interesantes los morteros o fuentes votivas de 
tipo antropomorfo, que en ocasiones presentan colmillos y patas 
de felino. Con piedra pulida, los condorhuarsi elaboraban más
caras, pipas y cuentas de collar hechas en iapizlázuli o turquesa 
Su cerámica era policroma, de superficie externa pulida de color 
rojizo sobre la cual se realizaban motivos geométricos en negro 
y blanco. Las formas son diversas y sobresalen figuras humanas 
sentadas o ‘ gateando” , vasijas de cuerpo alargado y cuello es
belto que hacia la base tienen boca y pico 
en relieve de apariencia ornitormorfa 
(forma de pájaro). Este tipo parece ser 
exclusivamente ritual, pues se halla 
sólo en las tumbas Fabricaron instru
mentos musicales en cerámica.

Cultura chibcha 
o muisca
Es de las culturas más representativas 
de la época prehtspánica en la actual 
C o lo m b ia  Sus habitantes practica
ron una escultura glíptica o arte de 
grabar en piedras finas y trabajaron ei 
el arte de repujar oro Modelaron a los 
humanos en barro y a los dioses en oro. ©  naitica- te
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CAPITULO 10
El arte prehelénico del Mediterráneo oriental 

y occidental: arte egeo o minoico-micénico

Arte egeo 
o minoico- 
micénico

Arquitectura

Pintura cretense

Máscara do Agamenón | IS O  1500 a  C ).
Máscara mortuoria nomtrada orrónoamontó 

por su óescuoridor. pues os anterior o la ópoca 
de! rny Agamenón lea 1250 1700 a.C I Museo 

de A n ju itecurj Macona! de Atenas
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La isla de Creta sirvió de inspiración de las zonas occidentales más próximas a causa de su 
ubicación privilegiada. En todas sus manifestaciones artísticas encontramos un mundo de 
formas naturales y colores, en contraste con la decoración geométrica cerrada. La vida 
de los cretenses está orientada por un sentido de libertad que anuncia el esplendor griego.

300 2600 Mnoim antquo Ea taca, «arción ta l»  c a ta ra  pmwta 
Fomaión ta  cnquoioi uudtto  an la asta «na ta  i» ta»

300-1600 Monteo msdiu fro ta n  jtaaciuc an Knot» . Faino» y Mal a
tetar ca taK o ro ta  te m a  la t e »  tala» aqu atw
tennrr.ón ta lo» paiacot per tai onw<na

■00-1450 Mooim racianw Numta pairo» an K aaon Faitns y Haga 'nada Parió cunta I 

y habitación atratada ferfama latartmiai Stab dar loro

M60 Dar nio ygc^an» a  cdaco an G a tt Exjianlnaai 0  |

M25 Drstnjcüón del Palacio da tam o»

Arte egeo o minoico-micénico

Con Creta en el mar Jónico como centro, el área de expansión 
de la ovilizaoón aeto-mioénca se extendió y abarcó Greda, en la 
zona de la Argólida del Peloponeso (Micenas y Tirinto), las islas 
del archipélago de las Cicladas (Eubea, Andros, Delos, Paros, 
Naxos), las islas de Rodas, Samos. Chios, Lesbos y. finalmente, 
las costas occidentales de Asia Menor (en especial la zona del 
He les ponto, en la colma de Htssarlik, donde se hallaba la ciudad 
de Troya, uno de los más importantes centros comerciales del 
mundo)

la  isla de Creta, centro de la cultura egea, por su situación 
privilegiada en un mar de rutas comerciales, fue el solar de una 
cultura que sirvió de inspiración a las zonas occidentales más 
próximas. Alargada y de costas muy recortadas, es la mayor 
de las islas del archipiélago griego Knossos, la principal ciudad 
antigua, fue residencia del Minos o rey cretense

Las ciudades aetenses estaban agrupadas en una fede
ración y se reglan por leyes dictadas por Minos que tenían un 
oerto carácter igualitario. Los aetenses se dedicaron sobre todo 
al comeróo, siendo los intermediarios de las transacciones de 
productos entre los países del Mediterráneo y los más avanza
dos navegantes de su tiempo Al parecer tuvieron relaciones co
mer oales con Egipto, pudiéndoseles considerar, quizá, como un 
puente entre la civilización egipcia y la griega

Las excavaciones a finales del siglo x« del arqueólogo ale
mán Hennch Schliemann en las ciudades de Troya, Orcómenes, 
Micenas y Tirinto. oudades rodeadas por murallas cidópeas. 
permitieron conocer el arte micénico, y las del arqueólogo in
glés Arthur Evans en Knossos, el arte aetense El arte egeo o

•’aacw do Kj x iü o i

creto-mcénico se ha considerado como el preámbulo del ane 
griego — prehelénico por antonomasia—  aunque sus relaciones 
con éste no están, sin embargo, bien dilucidadas El arte aetense 
fue la manifestación de un pueblo pacifico, comercial y aristo
crático que basaba su poderío en una talasoaacia o dominio del 
mar Por el contrario, el arte micénico fue la manifestación de 
un pueblo guerrero que necesitó la construcción de grandes y 
sólidas murallas para la defensa de las ciudades Esto ya establece 
una diferencia fundamental entre ambas artes la cretense, vn/a, 
alegre y cortesana; y la micénica, sobria, recia y guerrera.
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Creta
Posiblemente, los cretenses tuvieron un gran sentido del orden 
y de la comodidad. Sus palacios estaban bien iluminados y ven
tilados. Sus edificios públicos estaban provistos de desagües, 
agua comente, calefacción, arcaicos ascensores, y primitivos 
cuartos de baño dentro de las casas Fueron practicantes de 
todo tipo de deportes (en especial del boxeo y la lucha, del 
baile y los toros). Su forma de gobierno monárquica determinó 
un arte cortesano y aristocrático. Como en realdad no se han 
hallado en Creta estatuas de soldados y sí, en cambo, gran 
número de leyes grabadas en tabdlas de piedra, se deduce que 
estos reyes tratarían de mantenerse dentro de la legalidad no 
haciendo uso de la violencia

Creta nos muestra un cuadro de vda colorista, irrefrenable, 
alegre a pesar de su régimen social autocrátco El arte desplie
ga una concepción artística muy diferente de la de los egipcios 
y los mesopotámicos.

La trascendencia del papel que desempeñaban en la vida 
cretense las procesiones, las fiestas, los espectáculos de lucha y 
los torneos, los toros, las mujeres, y sus ademanes de coquetería, 
fue manifiesto. Los monumentos de Creta dan testimonio de la 
existencia de formas de vida señoriales, de una corte fastuosa, de 
palacios espléndidos, de ricas ciudades, de grandes latifundios. B 
elemento decorativo, el gusto por lo refinado y la virtuosidad, por 
lo delicado y gracioso, alcanza aquí su máximo exponente Unas 
formas de vida más independientes, más espontáneas y elásticas 
engendran un arte más individualista, más hbre estilísticamente y 
más amante de la naturaleza

Pero la independencia del arte cretense se explica tam
bién, de manera parcial, por la función extraordinaria mente 
importante que la ciudad y el comercio desempeñaron en la 
vida económica de la isla Existía gran variedad de comunidades 
urbanas: al lado de la capital y de las cortes, como Knossos y 
Fastos, había ciudades industriales, como Gurnia, y pequeñas 
villas de mercado como Praises Por otro lado, el hecho de que 
el comercio exterior estuviera en manos de las clases dominan
tes provocó que el espíritu inquieto y deseoso de novedades de 
los comerciantes y navegantes del Mediterráneo pudiera impo
nerse de una forma más libre que en Egipto o Babilonia

La osadía de los temas, la renuncia a la solemnidad repre
sentativa, y la preferencia por lo profano y k> episódico, por los 
motivos vivientes y dinámicos, asi como una composición más 
libre, más desembarazada y más pictórica en contraste con los 
convencionalismos compositivos del arte egipcio y mesopotá- 
mico, son característicos. Por todas partes, tanto en las escenas 
y figuras, como en la decoración ornamental de los vasos, en
contramos un mundo de formas naturales y colores, en contras
te con la decoración geométrica cerrada

Casco amanse de bronce, fn a c i (Jal agio M i aC 
Musco Metropolitano de Nueva v ork

Creta nos acerca a Occidente La imagen deja de tener una 
significación mágica Nace el artista con personalidad propia y 
se crea el placer de la contemplación artística y el sentido de 
la belleza en si misma. No obstante, el arte cretense tiene sus 
convencionalismos ant¡naturalistas y sus formas abstractas casi 
siempre descuida la perspectiva, faltan las sombras en sus pin
turas. los colores son uniformes, y la forma de la figura humana 
se pinta más estilizada que la de los animales, la  vida cretense 
está matizada por un sentido de libertad, que anuncia a Grecia

Micenas
Fue una villa que comenzó como una pequeña factoría creten
se. logró conquistar a sus anteriores conquistadores y gober
nantes y transformar, a su vez, la isla de Creta en una de sus 
colonias Por consiguiente, el arte se trasladó de la isla al con
tinente, floreciendo de muchas nuevas maneras, como en los 
trabajos en metal y en los adornos de plata y oro.

La cultura m icé ruca fue militar, guerrera y defensiva. Las 
dudadelas fueron verdaderas acrópolis. Se encontraban bien 
fortificadas, en lugares escarpados, dominando la llanura o vi
gilando un lugar de paso. Grandes murallas y torres, a base de 
gruesos bloques de piedra colocados unos sobre otros, asegu
raban la defensa. Al parecer, este pueblo vivía pendiente de la 
amenaza de invasiones norteñas que, en efecto, con el tiempo, 
acabaron con el poderío micénico

En forma cronología, la aviüzaóón egea se extiende, aproxi
madamente, desde la mitad del tercer milenio hasta mediados 
del siglo x»i a C , en que desapareció de modo inesperado

Se perdieron las huellas de cretenses y mícenos, y durante 
casi 500 años los pueblos del Mar Egeo atravesaron por un perio
ds de bruma ¿Cómo pudieron desaparecer culturas tan inmensas 
y distantes, como las de Micenas yTinnto? Existen dos teorías, una
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Información re levante__________________________________

• Durante la Edad del Bronce, en las tierras que bordean al Mediterráneo se produjeron 
orcunstancias favorables para el florecimiento de importantes núcleos culturales que 
constituirían los antecedentes del arte griego. Entre estas culturas destacaron las civi
lizaciones de las islas Cicladas, Creta y Micenas.

• Hacia el año 2600 a.C, se establecieron en la costa de la isla de Creta los primeros 
rúdeos urbanos, en los que surgieron Importantes puertos y magníficos palacios como 
los de Knossos» Festos y Hagia Triada.

• La civilización cretense reabe el nombre de avilizaaón minores, por Minos, que pudo 
ser un rey.

* Hacia el año 2200 a.C., los aqueos, un corqunto de pueblos indoeuropeo^ emigró 
haoa la peninsula balcánica; ahí fundaron núcleos urbanos de gran importancia, como 
Micenas, ciudad que da nombre a esta civilización.

• Micenas estaba rodeada por grandes muros ciclópeos; de esta muralla cabe destacar 
la Puerta de los Leones. Asimismo, son dignas de mención sus tumbas en forma circu
lar, llamadas tholoi o tholos, como la tumba de Atreo

q je  afirma que se debió a una violenta in
vasión de un pueblo enemigo, en posesión 
de armas mucho más perfectas que las de 
los defensores, y una segunda, que explica 
la desaparición de Creta y Mcenas debido 
a fuertes movimientos sísmicos o terremo
tos que acabarían aniquilando en forma 
súbita esta floreciente civilización egea

Arquitectura

En la arquitectura egea podemos consi
derar dos zonas la cretense, represen
tada sobre todo por los palacios, y la 
rnkénka, ejemplificada por el mégaron, 
bs tumbas de corredor con cúpula y las 
construcciones de murallas ciclópeas.

Arquitectura cretense
En la arquitectura cretense destacaron 
los palacios. El palacio se hallaba forma
do esüuctuf al mente por complicados 
conjuntos de construcciones rectangula
res o dependencias (almacenes, dormi
torios, salas de recepción, baños, etcé
tera) a to largo de pasillos de hasta 100 
metros de longitud, situadas de manera 
asimétrica en un com pkado laberinto 
en torno de un gran patio rectangular, 
con columnas casi siempre de madera 

pintada, sobre basas de piedra, y al que 
comunican en forma directa las grandes 
salas de recepción, con cubierta soste
nida por gruesos pilares y en las que se 
sitúa el trono. Al palacio se entraba por 
una puerta con pares de columnas y la 
Iluminación se vertía a las habitaciones 
por tragaluces, subiéndose a las diversas 
salas por escaleras interiores Los pala
cios, como todos tos edificios, están re
vestidos extenormente de estuco blanco 
o rojo, con pinturas al fresco u ornamen
tación esculpida

Al contrario de los griegos, los cre
tenses fueron poco aficionados a la si
metría, observándose esta particularidad 
no sólo en la situación de las puertas en un 
ángulo de las fachadas, sino también en 
la desordenada ubicación de las estancas 
en casas y palacios

Los elementos constructivos de 
la arquitectura cretense son el uso del 
pilar de sección cuadrada, colocado 
sobre una basa plana, retomado de 
Egipto; el empleo de la columna, pn- 
mero de madera, y que al ser pasada a 
piedra resulta más estrecha por su par
te inferior (tronco de árbol invertido), 
en ocasiones sin basa, y capitel con 
gruesa moldura convexa (equino) sobre 

el que descansa un dado o pieza cua
drada (ábaco) Sobre éste concurre el 
entablamento con el friso decorado con 
medallones separados por recuadros

Todo ello proporciona elementos 
arquitectónicos al futuro templo dórico 
griego. Los elementos comunes de tos 
palacios son tos patios rectangulares, 
grandes escaleras de acceso a los pisos 
superiores, tragaluces y el carácter arqui- 
t raba do de su arquitectura.

Arquitectura micénica
En Micenas destacó el tipo de vivienda 
llamado mégaron, que no sólo sirvió para 
reuniones de carácter c mI, sino para cele
brar ados religiosos, y que fue, en realidad, 
el germen del templo dórico gnego. El 
mégaron está formado longitudinalmente 
por una sala o cámara rectangular soste
nida por cuatro columnas y en cuyo cen
tro se halla el hogar, con salida de humo 
y entrada de aire, precedida de una an
tecámara y pórtico, y ante éste, un patio, 
en cuyo eje longitudinal se levanta un altar, 
como en el mégaron de Tmnto.

De indudable grandiosidad son tos 
tholos, o tesoros, tumbas de corredor 
formadas por un largo pasillo que, a tra
vés de un pórtico adintelado con frontón 
agudo, comuncan con una gran cámara 
circular al fondo para el culto, cubier
to por una falsa bóveda, obtenida por 
aproximación de hiladas, y otra cámara 
adyacente, más pequeña y cuadrada, 
para el cadáver. El ejemplo más impor
tante de estos enterramientos, por su

Tesoro do A m o
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m o num e n ta lid ad  y riqueza, es el llam ado  Tholos o  Tesoro de 

A ire o  c o n  la tu m b a  de A gam enón

■fado el Tholos es de sillería, su pue rta  es d e  fo rm a  lige

ram ente  trapezo ida l y sob re  su d in te l se construye  un  van o  o  

hueco en fo rm a  triangu la r o  de fa b o  arco, o b te n id o  po r aproxi

m ación de hiladas El in te rio r d e  su bóveda falsa estuvo g u a rn e 

c id o  con  rosas de metal.

Las ciudades estaban proteg idas y  fortificadas con  murallas 

ciclópeas (M icenas, T ir in to ) e n  lugares escarpados, con s tituyen 

d o  verdaderas acrópolis. Estas murallas — innecesarias en Creta 

por su carácter de  isla y  por su poderío  ta lasocratico—  servían 

para de fensa de las ciudades y  palacios y  ten ían grandes puer

tas, com o  la denom inada Puerta de los Leones, en M icenas. la 

cual es un g ran  re lieve que representa la adoración  de la co lu m 

na tronco-cón ica  inve rtida  po r do s  leones afrontados Se tra ta  

de  un m o tiv o  re lig ioso — la co lum na  co n  e l altar—  ad o ra d o  y 

esco ltado p o r dos leones, que s im bo lizan  la fue rza  qu e  protege 

a la  c iudad c o n tra  un posib le  invasor

Pintura cretense
En los palacios m ino icos, se han en co n tra d o  restos de p inturas 

murales, d o n d e  aparecen representadas escenas que refieren 

la v ida  d e  los habitantes de C re ta  Procedentes d e l Palacio de

¡S tJUfOTUQU tf. CnoíSCU

Knossos, destacan- La tau rom aqu ia , considerada co m o  la repre

sentación de  un  ritua l de fe rtilid a d  d o n d e  un  acróbata salta so 

bre un  to ro  encarrerado. También se encuen tra  e l Fresco d e  los 

delfines, qu e  rem ite  a la  v ida m arítim a c o m o  activ idad cen tra l 

del pu eb lo  y  fina lm en te , Parisién, un re tra to  do nde  una joven 

cortesana aparece p o rta n d o  la vestim enta cre tense con  e l ta lle  

de la c in tu ra  m uy m arcado.

Estas p in tu ras d e ja n  e n  c la ro  que los palacios m ino icos es

taban ricam ente  o rnam entados y  decorados con  p inturas que 
les con fe rían  m ayor a trac tivo  y esplendor. ©

LA PUERTA DE LOS LEONES

M c h m . Greda caalinaatal
1350-1300 a C Pwncoheiadcn recente

la  Puerta de los Leones constituye el acceso occidental de la muralla que 
rodeaba la dudad de Micenas. Los aqueos, a quienes se atribuye la cons
trucción de las oudades del periodo micénicq realizaron obras de fortifica- 

oór para proteger los patacos y los almacenes, lo que demuestra el estado 
de guerra latente en el que vivía la sodedad de esta época. La puerta está 

formada por cuatro grandes bloques monolíticos y sobre el dintel se ubica 

i r  tnángulo con un relieve en el que se representan dos leones acéfalos 
que apoyan sus patas sobre la base de una columna. Ocha columna resul
ta similar a la cretense, pues cuenta con un fuste cónico invertido, lo que 

dejaría en evidenoa la relación entre ambas culturas.
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Características de la 
arquitectura griega

Los órdenes griegos

Edificios 
fundamentales

H  arte  
en Grecia

Cerámica griega

Pintura

Escultura en la 
primera 

rutad del siglo v a.G

Escultura en la 
segunda 

mitad del siglo va.C

—  Estilo geométrico

—  Estrío orientalizante

Cerámica ática

Cerámica ática 
dp ’ figuras negras’

—  feriado de transición

Cerámica ática 
de "figuras ro jas'

f í  eteto <te Anticaera. 340 a  C 
lila  do Ante ¡tora o Ant<uura Gracia
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CAPÍTULO 11
El arte clásico: Grecia

Con Grecia, nacen los conceptos de canon, orden y belleza; el ser humano crea un arte para 
su propio espíritu y, más importante aún: se pone de manifiesto la existencia del pensamien
to occidental, la Filosofía. Los dioses se asumen como seres imperfectos, susceptibles de tener 
los mismos defectos que los hombres, lo cual dejó a estos últimos en libertad y condicionó un 
arte cuyas representaciones principales fueron las construcciones civiles y los templos.

fi^u áw iC kn pw ioaaca

TDiiL H U I 90 tL xe t í . ra»£ ID tí.

S0nidva£.tnpBio disco

VilltCPatxtoW M tUm  |

El arte en Grecia

Grecia se sitúa al sureste de Europa, en la extremidad de la 
península balcánica, posee una parte continental y otra insular 
formada por innumerables islas. En esta región floreció una 
civilización que presentaba características muy singulares.

En comparación con Oriente, Occidente llevó a cabo una 
auténtica revolución basada en el cultivo de la filosofía SI los 
mitos justificaban lo que la mente no llegaba a comprender, 
adomando la vida de los dioses de acontecimientos fabulosos, 
después se aplicó la razón al conocimiento del mundo exterior, 
buscando su comprensión científica Los filósofos, ávidos de 
saber, consagraron sus esfuerzos en todo aquello acerca de la 
existencia humana, de la cual no se escapa el arte.

Nació la Idea de canon, orden y belleza El nuevo hom
bre que surge en esta sociedad ya no necesita conjurar las 
fuerzas místicas por medio de representaciones más o menos 
esquemáticas, ahora puede consagrarse a si mismo y crear 
un arle para su propio espíritu. En el siglo rv a.C., las ideas de 
Platón fueron sustituidas por las de Aristóteles, reivindicando 
é valor de las sensaciones como vehículo del conocimiento 
0 arte imitó al mundo exterior donde lo bello alterna con lo 
feo y lodeforme. El equilibrio clásico dio paso al movimiento 
helenístico, y la inexpresividadal sentimiento. El hombre dejó 
de ser miembro de la colectividad que persigue la felicidad 
común para convertirse en individuo que sólo busca la suya 
propia.

Mentras en las religiones orientales la ciencia está en 
manos de la clase sacerdotal, aquí adquiere un carácter laico 
0 filósofo no está condicionado por ninguna religión que le 
obligue a justificar los hechos por la intervención de los dio
ses, sino que procura su comprensión y para ello recurre a la 
razón, que servirá para estudiar al hombre, su vida, los dioses 
y el mundo Asi. podemos decir que apwrece el pensamiento 
occidental.

Para los griegos, los dioses existen, lo impregnan todo, 
pero su religión carece de dogmas, catecismo y clero, salvo 
el oráculo; lo cual no significa que no se dé culto ni que ca
rezcan de profundas convicciones religiosas Existe un culto 
nacional que se celebra en los santuarios, allí acuden para 
honrar a los dioses los griegos de todas las polis, lo que le 
confiere un carácter nacionalista al unir a los helenos por 
encima de las particularidades políticas

Como protectores de la sociedad griega, sus dioses par
ticipan de sus mismos defectos, lo que dejó al hombre en 
gran libertad y condicionó un arte cuyas principales manifes
taciones fueron los templos y las construcciones civiles.

Información re levante____________________

El arle griego estuvo caracterizado por:

• Su carácter antropomórfico; es deor, hecho a la medida del 
hombre.

* La religión griega era politeísta y permitía al hombre vivir 
pendiente de lo natural más que de lo sobrenatural. Este 
pensamiento ha llegado a nosotros gracias a los textos de 
Hesiodo y Hornera

• B deseo de crear orden, proporción y armonía.
• la  búsqueda de la perfección técnica.
• B uso de las matemáticas para lograr todo lo anterior.
• th a  estrecha relación entre el arte y el pueblo producto de las 

reformas políticas que Bevan a la democracia.
• Greda fue conquistada por los dorios y posteriormente 

impusieron su poder los jonios. Esto dio lugar a dos de los tres 
órdenes o estilos griegos: el dórico y el jónico. El orden corintio 
se considera inventado posteriormente
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UNIDAD III
EL ARTE PREHELÉNICO, GRECIA Y ROMA

Arquitectura
La arquitectura fue para los griegos pura matemática: núme
ro, proporción y masa equilibrada. En consecuencia, crearon 
módulos que determinaron su escala y llegaron a una armonía 
tal entre las partes y los elementos arquitectóncos. que que
daron como arquetipos para el porvenir

En la realización de las obras se trabaja en equipo bajo la 
drección de un maestro. Cada uno de sus miembros debe rea
lzar su trabajo lo más perfectamente posible para la gloria del 
grupo Este gusto por el perfeccionismo se manifiesta incluso 
en el aparejo, en donde se prefiere utilizar sillería, no dema
siado grande, y uniforme del tipo  "isódom o", dispuesta en 
hiladas regulares y juntas perfectas que le confieren al muro 
un ritm o noble y bello Para lograr estabilidad en el aparejo, 
se utilizan grapas para sujetar las hiladas por dentro y clavijas 
para los sillares superpuestos, y en otras ocasiones se recurre 
al plomo líquido en la cimentación, como ocurre en el Erecteo

La arquitectura se complementa con la escultura. Se es
tablecen normas de distribución de la decoración escultórica, 
huyendo siempre del recargamiento

Si la minoría dominante en Mesopotamia precisó de una 
arquitectura monumental que simbolizara su poder sobre 
una mayoría sumisa, la griega está realizada a la medida del 
hombre, por ello, el edificio debe integrarse en el medio y 
adecuarse a la función pública que desempeña Asi, su con
cepción entra de lleno en la actividad urbanística y es arqui- 
trabada (renuncia al empleo del arco y la bóveda prefiriendo 
utilizar formas más serenas de líneas horizontales y verticales)

La linea horizontal se forma por el “ basamento o krepis’ , 
integrado por un pedestal de tres escalones, de los cuales el 
superior se llama “estilóbato" y el arquitrabe.

La linea vertical se centra en la columna Se divide en ór
denes que pueden definirse como soluciones armónicas de 
elementos tectónicos y decorativos. En principo sólo existían 
dos órdenes: dórico y jónico, manifestación de dos entidades 
culturales, dorios y jomos El primero, encamó lo fuerte y lo 
sobrio. El segundo, lo elegante y fastuoso.

Características de la arquitectura griega

• El principal material empleado es la piedra, aunque sabe
mos que las primeras construcciones del periodo arcaico 
se realizaron en madera A partir del siglo va.C., se em
pleó el mármol

• Se trata de una arquitectura arquitrabada, es decir, se basa 
en líneas horizontales y verticales Por lo  tanto, se puede 
afirmar que los griegos no emplearon el arco ni la bóveda

• Los arquitectos gregos coloreaban el exterior de los edificios.

• Una de las prioridades era la búsqueda de la armonía vi
sual. para conseguirla, los arquitectos griegos modifica
ban algunas líneas

• Curvaban el entablamento
• Inclinaban ligeramente las columnas hacia dentro.
• Ensanchaban las columnas en la zona baja, lo que se de

nomina éntasis
* Ubicaban, a los lados, columnas más anchas que el resto

Los órdenes griegos

Como ya se ha visto, los elementos más destacados de la ar
quitectura griega son las columnas, así como los frisos y fron
tones que éstas sostienen Estos elementos pueden ser de tres 
tipos que corresponden a tres órdenes o estilos: dórico, jónico 
y corintio.

Orden dórico
Se extendió por la zona del Peloponeso y Sicilia Sus colum
nas presentan las siguientes particularidades

• Carecen de basa
• Su fuste tiene acanaladuras, denominadas de aristas vivas
• El fuste se une al capitel mediante una moldura llamada 

co lla rino
• El capitel se compone de dos piezas: el equ ino y el abaco
• El arquitrabe es liso
• El friso lleva trig lifo s  y metopas que solían estar decoradas
• El fron tón constituía el remate enmarcado por una cornisa

enioWnn'ento

capiUH

tuat»

«•tílSBato 
y e«laraóbato

fronton

Ejamplottoordoiidóco.
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CAPÍTULO 11
El arte clásico: Grecia

Orden jónico
Se extend ió  por el M a r Egeo y las costas de A s ia  M e n o r 

Las columnas de este orden presentan las siguientes particu
laridades

• Poseen basa
• El fuste es más e s tiliz a d o  y presenta acanaladuras con 

estrías m ue rtas
• 0  capitel se realiza con dos v o lu ta s

• 0  arquitrabe se divide en tres fra n ja s  o  bandas.
• 0  friso posee d e co rac ión  c o rr id a
• 0  remate se construye en forma sim ilar al estilo  dórico.

Orden corintio
Las columnas del orden conntio  presentan las siguientes ca

racterísticas:

• Surgieron en el Periodo Clásico

• 0  capitel está constitu ido con base en ho jas  de acanto, 

de las que nacen unas pequeñas volutas.
• El ábaco es más c u rv o  y fin o , y e l entablam ento sigue 

el m odelo jónico, pero e n riq u e c id o  por molduras o  ele

m entos decorativos
• De época muy ta rd ía , este capitel reúne las hojas de acan

to  típicas del capitel corintio, y del jón ico repite las volutas

Ejcrnp'o de orden cumioEjemplo de «don j ó iu d .
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UNIDAD III
EL ARTE PREHELÉNICO, GRECIA Y ROMA

Edificios fundamentales

Las edificaciones más representativas de la arquitectura griega 
son el templo, el teatro y otros edificios como el tM o s , el 
santuario, el stadium, el hipódromo, el bueleuterio, el ágora 
y la stoa

B templo griego
El origen del templo griego debe buscarse en el megaron mi- 
cérwco o en las cabañas dóricas

Está formado por un pequeño edificio, generalmente rec
tangular, orientado de Este a Oeste que sirve de morada al 
dios, lo que no significa que sea un lugar santísimo que se 
profana con su visita A diferencia del templo cristiano, no 
está concebido para cobijar a los fieles durante la liturgia, sino 
que el culto se efectúa fuera del espacio interior, de ahí su 
pequeño desarrollo y sus características arquitectónicas.

Los elementos arquitectónicos del templo son krepis, 
columnas y muros, entablamento, arquitrabe, friso, cornisa, 
cubierta, frontón, estructura de los templos griegos, celia o 
naos, pronaos, opistódomos.

Los templos griegos se clasifican según el número de co
lumnas como se muestra en la tabla de abajo:

Mogaron

Roconstiucato do un templo gringo

Templos griegos del siglov a.C.
En la época clásica, se construyeron las mejores muestras del 
arte griego. Atenas fue, durante este periodo. el centro cul
tural más activo Tras la derrota de los persas, se convirtió en 
la polis más importante de Grecia. Aprovechando los recunos 
de la Liga de Delos, la cual dirigía, Pendes inició la reconstruc
ción de su famosa Acrópolis, considerada un lugar sagrado, 
en cuyo interior se levantaban interesantes edificaciones como 
el Partenón y el Erecteo.

El acceso se realiza a través de monumentales escalinatas 
que conducen al Propileo, construido por Mnesicles hacia el 
430, formado por dos pórticos adosados, exastilos y dóricos, 
separados por una zona más ancha, a modo de pasillo, que 
sin* de acceso y que es de orden jónico El proyecto fue tan 
ambicioso que no pudo concluirse

El Partenón es el templo consagrado a la diosa Atenea, 
protectora de la ciudad, estaba ubicado en la zona más ele
vada. Este edificio, observable desde cualquier lugar de la ciu
dad, se convirtió en un símbolo con el que se identificaban los 
atenienses.

Según el numero de columnas Según el orden de le í  columnas

In antis
Es le forma más sencilla y primitive. Heve 

pilastras a  los lados Próstilo las  columnas se sitúan delante

Distilo Depone de dos colunnas en  la fachada AnfiprtHtilo Se ubean  delante y detrás.

Tetrtetilo Cuatro columnas Períptero Por todos k s  lados

Heiástilo Seis columnas, e l máximo normal Pseudo períptero Columnas alosadas

Octóstilo Ocho c o k n n a s . para los grandes templos Díptero Dos filas do columnas

Apteros Set columnas Monoptero Disposición en forma circular
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Acrópolis

Templos griegos del siglo iv a.C.
Al margen de los típicos templos grie

gos. es digna de mención la Linterna de 

Usfcrates, de carácter conmemoratrvo, 
formada por un pedestal cúb ico sobre el 

que descansaba un templete circular con 
sets columnas conntias y cuyos interco

lumnios están cegados por el muro

Templos griegos de la época 
helenística
B arte griego, que con la muerte de Ale

jandro parece condenado al amanera

m iento y la vulgaridad, adquiere un nuevo 

auge que durará dos siglos. El oriente, que 
hasta esos momentos habla adoptado las 
formas helenísticas con cierta tim dez, es 

ei que ahora asume el arte griego y crea 
nuevos estilos, mucho más monumenta
les, abandonando el dórico y potenciando 

el corintio. De esa manera, Grecia rena
ce fuera de ella: en Alejandría, Pérgamo 
y Antioquia, las cuales se convierten en 

las capitales del arte, aportando cada una 

su sello especial. Aunque no está conce- 
bda a) estilo de los templos clásicos, la 

obra religiosa más trascendente de este 

periodo es el Altar de Zeus en Pérgamo, 

la mayor construcción de la antigüedad 

clásica, dedicada a un dios único que se 

asooa a Zeus, ordenador del universo. Los 

altares que hasta entonces se situaban 
ante los templos, se transforman en una 

ta esta obra integrada por un pórtico que 
rodea una terraza donde se halla el altar 
de fuego, símbolo del fuego creador En el 

Apocalipsis se le conoce como el “ Altar de 

Satán" En Atenas se levanta el templo del 

Oümpeion, de orden connbo y condmdo 
durante la época romana y la obra ovil 

Torre de los Ventos, de la misma fecha y 

situado en el ágora de Atenas, es de plan
ta octogonal y con tas fachadas orienta

das a los cuatro puntos cardinales

El teatro
Los templos son, después de los teatros, 
las construcciones más importantes. Los 

teatros se utilizaban para representar las 

tragedias griegas Se construían aprove

chando el desnivel de las colmas y pre

sentan form a semicircular. Las partes de 

que constan los teatros son

• E lg ra d e rio
• La orchestra , zona donde se colo

caban los coros

• La escena, zona donde se coloca
ban los actores.

Uno de los teatros mas famosos es el de 
Epidauro, construido en el año 350 a.C.

El tholos (o tholoí)
los tholos no fueran frecuentes en la ar

quitectura gnega y los que se conservan 
son de la época arcaica Estos edrfioos 
trataban de reproducir el tipo de cabañas 
circulares y se consagraban al culto, al 
fuego o  eran tumbas. De ese periodo nos 

ha llegado un interesante ejemplo el th o 
los de Atenea Pronaia, en Delfos. Disponía 
de dos series de columnas circulares con
céntricas, la exterior, de 20 columnas, era 
dórica y la interior, de diez, era corintia.

El santuario
Es el lugar en el que se celebraban festivales 
oviles o  relig-osos. Un ejemplo es el Santua

rio de Apolo, en Delfos, que data del siglo 
v i aC. La llamada Marmaria del Santuario 
de Apolo, donde se levantó el templo de 
Atenea Pranaa (la guartiiana del Templo) o 
Pranoia (Providencia) en el siglo v i  a C ,  fue 

reconsinjida en el siglo va  C y en el iv a.C.

construcción independiente, como deno- LaAoópoiu

www.FreeLibros.me



UNIDAD III
EL ARTE PREHELÉNICO, GRECIA Y ROMA

El stadium
Se trata de un edificio alargado donde 
se celebraban las competencias atléticas

El hipódromo
El recinto donde se celebraban carreras 
de caballos y carros. Era similar al sta
dium, pero de mayor longitud

□  buleuterio
Se denominaba asi al lugar acondiciona
do para la celebración de asambleas

El ágora
Se llamaba asi a un espacio abierto ro
deado de columnas, utilizado como plaza 
pública.

La stoa
Eran largas pórticos Siempre presenta
ban decoración con frescos, mosaicos 
o cuadros. La escuela estoca toma su 
nombre de ahí, pues los discípulos de Ze- 
nón de Crtio se reunían en una stoa.

Escultura
En las representaciones escultóricas, dis
cernimos el sentir del pueblo gnego 
Al margen de su sentido religioso, sus 
obras artísticas atraen por si mismas, por 
su propia estética, con lo  cual podemos 
afirmar que ha nacido el sentido autó
nomo del arte. El punto de partida es la 
realidad, el artista siente el afán de repro
ducirla y, en ese aspecto, se enmarca su 
evolución, pasando de un arte abstracto 
a un progresivo realismo idealizado

El humanismo científico griego se 
hace patente en su arte El hombre es el 
protagonista, es un arte del hombre y para 
d hombre. El arte refleja la preocupación 
del ser humano, su supervivencia, para 
b  cual no necesita recurrir a la repre
sentación de animales ni de hombres 
magnificados como en Oriente, sino que 
todos, dioses y hombres, son tratados de 
igual modo

Escultura en la primera 
mitad del siglo va.C.
Aunque desconocemos el nombre de 
sus artistas más representativos, al me
nos se conservan algunas de sus obras, 
como son: Los tiramcidas. Pnmer grupo 
escultórico público, fue realizado en 
bronce por Kritios y se destinó a celebrar 
la caída de los Psistrátidas. Si bien su 
factura es arcaica, el movimiento, la po
sición de piernas y brazos que amplían 
el espacio escultórico y la ausencia de 
frontalismo, nos auguran tiempos clási
cos La escasez de bronce provocó que 
muchas esculturas no sobrevivieran al 
paso del tiempo al ser susceptibles de 
fundirse.

El auriga de Del fas. Obra en bron
ce atribuida por unos a Pitágoras de 
Samos y por otros, a Kritios, por la li
gera ruptura de la frontalidad marcada

en la torsión de los pies, rostro, cadera 
y hombros. Era parte de un grupo voti
vo desaparecido que representa a una 
cuadriga victoriosa Muestra al conduc
tor en una actitud imperturbable suje
tando el tiro de caballos Expresa con 
gran solemnidad la fuerza contenida 
y la tensión nerviosa controladas gracias 
a su noble voluntad y a su confianza en 
sí mismo Resulta impresionante la dig- 
rvdad de su porte y el realismo de los 
detalles manifestados en la reproduc
ción de tendones y nervios Como res
tos de arcaísmo, están el cabello plano 
y los pliegues del jitón  que recuerdan 
las estrías de una columna. Es una obra 
que hace compatible elegancia, belleza 
y arcaísmo

Escultura en la segunda 
mitad del siglo v a.C.
Durante el siglo v desarrollaron su ac
tividad artística escultores como Mirón, 
Polcleto y Fidias.

Mirón es el último artista de estilo 
severo que concentra su atención en el 
estudio del movimiento fugaz, para ello, 
elige las posturas inestables que sólo es 
posible representar con el uso del bron
ce. El Discóbolo es su obra cumbre ya 
que sintetiza todo su pensamiento ar
tístico basado en la exaltación del mo
vimiento, en contraste con los filósofos 
que lo niegan.

Del Discóbolo se conservan muchas 
copias romanas en mármol, aunque el 
original es en bronce, material con el que 
bs escultores de estilo severo supieron 
acar efectos asombrosos. Representa a 
in  atleta en el momento fugaz e instan
táneo de lanzar el disco Lascaracteristi- 
q s  que presenta son manifestación del 
cuerpo humano en movimiento: el cuer
po se retuerce para llevar a cabo el lan
zamiento. Los músculos rebosan ener
gía. sobre todo en hombros y piernas. 
Aunque se ha superado el arcaísmo, 
data aún del pleno clasicismo. El rostro.
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a p a a r  de  resultar inexpresivo, a jeno  a la acción , ha abandona

do  la sonrisa arcaica y  los o jos alm endrados

Por su pa rte , Pota:le lo es u n o  d e  los grandes teóricos de la 

escu ltura  gr>ega Para é l, sus obras no  son  sólo m odelado, s ino  

núm ero  y  p roporc ión , de  ta l m o d o  que cada una de  las partes 

de l cue rpo  deberá  tener ciertas d im ensiones acordes co n  el res

to  de sus m iem bros C on esta proporc iona lidad  se consiguen 

con jun tos  anatóm icos ideales, que satisfacen a la vez a la vista 

y  a l espíritu  Sus estud ios le p e rm itie ron  e laborar un  canon de  

proporciones ideales sobre la base de 1:7 cabezas Por desgra

n a , no  se ha conservado, pero es posib le  co n oce rlo  m ed ian te  

sus obras, co m o  el D orlfo ro

Por ú ltim o , co n  Fidias cu lm ina  e l clasicism o del sig lo. En sus 

obras logra  fun d ir d e  una m anera  pe rfec tam en te  equ ilib rada 

e l idea lism o y  e l na tu ra lism o P artiendo de lo real y  tang ib le , 

consigu ió  rem ontarse  a lo ideal y  ete rno , creando  arquetipos 

idealizados en donde se com pene tran  a la  pe rfecc ión  la paz 

in te rna  co n  su aspecto físico.

N ac ido  e n  A tenas, Fidias e s tu vo  al fre n te  de las obras d e l 

P artenón ' e l fro n tó n , las m e topa s  y  los frisos, as i c o m o  de  

a lgunas escu lturas ya desaparecidas. A unq ue  este  im p re s io 

na n te  tra b a jo  fue  pos ib le  gracias a su ta lle . F id ias s u p o  da rle  

u n id a d , lo  qu e  nos dem ues tra  e l g ra d o  de s e g u im ie n to  de  

sus ins trucc ione s

Dacobdo

El fro n tó n  ve resuelto d e  m anera d e fin itiva  sus problem as 

de adap tac ión  a los vértices inferiores, a l t ie m p o  qu e  

las figu ras p ierden su au to n o m ía  para integrarse 

en la com pos ic ión  del g ru p o  y  las hace g i

rar para que su m o v im ien to  sea ob 

servable desde vanos 

pun tos  de v ista  En 

e l fro n tó n  o r ie n ta l 

re la ta e l “ Naci

m ie n to  de  A te n e a ”  

de la cabeza de Zeus, el cua l 

es pres id ido por el g ru p o  

de las Parcas. En e l fro n tó n  

occ identa l. Poseidón d ispu

ta a Palas la posesión de  la 

a u d a d . En con jun to , repre

sentan la  o b ra  cu lm in an te  de  

to d o  e l a rte  g riego  Los grupos 

se ha llan  gen ia lm ente  d ispuestos, 

en sólida trabazón plástica y ps ico

lógica y  co n  u n  p ro fu n d o  d o m in io  de  

las flexiones.

. La decorac ión  de  las m e to 

pas presenta una ca lidad  irre

gu lar A qu í, es posib le  destacar

CAPÍTULO 11 
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EL DORÍFORO DE POLICLETO

Ccpia ra m a l ■■ m nud  del ongiaal branca.
COa.C Cliaiciano grityo.

El Dcrifom. obra de fo k le to , representa a un hombre portador de una 
lanza. Polideto fue uno de los representantes del clasicismo griego y se le 
considera a la altura de Mirón y fidias. Las copias que se conservan fueron 

elaboradas en mármol, a petaón de miembros de la anstooaoa romana, 
con la finalidad de decorar sus casas, sin embargo, la escultura original 

sa  de bronce. Po&deto realizó un tratado de escultura, hoy perdido, lla
mado Canon en el cual señalaba su concepoon del arte y explicaba las 
retadores de proporción entre las diferentes partes integrantes del cuerpo 

humano Su Canon también indicaba que la cabeza era la séptima parte 

del cuerpo humano perfecto. Otro concepto importante en la escultura de 
Polideto es el amtrapposto, la oposroón armónica de distintas parles del 

cuerpo del personaje, por ejemplo, la pierna derecha se apoya firmemente 

en el suelo mientras la izquierda se desplaza lateralmente Estas ideas 
fueron plasmadas en la escultura aquí comentada
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Harmes coa Diwwos ñifla Aponameno do Lrsipo ¡fenutdeMíto

la participación de sus discípulos Representa temas variados 
luchas mitológicas, centauromaquia, gigantomaquia, amazono- 
maquia, guerra de Troya

Dando la vuelta exterior del templo, se halla un largo fri
so corrido de más de 150 metros, iluminado desde abajo, que 
produce un marcado claroscuro a pesar de ser un relieve opaco 
pronunciado (unos anco centímetros) Representa el desfile de 
las Panateneas, las muchachas atenienses le han tejido un pe- 
píos a la diosa y acuden ahora en procesión para ofrecérselo Le 
acompañan arcontes a caballo, violentas actitudes y miembros 
del pueblo rompiendo la monotonía de la composición Las f i
guras se mueven en forma discreta, se vuelven con toda natu
ralidad y hablan entre ellas; toda la composición queda inmersa 
en un sentimiento grave que acerca el mundo de los hombres 
al de los dioses

Los principales escultores 
del posdásico son- Praxiteles, 
bsipo y Scopas.

En el arte de Praxiteles 
todo deviene gracia y elegan
cia, gusta modelar sus figuras 
con formas blandas, suavizan
do la línea recta y la textura 
de su superficie, sobre la que 
provoca un efecto de 'esfú
malo -  al lograr el tránsito in 
sensible de la luz a sombra El Roo de frontón del Partonón.

tratamiento del peinado, a base de grandes mechones, acentúa 
aún más el contraste luminoso.

Sus modelos son adolescentes tratados con suma delicadeza, 
en ios que procura infundir un aliento psicológico a través de 
una expresión melancólica y relajada; con ellos representa a sus 
dioses del Olimpo. Su amante Friné es su modelo en la Venus de 
Cnido. Esta obra produjo un gran revuelo por ser la primera vez 
que se representa un desnudo femenino y de una diosa, aunque 
se pretende justificarlo utilizando el recurso de la salida del baño 
El cuerpo es muy hermoso y señará de modelo ideal femenino

Sus figuras masculinas denotan cierto sabor femenino 
Gusta de arquear el cuerpo, abriéndose una larga curva en la 
cadera llamada 'curva praxitebana'. En su cara, una vaga son
risa recorre el labio, una mirada de ensueño. Las pnncipales 
obras de Praxiteles son: Sátiro escanciador, Apolo souróctonos,

Venus de Crudo y Hermes con 
Dionisrx niño

El Apoxiomeno de Lisipo 
El tema de los atletas conti
núa siendo el preferido, pero 
su forma de representar difiere 
de la de las épocas anteriores 
No es ya el atleta triunfando, 
ni recoge el instante de máxi
ma acción, sino sólo un atleta 
humano sin heroicidad la  con
cepción de la vida ha variado.
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los valores heroicos exaltados de! h o m b re  em p iezan  a  ceder 

an te  una visión más pesim ista, individual e  in terio rizad a. Por 

ello , e lig e  u n  m o m en to  posterior a l d e  la  co m p eten c ia , c u a n 

d o  el a tle ta  p rocede  a  lim piarse co n  u n  estrig ilo  e l po lvo d e  la 

palestra pegado a  su piel cubierta, p reviam ente , d e  aceite  Las 

exigencias del tem a  le p erm iten  crear una nueva dim ensión es

pacial. ya  q u e , al avanzar los brazos, éstos abarcan  u n  espacio 

q u e  se incorpora a  la o b ra , al tie m p o  q u e  rom pen c o n  la fro n - 

ta lidad, d escubriendo  nuevos encantos c o n fo rm e  giram os en 

to rn o  d e  la ob ra  y  nos alejam os d e  este p u n to  único d e  observar 

las cosas del prim er clasicismo.

Los artistas d e  la seg und a m ita d  del siglo iv  n o  t ie n e n  un 

estilo orig inal s ino  q u e  se lim itan  a  copiar los d e  Praxiteles y  

Se opas. D e ese m odo, la  V tnu s d e  M ü o , a tn b m d a por algunos  

a  Scopas, p resenta en  u n  estilo ecléctico e l desnud o  fem en in o  

más herm o so  del helen ism o y acusa la típica curvatura  p raxite - 

liana, pero la expresión serena del rostro está ta n  lejos d e l vago 

ensueño  praxitehano co m o  del apas io n am ien to  d e  Scopas. Pa

rece qu e  co n  e l b razo  izq u ierdo  sostenía el m an to  q u e  cubría 

sus piernas, m ientras q u e  co n  el o tro  o frec ía  u n a  m an zan a

Información relevante____________________

En la escultura griega:

• Hay un Interés especial en el cuerpo humano y su tratamiento.
• Surge el concepto de canon, es deci^ las proporciones ideales 

que deben guardar las diferentes partes del cuerpo para formar 
un todo ideal o perfecto.

• El escultor busca la belleza ideal no sólo física, sino una en la 
que confluyan lo material y lo espiritual.

• Los principales materiales empleados son piedra, bronce, 
terracota, madera y marfil.

• la  técnica que se utilizaba era el cincelado.
• En la escultura encontramos una evolución técnica desde la 

época arcaica hasta la época helenística; a medida que va 
evolucionando, las esculturas van ganando terreno en:
-  Volumen
-  Naturalismo
-  Movimiento
-  Expresión

Ca naii ►

Escultura griega

Periodo Arcaico 
(siglos v a  a.C.
av ia.C .)

• Las esculturas sen de grao tamaño
• fresentan un aspecto frontal rígido y poco natural.
• Lha de las piernas aparece adelantada, con intención de m atra r e l movmionto
• B pelóse trata de in  modo geométrico, pegado a la cabeza
• l a  ojos son almendrados

• Se alcanza la perfección tanto desde el punto de vista técnco como estético
• En esta época se alcanza el momento de mayor esplendor en el arte griego.
• los autores griegos logran un equ ilfrio  perfecto entre lo corporal y lo espiritual
• las esculturas muestran un elevado grado de naturalismo, serenidad y belleza r i Balizada

Efl si sigla va.C. encontrarnos artistas coma- |

Mirón
Es autor del célebre Discóbolo, una escultura que se puede admirar desde cualquer punto de 

vista y muestra la fugacidad del instante, e l momento en que el atleta realiza el máximo esfuerzo.

Periodo Clásico 
(siglos V B.C. 
ynra.C.)

Poli cinto

Creador del Dorífora, un lancero que apoya su paso sobre una pierna m en tras que la otra so 
desplaza hace atrás. La mano contraria a la pierna sobre la que se apoye sujeta la lanza y el otro 
brazo cae a lo largo del cuerpo
Este escultor fue un gran estudioso de la anatomía humana y llegó a establecer un canon de belleza

Futios

Autor de los fr is a  del Panenón, cu ya  tom ®  son la centauromaojia. la gigantomania.
el nacimiento do Atenea y la procesión do las panotonoas.
Es consecrado como el gran escultor de la Epoca C ásea Fue. además, e l inspector de todas 

las obras de lacudad de Atenas.

En ni siglo rv « X  so a lcana «1 máximo Mplomtor «rtMico do la antigua Grada, y ea ál destacan autores com a 1

Proxi tales Autor de la Afrodita o Wsnus de Cnidav creador de une leve curva en la cadera llamada 'curva 
praxdeléna*

Scopas Son conocidas las Ménades que muestran cuerpos con gran molimiento Romp t í el equilibrio clásico.

Lisipo Realizó figuras cine catara  es más pequefla y su cuerpo más alargado de lo establecido por al 
canon clásico.
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Escaltira griega

Periodo Holaniatico 
(siglos m a. C. a ia .C J

• Es el momento en que aparece Alejandro Magno quien junto con su padre. Rlipode Macedonia, sa encarga de 
conquistar numerosas rones, entre ellas Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría.

• Cámbia radcalmente la concepción de la escultura se valoran especialmente el m e m e n to  y los sentimentos
* Se deja de lado el equilibrio clásico para dar rienda suelta a  kn sentrnientos y la expresrvriad de los cuerpos y los 

gestos
* Adqunron importance las escuelas, los autores de las obras pasan a un lugar secundario.
* Quizá la obra más representativa sea laocoonte y sus hijos, que plasma la lucha dramática que el sacerdote 

Uncoonte y sus hijos — condenados a m orr asfixiadas por unas serpientes marinas enviadas por los d io s e s - 
presentan para Itrarse del castigo. La escultura fue encontrada en Ita la , en una acabación llevada a cato en la 
época renacentista Sirvió de inspiración a mmerosos autores de esa época

Cerámica griega
En e s te  c o n c e p to  se incluye to d a  la producción d e  cerám ica  de 

Grecia e n tre  los siglos ix y  rv a  C . Sus fo rm as so n  m u y  variadas 

según e l uso a l qu e  e s ta b a n  destinadas; los tipos d e  vasos m ás 

im p o rtan tes  son e l á n fo ra , la e n te ra ,  e l d inos, e l stam n o s, la 

hid ria , e l  psykter, e l o m o c o e  y  e l kyftx

La cerám ica  re fle ja  las creaciones d e  la a rq u ite c tu ra , escul

tura y  p in tu ra . Existe una c las ificación d e  los estilos d e  la c erá 

m ica grieg a  d e  acu e rd o  co n  la ép o c a  e n  la qu e  fu e  rea lizada.

Estilo geom étrico (s. IX-VIH a.C.)

G ran  parte  d e  los tem as decorativos en  la  ép o ca  g eo m étrica  

son funerarios, la decoración es geom étrica  y  las figuras q u e  se 

representan so n  abstractas. Sus obras más representativas son 

b s llam ados av  La designación d e  “vasos d e  D i pilón" responde 

a  q u e  fu e  e n  e l lugar d e  es te  no m b re , un a n tig u o  cem en terio  d e  

A tenas, d o n d e  aparecieron los grandes vasos funerarios.

d ad o  nom bre a  los dos estilos en función  

del color d e  la fig ura  negra o  raja

En el caso d e  las figuras negras, la 

técnica c o ra s te  en  pintar figuras negras

sobre el fo n d o  natura l d e  la arcilla. Los 

deta lles  d e l cu erp o , c o m o  ojos, músculos 

o  ves tim en ta , se g ra b a n  c o n  una levísima 

Incisión La técn ica d e  las figuras rojas 

c o ra s te  en  p in ta r e l fo n d o  d e  n e g ro  y 

d ejar a  la  s ilueta  el color d e  la arcilla, qu e  

tam b ién  se retoca co n  incisiones grabadas 

y, a veces, con tonos d e  colores

Cerámica ática de "figuras 
negras" (s. Vll-Vl a.C.)

Los tem as son m itológicos y éfxcos. Entre los artistas sobresalen 

Clitias, E rgótim o , Amasis y Exequias.

Estilo orientalizante 
(s .v il-v i a.C.)
la  influencia oriental en ef siglo vi 

confer? una riqueza m ayor al d ibujo  

y  los colores. Aparte del rojo y ocre, se 

tean  también los rajos y  azules los  

p m o p ales  temas d e  este periodo son 

b s  anm ales. los monstruos y  la deco

ración vegetal A  este estilo pertenecen 

la cerámica d e  Conoto y la de Rodas.

Cerámica ática

La c e rá m ic a  á tic a  se e x te n d ió  p o r  to d a  

G rec ia  y los en c laves  g rie g o s  d e l M e -

Cdámcadd!«guau rejas d iterrán eo  El distinto tip o  d e  técnica ha

Periodo de transición (530-520 a.C.)

En este periodo se em plean en  un m ism o vaso las figuras rojas Entre 

los artistas principales d e  es® tiem po destacan Andóodes y  Psiaz.

Cerámica ática de "figuras rojas" (s. V-IV a. C.)

l a  cerám ica  d e  figuras rojas se g e n era lizó  a  p artir d e  finales 

d e l siglo v  a .C . D en tro  d e  esta técnica se p u ed en  distinguir ios 

siguientes estilos:

•  S e v e ro  (5 1 0 -4 6 0  a .C ) .  Los tem as son hom éricos, m ito 

lógicos, e feb os, escenas fam iliares T ien en  in fluencia d e  

pintores. Entre los artistas destacan Eufron io, Duns, C leo - 

frades y  Sotades

• L ib re  (4 6 0 -4 3 0  a .C ) .  los tem as son los m ismos del estilo se

vera  M u es tra  influencia d e  Fidias y  d e  la escultura e n  g e n e 

ral. Entre los artistas sobresalen Esón y el p in tor d e  Aquiles.
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• Suntuoso (452-390 a.C). Utiliza 
temas de la vida doméstica, cortejos 
báquicos y de Afrodita Suele emplear 
una composoón teatral. Entre los ar
tistas cabe destacar a Midias

Pintura

La pintura mural griega se ha perdido, 
no obstante, sabemos que fue alta la es
tima en la que los griegos tuvieron a sus 
pintores. Sólo podemos formarnos una 
idea de ella a través de la cerámica y la 
escultura que algo debieron reflejar de 
la pintura mural Para reconstruir en par
te lo que fue esta pintura mural griega 
debemos basarnos en la pintura etrusca 
y romana y en algunos mosaicos.

El gran momento de la pintura griega 
son los siglos vi y v a.C. La fama de diver
sos autores y estilos nos ha llegado por el 
testimonio indirecto de los escritores anti
guos, que nos han transmitido nombres 
como los de Pol ignoto, Micón, Parrase 
(siglos v-rv a.C.), Zeuxis y Apeles, ligados 
a la creación de importantes composicio
nes, pnnapalmente de tipo mitológico.

La pintura se emplea en la decora
ción de los templos y otros lugares pú
blicos. como los pórticos En cuanto a 
la ornamentación de casas particulares, 
esta costumbre se impondrá a partir del 
helenismo. Los temas de estos artistas se 
relacionaban con escenas mitológicas de 
dioses y héroes y con pasajes de la época.

Las excavaciones arqueológicas efec
tuadas a partir de 1977 por Manolis An- 
dronicos en el gran túmulo de la Necrópo
lis de Vergma han puesto al descubierto 
los frescos que decoraban la cámara de la 
tumba de Fihpo II de Macedonia En pri
mer lugar, hay un friso corrido por toda la 
cámara, a la mitad de la altura del muro, 
enmarcando los paneles superiores, en 
el cual se representan parejas de grifos 
afrontados en posición heráldica y, entre 
ellas, una flor En el panel de la parte alta 
del muro sur. se localizan tres figuras fe-

Periodos da la pintura griega

Periodo Goomatrico 
(■igloo ixe.C. 
yw s .C .)

•  los dibujos y pintura» en la cerámica se realizan en bandas con 
nativos geométricos

• Toda la vasija aparece cubierta con este tipo de decoración
•  Algunos de tas motivos decorarnos tonen carácter funerario, pues 

tes vasijas servían para depositar las cenizas
(te los difintos.

Periodo Arcaico 
(siglo w a.C.)

•  los dtxjjos y pinturas que se re a ta n  sobra la cerámca representan 
ft)iras negras sobre fondo rojo.

• Estas figures son estilizadas y de gran belleza
• ^presentan temas y motivos en su mayoría mitológicos
• Se introduce la cerámca de figuras reías pintadas sobre fondo negro
• B primer pintor que cultivó este estilo fue Andócides.
• Majora notablemente la representación de los diferentes detalles 

en las figuras.

Periodo helenístico 
(siglos ■  a. C. 
a ia .C J

• la pintura sobre caráin cava  perdiendo importance 
pogresivamente

*  Sólo en Orente y en Egipto se agüen reatando  vasos o vasijas 

Itinerarias.
•  la  dccoractan en esta época se besa en elementos animales y 

« g e  tales
■ Sobre fondo negro comienza a emplearse una gama más abundante 

(te colores

meninas, otra figura femenina decora el 
panel del mura este

La composición es excelente En ella 
encontramos, empezando por la derecha 
in  hombre a pie. sujetando entre sus ma
nos una red, y junto a él, otro personaje 
mirando hacia la derecha que tiene a su 
lado un jabalí Más hada la izquierda, se

ftipn? rt? f'erséftw. pnhra imra1 de la tumba 
du Parséfono on a  Mcoópolb du Vargra 

observa Junto a u n  árbol a dos hombres a 
pe, uno con una lanza y el otro con un ha
cha, y junto a ellos, dos perros y un león 
En un nivel más alto, hay un jinete sobre 
un caballo blanco, que lleva en su mano 
derecha una lanza en actitud de herir al 
león; al parecer, este personaje es Fiiipo II. 
Sigue otra serie de jinetes y personajes a 
pie, árboles y perros. En esta composición 
se ha empleado el escorzo para producir 
la sensación de profundidad La escena 
de la cacería tiene una rica paleta que va 
del blanco del caballo al color oscuro de 
bs árboles y de ios animales, oasando pcx 
una serie de colores fríos, azules y verdes 
y por los colores más cálidos, amarillo 
anaranjado, marrón, rojo búllante, violeta 
daro y púrpura.

Además, hay pinturas en la tumba 
situada un poco más al norte del Gran 
Túmulo, encontrada en la campafta de 
1978, en cuya antecámara se ha conser
vado un friso en el que se ha representado, 
sobre el estuco de la pared, una carreta 
de carros Últimamente se ha encontrado 
otra tumba con importantes pinturas 
murales en su fachada O
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Arte etrusco

V’anp con esfinge ca 600 a C 
Cortina neyn o turríwp

Pintura etrusca
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Los etruscos ejercieron una gran influencia en la arquitectura romana; de ellos proviene, por 
ejemplo, el urbanismo de tipo geométrico, con calles paralelas e islas cuadradas, asi como el em
pleo del arco y la estructura de sus templos. En el ámbito artístico, la religión y los ritos en torno 
de la muerte que prevalecían entre los etruscos determinaron toda manifestación del arte.

| <00 te l í t a t e l a  toes cwtetet

| fííl Sarcófago te lot 19x01 te ur^ima

386 Ija n y iim  to te m  ■ w a d  inicióte la « n u ite m u  a Reina |
3?0 f)uear»te<Uv.%i |

301 lr«aa  te la nooteoi'i te C«wwi |

285 fteacwcito te talite te ta  to a  uutetea |

moa « a MU
| nO lm atnam  twnbito Hanwfcn tm«n» > n r ü i O T a i l t n j i

Aníacamenrc inCaa 
las tnanifestacones del 
jrleetruxoüxtuve ion 
dominad a i por as 
entone « r o  ligio j m  y lr»  
utos funerarios

Historia

La floreciente civilización de los etruscos se 

desarrolló entre finales de la Edad del B ron

ce (siglos x-cx a.C.), llegando al dedrve a 

partir del s ig lo iia .C ., tras la conquista roma

na de cada una de las poderosas ciudades 

de Etruria, que perdieron su independencia 

política y su au tonom ía cu ltu ra l y  artística 

de manera definan® en el s ig lo  ia .C „  ba jo 

d  abso lu to  som etim ien to  a Roma

G eográficam ente, se v ieron de lim i

tados po r los rb s  T iber y  A m o , hab itaron 

las áreas de l valle del Po hasta e l A driá tico  

y pa rte  de la Cam pania costera. La riqueza 

y e l poder de los etruscos se d io  gracias a 

la explotación de tierras m uy fértiles y  con 

yacim ientos m ineros, que se forta lec ie ron  

gracias a la activ idad com ercial m arítim a 

que abría los estímulos e in flu jos cu ltu ra 

les m editerráneos con  G reda, Egipto y  el 

Próximo O riente, cuyo desarro llo  de term i

n ó  gran pa rte  del a rte  rom ano posterio r

A rtísticam ente, todas las m an ifes

taciones d e l arte  e trusco  es tuv ie ron  d o 

minadas po r las creencias religiosas y los 

ritos funerarios. Etruna o» <80 a C
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Arquitectura etrusca

Las principales manifestaciones de la arquitectura etrusca son 
las tumbas, los templas y las fortificaciones.

I’ ila-m d»? una tumba cu too r otrusca. an la nücrúpaln: do CorvurtiMi

las tum bas constan de una gran sala cubierta con falsa cú
pula o bóveda, que, en conjunto, formaban las necrópolis. Las 
paredes solían estar decoradas con pinturas y releves de re
presentaciones de parejas funerarias, los sarcófagos y con el 
ajuar correspondiente. En su interior se colocaban objetos de 
iso  cotidiano y al final de cada tumba pintaban una puerta que 
permanecía abierta para el alma.

Existen vanantes arquitectónicas, pero dominan las excava
das en roca; otras, poseen forma exterior de túmulo sobre un 
alto basamento circular, moldurado Ambas ofrecen la disposi
ción de una gran cam ara sepulcral a la que se accede mediante 
un corredor o galería Un claro ejemplo de ello son las Tumbas 
de la necrópolis de Cerveteri

R ecnn rtru tito  ta l  í r t r rn r  de una to n ta  « ru s ta  G iiprcteQ My Carlsberg 
Copenhague. D na marta

Los templos et f uscos descansan sobre un alto podio de 
piedra con un pórtico tetrástilo con columnas toscanas, sólo en 
su fachada principal, tras el cual solía haber tres puertas que 
conducían a tres naos paralelas dedicadas a las tres principales 
divinidades etruscas. El tejado era a dos aguas y la decoración 
escultórica se situaba sobre él y en los relieves policromados de 
las placas de terracota que protegían las vigas de madera que 
lo formaban

Las fortificaciones son el elemento arquitectónico des
tacadle a través de sus murallas que resguardan la ciudad en 
forma de acrópolis Dentro de éstas se desarrollaron como inge
nieros hidráulicos al canalizar las aguas con la construcción de 
canales y otras obras hidráulicas realizadas en el Lacio; además.

Parque arqueológico tte Rosel le

inventaron las cloacas, mismas que ios romanos adoptarían y 
exportarían a todas sus ciudades Como ejemplo está la Muralla 
de Volterra.

En general, la mayoría de los temas etruscos los conoce
mos gracias a Roma, pero su principal herencia es el urbanismo 
de tipo geométrico, con calles paralelas e islas cuadradas. La 
cuadratura del circulo en arquitectura a través de las pechinas 
también es una idea etrusca que adoptaron los arquitectos 
romanos.

Sus principales aportaciones a la arquitectura romana son 
el empleo del arco, la bóveda (elementos arquitectónicos de 
origen mesopotámico) y ía estructura de sus templos.
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El a tte  e t r u a c o  o  p r e r r o m a n o

Puerta Celci de la Mural'a de Vohana en la  lozana, nalta

Escultura etrusca. Características generales

La escultura etrusca se caracteriza por ser 

casi exclusiva para  fines religiosos y fu n e - 

ranos, además d e  su gran realismo en  retra

tos, s iendo esto  su g ra n  aportación a  la 

escultura rom an a

Sus tipologías son. parejas funerarias, 

escultura zo o m o rfa , es dear, figurillas de  

animales y  figuras diversas em bebidas en  

otras cuerpos escultóricos. Se han en co n 

trado esculturas hechas d e  terracota, piedra 

y  bronce.

Las p a re ja s  fu n e r a r ia s  son escu ltu 

ras m uy significativas. Se e n c u e n tra n  en  

las cubiertas d e  los sarcófagos, los  esposos 

son representados en  posición recostada, 

sobre un lecho funerario , e n  m ed io  de 

una escena d e  la vida cotid iana D ebido  

a  la suavidad o  m aleab ilidad d e  los m a

teriales preferidos para estas esculturas, 

b s rostros son más elásticos, modulados 

y  redondeados que la de las esculturas 

griegas, hechas d e  p iedra , y  expresan una 

espontaneidad natural M u es tra  d e  ello es 

el Sarcófago d e  los esposos d e  Tarqumta 

realizado con terracota policrom ada

La e s c u ltu ra  z o o m o r fa  realizada  

prin cipa lm ente  en  bronce se localiza a

SARCÓFAGO DE LOS ESPOSOS DE TAROUINIA

feniaina.Etniña.
RnneiOci »<jio w».C

El Sarcófago de las esposos de Tarqumia es un ejemplo del arte funerario etrusca Se trata de una 

obra elaborada en terracota por piezas pintadas y luego ensambladas En el sarcófago aparece re

presentada una pareja recostada sobre el lecha d  hombre desnudo y la mujer vestida. Tienen rasgos 

de la escultura arcaica griega, como la desnudez del hombre y la vestimenta en la mujer tal y como 

sucede en el kuros y la koré griegos. Además, presentan ojos almendrados y la típica sonrisa arcaica, 

sin embargo, también hay rasgos individualizados, lo que los convierte en retratos de la época. Al 

goal que los egipcios, los etruscos creían en la vida de ultratumba pera a dderenoa de los primeros, 

« i los sarcófagos se representan personajes falleodos llenos de vitalidad y optimsmo.
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¿potato kres

la entrada de las necrópols a modo de 
genios protectores o representan mons
truos fantásticos de tipología oriental 
entre los que destaca la Quimera de 
Arezzo.

la tipología de escultura exenta repre
senta estatuas de bulto redondo de terraco- 
B, mismas que adornaban los frontones de 
bs templos como las de Hermes y el Apolo 
de Veyes del siglo m a.C, atribuidas a V ika

Por otro lado, el trabajo en bronce se 
desarrolló al final del periodo resaltando 
el realismo, como se observa en el Susto 
de Ludo Junto Bruto y El Orador o Arrm- 
gatore del siglo i a.C.

Pintura etrusca

La pintura etrusca se rige por la influencia griega y, al igual que 
la escultura, se vincula con el mundo de los muertos Sus prin- 
opales representaciones se ubican en el interior de las tumbas 
con escenas de banquetes funerarios y vida cotidiana hacendó 
referencia al difunto

Todo ello bajo la técnica del fresco en un trabajo sin pers
pectiva, con fondos lisos que recrean el ambiente de la vegeta
ción y la fauna, lo que genera obras bidimerwionales que bus
can el movimiento.

Los etruscos pintaban las tumbas con elementos alegres 
para ahuyentar la tristeza de la muerte, como se aprecia en las 
pinturas murales de la Tumba de los leopardos y la Tumba de la 
caza y  la pesca © Fresco8 do la Tumba to los taoporttas. en la necrúpo>is 

etrusca do Taquea, en Lazo, ita'a.
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En Roma, debido a la influencia de Oriente, el arte adquirió un carácter más pasional e irra
cional; no fue un medio de representar la realidad, sino de provocar emociones. La línea fue 
sustituida por juegos de luces, y todo ello sentó las bases para la revolución radical que el 
cristianismo implicó y que ensombreció la estética griega durante siglos. Los romanos reto
maron las eiper'iencias etrusca y griega para crear, a partir de ellas, una arquitectura distinta.

M S -H fiiiy  GuanaNnica |  ItttC . Datiuai» te Cama Graca oíate raras

S í  iClacanoBRi teWw» mooiaiacia tela anaito t i iv u a  Pona |

1 0 ClafltroArreflBCiw Im ítetela Tow »Vinl |

Guamcnll«marañadoyCtev •  271 L 47 Itapaio Ataran |

18 i L  Ottteo Ao^jcn ei«a> el imprima j

82 Acute Tito. |

Il lC te m a te  Tnqara j 

m - l S P M k  |
212-217 temas te Córatela j 

97-313 Botica te 1A» ansio «315 Aren te Contíauiino |

<76 Rnteilmpano Romano (totenW |

Introducción al arte romano

Roma tuvo su origen en el siglo vm a.C., y 
desapareció en el siglo v d.C. Tras el parén
tesis de dominación etrusca, se organizó po
lacamente como una república democrática 
de tipo  griego donde los patricios aristócra
tas monopolizaban el poder frente a la clase 
popular plebeya. Fue una época de grandes 
conquistas que beneficiaron económica
mente a las clases dirigentes al concederles 
grandes latifundios e infinidad de esclavos 
para vabajarlas. Este sistema económico 
esclavista será consecuencia y motor de 
conquistas y determinará aún más las dife
rencias con las clases populares, provocan
do guerras civiles entre ellas. Las enormes 
dmensiones terntoriales y la necesidad de 
preservar la situación socioeconómica con
dujeron a la transformación en imperio con 
el emperador Augusto

La crisis del sistema esclavista arrastró, f i
nalmente, la crisis de todo el edificio político 
romano. Columna do Trapno

Fl arte romano mezcla su sustrato itálico, 
de carácter rústico, donde prima lo esotérico 
y sobrenatural con la influencia griega

Fn el arte romano se rechazan las sutile
zas griegas y se inclinan, como pueblo rural, 
por la tendencia realista. Esto se manifies
ta en el retrato que, si bien se daba en el 
helenismo, se considera tlpcam ente roma
no Desde la época etrusca se muestra ese 
interés, con la costumbre de reproducir en 
cera el rostro de los difuntos. Esta tradición 
condujo al desarrollo del retrato realista ro
mano el cual se diferencia del griego en que 
resalta la belleza corporal.

Con el Imperio se inician algunos cam
bios. Al convertirse Roma en un grao impe
no surge la necesidad de servirse del arte 
como lenguaje inteligible para dar a conocer 
sus relatos y creencias en versión oficial.

De ese modo, el realismo se orienta ha
cia la narración; por ello, se prefiere el relieve 
a la estatuaria, por resultar más apropiado, y
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cuyos antecedentes griegos los hallamos en las Pana tencas En 
Roma el relieve culmina con las columnas de Trajano y Marco 
Aurelio, con personajes que se mueven entre construcciones y 
paisajes naturales.

En su expansión a Onente. Roma va recogiendo su tradi
ción y evolucionando de lo escultórico de belleza formal, a lo 
pictórico que se presta mejor al efecto realista y sensual donde 
la linea es sustituida por un juego de luces y sombras.

Roma no sólo sufre atracción por Onente porque propo
ne satisfacciones a los sentidos, el pueblo romano está ávido 
de sensibilidad y desde Orlente le llegaron nuevas religiones; 
el culto a Mitra, Isis y Cibeles amenazaron meloso el cuito ofi- 
oal. 0  arte adquirió carácter pasional e irracional. Se piensa que 
éste no representaba la realidad, sino que provocaba emocio
nes, revelaba algo invisible y escapaba a la lógica Este proceso

Información relevante____________________

•  El arte romano se considera una continuación del arte griego.

• No obstante, desarrolla una personalidad propia muy definida, 

especialmente en el campo de la arquitectura, en el que 

ntroduce novedosos elementos.

• Las aportaciones del arte romano son muy originales y revisten 

enorme trascendencia.

• La dudad es el lugar donde se evidencia el interés por la 

ordenación y la planificación arquitectónicas.

significó la preparación de la revolución radcal que se produjo 
con el cristianismo y que ensombreció la estética griega durante 
siglas

Arquitectura

B pueblo romano es de un temperamento más práctico y de 
menor sensibilidad artística que el griego, aunque ello no le 
impidió seguir los pasos del arte griego, sobre todo de la época 
helenística, hasta el punto en que muchos hatoriadores del arte 
consideran sus manifestaciones artísticas como pertenecientes 
a una escuela helenística más

A pesar de reconocer en esta afirmación un gran fondo 
de verdad, debemos hacer constar que el artista romano no es 
un mero continuador de las formas estéticas griegas, sino que 
dentro de ellas mismas presenta una dara personalidad propia.

Arco do t/iunlu de Tdo

sobre todo en cuanto a arquitectura, la cual está al servicio de la 
nueva sociedad urbana surgida con el Imperio romano.

Esta arquitectura se distingue por su más absoluto utilitaris
mo. Los emperadores potencian el crecimiento de las ciudades, 
las cuales se convierten en centros de poder político sobre el 
territorio circundante y se les dota con un sinfín de servicios 
foros, templos, teatros; además de calzadas, acueductos y edi
ficaciones conmemorativas (arcos de tnunfo), lo que les otorga 
esa consistencia de la que aún hoy hacen gala y que nos habla 
de la propia inmortalidad del Imperio.

SI la aportación griega es importante en el nacimiento de 
este arte, justificada por la enorme multitud de artistas grie
gos que trabajan para dientes romanos, no es menor el papel 
de los etruscos. Los romanos recogerán la experiencia de los 
etruscos y los griegos, y crearán, a partir de ellas, una arqui
tectura diferente a los patrones originarlos, dadas las distintas 
circunstancias sociales, urbanas y religiosas.

Al sentir un gusto especial por el lujo y el recargamiento, 
los romanos prefieren fos órdenes más pomposos:

• Dórico. Es poco utilizado, en su lugar se prefiere el toscano.
• Toscano. Posee un plinto, el fuste es liso, el capitel es pre

cedido de un astrágafo (toro diminuto). Este se comporte de 
equina y ábaco Procede del arte etrusco.

• Jónico. Sitúa las volutas en diagonal
• Corintio. Las hojas de acanto son mucho más rizadas.
• Compuesto. Su afán por la decoración hace que aparezca 

este orden, suma de los dos anteriores, constituyendo el 
orden romano de mayor repercusión.
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Si los griegos hablan utilizado diferentes órdenes en el in te 

rior de un edificio (Partenón), e l a rqu itecto  rom ano goza de 

mayor libertad de concepción que el g riego  Asi lo  denotan 
la decoración de las metopas con rosetas, discos, la curvatura 

de los frisos, el tra tam ien to  de las columnas y el gusto por 

la combinación de órdenes en fachadas utilizando un orden 

d istin to  en cada planta
Los romanos emplearon como elementos constructivos los 

siguientes:

• El a rto . Tomado de los etruscos y griegos, superon elevarlo 

a la máxima expresión

• El d in te l.  Continuó ocupando un lugar privilegiado.

• El a rco -d in te l, i os romanos supieron conjugar ambos ele
mentos creando un sistema muy propio. El arco se inserta 

entre dos columnas y el dintel, dando lugar o  las enjutas, 
creando una composición dinámica al contraponer lineas 

curvas y rectas. C on el tiempo, el arco crecerá, cortando el 

entablam ento que se convertirá asi en un segundo capitel, 
dando paso a una etapa barroca

Con una concepción novedosa, ios romanos emplearon la bó

veda de cañón y de arista, y la cúpula, la que les perm itió  solu
cionar la cobertura de los grandes espacios interiores. Pero por 
el enorme peso de la bóveda debieron dotar a los muros de un 

espesor considerable, lo que d ificultó el uso de las columnas, 

que se vio  relegado a un papel decorativo

ARQUITECTURA ROMANA

CARACTERISTICAS

* Ej la manifestación que más valoraron los romanos
* Existe una tendencia al cobsalismo
• Se caracteres por su sentida práctico y realista.
- Recoge m&jencias griegas y etruscas.
• üt dirá ron los dos elementos que hablan creado los 

mosopotámicos y que difundieron los etruscos el arco y la 
bóveda

- Adoptaron estilos arquitectónicos gregjs pero ios combinaron 
dando lugar al orden toscano o al orden compuesto.

• los romanos también emplearon las estructuras arquitrabadas 
propias del arte gnego

MATERIALES
- la piedra, trabajada en grandes sillares.
• El ladrillo, colocado de diferentes maneras.
* El mármol, para decorar los espacios interiores
• El mortero romano, una masa formada por arena, cal viva y agua 

que usaban como aglutinante para la unión del resto de los 
materiales

Por último, o tro  de los hallazgos de los romanos es el des
cubrim iento del eje de simetría vertical, del cual equidistan to 

das las puntas del edificio

Arquitectura civil: 
construcciones urbanas
Casa
Su antecedente lo hallamos en la casa etrusca La planta es 

rectangular y se compone de un vestíbulo que conduce al atrio 
o  patio central cubierto parcialmente con un estanque en el 

centro que recoge las aguas de lluvia Los dorm itorios se dispo
nen al lado del patio En el fondo, la sala de estar y el comedor, 

a veces todo en una única sala. El piso está ornamentado con 

mosaicos, y en la entrada y las paredes aparecen pinturas que 
representan motivos arquitectónicos fantásticos y figurativos.

A  partir del siglo». la influencia griega hizo que se añadiera 

un patio columnizado con estatuas y jardines. Desde la época 
imperial se generalizan las casas de alquiler a insulae, formadas 

por vanos pisos. La planta baja se destinaba a tienda y los pisos 
superiores estaban ocupados por viviendas que se abrían a la 

calle por medio de balcones

Existían distintos tipos de vivienda

• Las insulae. Casas de pisos donde vivían las clases menos 
favorecidas

• Las domus. Que eran las viviendas de los hombres ricos. Se 

organizaban en to m o  de un patio llamado atrio Las aguas 
del a trio calan al impluvium  Una de las estancias funda

mentales era el comedor o  triclinium.

•  Las tillas. Eran casas de campo con grandes extensiones de 

terreno para el cultivo.

VrtLj tki toro rumano
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Foro
La ciudad romana es de forma cuadrada a rectangular con una 
pueda en el centro de cada lado, como la Puerta Mayor de 
Roma, en España, la de Lugo, donde parten las calles princi
pales. En la intersección de ambas se localiza el foro que es el 
centro de la vida ciudadana, allí se ubica el templo, la basílica, 
la biblioteca, etcétera. Se compone de una gran plaza enlosada, 
rodeada y decorada con efigies del emperador. Son célebres, 
el Foro romano y los foros de César Augusto y Trajano que se 
erigieron posteriormente

Ruinas da laB atf ta<ta Majenco

Basílica
Dedicada a la administración de justicia y al trato comercial, 
es un edificio de planta rectangular dividida en tres naves se
paradas por columnas y cubierta con bóveda de cañón plana 
de madera La mayor parte de la nave central permite la Ilu
minación Intenor. Esta misma nave termina, en la cabecera.
en un ábside semicircular; allí, se halla
ban los jueces para administrar justicia. 
Algunos autores ven en estos edificios 
un precedente de los templos cristianos, 
como demuestra la pervivencia del voca
blo. Son conocidas las basílicas de Pom
peya y de Majencio, entre otras. Esta 
□ tim a dispone de bóveda de arista en 
la central y de cañón perpendicular a la 
central, en las laterales.

Termas
Estas construcciones no sólo sirven como 
baños públicos, sino también como lugar 
de reunión, biblioteca, etcétera, lo que 
exigía unas instalaciones muy complejas: 
salas para ejercicios gimnásticos, sala de 
vapor y masajes, piscinas de agua caliente, fu tnus do Caiacai a

templada y fría, etcétera. Esto da al conjunto dimensiones colo
sales. o al menos esa impresión nos producen las termas impe
riales como las de Trajano y Caracalla. Esta última de inmensas 
proporciones, realizada en hormigón y ladrillo con revestimien
tos de ricos materiales Está cubierta con una gigantesca bó
veda de ansta en la nave central, mientras las laterales están 
insertas dentro de los contrafuertes, y una enorme cúpula de 
35 metros asentada sobre ocho pilares, pasando a circular por 
medio de ocho toscas.

Edificios para espectáculos
Las construcciones dedicadas a funciones de recreo adquirieron 
también poder político Entre ellas habría que destacar ios tea
tros y los anfiteatros, no sólo por el aprecio que mostraba el 
pueblo a los circos y termas

Anfiteatro
Es el resultado de la unión de dos teatros clásicos y nos recuerda 
a nuestra plaza de tocos El anfiteatro es un edificio genuina- 
mente romano Su planta es elíptica, en el centro la arena ro
deada por todas panes de gradéelo para espectadores Tanto la 
arena como las gradas están surcadas por túneles, corredores y 
cámaras. Está concebido para representaciones de espectáculos 
cruentos: lucha de gladiadores, batallas navales y caza de fieras 
salvajes El anfiteatro más antiguo es el de Pompeya del siglo 
ta.C. (el más famoso es el Coliseo de Roma), levantado por 
Vespasiano en el siglo l

Su parte superior fue añadida por Diocleciano En el teatro 
aparecen en su fachada exterior una superposición de órdenes 

en sus tres pisos: tosca no, jónico y corin
tio, que enmarcan los vanos 0  piso su
perior es posterior y resulta más macizo, 
dispone de unas ménsulas para colocar 
los mástiles que sostenían la cubierta de 
tela que colocaban expertos marineros 
para impedir las molestias del sol. Tenia 
capacidad para unas 50000 personas que 
se distribuían según su categoría social 
en los tres pisos, el último de estructura 
de madera En España se conservan los de 
Mérida, Tarragona. Itálica, entre otros.

Teatro
La concepción del teatro romano parte de 
la idea griega, con la diferencia de que ha
cen la construcción exenta, es decir, ado
sada, aislada de los muros, en lugar de
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fama impanal 
Alo 80

La arquitectura de la época imperial buscó mostrar el poder alcanzado 

por Roma mediante edificios propagandísticos Es el caso del anfiteatro 

g ie  mandó construir Tito flavio Vespasiano y que se conoce como Coliseo 

Los anfiteatros de la época romana se consideran como desarrollos de 

bs teatros griegos, dos teatros confrontados crearon este edificio Servían 

como escenario de representadores llamadas naumaquias, luchas de gla- 

dadores y fieras El Coliseo tiene planta elipsoidal con un graderio dividido 

en cuatro secciones: la primera y más próxima a la arena está destinada 

al emperador y los funoonanos imperiales de alto rango la seguida a los 

nobles y caballeros, la tercera a las mujeres de éstos y la cuarta se locali- 

a b a  en la pane más alta del edrfióo y se destinaba al pueblo Tenia una 

apaddad para 50000 espectadores. Desde el punto de vista constructivo 

predominar, el modero y el ladrillo con tos que se constituyen los gruesos 

muros sustentantes del edifido a e to  se suman las bóvedas de medio 

cañón y de arista que cubren los pasillos En el extenor, destaca la orna

mentación de las arquerías con columnas dóricas, toscanas y jór-cas y. en 

d  último nivel, pilastras corintias.

teatro de Marcelo

ap rovech ar las laderas d e  las m ontarías  Esto p e rm ite  levantar, 

bajo los gradarlos, una red d e  túneles o  galerías abovedadas en 

fo rm a  anular qu e  com unican con los dorm itorios y qu e  fa o litan  

un desalojo ráp ido de! edificio. Frente a  las gradas está ef escena

rio, espacioso y  m onum ental, decorado con columnas y  escultu

ras Detrás de! escenario se hariaba el po stscen io s  destinado a 

cam erinos d e  los actores y d o tad o  con jardines. La orquesta, que  

en  G re c a  servia para el coro, aquí pierde su im portancia, cam 

biando su fo rm a, pasando d e  circular — e n  G reca—  a  semicircular 

en  Rom a En este lugar se asentarán los grandes personajes, 

mientras el coro se traslada a  u n  lateral, llam ado tribuna. La d e 

coración exterior obedece a lo d icho en  el an fitea tro  Son típicas 

muestras el te a tro  d e  Pompeya, Sagunto, d e  As pendas, etcétera

Creo dn Majenco.
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Este ú ltim o  del siglo 11, con  a paodad para 

7000 espectadores. dispone de una es

cena bien conservada, form ada po r cinco 

puertas y columnas exentas que soportan 

un  en tab lam ento  qu e  se qu iebra haoa 

atrás En la parte superior tiene  unos fron 

tones triangulares y  curvados. Se com ple

m enta con  una g ra n  cantidad de estatuas

Circo
Es sem ejante a los es tados griegos Dis

pone de  una p lan ta  estrecha y  alargada, 

con graderías en sus lados mayores y una 

espina en e l cen tro  de la arena que la d i

vide long itud ina lm en te  en dos pistas Los 

lados menores term inan en semicírculos 

oon gradarlo  en un o  de ellos, en el o tra  

se ub< an  las cocheras y cuadras que se 

d isponen en fo rm a  de arco de l círculo. 

Estas edificaciones estaban destinadas a 

carreras de cuadrigas y ejercicios atléticos 

Son más conoodos e l C ircus M áxim us de 

Roma y en Esparta el de Toledo y M érida

Monumentos 
conmemorativos
Arcos de triunfo
El a rco  de tr iu n fo  c o n  fo rm a  de puerta  

de  c iudad  aislada de  la m ura lla  se insta

laba en  foros, calzadas y  puentes. Suele 

presentar un o  o  tres arcos y  servia de  pe-

Arto de Coutanimu

desta l de  un g ru p o  es ta tua rio , al es tilo  de 

Grecia. De gran belleza de  proporciones 

y sencillez es e l a rco  d e  T ito , d e  un  so lo  

vano. El ú lt im o  gran arco im peria l es e l 

de  C onstan tino , de finas proporciones, 

pero sus relieves son  re u tilcado s  En Es

paña se conservan ejem plos en M edm a- 

celi y  Bará

Columnas conmemorativas
Las colum nas son obras de grandes 

proporciones Su fus te  se destina  a ser 

decorado con  relieves que ascienden 

con tin u a m e n te  de fo rm a  he lico ida l, por 

e jem p lo  las de M a rco  A u re lio  y la de 

Trajano. am bas narran, en  estilo  c o n ti

nuo, sus cam pañas m ilitares Esta ú ltim a , 

de  4 0  m etros de a ltu ra , con ten ía  e n  su 

cám ara in fe rio r e l sepulcro de l m ism o, 

desde donde arrancaba una escalera de 

caracol qu e  conducía a  su cima, co ro n a 

da por una esta tua suya en bronce  que 

luego fu e  sustitu ida  por la de San Pedro.

Ddtxllo <fc la columna de trajono

Obras de ingeniería
Calzadas y puentes
Un im p e r io  de  ta n  vastas p roporc iones 

requería  de una g ran  red  de  calzadas 

que le ace rca ran  a las prov inc ias más 

a le jadas o  fa c ilita ra n  la co m u n ica c ió n  

e n tre  la c a p ita l y e l re s to  de las c iu 

dades y  éstas e n tre  si Su c o n s tru c 

c ió n  se re a lizó  c o n  c rite r io s  m ode rn os  

que le  d a n  un a  g ra n  consis tencia . 

C u a n d o  se debía  salvar un  río , se cons

tru ía n  m a gn ífico s  puentes, a lg u n o s  de 

p ropo rc ione s  inus itadas, co m o  e l AJ-

C A p rru L 0 1 3  
El arte clásico: Roma

cán tara sobre el Tajo que tien e  unos 50 

m etros de a ltu ra  con  arco  de tr iu n fo  en el 

cen tro  y  un  te m p lo  en la en trada, o  e l de 

M é rida  de casi un  k iló m e tro  de lo n g itu d

Acueductos
Aunque tengan un  carácter utilita rio , el 

arquitecto ha sabido do tarlos de cierta 

belleza y grandiosidad Están destinados 

a abastecer de agua las ciudades Resulta 

m p o n e n te  por sus dimensiones e l de  Se- 

govtá con doble  linea de arcos sobrepuestos

Aojeducw Pont du Card

El de los M ilagros de M érida, con arcos do 

bles y  un ún ico p<iar para toda su altura, 

presenta en  sus arcos y  pilares una curiosa 

alternancia de sillares de  p * d ra  y  ladrillo  

ro jo qu e  nos recuerda la m ezquita de Cór

doba En Francia se halla el Pont D u Gard, 

de  la época de A ugusto, con una doble  

fu n d ó n  de puen te  y  acueducto, fo rm ad o  

por tnp le  arcada d e  tam año desigual.

Arquitectura 
religiosa
EJ templo
Los rom anos cop ia ron  los tem plos de  los 

etruscos y  d e  los griegos, pero in tro d u je 

ron  serias m odificac iones M ientras estos 

ú ltim as las ub ican en lugares sagrados, 

los rom anos los insertan en la urbe, le

van tándolos en  los fo ros  Las gradas grie

gas fue ron  sustitu idas p o r u n  basam ento 

de paredes verticales que enm arcan, in 

cluso, las gradas de  acceso q u e  se hallan 

en la fachada princ ipa l. C on esta nueva
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concepción, lo  que se pierde en universa
lidad griega se gana en m onum enta ldad 

romana Desinteresándose de las propor

ciones griegas, normalmente se trata de 
templos próstilos, seudoperlpteros, con 

columnas adosadas a los muros, con ce
lia y pronaos. Com o ejemplos tenemos el 

de Fortuna Vird del siglo i a .C , de orden 

jónico, hexástilo y columnas adosadas 
La M asón Carrée de Nimes de orden 

corintio, es de la época de Augusto.
Los templos de planta circular se ins- 

pran en el tolo griego. Son importantes el 
de V e ta  en Roma, sin podio, ni entabla

m ento y el de Vesta en Tivoli, ambos de la 

época republicana Pero el más interesante 
es el Panteón de Agripa, obra de una gran- 

dosdad singular destinada a centralizar la 

enorme variedad de cultos del imperio Su 
fachada es de la form a de un pórtico clási

co octástilo rematado por un frontón con 

decoración en bronce y dos nichos que 

enmarcan la puerta La mayor novedad es 

el hecho de estar cubierto su interior por 
una enorme cúpula de unos 42 metros de 

diámetro y 43 metros de altura que apo
ya sobre un tambor circular de sets metros 

de espesor, articulado en ocho pilares al

ternado con tantas ewdras rectangulares 

o  semicirculares que hacen la capilla, esto 
ce a  una sensación de unidad y un efecto 
especial inmenso al producirse el tránsito a 

la bóveda sin continuidad

Su decoración interior contrasta con 
la sobriedad exterior La cúpula, realizada 

con materiales ligeros y arcos de descar

ga sobrepuestos, se decoró con casetones 
decrecientes y ternas en bronce dorado, 
dspone en su parte superior de una clara

boya circular de nueve metros e ilumina el 

recinto, a través del cual penetra la luz del 
sol que se mueve libremente en el interior 

del edificio El espacio interior adquiere un 
valor simbólico: la cúpula representa la bó 

veda celeste, que muestra su unidad cós
mica en torno de dicho lugar, conviniendo 

a Roma en centro del universo Esdifta lde 
creer, por la falta de antecedentes, que esta 
obra fuese levantada en época de Agripa; 

más ben, debemos creer que la recons
trucción de Adriano incluyera la cúpula 
Lha obra excepcional por su calidad deco

rativa es el Ara Pads o  A lta r d é la  Paz de 

la época de Augusto De planta cuadrada 
de unos 10 metros de lado, con dos puer
tas de acceso en sus lados mayores, está 

decorada con relieves que nos relatan la 
procesión anual para presentar ofrendas al 

altar de la paz. Su decoración vegetal es lo 

mejor del arle  romano.

Escultura

Estatua do Augusto

Tras la toma de C orin tio  en 156 

a.C , por el e jé rc ito  rom ano, c o  
m enza el saqueo artístico de G re

da; infin idad de obras griegas son 

levadas a las casas de los pa trie *»  ro 
manos e incluso muchos artistas se tras

ladan, voluntariam ente, como esclavos a Italia 

para trabajar en sus talleres destinados a atender la 
demanda. AHI, se lim itarán a copiar repetidamente 
los originales griegos, gracias a lo cual hemos p o  

d ido  conocerlos En Ñápeles se constituyó uno  de 
tantos talleres cuyas copias reproducían fielmente 

incluso las inscripciones griegas; e l más im portan

te es el de Pasiteles, a cuya escuela pertenece el 

Grupo de San Ildefonso, donde se com binó un 

m odelo de Policleto y o tro  de Praxiteles

Los romanos realizaron fundam entalm ente 

retratos, a través de los cuales se inmortalizarían 
personalidades y emperadores Es aquí donde 

se muestra de manera extraordinaria su realis

mo. El tea tro  rom ano evolucionarla desde la 

época republicana, marcada por el realismo, 

hasta la época im peria l, caracterizada por la 
idealización.

El retrato
En los primeros mom entos, los etruscos ejercieron un 

papel predom inante en la estatuaria y el retra to  
romanos; asi, Bruto, e l A m nga to re  y  la Loba del 
Capitolio  son obras romanas ejecutadas por 
etruscos. Rómulo y  Remo fueron añadidos en 

el Renacim iento Durante la época republica

re, el arte romano va independizándose de 

las maneras etruscas iniciándose un proce

so de romanización.
Las obras romanas más antiguas son 

retratos de personajes anónimos, que 

representan a altos dignatarios políticos 

ya que las leyes prohibían el re tra to  de 

aquellas personas que no tenían una re
conocida superiordad moral De ahí que el 

tema preferido por los romanos es el del 

hombre com o ciudadano, no com o atleta 

griego. Estas obras tienen un carácter em i

nentemente político, ya que lo que interesa 
es presentar al personaje como e jem plo  para 
sus conciudadanos, no la pericia desarrollada

por el artista.
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ESCULTURA ROMANA

PERIODO * Los retratos son realistas debuto a la 
REPUBICANO nfluenc a  de I retrato emaco

* Se toa loaban máscaras funerarias de tos 
patriarcas familiares, estas obras reflejan, 
por lo tanto, el más absoluto realismo

PERIODO * Los retratos se conviertan en obras idealizadas 
IMPERIAL para rnagn<foíjr a los emperadores

* El A iflus ta  de Pnma Porta, representa al 
emperador como un héroe, sin permitir ver 
ei paso del tiempo en su rostro.

• El Retrato de Adriano es un retrato de busto 
partiendo del pocho).

• El Retrato ecuestre de Marco Aurelio 
representa m  tipo de e ruhu ra  quadebto 
ser muy atundanta durante este portodo 
aunQje no se cuenta con otros ejemplos

PERIODO BAJO • B  retrato se convierto en una
IMPERIAL representacton tosca, poco detallista y de

grandes dimensiones
■ La Estatua de Constantino, de enormes 

proporciones, es una obra representativa de 
este momento

El relieve
Es donde los rom anos alcanzan una personalidad más d e fin i

da. técn icam en te  es de t ip o  p ic tó ric o  a l buscar efectos de pers

pectiva. concede g ra n  im po rtanc ia  al paisaje y  a lo  pintoresco, 

cons tituyen do  el m ed io  más p rop ic io  para las representaciones 

de escenas com plejas, anecdóticas y  realistas.

D en tro  de l re lieve d is tingu im os dos g rupos  e l h is tó rico 

y  el sarcófago.

El relieve histórico
lo s  prim eros relieves tie n e n  un a  concepción  típ icam ente  g rie 

ga. pero p ro n to  el sen tido  h is tó rico y positiv ista de l pu eb lo  ro 

m ano se im pone  y exige a las obras una im itac ió n  más directa 

de  la realidad.

EJ más a n tig u o  de  la época republicana es e l A lta r de Do- 

m ic io  Enobardo (s ig lo  i a.C ). representa la licencia de las tropas 

y  e l sacrific io  de un  cerdo, una oveja y un to ro  ofrec idos a los 

dioses a l té rm in o  d e  la cam paña.

A  la época augusta pertenecen los relieves del A ra  Pacts, 

ob ra  cap ita l de l re lieve h is tó rico . Se caracteriza p o r la finu ra  de 

su m ode lado y  los e fectos d e  perspectiva y  p ro fun d idad  (m edio  

relieve en prim er lugar y p lano en segundo) Esta concepción 

m onó tona , la densidad de m otivos (demasiadas figu ras), la 

variedad de m otivos anim ales y  vegetales y  otras característi

cas parecen d e sm en tir lo  Su m ayor log ro  es el tra tam ie n to  de 

los tem as vegetales (hojas y  acantas) e n  su pa rte  in te rio r q u e  

alcanza un a  pe rfecc ión  sin par. Representa un desfile  im peria l 

que lleva las o frendas a i A lta r de la Paz por las victorias con tra  

los hispanos y  galos, reco rdando  las P anateneas, pero m ientras 

en ésta las figuras cam inan co n  na tu ra lidad , llenas de belleza 

ideal, en el A ra  Pacts, los personajes están re tra tados co n  insu

perable realism o y  se m ueven m ajestuosam ente Fn e l p rim er 

caso es la  escena la qu e  da su g rand ios idad, m ientras en el 

segundo son  los p rop ios personajes qu ienes la poseen

Después del año 75 se labran los relieves del arco de T ito  

para conm em orar la de rro ta  de k »  judíos. La tendencia p ictórica 

del relieve se recrudece, se ta lla  a tres planas y  se busca el efecto 

de  claroscuro, lo  que da am bien te  a la com posición. Los relieves 

recogen la en trada de T ito  en  Jerusalén y  el tras lado  del Cande

labro d e  fas s ie te  brazos com o bo tín  d e  guerra, la diosa Roma va 

adelante A  diferencia del A ra Paos, se tra ta  de u n  relieve pro fun

d o  y  de  am biente , pues e l marco cap ta  la a tm ósfera.

La co lum na, soporte  a rq u ite c tó n ico  d e l ed ific io  rom ano, 

se co n v ie rte  en s im bo lism o del Estado ro m a n o  que encarna el 

orden y  e l e q u ilib rio  d e n tro  de su he te rogéneo  im perio . Ella 

será sostén de  la narrativa h is tó rica Las cam pañas llevadas a 

cabo po r Trajano son  m o tivo  de la decorac ión  de su co lum na 

conm em ora tiva  En espiral y  de  fo rm a  co n tin u a , se re la tan los 

episodios desde el p r in c ip io  hasta la m u erte  de Decébalo. Esta 

crónica pé trea resulta ru da  en ejecución, las figuras se colocan 

en perspectiva a lta , su e fe c to  p ic tó rico  es d e fic ie n te  y  se d is tin 

guen claros de fectos de  proporc iones e  Incluso h istóricos.

El arco d e  Séptim o Severo narra la v ictoria con tra  los par

tos. Los con tornos de las figuras son m uy profundos, aunque 

su vo lum en  es p lano. Las enjutas de l arco  cen tra l presentan 

unas victorias po rtadoras de tro fe o s  y  las de los laterales div i

nidades fluviales. El de  C o n s tan tino  posee o rn a m e n to  d e  obras 

anteriores: de l a rco de Trajano, o c h o  m edallones d e l de  A d rian o  

y  o ch o  re leves de M arco  A u re lio

Procesión en el lodo tur del Ara Paca
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frasca encontrado en Pomouya

Sarcófagos
Se c o n c ib e n  para es ta r adosados p o r lo  

que se de co ran  só lo  tres de sus fren tes , 

co n  tem as m ito ló g ic o s , fu n e ra rio s , bé 

licos y  e l re tra to  de l d ifu n to  Sobre la 

tapa se s itú a  e l b u lto  fu n e ra r io  yacen

te , re p rese n tan do  a l d ifu n to  d o rm id o  o  

bgeram ente  in co rp o ra d o  a la  m a n e ra  

e trusca  o  e n  fo rm a  de  te ja d o  de  dos 

aguas C o m o  tem as a legóricos  se em 

p lean las g u irn a ld a s , de  o r ig e n  o r ie n ta l, 

que s im b o liza n  la in m o ra lid a d , y  la  ser

p e ó te ,  s ím b o lo  de la v ida  sub te rránea .

Pintura romana
Se realizan p in tu ras al fresco, c o n  una 

técnica m uy perfeccionada Los restos 

m e jo r conservados se encuen tran  en la 

o u d a d  de  Pompeya, q u e  quedó sepulta

da p o r la e rupc ión  d e l Vesubio.

El a rqueó logo  A ugus t M a u  div ide 

los frescos de  la A n tig u a  Pompeia, c o n 

servados po r las cencas d e l Vesubio, en  

c u a tro  e s tilo s . El p r im e ro  está c o m p u e s 

to  p o r p in tu ra s  no fig u ra tiva s , p o r lo  

q u e  c o n tin ú a n  en  su lu g a r o r ig in a l. Los 

frescos de los es tilos  segundo , te rce ro  

y  c u a rto  se e n cu e n tra n  resguardados 

en  sendas salas de l M useo  A rq u e o ló g i

c o  N aciona l de N ápoles Sus tipo lo g ías  

so n  d ioses, héroes y escenas de la  v ida  

co tid ia n a , a lgunas de e llas, llenas de 

e ro tism o . José L. Santos, e n  Terrae A n - 

tíq uae , hace la s igu ie n te  de scripc ión - e l 

seg undo  e s tilo , " lla m a d o  ta m b ié n  de 

p in tu ra  a rq u ite c tó n ica , tie n e  su m e jo r 

exp o n e n te  en  la  V i la  de  Boscoreale. 

d o n d e  princ ipes, filó s o fo s  y  pe rson i- 

hcaciones de  dioses se p e r f ila n  sobre 

u n  fo n d o  de ro jo  po m peya no , e l c o lo r 

típ ic o  de esta c iu d a d " ,  e la b o ra d o  con 

c in a b rio , que es un  m in e ra l co m p u e s to  

de azu fre  y m e rcu rio , m u y  pesado y de  

c o lo r ro jo  oscu ro , del que se e x tra e , po r 

ca lc inac ión  y  su b lim a c ió n , e l m e rcu rio  

o  azo gue .

A l te rce r e s tilo  pe rtenece una serie 

de e lem en tos de cora tivo s  y  cuadros de  

gran tam año , do nde  e l paisaje tom a  un 

luga r p repon de ran te  y la f ig u ra  hum ana  

pasa a planos de m e n o r im po rtanc ia

A l c u a rto  e s t ilo  (6 0 -8 0 ), al pa recer 

d  más a b u n d a n te  en  la c iu d a d , per

tenecen  los frescos ta l vez m ás c o n o 

c idos y  destacados, c o m o  la Casa d e  

M e le a g ro , la  Casa de  M a rte  y  Venus  y 

la Casa de  lo s  D ioscu ros, reconstru idas 

en las salas de l m u seo  a p a r tir  de  sus 

p in tu ras  m ura les : Las bodas de  H era y  

Zeus, A qu ilas  e n  Esciro , M a rte  y  Venus 

o  A ria d n a  a b a n d o n a d a , e n tre  o tras

Mosaico romano
Los m osacos fu e ro n  em pleados por b s  

rom anos com o  revestim ientos de pare

des y  suelos. Se realizaban con pequeñas 

piezas de  cerám ica, llamadas teselas, o  
de pequeños fra gm e n tos  de  m á rm o l ©

Mosaco encontrado an Pumpe>u
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En este mapa se Indican las principales zonas de desarro llo del arte 
que se estudia en cade cap itu lo  do esta unidad.

C A P lT U l014

Principales zonas 
de desarrolo del 
arte paleocnstiano y 
baantino- 
Costantmopia.
Alejandría, Tesalónica. 
Jerusalem, Roma.
Cartago. Antioquia

t  Ub  actuales Turquí 
Italo. Greco

CAPÍTULO 15

•  l os actuates Esparta 
Egcito ítala, Francia. 
Ateman a

Principales zonas 
del arte románico: 
Imperio Carohngio.

CAPÍTUL016

Principales zonas de 
desarrollo del arte 
islámico: Mesopotamia, 
Persra. Siria. Patestma. 
Egipto

CAPÍTUL017

t ío s  acheta Irak. Eg^to. 
íán. Israel Líbano

Principales zonas 
do larte gótico

f  talo. Franca. Esparta, 
AtamanB
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CAPÍTULO 14
El arte paleocristiano y bizantino

Marfil bizantino Virpan » /tuto. 
Constomnooia Siglo» x u *
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DEL ARTE PALEOCRISTIANO AL ARTE GÓTICO

El arte de este periodo es eminentemente religioso y combina el sentido de la belleza 
y el lujo propiamente bizantinos. Recibió la influencia de los griegos, los romanos y los 
artistas de Asia Menor. El hombre, en sus proporciones ideales, constituye un símbolo 
de la perfección absoluta y. de ese modo, se le asocia con la Trinidad divina. El arte tiene 
como misión estimular la vida interior.

518 ai « V » o  te  Aulinano l  Gante •  5'8-602 RaasU Jutintona
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El primer arte cristiano

Conforme se iba propagando y consolidando el cristianismo 
en el vasto Imperio Romano, éste se vela sumido en una cre
ciente crisis El final de las conquistas, las diferencias sociales, el 
agotamiento del sistema esclavista, la falta de confianza en las 
instituciones, la inestabilidad, etcétera, determinan el final de la 
antigüedad La desconfianza haca las tradiciones romanas, inca
paces de conjurar la costs, hace que la gente busque en las reli
giones orientales un halo de esperanza para sus vidas inseguras; 
una de esas religiones fue el cristianismo.

Con la aparición del cristianismo, la vida adquiere un nue
vo sentido, mucho más intimista e individual Frente al principio 
dásico de unidad y armonía entre cuerpo y espíritu, el cristianis
mo recoge el dualismo persa de carne y espíritu, o lo que es io 
mismo, el bien y el mal irreconciliables, donde la desprestigiada 
naturaleza sólo tiene justificación como soporte del espíritu 
La nueva concepción religiosa dará lugar a un estilo artístico 
que desdeña lo formal por ser receptáculo de lo material El 
dibujo abstracto se pondrá al servicio del color y del bnlio, que 
satisface el espíritu. En el arte, más que los valores estéticos, 
interesarán los valores éticos puestos al servicio del nuevo credo 
para la formación de las masas De este modo, se abre el pn- 
mer capitulo del arte medieval cuyos esquemas llegarán hasta 
el gótico. Este estilo, radicalmente distinto del arle pagano de 
la antigüedad, asumió la mayor parte de sus formas del mundo 
cyecocromano. Aceptó del repertorio clásico, aquello que con
sideraba útil y conveniente para la mejor expresión de las ideas 
ais tía ñas. por lo  que unas mismas formas adquirirán en manos 
de los cristianos una significación muy distinta, un nuevo sim
bolismo. Podemos decir que es un arte nuevo, que levanta el 
edificio de su nueva fe, asentado sobre una sociedad pagana

En la creación y cnnfiguraaón del arte paleocnstano se ad
vierte un lento proceso evolutivo que corre paralelo a la estructu
ración de la vda cristiana lodo aquello que conforma esta vida 
se va reflejando en la creación artística que. por otra parte, se ve 
mediatizada en los primeros sglos por ei entorpecimiento que se 
pone a su desarrollo, cuando el Estado romano intenta detener 
h difusión del cristianismo y le da cierto carácter de tosquedad 
y clandestinidad Con la divtsán del Impero en oriental y occiden
tal, se establece un proceso de diferenoaoón entre las dos religio
nes que dará lugar a dos visiones diferentes del arte paleocristiano

En el arte paleocristiano encontramos dos momentos 
fundamentales:

El arte an terio r al Edicto de Milán, promulgado en el año 
313, por el que el emperador Constantino convirtió al cris
tianismo en la religión oficial del Imperio.

• El arte posterio r al Edicto de Milán, que lleva la paz a la 
Iglesia cristiana y le permite salir de la clandestinidad.

Información relevante____________________

• En la etapa final del Imperio romano se produce un cambio trascen

dental en el campo cultural que incide d rectamente en el arte

• El arte paleocristiano tuvo sus primeras m anifestaciones en la  

clandestinidad, en las catacum bas.

• Cuando el cristianismo em poza a cobrar fuerza, comienza a  ser 

persegudo y los cristianos hacen de su religión un modo de vida.
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Arquitectura paleocristiana
En el periodo anterior a la Paz de la  Ig lesia, antes del 313, cuando 

los cristianos aún no gozaban de plena libertad, se hace precisa la 
creación de un lugar de reunión para la celebración de los cultos En 

el caso de la expenenoa litúrgica pagana el culto se realiza en el 
extenor, al aire libre, mientras que el cristianismo requiere de lugares 

cerrados, ademas de que debía dar solución al proble-ma de inhu

mar los difuntos cristianos separados de los no cristianos

En esta etapa, surge el T rtu lus como lugar de reunión (el 
más antiguo conservado es San Martín del Monte), que era una 

casa patricia a la que se introdujeron vanos arreglos para ade

cuarla a la nueva funoón. Aquí, parece detectarse una influencia 
de las salas de reunión de los edificios profanos

De manera paralela, aparece el cementerio cristiano: la ca

tee um ba  El origen de estas construcciones parece hallarse en 
Oriente, en las cuevas funerarias familiares com o refieren los 

evangelios. Su adopción por Occidente se debe a la prohibición 
cu tia n a  de incinerar los cadáveres y a considerar suelo sagrado el 

lugar donde están enterrados los fieles difuntas las catacumbas 

están formadas por una intrincada red de galerías en cuyas pa

redes se disponen los nichos en los que se depositan los cuerpos 

de los difuntos Cuando en alguno de estos nichos se halla el 

cuerpo de algún santo o  mártir, se abre sobre su sepulcro un arco 

semicircular llamado arrosobo o  una cripta En dichos lugares, se 

celebraban banquetes funerarios en fechas conmemorativas se

gún la tradición romana que, posteriormente, se intentará llenar 
de un sentido eucaristía». A  finales del siglo n se erige jun to  a la 

entrada de estos cementerios o  en las cercanías del lugar de mar
tirio una cefe memonae o  rrw ryna. pequeño templete de planta 
central, derivado de los mausoleos romanos

Frente a la creencia general, la catacumba no servía como 

lugar de reunión y menos en periodos de persecución, puesto 

que por su angostura se trans
forma en una trampa sin salida, 

las mas importantes son: Santa 
Prrscila, Santa Domitría, San Ca
lixto. San Sebastián y Santa Inés.

Con la Paz de  la Ig les ia  en 
313, Constantino considera al 
cristianismo como relig ión legal 

y perm itida, consolidándose en 

forma lenta hasta convertirse 

en ofic ia l en el año  391 Su le
galización traerá la proliferación 

de construcciones arqu itectón i

cas con  un m odelo de tem plo 

para todo  el orbe cristiano: la 
basílica Caucuntaidn San Calato

El origen de la basílica es problemático, aunque es evidente 

el parentesco con la basílica civil romana, no existe vínculo fun 

do  nal entre ellas, más aún si tenemos en cuenta que se denota 
de un amplio crucero, tampoco parece tener relación con el 
Trtulus. ni con los templos romanos por las diferencias de culto 

M ucho más probable es la influencia de las construcciones ob- 

sidiales de las villas romanas y  de las salas de audiencia de los 

palacios imperiales muy populares desde el siglo «

Este m odelo de basílica cristiana se va a mantener con es
casas vanantes a lo  largo de la Edad Media Consta, fundamen

talmente, de tres partes una pública a la que puede acceder 
cualquier catecúmeno, otra semipúbhca reservada para creyen

tes bautizados y otra privada, para los presbíteros y donde se 

celebra el culto.

Parte pública de la basílica

Está formada por un p a to  (atro), con un vestíbulo y una fuente 

en el centro o  fíal El a íro  sirve, por lo general, de refugio para 

los peregrinos y menesterosos. Antes de entrar en el templo, 
hay una nave transversal llamada narre* destinada a los cate

cúmenos

Parte semipública de la basílica

Constituye el cuerpo de la basílica. Está orientada hacia el Este, 
en función de la identificación Cristo-Luz, de la tradición oriental 
Toda la obra refleja este simbolismo; así, la parte inferior es más 

escura mientras que conform e avanzamos hacia la cabecera y 
hacia la parte alta del edificio la luz se hace más intensa De ese 

modo, se logra crear un espacio espiritualizado, inmaterial como 
plasmación terrenal de la "JerusaJén celeste", donde las pare

des se disuelven por el brillo  de sus mármoles y mosaicos Por 

lo general, consta de tres naves, 
que se organizan en columnas, 

sobre las que descansan arcos, 
rematando la fábrica con arte- 

sonado de madera y cubierta a 
dos aguas en la nave central y las 

laterales perm iten abrir ventanas 
que proporcionan abundante luz 

a la nave central al igual que en 

el ábside. La nave de la izquierda 

(del celebrante) o  del Evangelio 

está reservada a los hombres, 

mientras que la de la derecha 

o  epistolar es para las mujeres 

Cada una de ellas dispone de un 
pú lp ito  antes del transepto En la
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rave central se dispone un pequeño coro separado por cance
les, en donde se sitúan los cantores y el clero menor.

Separa la parte semi pública de la privada el septum, es
pecie de muro con puertas que luego recibirá el nombre de 
conastasis, detrás del cual se suele disponer una nave transver
sal llamada transepto o crucero

Parte privada de la basílica
Es el presbiterio, ábside central de la basílica, se separa del resto 
de la iglesia por una fila de columnas con cortinajes entre ellas, 
llamada pérgola En el centro del presbiterio, casi siempre de 
planta semicircular, está el ara o altar, adosado y protegido por 
un templete o baldaquino con cortinas Al fondo, agregado al 
muro semicircular, el poyo o banco corrido, para los presbíteros, 
presididos por la cátedra episcopal.

Debajo del ábside puede hallarse una cnpta con los restos 
de un santo, que bien puede ser el titular

En el interior, priman ¡os valores instrumentales a los de
corativos y la estructuración espiritual del espacio en beneficio 
del ábside. Por fuera, el edificio resulta de una llamativa simpli
cidad Ofrecen una apariencia de bloques cúbicos de ladrillo sin 
más animación óptica que los vanos de las ventanas Los muros 

son delgados dado que deben soportar ligeras cargas El único 
elemento exterior que refleja el carácter sagrado del edificio es 
el frontón de su fachada, que recuerda los clásicos, decorados 
con estucos o mosaicos.

Separados del cuerpo de la basílica se erigen el campana
rio (siglo v) de planta circular (como San Apolinar de Rávena) 
y el baptsterio, de planta redonda u octogonal (el ocho es el 
número que simboliza la Inmortalidad lograda por el bautismo) 
debido a las necesidades de su uso y que deriva de los martyna 
y mausoleos, como San Juan de Letrán de Roma

Principales basilicas
Si se parte del modelo anteriormente descrito, se advierte en 
la evolución de la arquitectura paleocristiana una tendencia 
a la complejidad el baptisterio se incorpora a la basílica, 
aparecen a ambos lados del presbiterio de sendas habitacones 
La prothests y el dtacomcón que servían, respectivamente, para 
guardar las especias y como sacnstla, así como una 't r ib u 
na o matroneum  sobre las naves laterales que pasará a las 
iglesias bizantinas.

El modelo de basílica de cruz latina se extendió sobre todo 
por Occidente; destacan las que se ven en las imágenes

R atfca do San Juan de L ctrán. coruannda a prnconn del uglo V Roallcg ifc San Podro. t i  Vatcano reconstruida en el PunacMinonro

iú s lc i de San Pobo Entianurai in  «tundo ijdusuiwóT txr» ssta/oainfirudj Basilca de Santa M ará 'a Maya. foco do multiples i omodo aciones
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Basílica de Santa Sabina

Anjoltectere «aterior Arqnitectnni posterior
ai Edicto do M ilis  «i Edicto d« M illo

Debuto a  la carencia de bienes maternies 

Y edifices para tal fin. los lugares en qua 

las cristianos res-aban a  cabo su cuito 

eran sus napias casas 

las catacumbas, lugares secretos 

da enterramiento, tiweron egec ia l 

suportarte ia 

las catacumbas n  organizaban en 

largas corredoras. En las paredes de las 

mismas se abrían los nichos donde se 

depositaban los cadáveres . Los corredores 

desembocaban en unas cámaras 

circulares que servían como lugar de 

leuntonyculto Un ejemplo de ellas son 

las catacunbas de Santa Priscia o las de 

San Calixto, en Roma

A¡ convertirse el cristianismo on religión 

(hesal. se comenta la construcción 

(fe edificios para diversos usos y 

necesidades 

la  edrficacxón más importante es la 

basílica cristiana, que adopta la planta del 
edificio romano del mismo nombre pero 

tuya función era de t<x> cM I, mientras 

(jj0  los tristonas le dan un uso religioso 

También, se conseran edificios de planta 

centralizada, como los martyria. en ios 

rpe repasaban las restas de algún santo o 

mártir

C om o se aprecia en  la im agen an tenor, 

la Basílica d e  Santa Sabina conserva sus 

partes esenciales, consta  d e  tres naves 

separadas p o r arquerías sobre co lum nas  

corintias, está  d ecorada  co n  ricos m ár

m oles, dispuestos d e  tai m an era  qu e  

a e a n  u n  e fe c to  óp tico  d e  diso lución d e  

los m uros.

Escultura 
paleocristiana
Se d esarro lla  e n  los s a rc ó fa g o s , q u e  en  

rea lid ad  son una e vo lu c ió n  d e  los sarcó 

fagos ro m an o s . Solían e s ta r decorados  

co n  p ro fu s ió n  d e  relieves e n  su fren te  

y  tap a . Los tem as re to m a b a n  pasajes 

d e l A n tig u o  y e l N u e v o  T e s tam e n to  Los 

ejem plos m ás evo luc io nados rep resen 

ta b a n  las d istin tas escenas  o  pasajes bí

blicos sep arad o s  por co lu m n as, c rean d o  

asi una especie  d e  c o m p a rtim ie n to s . U n  

e je m p lo  es e l sarcó fag o  d e  Junio Basso, 

en  cu yo  relieve C risto  e n tre g a  la n u eva  

ley o  e l ro llo  de la ley.

la  escu ltu ra  s igu e  las p au tas  se

ñaladas e n  la  p in tu ra , e n  especial e n  

los relieves: ten d e n c ia  a  la  fro n ta lid a d .

com posic io nes  s im ples , rasgos s u m a 

rios, e tc é te ra  Se conservan  m u y  pocas 

m uestras  de b u lto  red o n d o  y a  m e n u d o  

e stán  re lac io n ad as  co n  e l Buen Pastor. 

Resulta m ás  in te re s an te  e l g ru p o  d e  sar

có fag o s , los cuales o fre c e n  unos tipos y 

una e v o lu c ió n  m u y  c o h e re n te , d a d a  su 

fab ricac ió n  e n  serie q u e  p e rm ite  la re 

p e tic ió n  y p o p u la riza c ió n  d e  los tem as . 

El m o d e lo  m ás p r im itiv o  se c arac teriza  

p o r la  d e c o ra c ió n  d e  su fre n te  co n  es- 

tn g ilo s , m old uras  cóncavas e n  fo rm a  

d e  S  o  d e  S5, a  veces, m u y  a la rg a d a s  A  

fin a les  d e l s ig lo  se e n riq u e c e  c o lo c a n 

d o  e n  e l c e n tro  y e n  los extre m o s  unos 

espacios d o n d e  se s itú a  un a  fig u ra  q u e  

lleva u n  ro llo  o  m en sa je  e v a n g é lic o  en  

la m a n o  p ara  in d icar su c a rá c te r  c n s tia - 

n o  En el s ig lo  v .  se d ifu n d irá  u n  t ip o  

SIMBOLOGÍA DE LA ICONOGRAFÍA PALEOCRISTIANA

• El pw  como símbolo do Cristo.
* La patana y el paro real como símbolo dal alma
* El Crismón. formado por la I y la X(las iniciales de lesus Xristus en griego! dispuestas dentro 

de un circulo y combinadas con la cruz.
• El Buen Pastor, que es la representación de Cristo con un cordero sobre sus hombros

de s arc ó fa g o  cu yo  fre n te  se o c u p a  con  

escenas yu x tap u es tas  seg u id as  o  s ep a 

radas las escenas p o r m e d io  d e  estru c

turas a rq u ite c tó n ica s , p o r lo  g en era l 

arq uerías, c re á n d o s e  asi e l m o d e lo  d e  

personajes b a jo  a rc a d a  q u e  te n d rá  un  

g rao  d esarro llo  p o s te n o r (s arc ó fa g o  d e  

Junio Baso d e c o ra d o  co n  10  escenas  

qu e re p re s e n ta n  la  d o ctrin a  c ris tian a). 

En el s ig lo  v  se o rg a n iza , a  veces , con  

escena ú n c a , casi s ie m p re  co n  la  re 

p resen tac ió n  d e  C ris to  e n tre g a n d o  el 

m en saje  e v a n g é lic o  a  u n  ap ó s to l y. en  

otras  ocasiones, co n  u n  te m a  cen tra l 

y  dos fig uras  a  los lad o s, s ien d o  m uy  

caracterís tica  la  c re a c ió n  d e l tip o  m a g o  

O ip e a ta , es dec ir, el C n s m ó n  e n  e l c e n 

tro  y  a  los lado s  pavos, v ides, corderos 

o  pa lo m as
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Pintura y mosaico 
paleocristianos
Se recurrió pn na pal mente a la p in tu ra  m ural, que todavía 
puede verse en tas paredes y bóvedas de las catacumbas y 
algunas basílicas. La iconogra fía  del arte paleocnstiano es 
muy importante, pues por su simbologla perduró durante 
toda la Edad Med<a Los restos más importantes de pin tu
ra se encuentran en las catacumbas de Santa Prudenciaría 
y Santa Domitíla. Los mosaicos se realizaron con la misma 
técnica que la empleada por los romanos, pero sus temas 
y símbolos son religiosos y determinados por la iconografía 
cristiana. El ejemplo más destacado lo constituyen los mosai
cos de Santa María la Mayor, en Roma

Figuai en las Catacumbas to Saw Domaita

El arte bizantino

Desde el año 330, la capital del Imperio Romano habla sido 
trasladada de Roma a un lugar más seguro y fácil de defen
d e r la antigua colonia griega de Bizancio, que cambió su 
nombre por el de Constan t in  op ta en honor al emperador 
Constantino. A finales del siglo iv. el emperador Teodosio el 
Grande dividió al Imperio Romano en dos partes:

El Im perio  de O rien te  o  Bizantino, con capital en Cons- 
tantinopla, que se convirtió en un imperio rico y próspero 
que durarla hasta el siglo xv (1453) Actualmente. Cons- 
tantinopla recibe el nombre de Estambul, se encuentra si
tuada en una península a orillas del Bósforo, y constituye el 
enlace entre Europa y Asia.
El im perio de Occidente, con capital en Rávena desde el 
402, desapareció en el transcurso del siglo v como conse
cuencia de la llegada de las invasiones de los pueblos ger
mánicos Con la caída del Imperio de Occidente, en el año 
476, toda la grandeza de Roma pasa a esta otra realidad 
territorial.

Desde el año 518, con Justino I, se inicia la dinastía Justinia- 
na, pero será durante la época de Justin íano I, e l Grande, 
entre los años 527 y 565, cuando este imperio alcance su 
mayor esplendor. El principal objetivo de Justiníano fue recu
perar los limites del imperio Romano Para lograrlo, luchó en 
vanas ocasiones contra los persas, sus principales enemigos 
Además, promovió distintas campañas militares para expan
dir su tem tono.

Cronología del arta bizaatino

Primera Edad da Oro

Cbmprende los siglos v ty  u t  

Just im a m  destaca como el 

emperador más rnportanto

Segunda Edad do Oro
Abarca desde e l siglo a  fa s ta  e l 

siglo n i

Torcera Edad do Oro

Sá prolongará desde finales del 

siglo n i hasta 1453. cuanto  se 

produce la calda de l Im pero  

Bizantino a  manos de los turcos, 

quienes entran en su capital. 

Constantinopla

Información relevante____________________

• El mundo griego deriva de la cultura que crearon los reinos naci
dos del imperio de Alejandro Magno.

• El mundo romano tuvo gran influencia en el arte bizantino.
• La escasez de madera condujo a nuevas formas arquitectónicas.
• Es un arte eminentemente religioso que combina el sentido 

de la belleza, la proporción y el lujo propiamente bizantinos.
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Mapa de Constant inopia.

Arquitectura 
bizantina
Hasta Justiniano, el a rte  b izan tino utiliza la 

planta basilical característica, pero la esca

sez de madera les lleva al uso de la p lan ta  

cen trada, al estilo  de los m artyna, y  a La 

adopción de nuevas soluciones a rqu itec

tónicas. Las principales novedades de la 

a rqu itec tu ra  b izan tina  se re fie ren  al em 

p leo  de  la  cúpu la , el cap ite l y  su re lación 

co n  e l a rco  y, a su decoración, en pa rti

cu lar a l m osa<o

La arqu itec tu ra  b izan tina  es, co m o  la 

rom ana, abovedada, em plea la bóveda 

de l cartón y de artsta, pero su g ran  no 

vedad co n  respecto a Roma es el em pleo 

sistem ático de la cúpula, s ím bo lo  de la 

bóveda celeste, sobre la c ruz griega o 

centrada, s ím bo lo  de la pe rfecc ión d iv i

na. ap rovechando la  experiencia siria y 

sasanida Los bizantinos do ta ro n  a sus 

iglesias de enorm es cúpulas asentadas 

sobre tam bores con  abundantes sema

nas y sostenidas po r enorm es estribos, 

cúpulas menores y exedras Todo el con

ju n to  se organ iza  y d ispone en  func ión  

de la cú p u la  c e n tra l. S iendo im p o rta n te  

e l s is tem a de  contrarrestas que idearon 

para m antener en  pie sus obras, no  m e

nos inte resante es la  so luc ión dada a l 

paso de l cuadrado  de la base a l c ircu lo  de  

la cúpu la  po r m e d io  de pechinas, p rob le 

ma que los rom anos no  hablan log rado  

resolver conven ien tem ente , y  e l e m p leo  

e n  la cúpu la  de  tubos de barro  ensam -

In tem  del matan too do Sama Constanza.

blados, materiales co m o  arcilla  de  Rodas, 

an co  veces más ligera que las normales, 

con  el f in  de reducir las presiones Además 

de resolver estos problem as mecánicos, 

e l a rq u ite c to  b iza n tin o  se preocupa de 

t i  d e co ra c ió n  de  la cúpu la  a la que c u 

bre de  m osaicos y  decora  c o n  p ro fundos 

ga llones.

Sin desdeñar e l uso de los capiteles 

dásicos, el a rqu itec to  b izan tino  crea el 

capitel cúb ico  do nde  las hojas de acanto 

se tra ns fo rm an  e n  decoración incrusta

da geom étrica  A l m a m o  tiem po , le  su

pe rpone un  segundo cue rpo  en fo rm a 

de p irám ide  tru ncad a  invertida llam ada 

a m a d o ,  q u e  recuerda e l a rqu itrabe  des

aparecido

El a rco , q u e  e n  Roma por lo  genera l 

se abre en  e l m u ro  o  se apoya en pilares, 

carga ahora d irec tam en te  sobre la c o 

lum n a  y  no  con  fines ornam enta les, sino 

constructivos Este paso es trascendente 

en la h is to ria  de la a rqu itec tu ra

SI las iglesias paleocristianas m o s tra 

ban un exte rior s im p le  y un in te rio r poco  

articu lado , las bizantinas o rg a n c a n  el 

espacio in te rio r de  un  m odo coheren te, 

fu n d ie n d o  las diversas partes, a lo  cua l
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c o n trib u yen  los e fec to s  lum inosos provenientes d e  tas m ú l

tiples ven tan as  q u e  se re fle jan  sobre los ricos m osaicos que 

crean u n  a m b ie n te  esp iritua l e  in m a te ria l, m ientras su e x te rio r 

c íre c e  u n  asp ecto  d e  m ole an árq u ica  de la q u e  e m e rg e n  los 

m o n u m en ta les  estribos, e n  c lara  alusión a l m u n d o  esp iritua l 

in terior y  m a te n a l ex te rio r.

Materiales
El m ateria l fu n d a m e n ta l fu e  la  p ie d ra , o casionalm ente  se e m 

plearon piedras porosas para q u e  el peso d e  las bóvedas fuera 

m enor Tam bién, se em p le ó  el ladrillo, q u e  po sterio rm ente  se 

recubrirá co n  m árm oles  o  mosaicos

Elementos constructivos

C ú p u la s  s o b re  p e c h in a s . Se p o n ían  para cubrir las p lan 

tas centralizadas.

A rc o s  d e  m e d io  p u n t o .  C o lu m n a s  cuyos c a p ite le s , 

g e n e ra lm e n te  trab a ja d o s  a  tré p a n o  o  co n  fo rm as  c ú b i

cas, se a la rg a b a n  p ara  s o s ten e r u n a  p ie za  d e n o m in a d a  

ó m a c io .

La tr ib u n a . Apareoó con dos funoones hacer posible u n  edi

ficio d e  m ayor altura y albergar a  m ayor núm ero d e  personas 

L a  b a s ilic a . La basilica b izan tina  p resen ta  una evolución  

co n  respecto a  la paleocnstiana. En ella  d istingu im os una 

sene d e  partes:

El a t r io ,  o  p a tio  e n  e l  q u e  se en cu en tra  un a  fu e n te

■ El n á r te x . o  lugar en  el q u e  se situaban los catecúmenos 

La naos , o  basílica p ro p iam en te  dicha; es el espacio en  el 

q u e  se reú n e  e l pueb lo

• La t r ib u n a ,  s ituada sobre las naves laterales. O rig in a l

m e n te  era e l lugar destinado  a  las m ujeres

■ El p re s b ite r io , o  lugar reservado al clero, se separaba de 

las naves a  través del ic o n o s ta s is  o  ic o n o s tas io , un co n 

ju n to  d e  placas d e  piedra o rn am en tad o  con iconos  

P ró th e s is  y d ia c o n iu m , dependencias situadas al lado de  

la cabecera y destinadas a  la  term inación d e  la Eucaristía 

y  com o vestidor d e  los sacerdotes, respectivam ente

Obras arquitectónicas

Basílica de Santa Sofia de Constantinople
La o b ra  cum bre d e l a rte  b izantino es. sin duda, la Iglesia d e  San

ta Sofía Fue construida e n tre  5 3 2  y 5 3 7  por los arquitectos A n - 

tem io  d e  Traites e  Isidoro d e  M ile to  y la supervisión personal de 

Justimano D e  p lanta central b a s ik a l. por inspiración angelical 

al em perador, y tres naves, su estructura d e  co n ju n to  se halla 

supeditada a  la inmensa, Ig e ra  e  inm ateria l cúpu la  central, d e  31 

m etros d e  d iám etro  y 5 5  d e  altura, levantada sobre pechinas y 

horadada en  su parte inferior por un a  serie d e  ventanas.

Se contrarrestan  sus em pujes p o r la parte del ábside y a trio  

m ed ian te  dos grandes exedras o  cuartos d e  esfera  q u e , a  su

Primara Edad de Ora
Zor.tru>gapc<elc<n{t<ad<T Jutrmann crin? * *oi rfíoe E-32

Se edificó sobre una primitiva iglesia que había ardido. Entre sus principa

les características destacan:

•  Sus arquitectos Artemio de Trales e Isidoro de Mileto, realizaren una sa

b a  combinaoón de dos tipos de plantas: la centralizada y la longtudmal.

•  El esparto central se cubre cor una gran cúpula sobre pechinas de 

30 metros de diámetro realizada con pedra porosa para aligerar su peso, 

y recuberta en el « ten o r con tejas de Rodas.

•  En la base de esta cúpula se abren 40  vanos que tienen la doble fundón 

de iluminar el recinto y aligerar el peso

•  En el Interior, la cúpula está tecubierta con mosaicos dorados y placas 

de mármol, que crean una atmósfera de gran suntuosidad.

Actualmente, el « ten o r se encuentra muy modificado debido a los cam- 

bos introduodos por la invasión de los turcos y la implantadón de la 

religión islámica; de ahi cue ahora aparezcan cuatro atonir-ares rodeando 

la cúpula.
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« 2 ,  lo  están po r otras mas pequeñas, lo  que am plia el espacio 

in te rio r y  a los o tros  dos lados po r dos gruesos estribos un idos 

por un  enorm e arco  q u e  hace innecesario e l m uro , convertido  

en s im p le  re lleno. De este m o do , se consigue q u e  ta n  inmensa 

m o le  se susten te  sobre cua tro  pun tos  Para a lige rar e l peso  de  la 

bóveda se u tilizó  arcilla  de Rodas, co n  la qu e  se h ic ieron ánforas 

que se ensam bla ron  unas en otras fo rm an do  dreulos con cén tn - 

eos. C on tem p la da  desde el interior, produce la  Im presión de un 

eno rm e  espacio e s truc tu rado  a base de una sene de bóvedas a 

d ife re n te  a ltu ra  cub iertas d e  mosaico que dan la  apariencia de 

con s titu ir una bóveda única cuya pa rte  cen tra l f lo ta  en e l aire al 

penetra r la luz po r los m ú ltip les ventanales que fo rm an  su ta m 

bor y  reflejarse sobre sus ricos m árm oles Asi, se conseguía una 

ob ra  de gran e fec tism o a l hacer que la cú p u la  cen tra l llena de 

luz y  presidida p o r la  representación d iv ina  se hiciese presente 

en e l in te rio r c o m o  que rien do  m anifesta r la un id ad  en tre  el c ie 

lo  y  la tierra. El exte rior con tras ta  e n  su sencillez co n  la riqueza 

in te rio r y no  es más qu e  el e n vo lto rio  del espacio interior.

0  e d if io o  se com ple ta  con  un  gran pa tio  en cuyo  cen tro  se 

levanta una fue n te  o  “ fia l’  en fo rm a  de pda sobre colum nas

0  te m p lo  se reviste de mosaicos, c o m o  ya se ha  d icho , y 

con  altos zóca los de  m árm ol, s iendo las co lum nas ta m b ié n  de 

ese r ico  m ateria l (de p ó rfid o  ro jo  de  E g ip to  y  d e  verde de Tesa

lia). Los cap iteles son  troncocón icos con  vo lu tas jónicas o  sólo 

ap iram idados, pero todos ellos se encuentran revestidos por la 

típ ica decoración vegetal b izan tino  justin iana

San Vital de Rávena
Es un  m agnifico  e jem plo de  la Primera Edad de Oro. El arquitecto 

Juliano com enzó a constru irla  hacia e l año 530 y  fue  term inada 

hacia e l añ o  548 Es de p lan ta  octagonal y  tiene  un g ran  ná rtex  Su 

gran belleza deriva de los efectos de perspectiva que crean sus nu

merosas colum nas Sus mosaicos dan buena cuenta de l em peño 

que Justmiano puso en deslumbrar al m u ndo  haciéndose repre

sentar a sí m ism o y  a sus máximos dgnatanos.

Iglesia do San Vita do Ráajna

El arte pBleocriatisno y bizantino

Resalte San Apilnar Nuevo Mosdcodalrx nryes

Hj'-osui do San Apolinar iri Oasss

San Apolinar Nuevo y San Apolinar in Classe
Datan del s ig lo  v i, son obras de  la época del rey Teodórico (os

trogodo) y a rqu itec tón icam en te  responden a los crite rios de la 

basilica paleocristiana, pero su d e co ra o ó n  es b izantina.

La trad ic ión  b izan tina pe rduró  d u ran te  siglos y  en la Segun

da Edad de O ro  (siglos xs-xti) florecerá en lugares que indirecta o  

d irectam ente han te n id o  una re la có n  con Bizanoo.

La Iglesia de San Marcos de Venecia
C orresponde a la Segunda Edad de O ro . Tiene p lan ta  de cruz 

griega con  c in co  cúpulas: una en e l ce n tro  y  las o tras cua tro  

d istribuidas en los brazos. Su suntuosa decorac ión  se basa en 

mosaicos dorados C onstru ida  para albergar la  tum ba  de l evan

gelista, posee p lan ta  de  cruz griega inscrita  sobre un  cuadrado 

y cub ie rta  co n  c inco  esbeltas cúpulas con  un  pequeño ta m b o r 

perfo rado, cúpulas ingrávidas, peraltadas y rem atadas po r una 

lin terna bu lbosa En la fachada, tres hermosos gabletes semt- 

dfcu lares y apuntados rem atan las puertas de acceso (s ig lo  xv).
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R avia  de San Manan Venar i» Mosacobvantra

Mosaico bizantino
La estética formal de mosaicos, pinturas e 

iconos se rigen por principios análogos Se 

renunoa a la perspectiva clásica, adoptán
dose, por el contrario, la jerárquica, en la 
cual el tamaño de la figura está determ i

nado por su importancia Esto supone una 
vuelta al princ ipo que había regido en el 
Mediterráneo oriental hasta el triun fo  de 

la estética griega. Sistema que pervivirá en 
el arte románico occidental, en donde lo 

m portante no es la representación, sino 
la descripción abstracta, producto de ha

ber despojado al arte clásico de sus vafe
es temporales y  espaciales con el fin de 

darle el carácter de ubicuidad y eternidad 

como lo es el mensaje cristiano
De ese modo, se genera un arte nue- 

io  a partir del anterior donde el mundo 

de la realidad visual adquiere un valor 

secundario. Es algo transcendente a la 

nueva concepción artística, el arte deja de 
ser un m ed» de mejorar la apariencia del 

mundo y extraer la belleza Estas ahora 

tienen como misión estimular la vida inte
rior. para lo cual se debe dejar de lado lo 

sensible y lo inteligible, para caer sólo en 

b  inconsciente, inaugurando el camino 
que luego seguirán El Greco, Rembrandt, 

e tc Un arte que toca, que crea emocio

nes y revelaciones desconocidas. En estas 

circunstancias, la composición se hace 
simétrica, desaparece la perspectiva, el 

paisaje se reduce y los árboles, casas, etc . 

se insertan sólo en función del tema, no 

de la lógica, sin preocuparse por repre
sentar sus particularidades. Las figuras 

resaltan sus enormes ojos, símbolo de su 

intensa vida interior, y sus proporciones 
estandarizadas obedecen a un simbo-

Información relevante______  

• El mosaco bizantino se diferencia notablemente del romano.
• Las piezas denominadas teselas no eran sólo de piedra y mármol, sino también de pasta 

vitrea que permitía dar mayor realismo a determinadas partes del cuerpo, como bs ojos, 
o de piedras preciosas, para recrear las joyas.

• las teselas tenían diferentes tamaños y se colocaban con cierta inclinación para recibir la luz.
• Se aplicaron fondos que dieron un aspecto irreal a la representación, donde las figuras 

estaban dispuestas en lugares indeterminados dentro del mosaico.
• las imágenes que se representaban mantenían un orden concreto dentro del recinto:
• En el ábside se representaba la figura de Cristo o la Virgen.
• Los santos debajo de Cristo.
• En los pies de la iglesia, escenas del Juicio Final.
• Sobre bs arcos que separan las naves, escenas de tipo cortesano o retratos de emperadores.

Principales mosaicos:
• G isto Pantoaátor.
• Mosaicos de Justlnlano y Teodora con sus respectivos séquitos, en San Vital de Rávena.
• Otros mosaicos de Santa Sofia de Constantinopla.
• Mosaicos de San Apolinar Nuevo y San Apolinar in Classe.

lismo transcendente. El hombre, en sus 

proporciones ideales, es un símbolo de 

la perfección absoluta, asociándose así a la 
Trinidad divina Entonces, el arte bizan

tino  no sera más que el resultado de la 
evolución grecorromana al abandonar el 
canon clásico del cuerpo humano a cau
sa de una actitud  nueva frente al mundo 

y cuyos tipos ahora surgidos formarán 
bs cim ientos del arte de la Edad Media.
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La representación espacial se an u la  m ed iante  la perspectiva 

jerárq uica, se a n d a n  los fondos, las figuras se a lin ean  en  u n  

solo p lan o  llenando tod a la  altura. Se procura suprim ir el m o d e

la d o  q u e  suponga sensación d e  plasticidad y  relieve. Los colores 

son brillantes y  n o  hacen referencia  a  la re a ld a d , sino a un ideal 

Al contem p la rlo , n o  se perciben colores reales smo colores q u e, 

a  través d e  su arm on ía , crean u n  sugestivo m u n d o  capaz de 

conm over Por o tra  parte, se an u la  el c o n cep to  d e  la te m p o ra - 

Id a d  m ed ia n te  la creac ión  d e  arquetipos in tem porales e  in co n

cretos, representados d e  fren te , rfg d o s , sin am b ien te  Sólo el 

em p erado r y altos d ignatarios son representados d e  u n a  fo rm a  

realista, in d ivd u alizad a , c o m o  p u ed e  verse en  los mosaicos de 

Teodora y  Justiniano. P ara lelam ente , e n  los estudios a n a tó m i

cos se ad v ie rte  la ten d en c ia  hacia la estilización, ab an d o n an d o  

ef can o n  clásico Se parte  d e  la  idea d e  qu e  la estilización c o n 

tribuyo a  la expresión d e  la esp iritualidad

la  representación religiosa n o  ten d ría  Justificación si no 

fuera  p o r su carácter d o cen te . La im ag en  responde a  u n  co n o ci

m iento  in telectual qu e  ha d e  te n e r p resente la in m u tab ilid ad  d e  

los principios básicos religiosos d e  d o n d e  se deriva la “ invaria- 

bihdad d e  la representación re lig io s a '. El artista  se subord ina al 

te ó lo g o  ta n to  e n  la creac ión  d e  tem as c o m o  e n  su distribución 

espacial en  la iglesia, au tén tico  m icrocosm os cristiano, tran s

posición del celestial La m an era  d e  representar cada fig ura, 

asi c o m o  la o rdenac ión  d e  las escenas d e  un c o n ju n to , están 

ligadas por un a  serie d e  principios q u e  in teg ran  la d en o m in ad a  

H e rm e n e a . a  la  cual se s o m en ten  los artistas bizantinos.

547 Pn«w» Edad d i Ora del arte hizBitieo
Mcaacu Sa> Vial óaFUwiia, tais

Modiadot dtl agio n
Mswco Mum»  Sama Sofia oo Constart inopia

En plena cnsis de la época macedona, la emperatriz Zoé encarga un 

mosaico votivo para el lugar reseñado a su fanHa en la tribuna me

ridional de la iglesia de Santa Sofia. Se hace representar junto a su 

primer marido Romanos III. flanqueando a Cristo En 1028 la cabeza del 

emperador se altera para hacer el retrato de Constantino IX Monómaco, 

tercer marido de la emperatriz. Mientras la imagen de Cristo se dignifica a 

íavés del rostro y del volumen conseguido por la túnica, la autoridad y el 

p o d e de la pareja imperial se transmiten a través de sus ropajes, tratados 

como obras de oriebreria. son esmaltes, pedas y cabujones, que coinciden 

con el libro sostenido por Crista

Justmiano y su séquito es un mosaico de manufactura bizantina que se 

conserve en la Iglesia de San Vital, en Rávena, oudad que fue la capital 

de la Italia bizantina cuando el emperador trató de reconstruir e l Imperio 

romano. El mosaico se elaboró a partir de una serie de cubos de piedra de 

colores a tos que se les llama teselas y que se pueden disponer tanto en tos 

nuros como en el piso de una edificación. En la obra aquí analizada apa

rece representado el emperador tostiniano presidiendo la escena y quien 

es reconooble por la vestimenta imperial y el nimbo que rodea su cabeza 

como señal de santidad y recuerdo de los cultos solares propios del paga

nismo de la antigüedad. A un costado se ubica la burocracia impenal y el 

ejército y en el otro se encuentra el dero, respectivamente, son símbolos 

del poder terrestre y espintual del emperador Las imágenes son planas, 

alargadas y frontales con una clara matnz de origen oriental.
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Las muestras más interesantes del mosaico bizantino de la 
"Primera Edad de Oro" (siglos vi-ui) son las representaciones de 

lustiniano y Teodora con sus respectivos séquitos de San Vital 

de Rávena. En ellos aparecen sublimados, de acuerdo con su con
sideración pública, en espeaal e l autócrata Justimano que, repro

duciendo su rígido ceremonial, se muestra ante el pueblo con 
un carácter fuertemente espiritualizado en posición frontal, con los 

qos muy abiertos y tocados con un nimbo solar Al concentrar la 

atención en la mirada, el artista es consciente del carácter que 
tiene ésta como medio expresivo para la significación del mun

do de las ideas y del pensamiento, Acompañan a Justlniano el 
obispo Maximiano, los juristas y su ejército, en dara alusión a sus 

poderes divinos y humanos. SI la frontalidad y la yuxtaposición 

son rasgos defmitonos bizantinos en el grupo de soldados presí

delos por el crtsmón se deponen en vanos planos para mostrar 

su poderlo m ilitar la  necesidad de resaltar la ceremonsosidad 
del momento hace que las figuras se dispongan ordenadamente 
y en actitudes idénticas, lo que hace que resulten monótonas, 

sólo en el emperador, su esposa y el obispo Maxim a no  se busca 

representar sus rasgos particulares Esta obra resume con fideli
dad las características del arte bizantino. Es un arte lujoso y so

lemne. que busca imponerse a los hombres, exaltando la grandeza 

del emperador y de sus dignatarios elevándolos a un mundo casi 

sobrenatural.

Icono bizantino

Mención aparte en el a rte  bizantino merece la p intura sobre

Estos conos influirán en la pintura italiana de los siglos xn y xrv 

En los iconos destacan las representaciones siguientes:

Dios Padre. Se representa como un anciano. En ocasiones, 
sólo aparece su mano derecha (dextera de»)

Cristo P an tocrá to r. Se concreta el bpo humano de Cristo, 
con figura solemne en majestad con larga melena, barba 

partida, ojos muy abiertos y dos pequeños mechones sobre 

la frente. Su cabeza tiene un nimbo crucifero o un disco 

lum inoso (Dios-Luz). Asimismo, suele tener un resplandor 
que lo envuelve (mandorla). Se sitúa preferentemente en la 

cúpula o  en el ábside.

V irgen . Riquísima tipología
K irio tissa  o  N lkopaya . Con el Niño rígido ante ella, sin 
relación entre ambos. Lo que interesa es destacar el papel 

de trono  de la sabiduría eterna
B laquem rtissa . Brazos en alto, en su pecho dentro de un 

círculo resplandece la imagen de su Hijo.

O deg itria . Con su Hijo sentado en su prerna izquierda, señala 
con la mano derecha el camino de la salvación, que es Jesús 
T he o to ko s . En el concilio  de Éfeso se reconoce a la Vir

gen com o M adre de Dios. Aquí, la Virgen ofrece una flor 

a su Hijo mientras éste la bendice Es una alegoría a la 

salvación
G a lac to tro fusa . Virgen lactante.

G lk o filu s a . Madre e Hijo juegan cariñosamente
Deests. Es uno de los temas que adquiere mayor difusión 

Representa a Cristo, la Virgen y San Juan Bautista com o 

intercesores de la humanidad
ta b la  o iconos En lineas generales, se elaboran a par
tir de una tabla de madera muy lisa que se cubre con 
un lienzo fino  pegado a la madera y sobre el que se 

aplican vanas capas de yeso fino Sobre esia superfi- 

oe se calca el dibujo previamente elaborado En las 
zonas que deben señar de fondo se disponen panes 

de oro, el resto se pinta con la técnica al temple al 

huevo Una vez terminada la obra, se le aplica un bar
niz de aceite de olrva y resina que provoca un gradual 

oscurecimiento
Los iconos constituyen uno de los elementos 

más característicos del arte bizantino, sobre todo 

durante la Tercera Edad de Oro, aunque ya existían 

con anterioridad.

Representan la Imagen de la Virgen con el niño 
en brazos, o  de Cristo, por ejemplo Toda la superfi

cie está recubierta con oro y plata, y se deja al des

cubierto sólo el rostro y las manos

Tienen un sentido de divinidad y de irrealidad, a 
lo que contribuye el fondo  dorado Aicányul Myue SgloVt

Todos estos temas se ordenan en e l interior del tem 
plo siguiendo un esquema preestablecido En la cú

pula y el ábside se sitúa el Pantocrátor con toda su 
corte celestial, por debajo la Virgen y los apóstoles 
como intercesores El muro se reserva a la G loria con 

el ju icio final y a los ciclos litúrgicos.

Marfil bizantino
El m a r f i l es uno de los materiales que mejor traba
jaron los artistas bizantinos Su técnica es sumamen

te minuciosa y detallista, ya que el material asi lo 

permite Los ejemplos más destacados son el díptico 

Barben n i que está constituido por dos hojas traba

jadas en marfil que se unen a modo de libro y que 

representan al emperador con su caballo La Cátedra 

de¡ obispo M axim iano  es un trono de madera sobre 

el que se fijaron placas de marfil.
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CAPITULO 15
El arte islámico

A m odos del a rte  

s lá m ic o

Ciencia y  a rte

Principios estéticos

A rquitectura

Cerám ica

Escultura de león en acera. Arte 
shjrncoife (tejar
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DEL ARTE PALEOCRISTIANO AL ARTE GÓTICO

Con el crecimiento de la fe musulmana, surgieron diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas representativas de su profesión religiosa. El arte del Islam es el resultado de 
los pueblos y territorios conquistados que da lugar a una serie de grupos fundamentales. 
Así, posiblemente, haya sido la potencia unificadora más importante que haya existido 
en el mundo.
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Contexto histórico y geográfico de la cultura musulmana

Existe una relación estrecha entre la historia y la geografía del 

pueblo musulmán com o factores para comprender su arte.

La Héjira. primera era islámica, comenzó en el año 622 cuando 
M thom a marchó de La Meca a la ciudad de Medina sembrando 

las bases de la ra igón  musulmana, la cual se expandó en menos 
efe un siglo, desde el golfo de Bengala hasta el océano Atlántico 
Apartir del crecimento de la fe musulmana, surgieron diversas ma

n í estaciones culturales y artísticas propias de su actitud religiosa

En el año 661 la capital musulmana cambia de Medina a 
Damasco, fue derrocada la dinastía omeya y floreció la aba

sida. En el año 711, los musulmanes, a l mando de Tarik, in

vaden la Península Ibérica En el año 762, Al-Man$ur funda 

Bagdad que se convierte en la nueva capital, y en un modelo 

de belleza con la construcción de monumentos. En el año 836 

se construye la ciudad de Samarra cercana a Bagdad En el si
glo x se instala la dinastía fa tim l en Egipto y funda Al-Qahirah

A  partir del siglo «  gobiernan otros pueblos islamizados 

como los tahirles, los samantes o  los hamdaníes, hasta que en el 
año 1055 se crea el imperio selyúcida, que dominará Mesopota

mia e Irán; los selyúodas de Rum, en Anatolia, y los gaznavtes, 

al este de Irán (todos turtos). Los gaznavles penetraron en India 

definitivamente hacia el año 1000, creando el Sultanato de Delhi, 

cuyo máximo esplendor se sitúa con Aladino (1296-1316) y pos

teriormente bajo los mongoles (islamizados).

Otros pueblos turcos, los otomanos, empujados por los 

mongoles se asientan en el occidente de Anatolta y, después 

de la destrucción de Bagdad y decadencia de los seducidas, se 

hacen independientes, y crean el imperio otomano.

Después de las conquistas de Fernando III los m usulm a

nes perm anecen en M urcia y Granada (re ino  Nazari) hasta 
la rendición de Granada en 1492, lo  que marca e l f in  del 
do m in io  m usulm án en la Península Ibérica

A  la vista de su historia, e l primer carácter que podemos 
atribuir al Islam es su dinamismo expansivo La unión de los in
tereses mercantiles asentados en las grandes ciudades al borde

CRONOLOGÍA DE LA ESPAÑA MUSULMANA

EL CALIFATO 
DE CÓRDOBA

Desde 755. arto en  que Abderramán llega 

a  España, hasta ’ 031 . La capita I de 1 califato fue  

Córdoba

IO S  REINOS 

TATAS

Desde 1031 hasta 1091 Este periodo 

se caracteriza por la fragmentación del 

poder político y  la a p a rc ó n  de ciudades

nde pen d e n  fes

IOS
A1M0RÁV1DES

Son un pueblo del norte de A h c a  que domma la 

Penlnaila t é r r a  entre los años 109! a  1153.

IOS  

ALMOHADES

Este pueblo domina la Península Ibórca 

en 1153 y establece a j cap ital en  Sevilla 

Su dominio $8 extenderá hasta 1237

lOSNAZARlFS

Se establecen en la Península t é r r a  en  1237 

y  posta fó rm ente  se refugiarán en  Granada, 

donde permanecerán hasta la conquista de  este  

reino por los Reyes Católicos, en 1492
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El arte b  t í  m ico

de los desiertos con los de los nómadas beduinos conseguida 
por Mahoma, bajo una sene de ideas religiosas, políticas y so
cales recogidas en el Corán, dota a estos pueblos de un deseo 
de expansión que, como hemos visto, les hace en poco tiempo 
conquistar vastos territorios

Las causas de este dinamismo podemos resumirlas en los 
siguientes aspectos:

• m ó n  de intereses económicos de mercaderes y beduinos,
• dinamismo guerrero de los pueblos nómadas,
• conciencia de proselitismo religioso,
* debilidad política de los estados limítrofes,
• sencillez y simplicidad religiosa fácilmente comprensible 

para el pueblo y
• política tolerante en todos los ámbitos con los pueblos con

quistados

La unión de todas estas causas da por resultado una c iv ili
zación unitana, religiosa y cultural, que se apoya, además, 
en otras características que son, a su vez, determinantes de 
esta unidad. Gracias al factor religioso se produjo una socie
dad fundamentalmente de hombres libres, aunque dividida 
en grupos socales bien diferenciados Fue una sociedad ur
bana, aunque no se descuidaron las actividades agrícolas; 
en algunas parles, como en el Al-Andalus se potenciaron 
Estuvo centralizada bajo el poder absoluto religioso y político 
del Califa. (Posteriormente se disgregarla y atomizarla, pero 
conservando, en cualquier caso, el modelo primitivo.) Tuvo un 
desarrollo comercial extraordinario que contrasta con la pa
ralización europea occidental en este terreno. El Islam fue la 
fuerza integradora de una sene de idiosincrasias, de situaciones 
yde características que ya estaban determinadas en los pue
blas que constituyeron el primer núcleo musulmán

Generalidades del arte islámico

El Islam es una religión monoteísta que nació en Arabia en el 
siglo vi, su fundador fue Mahoma Desde ahí se extendió por 
Asia, el norte de Africa y la Península Ibérica La unidad política 
se mantuvo hasta el siglo x i i, pero la unidad religiosa perdura 
hasta nuestros días

Islam quiere decir sumisión y sus seguidores son los musul
manes, término que significa creyentes.

La religión islámica se basa en la existencia de un soto Dios. 
Ala Los seguidores de Mahoma escribieron el Corán, el libro 
sagrado para los musulmanes. En él se recogen las cinco obli
gaciones que todo musulmán debe cumplir.

• Rezar cinco veces al día mirando en dirección a La Meca
• Ayunar durante el mes de Ramadan
• Dar limosna a tos pobres
• El acto de fe.
• Acudir en peregrinación, al menos una vez en la vida, a 

la Meca.

Periodos del arte islámico

De la misma manera que son muchos tos territorios conquistados, 
y que la unidad política se resentiría prontamente, formándose 
estados y califatos independientes, del mismo m odo la in 
corporación de diversas artes de tos distintos pueblos dará lu
gar, también, a una serie de gnpos fundamentales como son el 
Mediterráneo Occidental, el Mediterráneo Oriental y el Indo-Persa.

Estos tres grupos se subdividen en diversas escuelas y pe- 
nodos Asi, en el Mediterráneo Oriental podemos distinguir un 
primer periodo bajo los omeyas con centros en Siria-Palestina 
Un segundo periodo bajo los abasidas, con centro en Irak y 
Egipto, y un tercer periodo que podríamos llamar turco, que 
se divide, a su vez, en tres: en Egipto con tos mamelucos; en 
Mesopotamia con los selyúcidas y, por fin, en Turquía con tos 
otomanos después de la conquista de Constantinople.

Por su parte, el M editerráneo Occidental abarca tam
bién vanos periodos y zonas una en el norte de Africa, bajo los 
aglables y los fatimies; otra, en la Península Ibérica, con cuatro 
periodos diferenciados: el califal, el taifa, el en unión con el 
norte de A frca y el nazarl, propio del remo de Granada que 
se continuará, a la caída de éste en los benimerines africanos

Por último, el grupo Indo-Persa, también s u b d iv id e  en 
periodos El primero en Irán bajo tos abasidas, aunque la época 
de esplendor persa será bajo tos seducidas y tos mongoles y, 
por último, desde el siglo xv> bajo los sefevíes. En la India, que 
recibe la cultura y el arte islámico a través del camino obligado 
de Persia, se destaca un primer periodo (siglos xi-xiii)con centro 
en Delhi, que florece especialmente entre los siglos xivy xv (es
tilo de los “ emperadores soldados”) para tener su mejor época 
islámica bajo tos mongoles, sobre todo en el siglo xvw

Ciencia y arte
5 en casi todos tos pueblos la ciencia y el arte se han desarrolla
do de forma paralela y han definido sus estéticas y estilos, en el
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Información relevante Principios estéticos

• La civilización Islámica se basó en una gran riqueza cultural.
• Supo aglutinar todas las influencias de los pueblos que había conquistado, tomando 

como elementos unifkadores: la religión musulmana y la lengua árabe.
* El Corán prohibía la representación de la figura humana para evitar que ésta pudiera 

convertirse en objeto de culto.
• las manifestaciones que mayor desarrollo tuvieron fueron la arquitectura, fundamental

mente a través de la construcción de mezquitas y palacios y las artes menores» como la 
cerámica o la orfebrería.

arte árabe se nota de una manera espe
cial, pues el cultivo de una cencía que 
no es de su tradición y que estaba fuera 
de su órbita (gracias a una curiosidad y 
in  respeto admirable por los pueblos 
conquistados) hace que procedan esti
lísticamente bajo cánones que pueden 
parecer, y a veces ser, contradictorios 
Quiza la grao aportación a la cultura sea 
la apropiación, conservación y difusión 
de la herencia cultural greco-bizanti
na, persa y oriental. Pero si debemos 
hacer una relación de esta sabiduría 
que, como decimos, en muchos casos 
es fuente de transmisión de esas cultu
ras citadas, con el arte. Es evidente la 
influencia de la lógica aristotélica sobre 
el sistema decorativo árabe tan dispues
to al ritmo y a la repetición; el cultivo de 
la geometría los conduce a un excelen
te grado de abstracción que se refleja, 
además, en los sistemas decorativos 
Debido a que el arte islámico no utiliza 
figuras humanas, ya que de acuerdo con 
bs preceptos del Cocán no se permite, los 
artistas se expresan básicamente a tra
vés de deseóos geométricos y florales 
El pueblo árabe se manifiesta con enso
ñaciones infinitas llenas de bnllantez y 
colorido, de gran imaginación; lo domi
na, lo somete, lo delimita la lógica y la 
geometría, por la abstracción y el ritmo, 
consiguiendo de esa manera llenarse de 
gran expresividad

Fijémonos en la escritura cúfica de 
tanto vakw ornamental y. sin embargo, 
tan geométrica, tan racional, que denota 

una mente claramente anticlásica, por 
supuesto, pero que ha recibido deí clasi
cismo una fuerte influencia racionalizan
te. O las lacerias árabes tan diferentes en 
libertades con las lacerías nórticas o Ir
landesas. Y es que aquí está detrás toda 
la carga de la ciencia helenística que el 
pueblo árabe no puede dejar a un lado, 
hasta el punto (contradictorio) de que, 
siendo por naturaleza antxIáSKO, fue el 
pueblo transmisor del saber clásico du
rante una etapa en la que la Europa oca- 
dental era evidentemente deficitaria de 
esta sabiduría. Esta relación ciencia-arte 
es uno de los aspectos más interesantes 
del arte musulmán

Mode o du O pM cw

Desde que el pueblo árabe se asoma al 
mundo cultural que le rodea, comienza 
a crearse una idea artística, una unidad 
de criterio, formas nuevas al contacto 
con los pueblos vecinos o dominados. Se 
ha insistido en la falta de originalidad del 
arte musulmán Es cierto que al pnncipio 
no hicieron los árabes, faltos de toda ex
periencia artística, más que recoger las 
sabias enseñanzas de otras zonas, peto, 
poco a poco, fue abriéndose paso a un 
modo de ser y pensar que se reflejará con 
nitidez en las realizaciones artísticas mu
sulmanas Sabemos que el Islam no quiso 
terminar en materia religiosa Tan es asi, 
que habitantes de regiones fuertemente 
orientalizadas, que hablan soportado el 
yugo romano o bizantino recibieron a los 
musulmanes como a libertadores

Posiblemente el Islam haya sido la 
potencia unificadora más importante 
que ha existido en el mundo. De aquí que 
los que califican de falta de originali
dad al arte musulmán tengan que re
conocer que, sin embargo, debajo de 
las técnicas, estilos y estéticas, presta
dos por otros pueblos y otras artes, al 
arte islámico le recorre una profunda no
vedad de disposición derivada de la co
munidad espiritual que los musulmanes 
consiguieron y que flota, como un halo, 
como un ambiente, en cualquier obra is
lámica por más que técnica, estructural, 
constructiva y decorativamente viva de 
préstamos.

Este ambiente el musulmán lo con
sigue aplicando ese espíritu unificado* e 
integrado* de las concreciones, lo que le 
hace ser cortesano, virtuoso y erudito, 
donde no existe ni tristeza, ni dramatis
mo ni angustia (por ejemplo, tas mismas 
descripciones del Infierno coránico care
cen de dramatismo comparadas con las 
cristianas), donde siempre se reflejan un 
refinamiento y una aristocracia que suele 
huir de la representación de la violencia y 
la fiereza, mientras que el sentido deco-
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rativo gana en ritmos y abstracciones que son las características 
más propiamente defm itoras frente a otros estilos.

Arquitectura
Lo esencial en este arte es la arquitectura y dentro de ella cabe 

destacar su gran amor por lo decorativo y su poco interés por 

los problemas constructivos, la escultura y la pintura.

Materiales

Los materiales empleados por los arquitectos árabes son muy 
vanados, pero generalmente pobres La piedra fue poco usada, 
por ser más laboriosa. Los árabes prefieren trabajar de prisa, 

sin importarles la consistencia de sus edificaciones Emplean el 
ladrillo y el mampuesto, la madera y el yeso, aunque ello no 
signifique la desaparición to ta l de los materiales encontrados 

en otras civilizaciones anteriores

Elementos sustentantes

Sus edificios encajan a la perfección con el paisaje Están cons
truidos por volúmenes cúbicos rematados por cúpulas que les 
conceden cierta majestad Estas ligeras edificaciones no precisan 

de grandes soluciones arquitectónicas, por lo que los elementos 
sustentantes tienen, más bien, una función decorativa Utilizan 
como elemento de sostén tanto pilares como columnas de fuste 

delgado, por el poco peso de las techumbres.

Los capiteles empleados son diversos: corintio , con hojas 
menudas, cúbico, el de mocárabes, el de pliegues, el visigodo, 

etcétera. Muchos no son propios, sino que se retoman de cu l

turas anteriores.

Elementos sustentados

• Arcos. No existe uniformidad en su uso; en Esparta el más 

característico es el de herradura, de origen visigodo, pero 

además de éste se empleó mucho el de lóbulo que apareció 
en Córdoba en el siglo x. El de herradura apuntando es el 

más com ún de todo  Oriente. También se dieron el entre

cruzado. e l de mocárabe. etcétera. En Córdoba los a rqu i

tectos gustaron del empleo de dovelas alternadas en rojo 

y blanco cuyo antecedente lo hallamos en el acueducto 

romano

• C úpul. La cúpula fue muy utilizada, pues concedía al ed ifi

cio un sentido divino; es por elk> por lo que se coronan con 

este elemento los lugares más importantes de los palacios 

y mezquitas.

M ’zsurtj de la cúpula de la roa. Israel

Estas cúpulas suelen ser de muy pequeñas proporcio
nes y tienen principalmente un carácter decorativo, más 

que arquitectónico, por eso las construyen con materiales 

poco pesados (madera y yeso) y decorados con gran p ro fu 

sión Lo anterior, no significa que no se den excepciones de 
este arte; asi, en la mezquita de la Roca, la cúpula decorada 
es de enormes proporciones y cubre un gran espacio 

Bóveda. Los tipos de bóvedas empleados son también diver
sos Se utilizan los de cañón, apuntado, la semiesférica, la ga- 
tonada de mocárabes, la de crucería (modelo muy caracterís

tico en las edificaciones españolas cuyos nervios no se cruzan 

en el centro), la celada cuyo elemento es sustituido por vidrio 
o se le practican perforaciones, etcétera Junto a este tipo de 

cubiertas también aparecen las adinteladas De todos modos, 

cada escuela tenia establecidas sus preferencias 
Decoración, la  importancia de la decoración en el arte 

islámico se da tanto  por una voluntad estética como por 

la necesidad de recubrir los materiales pobres que usan, al 

estilo del arte mesopotámico.
Su d is tribución no resulta arm ónica, contrastando 

la simpleza decorativa ex tenor con  la exuberancia in te 

rio r Esto responde a un precepto coránico de sobnedad 
externa. Esta dualidad es constante en la vida del musul

mán, contrastante entre el oasis y el desierto, entre  la 

sensualidad y la espiritualidad, etcétera.

Elementos decorativos
Se encuentran, en primer lugar, ciertos elementos constructivos 
que son utilizados como decorativos: arcos, cúpulas o  bóvedas, 
jun to  con éstos, existen otros cuyas funciones son exclusiva

mente decorativas.

Yesería. Obra de enlucido realizada en yeso y, por regla 

general, con motivos geométricos, aunque tamb-én se
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puede mostrar yesería en arcos, es decir, arcos falsos me

ramente decorativos Recoge temas geométricos o  florales 

cuya principal característica es la reiteración y la simetría 

El orienta l experimenta una emoción al ver repetirse con ti
nuamente los temas El artista debe conocerlos y. cuando 

mucho, complicarlos, sin intentar innovar, pues es algo que 
repugna y va contra la tradición.
A lica tado . Utiliza en la decoración el mosaico que forma 

composiciones geométricas. Cada color es de una pieza 
que se ensambla entre ellas form ando un zócalo

Lazo. Este tipo decorativo se desarrolló en Esparta a partir 
de  la época califal, llegando en el siglo xii a estar plena

mente formado, siendo bajo los nazaríes cuando alcanzó 

la p lenitud en torno del siglo xv.
Es una composición geométrica y policroma realizada 

preferentemente en madera. Una sene de lineas se entre

cruzan dando lugar a polígonos y estrellas, ordenadas en 

un ritm o continuo, siguiendo ciertas leyes geométricas 

A ta u riq u e . Son motivos vegetales y planos, muy estiliza

dos que pueden aparecer reflejados tanto en yeso como en 

barro vidriado. Alcanzó el máximo esplendor en el periodo 
granadino e incluso llegó al Renacimiento

E p ig rá fica . Representa el empleo de la escritura como 
elemento decorativo, más aún si tenemos en cuenta que 
ésta es un invento divino, y que tiene, por lo tanto, el 

m ismo color que las imágenes para los cristianos. Se so
lía ubicar en la parte superior y media del m uro formando 
una franja que delim ita dos tipos de decoración diferente 

Con frecuencia recoge versos del Corán o  poesías

P intura y  escultura. Pese a la escasa atención que desper
taron en el mundo árabe estas manifestaciones artísticas, de

bido a motivos religiosos (los intelectuales y la tradioón siria 

están en contra de las representaciones), se encuentran ejem- 

píos en edificaciones y productos profanos, donde la tenden- 

oa ancónica no se hizo presente. Destaca la miniatura para 

adornar libros, recogiendo la tradición proveniente de Orien
te. En España tendríamos, como un caso excepcional, dado la 

ortodoxia de Al-Andalus, la representación escultórica de los 

leones del patio de su mismo nombre en la Alhambra

Con el fin  de reordenar el com plejo m undo decorativo del arte 

islámico, resumiremos las características generales que se ob
servan en su decoración

■ Estilcada, predominando los motivos florales, geométricos 

y epigráficos.

• Formas seriadas ininterrumpidas, repetitivas, sin pnncipio 
ni fin, que sug<ere lo in fin ito  desde donde Dios incita a unir

se con El Esta repetición continuada del tema desplena en 

el observador oriental una fuerte emoción

• Repetición voluntaria de motivos geométricos, basados en 

reglas geométricas ya determinadas que no puede ser ori

ginal, sino que se debe al público.

La decoración no es directa sobre el muro, sino que son placas 
de yeso, de piedra o  de mosaico las que se aplican al mismo.

■ Cubre toda la pared visible del m iro  interno, manifestando un 

"horror al vaoo"; el externo es de gran sobriedad y  pobreza
• No se manifiesta nada patético ni conmovedor, pero si. en 

cambio, una gran armonía.

Edificios fundamentales

Las ciudades musulmanas se encontraban amuralladas y orga

nizadas alrededor de la mezquita, centro cultural y espiritual, 
y del zoco, del que sallan las calles prinopales que formaban los 

barrios, los cuales carecían de planificación alguna

Muquttaiio Damasco ManjiuM rJH Solimán II
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Los edificios más importantes son la mezquita, lugar de ora
dón, y los palacios Otros edificios destacadles fueron las madrazas o 

escuelas, los mausoleos, las fortificaciones, y los hartos públicos.

La mezquita
La mezquita es el edificio más original del arte islámico. Su tip o 

logía se fue complicando y a los primitivos patios amurallados se 

unieron las salas de columnas y las de cúpula, por influencia cris

tiana occidental y oriental, respectivamente AHI se reúnen con 
cierta regularidad los creyentes para orar, siguiendo las indica
ciones del Corán, que establece su colocación en filas para dicho 
acto. Se trata de construcciones muy simples formadas por salas 

alargadas y un bosquecillo de columnas, que pueden sugerirnos 
las basílicas cristianas, si bien presentan grandes diferencias

Entre las mezquitas destacan, la de Sidi Ocba en Kairuán; la de 

Damasco (agio v»); la llamada de Omar en jerusalén. la de Veramln 
(siglo ») en Irán; la de Konia erigida b ap  los selyúcidas y las o to 

manas de Solimán II En Egipto la de Ibn Tulúa (agio ix) y la de El- 

Azhar. En Marruecos, la Kutubiya de Marraquesh, la más famosa

los elementos fundamentales de la mezquita son

El p a tio  (sham ): antes de introducirse en la zona cubierta 

se atraviesa un a trio  ponteado (rñvat), que parece recordar 

los primitivos lugares de oración al aire libre jun to  a las m u
rallas En el centro se sitúa una fuente para las obligaciones 

(fiaran), en ella se sumergen los pies com o preparación a la 
ceremonia religiosa que tiene lugar en el interior En uno de 
los lados se halla un minarete de planta variada, cuadrada 

o  poligonal que recuerda los campanarios. Desde allí, el 
almuédano llama a la oración a la comunidad Es el único 
elemento vertical de la construcción

* La sala de  o ra c ió n  Q iwan). Está formada por una sala rec

tangular dnrtdidd en varias naves separadas por arquerías 

sobre columnas, en donde se disponen en filas los creyentes 
mirando al Oriente. Esta dirección la marca el mihrab, que 

es un nicho abierto en el eje central del m uro llamado qutbla 
al que van a parar las diferentes naves de la sala. Si en la 

iglesia cristiana domina la tendencia vertical, en la mezquita 

prevalece la horizontal, que denota un sentido de fidelidad

• M h ra b .  La sobriedad decorativa interior se interrumpe en el 
mihrab donde presenta una mayor riqueza de materiales Su 

antecedente habría que buscarlo, posiblemente, en el ábside 

de la basílica cristiana o  en el Aarón de las sinagogas judias

• M exua r. Es el lugar destinado al califa o  a sus represen

tantes y se halla ubicada ju n to  al m ihrab  Asimismo, allí se 

encuentra el m imbar o púlpito

Los parámetros del edificio son muy sencillos, con pocos vanos y 

recaudos en el exterior por un sinnúmero de contrafuertes.

tono de ¡a Meneas de Ornar en.Jeru satén

Muquía <Íb O A lter
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LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

Mo 7TO-.IJÍ o I VI
CóreotM Eapafid

La mezquita se construyó por mandato de Abdertamán I sobre el solar de 

la primitiva rgleaa de San Vicente. Consta de once naves perpendiculares 

al muro de la qu«bla Se aprovechan en su construcoón materiales de la 

primitiva iglesia, como capiteles y fustes de las columnas.

Con el fin de barer que el edificio ganara altura, se empleó un sistema 

de arcos en medio punto sobre los arcos de herradura.

Zbderramán II ampbó la mezquita hada el sur, para lo que fue necesa

rio derribar el muro de la qwbla.

Abdenamán III ordenó ampiar el patio y levantar el alminar.

Al Hakam II ampbó nuevamente la sala de oradón haoa el sur y orde

nó construir el actual rriraby e l meruaz

la  írtm a de las remodeiaciofes fue la del visir; o primer m trtstq Almanzoc 

<pe consistió en una ampliación hada el fste con ocho naves mas, situadas 

perpendicularmente al muro de la quó-'a lo que dejó al mrhrab descentrado

Mausoleo Huma#"

M j u j ü íw  lá . M ote l

El mausoleo
Entre los m ausoleos destacan, e l d e  Sulaibiyya (d e l tip o  con 

cúpu la), e l d e  bm ail (s ig lo  ix), las tum bas d e  Sam arcan o  los 

m ausoleos hindúes co m o  el H u m ayán  e n  D elh i o  el Ta j-M ah a l 

e n  A g rá  (sig lo xvii)

La fortificación árabe
Es natura l q u e  u n  p u eb lo  c o m p ro m etid o  en  continuas guerras 

expansivas haya ded icad o  especial interés a  la  fo rtificación  y  a 

la  defensa. M uchas  d e  sus ciudades surgen a  partir d e  cam pa

m entos m ilitares H ay una g ra n  can tid ad  d e  m urallas y  castillos 

o  defensas repartidos por to d a  la g eo g ra fía  m usulm ana. En 

ellas em p learo n  algunas novedades técnicas co n  respecto  a  la 

E uropa d e  ese tiem p o  y  q u e  tienen su o n gen , p ro b ab lem en te , 

e n  la Persia sasámda, c o m o  las puertas torreadas, co n  rastrillos, 

los bastiones en  talud , los arcos en tre  torres, las alm enas esca

lonadas, las torres albarranas (esto  es, separadas d e l m uro), o  

e n  án g u lo , e tcé te ra

El palacio
G e n era lm en te  los palacios co nstaban  d e  tres partes:

El m ex u a r  o  zo n a  oficial

El harén  o  zo n a  privada

• La zo n a  destinada  a  las grandes fiestas

Las distintas zonas se organizaban en  to rno  d e  patios p e r io d o s  en 

los q u e  el agua y  la vegetación jugaban un papel esencial.
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El arte is lám ico

Destacan los palaoos de M edina Ta

ñara en Córdoba, y  e l de la A lham bra en 

Granada, las ruinas de  M schatta  o  Qasr- 

Am ra en Siria; y  las de G ormaz en España 

Es im po rtan te  mencionar las puertas com o 

la de los Udaias en Rabat y los martstanes 

com o el del sultán Kaiún en Egipto

Existen innumerables alminares, torres 

y albóndigas presentes en casi todos los 

países que recibieron la o v ilc a ó ó n  del 

pueblo  y  e l a rte  islámico, s iendo España 

de pos ita ra  de im portan tes realizaciones.

El palacio de Medina Sahara 
A bderram án III lo  m andó construir, en 

936 al no rte  de  Córdoba, para su espo

sa favorita. Por las descripciones que han 

llegado hasta nosotras, deb ió  de ser un 

lugar sun tuoso en el que se celebraban 

fiestas y  recepciones a embajadores C on

taba co n  mezquita, baños y enormes jar

dines públicos. U no de los espaoos más 

representativos fue  el Saton de / Rico, lugar 

de recepoón a los dignatarios extranjeros

El palacio de la Alhambra
En este palacio destaca el g ran  p a tio  d e  la 

Alberca o  de  los Arrayanes, con pórteos 

en sus dos frentes estrechos y  largo estan

que central, flanqueado de arrayanes En 

la cabecera está la sala de la Barca por la  

que se pasa a la de Cornares, alojada en 

la to rre  del m ism o nom bre a  las « fr ie ra s  

de  colores (com aria) y  es un  verdadero Sa

lón del Trono M u y  cenca se halla e l Baño 

real y  la sala de las Camas que com pletan 

esta pa rte  central

O tro  p a to  m ayor es el de los Leones 

p o r la fu e n te  que se ha lla  en su cen tro  

sosten ida por estatuas d e  leones Es un 

p a to  p o rte a d o  en sus cua tro  frentes y 

con  tem pletes en los dos m enores La de

licadeza d e  sus ancos falsos, la po licrom ía 

nca y  vanada y el aspecto  ensoñador del 

co n ju n to  d o ta n  a este pequeñ o  p a tio  de 

to d o  e l en can to  m usulm án

Uno de  tos frentes m enores lo  ocu

pa la Sala de k x  Reyes y  e l o tra  la de tos 

M okárabes  Los frentes mayores están 

ocupados por la sala de  los Abencerrajes 

(caballeros) y  la de  las Dos Hermanas cu

biertas con  tióvedas de mokárabes En la 

ú ltim a, se abre e l m irador de Daraxa, que 

resume toda la delicadeza del pa laoo. El 

palacra se com ple ta  co n  un cenador lu jo 

so o  de  chalet con  o ra to r io  y  jardines

Los m usulmanes desarro lla ron  una 

g ran  maestría en otras manifestaciones 

artísticas co m o  la cerám ica, los m arfiles, 

los m etales y  tos te jidos.

PALACIO DE LA ALHAMBRA

Sgfo XN
DuiBina fú s i l  ütnruKV. Emafta

B Palacio de la A lam bra fue construido por la dinastía Kazan sobre la 

Sierra Nevada, en Granada, España. La Atiambra se encuentra protegi

da por una muralla y 22 torreones cue crean la imagen de una fortale

za inexpugnable. En el interior se encuentran palaoos, jardines y patios 

adornados con imágenes simples y volúmenes ligeros. A diferencia de la 

arquitectura occidental, donde hay un prindpto de orden a partir de una 

sene de ejes, e r la Alhambra la planta es irregular, pues las edificaciones 

se disponen en torno a panos rectangulares como el de los Leones o el de 

bs Arrayanes. Los matenales constructivos predominantes son el ladrillo, 

b  madera, el yeso y el mármol Entre los motivos ornamentales, destacan 

bs mocárabes con forma de estalactitas y los arabescos, que son orna

mentaciones con formas geométncas.
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fventt de las leones

Cerámica
Aunque el pueblo árabe destacó en muchas otras artes —Mdnado, 
orfebrería, madera, marfil, telas, alfombras, entre otras— , quizá 
su mayor significación la alcanza como resumen y exponente 
de su estática, de su avance artístico y técnico, de su amor al 
lujo decorativo dentro de una sensibilidad y gracia expresiva, 
d  arte cerámico en el que aventaja a todos los pueblos medievales.

Los orígenes de la cerámica musulmana son oscuros, pero 
puede asegurarse que es en Mesopotamia donde tiene su co
mienzo, continuando la brillante tradición antigua. En esta 
área, al menos se han encontrado las cerámicas musulmanas 
más antiguas, fabricadas según la técnica de la barbotina; esto 
es, sin vidriar y con un engobe terroso.

Más tarde, hacia el siglo vui, conocen el esmalte plum
bífero, de color azul y tendiente a la irisación. Sin embargo, 
el gran descubrimiento musulmán es el brillo o reflejo me
tálico a base de sales de plata o cobre que se aplican en el 
momento de la cochura Parece que las primeras manifesta
ciones de este tipo  de esmalte serian las losetas de la mez
quita de Sidi Ocba en Kairuán, hacia el 894. Postenormente, 
se extiende a todas las zonas musulmanas y, en especial a 
Esparta, donde el arte musulmán producirá una cerámica sólo 
comparable a la de Racca y Ragúes

.larra enesnatepumbfem -ran 
ca 1700 1220 Mu bo  Victoria y Alberto
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CAPÍTULO 16
El arte románico

Arquitectura visigótica

Escultura visigótica

Orfebrería visigótica

Arquitectura carolingia

Arquitectura asturiana 
prerrománica

Arquitectura mozárabe

Arquitectura románica

Escullirá románica

Pintura románica

Lsculhra ecuesrro dn* omperndor 
Ipaiblnmflrte Cano Magnol Sigiooi
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UNCAD IV
| DEL ARTE PALEOCRISTIANO AL ARTE GÓTICO

En tanto en el arte prerrománico los creadores del antiguo Imperio de Occidente se li
mitaron a copiar los elementos artísticos ya existentes de las obras romanas, la fructífera 
relación de los cristianos con los nuevos ocupantes árabes trajo como resultado el arte 
mozárabe. Sin embargo, el arte más importante entre los siglos xi y xj i fue el románico, 
fusión de la tradición romana con aportes orientales provenientes de Bizancio.

0 B - 1 IB  Piro» ram anica
|  I0S kvc a*tac ra fril*S « m ag D *C < *c io C to a

| 1120 Potato ttnitonito d i San IAmt o  (te Autir. Ftancj

! 125-1200 tarJnit» pivoo

1130 O ix>r>M H*adnm |anotte Sana Falto Concpm |

| 1180Caaowx'tontoi Notm Daow de Plata

I
 0 0 0 1 2 »  O toñ ar

El arte prerrománico

Mientras que el arte bizantino tenia una influencia muy alta en 
Oriente, en el antiguo Impeno de Occidente, alterado por la 
presencia de los pueblos germánicos, se dio un periodo de re
troceso artístico. Los nuevos protagonistas se limitaron a copiar 
los elementos artísticos ya existentes de las obras romanas En 
general, el resultado fue un arte pobre, que reflejaba la cultura 
de los pueblos que lo llevaban a cabo.

Las realizaciones artísticas de los siglos del v al xj  reflejan el 
legado cultural romana y cristiano, junto con las aportaciones 
de Bizancio y los pueblos bárbaros.

Además del arte caro ling» , que se desarrolló en el imperio 
de Cariomagno, en España se manifestaron mportantes peculiari
dades en el arte visigodo, ei arte asturiano y el arte mozárabe

El arte visigodo

Arquitectura visigótica
la  arquitectura visigótica recibe influencia del arte htspanorro- 
mano y bizantino. Sus construcciones son pobres y, en ocasio
nes, aprovechan materiales de edificaciones romanas

Entre sus características principales destacan

• El uso sistemático del arco de la herradura
El empleo de ventanas geminadas (partidas en dos)
Las plantas presentan forma basilteal, de cruz griega y de 
cruz latina.
los edificios se cubren con bóvedas de cañón o bóvedas 
de arista.

• Se emplea el cimacio encima del capitel
• Los capiteles son corintios y bizantinos.

Edificios notables
San Juan de Baños (Palencia)
Su construcción fue ordenada por el rey Recesvrnto en el año 
661.Tiene una nave central de nueve metros de altura a la que 
se adosan las dos laterales. En el intenor se ubican arcos de 
herradura sobre columnas aprovechadas. En la entrada desta
ca un porche con un remate para campanas

San Pedro de la Nave (Zamora)
Es la obra visigoda más importante del siglo vn cuya construc
ción debió hacerse antes de la invasión musulmana. Está cons
truida con sillares de gran tamaño. Su planta es el resultado 
de la fusión de la planta basihcal y la cruciforme Es uno de los 
pocos casos en los que se conserva la decoración escultórica.
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Información relevante ---------------------------------------------------
Las fuentes que inspiraron la producoón artística prerromano fueron-

• La herencia clásica grecorromana.
• La imitación de las basílicas cristianas.
• los órdenes clásicos (columnas y capiteles, por ejemplo).
• los mosaicos y los frescos romanos.
• Las aportaciones cristianas:

-  los temas religiosos.
-  la  influencia de Bizanoo.
-  Las plantas de cruz griega.
-  Los juegos de cúpulas.

• los elementos decorativos de los pueblos barbaros como la ornamentación en objetos de 
metal (broches^ hebillas y fíbulas, por ejemplo).

• Las representaciones zoomorfas: leones, águilas y monstruos, principalmente.

CAPÍTULO tfi
El arte rom ánico

Cotona votiva dul my visigodo Racssvinio

Santa Comba de Bande ((Júrense) 
Tiene planta de cruz gnega. Sobre el 
crucero presenta una bóveda de aristas 
construida en ladrillo, en la que se abren 
cuatro ventanas con forma de herradura

Escultura visigótica
Se limita a decoraciones en capiteles, 
pilastras de attar, sarcófagos, etc. la  de
coración es fundamentalmente geomé
trica y vegetal esquematizada La deco
ración figu ra tiva  se incorpora al edificio. 
La técnica con la que están realizadas es 
et relieve, que se califica como caligráfi-

Fibuta oquilrfonno do bronce y pasta vttiua.

co dado que recuerda los trabajos reali
zadas en metal.

Obras destacadas

Daniel en el foso de los
leones (San Pedro de la Nave)

• Se encuentra en un capitel de la igle
sia de San Pedro de la Nave

■ Representa a Daniel rodeado de 
leones, un tema que demuestra tas 
raíces cristianas de la escultura visi
goda.

Relieves de la iglesia de Quintanilla 
de las Viñas (Burgos)

• La glorificación de Cristo es uno de 
los relieves más notorios.

• Se presentan en relieve plano.
• También aparecen temas vegetales 

de ascendencia bizantina ibérica y 
animales de raigambre oriental

Orfebrería visigótica
Es el arte visigodo más original y repre
sentativo de esta cultura

En el siglo vi surgieron las primeras 
manifestaciones de este tipo  de traba

jos La orfebrería visigoda presenta in
fluencias bizantinas, como el gusto por 
el oro. las piedras preciosas y los vidrios 
de color, característica que comparte 
con todos los pueblos germánicos

Las piezas más representativas son 
coronas votn/as. fíbulas, cruces, bro
ches, brazaletes y joyas en general

Manifestaciones 
representativas
B Tesoro de Guarrazar 
(Toledo)
Es una de las mejores muestras de la or
febrería visigoda. Incluye un magnifico 
lote de coronas votivas, cruces, cadenillas 
de oro, etcétera Las coronas eran rega
ladas por los monarcas a las iglesias, de 
acuerdo con una costumbre bizantina, y 
no servían para el adorno personal del 
rey Una de las coronas más interesantes 
es la de Recesvinto. que hoy se encuen
tra en el Museo Arqueológico Nacional 
de Esparta. Junto a ella está la de Suintila 
y la del abad Teodoso

El Tesoro de Torredonjimero 
(Jaén)
Está compuesto por vanas coronas reales 
votivas y una multitud de pequeñas cruces
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arte carolingio

B esplendor de l arte carolin g o  coincide con 

d  reinado de C ario  m a g n o  quien prom ovió 

d  florecim iento artístico da ndo  nueva vida 

d  arte de E uropa O cc iden ta l, lo  cual sgn i- 

fc ó  el renacim iento del arle grecolatino que 

®  d ifund ió  por diversas regiones

Arquitectura carolingia

El desarro llo  de la a rqu itec tu ra  en épo

ca de C a rlom agno  de b ió  ser rea lm ente 

espectacular; desgraciadam ente, se han 

pe rd ido  m uchas de las obras realizadas 

entonces. La a rqu itec tu ra  caro ling ia  u ti

liza m u ro s  d e  s il le r ía  y la d r il lo s , y el 

arco de m ed io  p u n to  (sem icircular) La 

cub ie rta  más fre cu e n te  es la de madera, 

aunque  ta m b ié n  se em p leó  la bóveda de 

cartón y de ho rno . P redom ina la p lan ta  

basílica! con  el ábside m uy desarro llado.

Intorcr do a Capilla Pa latría en Aqutagrán. 
en Colono. Atemoró

Obras fundamentales
Capilla palatina de Carlomagno 
en Aquisgrán
Es e l e d if ic io  más in te resan te  d e l c o m 

ple jo  pa lac iego . Su con s trucc ión  se in i

c ió  en  7 9 0  y  su a rq u ite c to  fue  Eudes de 

M etz. La cap illa  custod iaba  num erosas 

re liquias y estaba dedicada a la V irgen

María. El in te n o r tiene  fo rm a  de un  o c 

tá g o n o  cu b ie rto  co n  una cúpu la  y está 

leves tid o  c o n  m árm oles y  m osaicos; la 

fachada era sim ilar a un  g ra n  a rco  de  

triu n fo . Se inspira en  S an V ia l  de  Ra

vena, e incluso en  m odelos de tra d ic ió n  

rom ana

Monasterio de Saint Gall
El ha llazgo de l p lan o  de l m o nas te no  fue 

fun dam en ta l para conocer có m o  se o r

ganizaban en  e l s ig lo  x Esta obra s ienta 

las bases d e  la a rqu itec tu ra  m onástica El 

m onaste rio  d isponía de ca le facción, c o 

medor, bodega, en ferm ería , residencia 

para novicios, do rm ito rios , viv ienda para 

el m éd ico , panadería, m o lino , huerto , 

ce m ente no. e tcé te ra . C onstitu ía, pues, 

un  com p le jo  autos u fic ien te  q u e  anuncia  

la llegada de los m onasterios clun iacen- 

ses y  crstercienses.

El arte asturiano

Al ser invadida la Península Ibérica por los árabes, a principios del 

rig ió  v i, surgió en Asturias el más im portan te  foco  de resistencia cris- 

tan a  En esa región apareció e l arte precursor del estilo románico

Arquitectura asturiana 
prerrománica

Se ca racte riza  p o r e l uso de la bóveda de m ed io  ca ñ ó n , fre 

cue ntem ente  pe ra ltada  Em pleaba, adem ás, e l a rco  de  m e d io  

p u n to , ta m b ié n  ocas iona lm ente  pe ra ltado . Los m uros se cons

tru ía n  en  m an iposte ría  o  s illa re jo , con  re fu e rzo  de  sillares en  

las esquinas

Se e m p le a ro n  e le m e n to s  de cora tivo s  co m o  los m e d a llo 

nes, la m o ld u ra , la celosía y las p in tu ras  m ura les, desapareci

das casi e n  su to ta lid a d  Las iglesias p resen tan  p lan ta  ba s ilka l 

y e n  ellas se sus titu yen  las co lum nas p o r pilares que, e n  oca

siones, ca recen  de ca p ite l En m uchas de las basílicas a s tu 

rianas se encuen tra , e n  la pa rte  de los p»e$, una es truc tu ra , 

de nom in ada  trib u n a , a la  que só lo  e l m o na rca  podía acceder 

Sus ábsides son rec tang u la re s  A l cu e rp o  de la ig lesia se le 

añade a veces u n  p ó r t ic o  latera l.

Principales muestras de arquitectura
Santa María del Naranjo (Oviedo)
Formaba pane de un im portan®  con jun to  palaciego Originalmente 

fue en aula con hermosos balcones. Es posible que haya dispuesto 

de baños en la parte inferior Es abovedada y está reforzada con ar- 

eos fa.cnes La decoración es de relieves m uy planos y  esquemáticos

San Miguel de Lillo (Oviedo)
A c tu a lm e n te  se co n se rva  s ó lo  u n a  p a rte  d e l e d if ic io  En el 

in te r io r  ex is te n  a lg u n o s  res tos  d e  p in tu ra s  Es, e n  re la c ió n  

co n  sus p ro p o rc io n e s , de  p la n ta  m u y  e levada . Los a rcos  in 

te rio res  e s tá n  su je to s  c o n  c o n tra fu e rte s  e x te rio re s .

Santa Cristina de Lena (Pola de Lena)
T ie ne  p lan ta  c e n tra l y sus d im e ns ion es  so n  pequeñas. La zona 

de la cabecera  está sobree levada y  sep a rad a  p o r cance les.
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Igluia do San Mgunl do Ldio. on Ovndo. tienta

El arte románico

Iglesia do San Miguel de Ceianma. en G alea España

El arte mozarábe

B arte y la cultura mozárabe son el resultado de la fructífera re
lación establecida entre las comundades cristianas y los nuevos 
ocupantes musulmanes En sentido estricto, los mozárabes eran 
los cristianos que vivían en territorio musulmán Su periodo de 
esplendor corresponde al siglo x.

telante do comeare panua moiárubo consérvate en te >gteua 
de San Raudo'o ta So langa en Soru. t soa/ia.

Arquitectura mozárabe
Emplea gran variedad de materiales constructivos y, en oca
siones, aprovecha los de construcciones anteriores. Entre 
sus principales características destacan:

El elemento arquitectónico fundamental es el arco de 
herradura califal enmarcado en un alfiz

• Los tipos de bóvedas más comunes son las de ram ifi
caciones de tipo califal y la gallonada, que se organiza 
con bovedillas como los gajos de una naranja.

• Son característicos los modillones de rollos que susten
tan los aleros.
La decoración es de tradición visigótica.

Edificaciones fundamentales 
de la arquitectura mozárabe

Los edificios más destacados de la arquitectura mozárabe 
son sus iglesias, que tienen tamaño reducido y plantas muy 
variadas; presentan espacios fuertemente compartimeo- 
tados y se suele acceder al Interior por los dos lados Las 
iglesias más representativas en España se describen a con
tinuación.

San Miguel da Escalada (León)
Es una iglesia de tres naves separadas por columnas apro
vechadas sobre las que se alzan arcos herradura. La zona 
de la cabecera está aislada del resto de la iglesia mediante 
i r  iconostasio.
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San Miguel de Celanova (Ourense)
Es una de las obras más exquisitas del periodo. Pudo servir como 

in  oratorio que defi ó  pertenecer a un monasterio. Consta de tres 
partes que crean un limpio juego de volúmenes.

San Baudelio de Berlanga (Soria)
Presenta una columna en el centro, de la que parten ocho arcos 

de herradura en fo rm a de palmera Es de gran originalidad y 

tiene reminiscencias posiblemente islámicas

Arte románico

El nombre rom án ico  nació a principios 
del siglo xix con  el f in  de desgnar las 

obras de los pueblos romanizadas en 

contraposición al gótico, propio de los 

pueblos bárbaros septentrionales. El arte 
románico floreció en el Occidente cris

tiano entre los siglos xi y x>, mom ento 
en que el arte ojival francés se extiende 

por toda Europa. Al arte románico se le 

considera com o la fusión de la tradición 

romana con aportes onentales llegados a 

través de Bizancio o  de Al-Andalus
Suongenesel mismo que el de las leñ

eras románicas, por b  que el nuevo estilo 

artístico procede del arte provisional roma
no, lo que explica la diversidad de escuelas 

dentro de un movimiento homogéneo me
cíante la confluencia de dos aspectos los 

ragtonafarnos, con el uso de materiales y 
soluciones arquitectónicas diversas, lo que 

efe una imagen heterogénea, lo internacio- 
ral, basado en la unidad del sentimiento 

religioso cristiano

Para comprender esta corriente ar
tística se debe tener en cuenta su con

texto histórico.

Entre los siglos vi y w ,  Occidente 
entró en una clara recesión. Com o con
secuencia de ello, la vida se rurabzó. El 

emperador bizantino Justiniano intentó 

la reconstrucción del Imperio Romano, 
por lo que la influencia oriental fue inten

sa. Sólo en la Iglesia pervive la continui

dad occidental. En el siglo vi, San Benito 

fundó su orden con el apoyo del Papa, 
con lo cual restó influencia a los monjes 

irlandeses, con su cristianismo bárbaro, 

su arte y tradición germánicos
En ei siglo v i con la conversión de los 

pueblos bárbaros, Occidente intenta reha-

Reproduce ón un nunatira tfe la tuburu 
do la ig to n d n  4  Atadla du Cluny, ya 
demolido do Somur en Bnormau

cerse; se produce la alianza del poder reli

gioso romano con el político franco, base 

de la nueva resurrección dei Imperio Roma
no-Germánico. Al tiempo que florecen las 

lenguas románicas, nace una nueva a ltu ra  

Información relevante __________________________________

El arte románico estuvo condicionado por factores como:

• Ib a  sociedad feudal con una implantación fundamentalmente rural.
* Un enorme poder de la Iglesia, que se ejercía a través de los monasterios.
• la  iglesia, de pequeño o mediano tamaños, es la manifestación arquitectónica más gene

ralizada. aunque también se construyeron grandes edificios.
• Un marcado interés por la perdurabilidad, que obliga a un tipo de arquitectura sólida y 

duradera.
* Las peregrinaciones, que contribuyeron a su expansión por el territorio europeo.

Uncufeda a Roma, pero carece aún del arte 
q>e defina los nuevos tiempos Este llegará 

efe la mano de la Orden de Cluny, donde 

se gestará el arte románico producto de la 
cnmbnaoón de la tradmón figurativa ro
mana y la abstracción bárbara de influencia 

CTiental; es decir, en el románico participan 
rfesde el arte clásico tardo-romano hasta el 

bizantino, pasando por el irlandés, el ger- 
rrÉnico, el oriental y el paleocnstano. Como 

se ve. tendencias contradictorias que convi

ven desde hace tiempo
Desde Egipto a Roma el arte era el re

flejo de la realidad, pero se excluía de él lo 

que era concebido por la imaginación. La 
ebra debe irílu ir la ilusión de identidad con 

esa realidad Debe ser estático y humano 
en vez de animalista, como en épocas pre
históricas Estos son los principios del arte 

greco-romano al que tendían los esfuerzos 

artísticos de carohngos y otónicos, el arte 

atónico se desarrolló en tierras germánicas 
desde mediados del siglo x, fundiéndose en 

el xi con el románico. La invasión bárbara 
trajo el arte oriental de tipo decorativo a 

Europa, que cubre toda la superficie con un 

daro “ horror al vado '.
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El rom án ico  u n ió  am bas tendencias. El pensam iento  p re 

cede y exp lica e l m undo físico, q u e  no  es más que la vestidura 

v isible El p re d o m in io  d e  la a rqu itec tu ra  en e l ro m án ico  se debe 

a su o rgan ización  e n  form as puras abstractas q u e  pe rm iten  res

petar la  primacía de l pensam iento sobre  la m ateria y  com binar 

lo  ro m ano  y  lo  b izan tino . La escu ltu ra  se subord ina  a  la arqui

tectura , que la u tiliza  com o  ornam entación  y  le ap lica las leyes 

geom étricas e inte lectuales q u e  reg lan e n  lo decorativo:

• La de l m arco, do nde  la fo rm a se concibe en  fu n c ión  de la 

estructu ra  externa del p lano

• La del esquem a geom étrico , con  un  esquem a in te rio r de 

com posic ión  geom étrica

Esta so lu c ió n  pe rm itía  usar dos aspectos cu ltu ra les  bárbaros: 

e l d in a m ism o  linea l d e l g ra fism o  y  los en tre lazos bárbaras, y 

la convenc ión  de  m onstruos fan tás ticos  En con c lu s ión , lo  ro

m án ico  es la síntesis de Roma y  B izancio co n  O rie n te  y  los 

bárbaros.

Desde la caída d e l im p e rio  R om ano hasta e l s ig lo  v i,  Europa 

es u n  au ténb co  caos. Los bárbaros ha n  hecho re troceder un 

m ilen io  la civ ilización clásica, m ientras q u e  Bizancio, abocada 

a  una progresiva o rien ta iiza cón , vrve de espaldas a O cc ide n te  

El Islam am enaza Europa desde la Península Ibérica. La alian

za e n tre  el Papado y  e l Im perio  C aro ling©  y  O tó n ico  no  serla 

más que un  in te n to  de devolver la  estabilidad a una Europa 

fragm entada , pe ro  a l fracaso p o lítico  le  s igu ió  el a rtís tico , pues 

no  log ró  concreta rse un  estilo  q u e  respondiese a los retos de 

los nuevos tiem pos. En ese sen tido , la  in ic ia tiva  la llevó la Igle

sia c o m o  ún ico  poder estable y  o rgan izado , que se en ca rgó  de 

estim ular el renac im ien to  de  la c iv ilizac ión clásica de  la cua l se 

siente depositaría

En e l s ig lo  xj , y  p o r im pu lso  de  San H ugo , ab ad  de Cluny, 

se po p u la r izó  la p e re g r in a c ió n  a los Santos Lugares: Roma, 

Jerusalén, S antiago  y  o tros a pesar de  las m ú ltip les  d if ic u lta 

des. Estas peregrinaciones pus ie ron  en  c o n ta c to  d ife ren tes 

naciones eu ropeas e h ic ie ron  posib le  la d ifu s ió n  cu ltu ra l y en 

especial d e l a rte  ro m án ico  su rg ido  a su som bra  Es po r e llo  qu e  

a lgunos estud iosos lo  ca lif ica n  co m o  ’ a r le  de los cam in os ’  o  

’ de  los pe reg rinos"

En e l s ig lo  xn las c iu d a d e s  e m p ie za n  a re iv in d ic a r su 

pape l Es en  esta ép oca  qu e  s u rg e  la  p o lé m ic a  so b re  la 

s u p re m a c ía  c iu d a d -c a m p o ,  q u e  e n  e l a sp e c to  re lig io s o  

in s titu c io n a l se m a n if ie s ta  a n iv e l a b a d -o b is p o , en  lo  soc ia l 

e n tre  n o b le -b u rg u é s  y en lo  e c o n ó m ic o  e n tre  a g r ic u ltu ra -  

c o m e rc io

Arquitectura románica
A u n q u e  la a rqu itec tu ra  rom ánica tu v o  sus Inicios en Francia en 

e l s ig lo  xi, Ita lia y  Esparta cue n tan  co n  ed ificaciones románicas 

p rim itivas d e l s ig lo  an terior, po r lo  qu e  este a r te  fue  con oc ido  

o rig ina lm e n te  c o m o  estilo  lom bardo.

La a rqu itec tu ra  rom ánica o frece  características ho m ogé 

neas en to d a  Europa:

El m u ro , e l a rc o  y  la c u b ie r ta  son los tres elem entos más 

d is tin tivos de l estilo .

A dop ta  d is tin tas form as depend iendo  d e l pals y  la  reg ión  

en qu e  se desarrolle

Los principales ed ific ios constru idos fue ron  iglesias, catedrales 

y  m onasterios.

A n jo ite c ta ra  ro m á n ic a

Materiales
Material firrfamantal piedra cortada en sillares regulares.
Muros: $e rellenaban con materiales de menor calidad como el ripio, pequeñas piedras que ayudan a que los 
nuros asenten bien.

Arto de medio punto
Se inspira en ol arto romano. Es semicircular y descarga los empujes 
lateralmente.

Bóveda de canon
Sustituye a la madera para evitar xrendes. Su originalidad reside 
en e l desplazamiento de i r  arco de medio punto a lo largo de un eje 
longitudnal

Elementos constructivos Arco tajón
Srve para reforzar la bóveda Es un arco dispuesto transversa imán te 
al eje de la naw. que cAe la bóveda

Contrafuerte
Se utüiza para reforzar los miros. So trata de una obra maciza con 
torma de pilastra, adosada al muro y que srve para reforzarlo en tos 
puntos en que ésta soporta mayores empujes.

Pilares
Elementos sustentantes vortcates. Robustos, funcionales, 
generalmente exentos y de secciones poligonatos
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Principales edificios

San Clemente de Tahull (Ueida)
O b ra  co n  influencia lom barda Presenta frescos decorados, de 

gran profusión crom ática, en  el ábside al Pantocrátor en  m an

d ó te  mística y Tetram orfos con símbolos sostenidos por ángeles 

Constituye un e jem plo  del expresionism o pictórico m edieval

PRINCIPALES EDIFICIOS DEL ARTE ROMÁNICO

* Rameal tasprate en las baalcaa romanas Una o 
ver¡as naves c a í la cabecera en forma de ábsida

• Durfatiru ten ia  qxumita una cruz con dos trazos
* Peregrinacón Planta con una j a n  giróla que 

termitc la visita da ias reliquias del santo sin 
perturbar al culto

Algunas de las partes de tas ¡otaste son
• Torres. Su estructura puede ser exenta

IGLESIAS o adosada, circular, cuaóate o poligonal Pueden 

Bner función defensiva o de campanario.
* Portadas. Puercas ornamentadas en las que suele 

aparecer el Pantocrátor rodeado de Tetramorfos 
Están divididas por un portel uz. arropadas por 
arqurvoftas

• Ábsides Elábsxle es la parce de la g lese situada 

en la cabecera Generalmente tiene forma 
a re  ¡circular.

• Situados en zonas orales Sus emplazamientos 
sompre son privilegiados por la  belleza y 
grand o u ted  del paisaje

Algunas de las partes de tas monasterios son:
• Refectorio Comed» de) monasterio

unNACTpnm c * Sata capitüar lugar te  reunión de la comunidad
* Biblioteca, lugar de enorme rn panarra  

en esta época
• Claustro Gran pato central cuadrado, rodeado per 

gaterías con arcos de m ed o p rflo  que se apoyan 
en columnas S e c u te  la decoración escultórica 
robre todo en tas capiteles

San Martin de Frentista (Palencia)
Es u n a  iglesia del s ig lo  xi co n  tres naves, tres ábsides y  u n  cruce

ro q u e  n o  se refleja en  el extenor, d o n d e  si destacan sus torres 

d e  base circular

Catedral de Jaca (Huesca)
Ejerce u n  g ra n  in flu jo  en  el C am in o  d e  S antiago . A lte rn a  c o lu m 

nas y pilares. La bó veda es d e  crucería gó tica  p o rq u e  perdió la 

rom ánica en  el s ig lo  xvi. Su decoración g eo m étrica  d e  a jedreza

d o  se rep ite  co n s ta n te m e n te  (taq u ead o  jaqués).

Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Su ejecución se desarrolló en tre  los siglos x> y  xn; s ecm e q u e  parti

ciparon dos artistas distintos e n  la decoración escultórica.

Destaca por su decoración e l ptso ba jo  d e  su claustro  En 

los capiteles d e  su zo n a  orien ta l se representan gacelas, arpias 

(a n im a l fantástico  m ezcla d e  m onstruo y m ujer), avestruces, 

m onstruos, etcétera

En los relieves colocados en  las esquinas destacan las es

cenas de Los discípulos, d e  M eau x, La in cred u lid ad  d e  Santo  

Tomás; F) E ntierro  d e  Cristo  y í a  A scensión.

Catedral de Santiago de Compostela (Coruña)
En Santiago, a l am p aro  del sepulcro del apóstol se levanta uno 

d e  ios tem plos más característicos d e  las llam adas 'iglesias de 

peregrinación" y tal vez el e jem plo  más m ad u ro  y m onu m enta l 

del rom ánico esparto!

En el añ o  8 14 el obispo d e  Ina F lav»  (cerca d e  Padrón), Teodo- 

miro, descubre la tu m b a con los restos del apóstol Santiago, lo  que 

t e  m otivo  para q u e  se erija una pequeña basílica en  el lugar En el 

año 8 9 9 , A lfonso III consagra una nueva basílica, con elem entos  

visigóticos y  mozárabes, q u e  fu e  destruida por A lm anzor en  9 9 7

la  construcción d e  la actual catedra l responde al p a tro 

n a zg o  d e l rey A lfon so V I y  al ob ispado d e  D ieg o  Peláez Las
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obras co m en zaro n  e n tre  1 0 7 7 -1 0 7 8  

Desde ese m o m en to , se sucede u n a  ser o  

d e cam pañ as constructivas la  p rim era , 

qu e tien e  al f re n te  al m aestro B ernardo, 

du ra 10  años e n  k »  q u e  se construye  

p o co  m ás q u e  la cabecera, pero  q u ed a  

in terru m p id a  al desaparecer la  fig u ra  del 

o b ispo  Pelaez, acusado p o r el rey d e  in 

trigar co n tra  la C orte.

Hay q u e  esperar al añ o  1 10 0  para 

que sea no m b rado  u n  nuevo obispo cuya 

fuerte personalidad iba a  permitir la reacti

vación d e  las obras, D iego  Gelmírez Des

d e  entonces, y  hasta 112 4 , se construye 

prácticamente la to talidad del conjunto  

catedralicio. Sólo fa lta te rm in ar los últim os 

tramos d e  la parte  occidental, la fachada 

d e los pies y  las torres q u e  la flanquean

La tercera  y  ú ltim a  etap a  com ienza  

en  116 8 , cu an d o  el cab ild o  d e  la catedra l 

es d e fin itivam en te  consagrado  e n  1211  

Siglos después su exteno r será rem o zad o  

por una sene d e  cam pañas barrocas que  

tran sfo rm an  p ro fu n d am en te  su orig inal 

im ag en  rom ám ca.

La catedral d e  Santiago es una típ i

ca iglesia d e  peregrinación, q u e  com o tal 

consta d e  p lan ta  e n  cru z latina d e  tres na

ves, u n  a m p io  crucero tam b ién  dividido 

en  tres naves co n  cuatro absido los en  sus 

trazo s , y  un a  am p lia  cabecera, con u n  no

table ábside central, g ird a  o  d eam b u la to ro  

y  a n c o  capillas radiales a  su alrededor,

Las cu b ie rta s  so n  bóvedas d e  m e 

c ió  c a ñ ó n  re fo rza d a s  por arcos fa jon es  

en  la  nave m ay o r y  e n  la  c en tra l de l 

cru cero , y  d e  a ris ta  e n  las la te ra les . Los 

absidiolos se cu b re n  c o n  u n  c u a rto  d e  

e f e r a  sobre tro m p as, a c tu a lm e n te  m uy  

tran sfo rm ad as . La g iró la , m ás  d ifíc il d e  

cubrir, se a b o v e d a  c o n  aris tas  curvilí

neas Por o tra  p a rte , robu sto s c o n tra 

fuertes  e xte rio res  re fu e rz a n  to d o  el 

sistem a d e  cu b iertas  El a lz a d o  d e  es ta  

iglesia es ig u a lm e n te  e le g a n te  y  m o n u 

m en ta l. En u n  p rim er nivel se a rticu la  el 

sistem a d e  so p o rtes  c o n  base e n  pilares  

c ru c ifo rm es  con m ed ia s  co lu m n as  a d o 

sadas, qu e  rec ib en  los im pu lsos d e  los 

c o rresp o n d ien tes  arcos fa jo n es  y fo r

m eros d e  las naves

En u n  seg u n d o  nivel se abre  u n  trrfo- 

h o  co n  ventanales gem inado s d e  m ed io  

punto , ta m b ié n  característico d e  las g le -

Planta ite la catedral de Samiapo de Conposea

sias d e  peregrinación, y  cuya descripción 

por el Codex Ca/txtinus n o  d e ja  d e  ser c u 

riosa: 'Q u ie n  recorre por arrib a  las naves 

del tr iu n fo , a u n q u e  sube trtste, se vuelve 

alegre y  go zoso  al contem plar la esp lén 

d id a  belleza del te m p lo '.

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

W75-11Z2 Priimr raranico
Ciiica Esparto

En el siglo mi se edificó la parte románica de (a catedral de Santiago de 

Compostela. Didia catedral corresponde a las iglesias de peregrinaoón 

que tuvieran auge durante la Riad Media. Ello se debe a que, según la 

aeenda popular, alberga los restos del apóstol Santiago. La construcción 

del edifico se inidó bajo la direcrión del obispo D.ego Peláez y se concluyo 

por el apoyo de Diego Gelmlre? en 1122. la  catedral de Santiago cuenta 

con planta de cruz latina, con tres naves en su eje principal y tres naves 

más en el transepto. La cabecera presenta un deanbulatono oue permitía 

al peregrino «sitar la cripta del apóstol sm interrumpir la celebración re- 

Igiosa; además, cuenta con anco capillas radiales o absidiolas. El edifico 

se a b re  con bóveda de cañón reforzada con arcos fajones en las naves 

centrales y con bóveda de ansta en las naves laterales. También posee un 

tnforio o galería alta que posiblemente sirvió como albergue para los pe- 

legaros. En su omamentadón. destaca el Pórtico de la Gloria del Maestro 

Mateo y la Puerta de Platerías.
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Si b ien el exterior está hoy m uy desvirtuado po r los añadidos 

barrocos, tam b ién  es necesario destacar la  arm onía de volúm e

nes del ed ific io  orig ina l, en e l que se destacan las dos torres a los 

pes y  una magnífica decoración escultórica, hoy m uy reducida, peto 

sufic ien te  para apreciar la im portancia  de l co n ju n to  o rig ina l

La catedral de Santiago es una o b ra  e jem plar en m uchos as

pectos Se destaca especialmente por su plena armonía construc

tiva, pues existe una perfecta correlación m atem ática en tre  todos 

y  cada uno de  sus elementos Además, la m adurez dem ostrada en 

la solución técnica de todas sus partes explica su perfección cons- 

tu c tiva , que perm ite a firm ar su preem inencia sobre otros ejemplos 

contem poráneos, com o  Saint Sernin de Toulouse.

Por to d o  e llo , la catedral de Santiago es un e jem p lo  idóneo 

para com prender e l alcance de la a rqu itec tu ra  románica, porque 

en pocos, com o  en este caso, se aprecia la m onum enta lidad  

constructiva a la qu e  se puede liegar, que además, se com bina 

sin n ingún  prob lem a con  la elegancia y  la  sobriedad de su con

cepción espacial, d istin tivos tam b ién  de la a rqu itec tu ra  románica 

B óved as  d e  c a ñ ó n . Bóveda enorm em en te  pesada que se 

apoya sobre m uros gruesos qu e  c ie rran  e l e d if ic o  Esta ca

racterística ob lig a  a  elevarlos poco y a evita r la práctica de 

vanos qu e  le restan solidez y pu edan provocar su desp lo

m e Para re forza rla  se u tilizab an  arcos fa jones o  perpiaños 

que descansan su peso en colum nas C on ellos se consigue 

absorber el peso de  la bóveda y  a rticu la r el e sp a c o  in te rio r 

e n  fragm entos, a l d iv id ir la bóveda en tram os A l exte rior 

co inc ide su em plazam iento  co n  con tra fuertes o  estribos, lo 

q u e  proporc iona al c o n ju n to  lineas ascensionales.

B óved a  d e  a r is ta . P roducto del cruce perpendicular de dos 

bóvedas de cañón Se div ide en cuatro cuartos y las aristas 

en su intersección Reposa sobre cua tro  pun tos  de  apoyo, 

pero exige muros só idos. Adem ás, para que sean eficaces 

deben cubrir espaoos cuadrados y  el grosor de sus dovelas 

debe ser grande, lo  que la hace pesada Se em pleó prin

c ipa lm ente para contrarrestar el em pu je  de la nave centra l 

cub ie rta  con bóveda d e  cañón

Significado de las iglesias románicas
La cabecera de las basílicas paleocristianas está o re n ta d a  hacia 

el Este, d e b d o  a q u e  es ta  es la d ire cc ión  p o r d o n d e  sale e l sol.

s ím bo lo  d e  la d iv in idad , y a que C ris to  está as im ilado a l c u lto  

astral o rie n ta l, c o m o  nos recuerda e l n im b o  de su cabeza La 

iglesia era n o  só lo  un  lugar de re un ión  para e l c u lto  s ino la m o 

rada d e l Reino d e  D ios, a m o d o  d e  un id ad  cósm ca  q u e  unía el 

o e lo  y  la tie rra  La es truc tu ra  de  la  p lan ta  n o  só lo  recuerda la 

fo rm a  d e l cue rpo  hum ano , s in o  qu e  co m o  é l cada pa rte  debe 

gu arda r p ropo rc ión  c o n  el resto, co n  lo  que se qu ie re  sugenr el 

mensaje b íb lico  de salvación

Elementos arquitectónicos

Si b ien  los a rqu itectos rom ánicos no 

innovaron e n  e l uso de los e lem entos 

em pleados, sup ie ron  da rle  una nueva 

concepción orig ina l Los e lem entos más 

s ignifica tivos son:

La cubierta
La princ ipa l ap o rta c ió n  de l ro m án ico  es 

el abovedam ien to  en p iedra d e  la to ta li

dad del ed ific io . De esta m anera cae en 

la obsolescencia el sistema an te rio r de 

techum bres d e  m adera de b ido  al pe lig ro  

qu e  s ign ificaban los incendios. Este sis

tem a, que parece ta n  sencillo , requiere 

soluciones com plicadas de  problem as de 

m genieria Sus principales tipos son:

Bóveda acartonada de pedia de la v e s o  
de San Martin de frániata. en Palanca

C ú p u la . El c ru ce ro  p rop iam en te  d ich o  se cubre  con  una 

cúpula  o  c im b o rrio . Se construye sobre trom pas o  pechi

nas. que p e rm ite n  el paso de  la cú p u la  de  p lan ta  cuadrada 

o  p o lig ona l a la circular.

Los soportes
Los m u ro s  con  sus contrafuertes son los más im portan tes ele

mentos de sustentación El m u ro  hace e l papel de sostén y cerra

m iento, por cuya dob le  func ión  constituyen masas gruesas con 

pocos vanos reforzados por contrafuertes y labrados con sillares 

pétreos.

Las c o lu m n a s , q u e  han pe rd ido  su con cepc ión  clásica, sir

ven com o  soportes de a trios y  exteriores El a rq u ite c to  le da el 

m ism o grosor a  las pequeñas colum nas 

de l c laustro  qu e  a las de  los arcos fa jo 

nes. D ispone de basa y  p lin to  y el fus te  

c ilin d r ico  se deja liso, se estría o  deco

ra con  m otivos vegetales El ca p ite l se 

conv ie rte  en el luga r d e  prim acía para la 

plástica rom ánica.

A l cubrirse con  bóveda de ca ñ ó n  o  

de  artista las naves de la iglesia, la colum na 

resulta insufic iente  para sostenerla, lo  que 

obl-ga a reemplazarla por pilares cuadra

dos que ai recibir las colum nas adosadas 

qu e  soportan  los arcos fajones y  los to rn e 

ros (que separan las naves laterales de la 

central) se crea un  up o  de pilar com pues

to  c ruc ifo rm e que evoluciona hasta con

vertirse en un haz de  colum nas, germ en 

de l fu tu ro  pilar gótico.
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Las  pue rtas  están formadas por una 
serie de arcos decrecientes y rehundidos 

llamados arqu/voltas que descansan so

bre columnas, decoradas con esculturas 
adosadas Esta estructura le confiere una 

forma abocinada debido al grosor del 

muro, que pervive en el gótico  Entre el 
dintel y la arquivolta está el tímpano cu

bierto con relieves

Las to rres son otro elemento que ca
racteriza la arquitectura románica. Suelen 
ser dos por iglesia, de planta cuadrada e 

incorporada al edificio, pero en algunas 

la torre es única e incluso separada del 

conjunto

La p la n ta  de cruz latina cuenta con 

una o  varias naves que acaban general
mente en ábsides semicirculares y de una 

nave transversal o  crucero, situada cerca de 

las llamadas de peregrinación Las naves la-

Campanano de  la t fe s ia  románica te  San Justo y 
San Pastor A la derecha la forro de las horas

ferales no finalizan en el crucero, sino que pueden continuar por 

detrás de la capilla mayor, formando la giróla o deambulator», en 

la que se disponen capillas o absidtotos dispuestos simétricamente, 

por donde los peregrinos accedían a ios recintos donde se ubica
ban las reliquias del santo colocado en el trasaltar Si las dificultades 

técnicas no permitían abrir vanos que iluminasen su interior y éste 

resultaba oscuro, ello no restaba en absoluto eficacia al conjunto 
ya que se prefería este ambiente penumbroso. La oscuridad ani

maba a la oraoón y el recogimiento, y estimulaba la renuncia a los 

placeres sensuales como forma de logar la salvación concedida por 

i r  Dios justiciero que poco se diferenciaba de tos señores feudales.

El sistema de equilibrio

i  la fábnca es de una sola nave, los empujes de la bóveda 

inciden directamente sobre e l m uro y los contrafuertes, pero la 

multiplicación de las naves crea mayores problemas. En conse
cuencia, el arquitecto contrapone las bóvedas centrales y laterales 

equilibrándolas con ayuda de los muros, la  diferencia de altura 

entre las naves permite construir vanos en la parte superior de 
la nave central. Ciertas iglesias disponen de un doble piso o 

tribuna sobre las naves laterales que aumentan su capacidad y 

cuya bóveda hace de arbotante. La luz, que procede del segun

do piso, llega a la nave central muy disminuida

Características formales y significado

Los siglos x i-x ii representan el renao m iento de la plástica, pues 

la tradición escultórica se habla perdido en la A lta Edad Media.

En esta época se m oa  un lento proceso 
de recuperación C on la soluoón de los 

problemas arquitectónicos se emprende 

la creación de obras escultóricas que sus
tituirán a las primitivas pinturas Estas se 

ntegran perfectamente en la estructura 

del templo, del cual depende incluso a 

nivel material, pues ocupan las portadas 

y los capilares de naves y claustros. Dado 
el bajo nivel cultural del pueblo, la iglesia 
asumió la misión de enseñar a su pueblo 

las verdades de su religión de una forma 

muy práctica los templos, y en especial 

hs portadas, se convierten en catecis
mos pétreos en donde el creyente pue

de visualmente aprender los principios 
religiosos. Por ello, los temas se repiten 

in s tan tem en te , el Pantoaátor con el Te- 
framorfos y el Juido Fina! con el D ios justi

ciero encerrado en la mandorla y rodeado
de la humanidad. En la religiosidad románica no es el hombre el 

que va en busca de Dios, en el sentido de elevarse hacia el cielo, 

sno que es Dios quien impone su presencia, sentida de cerca por 
el hombre a través de esas imágenes.

En el románico no existen los criterios, proporciones, belleza 

y realidad del m undo clásico. El p lace r e s té tic o  está descarta
do. pues se tem e que la belleza material distraiga al observador 
de la belleza espiritual. El arte no busca la perfección de las 
formas sino expresar de manera esquemática el mensaje divi

no, según los modelos y programas facilitados por los teólogos, 

mientras que el artista queda como mero ejecutor manual, pues 
d  crear no lo  hace jsensando en la deleitación subjetiva, sino en 

la emoción del espíritu que se encamina

A l responder a ideales abstractos, su estilo se hace anti- 
naturalista, pues recoge la herencia bizantina con sus modelos 

rígidos y estilizados No es que el escultor románico sea incapaz 

de representar la naturaleza, sino que dada su finalidad didác

tica siente cierta repugnancia a representar imágenes y temas 
cristianos conform e a la naturaleza, pues lo concreto e indivi

dual no interesa, e incluso tos santos son identificados por los 

símbolos que les acompañan.

En las representaciones se procura destacar la conciencia 

vtva del pecado, el temor a la condenación y la necesidad de 

arrepentimiento, lo cual lleva a la exageración de las formas, 

como muestran los cuerpos estilizados adaptados al marco, las 
manos y los ojos se agrandan, dada su fuerte expresividad, 

las piernas se entrecruzan para dar sensación de conmoción, el 
pecado toma aspecto repelente, cruel, el demonio adopta for
mas ridiculas de animal fantasmagórico frente a la figura  de la
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letramortt» o i «pr «santa: rin conogr#ca de los 
cuatio usongolcuj hombfv a la foM at® . ¡eón- 
Ntanns. loro-lucai égmia-juan Se encuentra en 
«i Libro do Kalla, lig io Wi.

V irgen , lo  feo  se pone en e jercicio, com o 

s im bo lism o de  lo malo, con trap ues to  a lo  

bueno y  lo  bello ; en fin , hace su apan* 

o ó n  to d o  un m u n d o  de la s im b d o g ía .

Jun to  c o n  las representaciones fijas, 

a u s ten  otras m u y  variadas, do nde  el ar

tis ta e je rc ita  un a  m ayor libertad creativa, 

que inc luyen desde tem as de  juegos y 

diabiertas hasta o tros obscenos que reco

gen los de fec tos  de la época para q u e  al 

verlos representados el c reyen te  observe 

en ellos su m a ldad  y  los rechace. En rea

lidad, hay q u e  reconocer que h u b o  una 

gran sinceridad  a l tra ta r de sacar a la luz 

los de fectos de  todas las clases sociales, 

inclu ida la eclesiástica.

La escultura, tan  extraña e n  los siglos 

anteriores, se enriquece con  el tem a de 

Cristo C rucificado La necesidad de con

ciliar la  d ivinidad de Jesús con  el m a rtirio  

crea un  m ode lo  insensible, carente de do 

lor, ceñ ido  a la cruz, con  los brazos rígidos, 

sujeto con cua tro  davos, vestido con larga 

tún ica y con una corona real en la cabeza 

tam b ién  hace su aparic ión la iconografía 

manana Derivada de  la b izantina, apare

ce sedente, coronada con el N iño, bendi

c iendo o  con  un  lib ro , sobre su regazo, sin 

com unicación entre ellos.

Arquitectura románica 
en Francia
Este pats o frece las mejores m uestras del 

rom án ico  al t ie m p o  q u e  una vanada  m a

n ifestac ión  de modelos

Escuela de Borgoña
Es la cuna de l a rte  dun iacense, o r ig e n  del 

rom ánico. La o b ra  más representativa es 

la abadía de C luny

La po rtada d e  Santa María M agda

lena de Vezelay (s. xir) es la ob ra  maestra 

de esta escuela En el tím pano  se recoge 

el m o m e n to  cua ndo  el Salvador, rodeado 

por la m andorla, hace descender los ra 

yos del Espíritu S anto  sobre los apóstoles 

im pregnados de tu rbad ora  ag itac ión  m a

nifiesta  en  el m o v im ien to  de las figu ras  y 

en los p legados de los ropajes, los cuales 

caen en ag itados rem olinos com o  im p u l

sados por e l v iento . En e l d in te l aparecen 

vanos pueblos, c o m o  sím bo lo  de l un iver

salism o de l Evangelio. Este p ó rtic o  pre

senta la novedad d e  ser in te rior, al igual 

qu e  el de Santiago.

Pwtada do Santa Marta Magdalena do Uuetin-

El escu ltor G ilesberto  recoge en el 

tím pano  de  San Lázaro de  A u tu n  la es

cena de l Jtacio f in a l Dios, co n  un  aire 

jus tic ie ro  e  in tem pora l, se presenta de 

m ayor tam año  q u e  los dem ás, rodeado 

po r la  m ando rla  sostenida po r ángeles 

Los benditos y los réprobos se ag rupan 

a cada lado, y  m ientras los prim eros son 

conducidos al pa lacio  celestia l, los se

gundos, situados a la izquierda, son con

ducidos a l in fie rn o  tras ser pesadas sus 

almas (psicostasis, de in fluenc ia  eg ipcia) 

En este g ru p o  es donde e l a rtis ta  desarro

lla su m ayor poder im ag ina tivo , en v irtu d  

de esa tendencia a lo  p in to resco  p rop io  

del rom án ico . En cam bio , los e leg idos se 

reparten m onó to nam e n te , y  n o  expresan 

o tro  g o zo  que la con tem p la c ión  d iv ina.

En e l d in te l de la p u e rta  n o rte  encon

tram os la escena de l pecado o rig ina l. Eva 

sostiene la m anzana con una m a no  y  con  

la o tra  cuchichea con  A dán  en to rn o  de l 

árbol M ien tras ella aparece co m o  cu lpa

ble, A dán, con una m a no  en la ga rgan ta 

pretende m ostrar su ingenu idad. La ten

tación d e  Eva es un o  de los raros desnu-
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dos románicos Su cuerpo delicado se arrastra sinuoso como la 
serpiente cubierto por la maleza, según la trad c ió n  medieval 

de las procesiones de Semana Santa, en la que los pecadores 
desfilaban arrastrándose por el suelo

Abadía de Cluny
Durante los primeros siglos de nuestra era, algunos santos va
rones deseosos de mantener los principes básicos cristianos 

abandonaron las oudades orientales y su comodidad para esta
blecerse en grutas y zonas aisladas donde llevaron una vida llena 
de privaciones y penitencias Su fama atrajo a muchos devotos 

ansiosos de vivir la pureza de la religión Su crecimiento espec

tacular y su independencia de las jerarquías eclesiásticas las llevó 

a organizarse con base en una sene de reglas que regulaban la 
vida en común, asi en Oriente como en las órdenes monásticas 

Con el tiempo, esta moda se extendió en Occidente, y los m on
jes irlandeses fueron los primeros en florecer al margen de la 

autoridad papal, lo que lógicamente desagradaba a Roma que 

deseaba reorganizar y encabezar la cristiandad tras la deseom- 

posioón del Imperio. La solución vino de la mano de San Benito 

y su orden benedictina sometida mcondiaonalmente a la volun
tad del Papa, dispuesta a devolver al Vaticano el papel aglutina

dor que antaño disfrutaba. Con el beneplácito papal. Occidente 

vio brotar innumerables monasterios situados en pleno campo 

que rivalizaban con los castillos de los señores Los monaste

rios contaban con complejas edificaciones que los asimilaban a 

una auténtica oudad autosufxiente. Sus campos y sus talleres 
trabajados por vasallos les suministraban todo lo  necesario, e 

incluso generaban excedentes. Los monasterios, ai margen de 

su papel religioso, devinieron centros económicos, comerciales, 
cuya influencia superaba a veces el marco regional. Debido a 
que contaban con semejantes medios financieros y culturales se 

comprende su papel en la configuración y difusión del románico

En Francia, el renovado impulso constructor en diferen

tes regiones, la mayor unidad territorial conseguida en el reino 
por Luis VI, Luis Vil y Felipe Augusto, y sobre todo la influen

cia ejercida por el Monasterio de Cluny explican la enorme impor
tancia que adquiere allí la nueva arquitectura de los siglos xs-xi

De la importancia de la abadía de Cluny da idea su largo 
proceso constructivo. Podemos identificar hasta tres iglesias d i

ferentes construidas en esta abadía:

duny I. iglesia muy modesta cuya construcción comenzó en 

910, fue consagrada en 926; Cluny II. comenzada en 948 por A i

rraid. contnuada por Mayeul y consagrada en el 981; y Cluny III. 
que f ue proyectada por el abad Hugo a part ir de 1085 debido a que 

las dimensiones de la construcción anterior hablan sido rebasadas

En 1088 se coloca la primera piedra, en 1095 se consagra 

el altar mayor, la nave mayor se concluye en 1115 y la consagra

ción final del tem plo concluido se produce en 1130.

El arte rom ánico

AbaiPaOeC'un»

Dos aspectos explican la enorme trascendencia de este edi

ficio: sus espectaculares dimensiones que hicieron de este 
tem plo el más grande de la cristiandad, y su perfección cons

tructiva, cuyo m ódulo de proporcionalidad y armonía sigue un 

verdadero patrón matemático

La planta presenta un modelo de 'c ruz  arzobispal” , es decir, 
una planta de cruz latina pero de doble cruce, en la cual se des

taca más el occidental sobre el oriental. Presenta asimismo cinco 

naves y una amplia cabecera con giróla y cinco capillas radiales.
Por último, a la entrada hay una galilea de tres naves y cinco 

tramos, flanqueada por dos inmensas torres a la entrada

En con junto  la iglesia mide, incluida la galilea, 187 m de

longitud. y una altura en el crucero mayor, inaudita en la época, 
de más de 32 m. Estas dimensiones y la volumetrta de un edi
ficio de dos cruceros, quince capillas radiales, cuatro campa

narios mayores, con su correspondiente escalonamiento de 
volúmenes en tres alturas, habla de resultar realmente sobreco
gedor Aún lo es hoy, a la vista del único resto que sobrevivió a 

la destrucción general de la Revolución Francesa, un brazo del 

crucero mayor
En el anterior se destacaba, como se indicó al principio, la 

perfecta armonía constructiva, que crea una sensación especial 

amplia y homogénea
Las bóvedas de cañón reforzadas por fajones en la nave 

mayor y de la arista en las laterales y colaterales, se elevan altí

simas. volteándose asimismo cuatro cúpulas sobre trompas en 

bs cruceros y en los brazos de la nave mayor

En cuanto a tos soportes se trataba de pilares complejos, de 
traza cruciforme y columnas en los codillos

En los m uros se abren vanos, todos de m edio  p u n to  en 
tres niveles, lo  que posibilita la perfecta ilum inación de tan 

tremendas naves.
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Escuela de Languedoc
A ftfs tca m e n te , esta escuela guarda  re lación con  la española.

La po rtad a  de  la abadía de  San Pedro de Moissac de l s i

g lo  x i  presenta en el cen tro  del tím pano  un  d ram ático  C ris to  

en M ajestad, de g ra n  so lem nidad hierálica, con  un  em paque 

tre m en do  de juez, rodeado po r e l te tram o rfos  que vue lve  apa

sionado su cabeza h a c a  Él

Dos ángeles esp iritualizados y  alargadísim os lim ita n  esta 

pa rte  centra l, m ientras los 24  ancianos representantes de  la 

iglesia universal, d is tribu idos en tres zonas separadas po r nu 

bes, co n te m p la n  la  escena M ás m odernos son  ios relieves que 

decoran e l pó rtico , en tre  los cuales se destaca la A nunciac ión , 

de g ran expresividad Las figuras resultan estilizadas, en  z ig 

zag. a l gu s to  típ icam en te  francés y los ropajes de  la V irgen 

m uestran c ie rto  revuelo.

En e l c la u s tro  se m u e s tra n  las fig u ra s  de  los apósto les 

trazados c o n  lineas amplias y  sobrias, que recuerdan los de 

Santo D om in go  de Silos.

En la abadía de Sovillac, el parte luz d e  la po rtada m uestra 

la in fluencia  de  Motssac, pues a llí se m ezclan hom bres y aves 

monstruosas con  un a  in tensidad v io len ta , ta l vez ún ica  e n  ef 

a rte  rom án ico . El relieve de  Isalas presenta un a  f ig u ra  co n m o - 

oo nada  c o n  las piernas cruzadas.

Escuela de Poitou
La portada de la iglesia d e  N otre  Dam e en Portiers recoge la 

escena d e  la A nunc iac ión  y  la d e  San Pedro de A ngu lem a, en 

cuya pa rte  cen tra l se encuen tra  e l Todopoderoso con  los signos 

de los evangelistas b ien  distanciados

Escuela de Provenza
La proxim idad en Ita lia  y la presencia de restos rom anos h izo que 

en su m o de lo  perviviese el clasicismo A q u í los m onstruos des

aparecen y las figuras deno tan  una ac titud  solem ne q u e  recuerda

<ki Novo Darnc en Paiten

Catndai de Ctartrei en Paria.

los sarcófagos romanos. Mas que constru í figuras contorsionadas, 

los escultores destacan la dign idad de  sus personajes La portada 

de  San Trófim o de Arlés (segunda m itad  de l siglo x j ) se halla pre- 

s idxla po r e l Pantocrátor, b a jo  el cual se extiende un  friso  com 

puesto po r figuras de elegidos y  condenados

Figuras de  g ra n  tam año  de San Trófim o y varios apóstoles 

enca jan en el m uro , separados po r pilastras Los pliegues de la 

ropa se d isponen con  la e legancia  d e  la toga  rom ana.

Escuela de París
En esta región sep ten triona l se in icia la  transic ión a i gó tico, 

m ien tras los rostros, la com posic ión  y  los ropajes aún son ro 

mánicos, aquí cesa la ag itac ión  y  las convulsiones y  las figuras 

a d o p ta n  un a  a c titu d  calm ada de t ip o  clásico. De esta escuela 

destacam os la c a te d ra l d e  C h a rtre s .

La prim itiva  iglesia rom ánica ha s d o  sustitu ida po r o tra  g ó ti

ca, y  de la o b ra  orig inal tan  só lo  queda el Pórtico Real, presidido 

por el Pantocrátor y  el Tetram orfos con las figuras de los ancianos 

en las a r q u i l la s  En las jambas aparecen unas figuras m u y  es

tilizadas, adosadas en las colum nas, cuyos pliegues caen r lgd os  

y  verticales, com o estrías De esta fo rm a, logra un  eq u ilib rio  en tre  

la a rqu itectura  y la decoración  que se rom perá con  el g ó tico
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PRINCIPALES OBRAS DEL ROMÁNICO ESPAÑOL

ARQUITECTURA

• San Clemente de Tahull «Arida |
* San Manin do fidmista (Pa lance |
• Catedral de Jaca (Huesca)
• Catedral de Santiago de Composts la 

(Corona)
* Monasterio de Santo Domingo de Silos 

(Burgos)

ESCULTURA

• Claustro de Santo Domingo de Silos.
• Portada de Platerías de la catedral do 

Santiago de Compostela
* Cámara Sama de la catedral de Oviedo
• Pónrode iaGlorede lacatedraide 

Santiago de Compostela.

PNTURA

• Pinturas de la iglesia de San Clemente de 
Wtull.

* Enturas de la «g tes a  de San Haude lo  de 
Berlanga (Museo del Prado)

• Panteón de San Isidro de León.

Escultura románica
A  lo  largo de la Edad Media, a medida que la plástica escultó
rica evoluciona de manera progresiva, surgen tendencias com 

pletamente dstintas. cuyos objetivos expresivos y soluciones 
formales son opuestas No obstante, el proceso es lento y la 
evolución es sólo perceptible a lo largo del tiempo. Además, 
vuelve a imponerse un elemento común a toda la escultura me

dieval su contenido religioso, que si bien se trata bajo formas 

muy distintas en cada momento, conserva su primacía a lo largo 
de todos estos siglos.

En los primeros tiempos de la A lta Edad Media la escul

tura monumental es muy escasa y sólo se han conservado 
algunas muestras. En concreto, la decoración mural se conten

ta con el juego de luces y sombras producido por los propios 

elementos constructivos, com o arquillos, lesenas, baquetones, 
etc La escultura apenas existe, si bien empiezan ya a utilizarse, 

según parece, piezas en estuco pintadas, que constituirán el 

precedente inmediato de la escultura monumental. Por supues

to  que existían pequeñas tallas, pero más cercanas al trabajo del 
orfebre que al del escultor

Por lo tanto, será necesario esperar a l avance de los dos 

grandes estilos internacionales de la Edad Medía, el románico 
y el gótico, para encontrar los recursos económicos suficientes y 

el interés de los mayores promotores del arte de la época, para 

asistir al desarrollo de los grandes programas escultóricos En

tre ambos hay un abismo iconográfico y formal en el campo 

de la escultura, pero es el devenir del uno hasta el o tro  el que 
llena toda la evolución plástica del medioevo, que es a la vez 

el reflejo de toda la evolución social, cultural y religiosa de ese 

largo periodo
La escultura rom ánica encontrará sus referencias iconográfi

cas y  formales muy probablemente en el legado romano, más exac

ta mente de época tardorrom ana y a través de ios sarcófagos 

paleocristianos

Sus peculiares características radican en una serie de pre
misas fundamentales

• Sus reciprocas interrelaclones con la arquitectura

■ Su servil adaptación al marco arquitectónico

• Su tendencia al horror vacui (horror al vacio).
• La Importancia del elemento religioso como fundam ento 

de sus contenidos temáticos y de su concepción plástica

La primera y la segunda premisas son inseparables La escultura 

románica es 'esclava" de la arquitectura, por lo cual tuvo  que 
adaptarse sumisamente a la form a de los capiteles, de las co

lumnas, de las arquivoltas, de los canecillos, y. en general, de 

todo aquel espacio arquitectónico que va a ocupar
Lógicamente, esta situación implica una sene de caracte

rísticas formales que son propias de la escultura románica: el 

hieratismo, la rigidez, la ausencia de movimiento, etcétera.
A  su vez, e l fuerte contenido religioso, propio del arte ro

mánico. explica su gradación jerárquica y sus temas e iconogra
fías. Ese mismo sentido religioso modela una expresión plástica 

en la que priva el sentido místico de la vida y el alejamiento de 
las realdades mundanas, lo que a su vez establece dos princi

pios fundamentales en la escultura y p intura su fuerte expresio

nismo y su antinaturalísimo.
Por todo ello, e l arte románico es un arte esencialmente 

espiritual, que debe interpretarse con los ojos del espíritu y no 

simplemente con el sentido de la vista En consecuencia, es un 
arte intelectual, un arte que transm ite contenidos ideográficos, 

un arte místico, que precisamente a través de su imaginería 

pretende trascender el m undo burdo de los sentidos. Un arte 
simbólico que para mayor facilidad de su lectura reduce sus 

representaciones a meros esquemas, convirtiéndose a veces en 

un arte poco menos que “ abstracto"
De todas estas características surge la deformación inten

cionada de sus figuras, o  la utilización exagerada de su bestiario, 

provocadoras siempre de un mayor efecto emocional. De ahí 

también el lógico desinterés por la representación del volumen 

real, de cánones de proporcionalidad, del equilibrio entre masa 
y peso, su desinterés por colorear las figuras con una Intención
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realista, s ino p o r e l co n tra r io  co n  un a  fu n c ió n  expresiva im pac- 

ta n te  o  sim bólica, e tcé te ra

Por ello, la escultura en este m om en to  es un  com plem ento 

del tem plo. De ahí la im portancia  de los tem as tra tados y una 

localizaoón espacial marcada po r la je ra rqu izaoón de  los temas 

bs  PantOCTátor o  C risto en Majestad y  los C uatro  Tetramorfos. 

representación simbólica de los cua tro  evangelistas, norm alm ente 

en los tím panos; en  una situación menos relevante otros temas 

m m o  la Ascensión. los ve in ticuatro  ancianos, el Ja*oo Final, e tc  

Es igualmente habitual y  en ocasiones pnontano el tema del Cns- 

m ón Tnmtano, síntesis de l misterio de la Santísima Tnmdad, form ado 

por las letras griegas l-X , iniciales de lesos Xristos, o  po r las letras 

X  (jr) -  P  tro), que corresponden a las dos primeras letras de  la 

palabra Cristo en griego

También se decoran  las arqun/oltas, las jam bas y  los ca p ite 

les co n  tem as diversos, que van desde el tra ta m ie n to  c o n  m o ti

vos vegetales o  geom étricos hasta tem as historiados, a l recurso 

m uy hab itua l de l bestiario , de im ágenes de  los apósto les, de 

santos, etcétera.

Por ú ltim o  ta m b ié n  debe tenerse en cuenta q u e  no  toda 

escu ltura d e  la época es de  t ip o  m onum enta l, s in o  q u e  existe 

una escu ltura  e x e n ta ,  de pequeñas tallas en m a d e ra , e  incluso 

obras de  m arfil u  o rfebrería  qu e  con s tituye ron  un  m o tivo  p rin 

cipal de l es tilo  rom ánico .

Escultura románica en España

Resulta m isterioso e l o rigen  de  la escultura románica en Esparta, 

pues cuenta con obras desde e l sg ío  xi Las manifestaciones más 

antiguas, qu e  se localizan en Cataluña, tienen una clara influencia 

mozárabe, com o deno ta  el uso de) arco de herradura

En el fo c o  aragonés encontram os la portada de la catedral 

de Jaca, en cuyo  tím pano  aparece un  a rm e n  en tre  leones 

El león representa a C ris to  que vence al pecado y la m uerte  re

presentados po r el áspid y e l basilisco (anim al fabu loso). Los ca

piteles tam b ién  recogen tem as variados

La ob ra  capital de la escultura castellana son los capiteles y 

relieves del claustro de Santo D om ingo de Silos (siglos iw a i  en 

los cuales aparecen figuras de  animales y m onstruos a frontados al 

gusto ooental y  entrelazos de t ip o  califal de aportac ión mudéjar

Los pilares angulares se decoran con bellos relieves com o La 

D uda de  Santo Tomás, do nde  se utiliza el recurso de superponer 

las figuras para dar sensación de p ro fun dda d  En La C iuafíx/ón, La 

Ascensión  y  e l Santo E ntie rro  se no ta  c ie rto  ho rror al vado y 

la adaptación al m arco En La A n u n dac ión  se m anifiesta la transi

c ión al gó tico, com o m uestra el p legado de los partos, el m odela

d o  de las figuras, las esbeltas proporciones y la sensación d e  na

tura lidad

En San Isidoro de León los traba jos escultóricos pertenecen 

a épocas d istin tas. Los más an tiguos y  rudos, d e l siglo xi, son los 

capiteles del Panteón, co n  escenas de l A n tig u o  Testam ento La 

po rtada del C ordero  m uestra e l tem a  de l A gnus  De> com pren

d id o  d e n tro  d e  un  circulo (s ím bo lo  de  D e s ) al que po rtan  los 

ángeles le  acom partan vanas escenas, en tre  ellas, e l Sacrificio 

de  Isaac La puerta del Perdón, más tardía, recoge escenas del 

Descenso, la Ascensión y  las Marlas an te  el sepulcro Su au to r es 

e l maestro Esteban que luego trabajará en Santiago. Franquean el 

tím pano  las figu ras de  Pedro y Pablo.

La puerta  d e  Zas Platerías d e  S antiago  es obra de l maes

tro  Esteban q u e  tra b a jó  ta m b ié n  e n  Navarra, e n  San Isidoro de 

León y  e n  San S aturn ino de Tolosa. Su estilo  se caracteriza por 

la  in tensidad de las m iradas, gracias a la co locación  de pasta 

e n  e l iris y  la abundancia  de partos. El o rd e n  d e  d is tr ib uc ión  de 

las esculturas se v io  a fe c tado  p o r un  incendio , p o r lo  que fue 

necesario realizar una serie de re toques

El program a iconográ fico a lude al tem a de la natura leza hu

m ana y  divina de Jesús El tím pano  recoge escenas del Nuevo 

Testamento A  la izquierda está la Tentación de  Cristo  y  la escena

Panteón on la Bastea óo San todoro do León Puerta do las Pistar las de Santiago de Compostela
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ESCULTURA ROMÁNICA

• Escenas bthcas
• Mdas de santos y raprosentacones 

de iaVrgen
• Anuíales tantálicos
* Motivos vegetales y oeométrcos

* Claustro de Santo Domingo de Sitos
• (tortada de Platerías de la catedral

OBRAS de Santego de Compostela
FRINCFA1ES • Cámara Santa de la catedral de Oviedo

* (torteo de la Glorie de la catedral 
de S o i t e p  de Compostela

POrtoo de la Catedral de Ornato

de la adúltera con la cabeza de su amante. A  la derecha el Pren

dim iento. la Flagelación y  la Coronación de Espinas

La diferente calidad de la obra nos habla de un am pio  

equipo de colaboradores que trabajaron jun to  con el maestro 

Esteban
En el siglo x» se produce el relevo de España por Francia. El Ro- 

sellón catalán del maestro Cabestany realiza vanas obras, como 
la portada de San Pedro de Roda, presidida por la Vocación 

de los Apóstoles, pero la obra más importante de la escultura 

catalana es la fachada del monasterio de Ripio, de mediados 

del siglo xs.

Distribuida en zonas horizontales, la escultura cubre todo 

el fren te  del muro en el que se abre la puerta En la zona supe
rior está el Salvador y los Ancianos del Apocalipsis, debajo de la 
cual se encuentran los tres frisos llenos de escenas del Antiguo 

Testamento. El conjunto se halla muy deteriorado.

La escultura navarro-aragonesa presenta vanos maestros 
Leodegano es el autor de la fachada de Santa Marla la Real de 

Sangüesa (Navarra). Recoge el tema del juicio final y en la par

te alta a los apóstoles debajo de arquerías. Este artista parece 
preocupado por producir la sensación de fuerza. Sus personajes 

son un tan to  toscos, de rechonchas proporciones, con plegados 

de trazos caligráficos y las composiciones adoptadas perfecta
mente al marco Su estilo está relacionado con los relieves de 

San Juan de la Peña.

En la segunda mitad del siglo xu empieza un periodo barroco 

caracterizado por el abultam iento de los ropajes, que revolo

tean sin ceñirse al cuerpo, la tendencia al movim iento, la hu

manización de los topos, la expresión sincera, lo  que prepara el 

advenimiento del naturalismo gótico.

Existen tres maestros de gran categoría que son los artífices 

de la transición al gótico y que trabajan casi simultáneamente a 
finales del siglo xs en Oviedo, Avila y Santiago.

El maestro de la Cámara Santa de  la Catedral de Oviedo 
presenta las figuras de los apóstoles, a m odo de cariátides. La 

naturalidad de los ropajes y la animación de los rostros hablan 
de los nuevos tiempos Por su parte, el maestro de San Vicente de 
Ávila, probablemente el maestro Fruchel, nos ha dejado los san

tos Vicente, Sabina y Cristel» y la portada pnncipal de la iglesia, 

donde el Salvador, desde el parteluz pres-de a los apóstoles, que 
adosados a las jambas se inclinan unos hacia otros en amena 

conversación.

La últim a gran figura es el maestro Mateo, que a finales del 

siglo x i realiza la única obra que puede disputar la supremacía a 
la Cámara Santa el Pórtico de la Gloria de Santiago, que corres

ponde a las tres puertas que se abren a sendas naves.
Actualmente ha quedado com o decoración interior al ha

berse construido la fachada barroca en el siglo xvw. Su com
posición recoge el tema del presente, pasado y fu tu ro  de la 

humanidad. En el tímpano central se encuentra la visión apo
calíptica de San Juan con el Pantocrátor en la ciudad celestial 
con los Ancianos apoyados sobre profetas y apóstoles en las 

jambas. En el parteluz, sobre el árbol de Jessé (que acostado 

ve salir de su vientre un árbol que representa la genealogía de 
Jesús), se halla el apóstol Santiago en el acto de recibir a los, 

peregrinos, apóstoles y profetas adosados a las columnas de la 

portada conversan entre si. Su carácter pregótico se nota en el 
fin del hieratsmo, el modelado de los cuerpos y la sonnsa que 

anima sus rostros llenos de vida

Iconografía en la escultura románica

La iconografía estaba bajo el estricto control de los clérigos y 

monjes, que cuidaban de ver expresados, desde la entrada, en 
el edificio sagrado, la grandeza del lugar y la riqueza de la ense

ñanza doctrinal y moral que allí se daba las imágenes, toa due-
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co n e s  de tem as bíblicos, h a gog rá ficos  o  hiéranos, conducían 

asi a l p u e b lo  ile trado , d e l o rden  del m u n d o  al o rden  d e  Dios, 

de las realdades visibles a las verdaderas eternas, expresadas 

en las más bellas realizaciones c o n  una m ajestad y  un sen tido  

eccepconales, re fle jo  de este t ie m p o  d e  fe , de  tem or

Los temas esculpidos e ran  de  una variedad excepcional 

Su reperto rio , qu e  abarcaba desde la flo ra  al bestiario  fabu loso  

heredado de  Asia M enor, incluía escenas tom adas de las Escri

turas, los Evangelios A pócrifos  y de las leyendas de los santos 

asi co m o  temas q u e  ilustraban textos más o  m enos teo lóg icos 

de los Padres d e  la Iglesia, doctores y  com entaristas ortodoxos.

El t ip o  más usual de C ris to  rom án ico  es e l c ru c ifica do  h ie- 

rá tico  co n  cu a tro  c lavos, fa lde llín  o  tún ica  y corona d e  rey (M a

jestad do m ln i) l a  V irgen aparece siempre co n  e l N iño  en sus 

brazos, c o m o  m e ro  tro n o  de  la d iv in idad  (Theotocos b izan ti

na) De m anera genera l, en Francia m ás que en o tros  países, la 

escu ltura  se loca lizó  e n  los s itios do nde  m e jo r podía llenar su 

papel de acom pañante  de la a rqu itec tu ra : c a p ite le s , d in te le s , 

a rq u iv o lta s  t ím p a n o s  y a rq u e ría s  c iegas

En e l s ig lo  mi se desem bocó a tendencias barrocas, se aplicó 

en c o n tra fu e rte s , fu e n te s  fu s te s  de columnas e incluso en las 

ramificaciones de la bóveda Salvo en Portou, donde la escultura 

cubre tod a  la fachada com o un retablo español, la  decoración se 

concentra pnm ord ia lm en te  en d  c a p ite l y  la p o r ta d a  En n in 

guna o tra  época el cap ite l ha jugado  un  papel tan  im portan te . El 

escultor rom ánico utiliza pnncipa lm ente los capiteles historiados, 

que ilustraban los tem as antes a tados

En estos cap iteles to d o  se mezcla en un  e x trao rd ina rio  des

orden. N ingún cap ite l se repite, m ien tras que la in te rp re tac ión  

de  a lgunos p lantea verdaderos enigmas.

Sin em bargo, este cam po  estaba m uy reduc ido  a la fach a 

da, que en su portada ofrecía  una s u p e rfc ie  más am plia . El 

t ím p a n o , princ ipa lm ente , p ropo rc iona ba  una ocasión inédita, 

un e lem en to  central, destinado  a ju g a r en la nueva arqu itec tu ra  

el papel d e  fro n tó n  g riego . Por o tra  pane, e n  los f la n c o s  o  

ja m b a s  de la po rtada las co lum nas iban a pasar a  ser estatuas 

luego d e  un proceso de  tra ns fo rm ac ión  sin precedente

Pintura románica
Las iglesias románicas, ya fueran grandes con juntos catedralicios o  

sean iglesias abaciales o  pequeñas erm itas y parroquias, co n figu 

ran un espacio in te rior mágico, que colmarán to d o  el com ponente 

•ámbólKO y espiritual del ser hum ano de l m edioevo Debe además 

lus tra r a ese hom bre de  la época sobre eí con ten ido  esenaal de  las 

ag radas escrituras, de una fo rm a clara, contundente, expresiva, 

para que sea la im agen el vehículo de  transm isión inte lectual y  sus- 

ttu ya , d e  esta form a, a la palabra esc ita , apenas accesible al vu lgo

Frasco en a  g iess de Saint Savm

Por to d o  e llo , la expresión plástica es esencial en esta é p o 

ca. Por lo  qu e  se re fie re  a los interiores d e  la Iglesia, es la p in 

tu ra  la princ ipa l p ro tagon is ta , pues un e  a su valor s im bó lico  y 

na rra tivo  e l e fe c tism o  de l color, cu yo  e fe c to , recalcado además 

p o r el com p le m e n to  de las luces breves e indirectas de l in te rio r 

de l tem plo , co n trib u ye  decisivam ente a recrear e l a m b ien te  de 

m is tic ism o sobrena tura l q u e  envuelve al c ris tiano  d e  la época

En consecuencia, el arte, y  más con cre ta m en te  la p in tu 

ra. en n in g ú n  caso pretenderá rep roduc ir un  e n to rn o  real, s ino  

que. po r el con tra rio , perseguirá la re s tituc ión  de  un  e n to rn o  

a jen o  al m u n d o  co tid ia no , lleno  de mensajes q u e  acerquen al 

espectador a  la d iv in idad, q u e  lo lleven de  "c a m in o  hacia  D ios" 

y lo  distancien por un t ie m p o  d e l m u n d o  real

Por e llo , en la p in tu ra  rom ánica prevalecerá su valor expresi

vo, su valor narra tivo  y  su valor sim bólico, principalm ente. Y en 

aras de  conseguirte se pe rfilan las figuras con gruesos trazos, y 

se ap lican colores planos y llenos de vigor. Tanto, que de l p rop io  

co lo r surge una intensa lum inosidad pictórica, que tam bién tiene  

su efectism o porque de  esta fo rm a es una luz que proviene desde 

las figuras y no desde el exterior, lo  qu e  con tnbuye al s im bolism o 

místico d e  concebir la luz de l espíritu  com o una luz interior

N o hay m o v im ien to  rea l en las im ágenes, qu e  además están 

tocadas de un h á lito  d iv in o  que las h iera tiza  Se desatiende 

cua lqu ie r v incu lac ión  realista co n  relaciones d e  proporc iona li

dad o  recursos de perspectiva, se busca la grafía clara y des

criptiva ; se s im p lifican  las imágenes en un  esfuerzo  m a gn ifico  

d e  sin te tizac ión  y  se destacan los símbolos co n  efectos de c o 

lor, expresivos o  de  desproporc ión  Incluso, co n  to d o  t ip o  de 

convencionalism os, tan  propios de un arte  ideográ fico  recursos 

esquem áticos, econom ía de trazos, pliegues sim étricos, idea de
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1CAPÍTULO tO
El arte románico

PINTURA ROMÁNICA

•  Gran íflp o rta n c á  d e l d itu jo . qua *e  

marcaba con una liona gruesa.
•  E lec to res  intenso paro poco variado

•  No se usa latos, lo que produce una 
CARACTERISTICAS sensación de rntemporaltoad

* En tos fondos se busca la a ta tra a to n . la 

sensación de irrealidad

•  El Pantocrátor o la Virgen ocupan siempre 

tn  lugar preferente en  le composcton

•  Pantocrátor Representación de  Cristo 

triunfante, sentado, con los evangelios en la 

mano izquierda y la derecha en actitud 

de dar la bendición

•  Crucifixton.

•  Tetramorfos Conjunto de  tos slrrtootos 

de tos cuatro evangelistas:

TEMAS •  Hembra San M ateo .

■ Ebey San lucas.

-  león  San M arcos
-  Águila San Juan.

•  Escenas de m a n íe s .

•  Juicio Final
•  Angeles que muestran signos de  taPasión  

del Setter

•  Pintura de la iglesia de  San Clemente

ORRAS d ° T a h u l 1

f r n m u i r  ’  P i n t u r 3 ’  de la iglesia d e  San Raudeho 

de Bertanga (M useo de l Prado)

•  El Panteón d e  San Isidoro de le ó n .

profundidad transmitida por medio de la superposición de ca
bezas, sensación de movimiento a través de la repetición para
lela de los gestos de varias figuras, etcétera

Nada debe confundir su lectura y por ello las composiciones 
son simples y regulares, con predominio de las simétricas, y 
por eso mismo también se tiene un especial cuidado en lo
calizar los temas con una estricta jerarqurzación espacial en 
el ábside central, Pantocrátor o la Virgen; en los muros late
rales, narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuya 
lectura debe hacerse habitualmente de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo De ahí que al templo románico se le 
considere con razón una auténtica Biblia en imágenes.

En cuanto a sus técnicas se utiliza predominantemente el 
fresco, sólo ocasionalmente el temple, y a veces también a la 
greca, que es una variante del fresco, consistente en la utilización 

de capas de agua y cal, a las que se añade un componente graso 
que conserva la humedad y permite pintar con más facilidad

los soportes pictóricos son las propias paredes del edificio y 
en ocasiones la pintura en tabla, sobre todo en los antipendios 
de altar

Pintura mural

la  pintura mural tiene un carácter ornam ental, lo mismo que 
la escultura, y, como ésta, se halla en función de la arquitec
tura; respeta la uniformidad de los muros, por lo que nunca 
crea espacios detrás de sus personajes, que se destacan sobre 
un fondo uniformemente claro u oscuro, o bien sobre bandas 
de colores diferentes, que hacen contrastar los colores de sus 
vestidos. Las figuras se fijan sobre estos fondas sin preocuparse 
de la perspectiva ni del paisaje u otra decocactón. Pero si existe 
el paisaje o la decoración, tienen un carácter simbólico- una 
casa representa una ciudad y un árbol, el bosque Esquematiza 
b  realidad. La imagen sugiere más que describe, no es una re
producción realista

El fresco románico, lo mismo que la escultura, obedece a 
un geometnsmo constante que le hace inscnbir sus figuras en 
círculos. triángulos y trapecios.

Pintura románica en España

la  pintura románca se dio por toda Europa, pero dadas las 
razones de espacio nos dedicaremos sólo a España, las obras 
más importantes se enmarcan del siglo xn y corresponden a 
iglesias humildes, ya que las más ricas sustituyeron sus frescos 
por otros más modernos.

En Cataluña se localiza la mayor parte de las obras ro
mánicas, las cuales se incluyen dentro de la corriente Italo- 
bizantina.

Importantes son los frescos de San Clemente de Tahull, 
sin duda, la obra más puramente bizantina del estilo románi
co en España. Su Pantocrátor con el libro en la mano con el 
lema 'Y o  soy la luz del mundo". Irradia solemnidad. Debajo 
se encuentran cuatro Apostóles y la Virgen, prodigiosa obra 
de estilización

Más bizantino resulta el estilo del Maestro de Pedret, al 
cual corresponde el ábside de Santa María de Estero d'Aneu 
En el cuarto de esfera se representa a la Virgen mientras reci
be el homenaje de los Reyes Magos En el sector cilindrico se 
destacan dos serafines con sus alas llenas de ojos vigilantes, 
mientras que en la parte inferior aparecen ruedas de fuego 
purificadas Tambton pintó San Pedro de Burgal

la  influencia francesa se observa en la iglesia de San Este
ban de Poliña, donde aparece Jesús ante Pilatos.
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C o m o  fro n ta le s  p o d em o s  m en cio n ar e l d e  la ca ted ra l de 

Seu d e  U rg e l y  el d e  Aviá

La p a te rn id ad  d e  la  escuela castellana se le a tribuye  a  artis

tas extranjeros, co m o  es el caso d e  tos m aestros d e  M ad eru eto  

y  d e  San Isidoro d e  León

El p rim ero  fo rm ad o  e n  Santa M a ría  d e  Tahull. es el autor de 

b s frescos d e  la iglesia segoviana d e  Santa C ruz d e  B aderuelo  

En la bóveda se hallaba el Pantocrátor y  e n  las paredes esp lén 

didos serafines, m ientras q u e  en  el resto  se presentan escenas 

del A n b g u o  Testam ento .

Los frescos d e  la iglesia m ozárabe  d e  San B audelio  d e  Ber

langa (Sona) se distinguen por la  ab u n d an c ia  d e  figuras y  la 

varied ad  tem ática.

Se destacan cacerías y diversos anim ales, en tre  ellos osos, 

cam ellos y e lefantes Sin em b arg o , en  to d o  el c o n ju n to  caste

llano sobresale el Panteón Real d e  San Isidoro d e  León (d e  la 

p rim era  m itad  del siglo x í).
Sin paralelam os con otras zonas, es adm irab le  la  habilidad 

del pintor para  disponer las figuras en  espacios irregulares y  en 

bóvedas d e  pequ eñ o  tam añ o  q u e  ob ligan a  distorsionar las esce

nas para adaptarlas al m arco. El Pantocrátor fig ura  en el centro  

y los evangelistas poseen cuerp o  h u m an o  y  cab eza  d e  anim al.

Dos cabras se alzan sobre u n  arbusto  en  com posición afron

ta d a  al gu sto  oriental La m ayor espontaneidad , la independencia 

d e  los personajes y  d e  sus m ovim ientos, e l m ayor desarrollo del 

paisaje, etc., la d iferencian d e  San C le m e n te  d e  Tahull. ■

PANTOCRATOR DE SAN CLEMENTE DE TAHULL

Hitara, c* 11D.
friQmamefiB en la pcpiBéa ^ieua de San Cernerte dn tahull htr» railadadn 
d Mi,leo de Arte de CaurluAn

Es una de las pnturas románicas más conocidas del arte español. Todas 

tas características generales de la plástica románica se manifiestan aquí, 

con el objeto pnndpal de plasmar una imagen de la aivinidad igualmente 

propia de la época, de actitud autontana y furiosa.

Cristo aparece como juez, enmarcado en una mandorla donde se 

inscriben las letras A  y W , símbolos del prinopio y fin de todas las cosas. 

La actitud del Pantocrátor es la habitual, en didascáhco, esto es, tiene en 

i r a  mano el libro sagrado con la inscripción fgo sum lux mundi mientras 

bendice con la otra, A su alrededot aparecen los cuatro Tetramodos cu

yos símbolos son sostenidos por ángeles. Completar, el espaao un serafín 

y un querubín Ya en la parte inferior se representan una Virgen y anco 

apóstoles Todo ello oeja patente la jerarquizaoón temática que preside 

ta composición de este ábside. Desde el punto de vista estético, se nata 

de impresionar al espectador con la fuerza y el poder de la divinidad. ftor 

eUq la obra es un perfecto ejemplo de expresionismo pictórico medieval 

En este sentido. en pnmer lugar se destaca el tratamiento cromático con el 

dominio en el entorno de Cristo de un azul pleno y luminoso que rompe la 

cridad cromática (predominantemente cálida). Sin embargo son los ras

gos del rostro y el tratamiento de los pliegues los que rubrican la fuerza ex

presiva ae este tremebundo Pantocrátor. los ojos son dos severos órenlos 

negros. La nariz, dos breas paralelas que dividen el rosco y se prolongan 

en unas cejas altas y abiertas que agrandan el gesto de la cara; la banda 
y el peto, un alarde de simetría compasiva y de esquematismo lineal; los 

pliegues del vestido una suerte de trazos paralelos que marcan el ritmo de 

Ireas gruesas y contrastadas; los píes, en *V“ .

Todo ello reduce la imagen de una concepción geométrica de la figu
ra, con lo que se consigue una abstracción de la reatóad, representación 

perfecta de una dvinidad sobrenatual que 'n o  es de este m undo'.
la  fuerza expresiva, la rotixidtdad de sus ¡raros y el impacto del color 

resumen perfectamente todo el vigor y la calidad de la pintura románica.
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El gótico representa la expresión más lograda de la evolución cultural, política y económi
ca de Europa durante parte de la Edad Media. El mundo que rodea al hombre se hace más 
inteligible y explicable, gracias al método racional, lo que se materializa en la creación de 
universidades. Además de catedrales, se construyen palacios y ayuntamientos (edificios 
civiles), por lo que se considera el símbolo del resurgimiento burgués de la época.

uoo-inoGótiai i«Mri
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B arte gótico

Giorgio Vasari, discípulo de Miguel Angel, fue quien usó por pri
mera vez el término gótico, por considerar que el origen de este 
arte era alemán, inventado por los godos. Esta idea fue superada 
en el siglo xa, época en que pasó a denominarse estilo ojival.

En cualquier caso, no fue el resultado de una creación 
intelectual o mística, sino un proceso de revolución técnica 
producido en el seno de las escuelas románicas y difundido 
por monjes del Cister.

El gótico se extiende cronológicamente desde finales del 
siglo xii, hasta que se ve desplazado, según los países, por las 
modas del Renacimiento. Constituye la expresión más lograda 
de la evolución cultural, política y económica de Europa del mo
mento Adquirió una gran difusión geográfica, hacia Orlente, 
gracias a los cruzados y, ya en sus últimos momentos, hacia 
Occidente, al otro lado del Atlántico, gracias a los espartóles

La continuidad de fondo cristiano formó parte de la esp*- 
ntualidad del románico y del gótico, y la concepción del mun
do, del hombre y de sus relaciones se modificó a lo largo de 
la Edad Media, así, durante mucho tiempo, esta estuvo domi
nada por el pensamiento de San Agustín, que logró la sínte
sis del neoplatonismo y el cristianismo. Su doctrina encontró 
su expresión en el arte románico, cuyas ideas fundamentales 
coinciden con las orientales manifestadas en el arte bizantino, 
como muestra el desprecio por las apariencias materiales y 
la exactitud, con lo  que el arte se lim itó simplemente a re
presentar las imágenes, legibles para todos, incluso por los 
Incultos, pero cuyo alcance simbólico, asi como su arbitraria 
estilización, debía dirigir al espíritu hacia la evocación de Dios.

Las imágenes eran admitidas sólo en cuanto nos conducen a 
las ideas, de las cuales eran sus signos. Pero durante el siglo 
xii se van a imponer los nuevos conceptos de San Bernardo que 
preparan la transición al gótico

La orden del Cluny, estrechamente relacionada con la gé
nesis del románico, iba a ser suplantada por la del Cister. Si bien 
en principo San Bernardo no se aparta del profundo desprecio 
del mundo físico, éste proscnbe las formas consagradas por el 
románico bellezas deformes, rarezas estéticas, etcétera Pro
pugna el retorno a la sencillez y el amor a Dios y a la Virgen y 
con ello prepara el renacimiento de la sensibilidad y la visión, 
que se hace más directa.

Con San Francisco de Asís, en el siglo xii, la realidad se con
vierte en el símbolo del amor divino y a través de ella sentimos 
su presencia El cambio de sensibilidad hacia las cosas prepara 
un cambio intelectual que nos llevará de las ideas generales 
neoplatónicas a las concretas aristotélicas. Esta nueva situación 
representa el triunfo de Aristóteles sobre Platón En adelante, 
la sensación lograba la primacía y consideraba que de ella deri
varan las ideas y la imaginación. Por tanto, sobre ella y la expe
riencia hay que fundar el conocimiento físico

Las transformaciones en el campo de las ideas filosóficas in
vaden finalmente el arte, explicando asi el paso de la abstracción 
románica al realismo gótico. El mundo que nos rodea se hacia 
ahora inteligible y explicable gracias al método racional. Antes, 
la realidad visible era mediata, es deor, un término medio entre 
el hombre y la realidad verdadera, desconocida por los sentidos y 
penosamente discernible por el espíritu y ésta es Dios.
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Información re levante____________________

El arte gótico fue influ ido por factores como:

•  Su in tim a conexión con e l desarrollo de las ciudades. Es e l símbo
lo del resurgir burgués de la época.

•  El crecim iento de l poder real.

• la  aeaaón de una cultura secularizada tendente a liberarse de la tutela 
de la Iglesia y que se materializa en la creación de las un-versdades.

• la  aparición de nuevas fuentes de riqueza basadas en el conoci

m iento científico, la industria y  el comercio.
•  El esfuerzo económico de todos hizo pasible la construcción de las 

catedrales, un símbolo fundamental de la Gudad que las alberga.

• Per primera vez en la Edad Metía, además de catedrales, se construyen 
edificios civiles, como paladas, ayuntamientos y lonjas comerciales.

• España experimentó un arraigo del gótico, lo que tuvo relación 

directa con la penetración tardía del Renacimiento.

fa ra  el hom bre y  el artista románico el Universo se presenta 

o r n o  perfectam ente lógico y penetrable, siempre que se sepa que 

su verdad no  es producto  de la experiencia, sino de la Revelación, 

la cual nos perm ite desa ira r la naturaleza y e l a rte  recoge ese pen

sam iento con imágenes abstractas y  simétricas que son el reflejo 

abstracto de Dios que rige su orden secreto Per el contrario . para 

d  hom bre g ó tico  la rea ldad tom a  cuerpo pe rm itiendo que e l rea

lismo se inscriba en e l in te rior de un co n ju n to  que sigue dom inado 

por Dios, centro d e  perspectiva h a ca  el que to d o  converge. Pero 

si b * n  la rea ldad no  es más que el cam ino  que conduce a Dios, 

el ho m bre  term inará  p o r explicarla por si m isma, sin necesidad de 

recurrir a Dios, volv iendo asi al racionalismo.

Arquitectura
h te ta  el siglo »  las ciudades llevan una v d a  m uy precaria, pero 

con e l desarro llo económ ico  se produce la revrtalizaoón de unas 

y  la p lan ificación de otras nuevas lo  que pone de  m oda los p ro 

blemas del urbanism o las ciudades se encontraban rodeadas de 

murallas para defenderse de la agresiones exteriores y proteger 

su espacio económ ico; sin em bargo, en todos los casos se da 

una zona central o  preferentem ente fo rm a d a  por una plaza que 

recuerda el ayuntam ien to  y la lonja, símbolos de  los poderes reli

giosos, políticos y  económ icos d e  la c iudad

De todos estos ed ific ios, el más representativo es la ca te 

dral, c o m o  lo  fu e  el m onaste rio  en e l pe riodo  rom án ico  A  su 

construcc ión  se ded icaron  enorm es cantidades de d in e ro  d u 

ra n te  siglos; era una fo rm a  de agradecer los favores divinos 

D e b d o  a la perm anencia  de la re lig iosidad rom ánica, las nuevas 

catedrales c o n tin ú a n  te n ie n d o  el m ism o va lo r s im bó lico  com o  

representación de la Jerusalén ce leste  que ah o ra  se con c ib e  de 

materiales preciosos que deslum bran al observador y le  trans

po rtan  a una nueva dim ensión

CATEDRAL DE CHARTRES

Fecha da coottmocMK 11M-126O. Gttios tinta!
(hartres. fruncía

la  catedral de Chartres es un ejemplo de la arquitectura del gótico lineal. 

Su construcción se in idó en 1194, debido al incendio que sufrió el edi

ficio románico precedente, y se consagró en 1260 con la presencia del 

rey de Francia, Luis IX. Tiene planta de cruz latina con tres naves desde 

la entrada hasta el transepto y. posteriormente, cuenta con cinco naves. 

El crucero resulta poco pronunciado y el ábside tiene doble giróla y cinco 

absidiolos. La techumbre se realizó a partir de bóvedas de crucería con 

nervaduras que descansan sobre pilares. También se usan los arcos ojiva

les, los arbotantes y los contrafuertes Gracias a este sistema los muros 

de la catedral son delgados y tienen grandes ventanales decorados con 

•acerías. El significado de la catedral gótica se fundamenta en la nue

va relación entre e l hombre y Dios, entre lo profano y lo divino Dicha 

relación se establece a partir ce la especulación metafísica y el estudio 

matemático que emprenden los teólogos de la época que hacen de la luz 

y la verticalidad metáforas de lo divino.
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Catedral de Siena Cátedra; do Cotona Catedral de Sa<otoy

&  en el rom A nco las iglesias resul

taban oscuras y macizas, en el g ó tico  los 

muras pierden su fu n o ó n  sustentante con

is tiéndose en enormes vanos cubiertos 

con vidrieras decoradas con temas sanos, 

desde donde parece surgir una luz brillan

te y colorista qu e  ilum ina e l alm a de los 

hombres proteg iéndola de lo  noovo Esta 

cueva característica gó tica no  es producto  

del azar ya que obedece a las concepciones 

teológicas del m om en to  com o ocu rrió  d u 

rante el rom ánico La catedral es la repre

sentación terrenal de la Jerusalén Celeste 

donde la luz divina es la g ran protagonista; 

por o tra  parte, la época oscura y  tenebrosa 

románica ha pasado; la  realdad, la vida 

terrena, el amor, etcétera, han devuelto 

la felic idad y  la prosperidad m a te ra l al 

hombre, no es de  extraAar que desee ver 

lefiejada en su o b ra  esa nueva sensibilidad 

cargada de sim bo lism o cris tiano y  a e llo  

colabora el e fec to  ascensional de sus bó- 

vedas que le transportan al cielo

F ra n c ia  fue  la cuna del g ó tic o  y  es el 

país con  más obras d e  este estilo .

Destacan los ed ific ios de g ra n  a ltu ra  

com o la ca tedra l de  N o tre  D a m e , en  Pa

rts, y las catedrales de C h a rtre s . R e im s 

y A m ie n s

En I ta lia  es pe rceptib le  e l peso de 

la tra d ic ió n  de! m u n d o  clásico. Este es

t i lo  tu v o  m ayor trascendencia y duración 

q u e  e n  o tros  países europeos Sus e d ifi

cios tienden  a la ho rizon ta lidad . Entre las 

obras más destacadas fig u ra n  la catedra l 

de Siena y la de Florencia.

La a rqu itec tu ra  a le m a n a  de l pe

riod o  se v io  m uy in flu id a  po r el g ó tico  

francés; sus edific ios más im po rtan tes  

se con struye ron  en e l siglo xn. Entre las 

principales obras se pueden con ta r la 

ca tedra l de C o lon ia  y  la d e  Estrasburgo 

(hoy e n  te r r ito r io  francés)

En h g la te r ra ,  la arquitectura p rodujo  

bóvedas m uy decoradas y  em pleó la bóve

da de ¿torneo. Las catedrales de Salisbury. 

G lou ces te r y la Iglesra de  W e s tm in s te r

Elementos de la 
arquitectura gótica

la  so luc ión  de los p rob lem as técnicos 

qu e  la nueva re a ld a d  ex ige con  cons

trucciones de enorm es proporciones que 

de n  cab ida a  los habitantes de la c iu 

dad y  de a ltu ra  considerable, no  podía 

aporta rla  el arte  ro m án ico ; se requería 

de un sistem a constructivo nuevo, qu e  lla

mamos gó tico por su carácter d inám ico  

p ro p io  del arte  nó rdeo , es una creación 

m odificada de la k la  de  Franca, basa

da en el e q u ilib rio  de las tensiones del 

ed ific io  que pe rm ite  a lige rar las masas 

de los m uros Los tres e lem entos báseos 

son: el a rco  ap un ta la do  y  o jiva l, la bóveda 

de crucerías de ojivas, y  los soportes 

com o  pilares, arbotantes y con tra fuertes

El arco apuntado y ojival
A unque  fue  u tilizad o  an te rio rm en te  por 

árabes y  arquitectos rom ánicos, es el 

e lem ento  más característico de l g ó tico  

Se d ie ro n  diversos tipos; de  ellos, e l más 

interesante es el prim ero, que está fo rm a

do po r dos segmentos de círculo apoyados 

por la parte superio r logrando  una m ayor 

estabilidad, vertica lidad y reducción de las 

presiones

Bóveda de crucerías de ojivas 
El cruce en d iagona l de dos arcos ojivales 

configura una bóveda m ucho más ligera, 

equilibrada, sólida y práctica que la de 

arista románica, llamada de crucería Los 

antecedentes los encontram os en la cate- 

d a l románica de Dirham y en las bóvedas 

califas cordobesas. Está fo rm ada po r los ar

cos apuntados que se cruzan en diagonal 

friervadurax ra m ificac ión »  o  nervios), los 

artos facones y  tos torneros, más los im 

plementos que recubren la bóveda, cons

tru idos con  materiales livianos Estos artos 

reaben los empujes de la bóveda transm i-
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Iglesia do W a rn  instar Cateóal de Gloucester interior da (a catoónl de Gloucssi»

tiéndalos a los cuatro pilares y liberando al 
muro de su funoón mecánica

La bóveda queda dividida en dos 
elementos, los arcos y los plementos o 
partos que cierran

La bóveda de crucería se adopta a 
las plantas más complicadas, pues sólo 
se trata de trazar nervios entre los puntos 
de apoyo La multiplicación de los ner
vios dará paso a varios tipos de bóvedas: 
sexpartita, la estrellada, la de abanico in
glesa y la reticular alemana

Los soportes: pilares, 
arbotantes y contrafuertes

Los pilares
Se encargan de transmitir al suelo el peso 
de la bóveda Están formados por un cuerpo 
central que reabe las columnas adosadas 
provenientes de los nervios de la bóveda 
Su estructura se irá complicando ai compás 
de la bóveda dando lugar al baquetón, que 
«fuerza el efecto ascendente del edificio 
con sus finas molduras. Su multiplicación 
rfectará al capitel que se convertirá en una 
dnta de decoración vegetal

Arbotantes y contrafuertes
Contrarrestan los empujes laterales de la 
bóveda, el gótco emplea en el exterior 

un sistema que combina un elemento 
ya usado, el contrafuerte o estribo, con 
otro nuevo, el arbotanteo botareI, loque 
da al edificio un aspecto complejo. Los 
empujes de la bóveda son transmitidos al 
extenor por un arco o arbotante que une 
su arranque con un contrafuerte Este 
sistema permite dar una mayor estabili
dad y altura a la obra; además, se encar
ga de eliminar el agua de lluvia a través 
de las gárgolas Los estribos equilibran los 
empujes de los arbotantes Son unos pt- 
lares decrecientes coronados por unos 
pináculos en forma de pirámide, que al 
tiempo que lo decoran, aumentan su 
estabilidad

La fachada, las puertas 
y las ventanas
La fachada o portal, enmarcada por dos 
torres, dispone en la parte inferior de va
rias puertas y en la superior de un rosetón 
y, en algunos casos, de una galería que 
corresponde interiormente con la tribu
na. Las puertas son abocinadas como en 
el románico, pero ahora utilizan el arco 
apuntado y el tímpano se divide en varias 
franjas horizontales que se decoran con 
relieves En las arquivoltas. las esculturas 
se disponen en el sentido de la curva y 
con frecuencia están protegidas por do- 

setetes o chambranas La forma apunta
da de la portada suele completarse con 
el gablete o moldura triangular que le 
arve de coronamiento. En los estilizados 
¿reos apuntados de las ventanas con tra
cerías caladas, sostenidas por delgadas 
columnas a modo de parteluz, que sirve 
de armazón de las vidneras polícromas 
decoradas con temas de las Sagradas Es
crituras, parece generarse una luz mística 
que ilumina el alma de los hombres.

Las torres
Estaban formadas por vanos cuerpos, 
el inferior suele ser de un cubo maci
zo, mientras que el superior dispone de 
enormes vanos que aligeran su peso. El 
remate puede ser plano, en terraza o en 
forma apiramidada o chapitel, con su
perficie lisa o con una rica decoración de 
tracería calada.

Con este sstema constructivo, la 
horizontalidad románica cede a la ver- 
bcahdad gótea alcanzada graoas a los 
arcos ojivales y las lineas ascendentes de 
los pilares, al tiempo que lograba una 
nueva sensación espacial al comunicar la 
nave central y las laterales con enormes 
araos formeros En el exterior, la prolifera
ción de arbotantes y pináculos, las torres 
acabadas en flechas, las agujas, etcétera.
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coadyuvan al mamo fm. También cambia la relación con el en
torno Mientras que la catedral románica aparece encerrada en 
si misma, la gótica presenta una mayor mterrelaoón Los contra
fuertes, al destacar la superficie del muro, crean una unión con 
el espacio exterior. El edificio se prolonga por pináculos y flechas 
y las ventanas establecen una comunicación entre el interior y el 
exterior, sin producir idea de separación.

Estructura de la catedral gótica: planta y alzado
La planta gótica presenta también novedades el crucero, aun
que continúa manifestándose en la planta, se va desplazando 
hacia el centro de la iglesia y a sus extremos se abren impresio
nantes puertas que recuerdan la principal

La costumbre de los gremios de erigir un altar a su santo 
patrón determinó la proliferación de capillas cuadradas que se 
situaban entre los contrafuertes de las naves laterales, así como 
en la giróla; innovadora es también la planta de 'salón-  con 
una estructura alargada sin salientes y una cabecera curva for
mada por giróla

Los empujes por la bóveda gótica se descomponen en car
gas verticales que descansan en pilares y laterales que son lle
vados por los arbotantes a los contrafuertes. Con este sistema 
se permite liberar a los edrfioos góticos de sus pesados muros y 
otorgarles una mayor iluminación y un efecto ascensional.

Arquitectura gótica española

El gótico llegó a España a través de Francia la  propaganda cis- 
terciense hace que los edifioos románicos se cubran con bóte

Puñal do catedral gótxsj ík w J .i de catedral góticaRanta do catedral gótca

das con ojivas como muestra el monasterio de Poblet (siglo j o i), 
la catedral de Avila y el monasterio de las Huelgas. En el siglo 
x» se construyeron las manifestaciones más puras del gótico 
que siguen los prototipos franceses traídos por peregnnos, pero 
introduciendo novedades como la proliferación de capillas en las 
naves laterales, la ubicación del coro en el centro de la nave ma
yor y la separación de espacios por medio de enormes rejas, que 
reducen la capacidad interna del edificio. Estas impresionantes 
catedrales nos hablan de la fortaleza y crecimiento de la pobla
ción española, del predominio de la ciudad sobre el mundo rural 
y del enorme poder económico ganadero de sus cabildos

El obtspo Mauricio, Impresionado por las obras francesas, 
quiso imitarlas en su catedral de Burgos. Dispone de planta de 
cruz latina de tres naves, giróla con cinco capillas y crucero muy 
enmarcado cubierto por rico cimborno (punto donde se cruzan 
la nave principal y el crucero) Sobre las naves laterales se sitúa 
un trlforio abierto a la central por medio de balcones Al estilo 
de Reims, cuenta con tres fachadas, siendo las del crucero las 
más interesantes: la del Sarmental y de la Coronerla

El gran impulsor de la catedral de Toledo fue el arzobispo 
Xtménez de Rada. Dirigida por los maestros Martin y Pedro Pé
rez, la obra representa una estructura que recuerda a la de Parts 
con cinco naves a diferente altura, doble giróla formada por 
tramos cuadrados y triangulares y crucero poco marcado.

Para la construcción de la catedral de León, los maes- 
teos Enrique y Juan Pérez parecen inspirarse en la planta de 
Reims, en la fachada de Chartres y en el sistema de bóvedas 
de Amiens. La reducción del muro ha permitido dotada de 
espléndidos ventanales con vidrieras de gran originalidad.

La necesidad de dotar a Vdenóa de templos para el cul
to cristiano fomenta la aparición de iglesias formadas por 

un espacio rectangular cubierto en madera sobre 
arcos faenes que llegan al suelo El siglo xrv 

fue la época dorada de la arquitectura ca
talana. Se caracteriza por sus edifioos

H iilííiÚ I.?1
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austeros d e  una sola nave, con capillas en  los contrafuertes y 

el predom inio del m uro sobre el vano d e  d ara  in flu e n c e  del 

M d i francés. Sirve d e  ejem plo la  iglesia d e  Santa Marta del M ar 

con su p lanta d e  salón d e  tres naves d e  igual altura La central, 

separada d e  las laterales por pilares octagonales con capiteles 

m uy sencillos, carece d e  crucero, aunque conserva el deam bulatono

Si en  el interior se lo gra  el e fec to  ascensional, e n  e¡ exterior 

d o m in a  e l horizonta l, d e b id o  a  la  fa lta  d e  agujas y arb otantes  

q u e  han sido constitu idos por los co n tra fu ertes . La catedra l de 

Barcelona, co n  tres naves a  la m isma a ltu ra , presenta dos torres 

en  el crucero  y  una a  los pies s im bolizando  los clavos d e  Jesús 

La catedra l d e  G erona , concebid a co n  tres naves, se c a m b ió  a 

una sola, resultando ser la más ancha del gó tico

B  gótico  cata lán  se extend ió  p o r las zonas conquistadas 

En Valencia, San A gustín  y  los Santos Juanes m uestran  e l tipo 

d e  iglesia d e  nave única con capillas en tre  los contra fuertes , 

pero  la o b ra  c u m b re  es la catedra l qu e  conserva d e  esta época 

la Puerta  d e  los Apóstoles y el M ig u e le te  m ás im po rtan tes: la 

d e  Palm a d e  M allo rca, en  cu yo  in terior e l espacio se d ila ta  por 

la g ran a ltu ra  d e  las naves y la delg ad ez d e  sus pilares, en  claro 

contraste  co n  la robustez y  sobriedad  exterior

En el siglo xv  la a c tw ia d  constructora fu e  m uy intensa La 

arquitectura que se m an ten ía  d a ra  en  fo rm a  y parra en  decora

nd o , cam bia con los Reyes Católicos h a d a  postulados barrocos A  

la prim era m itad pertenecen las catedrales de Pamplona, M urcia y 

Oviedo, d o n d e se muestra el estilo flam ígero. El estado ruinoso de 

la Catedral d e  Sevilla decide derribarla y  levantar u n  en o rm e ed ifi

cio d e  cinco naves Sólo se conservó la Giralda del edificio anterior

El estilo  fla m íg e ro  u n id o  a l m udejar crean  un estilo m uy  

orig inal d u ra n te  e l re inado  d e  los Reyes C ató licos conocido 

b a jo  dicha deno m inación . Es u n  estilo o rn a m en ta l co n  tem as 

heráldicos, y u g o  y  flechas, salvajes, cordones, rosetas, conchas 

y  puntas d e  d iam a n te  Sus principales focos fu e ro n  Burgos, 

Vallado lid  y  Toledo. En la prim era, Juan d e  C o lo n ia  levanta en 

su catedral sus dos hermosas agujas caladas al estilo alem án. Su 

hijo S im ón p ro yec tó  la capilla fu n era ria  d e l C o n d es tab le  en  

la m ism a c a te d ra l, cu b ierta  c o n  una herm o sa b ó ved a  calada  

A d em ás, e je c u tó  e n  V a llado lid  el C o leg io  d e  San G re g o rio  y  el 

de S an  P ab lo  co n  rasgos q u e  p re lu d ian  e l p lateresco

En Toledo, los pináculos d e  la to rre  d e  su catedra l y  la Puer

ta  d e  los Leones se deb en  a  H an eq u ln  d e  Bruselas, pero  es su 

discípulo Juan G u as  la fig ura  m ás im po rtan te  y e l artista  que 

m ejor ha sab ido co m b in ar los e lem en tos  nórdicos del gó tico  

final co n  los españoles d e  sabor m udéjar, c o m o  dem uestra  San 

Juan d e  los Reyes d e  To ledo, destinada  al sepulcro d e  los reyes 

C onsta  d e  una sola nave co n  capillas en tre  los contrafuertes  y 

herm oso cim borrio  La decoración  está fo rm a d a  por mocárabes 

m udejares. Iniciales coronadas d e  los reyes, m otivos heráldicos, 

águilas, e tc é te ra

CoartracdAa dingiiü por «I maotfro Eartgoo. 
txnnuixián anenjó hues 1255

Fueron sus prtnapales promotores el obispo de la diócesis de León y el rey 

Afonso X el Sabio; la obra fue dirigida por el maestro Enrique, el mismo 

que había trabajado en Burgos. La planta de esta catedral recuerda, sobre 

iodo en la concepción de la cabecera hipertrofiada, a la de Rams. Presenta 

res naves, crucero destacado en planta y giróla.

En el atado, por el conuariq la vinculación parece más próxima a la 

catedral de Amiens, sobre todo porque cuenta ya enn un trifolio abierto, 

que se convierte asi en otra entraña de luz. León, además, es la catedral 

española de mayor luminosidad y que mejor ha conservado sus vidneras.

Al extenor, la portada occidental es la menos armoniosa de las tres 

grandes catedrales castellanas (Ekrgos, León, Toledo), debido probable

mente a la disposición exenta de las torrea quedando el cuerpo central 

empotrado entre ellas, lo que le resta esbelteza todo d  conjunto.
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UN D AD  IV
DEL ARTE PALEOCRISTIANO AL ARTE GÓTICO

zeezezee
Con «rucaos dirigida por al ■ i m o t  Baraagatrda Moaagad
S-glo —

Es d e  i r  estilo denominado gótico levantino o  gótico catalán Es de una a -  

q u ied u ra  caracterizada por su sobriedad y raoaiahóad constructiva, de pre- 

d o m n b  dei muro y escasos ventanales p a  lo q je  se atrofian los elementos 

aéreos como k »  arbotantes Otra now dad es la ¿aposición en muchos de 

a to s  ce  las oenonwiadas pian tas ce  salen (llamadas tam ben ¿aíenb/chen 

por ser de traddón  alemana) es deoc iglesias d e  tres nares de la misma abu

ra. Es un hermoso ejemplo de  esta tendencia arqu teaó n ica  Se construyó en 

d  cen to  dei tramo marítimo barcelonés bs|o la drccoón del maestro cata

lán Berenguet de Montagud. Destaca, sm duda, p>r su armonía y la esbeltez 

de toco su sistema de  'topones Presenta, como es peceptiso en este tipo de 

ccnstnxbones planta de salen. de tres ra re s  sin crucero, con capillas abiertas 

entre contrafuertes y g ro la  El alzado destaca la sobriedad y elegancia de los 

grand e p ila re  octagonales que separan las n a v e  y que son los q -e  otorgan 

toda la monumentaidad y eieganoa a  la concepdái irtenor de e t e  edificio. 

Además bs tramos son cuadrado^ b  q ue  permite separar ampliamente tos 

p ia r e  entre sí. contnbuyendo a  aumentar la sensación de  amplitud y armonía

L e  a b i e t e  son igualmente atrevidas a  base de  crecer l e  muy voladas 

y de grao tam año en cada tramo. En la g ro la  l e  cubiertas se componen de 

ram os abarajados trapezoidales por tener doble número de lados al interior 

q u e a le n e n o r

En cuanto al extena , destacan l e  dos t o n e  que flanquean la fachada 

a rr ib e  octogonales y que recogen la tradioón de l e  torres prismáticas de 

bs mor.asteóos osteroenses y ta n tié n  de  la tone  de La Seu Vella d e  Lérida.

Arquitectura gótica
Elementos básicos • l a  bóveda de crecerla •  B arbotante __________•  B a rc o  apuntado 

Matorrales El matorral fundamental es  la piedra En ocasiones, las necesidades obligaron a  utilizar aparejo rregular o pobre

Bóveda de crucería Esta formada por arcos apuntados u o c a le s  que cruzan en diagonal. creando un armazón que se 

rallona con paños.

A b o ta n te . Es un elemento entenor en  forma de arco que recoge la ¡ ro s ó n  en  e l arranque d e  la bóveda

Contrafuerte. Estribo apteado a l muro do la nave: su rem ate recibe e l nombro de pináculo.

Demonios • Pilares, tos  pilares y las cotomnas adosadas co m p itan  su planta a l llegarles tas ramificaciones secundarias do la bóveda 

constructivos Vidrieras Como los mures son casi innecesarios, pueden ser sustituyas por gandes ventanales decorados con cristales 

amp tomados

■ Empano Ocupa la parte superior de las portadas

Rosetón Abarca grao porte de la fachada e  n un da de  luz e l interior

Ventanal Proporciona luz a l interior desde tos mures laterales.

•  Torres Tendón a  la a ltu ra y  suelen estar rematados por un cuerpo p ram id a l llamado cap itel.

Cruz latina con las siguientes características

•  Tres o cinco naves.

Planta * Giróla o daambulatorio. Pasillo que pem u tlaa  los peregrinos visitar las re ligues ocap illas  detrás de l a lta r sin n to re m p ir 

bs oficios religiosos

•  Transepto. Nave transversal en la planta de c n u  latina

•  Oucero Espacio cuadrado con e l que se en e a  la nave mayor y e l transepio
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El arte gó tico

Escultural en i a catedral Chamal

Otra magnífica obra suya es el Pala
cio de Infantado en Guadalajara, el mas 
bello de su época, con columnas helicoi
dales, arcos mixtillneos y riquísima deco- 
ractón Su galería de la fachada tuvo una 
gran influencia en las casas nobiliarias 
Enrique Egas levanta el Hospital de Santa 
Cruz en Toledo con planta de cruz grie
ga. y la Capilla Real de Granada

Los edificios del siglo xvt se caracteri
zan por tener planta de salón, con eleva
dos apoyos formados por baquetones o 
sencillas columnas, bóveda de crucerías 
estrellada de trama complicada y enor
mes contrafuertes como las catedrales 
nueva de Salamanca y la de Segovia de 
Gil de Hontañón

Escultura
La belleza y los programas iconográficos de la iglesia gótica se 
deben también a la atmósfera cálida que dan al interior las es
pléndidas vidrieras que guarnecen las ventanas y las esculturas 
que embellecen las portadas.

Vamos a estudiar de manera separada la escultura y las 
vidrieras, aunque las dos son inseparables de la arquitectura, 
pues completan sus efectos y significaciones.

la amplitud y multipbodad de las portadas o fachadas, per
miten reunir en ellas todas las escenas de los textos sagrados, se 
localizan en el exterior, contrariamente al románico, en el que 
estaban dispersos en el interior y en los capiteles, los cuales poste- 
normente sólo estarán decorados con motivos vegetales

En la Edad Media, la representación de Cristo se concibe 
en relación con los fieles, colocándolo a la puerta del templo, 
para acoger y adoctrinar en el románico, y en el gótico llega ai 
culmen del desarrollo artístico por una humanización de repre
sentaciones y temas.

Al arte visionario de los tímpanos románicos, dominado 
por la presencia terrible del Dios apocalíptico, sucede un hu
manismo sereno, que nene por centro el hombre y la creación 
entera, preced<do por el Cristo del Evangelio, cuya serenidad va 
a dar el tono al arte del siglo xn, al que sucederá la interpreta
ción manifiesta del siglo xrv y el retomo, al fin  de la edad gótica, 
a una teología atormentada y dramática

En las portadas, también, se representa junto a los Beaux 
Dieux (como los famosos de Chartres y Amiens) el desarrollo de 
los trabajos de los hombres, las estaciones, la infancia de Cristo 
y su vida pública y su correspondencia en profetas y precurso
res. Cristo en Majestad, rodeado de los signos del Tetramor- 

fos. que figura aún en la portada real de 
Chartres, va a ceder su lugar al tema del 
jwclo final y al de la redención.

Paralelamente, se desarrolla el culto a 
la Virgen que, en la portada de Santa Ana 
de Nuestra Señora de Parts, es aún una 
Majestad, del tipo de las vírgenes-relicario 
(de las que en el románico tenemos vanos 
ejemplos), pero que en Sentís se reviste 
de una exquisita ternura en las escenas de 
la muerte, de la resurrección y coronación

Al lado de estas enseñanzas del 
dogma, se inscribe todo el conocimiento 
humano, la teología, la filosofía, las artes 
liberales Y este conocimiento del hombre 
se completa por el conocimiento aristoté
lico de la Naturaleza, cuyas plantas y flores 
se entienden por capiteles, cordones que 

separan paos o encuadrando ventanas o puertas.
El que estos motivos, tomados de los jardines y bosques de 

esos países, reemplacen la decoración zoomódtea, originaria del 
lejano Oriente, que servía de fondo al arte románico, prueba 
que una inspiración nueva, por primera vez específicamente 
occidental, habla nacido con d  arte gótico, del cual la cate
dral constituye, en el dominio de las formas, la summa o el 
compendio por su carácter enciclopédico, su universalidad y la 
jerarquía, según la cual clasifica y distribuye estas múltiples re
presentaciones en los emplazamientos estrictamente definidos 
de su arquitectura

Los emplazamientos tienen un interés teológico (los mu
rales laterales representan el Antiguo y Nuevo Testamento, la 
portada es la entrada del paraíso, etcétera), pero igualmente un 
interés plástico en el sentido de que la escultura, en sus luga
res elegidos, añade sus matees a los de la arquitectura, suavi
zando masas o resaltando relieves. Su papel es tan importante 
en la organización de ciertas fachadas, como la de Reims, que el

Exullura en la catnóal de Amena
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DEL ARTE PALEOCRISTIANO AL ARTE GÓTICO

CARACTERÍSTICAS

la  escultura gótica es más naturalista que la románica, más humana 
&j s  partcularidedee principales son:

• Reaparece la escultura exenta
* En las portadas, los otementos escultóricos siguen la alineación del arco
• laV irflenpw rde la fronta lidadY senclinasotree ln ifto
• Se introduce el movimiento y la Ibes curva
• Se realiza en tas portadas, retablos, sepulcros v sillerías

TEMAS
• \Mas de los santos y de la V igen
* los apóstoles.
• Calvarios

OBRAS
PRINCIPALES

• la  Virgen Bianca

•  la  Anundación

•  H iena  delS arm enta l

• fa e n a  Preciosa de la Catedral de Pamplona

Maddoaa de la Santa Trmtdad. Uxnabue

eq u ilib rio  en tre  relieves y vanos quedarla 

to ta lm en te  ro to  si llegase a fa lta r uno de 

estos e lem entos escultóricos

la s  características de la escu ltu ra  

gó tica  de la época clásica son form as 

plenas que sobresa len de l soporte  en  

el cua l se a p oyan  s in  in teg ra rse  e n  é l 

(y cuya ve rtica lid a d  re fuerza  su relieve), 

m o num e n ta lid ad  serena y  aérea (que 

subraya su pesadez de  p ied ra) y  una 

idea lizac ión (en  una p rim era  fase) seg u i

da de una búsqueda de  in d iv id ua lida d  

de los rostros.

En la  evo lu c ión  de la escu ltura de 

esta época podem os d is tingu ir tres m o

m entos. El p rim ero , con  sus form as ar

caicas com o  las esta tuas-colum nas de l 

Portal Real de  Chartres o  el de la Abadía 

de San D ion is io  e n  París, rom án ico  po r el 

estilo  y g ó tic o  po r la concepción

El segundo  g ó tic o  se caracteriza por 

una s in ton ía  m o num e n ta l en su a rqu i

tectura . es el de las grandes catedrales 

Cham es, Paris, Am iens y Reims C ada 

una tien e  un  sen tido  particular, subdi- 

w iid o  en varios co m o  consecuencia de 

los d iferentes talleres que tra ba ja ron  en 

ellas Este pe riodo  clásico llega a su ma

durez ráp idam ente  y  está caracterizado 

por una riqueza inaud ita , pero fue  breve

Desde m ediados de l s ig lo  x * l  qu izá 

po r in fluencia  de la pequeña escu ltura, el 

e q u ilib rio  e n tre  a rqu itec tu ra  y  la g ran  es

cu ltu ra  se rom perá  e n  provecho d e  esta 

ú ltim a  que seguirá su em ancipación, c o 

m enzada desde princip ios d e l arte  g ó tico  

con  las es tatúas-co lum nas

Antes de term inar el segundo pe riodo 

gótico, m onum ental y  dásco, e l prim ado 

de la arqu itectura  y  de la g ran  escultura 

cede su lugar a las artes preciosas, cuyo es

t ilo  va a prevalecer y  los caracteres de la 

escultura m enor se im pondrán La escultu

ra. to ta lm en te  independizada de  su cuadro 

arquitectónico, será valorada po r sí m isma, 

o  bien, com o ocurre en la fachada occiden

tal de la catedral de  Ruán, después de 

1470, sus efectos se im pondrán a los cons

tructivos. C on e llo  com ienza un tercer pe

riodo de  la escultura gótica, qu e  acabará 

en e l manierism o y  en las complicaciones 

estilísticas de finales d e  la Edad M e d ia

Representaciones de la Virgen

Adem ás de la tem ática  c itada, e l a rte  m a- 

tena l, ta n  ab un d a n te  en  la  época gó tica , 

presentó diversas variantes En el crucero 

no rte  de Nuestra Señora de París, la V ir

gen sorprende po r su m o num e nta lid ad . 

su calidad aristocrática , vestida no b le 

m ente con  am plios pliegues Presenta e l 

t ip o  que servirá d e  no rm a para las Vír

genes con  e l N iñ o  a pa rtir de  esta época 

y  caracterizará p ro n to  tod a  la estatuaria.

De los tipos de vírgenes — V irgen  

sentada y V irgen d e  p ie—  e l p rim ero  

co n tinúa  la tra d ic ión  de las vírgenes-re

licarios, co n  un ro s tro  y  a c titu d  im pasib le 

similares a los adoptados po r las obras 

precedentes de  fines del s ig lo  x i.

Virgen on o' pjrral de la cate<>al de Amrens
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El arte gótico

Las vírgenes de la segunda m itad del siglo xt y xi>, son
rientes y graciosas, muestran una humanidad más familiar que 

predominará en el arte material de todo e l siglo xrv.
Este tip o  será casi totalmente suplantado por el tipo  de 

Virgen de pie, cuyos ejemplos más antiguos son de principios 

de siglo xj l

En la segunda mitad del siglo xa se fija el tipo de Virgen con 

d  Nifio, dulcemente maternal y tierna Su anchura, más o  menos 

acentuada, se debe al tratamiento de los pliegues de la ropa, que 

el manierismo irá poco a poco complicando con virtuosismos gra
tuitos que llegarán hacia 1400 a las formas barrocas más extremas

La pintura gótica
El rasgo más característico de la producción artística de tos siglos 
xiv-xv es la búsqueda de un creciente realismo Si en la época 
bizantina predominaba la belleza abstracta de afán decorativo y 

una ejecución planista; en el estilo gótico se busca una pintura 
naturalista, síntesis de color y  dibujo, asi com o una valoración 
del volumen Esta diferencia ha hecho pensar que la nueva épo

ca representa una ruptura con la 'm aniera g reca ', hoy recha

zada, pues en su última época se observa en el bizantino una 
evolución haoa el naturalismo y la perspectiva, como revela la 

decoración de San Marcos en Venena

De todas formas, el gótico diferirá del bizantino en lo  orna

mental y  en tos valores naturalista y plástico El retom o a la na

turaleza y la realidad lleva Implícita la dignificación del hombre 

que ahora se siente angustiado ante los enigmas que ei m undo 
y la vida le presentan y sobre lo que no siempre encuentra res

puestas, lo que provoca cierta preocupación por su destino.

El interés por representar al hombre y  el espacio traerá, 
no sólo una fo rm a de pintar, sino nuevos temas En el paisaje 
desaparecen los fondos Irsos, e l retrato se caracteriza por el in

terés de los donantes por aparecer en las obras. El ser humano 

se convierte en el centro del Universo la  naturaleza muerta 
aparece como consecuencia de la importancia que se concede 

a los objetos. Básicamente, la evolución hacia las nuevas formas 

no se realizó de una manera general, sino que destaca en dos 
zonas Italia y los Países Bajos que, partiendo de tradiciones dis

tintas, llegaron a un acercamiento a la naturaleza y al hombre

La pintura en Italia
Paralelamente al gótico-lineal francés de las vidr<eras con sus líneas 

muy marcadas y neo cotondo plano, se desarrolla en Italia el estilo 
itato-gótico que une la tradición dásxa con la dulzura bizantina

Este proceso fue abordado por varias escuelas con resulta

dos depares. La Escuela de Florencia arranca con Cimabue, pero 
un gran innovador es su discípulo G io tto  considerado com o el

CcnftmsKiOn de b  regia de b  orden de San Francisco. dn Giotto lamentación x ibe  el Crtsio muerto de Get tu
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DEL ARTE PALEOCRISTIANO AL ARTE GÓTICO

lacena del retablo de  la catedral d e  S e n a  de Dixrod> Buamnaogna

primer artista moderno. La pintura de Duccio y Simine Martín 
de la Escuela Sien esa muestra una mayor influencia bizantina 
manifestada en el uso preciso del color y la linea

Principales pintores góticos
Giotto di Bondone (1267-1337)
la  pintura italiana habla estado condicionada por la m aniera  

greca  bizantina, Giotto se libera de su rigidez, de sus colores 
brillantes y de la tiranía de sus lineas y practica una pintura mas 
dás<a y naturalista donde personajes reales se mueven en un 
espacio creíble dejando entrever su estado de ánimo Para ello, 
recurrió a las siguientes estrategias

• Abandonó los fondos planos, sustituyéndolos por pai
sajes un tanto infantiles y teatrales en donde la escena 
se desenvuelve con holgura la  creación de este espacio 
convincente tridimensional fue posible gracias al uso de 
la luz como medio umficador de la obra y modelador 
de las figuras que adquieren una monumentalidad ex
cesivamente maciza. G iotto  logrará una síntesis plástica 
entre arquitectura, paisaje y figura en una nueva con
cepción espacial

• Por medio de gestos elocuentes, intentó, por pnmera 
vez, expresar los sentidos de los personajes, agigantado 
el dramatismo y la manifestación del estado anímico por 
medio de impulsos naturales que le conceden cierto acen

to  de verdad. Los rostros, aunque poco diferenciados, 
poseen una mirada penetrante debido a los ojos rasgados 
de influencia oriental.

Las características mencionadas son muy notorias en su obra 
Lam entac ión  sobre  e l  C risto M u e rto , que corresponde a la se
rie de pinturas murales al fresco realizadas para la capilla Scro- 
vegni de Padua, en donde relata en 38 composiciones la v«da 
de San Joaquín, Santa Ana y Cristo.

Los personajes se instalan en un paisaje verosímil, aunque 
su papel sea aún de subordinación, de potenciación y de enmar
que de la acción, como muestran los escasos elementos que los 
forman. La proporcionalidad se guarda entre las figuras, pero 
no con el paisaje Gracias al sombreado, crea la ilusión óptima 
de volumen y profundidad, coloca dos personajes de espalda 
con el fin  de marcar vanos planos

Giotto introduce la expresión del sentimiento La escena 
cobra un dramatismo manifiesto a través de los gestos: cada 
personaje expresa su estado de ánimo. San Juan, con un cris
pado gesto, expresa el dolor; la virgen, actúa en forma más co
medida. La composición está simplificada, se evita lo anecdótico 
para no distraer al observador El eje principal es el cuerpo de 
Jesús, en torno del cual se distnbuyen las figuras

CARACTERÍSTICAS

* Escenas blblcas
• Vida de artos y representaciones de lo 

Virgen
• Animales tantéateos
• Motivos vegetates y geométricos.

PHTDRES 
ffllNCPAlLS CURAS PRINCIPAl ES

OUCCIO DI
OENINSEGHA

la  Madonna Rucellai y Retablo de la catedral 
de Sena

s o n o  di 
BCNDONf

Urgen en e l trono; l  os desposorios de la 
Urgen; la  Flagelación. La huida de Egpto

JANVMEYCK
Urgen en e l trono; l  os desposorios de la 
Urgen; la  Flagelación. La leída de Egipto

PEDRO SERRA Retablo del Espíritu Samo

JAIME HJGUET
fetablo de San Víante Manir.
híp ico de San Jorge. Retratos de San Abdón 
ySanSenón
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El arte gótico

Otra obra importante es La Maestra (1308- 
1311). La Virgen, sentada en una cátedra, 
está rodeada de ángeles y santos toca
dos con nimbos Es una virgen hercúlea 
de am plio regazo y abultados senos, 
envuelta en una túnica, que respeta la 
tradición bizantina al tiempo que su
braya el aspecto monumental. Sus ras
gos faciales resultan tan humanos que 
podrían corresponder a cualquier tos- 
caza de la época Detrás se representa 
con un estilo preciosista el ciclo de la 
Pasión de Cristo

Junto a estas representaciones artís
ticas de G otto , podemos añadir el Pren

dimiento de Jesús, el Donante ofrecien
do la capilla, la Leyenda de San Francisco 
en la Iglesia Superior de Asís, etcétera.

la Madama RucoHat, Di
Duccio di Buoninsegna
(1225-1318)
En sus obras conviven elementos de influencia bizantina con
tos góticos. Emplea fondos dorados y colores vrvos. Sus obras, 
como la Madonna Rucellaiyel Retablo de la catedral de Siena, 
transmiten una sensación de irrealidad

Jan van Eyck (1385-1441)
Tradcionalmente se le reconoce como el fundador de la es
cuela primitiva flamenca Su obra se analiza en detalle en el 
capitulo dedicado a la pintura flamenca.

Pedro Serra (1357-1409)
Serra perteneció a una familia de cuatro hermanos de origen 
aragonés y desarrolló su trabajo en el siglo xw. Es el mejor 
representante de la pintura gótica del Trecento catalan-ara- 
gonés. Su pintura muestra la influencia de la escuela de Siena 
y se caracteriza por su elegancia y refinamiento. Una de sus 
obras pnncipales es el Retablo del Espíritu Santo, en la catedral 
de Manresa, una obra de cuatro cuerpos y cinco calles donde 
se representan la Creación del Mundo, la Coronación de la 
Virgen, Pentecostés y el Llanto sobre el cuerpo de Cristo.

Jaime Huguet (1415-1492)
Es la figura cumbre del arte catalán Su pintura se distingue 
por su dulzura y humanización, su realismo y melancolía, y 
sus figuras equilibradas y solemnes. Entre sus obras principa
les destacan el Retablo de San Vicente Mártir, el Tríptico de 
San Jorge, los Retratas de San Abdón y San Senén y el Fhsaje 
del Mar Rojo.

Pintura flamenca

El origen de la pintura flamenca que se 
desarrolló en el siglo xv se debe buscar 
en el llamado estilo internacional del si
glo xrv. de carácter caligráfico y miniatu
rista, cuyos rasgos específicos fueron el 
gusto por los ambientes finados y realis
tas y el uso de colores bollantes, figuras 
estilizadas y lineas curvas

Este estilo cortesano entrará en con
tacto con el realismo burgués flamenco 
dando lugar a la pintura gótico-flamen
ca, que por sus características podría ser 
considerada como renacentista.

El fuerte interés por captar la reali
dad se inició en la escultura, de donde 
pasó a la pintura, pero sus progresos

ia-u Buonmsegna í ?85 fueron tales, que acabó influyendo en la 
escultura El predomino pictórico se verá fa

vorecido por la apariencia de una amplia clientela burguesa que 
encarga a los artistas, pequeñas pinturas sobre tabla de corne
nido religioso en las que aparecen retratadas como partícipes 
del misterio divino.

Pasaje dot Mar Roja Jame Huqu«  Rotabo. Cauxfra de Barcelona

www.FreeLibros.me



UN D AD  IV
DEL ARTE PALEOCRISTIANO AL ARTE GÓTICO

Los vitrales o vidrieras
Complementa la arquitectura con el m ism o titu lo  d? la escultura 

rrnnum enta l y  añade a sus caracteres ópticos funcionales un papel 

ddácUco a través de su iconografía, paralela a la de la escultura

Su sustancia translúcida , q u e  cap ta  y  transm ite  a l in te rio r 

del e d if ic io  las m odulaciones coloreadas de la luz, im agen de 

Dios, le da un a  s ig n if ic a c ió n  s im b ó lic a , qu e  com p le ta  la ya 

« p re s a d a  por la m ism a a rqu itec tu ra  de la  iglesia gó tica

Este tr ip le  carácter fu n c io n a l o  es truc tu ra l (de creación  del 

espacio in te rio r en pe rfec ta  a rm onía con  las lineas de l ed ific io ), 

ó p t ic o  y  e s p ir i tu a l exp lica  la evo luc ión  de  la v ida  g ó tica  en su 

co lo rac ión  y d im ensiones

La v id rie ra  está fo rm a d a  po r un a  serie de vidrios d e  co lo 

res. q u e  se o rgan izan  para representar de te rm inadas escenas 

las cuales se engarzan sobre  un a  red de  p lo m o  o  em plom ado.

Las escenas, e n  un  princ ip io , se desarro lla ron en series de 

medallones y  en sen tido  vertical. Poco a poco se am arran en re- 

g s tro s  horizonta les. Los temas preferidos son los d e l ju ic io  fina l 

en la po rtada occ identa l, y O is ro  en M a je s ta d  (o  P a n tx r á to f \  y 

la V irgen  co n  el N iñ o  en brazos y  vidas d e  santos

Las vidrieras del s ig lo  x« son  no tab les po r su be llo  co lo rido , 

sobresaliendo las de  C han tes , París o  Reims

VeraI de ia catedral de Chames

VITRALES GÓTICOS

CARACTERÍSTICAS carácter funcional Optico 
y espiritual

TEMAS B luc io  final. Cristo, la  Virgen

OORAS Varales de Chartres. Parts y Reims
REPRESENTATIVAS

Vitrai de la catedral de Ream
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DEL RENACIMIENTO 
AL MANIERISMO

En este mapa se Indican las principales zonas de desarrollo del arte 
que se estudia en cade capitulo do esta unidad.

CAPITUL018

•  Hala. Francia. Esperta. 
A/emania. Fiantes v 
Ritas Bajos

Principales zonas 
de desarrollo del 
arte del Renacimiento

CAPITULO 19
Pnnopaies zonas 
de desarrollo del 
manierismo

CAPITULO 20

•  Esparta Países Bajos
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CAPITULO 18
El arte del Renacimiento

Arquitectura

Escultura

Pintura

Arquitectura

Pintura del 
anquecento

Busto do mujer poícromado I ta la  ca.1500
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Oí] uUUNIDAD V
DEL RENACIMIENTO AL MANIERISMO

Con el advenimiento de la Edad Moderna, la espiritualidad se resquebraja; fe y razón 
se separan. La burguesía marca la pauta. A través del arte, se capta la apariencia de las 
cosas y se le somete a reglas intentando alcanzar la belleza como trascendencia de lo 
divino. La perspectiva en la composición confiere realidad al espacio. El humanismo hace 
su aparición.

M17-1480 CiMt»«Ilu •  1418 O vU tátU  cataté Marti to  Fiotl. fkanctn. Braailatoi

| M26-1427 La FwMtof Maraca ó
1430 íkrml Drawtaiio j  | MSJ l'.cmwrwfia oa an |odw da loa Wtoa

1478 U  pnn»tn Son aril |  | | 1412 Danta rwno d> Amerita •  I486 ¡a AaUtf. MguM Angra
W J HOOCinyacano j

KM B ttexd Mlgto •  IWfl la fecrxO. Da Vinci | j | 608-1812 t e t e  Saüiia Vigto Atgtf 

616-1617 f? Mvra.M-gjai Arggi |  j  ISIICatalV«ConradowsaradDi

1546 Cor lo  ó» Traen •  1648 MiguM Angtf ■ ara» da lar otra da la B atía  da San teto | |

El arte del Renacimiento

En el siglo xv termina la Edad Media y empiezan los tiempos 
modernos. Es la época en que la realidad exterior comienza a 
imponerse con fuerza al espíritu humano El hombre necesitó 
comprender el Universo, formarse una concepción que le per
mitiese actuar sobre él. conjurar las fuerzas amenazadoras que 
le angustiaban, pero, al mismo tiempo, siente fe en sí mismo, 
en su porvemr.

En el siglo xi la sociedad feudal se basa en el equilibrio en
tre el poder espiritual y el temporal Todo lo que existe nos lleva 
a la presencia de Dios, quien lo explica

En los siglos >a-xiii el Universo aparece a la razón como ló
gico ai estar unido a Dios, que Ir  da origen La realidad no es 
más que el velo transparente de Dios, y a 
través de ella se puede llegar a El.

El siglo xiv es el momento de la esci
sión entre las fuerzas espirituales y tem
porales: cisma, guerras cruentas, crisis 
social, etcétera La espiritualidad se res
quebraja; fe y razón se separan El fran
ciscano Guillermo de Occam postula que 
la fe era la única via para conocer a Dios, 
mientras el conocimiento de la naturale
za era reservado a la razón

La burguesía marca ahora la pauta 
A los valores feudales sucede el materia
lismo y a la búsqueda de lo cualitativo lo 
cuantitativo En lo político, social e inclu
so filosófico se tiende a lo económico La 

Vistas de un teto humano eo el intent* fel maro 
Enudo de Leonardo do Yrct

inspiración religiosa se desvía hacia la salvación del alma y los 
peligros de la vida futura, frente a un universo que abandona 
la presencia del espíritu, que sólo piensa en su propio destino.

En ese caminar hacia el realismo existen dos focos Flandes 
e Italia

En Flandes los temas profanos adquieren auge, el poder del 
dinero se hace presente, pero el deterioro de la espiritualidad 
se compensa con una más perfecta apariencia de los objetos.

En Italia el pintor llega a modular la luz, a captar la atmós
fera para crear una sensación de espacio. Pero si el artista nórdi
co se conforma con percibir la apariencia de las cosas, Italia no 
cesa hasta descubrir las leyes que las explican y ordenan

Si k» nórdicos se limitan a crear la 
profundidad dando materiales al espa
do, en Italia se logra a través del estudio 
científico de la perspectiva. Leonardo da 
Vine abre el camino del nuevo arte al 
conjugarlo con la ciencia y la filosofía- la 
mirada observa los fenómenos y la inte
ligencia deduce las leyes y descubre sus 
secretos

De este modo, la naturaleza susti
tuye a Dos como fin del arte mientras 
que la inteligencia humana lo reemplaza 
como origen del arte. Pero la separación 
de la razón de Dios creó malestar en las 
personas aún condicionadas por los va- 
bres medievales. Las predicaciones de

www.FreeLibros.me



CAPtTULO IB
El arte del Renacimiento

Savonarola atormentan a artistas como Botticelli o Miguel An
gel, que vuelven a buscar a Dios en su arte

Se reaviva la polémica entre platonismo y anstotelismo 
Triunfa el primero al conciliar lo divino y la bel le a  puta, puesto 
que ésta permitía acercarse a Dios. El conocimiento intelectual 
debía superar lo particular y mostrar su unidad: Dios y bellea 
A través del arte se capta la apariencia de las cosas y las somete 
a sus reglas, intentando alcanzar la be llea como trascenden
cia de lo  divino, por medio de la proporción en la forma y el 

ritmo matemático y la perspectiva en la composición que con
fiere realidad al espacio Asi el platonismo sacaba el arte del 
callejón del materialismo y se convertía en la base del Renaci
miento

En conclusión, se extingue el impulso que en la Edad Me
dia buscaba el hombre en la fe: ahora, se siente solo frente a 
bs fuerzas que le rodean, pero, a partir de estos momentos 
® esboza una nueva concepción del mundo que nos llevará al 
Renacimiento; era el amanecer de una nueva cultura

Contexto histórico

A mediados del siglo xj x, Michelet acuñó el término Renaci
m iento para designar el movimiento cultural occidental de los 
siglos xv y  xvi que postulaba la rehabilitación del hombre y el 
mundo frente al espíritu teológico medieval Hoy se prefiere para 
designar ese periodo histórico y todos los cambios que conlleva

Esta época estuvo llena de innovaciones en todos los 
campos. En lo político, representa la superación de la or
ganización feudal por los estados nacionales basados en el 
derecho romano, según el cual el poder reside en el rey que 
gobierna sobre todos sus súbditos En lo social, representó 
la consagración de la burguesía, ya que las necesidades econó
micas del nuevo Estado aumentan su protagonismo como sos
tenes financieros de bs proyectos monárquicos y como fuente 
de impuestos. Con la aparición de este grupo protegido por 
la Corona, se rompió la blpolarización social, pues ahora re
sultaba posible el paso de un estamento a otro gracias a la 
acumulación de riquezas por medio de la actividad comer
cial, la cual crea, a su vez, un cambio de mentalidad frente 
ai descontrol económico de los nobles surge el burgués con 
su meticulosa contabilidad, cálculo del nesgo y del beneficio, 
selección de inversiones, etcétera

Cada vez más el comercio requiere de enormes capitales 
para sostenerse, pues el tráfico con Oriente distrae grandes 
cantidades de oro y amenaza con agotar las reservas Las 
monarquías hispánicas ven con interés el patrocinio privado 
de expediciones comerciales a nuevas tierras que les signifi
can lucrativos negocios en sociedad con los burgueses, pues 
es la época de los descubrimientos que permite proveerse 
del oro y las especias necesanas y ganar mercado para sus 
productos.

No menos espectaculares fueron los cambios culturales. El 
bienestar económico burgués es solidario con su formación cul
tural las capacidades intelectuales colaboran en el éxito de sus 
empresas mercantiles.

la  refurrecaón del niño de [lonencoGhxtandac (deta'lcl ca 1485 
Capilla Sasseo

La cultura, monopolio del dero, reclama la atención de los 
humanistas, cuyo ideal es la afirmación del hombre al estilo dási- 
co, para lo cual elaboran una visión antropocéntnca del mundo 
Si la llegada de eruditos orientales tras la calda de Constantinopla 
incrementó sus conocimientos clásicos, el invento de la imprenta 
se a facilitar la difusión de las teorías humanistas

En lo filosófico, surge la controversia entre el platonismo y 
el aristotelismo. Con este último el gótico descubría la natura
leza al valorar los sentidos como fuente de conocimiento de la 
ealidad, pero con el platonismo el Renacimiento renunciaba 
al realismo anterior y por medio del conocimiento intelectual 
superaba lo individual y particular, y alcanzaba la unidad que 
subyace a la realidad Dios y belleza Con su razón, el hombre
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Información relevante____________________

El Renacimiento se caracterizó por lo siguiente:

* Sus artistas son reflejo de una sociedad nueva, burguesa prin- 

opalmente.
• En el resto de Europa se consolida la monarquía autoritaria, pero en 

algunas ciudades italianas, como Florencia, la autoridad no reside 

ya en i r  soberano, sino en un signore, burgués acaudalada que se 
beneficia del traba.o de artesanos y comerciantes.

• la sociedad es más materialista, lo que exge mirar con objetividad 
las cosas, la Naturaleza y el hombre.

se sitúa en el centro de la creación, entre Dios y el mundo, y 
éste le es inteligible La sublimación del pensamiento racional 
como vía de comprensión del mundo era lo que nos acercaba 
al mundo clásico

Esta concepción f ilo s ó fo  permite el surgimiento de un arte 
intelectual, de minorías A partir de la realidad, capta la aparien
cia de las cosas y las somete a las reglas del pensamiento con 
el fin de alcanzar la belleza como trascendencia de lo divino, 
representada en la proporción de la forma, el ritmo matemático 
en las composiciones y la perspectiva espacial

El Renacimiento y el Humanismo devuelven la confianza 
en el hombre, que a partir de ellos se siente capaz de conocer 

y dominar el mundo. Pero a finales de s>glo, esta etapa de 
progreso empieza a dar señales de alarma ante las cuales el 
hombre noencontraba soluciones. En el arte de Miguel Angel, 
discernimos cierta congoja por los problemas de la salvación 
y las relaciones del hombre con Dios. La situación se agrava 
en el siglo xvi por la crisis religiosa que provocó la Reforma 
Protestante, la crisis política del Saco de Roma y de las guerras 
europeas, la crisis económica causada por la sustitución co
mercial del Mediterráneo por el Atlántico y el desarrollo des
orbitado del capitalismo comercial y la crisis social que agrava 
las diferencias sociales pese al progreso económico. De aquí 
surgirá un nuevo espíritu que creará nuevas formas culturales 
que darán lugar al m anierism o

Todos estos movimientos histórico-cuhuraies tuvieron su 
origen en Italia, pues ésta era la región mejor preparada para 
ello, aunque estuviese dividida en un sinfín de repúblicas En 
su zona norte florecieron una serie de ciudades principescas- 
Florencia, Ferrara, Milán, Mantua, Venecia, etcétera, dirigidas y 
administradas por burgueses enriquecidos preocupados por los 
temas culturales

Sus enormes fortunas, como la de los Médtcis, les sirvieron 
para realizar el mecenazgo de artistas e intelectuales, y sus resi
dencias se convirtieron en centros culturales donde se discutían 
de todos los temas Cuando estas ciudades dejan de financiar 
la cultura, los artistas se trasladarán a Roma, donde los papas 
llevan a cabo importantes inversiones artísticas.

Renacimiento en el arte occidental

Si atendemos a las manifestaciones artísticas más sobresalientes 
del arte medieval y las comparamos con las obras más popula
res del Alto Renacimiento, se adverte una serie de diferencias 
formales e iconográficas que nos convencen de que estamos 
en dos épocas distintas de la historia del arte Pero si profun
dizamos en el estudio de esas obras y de otras muchas no tan 
conocidas, resulta que las diferencias se reducen y empiezan a 
surgir muchos elementos que resultan comunes

Tradicionalmente, se ha querido transmitir la idea de que, 
en un momento determinado de la Historia y más concreta
mente llegado el siglo xv, se produce una auténtica revolución 
cultural y artística, que bruscamente reniega de todas sus tra
diciones medievales y se aventura en una intención estética, 
marcada principalmente por el renacer de la cultura clásica Es 
la idea tradicional asumida durante mucho tiempo como váli
da desde que la impusiera desde su magisterio el historiador J 
Burckhardt en 1860 Hoy. en cambo, se acepta que ni fue tan 
brusco m las fechas de esa revolución tan precisas Por eso. si en

Vww cw Orgarusta r Cupido ItealleL IMS. Tirano Veceilo I?4 »  15761, 
Óleo sobre Ik k .’o 1 48 »B5 cm Mineo dnl Prado
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CAPtTULO IB  
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todos ios estilos artísticos es difícil y mu
chas veces temerario establecer cronolo

gías demasiado ajustadas, en el periodo 

de' Renacimiento lo es aún más, al me
nos en lo que se refiere a sus comienzos 

Esta seda en realidad la teoría básica de 
la obra de E Panofsky Renacimiento y  

renacimientos en el arte oriental, pues no 

se puede establecer una frontera concre

ta que determ ine con precisión cuándo 

empieza la M odernidad en el arte, y que 
por o tro  lado a lo largo de la Edad Me

dia se produjeron Igualmente frecuentes 

intentos artísticos de volver al clasicismo 
que luego reivindicará el Renacimiento 

Como dice W lnckelm ann "Nos bastara 
con reconocer el hecho, establecido con 

muchas decadas de sena y fructífera in
vestigación. de que el Renacimiento se 

m antuvo unido a la Edad Media por md 

lazos; de que la herencia de la An tigüe
dad clásica por muy tenues que fueran a 

veces los hilos de la tradición, no llegó a 
perderse de manera irrecuperable, y de 
que hubo algunos vigorosos movimien

tos renovadores de tono  menor antes de 
la ’gran renovación' que culminaría en la 

época de los Médicis".

Es necesario iniciar el estudio del Re
nacim iento en el arte a partir de aquellas 

obras y autores, que si bien se incluyen 

cronológicamente en épocas anteriores, 
manifiestan en cam bo numerosas caracte
rísticas que al tiempo que se desentienden 

del tradicional lenguaje del arte medieval, 

anuncian otras conquistas e innovaciones 
Ése sería el umbral del Renacimiento, un 

momento en te evoboón del arte que no 

suele incluirse en ese periodo concreto por
que todavía tiene muchos resabios medie

vales. pero que posee otros tantos valores 
que hacen identificarlo con  los primeros 

pasos hacia el nuevo renacer Serta el caso 

principalmente del arte realizado por 

ciertos artistas del trecento  italiano, 

como G iotto en pintura o  los Ptssano en 
escultura, y la aportación realizada por 

los primitivos flamencos

Haoa el siglo xv se advierte, espe

cialmente en Italia, una eclosión artística, 

novedosa además, que permite hablar 
de un periodo preciso en la evolución del 

Renacimiento: el quattrocento, etapa de 

experimentación en la mayoría de los 
ámbitos artísticos. Su evolución postenor 

perseverará en la conquista del clasicis

mo pleno, hasta constituir un segundo 
periodo renacentista que suele hacerse 

coincidir con las primeras décadas del 

siglo xvi. es lo que llamamos ónquecen- 
to  Pero es un momento efímero Muy 

pronto los grandes artistas de la época 

se aventurarán en una constante evolu
ción renovadora que tendrá curiosamente 

como consecuencia principal la ruptura 
del lenguaje clásico, aunque sin perder 

sus referencias y motivaciones. Es de
cir, se siguen aprovechando los recursos 

plásticos y los elementos formales carac
terísticos del clasicismo, aunque ahora 

se emplea al margen de las normas y los 

criterios tradicionales Es un momento de 
rebeldía pero de gran creatividad, que 

solemos encuadrar en el periodo denomi

nado manierismo.

Desde Italia, el Renacim iento se 

proyectará haoa otros puntos de Euro
pa. pero  con matices locales y d ife ren 

cias que en algunos casos llegan a ser 
profundas, para constitu ir o tra form a 
de 're n a c im ie n to s ' en otros lugares 

y en otras fechas, que a lim entaron y 

ennquecieron el concepto genérico del 
Renacimiento

El humanismo en el Renacimiento

En casi cualquier texto, el Renacimiento es esencialmente un 
fe n ó m e n o  ita lia n o  Por lógica, si renacim iento significa deseo 

de recuperar la cultura y la ciencia clásica, asi com o el anhelo 

por restaurar el m undo de la Antigüedad, no nos puede ex
trañar que el hecho comience en Italia y que allí germine con 

esplendor AHI, en ese pals, se conservaban todavía muchas ru i

nas de la época romana, allí seguía gua lm enteviva  la nostalgia 
por un pasado brillante com o el de la Roma imperial, sin o lvi

dar que  las más relevantes repúblicas italianas se encontraban 

en esos momentos en bonanza económica, provocada por la 

rentable actividad comercial de una incipiente burguesía, que 

com o es natural repercutirá muy positivamente en la expansión 

del mecenazgo artístico.

Desde el pun to  de vista c u ltu ra l, el factor determ inante de 
la nueva época sería la afirmación intelectual de lo que se ha 
dado en denominar h u m a n ism o  Bajo este epígrafe se resume Fonal tonocenitfia do la Cdioóai do Aosta. itaim, 15221526
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una nueva concepción del m undo, guia
da por una interpretación de la Historia en 

la que se exaltan con  entusiasmo los va
lores y criterios de la Antigüedad clásica, 

consideraciones ambas que naturalmente 

tendrá su refle jo en el arte

Com o ya se ha indicado, la pnmera 

etapa implicó la restauración de los temas, 

de tos principios y de las características 
formales de la A n tig ü e d a d  clásica

Sin embargo, no se trataba de co
piar modelos antiguos El objetivo era 

recuperar un mundo, en una cultura y 
de una manera de vivir “ clásicas’  Al fin 

y al cabo, el peso del cristianismo seguía 

siendo enorm e en esta época, hasta el 
punto que podríamos afirm ar que la An

tigüedad sirve, en realidad, para aportar 
modelos en los que inspirarse paraconfi- 

gurar un nuevo Hombre cristiano
En p in tu ra , ello significará revivir un 

arte verosímil y naturalista; en escultura. 

U vuelta a cánones clásicos, al deal de be- 
leza humana, ai sentido de la armonía y el 

equilibrio dáseos, y en arqu itectu ra , una 

polenta ruptura con los modelos arquitectó- 
rtcos medievales y el retorno a los elemen

tos y técnicas romanas de construcción.

Los temas de la m ito lo g ía  renacen, 

aunque habrtualmente entremezclados 

con los de la hagiografía cristiana

Por e llo , hay que insistir en que el 
Renacimiento, aunque reivindica a la 

Antigüedad, no es un m ovim ien to  de 

paganizaoón Es, más bien, un proceso 
de renovación cultural tam bién en el 
cam po relig ioso, que valora lo  an tiguo  

com o con tribución  al m undo cris tiano
Además, hemos ind icado que se 

tra ta  de un m ovim ien to  de carácter 

a n tro p o c é n tr ic o , contrario  al geocen

trism o medieval Se produce por ello 
un re to m o  a la m edida humana com o 
tefe renca El hombre se conviene en re

ferencia universal, la m edida de todas 

las cosas, y todo  además debe ser re
presentado según la propia v is ión  del 

hombre, lo  cual, desde el pun to  de vis

ta artístico, desembocará en un lóg ico 
naturalismo.

Fl concepto de belleza es, com o 

resultado de la suma de los factores 
m encionados, un té rm ino  de fin ido  por 
la coincidencia de la v is ión  antropocén- 

tnca del m undo  y de la valoración de la 

naturaleza y de sus leyes.

Con estos ingredientes, el sentido de 
la belleza renacentista recupera el canon 

dásxo de proporcionalidad, un naturalismo 

dealizado. reflejo siempre de virtudes mo

rales y cívicas; y una insistencia en el sentido 
efe la armonía y el equlibrio, que no resulta

rá contradictorio con la preocupación cons
tante por la plasmaoón del movimiento

O tra característica del arte renacen
tista es la continua indagación e investi

gación en las leyes de la Naturaleza
Cobra por ello un especial interés el 

estudio de la óptica y, en consonancia, 

de la perspectiva, primero geométrica o 
artificial, y después, aérea

También, en el ám bito cultural se 

produce o tro  cambio importante con res
pecto a la Edad Media. El artista ya no se 

va a considerar a sí m ismo un artesano 
En el periodo renacentista, la actividad de 

bs artistas se ocupará en gran medida 
de la reflexión, el estudio y, sobre todo, 

la experimentación.

Desde ese m om ento puede conside

rarse al arte una ciencia más, y como tal, 
una actividad Intelectual. Por la misma 
razón, los artistas se convierten en traba

jadores intelectuales libres.

El quattrocento italiano

A  comienzos de l s ig lo  xv se produce en Florencia una trans
form ación p ro fundam ente  radical de los aspectos form ales y 

temáticos, y de la func ión  del arte o  el artista. El q u a ttro ce n 

to  nace im pulsado por una sene de artistas que, cada uno  
en su especialidad, revolucionará la concepción del arte : en 

a rqu itectura , Filippo Brunelleschi; en escu ltura , Donatello  y 
en la p in tu ra  Masaccio. A  ellos tres habría que añadir el 

nombre de León Bautista A lbert), escritor y a rqu itecto , que 

aporta e l com pend io  teórico  de toda esta nueva concepción 

del arte.

Todos ellos son, en última instancia, reflejo de una sociedad 

nueva, en la que la autoridad no reside ya en un soberano sino 

en un signore, en un burgués acaudalado que se beneficia del 

trabajo cada día más rentable de artesanos y comerciantes.

Esta sociedad, en gran medida materialista, está interesada 
en la objetividad de las cosas No le interesa el mundo visionario e V au  do la cuima do Santa Morütwrfio'i. itaia Bruneiiorii-
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Arqaitectira riM caitista

Edificios civiles

Palacio

Lugar en e l que vivían los nobles 

italianos Era un claro o p o n e n te  

do la situación económica y 

social do su poseedor

Villa

PegieAa vnienda que los nobles 

poseían un e l campo 

La mayoría se construyeron en  

I ta la  en  e l siglo xu

Edifices  

religiosos
Templos

lg lesas  con planta de erar latina 

o b as ilca l. y  espacios diáfanos

□amentos decorativos renacentistas

Grutescos
Ibgetales. anima íes, o incluso personas que 

33 en trem ed ian  formando un todo

Guirnaldas
Cbnjunto de hojas, flores y  frutos unidos por 

cintas

htataiiones
Decoración en relieve, enmarcada circular u
M ím e n la

Qsndelieri
Decoración en relieve que imita los 

candelabros.

Tutti Decoración de amorcillos o  angelotes.

femplos
A s e n ta b a n  planta de  cruz latina o  b as ilca l. 

y s s p x n s  diáfanos

desierta medieval; le interesa más el untver- 

n  concreto de la naturaleza y el hombre

Se percibe asi el sentido experimental 
que el arte cobra en esta ¿poca, su valor 

de oenoa en muchas ocasiones. y se ex- 
pica tam ban su cambo temático, volcado 

ahora a la representación del hombre y la 

Naturaleza, motivos ambos cuya constante 
fíen te  de inspiración se encontrará precisa

mente en el arte de la Antigüedad dasca

Arquitectura
En arquitectura, este primer Renacimien
to  supone una ruptura radical con el len

guaje característico de la Edad Medra 

Dos principios fundamentales asientan su 
nueva formulación:

• La utilización de elementos cons

tructivos tomados de la Antigüedad 

dásrca
• La búsqueda de la unidad espacial.

De esta forma, vuelven a utilizarse el arco 

de medio punto, columnas y pilastras con 

bs órdenes clásicos, entablamentos, de

coración de casetones, etcétera

La unidad espacial se consigue con 

base en los efectos que proporciona una 

calculadora y matemática armonía, y a 

través de la diafanidad en los espacios

Perspectiva, proporcionalidad 
y urbanismo
Fruto de este sentido racional y objetivo 

otorgado al arte en el quattrocento se plan
tea h  necesidad de representar verídica

mente e! espacio La forma de representaoón 

racional del espacio es la perspectiva
La perspectiva del quattrocento es la 

perspectiva geométrica, una visión mate
mática de la realidad en la que las figuras 

y objetivos representados se encuadran 

en un haz de lineas que convergen en un 
pun to  para constituir lo que se ha dado 

en llamar la 'p irám ide  visual".

La presentación del es pao o que sur

ge de esta perspectiva es racional, reflexi

va, intelectual. Pero resultará artificial para 
los autores posteriores, que la tachan de 

inmóvil, pues no contaba más que con un 
único punto  de vista (una perspectiva 'd e  

cojos y tuertos", como dirá Leonardo),
En cualquier caso, la experimentación 

constante de este periodo y de los postenores 
en el campo de la óptica irá profundizando 

cada vez más el ámbito de la perspectiva

Asimismo, en línea con el sentido an- 
tropocéntnco de la cultura quattrocentota 
y con la referencia al arte clásico, se esta

blece una teoría de la p ropo rc iona lidad .

Tamban en este caso será la mente 

humana la que reduce todo  a distintas 
relaciones de tamaño

Asi, en arquitectura, surge una reta

c ó n  de proporcionalidad entre la altura 
de las columnas y la apertura de los ar

aos; entre el d iámetro medio de las co
lumnas y su altitud, entre basa, fuste y 
capitel; entre los planos del edificio y el 

cuerpo humano, al fin  y al cabo, referen

cia y medida de todas las cosas

En escultura, los cánones repetirán al
gunos de los establecidos por la escultura 

grecorromana, aunque en todo este peno- 
do no se establecen cánones fijos» sino que 

\arian en grao meada en consonancia con 

d  sentido del movimiento, tan importante 
también es esta primera fase del Renaci

miento. La proporcionalidad en pintura está 

htmam ente reiaconada con la perspectiva

0  quattrocento en Italia también im

plica una cu ltu ra  u rbana, no sólo por 
su Importancia económica en un mundo 

de prosperidad comercial, sino por su in 
herente protagonismo político, que hace 

de la ciudad el centro de la República y 

por tanto eí centro de un pequeño Estado 
y la morada de la autoridad, e l signore.

De esta manera, la ciudad debe 
reflejar en su orden urbano la perfecta 

razón política. Surge, asi. la ciudad ideal 

del Renacimiento, pun to  de encuentro 
entre el pensamiento político y el pensa

m iento estético.
En estas ciudades ideales, se desta

ca en primer lugar el palacio del signore.
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u n ifo rm e  con  el resto  de la  a rqu itec tu ra , im bricado  e n  una am 

plia plaza, no rm a lm en te  rectangular y  co n  pórticos laterales En 

resumen, arranca una nueva cu ltu ra , un  proceso d e  renovación 

artística, qu e  surge com o  polém ica, c o m o  opos ic ión  a l pe riodo  

gó tico, y e n  general, a un a  tra d ic ión  m edieval que qu ie re  trans

fo rm arse desde sus ralees

Prueba d e  e llo  es el desprecio co n  que se con tem p la  e l arte  

del pe riodo  m edieval, a i qu e  despectivam ente se le denom ina  

com o  e l “ a rte  d e  los go dos" (de ahí el té rm in o  gó tico); es decir, 

de los bárbaros

Filippo Brunelleschi (Florencia 1377-1446)

Este a rtis ta  p ro tag on izó  un a  a u tén tica  revo luc ión  artística en el 

cam po d e  la a rqu itec tu ra , además fu e  un reconocido escu lto r

Su fo rm ac ión  se onenta  in ic ia lm ente  hacia los trabajos 

de o rfeb re  y escultor, a los q u e  ejecuta en e l á m b ito  del taller, 

com o  era c o m ú n  en tre  los artistas de l trecen to . P ronto com ie n 

za a apasionarle el m u n d o  d e  la an tigüedad, q u e  le deslum bra 

pa rticu la rm en te  du ran te  sus viajes a Roma, frecuentes a partir 

de 1402, h a b itua lm en te  e n  com pañía d e  su a m ig o  D onate llo .

U n hecho d e te rm in an te  marcará su v ida y  en c ie rto  m odo 

el devenir de la h istoria d e l a rte  Su fracaso en el concurso 

de ad jud icación  de  los relieves escultóricos de las puertas 

del B aptisterio de Florencia, q u e  fin a lm e n te  cons igue su rival 

G h iberti, reo rien tan  su v id a  artística hacia e l cam po  de la arqu i

tectura , do nde  a la larga ob te n d rá  su fam a  Su interés p o r las 

m atemáticas y  su e s tu d io  de los m o num e n tos  an tiguos co m 

p le ta ron  su fo rm ac ión  de cara a esta nueva activ idad . En 1423 

inicia su labo r en la cú p u la  d e  la ca tedra l de Florencia, activ idad 

que le ocupará prácticam ente hasta el f ina l de  su wda, pero que 

marca un h ito  en e l deven ir de la h is to ria  de  la a rqu itec tu ra  

C on esta obra, no  sólo resuelve un  d ifíc il p rob lem a técn ico, 

s ino q u e  s ienta  las bases de tod a  la A n tigü eda d , a l establecer 

un sistem a de proporc iona lidad  y a rm onía a la m edida de los 

hom bres, pe ro  tam b ién  conv ie rte  al v¡e jo  m aestro d e  obras me

dieval, e n  un  proyectista , en un creador, en un  a rqu itec to , de 

am plia  fo rm ac ión  in te lectua l.

A  pa rtir de  aquí, se suceden sus obras maestras el Hospita l 

de  los Inocentes; la Basílica de San Lorenzo; la Baslbca de l Santo 

Espíritu, etcétera.

N o debe olvidarse que fue  ta m b a n  a rq u ite c to  e  ingeniero 

m ilitar, e inven to r de m áquinas y  diversos ingenios, po r lo  que 

bien podríam os considerarle un  típ ico  a rtista  de l Renacim iento

Cúpula de la catedral de Florencia 
(Santa María dei Fiori)
Entre las n ú m e ro s »  obras realizadas p o r Brunelleschi, por su 

im po rtanc ia  técn ica e  histórica se destaca la cú p u la  q u e  habla

Catedral de Santa María dei Fon

de  cub rir la  catedra l d e  Florencia Un e d if ic ó  ya te rm in a d o  y  qu e  

con taba  adem ás co n  e l cam pan ile  de G io tto  co m o  sím bolo  

d e  e d if ic ó  d ifíc il de sustitu ir.

No sólo po r estas razones la ob ra  suponía un  re to  lo  era 

sobre to d o  desde un p u n to  de  vista técnico, pues se tra taba de 

cu b rir un  d iám etro  de  42 m  y  habla que hacerlo con  un m é to 

d o  de autosostén du ran te  su construcción, pues no  era posib le 

constru ir cimbras hasta la clave de semejantes tamaños

En 1418 se fa lla  el concurso  de  ad jud icac ión , que curiosa

m e n te  vuelve a  un ir en un m ism o d e s tino  los nom bres de G h i

be rti y  B runelleschi, si b ien en esta ocasión, au nque  e l encargo  

hubiera de com partirse , p reva lecó  siempre el c r ite r io  preem i

nente  de este ú ltim o .

Brunelleschi construye fina lm en te  una cúpula  de pe rfil apun

tan do  q u e  cabalga sobre un tam bor oc togona l de och o  paños.

Desde un  p u n to  de v ista  técn ico , la obra recuerda en su 

a larde y  re levancia la  ob ra  de l Panteón de  Agripa , sin o lv ida r 

que, co m o  ésta, constituye  un sím bo lo  'c o s m o ló g ic o '.  Todo 

e llo  pe rm ite  hab la r de  una nueva e ra  e n  e l arte , d e fin ida  po r la 

re v o lu có n  técn ica y  la re ferencia c lásca.

La cú p u la  se construye  po r m e d io  de dos casquetes (exter

n o  e in te rno ) separados en tre  sí po r un espacio  hueco, qu e  a li

v ia  el peso d e  la o b ra  sobre el tam bor. Am bas paredes se traban 

p o r m ed io  de listones d e  m adera y  ladrillos engarzados (espina 

pezze) De esta fo rm a , lo  que hace Brunelleschi en realidad es ir 

con s truye ndo  la cúpula  po r m ed io  de anillos concéntricos, qu e  

van sosten iéndola  m ien tras se e leva Por c ierto , este m é to d o  lo 

habla d e duc ido  del m o d o  de  am ura lla r qu e  habían em pleado 

a n ig u a m e n te  los rom anos.

En su cara exte rio r, cada un o  de  los paños del ta m b o r p re 

senta un  a m p lio  ócu to  (recuerdo ta m b ié n  de  lenguajes clásicos) 

y planchas de  m árm ol coloreadas

Los o c h o  elem entos en que se d iv ide  la cúpula propiam ente 

d icha  tam bién  están divididos po r otros mechinales que queda

ron com o residuos de tos sucesivos anillos de construcción
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Vista de) trema de la catedral de Santa Mana dei For»

C om o novedad, tam bién es esencial destacar la im portancia  

d e b d a  a su valor crom ático, que a l con jugar el b lanco y verde de 

las planchas de  m árm ol, más el ro jo  del ladrillo de  los elem entos, 

da v ida el exte rior a rqu itec tón ico  y  destierra la im agen pétrea de 

la a rqu itectura  medieval

C om o rem ate se construye una lin terna También ésta se 

adjudica en  1436 ex aequo a G h ibe rti y  Brunelleschi, aunque 

nuevam ente se im ponen los criterios de este ú ltim o  Su fo rm a  

circular y su con traste  crom ático, actúan com o  arm ónica "c o 

ronación”  de tod a  la cúpula, y  con tribuyen lógicam ente a la ilu 

m inación cen ita l de l crucero de l tem plo. Asi, se in troduce ya el 

sen tido  de  un idad que provoca e l e fe c to  lum ínico en la arqu itec

tura  del p rim er Renacim iento

Iglesia de San Lorenzo
En lo q u e  se re fie re  a la construcc ión  de iglesias, es necesario 

pa rtir de la base de q u e  la in te rp re tac ión  de los espacios in te rio 

res inspirados en  la A n tig ü e d a d  resultaba d ifíc il, pues los te m 

plos an tiguos n o  se hab lan  pensado co m o  un espacio  in te rno  

para los fieles.

Esta de fic iencia  ex ige de Brunelleschi un n u evo  alarde de 

ta le n to  si quería  in te g ra r la tra d ic ión  e n  la nueva a rqu itec tu ra . 

Lo con s ig u ió  con  éx ito  en la construcc ión  d e  la cúpu la  de Santa 

M arla dei Fiori, y  vue lve  a  lograrlo  en las dos iglesias de  p lan ta  

basilical que con s truyó , San Lorenzo y  e l Santo S p in to

La prim era, la  iglesia de San Lorenzo, fue una ¡dea p ro 

puesta en  1418 p o r o ch o  fam ilias  flo ren tinas, que deseaban un 

te m p lo  en el que se abriera  una cap illa  para cada un a  Fue la 

fam ilia  de los M éd ica . q u ie n  ad jud ica e l en ca rgo  a Brunelleschi 

en tiem pos de C osm e de M édcrs, e l mecenas de l a rqu itec to , 

y  q u e  además consigue, a cam b io  un a  can tidad  de d ine ro , que 

la iglesia quede para su fa m ilia  Buen e jem plo  éste de  m ece

nazgo a rtís tico  renacentista co n  un  com p o n e n te  im p o rta n te  de 

osten tac ión  social

eso da San Lorenzo
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In te rn  de la f ie s ta  de San b r a v a

La planta de la iglesia es de cruz latina, 

que a pesar de ser especialmente longitu
dinal. produce un derto  efecto visual de 

centralización en la zona del crucero, por 
efecto de la luz proveniente de la cúpula.

Este doble juego de concepción es

pacial se complementa con un dtseóo de 
la planta con base en ejes ortogonales. Es 
decir, un modelo de planta construida en 
cuadriculas, formadas por la relación que 

existe entre las naves y el crucero, en el 

crucero o  en la cabecera Un trazado que 
no puede ser más raoonal debido a su 

geometrismo y su estudiada proporción.
En el interior, el lenguaje recupera 

todo el contenido clásico, las naves se 

separan mediante columnas y arcos de 

medio punto. Se utiliza el plinto, la basa 

ética, el fuste liso, el capitel co n o to  y, so

bre el capitel, un núcleo de entablamen

to  que realza el arco.
Igualmente importante es el efec

to  espacial creado por la luz y el color 

La luz cenital contribuye a la unidad del 

espacio, y el txcromatismo. a resaltar la 

perfección geométrica y el sentido orto 
gonal del dtseóo

Las cubiertas también siguen m o
delos clásicos. Son planas en la nave 

central, con decoración de casetones, y 
baldas en las naves laterales

En San lorenzo tampoco falta un 
módulo de proporcionalidad, ya visto en 

planta, y que asimismo se respeta en el 
conjunto de ios elementos formales Con

cretamente, se establece a partir de la me

dida de la columna, que retoma de esta 
form a el protagonismo que tuviera en la 

Antigüedad

Se crea asi una concepción espacial 
y elegante, diáfana y de unidad, sobria y 

grandiosa, que a pesar de su moderni
dad evoca las grandes obras clásicas.

León Bautista Alberti
Alberti (Génova 1406-1472) no es so

lamente el segundo gran arquitecto del 
quattrocento, sino además un teórico de 

primer orden en este campo
H ij o  natural de un exiliado florenti

no, reakzó sus estudios en Padua y Bo

lonia. si bien su auténtica form ación ar

tística se produce en Roma Es allí donde 
descubre toda la grandeza del arte clási

co contenida en su obra erudita (Deacnp- 
tío Urbis Romae)

Fn 1434, al llegar a Florencia en
cuentra en Brunelleschi el verdadero 

maestro al que hay que según. Quedan 
en esta ciudad como sus obras más co 
nocidas el palacio encargado por la fa 

milia Rucella» y la fachada de la iglesia de 

Santa Maria Novella.
En Roma trabajará también como 

arqueólogo y  restaurador de edificios an

tiguos, sin olvidar su principal actividad 

como teórico, que d o  com o resultado 
su obra básica arquitectónica al m odo de 

V itru b o , De re  aedeficatona

Algún üempo después trabaja también 

pn Rimini, donde realza el tpmpto de Mala- 

testa, y en Mantua, donde construyó las 
glesias de San Sebastián y de Sanf Andrea

A lb e rti fue , sin duda , un  típ ico  

humanista y hombre del Renacim iento.

Poeta, teórico del arte, arquitecto urba
nista. estudioso, encarna el deal del hom

bre-artista polifacético del quattrocento

Palacio Rucellai
Una muestra de la renovación urbana 

que se produce en el Renacimiento y de 
la prosperidad de algunos grupos so

ciales, es la aparición de  los “ palazzi" o 
palacios, construidos por las pnncipales 
familias de las ciudades más florecientes

Lo mismo que las plazas articulan 

a partir de ese momento la estructura 
urbana, los palacios enmarcan muchas 

ieces esas plazas, buscando en su mterrela- 

oón módulos de proporcionalidad y efec

tos visuales en las fachadas

Los palacios son el emblema y el 
o rgullo  de esta nueva sociedad, en gran 

medida porque son la mansión de una 
nueva clase triunfante que desea sustituir 

tas viejas casas nobiliares De esta forma, 

los palacios del quattrocento ya no serán 
casas fortificadas, sino, por el contrario, 

palacios abiertos a la ciudad e integrados 

en su urbanismo. Decía A lberti que el pa

lacio del Señor no  debía ser amenazador 
Y decía también en el trartato, que el pa

lacio sehonal debe imponerse más por el 

prestigio intelectual que por la ostenta
ción del fasto y la fuerza.

Palace Rucellai de Alberti
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El palacio de Alberti resulta asi de un lenguaje diferente al 
de los palacios anteriores En la fachada se advierte una mayor 
plenitud en su almohadillado, con sillares rehundidos en sus 
aristas, lo cual permite que luces y sombras remarquen el senti
do geométrico del conjunto

Para establecer la diferencia formal entre los tres pisos, AL 
berti no opta por la gradación de relieve en los paramentos, tal 
como ocurría en otros monumentos anteriores Por el contrario, 
emplea un procedimiento clásico: la superposición de órdenes, 
que nos recuerda el modelo del Coliseo de Roma.

Fn efecto, en el primer piso emplea pilastras adosadas de 
crden toscano, tal vez el más vigoroso de la tradición clásica Se 
acentúa además esta sensación de mayor rigor en la primera 
planta, merced a un amplio basamento de aparejo reticulado 
(opus retKulatum), también utilizado por los romanos

En la segunda y tercera plantas emplea pilastras de orden 
corintio, mucho más finas También sguiendo esquemas clási
cos, separa ambos pisos por medio de entablamientos.

Un elemento muy personal de los palacios de Alberti son 
las ventanas Las del Palacio Rucellai son las típxras ventanas aL 
bertinas ventanas blforas, rematadas en sendos arcos de medio 
punto, englobados a su vez en uno mayor, en cuyo tímpano se 
integra un característico óculo u 'o jo  de buey"

Escultura
El nacimiento de la escultura es parecido al de la arquitectura 
y la pintura Mientras en la segunda mitad del siglo xn en unos 
países agonizaba el románico o se iniciaba el gótico, en ttalia se 
encaminaba al renacimiento

Información relevante ____________________

Escultura renacentista:

• En este periodo, e l cuerpo humano recobró i r  papel importante 

Existe preocupación por las proporciones y la belleza de los cuerpos 

desnudos.

* A  los escultores les preocupaba la anatomía y plasmar la fuerza del 

sentimiento, de las pasiones humanas Para ello se utilizan materia

les nobles, como e l mármol y e l bronce.

• Además del género religioso, surgen elementos profanas y resucita 

el retrato ecuestre.

ecuestre, retrato de personajes ilustres y el bulto-retrato, en 
donde la expresión de realismo e individualismo adquiere mayor 
importancia El relieve se caracteriza por una fuerte preocupa
ción por la perspectiva, el espacio y la profundidad. Los perso
najes representados en éste y en la escultura están dotados de 
una serenidad y calma de actitudes muy diferentes al gótico

Lorenzo Ghiberti (Florencia 1378-1455)

Ghiberti fue orfebre, escultor, arquitecto y escritor de arte
SI bien empezó su trabajo como orfebre, pronto adquirió 

renombrada fama al resultar vencedor, frente a Brunelleschi, en 
el famoso concurso de adjudicación de los relieves del Baptis
terio de Florencia.

También hubo de compartir con él la construcción de la 
cúpula de Florencia, aunque en este caso se impusieran los cri
terios de su rival.

En el siglo xv las obras renacentistas 
amalgaman la inspiración clásica con el 
naturalismo gótico, lo que dio por re
sultado tipos humanos sometidos a los 
cánones clásicos. Por su parte, en el siglo 
xvi el gusto vuelve hacia lo grandioso asi 
como hacia la interpretación idealista de 
la estatuaria clásica.

Aunque el mármol continuó sien
do el material preferido, se produjo un 
desarrollo espectacular de la técnica del 
bronce y se popularizó el uso del barro 
vidriado recubierto con esmalte policro
mado para darle un sentxlo más realista

Por otra parte, los temas se diversifi
can. Junto a los temas religiosos florecen 
los profanos: estudio de desnudo, escul
turas de niños y adolescentes, estatuaria

San uuan Bautista. en el retablo de la  Capilla a él 
d«teada en la Catedral do Barcelona bq io

Algunos años más tarde realizará 
las segundas puertas del Baptisterio y en 
1425, las terceras, las que Miguel Angel 
denominó 'd e l Paraíso'.

Escultor refinadísimo, Vasari d ip  de 
él “que sus obras parecían hechas no con 
la fundición, sino con un soplo" Esta be
neficiosa influencia se dejaría sentir sobre 
un joven ayudante que participarla en las 
obras del Baptisteno, Donatello, si bien 
se alejarla progresivamente del contexto 
gótico en que se integra todavía en cierto 
modo la obra de Ghiberti

No obstante, también demostró su 
interés por la Antigüedad clásica y las 
innovaciones de su época Asi se des
prende del contenido de los tres libros 
(Comentarios) que escribió al final de su
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vida, y que podemos considerar como la primera historia del 
arte moderno, en la que no faltan alusiones agudas y precisas 
respecto de las grandes obras de los mejores artistas del trecen
to y el quattrocento

El concurso de 1401

El siglo se abre en Florencia con una competición entre esculto
res el concurso para las segundas puertas de bronce del Bap
tisterio (la primera la había realizado Andrea Pisano en 1336).

Participan en este certamen maestros ya afamados como 
Jacopo Della Quercia, y dos escultores muy jóvenes, Lorenzo 
Ghiberti y Filippo Brunelleschi

El tema oficial del concurso consistía en presentar una 
"historia" del sacrificio de Isaac, en relieve y ejecutado en un 
cuarterón o compasso, de bordes lobulados, como los de la 

Puertas det Paraíso de 1 arenro Ghiberti, 
un Poruñea Itala

puerta reí erada en el frecen fo
Atendiendo al relieve de Ghiberti, 

en primer lugar advertimos la utilización 
de todos los elementos del relato bíbli
co: Isaac, Abraham, el altar, el ángel, el 
camero, los criados, el asno, la montaña

Asimismo, la obra muestra su forma
ción humanista y su inclinación por la 
cultura clásica. En realidad, representa eí 
sacrificio con una interpretación alegóri
ca: la renuncia a los afectos personales 
en aras de la obediencia a un imperativo 
superior. Recuerda además al sacrifico de 
Ifigenia, símbolo clásico de sacrificio 
del inocente evitado ¡n extrema De esta 
forma, no expone un drama, sino que 
woca un antiguo rito sacrifica!. Las figu
ras también están vestidas a la antigua e 
incluso el friso del altar presenta un carácter clásico. Su canon y 
representación del desnudo evocan igualmente la formulación 
d á s o , especialmente en el cuerpo desnudo de Isaac y en los 
paños volados de Abraham.

Desde un punto de vista plástico, asistimos a una com
posición centrípeta, que permite armonizar en su unidad dos 
escenas diferentes: la principal del sacrificio y la secundaria de 
los criados al pie del monte.

La separación entre ambas escenas está representada por 
la recta cresta que corta diagonal mente la escena. Pero este eje 
transversal no sólo divide, sino que coordina ambas escenas, ya 
que marca dos órbitas de movimiento: la larga curva falcada 
de Abraham y la opuesta, inversa del cuello del a n o  Ritmos 
curvos éstos que además encuentran eco en las curvas de los 
lóbulos del marco.

De esta forma, montaña, asno y brazo de Abraham seña
lan ya una estructura centrípeta de lineas divergentes que se 
prolongan hacia el exterior. Pero no son las únicas: la mano 
del ángel, la cabeza de Isaac y el brazo extendido de Abraham 
completan esta composición, que transmite la sensación de 
haber detenido la escena, como si el movimiento se hubiera 
quedado en suspenso

El relieve de Brunelleschi es diferente en primer lugar, su 
composición es muy distinta Divide en compartimentos aisla
dos las dos escenas en que se separa la "historia’  En la parte 
superior, la principal y en la inferior, la secundaria Ademas, la 
escena del sacrificio se describe como un drama, lo que obliga 
a una concentración en un punto de los movimientos, es dear, a 
una composición centrífuga En efecto, el centro compositivo 
donde se concentra la tensión del drama, de la representación, 
se halla en el cuerpo de Isaac, cuya cabeza aferra con violencia 

la mano de Abraham
Surge de esta forma, entre padre 

e hijo, una mterrelaoón compasiva el 
padre avanza con su peso sobre el hijo, 
y éste contrapone la mirada hacia sus 
ojos. Para concentrar aún más la acción 
se cierra un triángulo de fuerzas contra
puestas a trasés de la mano del ángel, 
que como caldo del cielo, se abalanza 
sobre Abraham. Al quedar la escena se
cundaria tan aislada de la principal, se 
subraya con más intensidad el drama.

Finalmente, el concurso fue ganado 
por Ghiberti. Tal vez porque su lenguaje 
era menos rupturista que el de Brune
lleschi

Las representaciones de Ghiberti son 
más naturales, más líricas, y, sobre todo, 

más próximas a los modelos clásicos, tanto por el tratamiento 
del tema como por las soluciones formales. Brunelleschi, por el 
contrano. se conforma en este aspecto apenas con la represen
tación de un criado sacándose la espina, que nos recuerda la 
famosa escultura helenística

A  los dos podemos considerarlos modernos en su momen
to. Ghiberti se olvida de ciertos remilgos y detalles superfluos 
propros de la tradición gótico-tardía, si bien —eso sí— conserva 
su característico lirismo

No obstante, Brunelleschi es realmente revolucionar*) por
que crea un espacio nuevo en la escultura y porque introduce 
la fuerza de la expresión y la rotundidad en las acciones. Con 
él si que desaparece cualquier rastro anecdótico, pues reduce 
la escultura a su esencia: el movimiento Una solución, la suya, 
quizá excesivamente temeraria todavía.
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Con Donatello se introduce el ele
mento popular en el campo de la escul
tura Él mismo es un hombre del pueblo 
que aprende el oficio trabajando en los 
talleres, hasta que entra en el circuito 
culto de Ghiberti

Donatello era amigo y compañero 
Intimo de Brunelleschi, si bien existía en
tre los dos un abismo de clase social Se 
cuenta que cuando Donatello esculpió el 
crucifijo de madera de Santa Croce, Bru
nelleschi le reprochó " haber colocado en 
la cruz a un campesino’ , sin considerar 
que las proporciones del cuerpo debían 
ser perfectas Y mas tratándose de la di
vinidad.

Por elfo, si Brunelleschi representa 
la tendencia intelectual e idealizante, 
Donatello es un fiel intérprete de las 
corrientes dramática y realista

Donato di Niccolo, Donatello 
(Florencia 1386-1466)

Llamado Donatello, no fue solamente el 
mejor escultor florentino an tenor a Mi
guel Angel, sino también al artista más 
representativo del siglo xv. En realidad,

San Marcos. Donatello

todos los escultores posteriores, incluido 
Miguel Angel, se hallan en deuda con él

Se formó en el taller de Ghiberti, 
con el que empieza a colaborar a los 17 
años. En 1408, es decir, apenas a los 
22 años, realiza su primera obra en már
mol, el David No obstante, en ella aún se 
advierten elementos de la tradición me
dieval, que pronto se verán sustituidos, 
en obras como San Marcos o San Juan 
Evangelista, por un criterio humanista en 
su escultura, base del Renacimiento es
cultórico y de su incipiente fama.

También experimenta en el campo de 
la perspectiva en relieves como El banque

te de Heredes o Assunta, y es habitual su 
práctica en todo tipo de materiales

Entre 1431-1433 permaneció en 
Roma acompañado de su amigo Brune
lleschi, tiempo que aprovechó para apren
der de las obras antiguas e ingresar en su 
periodo de madurez Pruebas de ello, en
tre otras cosas, son obras tan fundamen
tales como el David en bronce o las piezas 
de Camoda de la catedral de Florencia

A pesar de que toda su obra supone 
un cambio radical en el ámbito de la es
cultura por su continua experimentación 
formal y sus nuevos contenidos, Dona
tello disfrutó de reconocida fama y éxito 
profesional Con él la escultura vuelve 
los ojos al sentido heroico y medido de 
la Antigüedad clásica, si bien bajo un 
prisma nuevo, el del hombre nuevo del 
Renacimiento, el del humanista, en fin.

David de Donatello
No debemos olvidar que el símbolo del 
David es siempre el de la victoria de la 
inteligencia sobre la fuerza bruta

Este David muestra toda la fragilidad 
de un cuerpo en el que se destaca su 
sensualdad y lirismo Desde otro punto 
de vísta, muestra también la determina
ción de una figura reflexiva, de un espíritu 
victorioso.

En el tratamiento del cuerpo. Dona
tello aprovecha magistraimente las cua
lidades que le otorgan el bronce y que

CAPÍTULO ib 
El arte de l Renacim iento

Róploa (te! Divdte Donoialio on e- Musoo
Vetar u  y Alberto Londres

resultan determinantes en este caso En 
efecto, la luz parece que resbala sobre 
esta superficie, creando brillos, juegos de 
tices y sombras, tacto terso, que conlle
van un fuerte contenido sensual, dulcifi
cado por un suave contraposto

Tal vez se trate de la más clasiccta de 
las obras de Donatello, en la que parece 
enlazar con la gracia clásica de algunos 
modelos de Ghiberti En ello tiene que 
ver también la exaltación de la belleza del 
cuerpo, su lirismo erótico y la ambigüe
dad adolescente.

En contraposición, su hondura psi
cológica, su madurez espiritual, más con
trastada si cabe, sobre su rostro igual
mente infantil.

Pintura
En el desarrollo del Renacimiento cuenta 
mucho la apariencia de una clase social 
los intelectuales, que con sus ideas hu
manistas convierten al hombre, como en 
la época clásica, en el centro del Universo 
y en la medida de todas las cosas, pues 
trastoca su actitud sobre el mundo, que 
ahora no sólo ansia conocer, sino captar 
mentalmente.
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Hfírato do Federco MonWrru Paro do lo FraxcacB ¡watto do Brora. Paro do ta Francesa

Esta nueva concepción va a repercutir en la ciencia y en el 
arte, que se afana por descubrir leyes objetivas que permitan 
representar no sólo lo que se ve sino las estructuras secretas. Se 
pasa así de representar simplemente la realdad a intentar orde
narla según una rigurosa colocación de los objetos. Brunelleschi 
inicia sus estudios de la perspectiva mediante la asociación del 
arte con la geometría y las matemáticas Sus descubrimientos 
se aplicarán a la pintura, lo que permitirá a los pintores repre
sentar el espacio de tres dimensiones sobre una superficie pla
na, abandonando asi su carácter lineal, como en el románico y 
el gótico, donde el color es generalmente elemento ornamental 
al igual que la línea. Ahora surge la tradición del bulto pleno, 
que procura obtener formas fuertemente tridimensionales y al 
mismo tiempo situarlas en un espacio posible, cuyos elementos 
entran en correlación con las figuras. A l separar la obra de su 
soporte temático, el dibujo recupera su valor estético clásico

El quattrocentoes el momento en que los pintores buscan 
la solución a los problemas técnicos: perspectiva, luz, propor
ciones, composición, etcétera

En la representación del espacio los pintores distribuían los 
objetos en un riguroso orden de proporción y simetría según 
los estudias de Brunelleschi, que convierten las obras pictóricas 
en una especie de ventana abierta a un mundo ideal.

La elaboración de este artificio óptico se hizo posible gra
cias al uso de dos convencionalismos:

• La perspectiva lineal, cuyos objetos se acortan con la distancia
• La perspectiva aérea, en la que se dtfumman con la distancia.

Masaccio fue el primero en aplicar la primera a la pintura, con 
lo cual creó la ilusión de profundidad y volumen, mientras las 
tonalidades cromáticas de la perspectiva aérea darán un gran 
impulso a la pintura del siglo xvt.

El estudio de la luz obsesiona a Piero de la Francesca Con 
el fin de crear ambiente y darle corporeidad a la figura recurre 
al modulado del color por medio de la luz, aunque salvo en 
Venecia, pnma el dibujo sobre el color

En cuanto a la figura humana, se recupera el ideal clásico. 
Masaccio impresiona por la falta de estilización, el sentido de la 
realidad, de la naturaleza, de la humanidad, que por vez primera 
entra en el mundo del arte. Sus personajes, llenos de una digni
dad natural y sus seres divinos, de una gran humanidad, logran 
reduor la diferencia entre la wda terrestre y la eternidad Las com
posiciones forman esquemas geométricos sencillos que procuran 
siempre el equilibrio y el orden conceptuales Florencia, ba?o los 
Médios, se convierte en el centro pictórico italiano, popularizando 
entre la burguesía la pintura al óleo sobre lienzo.
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Información relevante____________________

Pintura renacentista

• Los pintores del Renacimiento no pudieron recurrir a modelos clási

cos: en la época, las pinturas de ese estilo estaban desaparecidas

• Destaca por su orig inalidad y e l interés en representar la wda 

real; los pintores daban a sus cuadros apariencia trid im ensional 

mediante:

■ La perspectiva.

■ El tratamiento linea l

El tra tam ento aéreo.

■ El sombreado.

•  Los fondos arquitectónicos se incorporan a la pintura jun to  con los 

pasajes, en oposición a los fondos dorados de los cuadros mede- 

vales. La pintura a l óleo, que se introduce por influencia flamenca, 

permitía conseguir muchos matices en las tonalidades.

• Florencia, Venecia y Roma fueron las ciudades con mayor produc

ción artística y que consiguieron crear escuela

• Los temas preferidos erare

- Retratos.

M itología dásica.

-Temas religiosos.

Tommaso di ser Giovanni di Mone, 
M asaccio  (1401-1428)

Tommaso di ser Giovanni di Mone, apodado Masaccio (el ’ Tas
co"), fue el primero y para algunos el más grande en la sucesión 
de los maestros venecianos del siglo xv.

Los textos le mencionan por primera 
vez como pintor en 1422, año en que in
gresó en el Gremio de Florencia. De 1426 
es su famosa Madonna con e/ niño para 
la iglesia Carmelita de Prsa y hoy en la Na
tional Gallery, de Londres

Con Masaccio comienza un nuevo 
estilo pictórico, Igualmente revoluciona
rio como lo habían sido las aportaciones 
de Brunelleschi o Donatello en arquitec
tura y escultura, si bien éstos eran mucho 
mayores que él, lo que permite hablar de 
un auténtico genio, que a los 25 años ya 
habla madurado su propio estilo y que a 
pesar de una vida tan breve puede con
siderársele uno de los fundadores de la 
pintura moderna. fltftrafo de/oven do perfil Massaoo

Su estilo está dominado por el realismo y la sobriedad, por 
la solidez formal y sus efectos de luz. Se le em parent a en cierto 
modo con Grotto, si bien en Masaccio no falta el aporte inte
lectual y humanista de los grandes pioneros del quattrocento.

Entre 1425 y su temprana muerte a los 28 años realiza dos 
de sus obras más conocidas y representativas El fresco de La 
Trinidad para la iglesia de Santa María Novella en Florencia, y 
bs frescos de la Capilla Brancacci en la iglesia de Santa María 
del Carmine de Florencia

Pese a que murió muy joven, Masaccio creó un estilo de 
gran calidad, lejos del estilo gótico internacional En él parece 
reencarnarse la olvidada monumentalidad gmttesca. con sus 
personajes llenos de grandeza, de rostros expresivos, que exte
riorizan su estado de ánimo

Aplicando sus conocimientos sobre la perspectiva y la 
luz, sumerge al hombre en una realidad tridimensional, emo
tiva, posible y libre de detalles anecdóticos Esta cadencia de 
retoncismos sorprende en su época, que prefiere la sensualidad 
de Era Angélico, ya que es un arte que no limita la realidad vota, 
sino que la recrea Al pintar, trata de liberarse de su profunda 
conciencia de la tragedia del hombre, necesariamente mortal, 
pero cuyas creaciones espirituales son eternas Esta contradic- 
óón la resueh/e mediante la transformación del cuerpo humano 
en un monumento para el espíritu.

Santa Ana, la  V irgen  y  e l N iño

En colaboración con su maestro Masohno, Masaccio pintó San
ta Ana, la Virgen y  el Niño, obra en la cual éste ejecutó a Santa 
Ana y los Angeles, mientras Masaccio abandona el linealrsmo y 
logra volúmenes que se integran en eí espacio.

En el relato de Pesa aún se muestra el oro como espacio 
envolvente en la predela, como muestra la Adoración de los 

Reyes Magos, en la cijal notamos la evo
lución de la pintura florentina paralela a 
la de la escultura y la arquitectura. Los 
gestos góticos han desaparecido en be
neficio de volumen logrado a base de luz 
y color. Los reyes aparecen tan reales que 
incluso se les ha privado del nimbo santo, 
que se reserva exclusivamente para la Sa
grada Familia y de forma muy discreta. El 
exotismo de las vestimentas ha desapare
cido. El paisaje en penumbra refuerza la 
escena

En la capilla Brancacci de la iglesia 
del Carmen, de Florencia, inicia el pnmer 
ciclo renacentista con escenas de la vida 
de San Pedro y el grupo de Adán y Eva
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S'anxa A ra  b  Virgen y t í  H ita  Masacro

La expulsión del paraíso
La expu ls ión  d e l paraíso  co n tiene  los 

prim eros desnudos de l Renacim iento 

R egularm ente d ibu jados y  som eram ente 

coloreados estos personajes ya no  son 

meras cria tu ras avergonzadas, s ino seres 

hum anos que su fren  p ro fun dam e n te  

Más q u e  sentirse cu lpab les, los presen

ta  com o  víctim as A dan  avanza co n  un 

gesto  firm e, cub riéndose el ro s tro  con  

en gesto  re flex ivo Eva cam ina  fatigosa, 

m ientras o cu lta  pa rte  de su c u e rp o  al 

t ie m p o  que lanza un g r ito  desgarrador.

Su ro s tro  n o  puede esconder el do 

lor de l acon tec im ien to  La d ife rencia  psi

co lóg ica en tre  e l hom bre  y la m u je r está 

p lenam ente  lograda N a d e  había sido 

capaz de in te rp re ta rlo  de este m odo.

La Trinidad
Para la iglesia de Santa M arla Novella (Flo

rencia), Masaccio p in tó  La Trinidad, obra 

en la cual logra un ir arquitectura y  p in tu 

ra en una realidad espacial. La Trinidad, 

acompañada d e  San Juan y la V irgen (Dee

ds). que m uestran la revelación del minis

terio  a l espectador, se organizan de n tro  de 

un arco franqueado po r pilastras donde 

se abre una capilla con bóveda de cañón 

con casetones al g u s to  d e  Brunelleschi, lo 

grado con  base en sus conocim ientos de 

la perspectiva El realismo es ta l qu e  da la 

sensación de  qu e  e l m uro  está pe rfo rado 

Llama la a te naó n  el n tm o  cruzado de  los 

colores y  la utilización de l m o m o  canon a 

pesar de  los tres estadios de jerarquía

La Crucifixión
En esta ob ra  más q u e  po r la perspectiva, 

se preocupa po r la ana tom ía  d e  los cuer

pos, q u e  se m etam o fo rsean  por pu n to  

de ba jo  de m ira y  asi C ris to  presenta la 

cabeza pegada al tó rax para acen tua r el 

e fe c to  de  perspectiva

La im po rtanc ia  de M asaccio en 

este pe riodo  de  la p in tu ra  universal es 

enorm e; su característica capacidad de 

innovación  en la técn ica y  la  presenta

ción, de ja  una huella  qu e  m uchos otros 

seguirán. Su labor resulta en cua lqu ier 

caso revo lucionaria  y sólo com parab le  a 

la realizada en  su m om ento  po r G io tto  

Su principal maestro fue  el p in to r Masoli- 

no, aunque los verdaderos inductores de la 

n ie va  p in tu ra  de Masaccio son el a rte  de 

Brunelleschi y Donatello.

La Virgen
En esta ob ra  M asaccio es capaz de co m 

binar c ie rta  idealización ta rdogó tica , que 

se con cre ta  en la arm onía en  la com pos i

c ió n  y  e n  e l tra ta m ie n to  c ro m á tic o  com o 

Frescu óo Santa Mar a  del Camón on Florencia. Masacro.

consecuencia de la referencia clásica y  en 

la ap o rta c ió n  personal de una p in tu ra  ro 

busta, maciza, solem ne, de  una enorm e 

fue rza  expresiva

El tributo
Esta ob ra  narra el ep isodio evangélico en 

el que C ris to , convencido de qu e  “ hay 

que dar a l César lo  que es de l César", 

m anda a Pedro q u e  cum pla con esta ob li

gación, para lo cua l prim ero debe recoger 

el ó b o lo  que hay que pagar de la boca de 

un  pez (ahí e l m ilagro) para después en

tregárselo a l recaudador

La escena tiene  tres m om entos bien 

d iferenciados y los tres se presentan en 

el cuadro:

• El m o m e n to  en  qu e  el recaudador 

p ide  el im puesto  y  C ris to  im pe ra ti

vam ente  m anda a Pedro a cum p lir

• El segundo, a la  izquierda, cuando  

Pedro recoge el ó b o lo  de l pez m uer

to ,  hecho que en  si constituye  el 

m ilag ro  de este ep isod io  evangélico, 

p e ro  que aquí se tra ta  de m o d o  bas

ta n te  m arg ina l.

•  El tercero, a la derecha, cu a n d o  Pe

d ro  accede a pagar a l recaudo.

Sin em bargo, las tres escenas no  siguen 

un orden cronológ ico, p o q u e , com o se 

ha descrito, el prim er hecho se halla en 

el centro, el segundo a la izquierda y  el 

te rrero  a la derecha.
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La Itfítíad. Masaccn La ViTpan Masaren

B  tributo. Masaren

Sandro Botticelli (1455-1510)

En la segunda m itad del siglo xv, Floren

cia parece abandonar la linea marcada por 

Masaccio y prefiere una p in tu ra  próxim a a 

la flam enca de con ten ido  más alegórico en 

d  que subyace un  fue rte  sen tido dAsico

A fec ta do  por la crisis sociopolftica y 

relig iosa que invad ió  Florencia a  finales del 

siglo, su ob ra  se ve inmersa en  un  senti

m ien to  de pesim ismo y de m elancolía Si 

com o  renacentista exalta al hom bre, su 

desconocim iento del secreto de su exis

tencia le provoca m iedo e inseguridad 

Esta con trad icción crea b e rta  tu rbación  

en su espíritu  y  su cam po es abonado por 

las predicaciones de Savonarola con tra  e l 

paganism o de la soóedad renacentista

Recapaotando sobre su vida anterior, 

A lessandro d i M a riano  d i Vanni Filipepi. o  

Sandro Botticelli, se decide a destru ir m u 

chas de  sus obras profanas

AirowfMM, ftatiKulli

Para el. esta do tada de un nuevo sen

tido la p in tura  subjetiva, donde la belleza 

es a lgo inm ateria l y  só lo  se puede alcanzar 

por m edio de m etáforas y apologías

P intor de un a  sensibilidad exquisita, 

se despreocupa de las conquistas técnicas, 

para dejarse arrastrar por su ¡nsp-racón, con 

base en la cua l crea una p in tu ra  subjetiva 

Dom ina en  él su vocación de d ibu jante , 

con  lineas be licosas qu e  oscilan com o 

llamas e n  un m u ndo  de color Su arte  es 

puro lirism o, m ero arabesco. Es, po r lo  

tan to, el p in to r que mejor ha represen

tad o  las lineas en m ov im ien to  de to d o  el 

siglo xv.

Su re perto rio  a rtís tico  en g loba  te 

mas relig iosos, m ito lóg icos y retratos.

Temas religiosos de Botticelli 
C on Bottice lli se p ie rde  la  tra nqu ilid ad  y 

la alegría de los p intores anteriores, y  se 

to rna  m elancolía Los rasgos de la V irgen 

son tristes y  su m irar, de ensueño. C uan

d o  con tem p la  a l N iño, parece presagiar 

el trá g ico  fina l q u e  le espera

La virgen del Magnificat
Realizada en plena crisis re lig iosa (1485), 

consigue una arm onía com pasiva excep

cional. pues las s ie te  f-guras se adap tan  a 

la fo rm a  c ircu la r de su o b ra  La c o m p o 

sición g ira  a lrededor del N iño, m ientras
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la W gen y las ángeles se inclinan suavemente haoa Él, forzadas 
por el contorno del fondo (pintura circular). El círculo se oerra 
en la parte superior con la corona y en la Inferior con las manos 
entrelazadas de la Virgen.

La Virgen con el Niño y San Juan
También llamada Virgen del Rosal, es quizas la más lírica de sus 
madonas. El conjunto madre-hijo resulta de una gran expresivi
dad y dan la sensación de no sentirse observados, mientras que 
San Juan se dirige al observador como pretendiendo contarnos 
su pensamiento

Historia de las Tentaciones de Moisés El papa Sixto IV le 
encargó que pintara esta obra para la Capilla Satina Compuso 
vanas escenas entre tas que se destaca las pruebas que Moises 
aplica a los que se han levantado contra el sacerdote Aarón 
Una de las más notables es la prueba del incienso, en un am
biente presidido por el arco romano.

Además de este repertorio podemos agregar La Virgen de 
la Granadas, donde se acentúa el sentido de lo melancólico; La 
Piedad, que refleja un gran dramatismo, a pesar de la dulzura 
de los rostros, La Adoración de los Reyes (Pisa), en la cual los 
reyes pierden su exotismo comportándose como humanos y re
servando los nimbos para la Sagrada Familia El dtbujo cede a 
la luz y el color

lemas mitológicos de Botticelli
Junto a la creación de temas religiosos sintió una fuerte afición 
por los mitológicos, algunos de ios cuales fueron destruidos por 
él mismo.

Venus y Marte
En Venus y  Marte recoge un tema proceden
te de un sarcófago romano del Museo 
Vaticano. Sus modelos son Juliano 
de Medios y Simonetta Vespuco 
a la que parece aludir la cepa de 
avispas en la cabeza de Mane 
Se sabe que de los amores de 
Venus y Marte nació Armonía, 
es decir, si uno es el prinope 
generador de la Naturaleza y el 
otro el destructor, de la fusión de 
ambas fuerzas cósmicas se engeo
d a  la armonía del Universo. Venus 
aparece representada por una joven 
aristocrática, inquieta e inteligente, de 
mirada lejana, vestida con una tunica sun
tuosa. con pliegues armoniosos y en posición 
romántica. Frente a ella está el cuerpo desnudo de Hrpm del Mayufrat. Bottcelu

Marte, hundido en el sueño, como agotado por el esfuerzo. Am
bos. Venus y Marte, aparecen distantes, pese a los esfuerzos de 
los pequeños faunas (divinidades protectoras, animales que w e n  
en los bosques y cuya visión prowca la muerte) por acercarlos

El arabesco de la linea y los valores plásticos de la masa se 
conjugan de forma magistral. El paisaje se reduce al fondo de 
un prado bajo el cielo azul entre dos fragmentos del bosque

El nacimiento de Venus (1485)
Parece que para componer esta obra se inspiró en unos versos 
de Poliziano que describe una obra romana de Apeles

Según la comente neoplatónica, el amor es un deseo del 
goce de la belleza, lo que convierte a Venus en diosa del amor 
y, por ende, de la belleza Pero esta belleza es representada por 
dos tipos de Venus.

La Venus celeste, nace cuando Urano lanza su semen al 
mar. Por carecer de madre, es inmaterial y pertenece al mundo 
de la belleza primaria de la divinidad La Venus natural, hija de 
Júpiter y Juno, es la imagen individualizada y material de la be
lleza primaria, que hace inteligible la belleza a nuestra percep
ción. Por lo tanto, esta obra pretende mostrarnos que la belleza 
nace de la unión del espíritu con la materia

Céfiro
Abraza a una ninfa que derrama flores, símbolo del semen de 
Urano Desde el fondo de las formas pnmanas del mar emerge 
una Venus desnuda, de belleza pura y sin aditivos, de cuerpo 
encurvado por el soplo del Céfiro. La obra es toda poesía, un 
canto neoplatónico en el que el hombre busca la belleza, el 

amor y la verdad encarnada en la figura de Venus.

La prima vera (1478)
Forma pareja con Céfiro, e incluso repi

te algunos de sus personajes. Para la 
comprensión del cuadro es crucial 

la figura de las Tres Gracias. En la 
Antigüedad clásica, se las consi
deraba las Doncellas de Venus, 
mientras que en el cristantsmo 
se aprovechó su valor temario 
para darle un nuevo simbolismo 
desvinculado de Venus Durante 

el Renacimiento, fueron consi
deradas una "Trinidad" (castidad, 

pulcritud y voluptuosidad), de la cual 
Venus era la Unidad, es decir, la supre

ma belleza, de una forma muy semejante 
a como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 

considerados el triple aspecto de la Deidad.
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Sandro Darte» 18. Horonci»
W85 atxruimaáanemB Pnmet Ftenatreientu

El naamiento de Venus de Sandro Boniato es 

un ejemplo de la pintura de< Primer Renadrmen- 
to. Para su elatxxadón. se utilizó témpera sobre 
lienzo. El dibujo es depurado y hay un predo

minio de la linea sobre el cdor En la escena 
aparecen cuatro personajes dos figuras a la 

izquierda, que simbolizan la unión de la materia 
y el espintu y que dan vida a Venus. En el cen
to, la representación de la diosa desnuda a la 

cual se le concede un nuevo Significado como 

expresión de la inteégenoa pura o de la supre
ma sabiduría. Esta alegoría dense de la escuela 

nropiatonio que nene su sMe en Florencia, con 
la protecoon de Lorenzo el Magnifico, y en la 

que participan personajes como MarsiKo Reino, 
Polidano y Pico della Mirándola. A la derecha se 

encuentra la llora que sostiene un manto con 
d cual cubre a Venus y que se ha Interpretado 

como eJ ocu lia mien to del conocimiento. Esta 
pntura. símbolo del Humanismo renacentista, 
marca la exaltación de la belleza y la dignidad 

de los hombres y mujeres, así como el fin de la 
concepción medieval centrada en lo divina

¿a pnnw en, Bottrelli.llTB

El cuadro  presenta al v ie n to  C é firo  que persigue a  la n infa 

C lora, qu e  al ser a trapada se transfo rm a en Flora o  Primavera 

con  sus flores En e l ce n v o , Venus vestida, convertida  en algo 

m ateria l, acom pañada po r su h ijo  C up ido  dispara su da rdo  a las 

Tres Gracias cub ie rtas con  un ve lo  transparente

A l lado. M ercurio , co m o  m ensajero d e  los dioses, señala el 

o e lo  d o n d e  se halla e l verdadero amor.

C on  e llo  se p re ten de  ind ica r to d o  e l c ic lo : C é firo  rep re 

senta la belleza m a te ria l, las Tres G racias la com prens ión  de l 

m u n d o  e n  c o n ta c to  co n  e l am or de Venus y M e rcu rio  la p o 

sib ilidad  de  que e l a m a n te  de la belleza alcance la v is ión  del 

m u n d o  celeste de  las ideas.

La calumnia (1495)
En este cuadro qu iso reconstru ir e¡ tem a  clasico de  Apeles, des

c rito  p o r Luciano. S in em bargo, la ob ra  se sale de lo dásico dado 

su excesivo m ovim ien to , lo  q u e  nos pe rm ite  pensar que la ola de 

fanatism o qu e  asolaba Ita lia le induce a crear esta obra donde 

funde lo clásico co n  e l cristian ism o El rey M idas, aconsejado por 

b  sospecha y  la ignorancia, tiende la m a no  a la envidia, la cual 

conduce a  la ca lum nia  encendiendo d  fu e g o  de  su pasión, re

presentada po r la antorcha. Otras dos figuras son  el fra u d e  y  los 

celos. La calum nia arrastra a la víctima. Detrás, el rem ord im ien to  

avergonzado vestido de  ne gro  qu e  m ira  a la verdad desnuda, 

la cua l d irige  su m a no  y  vista hacia el cielo. La estancia está
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to ta lm en te  decorada con escenas de la A ntigüedad  dásica, de» 

A ntiguo Testamento e  historias de Boccaccio. El poder destructor 

del tiem po  se m anifiesta en el paisaje desolador

Fra Angélico

Es G u ido  d i Pietro, conocido com o el Beato A ngé lico o  Fra A ngé

lico {V icchio, Florencia 1395 - Roma 1455) un o  de los artistas de 

la prim era generación de p intores renacentistas qu e  más deudas 

rrantiene con la trad ic ión inm ediatam ente an terior En é l se apre

cian fórm ulas y  convencionalismos que se m anifiestan en la u t i l i

zación de arquitecturas goticistas com o marco de  sus expresiones 

plásticas, así com o  en el em pleo  de colores intensos y  rutilantes

Parece p o r e llo  u n  p in to r conservador en  m ed io  de esta 

ebu llic ión  de m odern idad y cam bio  que representa e l qua ttrocen

to, si b ien no  hay qu e  olvidar que su incursión personal y  plástica 

en e l á m b ito  re lig ioso  podría  exp licar tam b ién  una fo rm a  de 

p in ta r que es coherente con sus contenidos y que no podría ser la 

m sm a que la de o tros pintores que reciben encargos de  los nue

vos mecenas urbanos. Por o tra  parte, tam poco  se estanca en un 

estilo inalterable, porque tam bién  él con tribuye  a ’ m odern izar”  el 

lenguaje precedente y  porque sus últimas obras aceptan nuevos 

recursos de perspectiva y  com posición

La anunciación
Fra A ngé lico  realiza para la Iglesia de Santo D om in go  de Fiesole 

tres retablos, el p rim e ro  d e  los cuales se encuentra  en Fiesole, el 

segundo en e l Prado y e l te rcero  en Louvre

La Tabla o  Pala d e l P rado  está fo rm a d a  por una bellísima 

A nunciac ión  y  una presella co n  an co  tablillas. La tab la es de 

una belleza pocas veces igualada por e l artista, lo  que desecha 

la hipótesis de una au toría  d ife rente . Es c ie rto  q u e  partic iparon 

colaboradores en su realización y  que, por ejem plo, la escena del 

Paraíso no es suya s ino de  o tro  artista d e  su escuela, ta l vez Zanobi 

Strozzi. Pero la escena prm opa l, sin d u d a  excepcional, es suya.

Esta se desarrolla enmarcada en una logia de form as arqui

tectónicas, en este caso ya 'b ru ne iiesq u iana ’ , donde se a d ve rte  

una gran preocupación p o r el tem a de la perspectiva geom étrica 

Tanto la ac titud  com o  la solución gestua l de los protagonistas nos 

recuerda aún la p in tu ra  gó tica  más sensual, vinculada a la escuela 

de S *  na. No obstante , es el tra ta m ie n to  de la luz y  la u tilizaoón 

del color lo  q u e  da un  sello especial a esta obra

La luz d iá fana  y cris ta lina anuncia  ya lo  q u e  va a ser la  n iti

dez característica de la p in tu ra  de autores com o  Lippi, Bottice lli 

o  Piero de  la Francesca

El color, e n  e l q u e  se destacan los tonos violáceos, an aran

jados y  am arillos de las bóvedas de  la a rqu itec tu ra  o  del m anto  

de la V irgen, envuelven la escena en  una a tm ósfe ra  ingrávida, 

rad ian te  y  p lena, que nos tra n sm ite  su c o n te n id o  d iv ino .

Mineo 4el Pa<o
l« b l * 3 7  Temple sobre rabia. «94 x l  M a n

labia central del retablo petado para la iglesia de Santo Domingo de Re
sole Fue compresa por el duque de lerma en 1611. De las tres versiones 

«istentes, la del Prado es la que presenta una mayor riqueza de colorido 

y un discreto empleo del oro con tétrica propia de la miniatura. Contrasta 
con la escena de la  Anundación de gran simpliódad, la minudosidad con 

q je  está tratado el jardin del Edén, de donde son expulsados Adán y Eva

Andrea Mantegna (1431-1506)

Los prim eros años de l s ig lo  xvi fu e ro n  in flu idos po r M an teg na  

en  la p in tu ra  ita liana. Una de sus obras principales es el C risto 

m uerto .

Cristo muerto
Esta es una ob ra  rea lm en te  espectacular, po rque además de 

Innovar en el tra ta m ie n to  de la perspectiva es una ob ra  au tén 

ticam ente  clásica po r su sobriedad, de ta lle  y  claridad. En ú ltim a
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instancia, se trata del escorzo más valiente y atrevido realizado 
hasta entonces. Al representar a Cristo con los pies por delante 
se ve obligado a utilizar una perspectiva con la linea de horizon
te muy baja, ‘ perspectiva de rana", lo que si bien resulta una 
temeridad plástica crea una tremenda profundidad.

Por otra parte, también la realización es rotunda en este 
caso, con una gran dureza de perfiles y contornos y una deli
ncación total La linea evidentemente prevalece, reafirmando el 
sentido escultórico de todos los elementos, de las sábanas de 
pliegues hirsutos y aristados, o las mismas llagas que aparecen 
huecas.

A ello debe sumarse también el dramatismo de la esce
na, que no sólo se basa en la monumentalidad de los perso
najes, sino en su tratamiento expresivo, muy próximo al de 
la pintura flamenca.

El cinquecento italiano

El propio nombre de cinquecento alude genéricamente al se
gundo ciclo del Renacimiento en Italia, concretado precisa
mente en el siglo xvi.

Tradicionalmente y de acuerdo con Vasan, esta segunda 
etapa se dtv»de en A lto  y Bajo Renacimiento, tomando como 
separación de ambos periodos la mitad del siglo y dos fases 
artísticas diferentes la magnifica aportación de Miguel Angel y 
la decadencia que le siguió.

En la actualidad dicha periodizacíónya no se acepta, prin
cipalmente porque se ha sistematizado como un estilo propio 
la supuesta decadencia de la que hablaba Vasari, el m ane
rismo Es más, éste se adelanta bastante en sus primeras 
manifestaciones, por lo  que no hay que esperar a la mitad 
del siglo.

De esta forma, cuando en la actualidad se habla de cin
quecento nos referimos a un periodo de Renacimiento pleno, 
de apogeo en las novedades introducidas por el quattrocento, 
pero que apenas dura las dos primeras décadas del siglo xvi.

Durante el cinquecento se mantuvieron cienos aspectos 
característicos, propios del primer Renacimiento, en especial el 
apego a las pautas clásicas No obstante, se producen también 
ciertas transformaciones en la Italia de la época que alteran 
el universo general que definió el arte de ese periodo, espe
cialmente la intervención militar de países extranjeros como 
España o Francia en suelo italiano, la decadencia de algunas 
repúblicas independientes y la recuperación política del papa
do, cuyo nuevo mecenazgo convertirá a Roma en la capital 
artística del mundo. Florencia conserva todavía su importancia ft homtn de Vitrutn. I egnonto di Vnci
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artística, pues sigue siendo cuna de grandes creadores como 
M iguel Angel o Leonardo da V ino, y de mecenas como los 

Médicts, si bien pierde en este siglo el protagonismo que había 

tenido durante el quatrocento.
Roma, por su parte, cuenta con el mecenazgo principal del 

papa Julio II y posteriormente los de León X y Clemente Vil Ello 

atrae a la capital a los principales artistas del mom ento, entre 
los que se perfilan auténticos genios com o M iguel Angel, Ra

fael o Bramante

Además, sgue existiendo un vivo interés por los restos ar

queológicos conservados de la Antigüedad dásca, que también 
en este siglo se enriquecen, por ejemplo, con el descubrimiento en 

1506 del grupo del laoconte , que tanta repercusión tendría 

en el arte del m om ento y más exactamente en la obra del pro
pio M iguel Angel.

Pero además se advierte cierta inquietud también por cote
jar y  comparar las teorías de los tratadistas clásicos (V<rub«o, por 

ejemplo) con los postulados vigentes en ese momento
El modelo antropocéntrico mantiene su preeminencia, 

aunque las obras, especialmente de arquitectura y de escultura, 
adquieran mayor monumental)dad

Se potencia el carácter científico y de investigación de la 

obra de arte En este sentido, las mayores aportaciones son las de 

Leonardo, especialmente su concepción de la perspectiva aérea.
Por últim o, también crece ef prestigio de los grandes artis

tas cuya cotización aumenta continuam ente, pareja a su mayor 
encumbramiento Este fenómeno transforma al mismo tiempo ef 
modelo de la form ación de los artistas, que del aprendizaje en 
el taller y con el maestro, se transforma ahora en una docencia 

más regulada y sistematizada.
En el ám bito de la arquitectura se destaca la construcción 

de nuevos palacios, de mayor magnificencia que en el siglo 

anterior, y de nuevos templos que buscan un d istin to plantea
m iento con la centralización de sus plantas

Todo ello sucede junto  con la creciente influencia de la pin

tura veneciana, que añade una fuerza colorista al clasicismo 

del primer T irano  o  Giorgone, que la aleja de las limitaciones del 
quattrocento y la dirige irremediablemente hacia una trayecto

ria nueva, cuyo primer paso será el manierismo y su meta, la 

pintura barroca.

Arquitectura
En 1503, el papa Jubo II decide sustituir la antigua basílica pa- 

leocnstiana de San Pedro por una iglesia nueva acorde con la 

importancia monumental que habla de tener la primera iglesia 
del mundo, y que era, a la vez. tum ba de Pedro, sede del pon

tificado y centro de la cristiandad.

Planta de Bramante

La planta de Bramante
En 1506 se nombró a Bramante, D onato  d ’A n g e lo  Bramante 
(1444-1514), para que como superintendente general de las 

obras vaticanas realizara el primer proyecto del nuevo templo.

En esta ocasión. Bramante dtseña una planta centralizada, 

esto es, una cruz griega inscrita en un cuadrado, y por ello, con 
varios ejes de simetría en sentido lateral y diagonal

En el centro, se pensaba levantar una cúpula, así como 
otras cuatro en los codos de la cruz. A  ello se le añadirían cua

tro torres en los ángulos del cuadrado y cuatro pórticos en los 

extremos de los brazos, que se remontaban además por medio 

de exedras. Las torres eran cuadradas y de prismas escalonados, 
y los brazos de la cruz se abovedaban en cañón.

Por su parte, la cúpula central, de 40 metros de diámetro y una 

gran altura, contarta con ure columnata que rodearía el tambor.
Esta planta dseñads por Bramante ravdudonaba ef sentido de 

la arquitectura del momento, que como en la antgua Grecia recupe
ra ef valor de la masa y de los volúmenes externos Con e<b, la arqui

tectura vuelve a ser algo “ moldéatele" y por lo tanto "escutonco".

Pero el proyecto de Bramante se frustró a poco de iniciados 

los trabajos, debido a la temprana muerte de Julio II en 1513 y 

de la del propio Bramante un año más tarde.

El proyecto de Rafael
El proyecto de Rafael difiere del de su antecesor, debido sobre todo 

al interés del nuevo Papa en regresar a los planteamientos en plan

ta de cruz latina para la construcción de templos cristianos.
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C on base en estos crite rios . Rafael proyecta  un  e d if ic o  de 

tres naves con  cap illas y  un a m p lio  cruce ro  cuyos brazos re 

m atan  en am plias exedras sem icirculares y  con  deam bu la tono . 

p rácticam ente  gua les  a l ábside centra l, co n  e l qu e  con figu ra n  

un  espacio equ id is tan te  que conserva e l p lan team ien to  cen tra 

lizado de  B ram ante

Pero tam poco  Rafael tu v o  tiem po  de desarro llar sus planes, 

pues m u rió  m u y  joven  e n  1520

La solución definitiva de Miguel Ángel

A  pesar de  todos los in tentos, las obras de la basílica d e  San 

Pedro seguían paralizadas desde las prim eras piedras colocadas 

en 1506 Por e llo , a l m o n r A n to n io  de San G allo  en 1546, el 

papa Pablo III le encom ienda a M igue l A nge l B uonarro ti f in a 

lizar la  ob ra .

B uonarro ti recupera la pureza de la d e a  p rim igen ia  de 

B ram ante y respeta p lenam ente  la  p lanta cen tra lizada Por lo 

tan to , se m antiene la p lan ta  en fo rm a  de c ru z  griega, si bien 

ahora ab re  una sola en trada principal, y  no  una en cada brazo  

co m o  ideara Bram ante, y co lo ca  e n  e l ce n tro  de la m ism a cua 

tro  enorm es pilares ochavados que sirvieran de sop o rte  a una

Basílica de San Pedro, ojya cúpula escreacnn de Mguel Anger

cúpula aún m ayor q u e  la disertada po r B ram ante Ésta, de  42  m  

de d iám etro , requ iere  para su sostén de l con tra rres to  de  otras 

cua tro  cúpulas m enores ubicadas detrás de  ios pilares, ta l com o 

se habla co n ceb ido  en Santa Sofía.

C on ello , lóg icam ente , desaparecen ta m b ié n  las prim itivas 

torres bram antrnas.

La cú p u la  p rop iam en te  d icha  se asienta sobre un  ta m b o r 

a rcu ia r q u e  presenta parejas de co lum nas gemelas, destacadas 

del p lano  d e  m u ro . Sobre e l ta m b o r se eleva u n  sobrecuerpo  o  

segundo tam bor, c o n  decoración  d e  gu irna ldas, y sobre éste la 

cúpula en si, apuntada, de  ñervos destacados y  vibrantes en sus 

juegos de  luz y  som bra. Sobre la cú p u la  se eleva una lin terna 

ab ie rta  a la luz, tam b ién  en tre  pares de  colum nas Todo ello  

d e n tro  ya de u n  lengua je  c laram en te m aníensta que es consus

tancia l a su a u to r e n  esta época.

Exalora do ia B o  otuca Luu entra
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La cúpula del Vaticano se conviene asi en el símbolo univer

sal de un enorme efectismo tectónico, tanto  hada el interior, que 

llena de luz creando una concepoón espacial diáfana e ingrávida, 

como hacia el exterior. por su perfecta concepción volumétrica

En conjunto, el interior se destaca por su luminosidad y su 

unidad espacial, que adquieren un sentido de monumentalidad 
no alcanzado hasta entonces.

Hacia el exterior, toda la fuerza expresiva de labor escul

tórica de M iguel Angel se expresa también aquí en plenitud, 

gracias a un juego de masas, tensiones y rupturas, ya de corte 
maderista, de una grandeza extraordinaria

Coronación de todo el conjunto es la mencionada cúpula, 

orna por excelenoa de todo el arte del Cmquecento.

La crisis del Renacimiento 
y Miguel Ángel (1475-1564)

A  lo largo de la vida profesional de Miguel Angel se nota cierta 

evolución de su arte, desde formas clásicas y racionales hacia 

otras más dinámicas y espirituales provocadas por los cambios 
que sufre Italia Parecía que el olvido de Dios, única capaz de 
dar sentido a la vida, afligía a tas mentes sensibles, y desde 

el Saco de Roma se cae en una profunda crisis espiritual que 

conducirá al manierismo y, tras él, al Barroco, a cuya formación 
colaborará en m ucho la figura  de M igue l Angel, que participa 

en los tres movimientos. 

a la que d o tó  de un enorme tambor que incrementaba su a ltu 
ra (131 m), decorado con frontones triangulares y curvos que 

alternan con hornacinas.

Su enorme peso se contrarresta con estribos disimulados en 
las columnas pareadas que se continúan en los nervios y llegan a 

la linterna A l provocar un efecto ascensional, logra una cúpula 

esbelta que rompe el equilibrio clásico del templo.
La influencia de esta cúpula en los arquitectos postenores 

será importante y se convertirá en el símbolo de Roma y de la 

cristiandad. Se diferencia de la florentina pues era más maciza y 
fuerte, lo que daba una sensación de amparo y cobijo

También intervino en la ordenación de la Plaza del C apito

lio, en donde dispuso de form a triangular el Palacio del Senado, 
con acceso a través de una escalera tangencial, el del Capitolino 

y el de los Conservadores, con lo que generaba una sensación 
óptica de amplitud. En su centro situó la estatua ecuestre de 

Marco Aurelio
En Florencia, en la Sacristía de San Lorenzo, realizó el Se

pulcro de los Médicis, en el cual estableció un perfecto acuerdo 

entre arquitectura y escultura Dividió la sacristía en tres tramos- 
la inferior, en donde están los sepulcros, representa el remo de 

los muertos, las ventanas intermedias representan la vida terrena 

y  la cúpula y la linterna, llena de luz. simbolizan la vida eterna 
Las hornacinas, enmarcadas por pilastras pareadas que oprimen 
la figura del d ifunto , son un preludio del manierismo.

Miguel Ángel arquitecto
Miguel Ángel, escultor

Con Miguel Angel la arquitectura abandona la severidad y el equ»- 

bbno anterior para dar paso a un estilo dinámico y efectista donde 
los elementos clásicos son utilizados en form a irracional y capri

chosa, como preludio de loque será el manierismo
Para la Biblioteca Laurentma de Florencia, 

Buona'roti diseña una escalera que se desvia 

para salvar un desnivel A  pesar de las reducidas 

proporciones del lugar, construye una impre
sionante escalera formada por tres rampas de 

«catones curvos y rectos que crean un no
table efecto dinámico Además, utiliza 

de una form a anticlásica pilastras sobre 
ménsulas sin ninguna función tectónica

A  sus 79 años. Jubo II le encarga la d i
rección de las obras del Vaticano, pero le 

permite introducir algunos cambios 

Suprime las torres de las esqui
nas y sustituye la cúpula de estilo 

bizantino proyectada por Bramante
por otra doble del tipo Brunelleschi, u r n  j j j .  Myu«l •*,Naf

M iguel Angel Buonarroti es. sin duda, el escul

tor más im portante de su tiempo. A  pesar de 
ser arquitecto y pintor a l mismo tiempo, en su 
com portam iento artístico prevalece siempre la 

• influencia de su brazo escultor

i Mientras consolidaba su formación 
। \ en el realismo flo rentino del quattrocento 

sintió la llamada del neoplatonismo que 

veía la presencia de lo  espiritual 
y ,  en la materia. Su arte caminó a 

búsqueda de esa idea que 
permitía plasmar la belleza subh- 

• y moral.

Su carácter huraño, sus indi- 

naoones haca el mismo sexo 
y su enorme sensibilidad 

hicieron de él i r  hombre 

v  cohibido y versátil que le

levó a una vida retraída y $o- 

------ - -------  —  litaría hasta el punto de que 
careció de colaboradores.
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Fue un hombre muy culto de espíri
tu selecto y cultivado Era de una religio
sidad muy arraigada en su interior que le 
hacia profundizar en su fe. En su obra, 
se mezclan la linca y la melancolía, pero 
el rasgo más significativo es la fuerza 
dramática, el vigor físico y psíquico. Para 
él. la piedra esconde la idea sólo hay 
que eliminar el material sobrante.

En los cuerpos la musculatura nos re
vela sus profundos estudios anatómicos y 
el fuerte impacto de Laooconte descubier
to  en esos años Los músculos pugnan por 
manifestarse bajo la piel y todo el cuerpo 
rebosa de un dinamismo contenido, con 
lo que se preludia el manierismo, caracte
rizado por la búsqueda de nuevos efectos 
artísticos: tensiones, posiciones forzadas, 
dstorsiones, apasionamiento. Moaéi tunta de Julo li Mgue) Angel.

La Piedad
Con esta obra Miguel Angel pone fin a 
su etapa florentina. Es la obra más que
rida del autor hasta el punto que dejó 
impreso su nombre en la cinta que re
corre el cuerpo de la Virgen. En un solo 
bloque de mármol fueron esculpidos, en 
composición piramidal la Virgen, mucho 
más joven que su Hij o, símbolo de la 
virginidad, y Jesús, para formar un con
junto equilibrado y sin exaltación, donde 
la Vrgen presenta el camino al mundo a la 
inmortalidad

El rostro de la Virgen es de una be
lleza perfecta, mientras el cuerpo de Je
sús no denota exageración anatómica 
alguna Ambos, que conservan la belleza 
platónica, humanizan el drama cristiano 
Los plegados de los ropajes están reali
zados con una naturalidad y dramatismo 
acorde con el tema.

David (1501-1504)
A los 26 años. Miguel Ángel regresa a 
Florencia En esta ciudad labra La Virgen 
con e l Niño de Brujas y la colosal estatua 
de David, de 4 10 metros. Un enorme 
bloque de mármol estaba abandonado 
en la plaza de la Señoría por el escultor 

Duccio que pretendió inútilmente escul
pir un profeta Miguel Angel consigue 
que se le adjudique y ejecuta esta im 
presionante obra en una composición 
compacta muy propia de él. Duramente 
criticada en la época, unos la conside
raban demasiado grande, otros despro
porcionada en mano derecha, cabeza y 
pies, lo cual puede ser intencionado en 
aras de expresividad.

David, representado por un ado
lescente, aparece en actitud de reposo 
apoyándose sobre la pierna derecha que 
contrasta con la tensión vital y dramá
tica de todas sus partes, lo que deter
mina una linea en zig-zag, característica 
del manierismo. Miguel Angel busca el 
equilibrio entre fuerzas y calma, entre 
movimiento y reposo La sangre fluye 
violentamente debajo de la piel ha
ciendo hinchar las venas que recorren 
su cuerpo El realismo alcanzado es ex
traordinario.

El rostro expresa orgullo y fuerza 
moral, es decir, su clásica terribHita Fren
te y boca denotan decisión y los ojos 
arden de fuego interior. La obra puede 
Simbolizar la democracia florentina que 
habla logrado la calda de los Médicis.

Tumba de Julio II
Deseando rematar su gestión con un mau
soleo situado bato la cúpula de San Pedro 
que recordase al mundo su grandeza, el 
Papa encarga el proyecto a Miguel An
gel, al cual éste dedicará cuarenta años 
Lo conobió como un grao conjunto asi
milado formado por tres pisos de 7 x 11 
metros y unas 40 esculturas. Su ejecuoón 
requería su plena dedicación, para los en
cargos, pero la insistencia papal para que 
pintase la Capilla Stxtina le obligaron a 
reducir paulatinamente sus proporciones. 
Además, acaeoda la muerte del Papa, sus 
sucesores perdieron interés El proyecto 
sufrió constantes replanteamientos hasta 
convertirse en un simple mausoleo ado
sado en el cual sólo aparecen Morsés, los 
esclavos y Lea y Raquel

En esta obra funeraria Miguel An
gel expresa las creencias metafísicas del 
hombre que conciba el paganismo plató
nico con el cristianismo.

La parte infer .or estaría ocupada por 
los esclavos y las victorias, que simboli
zan el alma esclavizada por la materia y el 
alma libre capaz de vencer los instintos

Arriba Moisés y San Pablo simboli
zan la vida activa y la vida contemplativa
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como caminos a la inm orta lidad En el ú ltim o  piso, el Papa 
es acom pañado por dos angeles que te llevan al cielo, uno 

que sonríe por la alegría celestial, el o tro  tnste por el pesar 

terrestre al perderlo. El Papa ha sido inm orta lizado con su 
salvación eterna

Con el descubrim iento de Laocoonte salía a la luz la obra 
clásica más trágica Impresionado por ella, su estilo gana en 

dramatismo.

Representó a Moisés en el mom ento de regresar de su es
tancia en el Sinal para contemplar la idolatría de su pueblo La 

ira se agolpa en su rostro
La terribilidad y el dramatismo, la indignación y la violencia 

contenida ante las bajezas humanas se adueña de la obra Lo 

espiritual separa la materia
Para resaltar esa tensión entre ambos principios recurre al 

movimiento conten ido que contrapone las partes del cuerpo 
g ro  de la cabeza frente a manos y piernas, posición de las piernas 

en actitud  de levantarse y de los brazos. De este modo, rompe 
la armonía y el equilibrio del 'p rim e r renacim iento ' y obliga al 

espectador a girar en to rno  de la obra

Los cuernos representan la luz que según la tradición salla 
de la cabeza de Moisés mientras hablaba con Dios

Sepulcro de los Médicis
Su segundo gran proyecto escultórico, el Sepulcro de los Mérit

os. igualmente inacabado se halla en la sacristía nueva de San 
Lorenzo de Florencia Térmmó los mausoleos de Julián y Lorenzo 

de Médios. Fn elk» recogió las ideas neoplatón<as sobre la as

cendencia del alma a través de las jerarquías del Universo. En la 
región Inferior de la materia el alma es aprisionada 

por la materia que la somete al dolor, la ira 

y la tristeza {esta parte no se ejecutó).

Sobre los sarcófagos con tapas curvas 
a modo de frontones rotos como 

la vida se hallan las alegorías del 

Día que representa el mun- 
<±> terrestre, ya que por estar 
compuesto por materia y for

me está sometido al tiempo 

Así, la Aurora despierta a la 

«Ja. del Día se agita inútil

mente, la Tarde está agotada 

y la Noche no logra alcanzar el 
descanso acompañado por la le

chuza y la máscara, que representa 

el engaño.

Por encima, emergen dos esculto

res sedentes que representan sus almas In

fámente, sino filosóficas. Julián, en una composición abierta, es 

representado como una persona pública con bastón de mando, 

extrovertida y generosa (Iteva unas monedas en la mano), esto es, 

representada la vida activa Lorenzo, que en composición cerrada 
con e) brazo retorcido sostiene con la mano su cabeza en actitud 

pensativa ( i  pensieroso), malhumorado, huraño, avaro (lleva el 
cofre cerrado), simboliza la vida contemplativa

Esas diferencias se unifican en la mirada dirigida al altar don

de está la V rgen como camino hacia la salvación eterna.

Miguel Ángel, pintor

En sus obras pictóricas, Miguel Angel reproduce sus modelas 

escultóricos, por lo que presta preferente atención al m ode
lado Como buen florentino, muestra su pasión por el dibujo 

plástico, más que por el color, lo  que la restauración de sus 

obras parece desmentir
Crea cuerpos robustos, musculosos, donde se albergan es

píritus sólidos, almas impetuosas, de manera que las fuerzas 
físicas y espirituales se equilibran a la manera de mosaico

La Sagrada Familia, o Fondo Doni
Su preocupación por el dibujo de las figuras es manifiesto, por lo 

que sus cuadros han sido calificados corro  escultura pintada Esta 
obra fue concebida a modo de un solo bloque en donde se con

catenan en espiral la Virgen, Jesús y San José. Figuras desnudas de 
colores monótonos se mueven detrás sin desviar nuestra atención 
del primer plano En este aspecto, se basará el manierismo

Bóveda de la Capilla Sixtina
Bramante y Rafael persuadieron a Julio II para que en

cargase la decoración de la bóveda de dicha ca
pilla a Miguel Angel, el cual se resistió cuanto 

pudo Apenas habla practicado la técnica 
de los colores y menos el fresco, aun

que ello no fue obstáculo para realizar 

su obra maestra, a la que se dedicó 

vanos años. La capilla es una gran 

sala de 40  x  13 metros, cubierta 
con bóveda de cañón situada a 25 
metros de a ltu ra  con abundantes 

lunetos que la desfiguran y la com 

plican a la hora de decorarla.
Miguel Ángel im aginó aquella 

vasta superficie sostenida por vanos 

arcos perpiaños apoyados en pilastras que 
formaban m  cuadriculado que separa las com

posiciones compuestas por un tota l de 350 figuras

mortales. No obedecen a razones de tempe- Fpudto Dcxu (<Mi luí Miguel a  iq bI de tamaño mayor ai natural
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B o n d i da la Caftlla Satina El Wi e m o  
150? 1512- Pintura al t r o »

Ampiando ei programa onginano, que preveis sólo la representación de 

bs doce apóstoles en los dinteles de la bóveda. Miguel Angel ideó una 

grandiosa estructura arquitectónica inspirada en la forma real de la estruc

tura. Sobre eBa trazó las gigantescas figuras de los Profetas y las Sibilas, 

para seguir más tarde con las nueve escenas del Génesis y un conjunto 

de desnudos de sobrecogedora belleza. Las pechinas y lunetos se vieron 

decorados con escenas de la sabadón de Israel y otros temas bíblicos. 

A estos temas bíblicos de orden general, Miguel Angel superpuso una in

terpretación reoplatónica del Génesis, dando ligar a imágenes que; con el 

tiempo se convertirían en el símbolo mismo del arte renacentista.

En el tram o  cen tra l dispuso diversas escenas del Génesis: 

creación d e l hom bre, expulsión del paraíso, el d iluvio y  otras 

En la escena d e  la creación, Dios toca a  A dán  con su d ed o  para  

efu n d irle  vida, cuyo esplendor corpóreo es u n  prerrequisito d e  be- 

leza m aterial y  espiritual A d á n  es la  idea divina del hom bre y. a  su 

vez, la ccpta m ortal de Dios En los Irnetos  a lternan los efebos, los 

profetas y las sibilas, anunciadores d e  la venida d e  Jesús, según la 

concepción neoplatónica. lo dos  ellos aparecen sentados, en  p c »  

oó n  incómoda y con una fuerza esp ntua l desbordante

Las amarguras físicas y  psíquicas q u e  pasó durante su ejecución 

las arrastró hasta el final d e  sus días, Tuvo q u e  pintar esta obra vanas 

veces, pues n o  conocía las particularidades d e  la cal rom ana que, 

d secar, cubría la pintura de sales blancas. En 1512 , cuando fue 

n a u g u rad i, se reconoció com o u n  gran triunfo d e  la h im a m d a d

Cabecera de El Juicio Final
2 5  aftos m ás tard e  M g u e l  A n g e l volvió a  pintar, por o rd e n  de 

o tro  Papa, la cab ecera  d e  la capilla, e n  do n d e Perigm o había 

p in ta d o  escenas d e  la v ida  d e  Moisés.

En la bóveda M ig u e l A n g e l hab ía  representado su final, o l

v idando el te m a  clásico d e l calvario .

Dedicó a  su ejecución sen aftos, hasta 154 1 . La com posi

ción es m agnífica: en  el centro el C risto  Juez, a  m o d o  d e  Júpiter, 

levanta ternble m en te  el b razo  para descargar e l peso im placable 

d e  su justicia; ju n to  a  él, su m ad re  desequilibra la escena, a m 

bos rodeados d e  apóstoles, santos y  vírgenes q u e  fo rm a n  un 

to rbe llino  en  su e n to rn o . A rn b a  llevan los sím bolos d e  la  pasión.

Cabecera de El Ju ico lm a l Migue: Angel
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m ientras q u e  aba jo  gigantescas figuras aterradas p o r el gesto  

divino im ploran  su gracia En el cen tro , ángeles con trom petas  

anu n cian  el Ju ic io  final, a  su lado los justos son llevados al cielo, 

m ientras qu e  los lujuriosos, avaros y  pecadores son lanzados al 

in fie rn o  rep resentado  por el dios M in o s  C arón , c o n  su barca, se 

apresta a llevar a  las alm as a  través d e  la lagu na Estigia.

M ig u e l Á ngel siente un a  fu erte  preocupación por los p ro 

blem as d e  la salvación, por lo  qu e  vue lve  a  la Edad M e d ia  y  hace 

d e  C risto  el ún ico p u n to  d e  referencia. La V irg e n , a  su derecha, 

en  a c titu d  suplicante, parece  im presionada p o r el rigor e m a 

nado d e  su h ijo  Los pecadores le d irigen  m iradas q u e  suplican 

su intercesión U n  to ta l d e  4 0 0  fe ú ra s  colosales parecen girar 

co m o  u n  inm enso torbe llino  en  u n a  a tm ó sfe ra  irreal

La o b ra  fu e  recibida c o n  una o lea d a  d e  oposición a  causa 

d e  los desnudos, por lo  qu e  el Papa se v io  o b lig ad o  a  cubrirlos 

con vestidos, c o n  lo q u e  e l co lo rido  su frió  u n  gran daño .

Andrea Palladio (1508-1580)

Palladio n ac ió  e n  V c e n z a , d o n d e  se fo rm ó  c o m o  can tero  V i

sitó  R om a, en  la q u e  conocerla los edificios renacentistas y  de 

la an tig ü e d a d  rom an a. Escribió el tra ta d o  ¿os c u a tro  libros d e  

arq uitectura  y  ejerció un a  inm ensa in fluencia e n  los arquitectos 

del neoclasicism o. Entre sus principales obras destacan

Iglesia de San Jorge el Mayor, en Venecia
Este tip o  d e  arq uitectura  in fluirá en  Ing laterra  y, a  través d e  ella, 

en  Estados Unidos Se basa e n  lineas y  tran sm ite  reposo.

Villa Rotonda, en Vicenza
Es la m ás im p o rtan te  d e  sus villas. Presenta e n  e l  cen tro  una sala 

d rcu lar cu b ierta  por un a  cúpu la  qu e  se inscribe en  un a  p lan ta  

cuadrada C ada un a  d e  sus fachadas tien e  un p ó rtico  a m odo  

d e  te m p lo  ro m an o .

Basilica de Vicenza
Utiliza las colum nas en  dos escalas distintas. C om bin a  el sentido 

estático d e  la  a rq uitectura  griega co n  el d inam ism o d e  la rom an a

Arquitectura renacentista en España

En la a rq u itec tura  renacentista espartóla se distinguen tres 

grandes periodos

•  Plateresco •  Purism o •  H errerian o

U eg a a  Esparta ta r d ía m e n te  d e b id o  a l a rra ig o  d e  las form as  

propias del gó tico  Los edificios civiles más representativos son 

los p a la c io s  v los h o s p ita le s

B Escorial, Marinri 
1563 1584.

L e  fundado por Felipe II para conmemorar la victoria de sus ejérdtos en 

b batalla de San Quintín ( I 557). Trazó los planos Juan Bautista ce Toledo, 

pero su temprana muerte obligó a toan de Herrara a continuar con el pro
yecta El edifióo se concibió como un gran espado rectangular articulado 

p x  diversos patios de distintas dimensiones, ordenados de acuerdo con 

sus fundones, y centrado por el eje de la basifica y su atrio, que definía su 

rrtrada principal

El templo es de cruz griega y con una gran cúpula central. Desde el 

pmto de wsta arquitectónica sorprende la bóveda plana que sostiene 
d  coro alto. Este era el lugar donde el pueblo seguía b$ crfioos resgosos, el 

citerior se reservaba para la aristocracia y la realeza.

la  capilla mayor, profunda y elevada, fue disertada para albergar bajo 

ala la cnpta de los enterramientos reales con los monumentos funerarios 

de Carlos I y Felipe II a los lados.

la  biblioteca está ubicada en el segundo piso del cuerpo central de 

b fachada oeste, es una g a n  nave alargada, con bóveca de cañón y refor

zada por una sene de arcos que enmarcan las ventanas superiores. Posee 

cerca de 45000 ejemplares impresos de los siglos xv y xvi, y más de 5000 

manuscritos latinos y castellanos.
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Principales obras
Fachada de la Universidad de 
Salamanca
Ftertenece al penodo plateresco, llamado 
asi po rq i* su decoración recuerda el traba- 
p  de los pateros Su autor es desconocido, 
aunque podía deberse a Juan de Alava Se 
organza en pisos y calles.

Su decoración hace alusiones a los 
Reyes Católicos, Carlos V y a la iglesia 
Los relieves crecen en profundidad según 
se asciende en la fachada

Fachada de la Universidad de 
Alcalá de Henares
Pertenece al penodo purista y su autor es 
Rodrigo Gil de Hontaóón Tiene tres paos 
y en la calle central se concentran los ele
mentos decorativos; en cualquier caso, su 
aspecto es más sobrio

Catedral de Granada
Ftenenece al penodo purista y su autor fue 
Ciego de Siloé, que se hizo cargo de la 
obra en 1528 Seda concluida por Alonso 
Cano.

Deja los planteamientos góticos e im
pone la columna clásica la  capilla mayor 
es orcular y su cúpula, cosa extraordinaria 
en este estilo, no está en el crucero. La con
cepción del espacio tiende a la centraliza
ción, fundiendo la planta centralizada y la 
longitudinal.

Palacio de Carlos V, en Granada 
Pertenece al periodo purista y es obra del 
arquitecto Pedro Machuca Se encuentra 
dentro del reonto de Alambra. Su planta 
es cuadrada y en el centro se abre un pa
tio orcular. En el exterior se emplea almo
hadillado de tradioón italiana.

Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial
frrtenece al periodo herreriano Su plan
ta es un rectángulo que recuerda a la paro
la en La que fue martirizado San Lorenzo.

El eje central de la planta lo forman 
la iglesia y el Patio de los Reyes. En su 

aspecto exterior es un edificio de gran 
severidad, en consonancia con la austeri
dad de San Felipe II

Está constando con piedra de gra
nito traída de la Sierra de Guadarrama

La pintura del 
cinquecento
El cinquecento representa la culminación 
y la crisis del Renacimiento En su pintura 
pervive el ideal neoplatónico de búsque
da de los valores universales, lo que da a 
la obra cierta plenitud y unidad

Resueltos los problemas técnicos en 
el quattrocento, la pintura del cinquecen
to centra su preocupación en el conteni
do, iniciando un proceso de simplificación 
que lleva a eliminar lo secundario y po
tenciar las líneas y planos fundamentales

Ese mismo afán de clarificar el orden 
interno de la obra se explica en el arte 
de componer El artista distribuye sus 
elegantes y grandiosos personajes de un 
modo equilibrado dentro de esquemas 
geométricos sencillos El movimiento es 
todavía una obsesión que habla de la ca
pacidad del pintor.

El dominio técnico de la perspecti
va lineal y del área (Tinttoreto) permite

¿a fiama <to< ¡¡imJto. Loonatdo do V«io. 

engrandecer los escenarios donde la ar
quitectura y figuras rivalizan en monu- 
mentalidad y ejecutar escorzas para dar 
sensación de profundidad

Los estudios de la luz abren nuevas 
posibilidades El esfúmalo permite crear 
ambientes respirabas que tienden a borrar 
el perfil de las figuras y darle un carácter 
dramático a la obra

En el siglo xvi el centro artístico italia
no se traslada a Roma La corle de los pa
pas se convierte en el nuevo mecenazgo, 
que recompensa espléndidamente a los 
grandes pintores que como Rafael o Mi
guel Ángel adquirirán un gran prestigio 
y consideración social como genios fuera 
de lo común

Leonardo da Vinci 
(1425-1519)

Dotado de una gran inteligencia, Leonar
do se preocupó por todos los campos del 
saber, por lo cual sus investigaciones se 
adelantaron a su tiempo. En esa disper
sión reside su grandeza y miseria, pues 
bs proyectos superaron las obras

Nacido en Vinel, en los alrededores 
de Florencia a mediados del siglo xv, 
artísticamente pertenece al siglo xvi. Su 
formación en el taller de Verrocchio le 
permitió familiarizarse con las técnicas 
del momento, las cuales rechaza como 
conceptos a priori El considera la ex
periencia e investigación personal como 
único método artístico válido Para Leo
nardo, la belleza es una cualidad que se 
logra mediante la creación intelectual y 
manual la  técnica y la práctica, que se 
unen al intelecto para crear la técnica in
telectual, permite al artista producir be
lleza Recogió sus experiencias sobre esta 
pintura científica en un libro personal 
que escribió al revés.

Desinteresándose de la tradición flo
rentina por la fama, su centro su interés 
se concenüó en la luz Asi, frente a las 
formas onduladas de Botticelli, recurre 
al esfumato para fundir personajes y la
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la  Adoración de kn Rayes Magos (detalleJ. 
Leonardo da V ira 

natura leza en una un idad  cósm ica y hu 

mana. En sus cuadros s iem pre a flo ra  una 

neblina imprecisa q u e  le da un halo de 

m iste rio  Sus com posic iones responden 

a esquem as simples y en sus personajes 

logra un a  p lena in tegrac ión  física y  psí

quica.

la  Adoración de los Reyes Magos 
(1481-1482)
O bra inacabada de su época flo ren tina  

Resuelve la escena m ed ian te  la coloca

c ió n  de m ú ltip les figuras en un  c írcu lo  en 

to m o  de la V irgen y e l N iño. A l fo n d o  

sitúa un a  a rqu itec tu ra  en rumas, figuras 

en m o w n ie n to , com bates, quizás para 

a lud ir a la destrucc ión del m u ndo  pagano 

R esquem a piram idal del g ru p o  central, el 

estudio ps ico lóg ico  de la  fig u ra  hum ana 

y  el tra ta m ie n to  de la  fo rm a  hacen de 

esta p in tu ra  una obra del s ig lo  s iguiente

la  Virgen de las Rocas (1483-1486) 
Resulta e x tra ñ o  qu e  un  p in to r qu e  de jó  

obras inacabadas haya e jecu tado  dos ver

siones sobre el m a m o  tem a  la del Louvre 

y  la  de la G alería N acional de Londres La 

de París es la más an tigua  y se relaciona 

co n  la etapa flo re n tin a  C om pone  vanas 

figu ras  en una es truc tu ra  p iram ida l con  

vértice  en la V irgen . En cada un a  de ellas 

hace un  po rten toso  estud io  expresivo de 

las m anos C on  su gesto , e l ángel m ues

tra  el verdadero cam ino  de l hom bre. Una 

luz esp iritua l ilum ina  el g ru p o  en fin o  

con traste  co n  la na tura l del fo n d o  C on  

el es fú m a lo , Leonardo con s ig u ió  crear 

un velo inm ateria l en tre  la ob ra  y e l es

pectador

La Última Cena (1495-1498)
Pintada com o  co n tin u a c ió n  d e l re fec to rio  

del c o n ve n to  de Santa M aría de Grecia 

de M ilán , es una obra m ural de te m p le  y 

ó le o  de 9  x  4  m etros en lam entab le  esta

do  de conservación

La belleza ya no  reside en el d o m in io  

d e l m u n d o  o  en la e jecución  d e  hechos 

heroicos, s in o  e n  la na tu ra lidad  de los 

sen tim ientos

Dispone a Jesús en  e l ce n tro  acom 

pañado de  sus discípulos La iconogra fía  

trad ic iona l aislaba a  Judas para resaltar 

su m aldad, co n  lo  cua l se potenciaba su 

la  Vagón de ¡a i  Raen iDonoróodn Vmci. 
w * ió n  da la Gatería Nocional do Londres

La VirprxT de les Roaa. Leonardo da Vrcc 
versón de Museo de louvre

p ro tagon ism o . Leonardo prefiere d ilu ir lo  

en e l g ru p o  para qu e  tod a  su a tenc ión  

recaiga en Jesús. Para e llo  lo  s itú a  ais

lado. en e l ce n tro  de las lineas d e  fuga , 

enm arcado en la ven tana y  cen tran do  

sus miradas en los discípulos, los cuales 

se d is tribuyen s im étricam ente  en am bos 

lados e n  grupos de tres, p e ro  enlazados 

por m ed io  de  m ovim ien tos natura les

Para Leonardo, la p in tu ra , además 

de ser un  re fle jo  d e  la natura leza, debía 

p roporc ionar e l estado an ím ico  de los 

personajes por m e d o  de la expresión 

Por e llo , e lig ió  el m o m e n to  más trág ico  

de la Cena, cuando  Jesús anuncia  qu e  

u n o  de tos presentes le entregará

A qu í cons igue un ir en una m ism a 

acción trece expresiones em ocionales 

distintas. La reacción q u e  las palabras de 

Jesús producen  en cada un o  de los após

toles nos pe rm iten  conocer su carácter 

La sorpresa re ina en el am bien te , salvo 

en Jesús y  Judas. La tensión au m en ta  a 

m edida que nos acercamos a Jesús, en 

donde convergen los m ovim ientos, qu e  

con trastan  c o n  su serenidad de án im o .
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la Última Cena. Leonardo da Vmci

Santa Ana. ¡aVirgon ytíNifa, Leonardo da Vinct

Santa Ana, la Virgen y el Niño (1508-1510)
Leonardo compone la escena sentando a la virgen sobre las 
piernas de su madre La virgen se indina para coger al Niño 
que juega con un cordero que representa a San Juan Entre 
Madre e Hrjo se intercambia una profunda mirada que da 
cohesión a la composición, mientras Santa Ana observa la escena 
Ambas mujeres están dotadas de una misteriosa sonrisa, típica 
de Leonardo, que da vivacidad a la expresión. El paisaje co
labora en la creación de un ambiente indefinido, en parte 
debido a que está inconcluso.

La Gioconda (1506)
Esposa de un funcionario florentino, es el retrato más famoso 
de la historia del arte La obra presenta un tierno colorido, 
ojos húmedos, carnación natural, manos entrecruzadas y una 
postura que servirán de modelo durante siglos. Su rostro gen
til y reservado y su enigmática sonrisa a la vez sugestiva y 
amarga parece más la elaboración de su pensamiento o una 
representación de su propio drama que una realidad La ven
tana se abre a un paisaje fantástico de montañas y lagos con 
una gradación cromática que acentúa la sensación lejana.

Rafael (1483-1520)

El estilo de Rafael Sanzio encama los valores del Renacimren- 
to  del siglo xvi Logró armonizar las tendencias más diversas, 
desde las delicadas formas de Leonardo y Perusino hasta las
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Muaeo del Loinrra. P am  
1505 Oleo »bn> tab'a, 77 » 53 on 

ladidonalmente se piensa que es el retrato de Mona lisa, esposa de 

francesa) del G ioaxdo. la  compos¿oón del cuadro, con un paisaje al 

bndo sobre el que destaca la figura, deriva de modelos humanísticos, 

en espeoal de los retratos de los duques que aparecen en d  Díptico de 

lAbino de Piero de la Francesca. Frente al estatismo de estos retratos, la 

fgura de la Gioconda se muestra de medio perfil cor. un suave giro hasta 

mrar al espectador Induso su enigmática sonrisa parece ser un recurso 

jara imprimir movimiento al rostro. Tétricamente, es i r a  otra maestra, en 

la que destaca la ausenoa de pinceladas y la creaoón de los volúmenes 

mediante sucesivas veladuras.

descargas esp iritua les  d e  M ig u e l A n g el, tran s fo rm a n d o  e n  be

lleza n a tu ra l to d o  c u a n to  to cab a

G e n io  creador, le  in teresa la proporción, la e leg an c ia , la 

belleza  ideal y  e l e q u ilib rio  Sus com posiciones resp iran  un a  

serena belleza qu e  se re fle ja  e n  los rostros soñadores y  e n  la 

m inuciosa e la b o ra c ió n  d e  sus fo n d o s  d o n d e  cuida e l d e ta lle

En su carrera artística  p o dem o s cfatinguir tres periodos o  

etap as  U bm o, F lorencia y  Roma

A  p a rtir  d e  1 5 0 5 , R afae l Insta ló  su ta lle r e n  Florencia 

A q u í, a c a b ó  d e  fo rm ar su estilo , e n  p a rte  al rec ib ir la  in flu e n 

cia d e  L eo n ard o  y  M ig u e l A n g e l, lo q u e  se m an ifiesta e n  e l uso 

d e  claroscuros y d e  u n a  co lo rac ión  m ás suave y tran sp aren te .

D e  los años flo rentinos nos d e jó  vanas obras sobre e l te m a  

d e  la V irg e n  co n  el N iño e n  las piernas, e n  las cuales h ace  suya 

la fo rm a  d e  co m p o n er y la n a tu ra lid ad  d e  L eon ardo  En ellas 

fu n d e  e l s e n tim ie n to  p a g a n o  del R en ac im ien to  e n  to d a  la d e 

vo c ió n  cristiana. E ntre  sus obras d e s ta c a n  las sigu ientes.

La Madonna del Gran Duca
Esta o b ra , q u e  se d es taca  por e l n o tab le  e q u ilib rio  d e  los 

e le m e n to s  co m p o s itivo s , revela la  ex is ten c ia  d e l e s fu m a to  

leo n ard esco  q u e  en vu e lve  las fo rm as y  los  rostros co n  u n  

velo  su til, du lc ificán d o lo s . El uso d e  la  lu z d u al hace resaltar 

e l h erm o so  ro s tro  d e  la  V irg e n

LaMadonna del Prado
Esta o b ra , c o m o  La B ella  Jard inera, e n  la q u e  ap arece  la V ir

g e n , Jesús y  S an  Juan B autista, d e n o ta  la in fluenc ia  co m p o s i

tiva p iram ida l leonardesca, a u n q u e  la d u lzu ra  d e  las actitudes  

y  d e  los rostros resu lten  orig inales.

En 1508, Rafael se trasladó a  Roma llam ado por el papa Julio II 

co n  el fin  d e  encargarse d e  la decoración d e  sus habitaciones

La escuela de Atenas
En la C á m a ra  d e  la A s ig n a tu ra  co m puso  una a legoría  d e  la 

filosofía  q u e  m uestra  la a rm o n ía  e n tre  la filosofía  g rieg a  y 

la c ris tiana En u n a  com posic ió n  eq u ilib rad a  y  a rm ó n c a , s itúa  

e n  e l c e n tro  a  P la tó n  y  A ristó teles , c o m o  g u ia n d o  los cam inos 

d e  la F ilosofía. El p rim ero , v ie jo , señ a la  e l c ie lo  d e  las d e a s ; 

el seg und o , a rro g an te , señala  la tierra. Esparcidos por e l vasto  

rec in to  se e n c u e n tra n  Sócrates, A rq u lm e d e s , Pitágocas, e tc é 

te ra , recon ocib les p o r sus sím bolos. T am b ién , R afae l, M ig u e l 

A n g e l y  B ram an te  a p a re c e n  ju n to  a  esta  m u ltitu d  d e  pensa

dores, lo cua l co m p atib iliza  a  los m o d e rn o s  co n  los clásicos

El Cardenal (1518)
Se tra ta  d e  un a  o b ra  d e l g én ero  d e l re tra to , co n  exp res ió n  

aristocrática  C o m p u esta  a  p artir d e  una so b ried ad  m o d erad a  

Se p resen ta  a l c ard e n a l d e  m e d ®  c u e rp o , e n  cuyo a tu e n d o
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Principal»! artiatM del Renacimiento

Artistas Obrea

Arquitectura

Fllcpo Brunelleschi

Cúpula do la catedral de Florencia. 

Hospital do los inocentes, en Florencia 

felacio Pini. en Florencia.

León Bautista Alberti
Santa María Novella, en Florencia

San Andrés de Mantua. Palacio Ruceilaí. en Florencia.

Miguel Angel 

iMichelangelo Buonarroti)

FtanOtca do San Pedro del Vaticano 

Btblcteca Lairentina

Andrea Palladio
Iglesia de San Jorge el Mayor, en Venecia.

Villa Rotonda, en Vicenza, la basilica de Vicenza

Arquitectura renacentista en Esparte

Poriodos: 

•  Hateresco 

•  ftjnsmo 

•  herreriano

Fachada de la Un «anidad de Salamanca; tachada de la Universdad de Alcalá de 

Henares; catedral do Granada: Patee» de Cartas V. en Granada; monaster os de San 

lorenzo enEIF-ttonal.

lorenzo G h terti
Las segundas puertas dol Baptisterio de Florence; las puertas del Paraíso del 

Baptistero de Florence.

Escultura
Donatello San Jorge: El Condottiero Gattamelara en Papua

Miguel Angel B  David  faP ieda(/delVatcano;el Moises

Pintura

Era Angélco
la  Anunciación. en el Museo del Prado 

la  Amnciación.en Florence

Sandro Boticedi la  alegoría de la Primavera. El nacimiento do Venus.

M flu el Angel Frascos de la Captüa Sorna, en el Vhtcano

Rafael (Raftaelto Sanzo) la  Virgen del triguero, la  escuela de Arenas

leonardo da Vinel la  Gioconda la  Última Cena

Alberto Durero Autorretrato. en el Museo del Prado; Adán y Eva, en el Museo del Prado.

Tirano fhtrato ecuestre de Cados K Wwus y la mdsca

El Greco 

iDoménikos Theotokópulos)

0  expolio: El entierro del conde de Orgat

El caballero de la mano en e l pecho
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eclesiástico característico se destaca la minuciosidad con que 
el autor pintó detalles como la seda brillante y tornasolada. Los 
colores forman un contraste entre el negro y el rojo, y dan la 
impresión de profundidad, que favorece al realismo de la repre
sentación. El autor infunde cierta fuerza psicológica al retratado 
por medio de la mirada

EJ rostro recibe un tratamiento de personaje aristocrático 
y transmite una actitud reflexiva, propia de alguien de carácter 
reservado, pero con una gran segundad en si mismo

Más tarde, la Escuela Veneciana y otros pintores como 
Tiziano, se dejarían influir por este tipo de retratos Muestra 
notable fuerza psicológica, aunque es ambiguo y ello dificulta 
interpretar ¡a mirada como astuta o Inteligente

La Fornarina o Retrato de una ¡oven (1518-1519)
A lo largo del tiempo, la identidad de la joven retratada ha dado 
lugar a elucubraciones diversas En el siglo xa se le identificó como 
Margherita Luti, hija de un panadero llamado Francesco Luti da 
9ena Esta mujer suele mencionarse como la amante de Rafael

En conjunto el retrato proyecta naturalidad a través de la 
mirada espontánea de la joven En contraste, el sombrero de 
estilo oriental, la pose con la mano derecha tratando de cubrir 
o realzar la mano izquierda y la banda con el nombre del pintor 
del brazo tzquierdoson elementos que conceden cierta artificia- 
hdad a la composición en conjunto

El Papa León X
Interesante estudio psicológico del personaje acompañado por 
dos de sus sobrinos.

La muerte le sorprendió cuando pintaba su Transfiguración. 
en la que muestra el colorido veneciano y contrastes luminosos 
entre la zona superior o de tos valores ideales y la infenor o  del 
realismo.

Alberto Durero (1471-1528)

Fue el alemán que mejor recogió el espíritu renacentista del mo
mento. Hombre inquieto y curioso, de gran esplntu hum a
nista Entre sus obras fundamentales se cuentan El Autorretrato 
de Munich (ca. 1500) y AdAn y Eva ( 1507).

Autorretrato, en la Alte Pinakothek, Munich
0  Autorretrato frontal es una de las pnmeras muestras de 
este género de las que se tiene noticia. Fue realizada por 
Durero aproximadamente en 1500 Al representarse como 
Cnsto, como lo sugiere la Inscripción que se lee a la dere
cha, Ecce Homo, el artista exalta su capacidad de creación 
pctórica, al mismo tiem po que hace hincapié en su carácter 
humano.

Auftirretzata Dunxu

Adán y Eva, en el Museo del Prado
Suponen los primeros desnudos de tamaño natural de la pintu
ra alemana y, como tales, constituyen un extraordinario estudio 
anatómico en el que se evita la sensación escultórica

Tiziano (1487-1576)

Es el máximo representante del clasicismo del cinquecento ve
neciano.

Desarrolló ampliamente la técnica del retrato, de la que 
fue un gran maestro. También, trabajó temas mitológicos, ale
góricos y de iconografía cristiana Carlos V y Felipe II fueron 
grandes admiradores de su pintura Algunas de sus principales 
obras son

Retrato ecuestre de Carlos V
El emperador está representado en todo su esplendor y digni
dad El color es el medio expresivo en el pálido rostro del mo
narca enfermo.

Venus y la música
Representa el -deal de la belleza. ©
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El tombo tuiwttc toio Jan von Eftk
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En la pintura flamenca se hace evidente el retorno a la naturaleza y a la realidad, en un 
afán por dignificar al ser humano, en su relación con diversos enigmas acerca del mundo 
y la vida misma, y su preocupación intrínseca por su destino. Asi, tiene lugar un exacerba
miento por representar la entidad humana y el espacio, lo que conlleva el enriquecimien
to de los temas pictóricos, en una nueva forma de pintar.

j  142 Mlptiositai Onitm M'tfcníte Jai V» Eytft

| M43 OuDnAnranfa Faga <*■ Wrjitar

| 1 4 8 0 Jafeímo Boa*. El Sara

| Mtt 1473 EffpMxcW Jsrw fin* HaoMatiag
1476 i t  adowon tH h sp tK m tn  o' ftm nn di w  da Gas j

E43 f  ron» da flaco1. P«w Oaa^ai e  Viajo |

Orígenes

El predominio de los vanos en las catedrales góticas hizo que se 
desplazara la pintura mural por las vidrieras, lo que impulsó hacia 

un nuevo estilo donde predominó la linea donde marcar e sp a da  

cromáticos planos Vidrieras y códices miniados son las mejores 

muestras de la época. La decoración de ábside se solucionó con 
el cuadro sobre tabla, cuyo desarrollo d o  lugar al retablo forma

do por vanas tablas soportadas por un entramado arquitectóni

co. que organizó los temas iconográficos en form a secuencia!

Características de la pintura flamenca

B rasgo más característico de la producción artística de los siglos 

xm-xv es la búsqueda de un crecente realismo Si en el periodo 
bizantino predominaba la belleza abstracta, de afán decorativo y 

qecución purista, por el convano, ahora se busca una pintura na- 

liralrsta, síntesis de color y dibqo. y una valoración de volumen 
Dichas diferencias hacen pensar que la nueva época representa 

in a  ruptura con la maniera greca, rechazada en ese momento, 

pues, en su última etapa, se observa una evolución hacia ei natu

ralismo y la perspectiva, como lo muestra la decoración de la Basí
lica de San Marcos en Veneoa. No obstante, el gótico diferirá del 

bizantino en lo ornamental y en los valores naturalista y plástico. El 
letorno a la naturaleza y a la realdad lleva implícita la dignificación 

del hombre, quien se siente angustiado ante los enigmas que el 

m jn do  y la vida le presentan y sobre los que no siempre encuentra 

respuestas, lo cual le provoca cierta preocupación por su destino.
El interés por representar al hombre y el espaoo traerá no 

sólo una nueva forma de pintar, sino nuevos temas

La evoluoón hacia las nuevas formas no se realizó de una 

manera general, sino que destacan dos zonas Italia y los Países 

Bajos, que. partiendo de tradiciones distintas, llegaron a un acer
camiento a la naturaleza y al hombre.

El realismo en la pintura flamenca
la  p intura flamenca parte del naturalismo gótico, e l cual que
da un tanto  enmascarado por la fuerte dosis de simbolismo y 

la falta de movimiento La dea  de que e l espíritu divino está 

presente en el más insignificante fragm ento de la naturaleza, 
anima a los pintores a representarlo fielmente: plantas, ropas, 

objetos, rostros, entre otros aspectos
Esa captación de la realdad se consiguió mediante lo siguiente

• El g u s to  p o r  e l d e ta lle . El in ten to  de ofrecer una aparien

cia de las cosas, es decir, lo más cercana a la imagen óptica 
que poseemos de ella, les llevó a representarlos con todos 

sus detalles (arrugas, pelos, ca ldad  del vestido, e tc ) en un 

ambiente de luz natural. Detalles y luz crean un realismo 

exacerbado

• A p a ric ió n  de  tem as nuevos:

El retrato, in icado con el retrato del donante en los 

cuadros religiosos, acabó teniendo una autonomía to 

tal Interés de los donantes por aparecer en las obras El 

hombre se convierte en el centro del universo
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La naturaleza muerta, como consecuencia de la impor
tancia que se concede a los objetos.

R paisaje representa el abandero definitivo de los fondos lisos 

Cuadros religiosos, continúan siendo la mayoría, ios d o 
nantes aparecen form ando parte de la escena.

Temas de origen cortesano sufren modificaciones, in tro 

ducen escenas populares, etcétera, en general, se trata 

de escenas tranquilas

• Creación d e  un  espacio  p ictó rico . Mientras en Italia se 
logra mediante los estudios de perspectiva, aquí se prefiere 
la difusión gradual de la luz sobre los objetos, lo que crea la 

sensación de profundidad al resaltar los contrastes lum i

nosos. En algunos casos se recurre al uso de espejos para 
introducir a l espectador en la obra.

Técnicas usadas

• C u a d ro s  so b re  ta b la .  Con la reducción del espacio 
mural gó tico , se desarro lló  el re tab lo  p in tado  sobre ta 

bla Su progresiva reducción de l tam año h izo de estos 

pintores los creadores del cuadro  de caballete
• U so d e l ó le o . Consiste en mezclar e l co lo r con  aceite 

de linaza y ap lica rlo  a la m adera Conocida la técnica 

desde antes, fue  u tilizada  y perfeccionada, en exclusi

va, por Van Eyck y la Escuela Flamenca, su im portanc ia  
reside en que pe rm itió  realizar una superfic ie  muy lisa, 

casi esmaltada, con gran riqueza crom ática  y cap tar el 

aire y la luz C on esta técnica, e l artista podría e jecutar 
un traba jo  len to  necesario para representar fie lm en te  

los deta lles-

Los hermanos Van Eyck

Aunque es justo poner a los hermanos Jan y Hubert van Eyck al 
frente de la Escuela Flamenca, parece ser que antes ya se habla 

dado una evolución paulatina que preparó el camino a la revo
lución eyckiana basada en una pintura ad naturam  sim ilitude.

Resulta difícil deslindar los trabajos de estos dos maestros 

que trabajaron juntos, sin embargo, se considera a Jan com o el 
único creador del estilo flamenco

La obra más interesante, y la única firmada por ambos, es la 

Adoración de l Cordero M ístico  (1432), pollptico realizado para 
la iglesia de San Bavón, en Gante. Muestra la anunciación, a San 

Juan Bautista — precursor de Cristo—  que simboliza el origen, 
a San Juan Evangelista como autor del Apocalipsis, el final de la 

humanidad, aparecen los donantes: José Vyt y su esposa, pre

side el Dios Padre, con ricos bordados y pedrerías, y es posible 
que sea posterior a la obra. La Virgen encarna el típico modelo 

eyckiano, con cara redonda y larga cabellera.

En su interior aparecen ángeles cantores de largos cabellos 
y ataviados con dalmáticas. A  los extremos se colocan Adan y 

Eva desnudos, con gran realismo, y  sin que el artista tenga la 

menor intención de embellecerlos. Luego, la Virgen y San Juan, 

intercesores ante Cristo por la humanidad (deesis)

0  tema central es la adoración del Cordero, donde se plas

ma la salvación a través de Jesús. En un vasto paisaje natural, se 
halla ante el altar el Cordero, allí acuden en bellas y solemnes 

composiciones los más variados personajes: santos, apóstoles, 

mártires y vírgenes al gusto medieval. Al fondo se divisa un paisaje 

elaborado con gran minuciosidad, formado por palmeras, naran

jos , vegetación típicamente mediterránea, acaso española, pues 
se sabe que el autor visitó España No se concede la menor fan-

Adoracón <K¡ Cordero Mixteo. Jan y I lu te n  van Fydt.

tasla; los autores se lim itan a reflejar lo que ven, pero dotándolo 

de un fuerte sentim iento religioso.

Jan van Eyck (1385-1441)
Es considerado el fundador de la Escuela Primitiva Flamenca 
Sirvió en la corte de Felipe el Bueno. Duque de Borgoña. y falle

ció en Brujas. Se le reconoce como el primero en utilizar pintura 

al óleo. Sus obras destacan por el tratam iento de la luz, su m i

nuciosidad y la veraz representación que hacen de la realidad 

Enue sus obras principales se cuentan, con  temas religiosos. 
La Virgen de l canónigo van Der Paele. Santa Bárbara; entre los 
retratos destacados están: El m atrim onio A m o lfin i, El hombre  

del turbante rojo y Margarita van Eyck
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La Virgen del canciller Rolin
Fue encargada po r el canciller Robn a Jan 

en 1442. Se aprecia a la V irgen acom 

pañada por e l canciller en  el in te rio r de 

in a  estanca; al fondo, tres arcos perm i

ten con tem plar un vasto paisaje realista, 

envuelto  en un a  luz dorada que aparece 

com o un  maravilloso descubrim iento  m uy 

d ife rente al observado en e l po lip tico  

y que dem uestra su interés po r la vida 

hum ana El canciller se m uestra con  una 

seriedad y  señorío m u y  propios de l per

sonaje.

Esta ob ra  de Van Eyck presenta d i

versos e lem entos de un e n o rm e  In te rés  

En p r im e r lugar, vo lvem os  a e n c o n tra r

nos un  re tra to  m uy especial se tra ta  en 

este caso de un o  de los per- sonajes más 

Maipanfa van F>ct, Jan van Eytk

relevantes de  la bo rgo ftona  de  Felipe El Bueno, e l cancille r Rolin 

Un hom bre re conoc ido  po r sus do tes políticas, p e ro  tam bién  

po r su va n d a d , la cua l queda b ien  dem ostrada en la p rop ia  

disposición que éste asum e e n  el re tra to , fre n te  a la  V irgen y 

en una posic ión de  igua l a igual, que, a l tra ta rse  de un re tra to  

hecho en v ida , queda c o m o  un a  irreverencia.

O tro  de tos elem entos que hay qu e  destacar es ef escenario, 

que s irw  de co n tex to  ilusorio  a l cuadro: sus texturas m u y  d e fi

nidas y nítidas, com o  es hab itua l en todas sus pinturas, y que 

anuncian elem entos puram ente c la s is ta s  A unque  no  fa ltan  re

presentaciones escultóricas qu e  parecen arcaicas y  que a luden a 

escenas del A n tig u o  y del N uevo Testamentos El o tro  e lem ento  

destacado q u e  com pleta  el escenaro  del cuadro es, indudab le 

m ente, ef paisaje  Entronca con la trad ic ión  paisajista de estos 

p intores flam encos, pero adqu ie re  en este caso una de fin ic ión  

y p u lc ritud  técnica extraordinarias, que a ú n  sorprende más si 

atendemos a las pequeñas d im ensiones (apenas 66  x  62 cm) 

No obstan te , e l paisaje no  es sólo una dem ostrac ión  de l v ir

tuosism o de Van Eyck, es ta m b ié n  un recurso trem endam ente  

m o dern o  en la ob ra , porque com o  un com p le m e n to  a l carácter 

so lem ne del re tra to  de  p rim e r p lano, se in troduce  en segundo 

p lano tod a  una d im ensión  hum ana  y  na tu ra l qu e  ya pregona, 

sin duda, el arte  inm e d ia ta m en te  postenor. Entre otras cosas 

po rque la c iudad  qu e  se divisa a l fo n d o  no  es n inguna  c iudad  

concreta, por más q u e  se haya tra ta d o  d e  d is ting u irla  en vano.

N o fa lta n  en la obra los consabidos recursos de pe rspecti

va, v istos en otras ob ras d e  Van Eyck; en especial su insisten

cia en  reconstru ir una perspectiva geom étrica  en la que tiene 

m ucho  qu e  decir la  a rqu itec tu ra  qu e  envuelve e l re tra to  y, de 

m anera m uy especial, el taraceado  d e l pavim ento Asim ism o, 

destaca, com o  ya se ha indicado, e l de ta llism o  excepciona l de 

su p ince l, que alcanza m om entos estela

res en detalles com o  la corona  d e  la Vir

gen, los ropajes de  tos protagonistas o  

algunas imágenes d e l le jano  pasa je .

El matrimonio Arnolfini
De tem a  p ro fa n o , se encuentra  El m a tr i

m o n io  A rn o lf in i, re tra to  de l ita liano  G io 

vanni A rn o lf in i y  su esposa, establecidos 

e n  Brujas desde 1420. Esta obra podría 

ser ca ta logada asi: re tra to , e s tu d io  de 

costum bres, escenas de am bien te , a lego

ría a la m a te rn idad  y  al m a tn m o n io , qu e  

e n  esa época se ce lebraba en e l d o rm ito 

rio  de los cónyuges

En la obra se reflejan daram ente las ca

racterísticas de la escuela:

El re a lis m o : es tud io  d e ta llado  del 

am b ien te , hecho con  m inuciosidad y  precisión: pliegues, ro 

pajes, lámpara, espejos, a lfom bra , zapatillas, perro, e tc  Este 

de ta lltsm o llevado al lim ite  re fle ja  el bienestar m a te ria l de tos 

burgueses flam encos y la o b lig ac ión  d e l m ando po r sostener 

m a te ria lm en te  a  su esposa

C rea c ión  d e  u n  e sp a c io  p ic tó r ic o  v e ra z : cons igu ió  la 

sensación d e  p ro fu n d id a d  sin recurrir a l som breado, sino gra

cias a la degradac ión  de la luz, que , pe ne trand o  po r la ventana, 

acaricia la superfic ie de los ob je tos de fin ie n d o  una atm ósfera  

e n  la obra.

La Viruon M ca rcd lü ' RoLn Ja» va» Eyd
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f l  matrimonio Amoffmi, Jan van Fydc

Recursos efectistas: el espejo cóncavo le permite reforzar 
la sensación de profundidad; en él aparecen reflejados detalles 
que están fuera de la composición.

lodo esto muestra el interés que Van Eyck siente por el 
hombre, por ubicarlo en un mundo real y reconocible

El cuadro representa el escenario de una cámara nupcial, 
en la que se encuentran dos esposos Giovanni Arnolfinl, adi
nerado delucca, y Giovanna de Cenan. Pero no se trata de un 
retrato cualquiera, se trata de un auténtico testimonio docu
mental de los esponsales de estos novios, de lo  cual da fe. como 
si de un notario se tratara, el propio pintor, con su cuadro y con 
su firma estampada encima del espejo convexo del fondo de 
la habitación, que dice significativamente "Johannes Eyck fu it 
h ie ' (Jan van Eyck estuvo aquí).

Es más. el prop® pintor se autonetrata en el espejo otado, 
con lo que además aprovecha para introducir la figura del autor en 
su obra, contribuyendo a una mayor valoración del artista y de la 
importancia del arte, un detalle realmente novedoso para la época

La representaoón de un interior es muy habitual en la pintura 
flamenca, por su apego a la vida hogareña, pero, además, en 
este caso adquiere todo el simbolismo que otorga la represen
tación de una alcoba a esta unión matrimorial Estéticamente, la 
pintura destaca por el protagonismo que se otorga a la linea; 

b utilización de la luz, que gracias al óleo produce una sensación 
atmosférica brillante y luminosa; y por su naturalismo, delicado 
y de una minuciosidad exquisita

La linea, en efecto, actúa como elemento compositivo y 
como complemento de la sensación de delicadeza que quiere 
transmitir Por otro lado, las lineas que convergen haca el fon
do, configuran un esquema de perspectiva lineal perspectiva 
que en este caso se amplía gracias al efecto singular del espejo 
del fondo, cuyo objetivo es ganar profundidad

No obstante, esta configuración de la perspectiva se com
plementa en la pintura flamenca con la acción de la luz. Esa luz 
brillante y con veladuras que provoca la técnica al óleo y que 
crea una atmósfera en la que se representa d  aire a tal punto 
que pareciera que la luminosidad irradiara de los propios obje
tos como si fueran esmaltes

Desde un punto de vista compositivo, la luz proviene de la 
ventana izquierda La técnica al óleo consigue finalmente unas 
calidades casi palpables en los objetos, lo que se advierte espe
cialmente en la minuciosidad y detalltsmo de los aspectos más 
pequeños. Es lo que se ha dado en llamar realismo sensorial

El sim bolism o: así, esta pintura va más allá de la pro
pia valoración pictórica. Para que sirviera verdaderamente de 
testimonio eterno a la unón matrimonial, todo el cuadro se 
configura como un repertorio simbólico que atestigua y da fe 
del hecho representado. Ningún objeto aparece gratuitamente, 
todo tiene su valor simbólico:

• La lámpara, con una sola vela encendida, alude a la llama 
sagrada de Cristo, a la luz de la fe. que parece asi bendecir 
la unión

• El espejo, aparte de su valor compositivo ya comentado, es 
símbolo de pureza de la mu je* que acude virgen Es el spe

culum sine maculam que definió a la propia Virgen y por 
extensión a las mujeres vírgenes En absoluto ignoramos el 
vientre aparentemente abultado de Giovanna de Cenanl, 
pues se trata de una imagen habitual en las pinturas de la 
época (véase la Eva del pollptico de la catedral de Gante), 
y que debe entenderse como una iconografía habitual que 
se refiere a la valoración universal de la mujer como madre

• Los tonos que rodean el espejo ilustran, en un alarde minia
turista del pintor, diversas escenas de la pasión de Cristo, lo 
que vuelve a subrayar el valor sagrado de esta unión

• Sobre la cabecera de la cama aparece representada san
ta Marganta, patrona de los partos.

• El perrito es símbolo de fidelidad
• Las zapatillas recogen el simbolismo de asistir a un ritual 

sagrado, razón por la cual los retratados están descalzos.
• I a fruta, que aparece en la consola junto a la ventana, es 

símbolo de la inocencia frente al pecado

www.FreeLibros.me



B
 UNiDAD V

DEL RENACIMIENTO AL MANIERISMO

• Los propios esposos e s tá n  p o san d o  

en  u n  g es to  d e  ben d ic ió n

Todo e llo  c o m p le ta  la  s im ple  va lo ra c ió n  

p ictó rica  d e  la  o b ra , o to rg á n d o le  asi 

un a d im e n s ió n  s im b ó lica  d e  una e n o r

m e  c o m p le jid a d  in te le c tu a l.

El hombre del turbante rojo
En El h o m b re  d e l tu rb an te  ro jo  se pretende 

ver al propio autor, la fuerza  penetran te  

d e  su m ira d a  in d u ce  a  c reerlo  asi; o tros  

ven  a  su su eg ro . En es ta  o b ra  parece  

p reo cu p arle  ya  e l re tra to  psico lógico R  hombre M  turbante m¡o Idwallel, Jan van Eyd Retrato de una fama Roger van dor Weyden

Roger van der Weyden y El Bosco

Roger v a n  d e r  W e y d e n  y El Bosco so n  o tras fig u ras  sobresa- 

le n te s  d e  esta  escu e la . El p r im e ro  d es taca  p o r sus c o m p o 

siciones eq u ilib rad as , las a c titu d es  cu id ad as y  la  d<stnbución 

d e los p leg ad o s , c o m o  m u e stra  e n  El d e s c e n d im ie n to . D el 

s e g u n d o  nos llam a  la a te n c ió n  su g ra n  fan tas ia  im a g in a tiv a , 

co n  la  q u e  satiriza  a  la  so c ied ad  d e  su t ie m p o , c o m o  m u estra  

e n  La c a rre ta  d e  h e n o . En e l s igu ien te  c a p ítu lo  se e s tu d ia rá  a 

d e ta lle  la  o b ra  d e  El Bosco. ©

¿/ dwcendim/snro. Rugar va» der Warden

Rani Mamiiag Braja» Balgica
U66 1473, Segunda oenersom cu reeslrox fúimwicox

El Tríptico del Juico Final es la expresión de la segunda generador de 

maestros flamenca. Fue pintado para el banquero lampo Jam. quien era 

director de la banca de los Média. en la dudad flamenca de Brqas. la  obra 

presenta una serie de características que son expresión del arte flamenco 

del siglo x z  el uso del óleo, la opaddad de analizar detalles, el manejo 

de la luz. los desnudos castos y realistas el manejo del retrato y el estudio de 

las expresiones El tríptico vene una simetría perfecta- en la pane cerval 

se encuentra Cristo juez y el arcángel Miguel, quien pesa las almas para 

separar justos y pecadores. En un lado se encuentra el Infierno donde se 

representan los rostros de los condenados que expresan sufrimiento Del 

otro, se halla la entrada cel paraíso a doñee ascienden los bienaventura

dos auxiliados por los ángeles y San Pedro
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’ El Greco’

Lus de Morales

Hans Holbein

El Bosco
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UNIDAD V
DEL RENACIMIENTO AL MANIERISMO

El manierismo aparece como respuesta al optimismo vital del Renacimiento; se origina en 
Venecia y se extiende a España y a Europa Central y del Norte. Es un periodo en el que 
se pierde lo más propio del clasicismo y de la belleza clásica: las proporciones, la armonía, 
la serenidad y el equilibrio.

|  B36-1M1 fl Juoo r.na<

| H 4 %3K>.8«rwnroMini

| HO U n ra«  Gi*rtal«gaa
B8S Cenia &  Oipv.fIGiwB |

M 2 Latfam Cana. tiniwriD j

El manierismo

Una sene de conflictos parecen derrumbar el sueño renacen
tista desde principios del siglo xvi La explotación del Nuevo 
Mundo provoca la aparición del capitalismo comercial y del 
mercantilismo, lo  que hace entrar en crisis al sistema antenor 
Hay diversos enfrentamientos entre la clase privilegiada con
formada por nobles y grandes financieros con el pueblo que 
ansia sobrevivir; la reforma protestante es una reacción contra 
los excesos de la Iglesia de Roma; el Saco de Roma pone en 
entredicho la armonía europea y los intereses hegemónicos se 
«suelven con sangrientas guerras.

En esta situación de eran se empieza a cuestionar la visión 
lenacentista del mundo, ya visible en el arte de Miguel Angel, 
que muestra una fuerte preocupación ante los problemas de 
las relaciones entre el hombre y Dios.

(aVJURpftMdiPaliMho

Paixjo tel té o Altera Ti, Guta Romano

Como reacción al optimismo vital del Renacimiento, surge 
una corriente artística llamada manierismo, que trata de en
contrar soluciones culturales nuevas Este término, derivado 
de la palabra maniera. actualmente se utiliza para indicar la 
etapa de decadencia de un estilo, y ésta era una de ellas, pero 
el manierismo del siglo xvi es considerado como un momento 
artístico con personalidad propia de manera tal que, desde 
Italia, se extenderá por toda Europa hasta convertirse en el 
primer estilo de carácter internacional

El manierismo, a partir de los fundamentos clásicos que 
buscan la armonía y la razón, llega a resultados absoluta
mente anticlásicos Las formas se distorsionan, las composi
ciones se desequilibran, los colores se vuelven irreales, el arte 
deviene falso, lujoso, sensual y decadente

El manierismo se manifiesta en las tres artes con los rasgos 
generales reseñados
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Arquitectura manierista
Su carácter artificioso le lleva a una concepción 
dominada por el efecto sorpresa. Se abandona la 
correspondencia entre fachada e Interior y se rom
pe el equilibrio entre peso y soportes, lo cual provoca 
oerto desasosiego En la capilla de los Média ya se 
manifestaba certa libertad plástica en el tratamiento 
de los elementos arquitectónicos la  Villa Rotonda de
Palladio, formada por un cubo de cuatro fachadas, el Pa- 
llazo Té y El escorial de Giulio Romano, quien fue alumno 
de Rafael, son buenos ejemplos

Escultura manierista
El Renacimiento habla conseguido el punto de vista 
único en la estatuaria, pero con Miguel Angel se impo
ne la subjetividad de la visión giratoria ya que a medida 
que se circula a su alrededor se descubren nuevos planas 
que forman parte de una misma obra. Este cambio se 
debió al uso de la forma serpenttnata basada en su da- 
posioón asimétrica y contorsionada del cuerpo humano, 
que provoca un efecto de tensión física y psicológica.

En Mercurio y El rapto de la sabinas. Giovanni Bo
logna (conocido como Juan de Bolonia) logra plasmar 

esa sensación cinética de gran efectismo. En Castilla, la 
figura sobresaliente es Alonso Berruguete

Pintura manierista
Es en este campo donde por primera vez se hacen 
presentes los cambios artísticos Con Rafael y Mi

guel Angel se pensó que la pintura habla llegado a la 
perfección y que eran insuperables. Luego de ellos el 

arte cae en el amaneramiento, limitándose los artistas 
a pintar a la 'maniera de ", de donde provino la de
nominación que se les impuso. La diáspora de artistas 
italianos facilita la dispersión de este estilo por otros 
centros culturales europeos

Uno de los ejemplos más importantes de la pintu
ra manierista es la  Virgen del cuello largo, elabora

da por Francesco Mazzola "Parmigianino" (1534- 
1540)

H rapto de sabinas 
Gorami Botogna El manierismo

y¿rp9»i tW evado laryo. Parm gorrino.

en España
El siglo xvi representa la ruptura espiritual de una Europa que 
cuestiona la hegemonía de Esparta, defensora de los principios 
del catolicismo La reacción europea fomenta en España la apa
rición de movimientos contradictorios. Uno, partidario de la ex- 
tenortzación espiritual a través de obras que lleguen a! alma del 
creyente, y otro, más tnti mista, propugnado por los ilu minis tas 
y los erasmstas. Este ambiente se reflejó en el arte

Doménico Theotocópulos "El Greco" 
(1541-1614)
Doménico Theotocópulos, más conocido como El Greco, es de
ar, "El Griego", es el pintor más importante del momento Pese 
a que nació en Creta, hay motivos para vincularte a la pintura 
española, ya que su genio no despertó hasta que no se esta
bleció en Toledo

Su primer estadio de formación discurre en Venecia, donde 
conoció a Tiziano. Tintoretto y Bassano, desde donde se tras
ladó a Roma Si en Venecia aprendió el color y la luz, en Roma 
será el retrato y la luz tenebosta. De aquí que partirá para Es
paña. atraído por la llamada de Felipe II a los artistas italianos, 
estableciéndose en Toledo, ciudad cosmopolita suma de lo cris
tiano, judio y musulmán que forjará su estilo definitivo.
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Por lo tanto, su personalidad artística 
es el resultado de su form ación en Vene

na, de su origen oriental y de la influen

cia espiritual española de finales de siglo 

Todos estos elementos crean contrastes 

que dramatizan su obra. A l sensualismo 
veneciano opone la frialdad de los tonos 
y a las formas mi guelange leseas su desin

terés por el espacio y la perspectiva
El Greco rompe con  el dibujo, inun

dando la obra de un rico colorido apli

cado con una técnica suelta y libre En 

su obra gusta de enormes manchas mo
nocromas de significado simbólico que 
atraen la atención del observador. Sacrifi

ca la anatomía y la proporción en benefi
cio de la expresión que en él adquiere un 
valor fundam ental Esto le lleva a alargar 

enormemente las proporciones en lo cual 

manifiesta su adhesión a la Edad Media, 

el bizantinismo y el manierismo, con la 
intención de aumentar su dramatismo.

Intentar clasificar su estilo  resulta 

difícil, ya que es gótico en cierta mane

ra, b izantino de nacim iento, impresio

nista por la técnica y expresionista por 
b  ejecución.

fl&poto.EJ Greco

f í  entierro del de Conde de Orpar. E Greca

Principales obras de "El Greco"

La Asunción (Museo de Chicago)
En esta obra, e l sentido clásico desapa

rece La Virgen es una figura gigantesca 
que asciende por su falta de peso, mien

tras que los apóstoles d-alogan entre 

ellos Sus ropajes ya no subrayan tas fo r

mas del cuerpo, sino valores cromáticos

B  Expo//o(Catedral de Toledo, 1577) 
Es una composición presidida por una 
enorme mancha roja en forma de rombo 

que sitúa a Cristo cubierto con una tunca 

empapada de su sangre, con la mano en 
el pecho y una expresión que invita a la re

signación. Le rodean centuriones vestidos 

con armaduras toledanas y una maravillo
sa galería de cabezas llenas de expresión 
en claro contraste con la figura de Jesús. 

En la parte inferior, la Virgen, la Magdale

na y la Verónica muestran medio cuerpo.

El martirio de San Mauricio 
(Monasterio del Escorial, 1580)
A l encargarte Felipe U esta obra, se le 

presentaba la ocasión de ganarse el favor 

real. Aunque se esmeró al máximo, sus 
colores fríos y luminosos no fueron del 

agrado del rey La obra está compuesta 

al estilo medieval: en  primer lugar San 

Mauricio confortando a sus oficiales, en 

segundo plano ayuda a morir a sus le 

gionarios y al fondo  rehúsa obedecer a 

los enviados imperiales, en donde unos 
personajes de cuerpos estilizados, des

raízas, en actitudes dulces y carentes 
de patetismo, traducen la espiritualidad 

del hecho, que se complem enta con un 

espectacular rom pim iento  del cielo con 
ángeles que llevan palmas y coronas 

del m artino  La m ultiplicación de esce
nas le llevaron curiosamente a dotar de 

profundidad la obra por medio de una 

perspectiva serpenteante

El entierro del Conde de Orgaz
El párroco de la iglesia de Santo Tome le 
encargó en 1586 su obra más famosa 

En ella se conmemora un hecho mila
groso cuando se iba a proceder al en

tierro del señor de Orgaz. San Esteban 
y San Agustín se ocuparon de e llo  Lo 

que no maravilla a los asistentes acos

tumbrados a esos portentos.
El Greco renuncia a los escena

rios amplios venecianos y desarrolla la 
escena en prim er plano El lienzo apa
le e  d iv id ido en dos partes separadas 

por la linea horizontal de las cabezas, 
arriba el cielo, abajo la tierra, pero cada 
una de ellas trasciende y penetra en la 

otra. En la parte baja, la buena socie

dad toledana se da cita en la maravillo
sa aparición de los santos, vestidos con 

austeros trajes que contrastan con las 

ricas vestiduras litúrgicas y la armadura 

del caballero. El propio Greco y su hijo 
aparecen en la comitiva (el que mira al 

observador y el niño). A los lados, dos 

eclesiásticos: frailes y clérigos con una 

cruz que toca el cielo. En la parte alta, 

aparece la “ deésts", Inscrita en un rom 

bo acompañada por una corte de santos 
personajes. El alma del señor de Orgaz, 
en form a de niño, es transportada por 

un ángel De este modo, la tierra y el 

dé lo  aparecen Intim am ente unidos en 
la obra, síntesis de una buena fe y de 

una sociedad reunida para venerar ios
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laocoome. H Greco

restos de un guerre ro  A  p a rtir de  1596, e l G re co  p in tó  varios 

re tab los m anieristas.

La Resurrección (Museo del Prado)
Es una com pos ic ión  p lana, do nde  el a rtis ta  plasm a cóm o  as

ciende el cue rpo  de Jesús e n  un  m o v im ie n to  he lico ida l po r 

s im p le  v ir tu d  de l esp íritu

San Andrés y francisco (Museo del Prado, 1590) 
En esta ob ra , y  espec ia lm ente  e n  sus personajes, se re fle ja  la 

a fic ió n  d e l p in to r  p o r  e l can on  a la rg a d o  de las figu ras.

Los santos aparecen desproporc ionados, m ajestuosos, 

irreales, lo  que nos hace recordar e l r itm o  m o n u m e n ta l de  los 

mosaicos b izan tinos . Sus m anos, do tadas de una exp resiv idad 

inusual, parece que p re ten den  hablarnos.

Es e l único cuadro m ito lóg ico  qu e  e jecu tó El Greco en Espato.

En esta ob ra , m uestra  unas figuras fan tasm agóricas c o n 

sum idas p o r un fu e g o  in te r io r a n te  un  e n o rm e  paisaje de  To le

do  c o n  e l ca b a llo  de Troya an te  la pu erta  de Bisagra

La adoración de los pastores
(Museo del Prado, 1612)
En un a  com pos ic ión  c ircu la r la  luz parece salir d e  cada una 

de  las figu ras  Fue realizada para ser co locada sobre su prop ia  

tu m b a  e n  la  ig lesia de Santo D om in go  e l A n tig u o

C o m o  re tra tis ta , es tam b ién  un  p in to r de p rim er o rden  

U no de  sus m ejores re tra tos  es £ / caba lle ro  de  la m a n o  en e l 

p e ch o  o  Juram en to  d e l caba lle ro  (M useo de l Prado, 1577). En 

esta ob ra , con cen tra  to d o  su interés e n  la faz de l personaje, tal 

co m o  ap rend ió  en Venecia. En la com pos ic ión , sobresale la po

sición de la m ano con dos dedos unidos al m o do  m anierista. 

cargada de una expresividad sólo com parab le  a la del rostro 

Ademas, en  eHa El G reco dem uestra  ser un g ran p in to r de ca li

dades, c o m o  el m a ngo  de la espada y  las lechuguillas

la  Trinidad
La in fluenc ia  d e  M igue l A nge l es pa ten te  en la g randios idad 

de los cuerpos, su belleza clásica y  la posic ión del brazo de Je

sús, pero el to n o  expresivo es de  El G reco, po r e l co ion do , la 

manera de  con trap one rlo  y ia im po rtanc ia  de los m orados y 

los am arillos. D en tro  de  la com pos ic ión  p iram ida l invertida  con  

la cú sp d e  en los pies de  Jesús crea  u n  m o v im ien to  on d u la n te  

fo rm ad o  po r la figuras Presenta u n  tem a m edieval en e l que el 

Padre o frece a la hu m an id ad  a su H ijo  m uerto .

Esta obra se ha llaba orig ina riam en te  en e l A lta r M ayor del 

tem p lo  de Santo D om ingo el Bueno, de Toledo, com o rem ate  

del a tico  de l re tab lo  Es precisam ente este encargo  el que tra jo  a 

0  G reco a  la ciudad de Toledo

La obra tiene  claras reminiscencias miguelangeíescas, ya 

qu e  la corpore idad de las figuras y  la com posic ión general re

cuerdan la Piedad  de Santa M a rla  de> Fiori y la R ondan in í

EL GRECO

Características 

(tosa pintura

Influencias

Principelas 

obra*

•  El manierismo

•  Las figiras desproportonadas

* Las actiudBt heterodoxas o ambguas

* Lha sensación compositiva de ©seguridad y 

dosequilbno.

•  La distorsúnde las figuras

• Los colores encendidos e re a les

* B iran ira  Característica de su lugar de origen, 

el carácter rígido e cónico de sus figuras.

• \tanecana Prncpalmente de Tuiano y 

Tntoretto. reflejada en los colores ácidos y los 

©nos fatuos y encendidos

• Espartóla El misticismo espafiol y el 

expresionismodramátco de su obra

•  B  Expolio

•  B  entierro del conde de Orgar

•  B  caballero de Ib  roano en e l pecho.
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N oon Bamgaatt RataMa da S a  Baaito. ValtodalM. 
15264532 Maruenmo

San Sebastián, de Alonso Bemiguete, es un ejemplo de la escultura ma
derista. Dicha obra está elaborada en madera y luego tratada con una 
rapa de yeso con policromía; éstos son los materiales escultóricos prin

cipales del manierismo español la  forma de preparar la policromía le 

brinda una suavidad sobre la cual resbala la luz que ilumina la escultura 
la  imagen del santo presenta una figura serpentina, es decir, se retuerce 

elegantemente y no aparece atado al árbol, sino más bien reargado de 

cal suene que parece ser pane de él. El manierismo introduce un cam bo 
notable en la forma de representar el cuerpo pues éste aparece despro

porcionado y con las extremidades plegadas sobre sí mismas. Según la 
radiaón cristiana. San Sebastián es un mánir que fue asaeteado —  
bianco del lanzamiento múltiple de flechas—  hasta la muerte por orden 

del emperador CXocleciano

Teniendo en cuenta ta l referencia, no  puede extrañar q u e  la 

p in tu ra  tenga evidentes e le m e n to s  m a n le ris ta s .

En un prim era mirada, se destacan la escurridiza postura de 

Cristo, su p o s ic ió n  fo rz a d a  y  d e s e q u ilib ra d a , realmente inquie

tan te  para el espectador, así com o el ag itado  d inam ism o de toda 

la composición. en la que prevalecen las líneas quebradas y  en zig

zag tam bién, el t ra ta m ie n to  a n a tó m ic o , fo rn id o  y musculoso 

en general, lo  qu e  no deja de ser o tra  ironía m an ie ra is  tratándose 

de figuras em inentem ente espirituales, com o es el caso de Costo 

y  de los ángeles. Por ú ltim o , resultan igua lm ente significativos los 

cánones m u y  a la rg a d o s , filiform es, estilizados, tam bién  caracte

rísticos de su estilo personal O tro  requebró  maniensta qu e  e l es

pectador percibe de inm edia to  es la irrespetuosa postura del ángel 

de p rim er p lano, de espaldas y  enseñándonos la p lan ta  de los pies

A sim ism o los co lo re s  son  m u y  mameristas, característicos 

d e l p in tor, ácidos, incandescentes, m órbidos, lo  q u e  en c ie rto  

m o d o  con tribuye  al co n tex to  m ístico con el que El G reco im preg

na la a tm ósfera  de sus cuadros.

Adviértase igua lm en te el ju e g o  d e  luces que con sus con

trastes lum inosos y  som bríos no  sólo acentúa  la inestab ilidad de 

la figu ra  de C risto, s in o  q u e  además con figu ra  un  e fe c to  d inám i

c o  en tod a  la com posic ión

En el nivel d e  G loria están representados, ju n to  a l p rop io  
protagonista de la ob ra , Cristo con  la Virgen. San Juan, San Pe

d ro  y  los Bienaventurados, en tre  los cuales induye  a Felipe II, 

no  se sabe si por fide lidad  o  com o  un  gesto  de fina  ironía Sin 

em bargo, lo  más sorprendente es que en esta zona cam bia por 

co m p le to  su m anera pictórica: en tre  la zona de tie rra  y  real, la 

parte alta, la de Gloria, po r ser una zona de l m u ndo  ideal, la p in

ta  con  una técnica com p le tam en te  d is tin ta , en do nde  pone en 

acción todos los cánones manienstas: pincelada suelta y  vaporo

sa; colores híbridos e intensos; figuras alargadas; luces fantasm a

les; fe ú ra s  ingrávidas, sin soporte  de m aterial a lguno ; y  con  una 

au tonom ía  figurativa sin precedentes en la p in tu ra  occidental.

En resumen, son dos cuadros bien d iferentes en un o  solo, 

m ag is tra lm en te  hilvanados po r el ángel, co tocado en un escor

z o  inverosím il.

Luis de M orales (1515-1556)

Luis de  M orales, "El D iv in o ',  es un caso d is tin to  al de o tros 

p in to res renacentistas españoles, co m o  lo  es e l á m b ito  en el 

q u e  se form a, en la austeridad extrem a, escuela a  la que pe rte 

nece M orales Por e llo , la suya es una p in tu ra  d e  eno rm e  perfec

c ió n  técn ica, exquis ita en los detalles y m uy elaborada, y  cuyo  

m anierism o es más que pa tente  en  m uchos aspectos Todo e llo  

n o  im p ide  un aire genera l en sus cuadros d e  g ran  sencillez y 

m is tic ism o re lig ioso, qu e  d e finen  esta escuela p ic tó rica  hasta 

con firm a rla  poste rio rm en te  en la figu ra  de u n o  de sus autores 

más representativos y  conocidos, Zurbarán.
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La Virgnn con d  Nifío. lun te Moral»

La Virgen con el Niño
B cuadro de ¿a Virgen con e l Niño es 
uno de los más bellos de su autor y de 
los que más delatan su avanzado ma
nierismo, aunque Iconográficamente 
resulta claramente leonardesco Véa
se sobre todo el bellísimo rostro de la 
virgen, inmaculadamente joven en una 
intern poralidad de juventud y belleza 
que nos recuerda la de la Piedad del 
Vatkanode Miguel Ángel Elcokx, más 
maniensta, se caracteriza por tonos fríos 
y ácidos que están en la línea caracterís
tica de este movimiento y que El Greco 
ecagera aún más. Lo mismo se puede 

decir de la delicadeza de algunos ras
gos, como los dedos filiformes de la 
Virgen, y sobre todo el erotismo velado 
que vuelve a manifestarse aquí, a través 
en este caso del juego picaro del niño.

Manierismo en 
los Países Bajos
En los Países Bajos es lógcamente 
donde más notoria resulta la tradición 
flamenca que no obstante se ve afecta
da por la ruptura política que supone la 
división entre las provincias del sur (Bél
gica) católicas, y las del norte (Holanda) 

convertidas al protestantismo Como 
consecuencia de ello surgen géneros 
nuevas, sobre todo en el norte, como el 
retrato, el paisaje, la pintura costumbris
ta y el bodegón, que adquirirán enorme 
éxito en el siglo xv ii Entre los numerosos 
pintores de renombre se destacan J Pa- 
tmir o  Q Metsys, si bien dos casos sin 
duda singulares oscurecen a todos Jos 
demás, son los que personifican Hieron
ymus Bosch van Aeken, el Bosco, y Peter 
Brueghel, el Viejo El primero por su origi
nalidad temática, aunque técnicamente 
esté todavía muy vinculado a la tradición 
flamenca del siglo xv El segundo estuvo 
en contacto con Italia y añade a su técni
ca realmente novedosa el humor de sus 
escenas y lo peculiar de sus temas, que lo 
relacionan sin duda con el anterior

Finalmente en Francia, no deja de ser 
significativo el caso excepcional de Jean 
Fouquet. que ya a mediados del siglo xv 
se establece en Roma y asimila muchas 
de las novedades del quattrocento. A su 
vuelta a Francia, contribuye sin duda a 
la renovación artística del arte medieval 
También, resultará decisiva en este mis
mo sentido la actitud del rey Francisco I, 
que se rodea de aristas como Leonardo 
o Andrea del Sarto y crea el ambiente ne
cesario para una difusión amplia del <ta- 
lianismo, que tendrá su mejor represen
tación en la Escuela de Fontainebleau, ya 
de tendencias manieristas

Esta pintura renacentista france
sa encuentra su mejor referencia en la 
mencionada Escuela de Fontainebleau, 
que se caracteriza por reflejar un espíritu 
abiertamente sensual en el que el desnu
do tiene notable importancia.

Hans Holbein (1497-1543)

Hans Holbein, el Joven, nació en Ausbur- 
go, constituye un importante exponente 
del Renacimiento aleman. Su producción 
religiosa sigue ligada ai expresionismo 
patético de Grünewald. que en cierto 
modo le vincula con la tradición gótica
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los emtejadorzs HansHoben

abril y la hora (10:30). aspeaos cronológicos que se completan 
con las fechas de nacimiento de ambos personajes, la de Dintevi- 

lle en la funda de su pequeño cetro y la De Selve en el libro que 

esta bajo su codo derecho
Todos estos elementos servirían de con tras te  s im bó lico  a 

la apariencia de los embajadores, cuya fama y riqueza resultan 
banales ante el hecho de la muerte, el cual es remarcado en el 
implacable paso del tem po, presente en las numerosas referen

cias cronológicas, la cuerda rota del laúd y sobre todo la calavera 

distorsionada que cruza el cuadro en primer plano

n tema de la fu tilidad  de  los bienes terrenos ante el he
cho inexorable de la muerte (el tema medular de la Vimtas) no es 

nuevo, pero si lo es la form a de plasmarlo a través de una na
turaleza muerta, recurso hasta cierto pun to  “ m oderno '' si con

sideramos el éxito que tendrá este tipo  de representaciones en 

la época barroca
Por lo demás, la m o n u m e n ta lid a d  de los personajes, e l 

e q u ilib r io  c o m p o s it iv o  y, sobre todo, la plenitud esp lénd ida  
de l re tra to  en $(, encuadran la obra plenamente en el ám bito 

del Renacimiento

No obstante su interés por Italia, a donde viajó en más de 

una ocasión, se manifiesta en obras de clara resonancia  leo- 

nardesca, como Las de  Cori n  to  o  Vbnus con Amor, ambas en 
el Museo de Basilea; también, por supuesto, en sus magníficos 

retratos, e incluso en algunas obras religiosas, com o La Virgen 
del burgomaestre Meyer (Col Darmstad, 1526). de composi
ción equilibrada y piramidal

Holbein agradó especialmente como renacentis ta  pe
netrante y siempre espléndido Entre su producción se des
tacan, sobre todo, los retratos que le dedica a su amigo 
Erasmo de Rotterdam  (museos de Basilea y  Louvre) A l final 

de su vida, su amistad con Tomás M oro le anima a quedarse en 
Inglaterra, donde realizará el famoso retrato de Enrique VIH, y el 

conocidísimo de Los embajadores

Los embajadores
Los retratados en este caso son Jean de Dnteville (1504-1555), em

bajador de Franca en Inglaterra en aquel año de 1533, y su amigo 
Georges de Selve (1508-1541), obispo de Lavaur, que v«ita Lon

dres entre abril y mayo de ese año El cuadro no se limita al retra

to de ambos personajes, sino que añade un am p lio  se n tid o  

s im bólico  a través de los numerosos objetos representados, con 
una minuciosidad exquisita que nos recuerda el detallismo de la 
pntura  flamenca El suelo es un recuerdo preciso del pavimento 

de la abadía de Westminster, sobre el cual se disponen en dos 

estantes un laúd con la cuerda rota, libros de música y aritmética, 

un globo terrestre y varios instrumentos de astronomía entre los 

que se incluyen dos calendarios solares que fijan la fecha 11 de

El Bosco (1450-1516)

Hieronymus Bosch, El Bosco es cronológicamente el primer ar
tista que debemos considerar en el ám bito pictórico delcinque- 

cento en los Paises Bajos.
Su p in tu ra  c o n tra d ic to r ia  y sobre todo  su característico 

detallismo flamenco lo srtuan a veces lejos del ám bito rena

centista, sin olvida^ además que no hay en él ninguna influen

cia italianizante. Sin embargo, su pintura tam poco es gótica, 

y además, presenta consideraciones en su temática que de
muestran su relación con el humanismo coetáneo de Erasmo 

de Rotterdam.

El jardín de las delicias
la  pintura de El Bosco es una p in tu ra  fan tástica , de mons
truos imposibles y figuras locas, que al final nos presentan un 

m undo al revés El mrsmo m undo que nos relata Erasmo en 

su Elogio de la locura, que lo mismo que la obra de El Bosco, 

pretende criticar irónicamente a la Humanidad exagerando con 
extravagancia sus debilidades.

Asi, los locos de El Bosco (La na\re de los locos. Louvre, 

1510-1515) son los mismos que Erasmo considera com o 
los únicos libres y felices Se trata  de invertir los térm inos 

e x a lta n d o  la s in ra z ó n  com o m ejor critica a la razón, tantas 

veces nociva para el Hombre. En ú ltim a instancia, se trata 

de sacar a la luz el lado  o cu lto  del hom bre, lo  que tiene de 

animal y de Irracional para con traponerlo  a su cordura, a 
veces tan nefasta.
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El jartítn ¡te tas detcias. El Bosta

Por eso, toda la obra de El Bosco resulta tan onginal y por 
ello en seguida fue descubierto y valorado como elemento de 
estudio del psicoanálisis de la Escuela de Viena Y por esa mis
ma razón fue también reconocido como antecedente de la pin
tura surrealista, fundada en los mismos componentes témateos 
que su pintura, la plasmación del yo oculto, del yo irracional. 
Los psicoanalistas a través del subconsciente. El Bosco a través 
del Yo-animal

Estas características incrementan de manera superlativa 
las dificultades que se presentan cuando se üata de interpre
tar las obras de este autor, que en muchas ocasiones cuenta 
con varios estudios contradictorios sobre un mismo cuadro. 
Así ocurre con El jardín de las delicias

Para algunos autores como Fraenger. el Jardín refleja las 
doctrinas de una secta adamita a la que según, el autor, El Bos
co pertenecía, y que consideraban la libertad sexual como una 
via para la salvación de las almas Desde este punto de vista, 
atribuye al cuadro un contenido hedontsta.

Por el contrario, otros estudiosos no conciben la pintura de 
El Bosco como herética, y consideran su obra como una sátira 
de los pecados y desvarios de los seres humanos que los con
vierten en bestias, lo que explicarla, a su vez. la rica simboíogía 
de la obra, y se enlazada con la valoración general que se ha 
hecho al principio de la producción de este pintor.

El jardín se estructura como un tríptico: en la tabla dere
cha (izquierda del espectador) se representa la creación Más 
concretamente, el momento de la creación de Eva por el Pa
r i  e, ante un Adán contemplativo En el centro, aparece una 
fantástica fuente presidida por una lechuza, a la cual algunos 
la han interpretado como la fons virae o fuente de vida, pero 
en este caso con un sentido maléfico, el de una vida nacida 
del pecado, lo que permite ponerla en relación también con 
el árbol de la ciencia del bien y del mal, testimonio del pecado 
original En este sentido, resultarla significativa la imagen de la 
lechuza, símbolo de la sabiduría en la Antigüedad, pero del mal 
en la Edad Media Contribuyen a esta misma idea los animales 
presentes en el lago que rodea la fuente, habitado por patos 
necios, cisnes orgullosos y sabandijas El mismo sentido ten
drían los animales que en la parte inferior comienzan a devorar
se entre sí, o aquellos otros mitad pez. mitad pato, tocados con 
caperuzas de fraile y que simbolizarían la estupidez de cierta 
parte del clero A  la izquierda, aparece el toro salvaje (símbolo 
de la pasión), acecha el unicornio blanco (símbolo de la castidad), 
y el elefante blanco (símbolo de la inocencia) montado en sus 
lomos por un mono, que representa a la lujuria.

SI la tabla derecha representa la Creación, la tabla central 
«•presenta el Mundo Un mundo de vicios y placeres al que los 
hombres y mujeres se dedican en una composición abigarrada
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de patente horror vacuii La representación sigue siendo sim
bólica. por lo que dichos placeres se representan por medio de 
futas, como fresas, cerezas, moras y frambuesas, que aluden a 
lo efímero del placer sexual Algunas figuras aparecen inmer
sas en pompas o esferas de vidrio lo que simboliza la eventua
lidad del deleite, según confirma el refranero popular 'e l 
placer es como el vidrio, cuanto mayor es, antes se rompe*. 
También, aparecen hermafrodrtas y ratones, símbolos estos 
últimos de la envidia, sobre todo aquellos que observan los pla
ceres de los demás. Por lo tanto, en conjunto ofrece un mun
do abarrotado de seres en su mayoría infelices o atrapados en 
h ansiedad de una vda orientada exclusivamente al goce y, 
ntís concretamente, al goce carnal.

La tabla izquierda (derecha del espectador) representa el 
infierno Está presidido por una figura en forma de huevo roto 
en el que se adivina el autorretrato del autor, que para más 
datos sufre en su pierna derecha un chancro sifilítico y ve coro
nada su cabeza por una gaita, símbolo de la inversión sexual 
Todo ello vendría a ilustrar, en el propio ejemplo de su autor, el 
castigo que conlleva el exceso del placer carnal representado 
en la tabla anterior. Rodeando a esta figura aparecen muchas 
otras Destacaríamos por su contenido sarcástico los clérigos 

con picos de ave, lo que significa que son malos predicadores, 
y los que sufren el castigo terrible de verse aprisionados entre 
instrumentos musicales, alusión, según Fraenger, a la lucha por 
alcanzar la armonía universal Tampoco se salvan de los casti
gos eternos las monjas que comercian con reliquias, convertidas 
aquí en cerdos Al fondo y en la parte superior se desarrolla 
un espectáculo espectral y luminoso con edificios en llamas en 
medio de la tímebla

En conjunto, la obra resume la esencia de la pintura de El 
Bosco Una pintura de enorme complejidad simbólica, y que, le
jos de pretender mostrar el triunfo del placer, utiliza irónicamen
te la imagen de un mosaico hedonista para criticar los desma
nes de la Humanidad En realidad, las tablas cierran un circulo 
temático coherente, pues pretenden decir que lo que empezó 
mal para el Hombre desde el mismo momento de la creación 
por cul pa del pecado orig mal, deriva en un mundo vado e infeliz 
basado en los placeres materiales, y no puede acabar más que 
con los padecimientos del castigo eterno

Una pintura, por tanto, la de El Bosco, nada herética: todo 
lo contrario, ejemplarizante, que enriquece con su prolijo sim
bolismo, su detalltsmo preciosista y, eso sí, un humor constante 
que deriva muchas veces en la caricatura. ©
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El Barroco representa el símbolo más claro de la opulencia de los reyes europeos; de he
cho, los objetos artísticos sirvieron como instrumentos de vanagloria y propaganda de sus 
monarquías. De nuevo, se hace presente la ruptura del equilibrio clásico. Sin embargo, el 
Barroco devuelve la unidad a las artes y la primacía a la arquitectura.
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El barroco: el arte de la apariencia

la s  prim eras acepc iones d e l té rm in o  

“ ba rroco " aparecie ron d u ra n te  e l s ig lo  

xwn y p rov ienen  de  ba rrue co , que sig

n ifica  perla irregu la r, la pa labra  qu e  

según e l D ic tiona tre  de  Trévoux (1 7 7 1 ) 

hacía a lus ión  a una obra que no  respe

taba las norm as de  la a rm onía , m ien tras 

el D iz io n a rio  d e fe  be lle  a r t i  d e l d tsegno  

(1797), de F. M iliz ia . de fin ía  B a rro c o  

com o  s ilog ism o m edieva l que, tra s  una 

fo rm a  exagerada, ocu ltaba  un  fo n d o  de  

Inconsistente lógica De am bas conside

raciones se deduce  un  a rte  despropor- 

oo n a d o , cap richoso  y  tru c u le n to

C iertam ente e l a rte  barroco, desarro

llado du ra n te  e l s ig lo  xvii y casi to d o  e l si

g lo  xvm, supuso la d is to rs ión  com ple ta  de 

los valores clásicos y fue  su más perfecta 

antítesis. A l es ta tism o fo rm a l y  eq u ili

b rio  ps ico lóg ico  de lo clásico, se op one  

el nuevo estilo  de l m o v im ie n to  d e  las 

fo rm a s  y la Itbre e x p re s ió n  d e  lo s  s e n t im ie n to s  Es e l arte  

del d inam ism o, d e  lo  fugaz ca p ta d o  en u n  instante . S in em 

bargo. d icho  d inam ism o no  s iem pre  se m anifiesta  a través de 

la representación d e l m ov im ien to  físico, s ino  que a m e nudo  es 

p ro d u c to  de l e n fre n ta m ie n to  de form as, m odos o  tem as c o n 

trapuestos. de m anera s im ila r a com o  lo hace la prop ia  música 

barroca que. m ed ian te  e l con trap un to , co n fro n ta  dos melodías 

Retobo dut altar nuyo de *a q lia a  del Coiwanto 
(fe San Sobastón jaso Botuto de Omrrquora. 
1892-1683

opuestas de ta l m o d o  q u e  p roduce  una 

g iob a lidad  a rm ón ica  insuperable.

Fue e l cé leb re  investigado r W ó lfflm  

qu ie n , desde u n  p u n to  de  vista fo rm a l, 

estableció las d ife rencias de l Barroco 

con e l a rte  renacen tis ta , va liéndose de  

c inco  pares de conceptos :

•  bneal/p ictó rico 

•  superfic ia l/p ro fundo  

•  fo rm a a bierta/cer rada 

• p lu fa ltdad /un idad 

•  d a rid a d /fa lta  de  claridad

El a rte  barroco no  responde só lo  a un 

cam bio en la estructura y tra tam ie n to  

fo rm a l de la obra, s in o  tam b ién  a una 

profunda transfo rm ación  de la m enta

lidad operada tras el ded ive  de l Renaci

m iento, se puede a firm ar q u e  lo  prim ero 

e  un a  consecuencia de  lo segundo Asi, 

las nuevas ideas religiosas surgidas tras e i C oncilio  de Trento y  la 

con fo rm ac ión  de las monarquías absolutas constitu irán  las bases 

sobre las que se asentará un a  nueva era europea. Por o tro  lado, 

a l t ie m p o  que Roma se convie rte  en  cabeza ún ica d e  la cristian

dad, el m u ndo  de ja de ser cen tro  del universo; las revoluciona

rias «deas de  C opém ico  sobre el sistem a solar se ven  confirm adas 

por K epler (A stronom ía nova, 1609), m ientras G alileo pone de
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Información relevante____________________

• En un principio, el término ‘ barroco* tuvo un sentido peyorativo, 
al considerarte lo contrano de lo clásico: lo desmembrado, la fal

ta de orden El concepto de barroco nació como contraposición al 

Renacimiento, aunque en realidad supuso i r  paso en la evolución 
del arte urwertal; el manierismo fue el nexo de un-on entre las dos 

concepciones
• El barroco surgió en Italia y se difundió luego por toda Europa. Se 

desarrolló durante el siglo xvu y casi todo el x v íi. Se caracterizó por

-  Un gran desarrollo técnico

-  La grandiosidad y complejidad de sus obras
-  El movimiento de las formas y la libre «presión de los sentimientos 
-  Ser el arte del adomo, del desequilibrio.

-  Tener al menos> dos tendencias: la continuación de un clasi
cismo que se resiste a desaparecer y la aparición de nuevos 

modos caracterizados por la distorsión, el dinamismo, la ten

sión y los contrastes

CAPITULO 21 
El arte barroco europeo

Sepulcro i»  S®i Qujgarm obra de lúa etcirtonn Francisco firau Manresa 
y Doménec Hovra * f l Joven’  Cátedra' de Barcelona, 1878

manifiesto la contradicción entre el heliocentrismo y la Biblia, lo 
que le acarreara serios problemas con la Iglesia.

En consecuencia, el hombre 'c reado ' en el Renacimiento 
como rey de la naturaleza y centro del mundo, con toda su 
dig ritas hominis, se viene abajo.

De este modo, la humanidad descubre su insignificancia y 
desprotección, su fugacidad y dependencia de la muerte, tema 
favorito de la iconografía barroca La realdad vital pierde consis
tencia. transformándose en una mera apariencia y el mundo en 
un inmenso teatro. En este sentido, el nuevo estilo se convertirá 
en el arte de lo aparente, desarrollando asi uno de los principales 
lemas del Barroco, posteriormente reelaborado por George Ber
keley (1685-1753): esse esf perdp i, el ser es lo que se perobe 
Esto explica las distorsiones de la perspectiva en arquitectura, los 
engaftos visuales (trampantojo), lumínicos (transparentes, luces 
irreales) o  de materiales (dorados, falsas bóvedas), ya que lo úni
co que cuenta es la imagen proyectada al espectador

El barroco, arte 
de la Iglesia católica

Durante el siglo xv\ las tesis protestantes fueron extendién
dose por diversos lugares de Europa Roma perdía su hege
monía. tanto política como religiosa, toda vez que se pone 
en entredicho su supremacía Esta inestabilidad general y, en 
concreto, la propia división de la Iglesia requería de una rea
firmación del catolicismo sobre la Reforma, que era la princi

pal causa en la ruptura de la armonía renacentista. Por todo 
ello, se puso en marcha un movimiento, la Contrarrefor
ma. que pretendía dos objetivos una remodelación desde 
dentro de la propia institución y una respuesta dogmática al 
nuevo pensamiento protestante Para alcanzar dichos fines, 
se lanzó la convocatoria de un Concilio en Trento y se creó la 
Compartía de Jesús

El Concilio de Trento (1545-1563) se cerró con la confir- 
maoón de los dogmas tradicionales de la Iglesia y con la volun
tad de combatir su corrupción interna Sus conclusiones fueron 
determinantes en la formación de l a rte  barroco, ya que, en 
gran medida, éste serla el medio propagandístico de la Iglesia ca
tólica. En su última sesión, en diciembre de 1563, se aprobaron 
nstrucoones deds>vas para la creación artística "...por medio 
de las historias de los misterios de nuestra Redención, descritos 
en pinturas o en otras representaciones, el pueblo sea instruido 
y confirmado en el hábito de recordar y meditar continuamente 
los artículos de fe ' las recomendaciones iconográfico-formales 
dadas en el Concilio podrían resultar, según algunos teóricos de 
la época, en: 1) claridad, sencillez y comprensibilidad. 2) inter
pretación realista, y 3) estímulo sensible a la piedad Para cum
plir con este último aspecto, se recomendó representar a Cristo 
"afligido, sangrando, escupido enama. con la piel lacerada. he
rido, deformado, pálido y poco atractivo".

La nueva imagen religiosa también afectó los templos y, asi, 
Carlos Borromeo, obispo de Milán y ejemplo a seguir de cons
picuo contrarreformista. afirmaba en sus hstrucóones sobre 
arquitectura (1577) “ Una iglesia deberla ser de planta de cruz
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E m itirá  óe ‘-a Parroquia de San Antonio. Ponugs

de acuerdo con la tradición; las plantas circulares se usaban en 

templos de Idolos paganos y raramente para iglesias cristianas*
O tro de los instrumentos de lucha religiosa fue la Compañía 

de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola (1491-1556) y apro
bada en 1540 por el papa Paulo III. Ésta, con una estructura 

monárquica de óega obediencia al superior y al Papa, se dedicó 
a combatir el protestantismo desde la intelectualidad y la educa

ción. toda vez que se proponía, mediante sus ejercicios conduor 
a la experiencia personal a través de los sentidos A  mediados del 
siglo xv i, contaban con más de 500 colegios o  fundaciones, lo 
cual contribuyó en gran manera a la multiplicación de las obras 

artísticas encargadas por la orden.

El barroco como arte civil
Con la consolidación del absolutismo, el arte barroco se en- 

gló en el mejor representante de los reyes europeos, pues sir

vió com o instrum ento de van a g lo ria  y p ropaganda  de sus 
monarquías; la ciudad, el palacio y los edificios reales fueron 

las enseñas del nuevo régimen 0  lu jo  y la ostentación de sus 

obras artísticas debían inculcar en el ciudadano la sensación de 

omnipotencia de su rey, inclusive los estados protestantes se 
acercaron a las nuevas formas, bien para la realización de obras 

constructivas o simplemente para expresar, a través de la plásti

ca, el verdadero sentido de su sociedad burguesa
Una vez en marcha la Contrarreforma, Roma intentó reco

brar su estatus, como punto de referencia de Europa, especial

mente en cuanto a centro de la cristiandad católica, renovando 
sus estructuras para acomodarse a su papel de caput m undi 

(cabeza del mundo). La nueva mentalidad barroca impulsó la 

creación de amplias vialidades que conectaran los lugares prin
cipales de la ciudad, resaltados con plazas, fuentes y edificios 

significativos, que ocuparon espacios grandiosas e impresio

nantes para el visitante que expresaran con claridad la magnifi

cencia de la Iglesia en su capital
Esta renovación romana fue iniciada por el papa Sixto V, 

quien, en su corto pontificado (1585-1590), promovió la planifi

cación urbanística, trazando, mediante calles regulares, ejes que 

unen los puntos primordiales de la ciudad y que dan acceso a las 

siete basílicas principales, lugares de peregrinación de los fieles, 
donde además ordenó colocar obeliscos, siendo el primero el del 
Vaticano, que fue transportado al comienzo de su mandato.

Durante el siglo xvi, tuvo lugar la apertura de las grandes pla

zas estructurantes del espacio urbano, como la piazza del Popolo, 
con las iglesias gemelas construidas por Rainaldi, que articulan el 

acceso a Roma a trases de tres vías en forma de tridente. La Piazza 

Navona, con Santa Inés y la Fuente de los Cuatro Ríos levanta
da por Bernmi, y la plaza de San Pedro, diseñada también por él. 

suponen el cénit de la urbanística de! Seicento. En el siglo xv« se 

continuarán las edificaciones en la oudad, singularmente repre

sentadas por la Escalera de la Plaza de España, de Francesco de 

Sanctis y la Fontana di Trevi, de Ncola Salvi

Arquitectura barroca
La arquitectura, como el resto de las artes barrocas, parle  de 
un principio básico: la ru p tu ra  de l e q u ilib r io  c lás ico  Esto se 
manifiesta a través de los elementos siguientes

• Los materiales

• Los elementos constructivos

• Los recursos decorativos
• Las tipologías arquitectónicas

El material más usado es la p ie d ra  s i l la r  sin embargo, para 
determinados edificios y, en especial, para los interiores, se usa 

m á rm o l de vanos cokxes con objeto de crear suntuosos espa

cios apropiados a la teatralidad barroca En ocasiones, se em

plean elementos broncíneos que resaltan ciertos aspectos de la 

decoración o  determinadas partes de las columnas

LOS e lem entos cons truc tivos  remiten a lo dásco, pero, 

aunque utilizan el m am o léxico arquitectónico, el lenguaje que 
componen es muy distinto se siguen los órdenes de columnas 
con sus cornisamentos, aunque se prefieren las proporciones gi

gantes o  se sustituyen los lisos fustes renacentistas por columnas
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salomónicas. Se introduce, además, el entablam iento curvo, 
producto de la ondulación de las fachadas Se utiliza el arco de 

medro punto  y las bóvedas de cañón, arista, lunetos y semiesfé- 
ricos sobre pechinas. Pero, frente a estos elementos ya ensaya

dos en el Renacimiento, se expenmentan ahora bóvedas ovales 

o  estrelladas, multiplicándose las cúpulas exteriores.

Los e lem en tos  decora tivos  incorporan diseños basados 
en la curva, como frontones curvos y partidos, vanos en óvalo 

y motivos vegetales. cueros y cortinajes que nos sugieren un 
mundo irracional, arbitrario y caprichoso. Por o tro  lado, los so
portes dejan de tener, a menudo, una función tectónica para 

convertirse en meramente decorativos, de m odo que podrían 

eliminarse sin que la estructura del edificio sufriera lo más mí

nimo
Las tipo log ías siguen la planta basilical y la central Esta últi

ma resulta significativa en e! Barroco ita 'ano, en ella, se producen 
las grandes innovaciones, fundamentándose en un diseño geome- 

tizante u orgánico con predominio de la linea curva
0  ca rácte r de esta nueva arquitectura se basa en la gran

dilocuencia de sus elementos y en el dinamismo de la curva; la 
concepción del edificio es global y gusta de las grandes pers
pectivas que resalten su masa arquitectónica Además, todo 

ello se complementa con  el tra ta m ie n to  in te r io r  de efectos 

fantásticos luces que ocultan su fuente, perspectivas ficticias y 
trampantojos que extienden el espacio más allá de las bóvedas, 

con grandes rom pim ientos de gloria  en los que aquéllas simu-

San Pablo Govam FrancMCo Barben. >644

Información relevante____________________

El a rte  barroco se desarrolló bajo el s igu iente  contexto:

• En Ita lia  fue un arte  prom ovido desde la corte  papal. Las ideas 

del C oncilio de Tremo le in fluye ron  en gran manera

* La aparición de una nueva sociedad en la que la burguesía 

desempeña un papel fundam ental asi como el auge de la ciencia, 

cuyas pnnópales figuras fueron: Nicolás Copémico, Miguel Servet, 

Galileo Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton y René Descartes.

• El afianzamiento del absolutismo convirtió a i arte barroco en 

el representante de los reyes europeos, quienes se sirvieron de él 

como instrumento de vanagkma y propaganda.

tan desaparecer dejando ver un mundo celestial Todo ello se 
encamina a conseguir un espacio en el que el creyente se vea 

impresionado por el entorno y sea más accesible al convenci

m iento religioso
El afianzam iento del poder real exige de una capitalidad 

que concentre sus organismos burocráticos. Estas ciudades per
sonificarán el prestigio del monarca, quien se preocupará de 

dotarlas de espléndidos edificios, fuentes públicas y espaciosas 

vías urbanas organizadas en amplias perspectivas que realzan su 
monumental dad  y, por tanto, la del monarca

R Barroco devuelve la unidad a las artes y la primacía a la arqui

tectura Sus edificios se conoben como un co n jin to  ir ita n o  per 

obido emocicnaimente por los sentidos Como síntesis tenemos.

• Predominio de la linea curva y retorcida
• Exuberancia con fines decorativos, tan to  en Interiores 

como en exteriores.

• Ocultación de los elementos arquitectónicos subordinán

dolos al conjunto.
• Potenciación de los elementos arquitectónicos: columna 

salomónica, estípite (pilastra en forma de tronco de pirámi
de invertida), frontones partidos con curvas y rectas, corni

sas, nichos, molduras, etcétera

• Sustitución del espacio cerrado por el abierto, la pared 
pierde su condición de frontera gracias a efectos ópticos: 

agujeros, espejos, etcétera
• Se logran colosales efectos escenográficos yde perspectiva en 

d  interior por medio de u ta  decoración pictórica ilusionista y, 

en el exterior, a causa de su integración en el medio urbano

• El uso del claroscuro

• M ultiplicación de las plantas de las iglesias jesuítica, elípti

ca. circular, etcétera

• 1 os jardines se organizan arquitectónicamente como espa

cio-camino.
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Cario Maderno (1556-1629)

Se encargó de term inar la  Basílica d e  San Pedro, cam inando el p ro 

yecto de Bramante y M igue l Angel, y  alargando la nave mayor 

Entre sus obras fundam entales destaca la fachada de  San Pedro 

del Vaticano Aquí, e l au to r la conche  com o un  gran fronta l clásico 

con un  cuerpo ático que sustituye, para no o o ita r  la cúpula.

Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680)

Lorenzo Bernim es, com o M iguel A nge l, un  artista integral, y  com o 

tote, fu e  el ta lento  escultórico e l qu e  predom inó en sus obras

Su p rim era  ob ra  fue  e l B a ldaq u ino  de San P edro  (1 6 2 4 - 

1633), s ituado  b a jo  la cúpula  de  M g u e l A nge l Es un  ta b e r

nácu lo  de  b ronce qu e  consta  de  una pa rte  superio r a  m o d o  de 

pa lio  sostenida po r cu a tro  colum nas salom ónicas, co n  fus te  en 

tres tram as, decorados en espiral y  hojas de acanto. Para tan 

m o num e n ta l ob ra . U rba no  VIII o rd e n ó  fu n d ir  e l techo de b ro n 

ce de l pa n te ó n  de  A gripa . Este m ode lo  in flu y ó  en los retablos 

espartóles de los siglos xvii y xvw.

Plaza de San Pedro del Vaticano
Realzada en tre  1656 y  1663, es u n o  de  los con ju n tos  m onu

mentales más acertados del m u ndo . Una vez levantada la basí

lica com o  m o n u m e n to  al cris tian ism o universal, se hacia nece

sario  do ta rla  de  una plaza que sirviese d e  acog ida  a los fie les de 

todas las naciones. C onc ib ió  el proyecto  con  dos brazos co n 

vergentes que salen de los extrem os de la fachada, p rovocando 

un  e fe c to  ó p tico  q u e  resalta la ob ra  de M a de rn o  y  m in im iza 

las gradas de  acceso, luego los incurva  c re a n d o  un  inm enso 

espacio  ova lado d e lim ita d o  por una cu á d ru p le  co lum na ta  qu e  

a  m o d o  de gigantescas pinzas acogen  a vis itantes conduc ién

do los  a l m a gno  tem p lo . U na vez en  su mtenor, la co lum na ta  

crea un  espacio envo lven te  qu e  recuerda el pa n te ó n  de A g rip a  

El c o n ju n to  queda re m a ta do  po r un a  galería de 140 esculturas 

C on  el f in  de crear pu n tos  de observación m ú ltip les, co locó  en 

e l eje cen tra l d e  la p laza y de l te m p lo  u n  obelisco eg ipc io  qu e  

ob lig a  al espectador a desplazarse a los lados

Francesco Borrom ini (1599-1667)

Su fo rm ac ión  de escu ltor in flu yó  en su  obra arqu itectón ica . P ro

fu n d a m e n te  re lig ioso, poseyó u n  esp íritu  a to rm e n ta d o  q u e  se 

tras luc ió  en  su creación, a la q u e  im p rim ió  una fu e rte  revolu

c ión  sin abandonar la tra d ic ió n  clásica. A  los e lem entos clásicas, 

o p u so  la linea curva, los e fectos de perspectiva y  e l ju e g o  de 

luces y  sombras con  los que lo g ró  crear un  a m b ien te  ilusorio  

y  d e  sorpresa.

PLAZA 0E SAN PEDRO

Q aa taranto Btraaú. E iVaícaao
Ib * *  1683

Fue construida por encargo del papa Alejandro Vil. El máximo responsable 
de este magno proyecto es Giovanni Lorenzo Bemim quien, cor el apoyo 

del Simo Pontífice. pudo superar los problemas topográficos y litúrgicos 

que el proyecto implicaba La planta está organizada sobre la base de dos 
medios círculos con centros muy separados; la columnata, de estilo dórico 

y coronada por noventa y seis estatuas, pretende "abrazar a los católicos 
para reforzar su creencia, a los herejes para reunirlos mn la Iglesia, y a los 
ateos para Iluminarlos con la verdadera fe '
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La arquitectura barroca supone una ruptura del equilibrio clásico.

Elementos característicos:

• Adornos recargados

• Motivos vegetales.
• Cueros.

• Cortinajes.
• Soportes sin función sustentante, meramente decorativa (columnas).

• Fachadas con entrantes y salientes, curvilíneas.
• Columnas salomónicas de fuste retorcido

CAPtTULOZI
El arte barroco europeo

M a n tra s  Bernirx p u d o  llevar a cabo m agnas proyectos 

a rqu itectón icos, B orrom in i se co n fo rm ó  co n  obras modestas 

y bajos presupuestos, lo  que no le im p d ió  e/ecutar fantásticas 

obras maestras

La iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes
Es considerada, pese a sus redundas proporciones, un a  obra 

m aestra barroca. Su p lan ta  ova l co n  el ju e g o  de  lineas y rectas 

del e n ta b la m e n to  ju n to  c o n  la cú p u la  ova lada, decorada c o n  

artesanado c ru c ifo rm e  decreciente, provocan la ilus ión  espacial 

que , un ida  a la luz ind irec ta , las velas y  e l incienso, crean u n  a m 

b ien te  tea tra l m uy barroco En la fachada, con tada c o n  ch a flán  

po r lo  es trecho  de la calle , u tiliza  los e lem entos arqu itectón icos 

con un se n tido  decora tivo  Nichos vacíos, ventanas ovales, ba

laustradas y co lum nas extensas d o ta n  al e d if ic o  de  c ie rta  m o 

vilidad . com o  si pre tendiese cerrarse sobre si m ism o. Remata 

a este una lin te rna  ova lada co n  la figu ra  del Espíritu Santo

Otras obras, co leg io  Propaganda Fidel, en el q u e  emplea 

colum nas trapezoidales, p recedente del estíp ite  espaóol. El o ra 

to r io  de los Filipenses, co n  una fachada de o rn a m e n ta c ó n  m uy 

movida

El Baldaquino de San Pedro
Se realiza en 1624 por encargo de l papa U rbano VIII, verdadero 

mecenas de Bem im , u tilizan do  el bronce exp o liado  al Panteón 

rom ano , lo  que le va lió  la  frase Q u o d  no n  fece run t ba rban  fe - 

c p n jn t B arb enn i (en a lusión a la fam ilia  de l papa. Barbenni) 

O bra  d e  m o v ilid ad  extrem a, se tra ta  de un  g rao  p a l»  perm a

nente susten tado por cu a tro  c o lu m n a s  s a lo m ó n ic a s  de fus

tes co n  decoración vegetal y capiteles corin tios, apeadas sobre 

cua tro  podios. El d ina m ism o intrínseco de ios fustes torsos se 

ve po tenc iado por en tab lam entos clasicos fragm entados que. 

en núm ero  cua tro , se asientan com o  tacos sobre  los capiteles 

y se un en  por lam brequines q u e  recuerdan las a rq u ite c tu ra s  

p ro v is io n a le s , constru idas para de term inados acontec im ien-

Ebldaguino á t SanPo&o, en El Arcano

Mbaito Cb uni piara  

1728

Encargada por el corregidor don Rodrigo Caballera la intención de esta 
plaza es regulanzar el espaao y a la vez osar un monumental lugar de 
reunión pública. Churriguera consigue arm oniar y unificar elegantemente 

lodos los elementos de la f ia a .  alzada en tres pisos sobre una galería 

corada de arcos de medio punto, en cuyas enjutas se sitúan medallones 
con las efigies de reyes y militares realizados por el escultor Alejandro Car

nicero.
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tos. Grandes tallos en volutas rematan la construcción propor
cionándole una ascendente forma apuntada

El baldaquino se constituyó en pieza fundamental de la re

novación artística iniciada, según la iglesia, *ad maiorem dei 
gtoriam ", pues asumió primeramente la misión de resaltar el 

lugar más importante de la cristiandad, cobijado bajo la gran 
cúpula la tum ba del apóstol San Pedro. Pero también, por o tro  

lado, se valió de su preeminente ubicación para exaltar a l papa 

Barbermi, cuyos símbolos familiares las abejas y sol. campean 

en su parte superior. Las columnas lorsas, creídas similares a las 
del tem plo de Salomón, resaltan la figura de Urbano VIH como 

moderno Salomón de la cristiandad, y Roma, com o la nueva 

Jerusalén, triunfante sobre el protestantismo.

Alberto Churriguera (1676-1740)

Su principal obra se considera la Plaza Mayor de Salamanca, 
que destaca por sus exquisitas proporciones y el juego de arcos 

La horizontalidad supera los modelos de las plazas mayores de 

Madrid y Valladolid.

Escultura barroca
El Barroco en la escultura rompe con las deas de s im etría , es

ta tis m o  e idea lism o  que habían sido el objetivo de la escultura 
renacentista, esle cambio es similar al que se produce en la 

arquitectura y pintura Las esculturas barrocas no están con

cebidas para ser vetas de manera astada, sino dentro de un 

conjunto y desde una determinada perspectiva. No son obras 

completas en sí mismas como las renacentistas, sino que de
penden del contexto en el que se integran como partes de un 

montaje teatral.
Por ello, la escultura barroca no es estática, sino que bus

ca la captación del instante, plasmando un mom ento de una 

acción. A  este dinamismo contribuyen la agitación de las ropas 
que cubren las figuras y que, a veces, adquieren más im portan

cia que la figura  misma.

Otra característica del barroquismo escultórico es el natura- 

ís m o  en las representaciones; a ello colaboran efectos luminosos 

y la acentuación de las escenas damáticas y las actitudes violentas 
cb las figuras.

B ideal d is c o  de belleza deja paso a un deseo de causar efec

to, no se trata de conmover con la belleza -deahzada sino con el 

tema representado la  escena escdpida tiene una finalidad esen

cial mover el espíritu del espectador.
La escultura italiana durante el siglo xv», al igual que la arquitec- 

u ra  y la pintura, contribuye a ensalzar la gloria de la ígfesia católica, 

además de servir de vehículo para difundir los dogmas religiosos

Beata ludovca. Bammi

Existe, al tiempo, una escultura c iv il dx icada  a servir de ornato 
en las ciudades, como las fuentes y las esculturas ecuestres que 

cumplen con la misión de marcar los puntos de importancia en el 

trazado urbano

Giovanni Lorenzo Bernini en la escultura

La figura más destacada en la pnmera m itad del siglo x v ii es 

Giovanni Lorenzo Bermni quien es, en c ierto  modo, el creador 

de la escultura barroca Como artista servidor del Papa marca 
las pautas a seguir en toda Italia e incluso su influencia es nota
ble en el resto de Europa

Información relevante____________________

Escultura barroca
Esta comente manifiesta un marcado interés por el movimiento:

• l a  brazas y las piernas se separan del cuerpo.

* l a  ropajes se ondulan.

• las actitudes se vuelven violentas y teatrales.

Materiales:

• la  piedra.

• l a  mármoles de colores.

• El bronce

• l a  es tu ca
• En España, el uso de la madera es fundamental

Temas:
• Lo religioso tiene un papel fundamental sobre todo en España

• Se crean esculturas funerarias, estatuas ecuestres, fuentes monu

mentales, escenas de santos, martirio, etcétera.
• En muchas ocasiones, te escultura pasa a formar parte del propio 

edificio, como un elemento arquitectónico más.
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(¡rjsrs líe Sana teres?, fiemav

Beminl trabajó como escultor, arquitecto y pintor La inte- 
rrelaoón entre arquitectura, pintura y escultura es la síntesis de 
su concepción del arte

la  fuente de la Barcaza (1625) en la plaza de Esparta, la 
del Tntón (1640) en la piazza Barbermi y la de los Cuatro Ríos 
de la piazza Navona (1648-1651) conjugan a la perfección las 
figuras y juegos visuales del agua para mostrar con su lenguaje 
alegónco la grandeza del Papa y de la ciudad de Roma como 
sede de la Iglesia

El Éxtasis de Santa Teresa

Esta obra forma parte de la capilla Cornaro en Santa María 
de la Victoria (1645-1652) y es uno de los mejores ejemplos de 
interpretación del espíritu barroco.

la  escena milagrosa de la santa preside la capilla, pero en 
sus muros laterales Bernini abre dos palcos desde los cuales 
los miembros de la familia Cornaro contemplan asombrados 
ef milagro. Oe este modo, esas figuras se integran y se funden 
con el espectador real, transmitiendo su admiración y mag
nificando la impresión que la obra en si misma produce Este 
sentido tea tra l se suma al del propio escenario, donde la ac
ción se lleva a cabo un nicho en el que las figuras parecen 
flotar sobre una nube, el efectismo es conseguido mediante 
la inapreciable base en la que se sustentan y, sobre todo, por la 
ilum inación en forma de haz de luz vertical, que potencia los 
contrastes y se erige como un componente clave del conjunto 
La iconografía se apoya exactamente en un pasaje de la obra 
de santa Teresa que describe una de sus visiones, en la que un 

ángel con una flecha de fuego le atraviesa el corazón Y así se 
representa a la santa levitando sobre una nube con un ángel 
consumando la acción, oponiendo el dinamismo físico del mo
vimiento real del ángel con el dinamismo de los sentimientos, 
patente en el rostro atormentado de Teresa y en el dramatismo 
de sus pliegues. Por otro lado, el sutil contraste entre la tex
tura de los materiales — parto del ángel, de la santa, came y 
nube—  nos expresan el alto grado de virtuosism o técnico 
alcanzado por Bemini, quien, valiéndose de un solo material, 
transforma el mármol en gruesas telas, delicadas pieles o  va
porosa nube, creando un conjunto de formas ingrávidas que 
parece flotar en un mundo sobrenatural.

Escultura barroca en España
Posiblemente, la escultura sea la manifestación artística que 
posee la mayor unidad en cuanto a material, temática y finalidad 
de todo el barroco hispano. En el transcurso del siglo xv»v si ex
ceptuamos algunos retratos reales realizados en bronce, como 
los de Felipe III y Felipe IV, y del italiano Pietro Tacca, el con
junto de la escultura espartóla se atiene a preceptos comunes 
La temática es religiosa, erigiéndose en la mejor intérprete de 
las ideas del Concilio de Trento, acercar la religión al pueblo, 
se representan imágenes de Cristo, la Virgen y los santas, es
pecialmente de los españoles, mientras la escultura funeraria 
desaparece completamente Sus obras más comunes son los 
retablos y los pasos

Los retablos se decoran con imágenes de bulto redondo, 
para que puedan ser sacadas en procesión Los pasos se 
componen de figuras individuales o  dispuestas en grupo, pen
sadas para llevarse por las calles; la palabra ’ paso' proviene 
del latín passus — sufrim iento—, algo totalmente unido al 
ntual de Semana Santa, donde estas personas se porteaban en 
compartía de las cofradías penitenciales, que desfilaban fla
gelándose con cilicios. Para estas cofradías o para los gre
mios, los escultores trabajaban tallando las Imágenes de sus 
patrones, y tan es asi que a esta modalidad escultórica se le 
ha dado por llamarla im aginería

Por lo que respecta a la técnica, hay que señalar que se 
basa en la talla de madera, policromada después con estofa
dos y encamados Se intentaba conseguir por todos los me
dios que las imágenes parecieran reales, por lo que se empleó 
el recurso al postizo, es decir, la colocación de cabellos reales, 
i/ias y dientes de asta, ojos y lágrimas de cristal, piel animal 
para simular heridas abiertas, etc. La cumbre de esta teatrali
dad se consumó en las llamadas imágenes de vestir, donde el 
cuerpo de la figura es un maniquí cubierto con ropas auténticas 
y del que sólo se tallan las partes visibles: cabeza, pies y manos.
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San Jujn ftu J u a i n u ó ra  polcrorruda
AJorao Cano 1G34

El estilo de la escultura hace eco del 
sentir popular, consiguiendo imágenes 
de gran fervor religioso. Es un arte na
cional desarrollado por artistas españoles 
que no viajaron, como otros, a Italia, por 
lo que el sustrato hispano es patente en 
ellos, si bien se aprecia la llegada de la 
influencia de Bemim hacia mediados del 
siglo la  Imaginería española, ya desde 
el Renacimiento, habla continuado una 
línea de realism o extremo, inundada de 
un expresionismo, producto de los mu
chos artistas europeos que aquí dejaron 
su impronta. Partiendo de estos presu
puestos, unos autores se inclinan por el 
dram atism o de gestos, mientras otros 
se decantan por una serenidad que con
duce a la exaltación mística

Resulta pues un arte en el que la tea
tralidad barroca preside su concepción, 
las imágenes son el centro de atención 
en las procesiones, la multiplicidad de 
los puntos de vtsta obliga a realizar pro
fundos estudios del contrapposto, que 
tiene, desde mediados de siglo, su mo
delo en Bernini La teatralidad, por otro 
lado, la expresividad violenta, el drama 
o el misticismo, persiguen conmover al 
pueblo para atraerlo a la fe. estas imá
genes son. mejor que ningunas otras, la 

viva expresión de los dictámenes trentinos 
que proponían que Jesús, los santos, sus 
vidas y su milagros parecieran reales.

Los focos regionales se concentran, 
durante el siglo xvii en Castilla y Anda- 
lucia y, en el xvm, en Murcia

Gregorio Fernández 
(1576-1636)

Es indudablemente la figura más preemi
nente de la escultura castellana Fue 
atraído por el establecimiento de la corte 
en Valladolid (1601-1606). trabajó en el 
taller de Francesco del Rincón En sus mí
elos estuvo influido por el manerismo, en 
concreto por la forma de hacer de Juan 
de Jura y por los modelos hispanofla- 
mencos del siglo xv, de tos que hereda la 
angulosidad de sus ampulosos paños Su 
singularidad deviene de sus proporcio
nados estudios anatómicos, que gusta 
de aderezar con abundantes regueros de 
sangre y. en especial, de cómo, partiendo 
del naturalismo concreto. e'wa sus figu
ras a to categoría espiritual de lo místico

Fernández se caracterizó además 
por la creación de tipos iconográficos 
bastante reproducidos con posterioridad 
la Inmaculada. como la de Vera Cruz, 
prototipo de la serie, de largos cabellos 
y diminuta cabeza; Santa Teresa recibien

do la inspiración divina; tos crucificados. 
como el de La Luz o el de San Marcelo, el 
Cristo yacente, como tos de San Pablo de 
Valladolid o de El Pardo o el Ecce Homo 
(el del Museo de Valladolid — 1612—  
constituye un alarde de virtuosismo téc
nico en el tratamiento del cuerpo, así 
como en la expresión resignada de dolor, la 
vara y las cuerdas, de materiales reales, 
añaden verismo a una representación im
pactante de si misma).

La Piedad
Fue realizada en 1616 para la Iglesia 
de las Angustmas de Valladolid y pre
sentaba a un grupo compuesto por la 
Virgen, Jesús y los dos ladrones — aho

ra se encuentran en el Museo Nacional 
de Escultura de Valladolid— más San 
Juan y María Magdalena —conser
vados en la propia iglesia— Eviden
temente, el Interés se centra en María 
y Jesús, composición aún ligada a tos 
estilos prebarrocos. La estructura es pi
ramidal, de gran estabilidad física, con 
base amplia que se cierra en el vértice 
de sus rostros, la parte de mayor impor
tancia del conjunto Los pliegues son 
todavía angulosos, de influjo flamenco, 
acartonados, sin embargo, logra eje
cutar con ponderación la anatomía de 
Cristo, mientras la expresividad se con
vierte en la nota dominante del grupo 
Contribuyen al dramatismo de la escena 
to directa liberación de sentimientos, tos 
aparatosos plegados y el dominio de la 
policromía, que aumenta su realismo, 
potenciando los aspectos de la pasión 
con el recurso de representar sangre en 
la cabeza de Jesús

Juan Martínez Montañés 
(1568-1649)

En Andalucía, despunta to personalidad 
de Montañés Aunque nacido en la pro
vincia de Jaén, trabaja en Sevilla a partir 
de 1587; en sus inidos tuvo influencia de 
los círculos manieristas. Su arte resulta 
más sereno y equilibrado que el de G. Fer
nández, tos policromías de sus figuras se 
deben a Francisco Pacheco. Una de sus 
más logradas obras fue, sin duda, el Cristo 
de la Clemencia (1603), de la catedral de 
Sevilla, cuyo alargamiento casi mamensta, 
posee una lograda anatomía donde la san
gre se dosifica sin llegar a los excesos de G 
Fernández, mientras la disposición diagonal 
dpi paño b  dota de un especial dinamismo 
Es un Cristo que se acerca al creyente, 
pues mira aquén reza, por bque constituye 
una buena ptosmaoón de tos ideales del 
Barroco

Para la iglesia de San Isidro del Cam
po, en Santiponce (Sevilla), realizó un 
retablo (1609-1613), con la colaboración
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de sus discípulos, en e l que cabe destacar, en primer lugar, su 
San Jerónimo, indiscutiblemente inspirado en la talla de Pletro 

Torrigiani Se trata de un relieve donde sabe dar cohesión a la 

perspectiva del santo, de carnes secas e insuperable estado 

místico, resultando una imagen creíble; no obstante, en ciertos 
aspectos de la composición se observa la mano de sus ayudan

tes También merece la atención el relieve de la Adoración de  fos 

pastores, del m ismo retablo, con figuras de bu lto  prominente. El 

contraste en el tratam iento  de los diferentes personajes indica la 

existencia de vanas manos

0  tema de la Inmaculada, uno de los más tratados, establece 
una tipología muy repetida, de la que él mismo y su taller realizaron 

vanas piezas para España y América, aunque la más importante es la 
Inmaculada Concepción de la catedral de Sevilla ( 1628), de exquisita 

belleza gitana y manto de pliegues ampulosos

Alonso Cano (1601-1667)

Dentro de la escuela andaluza, A lonso Cano representa una per
sonalidad polifacética. Fue fiel exponente de la escultura de lo 

sensible frente al naturalismo expresivo de G. Fernández y aun 

de Montañés Nació en Granada, pero de joven se trasladó a 
Sevilla, donde aprendió el o fic io  de su padre, constructor de re

tablos Parece ser que traba jó  con Francisco Pacheco y quizás con 
Montañés, aunque pronto abandona la escultura del natural para 

ceñirse a un arte de figuras sintéticas e idealizadas. A  esta época 

corresponde La Virgen, que realiza para un retablo de su padre, 

en la iglesia de Nuestra Señora de la Olrva, en Lebrija (Sevilla) y 

que data de 1629.

En ella encontramos una conexión con sus maestros en el 

tratam iento de los paños, de enormes pliegues profusamente 

decorados, pero la representación del N iño y. especialmente, la 

concepción de l rostro de la V irgen inclinan su trayectoria hacia 
la idealización de los tipos estudiados. Tras un periodo en la cor

te (1638-1652) dedicado a la pintura, vuelve a Granada como 

racionero de su catedra l Para 1655, realiza para el tem p lo  una 

de sus más preciadas tallas, conocida com o la Inmaculada de 
la catedra l de Granada Se observa aquí un proceso de decan

tación que lleva al autor a la geom etrcación  de la figura, en 

form a de huso, por un  lado. y. por o tro , a la síntesis de la niñez 

en un rostro idealizado de delicadeza suma; la vestimenta, por 

ú ltim o, es lisa, evitando la decoracrin , y  está trabajada a gran
des capas, cuya severidad contrasta con la inmaculada belleza 

de manos y rostro.

Pedro de Mena (1628-1688)

Pedro de Mena fue form ado por Cano, de quien hereda el gus
to  por la sublimación de las imágenes, si be n  les confiere una 

mayor expresividad y una interpretación más sensual, com o lo 
muestra su Dolorosa del Monasterio de las Descalzas Reales de 
M adrid (1673). figura de medio cuerpo en la que sabe conjuntar 

su extraordinaria belleza femenina con el alto grado de concen

tración mística

Francisco Salzillo (1707-1783)

En el siglo xvm, el más destacado continuador de la imaginería 
barroca fue Francisco Salzillo Aunque nació y trabajó en Murcia, 

su fam ilia era de ongen italiano. Asumió el o fic io  de su padre 

Nicolás, escultor, pero consiguió un estilo en el que fund ió  el 
dramatismo de lo hispano con la gracia de Italia Una parte im

portante de su producción está compuesta por figuras de Belén, 

pues conoció la técnica de producción de éstas a través de las 
que se importaban de Ñapóles y llegaban a Murcia. Invirtió parte 

de su vda en la realización de su Nacimiento o Belén, de más de 

novecientas figuras, e l cual fue concluido tras su muerte, por su 

discípulo Roque López Pero su gran importancia reside en su acti

vidad como escultor de pasos procesión a-es, en los que establece 

grupos de gran utilidad psicológica, cohesionados por la acción. 

El tratam iento de los rostros, excesivamente dulzones, se ve com
pensado por su excepcional virtuosismo técnico en el trabajo de 

la madera, que le perm ite un exhaustivo estudio de posturas y 

anatomía, asi como por lo correcto de sus composiciones; ello 
puede verse en le» pasos referentes a La Caída. La Última Cena, 

La flagelación y El prendim iento

Es un artista muy elegante, profundo conocedor de la ana

tomía humana y auténtico entusiasta del color Tenia una gran 
capacidad para crear imágenes verosímiles Entre sus obras fun 

damentales se cuenta La oración en e l H uerto de ¡os Olivos, es un 

grupo  de madera policromada perteneciente a las escenas de 

h  pasión. Destaca el desnudo del ángel, casi clásico Impresiona la 
profundidad mística de la escena.
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Pintura barroca
La diversidad de escuelas hace difícil precisar las caracterís
ticas de la pintura barroca; no róstante, en términos genera
les, el Barroco rompe con los arquetipos y cánones de belleza 
del Renacimiento, volviendo su mirada al naturalismo Se pin
ta lo bonito y lo feo. tanto a una Venus como a un cadáver 
en descomposción El pueblo se convierte en protagonista 
y sus actividades cotidianas constituyen temas de las obras y 
junto a éstas el bodegón, el paisaje y el retrato físico y moral 
B realismo lleva también al auge los lemas cruentos (martirio de 
tos santas), empapados de cierto misticismo que obliga a intro
ducir elementos sobrenaturales, como resplandores divinos

En la pintura se produce la evolución más radical del Barro
co. En ella se inspiraron en los sxjlos postenores. Sus particula
ridades son el dominio de la pro fund idad y la perspectiva 
ei predom inio del color sobre el d ibu jo  y de la luz sobre la 
forma, la disposición en diagonal de las figuras para dar la sen
sación de desequilibrio Esta comente manifiesta su gusto por 
el naturalism o a través de un extraordinario realismo que se 
refleja en la representación de lo feo y lo desagradable, y el 
am or a los objetos y al paisaje Otras características son

• La utilización de escenas de género, pinturas de flores y 
animales, paisajes independientes y bodegones.

Prfarip? Bato su los. DegodoUiiL-quiy. 16341(05. Musrwik'iPraóu

• El aumento de los temas profanos, de temas por encargo 
y del retrato político.

• El empleo del fresco, se abandona el temple y predomina 
fundamentalmente el ó leo  sobre lienzo.

En las bóvedas, destaca el ilus tonismo gigantescas decoracio
nes pictóricas ¡legan más allá de lo arquitectónico para llegar al 
mismo cielo.

En el Barroco predomina la luz, el movimiento y el colorido 
La luz tenebrista ayuda a crear atmósfera El movimiento a dar 
realismo, recortando la escena que continúa fuera de la obra 
Las composiciones preferidas son las asimétricas y diagonales, 
con violentos escorzos y figuras que se salen de la obra El color 
es fresco y natural, emancipado del dibujo.

En especial, la iconografía cristiana es tratada con un tono 
teatral y efectista, fácil de comprender Sin embargo, la mitolo
gía y el desnudo raramente aparecen en el Barroco.

Michelangelo Merisi da Caravaggio 
(1571-1610)
El arte italiano, restablecido por la Contrarreforma frente a las 
responsabilidades religiosas, reacciona contra los refinamientos 
del manierismo con un afán nuevo de verdad, que se plasma 
en el realismo popular de Caravaggio, y en un respeto de los 
principios clásicos de tos Carracci

Caravaggio es el fundador del ’ realamo” que influyó en 
Europa durante el sigto xvu. Su revolución coincide con la pro
pugnada por san Felipe Nen, quien predicaba la vuelta a la sen
cillez evangélica.

Posee una de las biografías más turbulentas de la historia 
del arte y ha pasado a la historia como un hombre problemá
tico, de carácter difícil y enemstad acérrima con Carracci. Fue 
acusado de asesinato

Caravaggio cultivaba la temática floral, tos bodegones y la 
pintura de género. Su obra refleja su interés marcado por captar 
personajes populares. Es el creador del tenebrlsmo, consisten
te en los intensos contrastes entre luces y sombras

la  pintura de Caravaggo desagradaba al alto credo, par
tidario del estilo de tos Carraco, quienes inspirándose en tos 
grandes maestros lograron un arte ecléctico, de carácter orna
mental, lleno de actitudes nobles y grandilocuentes

Vocación de San Mateo (1597)
Pintada para San Luis de los Franceses, constituye un maravilloso 
cuadro de mtenor. La escena se desarrolla en un tugurio romano, 
lugar poco apropiado para tal acontecimiento En torno de una 
mesa está Mateo acompañado de unos jugadores de azar. que 
recuerdan a gente del hampa, por sus actitudes poco dignas y mal
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vestidos. A la derecha. Cnsto extiende la 
mano señalando a San Mateo, a su lado, 
Pedro sirve de equilibrio en la composi
ción En el conjunto domina la vulgaridad, 
que si bien estaba acorde con los orígenes 
del cristianismo, resultaba innoble a los 
ojos de la Iglesia La escena recoge per
fectamente ese momento de dramatismo 
que se podría calificar de suspenso y una 
atmósfera tenebrosa, con grandes con
trastes, donde brillan rastros y vestiduras

Conversión de San Pablo 11600)
En una composición marcada por fuertes 
contrastes luminosos, dispone en primer 
lugar y en perfecto escorzo a San Pablo 
tumbado en el suelo y con los brazos 
abiertos, pero su figura queda minimiza
da por la del caballo, en posición agre
siva, sujetado por su ayudante Una luz 
procedente de afuera del cuadro consti
tuye la cualidad espiritual a través de la 
cual se revela el mensaje divino a Pablo

Saco
Fue pintado en 1595. y ostenta la cap
tación de las diferentes cualidades la 
transparencia de la copa que tiene en 
la mano, la piel nacarada y satinada del 
dios, la blancura de la tela que lo cubre y 
la naturaleza muerta sobre la mesa

La cena de Emaús
Supone un cambio en su carrera ai intro
ducir la perspectiva, los escoraos y per
sonajes vulgares En esta obra destaca el 
naturalismo y el tenebrismo que definie
ron su carrera

Pintura tenebrista 
en España

Por sus estrechas relaciones con Italia, 
Vblencsa se convierte en la capital del 
tenebrismo español con dos figuras so
bresalientes: Ribalta y Ribera.

El tenebrismo encuentra en Espa
ña un campo abonado La crisis del si

g lo  xvii se atribuye al abandono de los 
valores religiosos tradicionales Fl realis
mo tenebrista parecía lo más adecuado 
para superar esa cnsis y para estimular 
la sensibilidad del pueblo En sus obras 
relig«osas. personajes extraídos del pue
blo soportan con entereza la miseria y 
las calamidades, sirviendo de eyemplo a 
las masas populares. De este modo, las 
autoridades lograban minimizar la crisis

José de Ribera (1591-1652)

Nacido en Játiva. estudió en el taller de 
Ribalta y a ios dieciocho años marchó 
definitivamente a Italia, donde fue co
nocido como B Spagnolefío Pese a ello 
es considerado como pintor español, por 
sus caracteres españoles predominantes 
y su amplia clientela española

Tras viajar por vanas ciudades, se es
tableció en Ñapóles, donde ef virrey es
pañol, el duque de Osuna, le dispensó su 
protección, logrando un gran prestigio 
artístico y una situación económica des
ahogada. Debió conocer la obra de Ca
ravaggio durante su estancia en Roma, 
y quedó influido por su tenebrismo, 
hasta el punto de convertirse en uno de 

f l  sueño do Jaaiti. Ritan

sus mejores apóstoles, pero le supera en 
el arte de fusionar luces y sombras con el 
humanismo de sus figuras

la  luz adqmere un valor dramático, 
abriéndose como una herida en la ne
grura del fondo. Sus figuras emergen 
sobre fondos oscurecidos que logran una 
sensación de profundidad que preludia a 
Velázquez

A partir de 1635 se inicia su segunda 
etapa, se olvida de tos efectos tenebnstas 
anteriores, con ef fin  de buscar plantea
mientos mas personales y coloridos de 
tonos calientes.

Sus composiciones se caracterizan 
por la gravedad netamente española

En su repertorio predomina la pin
tura religiosa, en la que le entusiasman 
tos temas de martirios, para los cuales 
recoge como modelos a pordioseros y 
penitentes, tratándolos con realismo 
y grandeza Sólo en sus temas maña
nes recurre a la belleza ideal, tomando 
como modelo a su desafortunada hija.

El sueño de Jacob
Domina el estudio de la luz y las lineas 
diagonales Humaniza el tema al recoger 
el momento del reposo
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Jos 4a IUm ib . Mb m  dal P nio . Marfrid.
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B  martina de San F e ip e n  una p-ntura realzada por José de Ribera. *EI 

Español)to", que. aunque perteneció a la escuela barroca valenciana, 

desarrolló su trabajo en Nápoles. Tuvo preferencia por los temas retgio- 
sos: desarrolló las ideas de la Contrarreforma, por lo que concedió un 

papel importante a los ermitaños y a los santos mártires. Es el caso de 

esta pintura donde se representa a San Felipe amanado a un poste para 
ser crucificado, los personajes que lo acompañan son tipos populares 

n u d o s  con naturalismo. En este lienzo ya no se observa el tenebrlsmo 

de la pnmera época de Ribera, peto s i los claroscuros; además, se nota 
lo Influencia de la pintura veneoana mediante un uso intenso del color, la  

pintura también muestra ef trabajo con el escorzo y las diagonales que 

recorren el cuadro.

Inmaculada Concepción
La m ás fam osa  es la de las A g u s tin a s  d e  Salam anca, p in ta d a  

p o r e n c a rg o  d e l v irre y  d e  N ápo les. Es u n a  p in tu ra  lle n a  de  

luz y  c o n  u n a  a m b ie n ta n d o  p ro p ia  de l B arroco . P resenta u n  

o x íd e lo  d e  a d m ira b le  f in u ra , p e ro  s in  lle g a r a la  id e a liz a c ió n  

de  lo  d iv in o  d e  o tro s  p in to re s . En su C o n ce p c ió n  pa ra  e l 

c o n v e n to  de S anta  Isabel d e  M a d r id  re p ro d u ce  el re tra to  

de  su h ija  e n  la V irg e n  y  fu e  re p in ta d o  p o s te n o rm e n te  p o r 

C la u d io  C oe llo .

Comunión de los Apóstoles
Recoge los rasgos propios del Barroco: p ro fund idad  marcada por 

la a rqu itectura  m onum enta l, uso  del recurso tea tra l de los corti

najes. na tura lism o en e l sen tim ien to  de las figuras, tenebram o 

e n  la pa ne  in fe rio r y  luz do rada  y  co lo r veneciano en el superior.

Pintura barroca española
El siglo xvii representa la época cu lm in a n te  de  la p in tu ra  espa

ñola. en la qu e  es curioso adven ir c ó m o  la decadencia po lítica  

y  económ ica  co inc ide con  un  auge artís tico  y  esp iritua l qu e  ha 

s id o  llam ado  el S iglo d e  O ro

Los pnncipales cen tros artísticos se es tab lec ieron e n  M a d rid  

y  Sevilla, cap ita les po lítica  y  económ ica de  España, respectiva

m ente, pe ro  ju n to  a éstas desco llaron otras c iudades d e  m enor 

im po rtanc ia , com o  Valencia

Se d is ting ue  esta p in tu ra  por u n  acentuado na tura lism o, 

e q u ilib rad o  y  hu m ano , co n  el que se p retende po tencia r los 

valores m ístico-re lig iosos d e  la sociedad en crisis, p ropon ien 

d o  com o  m odelos a las clases populares, po r lo  q u e  el aspecto 

m ito ló g ico  apenas encuen tra  seguidores y, c u a n d o  lo  hace, se 

in te rp re ta  en fo rm a  burlesca o  desvirtuada

D a d o  qu e  la Iglesia es e l p r in c ip a l d ie n te  de los a rtis tas, 

los tem as p re fe rid o s  son los re lig iosos, p e ro  a d ife re n c ia  de la 

p in tu ra  ita lia n a  y flam enca , la  españo la  n o  gusta  de la in te r

p re ta c ió n  te a tra l d e  los tem as, p re fie re  un a  fo rm a  más rea lis ta  

y  cargada de e m o c ió n . En los co n ven to s , a b u n d a n  los v is io 

n a rios  qu e  se s ie n te n  to ca d o s  por e l a m o r  d iv in o , y  q u e  los 

p in to res  in te n ta n  p la sm a r d e  un a  fo rm a  veríd ica.

La p in tu ra  española  prefiere  com posic iones sencillas, en 

las qu e  los personajes se m ueven  c o n  na tu ra lid ad  y s in  la v io 

lencia de las obras ita lianas. Lo que pierde en  m o v im ie n to  lo  

gana e n v id a  real.

El prob lem a de  la luz y  la representac ión  d e l a ire  despe rtó  

e l in te rés de los p in to res españoles El te n e b rism o  fue cu ltiva 

do  desde fechas m u y  tem pranas, de  m o d o  que la in flue nc ia  

de  C a ra va g g io  y Ribera s ó lo  s irv ió  para c o n fig u ra r un  es tilo  

con  características propias.
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Aunque la pintura religiosa sea la preferida, el naturalis
mo permitió el desarrollo del retrato, el bodegón, el paisaje, 
la pintura de género, la cortesana y la mitología (aunque sólo 
Velázquez lo retomó)
En npsiwen, esta pintura presenta las siguientes características

• Predominio de cierta intimidad y un sabor de humanidad 
nada teatral Se prefiere un equilibrado naturalismo y se 
opta por la composición sencilla

• Predominio de la temática religiosa y de la expresión ascéti- 
ca-mí$tica Velázquez trabaja la fábula pagana.

• Ausencia de sensuahdad
• El tenebrsmo temprano como vehículo ideal para expresar 

valores espirituales

Francisco de Zurbarán (1598-1664)
San Hugo en rtf retociono. Infarto

Nacido en Fuente de Cantos. Extremadura, se formó y trabajó 
en Sevilla Fn sus obras supo plasmar con un aire serio y melan
cólico los ideales de la Contrarreforma y el fervor de las órdenes 
religiosas. Sus monjes se hallan en pleno deleite de ¡o divino 
Nadie habla sido capaz de representar con tanta finura los es
tados más elevados del alma, es por ello que sus principales

El retrato del padro ttlexas. Zurbarán

Chentes fueron los conventos dominicos, Jerónimos y cartujos, 
para los que pinta obras seriadas donde relata los milagros de 
sus miembros.

En su pintura domina el claroscuro y el naturalismo, pero 
en Zurbarán una luz blanca cegadora irradia de los rostros de 
sus monjes como reflejo de la transposición divina. Su interés 
naturalista se manifiesta en la expresión de las calidades de las 
cosas. Sus telas blancas, los libros y las cerámicas son tratados 
con el mismo entusiasmo que los rostros de sus personajes

Sus sencillas composiciones con base en la yuxtaposición 
de figuras dan la sensación de reposo, que sólo se rompe por 
los arrebatos espirituales

Hacia sus cuarenta años, se observa una mutación en su 
estilo. La peste, la crisis económica y la competencia con Muri
llo, que exhibía una técnica más blanda y calurosa, le inducen a 
abandonar su estilo viril, aceptando las formas curvas, las super
ficies blandas y los temas amables, con lo que su pintura pierde 
autenticidad Muere en la mayor miseria

Sus obras son principalmente religiosas, aunque también 
realizó algunas con carácter mitológico, retratos y bodegones.

Entre las de tema m ito lóg ico está aquella que. por influen
cia de Velázquez, se ie encargó: la decor acón del salón de los 
Reinos de Buen Retiro. En ella muestra su poca habilidad para 
esta tipología Trabajos de Hércules. Socorro en Cádiz

San Hugo en el refectorio
Pertenece a la serie que pintó para el monasterio de la Cartuja 
Sevillana de Nuestra Señora de las Cuevas. Relata el momento en 
que el anoano obispo Hugo reprende a los cartujos porque no 
han guardado la deluda abstinencia Los monjes quedan cons
ternados al contemplar cómo la carne de los platos se convierte
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en ceniza La seriedad de los rastros aumenta el dima de recogi
miento. En el cuadro del fondo se presenta a san Juan Bautista y 
a la Virgen durante su huida a Egipto, sumidos en la resignación 
a obedecer su destino. Los objetos de la mesa, presentados en su 
textura especifica, constituyen auténticos bodegones

Santa Casilda
Retrata a una dama noble, pensativa, descalza como slmboto 
de heroísmo, con un libro, por su sabiduría, y acompañada por 
el dragón, el pecado. A pesar de estos atributos, no logra crear 
un cuadro de devoción

Diego de Velázquez (1599-1660)

Hijo de un portugués y una sevillana, irvcló su formación artísti
ca en el taller de Herrera el Viejo y del erudito Francisco Pache
co, con cuya hija casó, lo que le abrió las puertas de la Corte 
Real, donde fue nombrado pintor de cámara y aposentador 
real, trabajo que le restó tiempo para la pintura Pero, por otra 
parte, esta circunstancia lo liberó de los problemas económicos 
que sufren los artistas, de manera que no dependió de la venta 
de sus obras para subsistir. Esto hace de él un artota moderno, 
en quien pnman los valores estéticos De hecho, retoca vanas 
obras en su afán de perfección artística.

RSQuodor do Savifla \telárqutu

Como encargado de ías colecciones reales, pudo estudiar 
a los grandes maestros. En la visita de Rubens a Madrid (1628), 
recibió sus consejos y, en especial, el de trasladarse a Italia, lo 
cual realiza en dos ocasiones en la primera se forma su estilo, 
en la segunda alcanza su plenitud con el dominio de la pers
pectiva aérea

Velázquez inicia sus primeros pasos en el tenebnsmo, pero 
pronto comprendió que la luz no sólo ilumina los objetos sino 
que permite discernir el aire interpuesto entre ellos, el cual pro
voca que las formas pierdan precisión y los colores limpieza, es 
lo que llamamos perspectiva aérea Al superar el tenebnsmo, 
su pintura cambia en colorido y factura. Asimila el colorido ve
neciano y la pincelada se vuelve inconexa y destructora de la 
forma, pero al ser contemplada de lejos ofrece una apariencia 
de gran realismo y se adelanta a los impresionistas

Sus composiciones evolucionaron de la simple yuxtaposi
ción de personajes con actitudes reforzadas en su etapa juvenil 
a una mayor laxitud de actitudes, una facilidad de movimiento 
y una mejor agrupación de las figuras de su madurez

En su carrera artística podemos señalar dos etapas

Etapa sevillana (1610-1623)
Sevilla, centro cultural y económico del momento, ejerció una 
primera influencia De sus maestros, Herrera y Pacheco, apren
dió la representación de! relieve y las cualidades, el tenebrismo 
y los rasgos mamenstas. En sus obras, sublima las cosas más 
vulgares al tiempo que humaniza a los seres divinos, a los que 
dota de una intimidad cotidiana en la linea de la Contrarrefor
ma. Con una humanidad moderna, trata con idéntica actitud 
tanto a reyes como a plebeyos A  diferencia de sus coetáneas, 
no siente predilección por los temas religiosos, que, si bien eje
cuta durante ese periodo, es por imperativos económcos, que 
abandonará cuando se ínstale en la corte En esta época pinta 
bodegones, retratos y temas religiosos, como: El aguador de 
Sevilla, Vieja friendo huevos. La adoración de los Reyes Magos, 
Cristo en casa de Marta, etcétera, en los cuales muestra su pro
fundo amor por lo  cotidiano y sensible

Las composiciones resultan sencillas, con fondos oscuras, 
contrastes luminosos muy marcados y pinceladas densas de 
efecto escultórico.

La adoración de los Reyes Magos
Obra influida por Caravaggio en la que retrata a su familia. La 
escena resulta tan cotidiana que sus valores espirituales sólo 
parecen hallarse en el rostro vulgar de la Virgen

El aguador de Sevilla
Crea un círculo luminoso que va desde el cántaro, situado fuera 
de la obra, pasa por el niño y termina en el aguador, dejando
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el del fondo en la penumbra Las tres ca
bezas se contraponen a los cántaros, los 
cuales dan un ambente táctil a la obra 
La copa con un higo dentro es una for
ma hecha con base en la luz y el cántaro 
muestra su textura terrosa sobre la que 
refleja el sudor. Todo está concebido por 
un carácter preciosista Parece que aquí 
Velazquez pretende hacer una alegoría a 
la vida, el niño que desea beber la vida, el 
del fondo se deleita en ella y el aguador, 
símbolo de la vejez, con toda la experien
cia no puede disfrutarla

Etapa de madurez 
(1623-1660)
Inicia la conformación de su propio esti
lo. Los temas religiosos y bodegones son 
sustituidos por el retrato de la corte. Los 
retratos están resueltos con gran simplici
dad de recursos, son interpretaciones rea- 
Sstas de personajes concretos que miran 
ai observador en actitud estática El firme 
contorno de la figura se recorta sobre un 
espaoo más clara. Sus notas esenciales 
son la elegancia, sencillez y naturalidad. 
La etapa madrileña fue de 1623 a 1628.

Las obras más interesantes son M i-  
pe IV de pie. Las borrachos. Cristo en la 
Cruz, Fragua de Vulcano. Túnica de José. 
entreoirás.

Los borrachos
Es una parodia del tema mitológico 
Baco en una visita a la Tierra conversa 
con unos vagabundos, a quienes mues
tra las delicias del vino mientras corona a 
los más valerosos bebedores. El realismo 
de los vagabundos contrasta con la finu
ra de 8aco y su acompañante, situando 
en el mamo plano las cabezas del dios y 
del picaro sonriente, con lo que se logra 
equilibrar la escena Durante este perio
do su pintura resulta planista, sus cuer
pos apenas transmiten volumen.

Fragua de Vulcano
La infidelidad de la esposa de Vulcano es 
tratada en forma poco delcada, se reco

ge el momento en que Apolo comunica 
concierta insolencia la noticia y estudia 
el efecto de asombro que produce Se 
logra un equilibrio entre ambiente y f i
guras ordenadas al gusto renacentista 
Los contrastes de luz en el fondo, zonas 
oscuras y la luz de la fragua dan profun
didad a la obra La precisión de la forma 

Los borrachos, Veiárque.'

Ftagua do Mean). \fciAtquez

cede ante la perspectiva aérea y la téc
nica se hace impresionista En esta obra, 
tace suya la concepción neoplatómca 
que prima la dea a la acción, de for
ma que en un tema cotidiano subyace 
h alegoría del engaño. La obra resulta 
académica con unos desnudos mas bien 
escultóricos
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Las hilanderas
Describe una escena d e  la fá b u la  d e  A ra c - 

ne, re c o g ria  en  las M etam o rfo s is  d e  O v i

d io. C onsigue fu n d ir e l tem a  m ito lóg ico  

con la escena de g én ero  Llega al m áxi

m o  desarrollo  d e  su p incelad a  im presio

nista La perspectiva aérea  consigue la 

sensación d e  a le jam ien to  Este cuadro  

ha sido considerado e l an te ce d en te  del 

Futurism o, en ta n to  q u e  in ten ta  c a p ta r  el 

m o vim ien to  d e  la rueca.

Las Meninas
Es su ob ra  cum bre. Supera el prop io  

te m a  d e l re tra to  e  im plica a  los persona

jes. a l colocarlos e n  e l lugar del pintor 

A  la gen ial im agin ación cread o ra  hay q u e  

añadir e l tra ta m ie n to  d e  la  luz Las hilanderas. Velánjuer

Mnaadat Prado.
AlmJedocdc Ubfi óleo rotos l«nro 310x270tm

LAS MENINAS, OE DIEGO VELAZQUEZ

la  escena se desarrolla en un aposento del antiguo Alcázar 

madrileña A la izquierda. Veübquez se retrata en acóón de 
pntar. El grupo prinopal aparece centrado por la infanta Mar

gante y sus damas Maria Agustina Sarmentó e Isabel Velas

co A la derecha. dos enaros, Manbárbola y Nicolás de Pertu- 

sato, se sitúan tras un perro recostado y en segundo término, 

doña Marcela de W k »  Al fondo aparece tras una pequeña 

puerta el aposentador del palaoa José Nieto, y junto a éste 

se reflejan en un espejo las efigies de Feápe IV y su esposa.
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tas en un am biente  sucio, inmerso todavía 

en las sombras de l tenebnsm o.

Cabe señalar qu e  los niños, mendigos 

extrem adam ente pobres y cubiertos de 

harapos, no son p in tados a m o do  d e  c ríti

ca social, s ino m uy al contrario , a través de l 

filtro  de la idealización. do tándolos de una 

espeoe de gracia con  la que tra ta  de  acer

carlos a l espectador Este m is m o  t ip o  

In fa n til, pero de mayor a ltu ra  moral y  d ig 

nidad de  presencia, lo  utiliza para com po

ner escenas religiosas, com o en el N iño  

Jesús com o pastor (1660) Su o tro  tem a 

favo rito  fue  el de las Inmaculadas, de pa

ños ampulosos al v iento  e  idealizada belle

za andaluza, colocadas siempre sobre un 

cúm ulo  n im boso elevado por angehllos 

con fondos evanescentes, com o se consta

ta en la Inm aculada  del M useo de Bellas 

Artes de  Sevilla (1650). O tra  ob ra  im por

tan te  es La Sagrada Pamba

CAPITULO 21 
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fM o t com&ndo fruta Murillo

Bartolomé Esteban M urillo  
(1617-1682)

Creó un a rte  cen trad o  en  e l f iltro  de la 

re a ld a d  po r m e d io  de una in te rp re ta 

c ió n  g rá c il  e idealizada d e  los tipo s  na

turales, con  el f in  de acercar al m áxim o 

las escenas relig iosas al pueblo. Esta gra- 

o lid a d s e  m a te ria liz ó e n te m a s  inspirados 

en figuras in fantiles o  de bellas mujeres, 

qu e  con s tituye ron  exquisitos modelos 

para sus escenas re lig iosas. Su es tilo  fue  

experim en tando  un a  evo lución desde 

sus p rim eros trabajos tenebristas hasta 

desarro llar un  a rte  m a d u ro  de gran lu m i

nosidad y  figuras vaporosas.

Sus prim eros cuadros, p in tados para 

e l C onve n to  de los Franciscanos de Se

villa, m uestran  todavía un am b ien te  de 

oscuridad que lueg o  irá desapareciendo 

paula tinam ente .

Niños comiendo fruta
En esta obra (1650), una de sus primeras 

pn tu ra s  sobre la infancia, observamos una 

escena de género, donde los protagonistas 

son dos go lfiltos que com en con avidez f ru  ía  Sajyaiia Familia. Murillo.
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Juan de Valdés Leal 
(1622-1690)
El otro gran pintor sevillano es de 
la mama generación que Murillo 
y de formación similar a la de 
éste. Autor de pincelada amplia 
y deshecha, fue muy desigual 
en su trayectoria Sus más fa
mosos lienzos son los pintados 
bacía 1672 para el Hosprtal de 
h Caridad de Sevilla: Finís Glo- 
nae Mundt e In Ictu Oculi. Se 
trata de representaciones típicas 
de la mentalidad barroca, en las 
que se presenta la alegoría de 
la Muerte como ente que des
poja de los cargos y dignidades f¡,: i Clara Muntía \4jícta- leal
de este mundo, igualando a to
dos los mortales Sus lienzos fueron inspirados en el Discurso 
de la verdad de don Miguel de Manara, en el que se decía 
'M em ento homo, quia pulvs es et in pulverem reverts. Es la 
primera verdad que podrá reinar en nuestros corazones pol
vo y cenrza, corrupción y gusanos, sepulcro y olvido(...). llega 
hasta un osario no distingue en ellos al rico del pobre, al 
sabio del necio, al chico del grande, todos son huesos, todos 
calaveras'.

Escuela flamenca y holandesa
La escuela flamenca que floreció durante el siglo xv renace con 
Impetu en eí siglo xvn, pero su anterior unidad se había roto 
por motivos político-reí gosos, dando lugar a dos escuelas: fla
menca y holandesa. La pintura religiosa prevalece en la católica 
y tradicional Bélgica bajo soberanía española, mientras la pro
testante industnosa e Independiente Holanda cultiva el género 
profano

Peter Paul Rubens (1577-1640)

Máximo representante de esta escuela, contó en su taller con 
un gran número de discípulos, lo que justifica su amplio reper
torio así como la pervivencia de su estilo.

A  los diez años inicia en Amberes su formación con los 
italiamstas Venios y Van Noort. Se traslada a Italia para conti
nuar sus estudios, y ahí entra al servicio del duque de Mantua 
Aprendió de Leonardo y Rafael la forma de componer, de 
los venecianos, el color, de Miguel Ángel, la grandiosidad. 

de Caravaggio, la luz y de los Carracci, el sen
tido decorativo.

Como pintor barroco gusta impri
mir a sus monumentales figuras un 

ritmo curvo, que recuerda la co
lumna salomónica, en composi
ciones diagonales y asimétricas de 
marcado carácter dinámico Con 
estos recursos, crea ambientes 
recargados, ampulosos y movi
dos, dominados por un colorido 
ardiente En sus desnudos feme
ninos abandona los modelos de 
belleza italianos, prefiere figuras 
de formas desbordantes y dinámi
cas. frente a la mujer joven opta 
por la de carnes blandas, esponjo
sas, grasicntas y vibrantes, lo que 
resulta sensualidad ai desnudo

Se le atribuyen más de 300 cuadros, fecundidad que sólo 
fue posible gracias a su taller. Rubens ordmanamente se limita 
a señalar la composición, a indicar los colores y a dar los toques 
finales, dejando el resto a sus discípulos, especializados en as
pectos concretos

Rubens trabajó todos los temas: religiosos, mitológicos, 
profanos, históricos, etcétera Con una fortuna desigual, las 
prisas le hacen cometer incorrecciones, lo cual no le preocupa, 
lo importante es el juego general de la composición, las formas 
desbordantes y la riqueza colorista Algunas obras religiosas son 
La adoración de los Reyes Magos, Descendimiento de la cruz. 
Milagros de San Ignacio y Milagros de San Francisco Javier. Jui
cio final; El triunfo de la Iglesia, Venus ante el espejo, una de las 
más bellas composiciones suyas: Las Tres Gracias, en la que pre
sentó a sus dos esposas; El jardín del amor, preludia las fiestas 
galantes de Watteau; entre algunas otras. Aunque Rubens pin
tó  magníficos retratos, generalmente no son su fuerte, a pesar 
de que los grandes de la época se desvivieron por hacerse pintar 
por éL El retrato es el género psicológico por excelencia, pero 
Rubens no tuvo tiempo para profundizar en el estudio de las 
almas. A pesar de ello, pintó excelentes retratos y los grandes ri
valizaban por ello. Sus personajes de medo cuerpo están llenos 
de vida María de Médicis, el duque de Lerma, Ana de Austria, 
el cardenal Infante y varios autorretratos, entre otras obras

La adoración de los Reyes Magos (1609)
Fue creada para el Ayuntamiento de Amberes y cuando se le 
regaló al embajador Rodrigo Calderón fue trasladada a Ma
drid Llama la atención la riqueza desbordante de los Reyes 
Magos, cuyos fornidos esclavos doblan sus espaldas por el
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ereeswo peso de las ofrendas Su vulga

ridad se contrapone a la delicadeza de 

la Virgen Su rico crom atism o y la gra
dación de la luz a partir del tem a central 
crean atmósfera en la obra y centran la 

visión del observador en las figuras de 

la Virgen y de su rechoncho hijo.

Descendimiento de la cruz 
(1611-1614)
Pareja de la Erección de la cruz  (cate- 
d a l de Amberes). Haciendo uso de una 

composición en diagonal, con el cuer
po de Jesús desplomándose, logra un 

efecto  dram anco y grandioso prop o  del 

Barroco.

Juicio de París
De esta obra, se conocen tres versiones 
La versión del Museo del Prado fue en

cargada por Felipe IV para la decoración 

de la Torre de la Parada, en el Palacio del 

Prado La escena se desarrolla en un pai
saje extraño, atravesado por misteriosas 
luces Tres jóvenes y obesas diosas mues

tran una actitud serena que contrasta 

con el dinamismo de Paris y Júpiter

Antonio Van Dyck 
(1599-1661)
Gran retratista, fue discípulo de Ru

bens, buscó en sus obras una postura 

especial, prestó gran atención a la m- 

dum entana, cuya calidad resalta adm i

rablemente. Entre sus retratos más 
destacados, figuran el de Carlos I, y los de 

los lores John y Stuart.

Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn (Rembrandt;
1606-1669)
0  protestantismo no sólo representó un 

cam b o  religioso, sino político, social y 

cultural Su arte deja de ser religioso 

y cortesano y se convierte en popular 

Las obras encargadas proceden de los 

municipios, asociaciones y particulares,

Nocho nocturna Rnmbrandi Harnwsnwn van Fijn, 1542

que imbuidos por el individualismo y la 

ciencia experimental, buscan en su reali

dad irmed.-ata, en sus casas, en su tierra, sus 
flores, su ganado y su paisaje, la com 
pensación del vacio dejado por la p in tu

ra religiosa reducida drásticamente por 
la reforma protestante Su clientela bur

guesa ama la p in tura  del interior, el pai
saje, los bodegones, las flores, la manna 

y el retrato
Técnicamente, la pintura de Rem

brandt se caracteriza por un d ibujo per

fecto, por el predom inio monocromático, 

por variadas tonalidades y por el estudio 
del problema de la luz en sus diversas 

vertientes Sus obras más interesantes se 

clasifican en dos periodos: el primero co

rresponde a su etapa de Leyden y presenta 

a ancianos sublimados; el segundo, se 

inicia con su traslado a Amsterdam.

Lección de anatomía 
del doctor Tulp (1632)
Dispone el cadáver de un ajusticiado de
ficientemente modelado en el centro y el 

resto de los personajes en composición 

piramidal se agolpan a su entorno. Cap
ta con su maestría la psicología de cada 

uno de los asistentes.

Ronda nocturna (1642)
En realidad, no representa una ronda 
ni es en la noche. Encargado por una 

corporación de arcabuceros e lig ió  del 
retrato tradicional el m om ento en que 

el capitán Cocq ordena con un gesto 
a su lugarteniente poner en marcha la 
tropa, dispuesta en un perfecto caos, lo 

que resultó de su agrado. La supuesta 
ambtentación nocturna desapareció al li

berarla de las capas de barniz. 0  énfasis 

heroico de la obra, propio del naturalismo 

barroco, explica su popularidad a l consi
derarse que muestra el m om ento en el 

que el pueblo holandés tom a las armas 

para defender su libertad.

Usa uno de los colores dom inantes 
que m odula en Infin idad de tona lida

des con las que consigue mostrar un 

de ta llism oy realismo palpable La luz le 

perm ite dotar la escena de una atm ós
fera natural.
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El Barroco

Artistas Obras

Arquitectura

Escultura

Carlo Mademo Fachada de San Pedro del Vhtcano

Giovanni Lorenzo Bemini ^Maquino de San Pedro; Columnata de San Redro.

francesco Borromoi g leso  de San Canos de ¡as Cuatro Fuentes

Alberto Churriguera Plaza Mayor de Salamanca.

Gian lorenzo Bemini Apoto y Dafne Extasis de Santa Teresa

Gregorio Fernández Cristo yacente.

Francisco Salzlilo la  oración en e l huerto de ios Olivos

Caravaggio Baca, la  cena de Maaux.

José de Ribera B  sueño de Jacob

Francisco Turbarán S w  Hugo en el refectorio

Pintura

\fe tta jie z  (Diego Rodríguez de Silva 

y Velánjuezl
(1599-18001

Etapa sevillana (16231:
•  Vie/a friendo huevos 
Pnmera etapa mednlelte (1623 -1629|- 
•  In trato de Felipe IV
•  El triunfo de Baco
Segundo viaja a Ita la  (1649-16511
•  fetrato del Papa Inocenco X

•  La \tenus del espejo 
ñenodo linal|1651-186OI 
•  las  Meninas 
•  tas hilanderas

Bartolomé Murillo ^maculada

Peter Paul Rubens las  Tres Gracias D  rapto de las hijas d e l eucipo

Rembrandt la  lección de anatomía, la  ronda de noche.

fcm átca.
•  Mitología
•  Historia
•  Pintura de género
•  Paisajes
•  Itetratos
•  Pintura religóse

El estilo rococó del siglo xvm

Arquitectura rococó en Francia
El siglo xvm transcurre en la época del absolutismo monárquico 
0  arte se pondrá al servicio de la corona para cantar sus magnifi

cencias y esplerdor En este sentido, Francia asume la Hegemonía 
política y artística Los reyes absolutos no desean un arte emo
cional e irracional com o el Barroco, prefieren la claridad de for

mas clásicas de patrones más racionales com o es la propia 

monarquía que dirigen Frente a la libertad de concepción se 

impone lo académico dictado por el monarca.

La época cumbre corresponde al llamado “ estilo Luis XVI’  La 

fundación de la Academia de Arquitectura permite seftalar las di

rectrices reales que se deben tener en cuenta en las construcciones 
cortesanas La fachada recobra su armonía, claridad y simetría clá

sica, rmentrasenel interior, la ornamentación deviene exuberante 

A  este estilo edéctico se le conocerá como dasiosmo francés.
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CAPÍTULO 21 
El arte barroco europeo

Luts XIV, con d  fin  de terminar la obra del Louvre, encarga 

d  proyecto a Bernini, quien lo conc iba  al estilo de la columnata 
de San Pedro, lo que no  entraba en sus gustos, pues prefería el 

estilo de Perrault, con base en gigantescas columnas recorrien

do la fachada.
Liberal Bruant fue el autor del palacio de los Inválidos, del 

que se inspiró en el m odelo escurialense y Mansart se ocupó de 

la iglesia de éste, cuya cúpula de doble tambor domina toda la 
obra y do ta  al con junto  de un fuerte sentido vertical

La obra cumbre es el palacio de Versalles. símbolo de las 

ideas políticas de Luts XIV, el Rey Sol, cuyo símbolo está reitera
damente presente Éste necesitaba de un enorme palacio para 

albergar a su corte permanentemente, por lo que le encargó la 
obra a Le Vau, más tarde, a J H Mansart con quien ganó una 

extensión al añadirle las dos alas de la pureza clásica En el ex
tremo del palacio, construyó la capilla, la cabecera circular y una 

tribuna reservada al rey. La decoración del intenor del palacio 
es: sala de la Paz, de la Guerra, de los Espejos, etcétera se hizo 

bajo la dirección de Le Brun, realizada con un gesto barroco 

reposado y motivos decorativos chinescos, muy populares en la 

centuria siguiente

El complem ento del palacio es su jardín urbanizado que 
forma un todo con el edific io El artífice es André Le Notre, 
quien sabe concebir el jardín com o una obra arquitectónica, 

form ando paredes vegetales, avenidas, plazas, todo decorado 

con estatuas y esculturas, creando lo que se conoce como el 
'ja rd ín  francés'.

Tras la muerte de l Rey Sol, se suceden en Francia una sene 

de cambios políticos, sociales y culturales y los enormes gastos 
cortesanos han empobrecido la Corona, que queda olvidada en 

su retiro de Versalles. Parts recupera el esplendor perdido de la 

mano de la nueva clase social adinerada, la burguesía, que ama 

construir hoteles y palacios con un gusto doméstico y agrada
ble, prestando atención principalmente a los interiores, donde 

crea ambientes de ensueño.

A  este arte originario de Franca se le denominará rococó (de 
rocalla) y se desarrollará hasta la Revolución francesa, difundiéndose 

por todos los países Se creía que el rococó era una tendenoa de

corativa hoy se le considera un esdo picpio como el manierismo
Sus principales características son:

• Acentuación de elementos decorativos capaces de crear 
ambientes adecuados a la galantería y frivolidad

• Trazado exterior simple frente al recargamíento decorativo 

interior.
• Palacio urbano para la clase burguesa
• Proliferación de temas chinodes

A  mediados del siglo, se percibe un agotam iento de estas 

tendencias y empiezan a surgir voces en favor de las ideas ra

cionalistas neoclásicas.
Jaime Gabriel es el arquitecto más interesante. En sus 

obras, mantiene el equilibrio clásico en las fachadas mientras 

sus interiores resultan deslumbrantes, com o muestra el Petit 
Inanón  que inicia la transición al neoclasicismo

Escultura rococó en Francia
Mientras en España la Iglesia continúa siendo el principal patroo- 
rador de los escultores; en Francia, éstos se hallan vinculados con 

las cortes monárquicas, de ahí que lo religioso pase a un segundo 

término y que la finalidad artística no sea otra que la glorificación 

del soberano a través de magníficos retratos y soberbios mauso

leos decorados con temas alegóricos y mitológicos

Durante el reinado de Luis XIV triunfa el clasicismo en temas 

y espíritu Los escultores nutren Versalles de las obras necesarias

Ffapto do Proserptmp& Piutón. Francoa Granton. Paruuu <to Vorulies. Rancia.
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la tamrita te M¡pt V. louti Michel van Loo

para decorar sus salones y jardines. Las figuras más desta
cadas son Francois Girardon y Antoine Coysevox Girardon 
nos ha dejado Apolo servido por las ninfas obra concebida 
para una de las grutas del parque de Versalles; inspirada en 
obras helenísticas como el Apolo  de Belvedere En la tumba 
del cardenal Richelieu, ubicada en la iglesia de La Sorbona, el 
cardenal aparece recostado a punto de expirar, apoyado en 
la alegoría de la Piedad y con una figura femenina que Dora 
a sus pies

Coyservox resulta menos clásico que Girardon. Son obras 
suyas la decoración de la galería de los Espejos, el salón de 
la Guerra, el mausoleo de Mazanno representado en varias 
alegorías y la figura del cardenal entregando la vida a Dios

Pintura rococó en España
En el siglo xvw. se entronca la dinastía borbónica que permitió 
un acercamiento a los gustos franceses, condenando a desapa
recer a la pintura española.

Acostumbrados a los lujos de la corte francesa, los mo
narcas fomentaron la llegada de artistas franceses e italianos 
que impondrán su sello al arte nacional Van Loo, Ranc, Mengs, 
Tiépolo controlan el arte oficial Van Loo nos ha dejado el re
trato de La familia de Felipe V En él. aparecen posando los 
miembros de la familia real en actitud oficial dentro de una 
estancia ricamente adornada que deja a un lado toda intimidad 
y crea un ambiente fabo y de vanagloria El italiano Tiépolo es 
llamado por Cados III para que se encargue de decorar el salón 
del Trono del palacio real; en él, el artista pinta las Glorias de la 
Monarquía, llena de figuras alegóricas

De los pintores españoles, destacan Lu b  Perret, con su 
pintura amable; Lúa Menéndez, con sus bodegones; Salvador 
Maella y ios Bayeu, influidas por Mengs

Jean Simeon Chardin (1699-1779)

Es el más grande de los representantes del género mtimsta. El 
artista del siglo xvti hace amistad con las cosas, introduciéndolas 
en la intimidad de esa vida cotidiana que reproduce con el mismo 
valor que la figura humana Mientras el clasicismo consideraba 
estos objetos como inanimados, ahora se glorifica la materia y 
afirma su nobleza y pureza, lo que justifica su afición a los bode
gones En sus obras intimistas abandona el gusto anterior de re
presentar a los personajes en trajes de ceremonia; ahora, vuelve 
de buen grado a los tranquilos placeres de la vida familiar

La bendición de la mesa
En esta obra se respira lo humilde y to sencillo, tema ignorado 
anteriormente ©

i d bendctón de ir masa. CJiartn
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CAPÍTULO 22
El arte barroco en la Nueva España

Pane' del retablo de Santagó Maraes oslen 'ugw de 
Matamoros) y sj  supuesta intervención en las guerras do 

conquista Atrdsuda al escultor mdígmaMqunl M a rc o  
Coogo do la Sama Cnu do FlaíaWco. s^o m i .
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Las haciendas, las casas habitación nobiliarias asi como las iglesias con sus retablos repre
sentan un invaluable testimonio de la época novohispana y de la transculturación influida, 
desde luego, por las órdenes religiosas. El arte, en cualquiera desús manifestaciones, expresa 
la imposición de las formas de vida del viejo continente a los indígenas americanos.

wb «  m  wm nw nw t« im
| al tontiiwnaamat cm nta  p im e *  ta ita  ta ra ta n a

| 1 Q M i!o í4  ta taT a t  u ro  « M in ia  i  u na  al cargu tte prima rm n  dua Aunara ó* M adrai

i K3S& intratad al pai>>a p r u t  im in«a

| IS71 Sa u o t í t a t i  llb u ta  M  Sato Otico dt Irapiuioón.

BlO iAvAtanadaM apandaca an Nu m  Capota |

Arte novohispano

Nueva España fue  v irre ina to  español d e  1535 a 1821 e  incluía el 

te rrito r io  de  lo  que hoy es Arizona, C alifornia, Colorado, Nevada, 

N uevo M éxico, U tah, M éxico  hasta Costa Rica

En el arte  d e  esa época se pone de  m a n ifies to  la transcu l

tu rac ión  qu e  se v iv ió  ba jo la diversidad y  riqueza de culturas y

Capí Ha posa en el C<xw«tto (fe San Francisco U pan. Puebla

trad ic iones, cond ic ión  que d io  com o  resu ltado un sincre tism o 

ún ico , p lasm ado en  lo  que se h a  d a d o  en llamar a r te  novohtspa- 

n o  Todo e llo  en el co n te x to  de la C on tra rre fo rm a  y  e l C onc illo  

d e  Trento, desde el cua l se r ig ió  la iconogra fía  m ed ian te  estam 

pas o  grabados

Las m anifestaciones artísticas fue ron  im pulsadas por las ór

denes religiosas que llega ron  a N ueva España, s iendo las tres 

pnmeras los franciscanos en Tlaxcala, Puebla, M ichoacan y e l 

Bajío; los dom in icos cub rie ron  la zona de  Oaxaca y Puebla, y  los 

agustinos se ub ica ron  en el noreste, M ichoacAn, Moretes, H i

d a lg o  y el Estado de M éxico . P o rta l razón, la Iglesia y la C orona  

fu e ro n  los principales mecenas del a rte  novohispano

la  com un icac ió n  e n tre  re lig iosos e  indígenas se e n fre n tó  

a vanas d ificu lta des , p o r lo  qu e  las im ágenes re lig iosas, en 

p in tu ra  y  e scu ltu ra , desem peñaron  un  pape l esencial pues cu 

brían  la fu n c ión  de ser evangehzadoras, pedagógicas, e jem p li- 

ficadoras co n  la v ida  de  tes santos y  doctrinan tes .

Fueron los franciscanos los qu e  más im pu lsaron  la p roduc

c ió n  artística religiosa, ya que, tras la convers ión  de tes indíge

nas, podían alcanzar la salvación m ed ian te  e l traba jo  m anual

Arquitectura novohispana

Arquitectura religiosa
la  a rqu itec tu ra  conventua l se regla po r la elección de un lugar 

ideal para la regla d e  cada orden re lig iosa y  con  una cercanía 

re levante co n  los pueb los indígenas Es a lrededor de estos re

c in tos  do nde  se trazaban las calles y  viviendas d e  los indígenas, 

pues es ésta ta po b lac ión  a la  q u e  venían a atender
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Arquitectura conventual

Bwnonto 
arquitectónico Car i d  tris ti cas Función

Atrio
Amurallado. 
t a n  exte rutón

Ritos y procesiones al aire bajo la costumbre indígena. 
Al centro alberga la cruz atnal

Cepilla  posas
Son cuatro ubicadas en los ángulos del atrio 
Cuentan con dos accesos para la circulación en el sentido 
do las manecillas del reloj de la procesión.

Posar ol Santísimo

Capilla abierta
te  gran tamaño y poco fondo ubeadas en la portaría 

Cominean al claustro con el convento
Celebraciones al aire libro
Cementerio y fuerte para el refugio de la caballería.

Tampio
kjiesia de una sola nave con planta rectangular 
Bóvoda do cañón corrido o lunetos_______________________

Celebración eucaristía.
Centro ovangolizador con pinturas y esculturas.

Convento o claustro
h te grado por sala profunda, biblioteca. celdas y patio 
central conectados por galerías o pasillos

Vivienda de los religosos. 
Centro da estudios de la orden 
Oración

Huerta
De gran extensión, trabajadas con los frutos do la regrin Autoconsumode la orden 

tonta de frutos. 
Brinda trabajo a  indígenas

Capilla abona dai Corwonto do San Gato o  i. on 
Chotóla Puebla

Estos conjuntos se verun  influidos por 

las fortalezas medievales espartólas ba jo  los 

estilos gótico, m udejar y  renacentista

Arquitectura civil
H acia 157 5 , se presen tab an  característi

cas del plateresco o  p ro to rren acim ien to  

en  la  a rq u itec tura  civil y los asen tam ien

tos d e  las ciudades se rig ieron princi

p a lm en te  por una estructura o rto g o n a l 

(c o m o  cuadricu la o  tab lero  d e  ajedrez) 

o  variab a d eb id o  a  las condiciones to p o 

gráficas a  las cuales d e b ían  adaptarse

Tipología de los edificios 
civiles
D e carác ter adm inistrativo

• Palaoos atad inos con patio central ro

deado por cuatro crujías.

• Casas reates: v iv ienda  de los rep re 

sentantes d e l p o d er real.

• Tecpan: ed ific io  d e  g o b ie rn o  para  los 

indígenas y  co m p artía  ef poder co n  

Alhondga do Gra naditas. Guanajuato, construya a fmates dol rug'o a h í

la é lite  espartóla co m o  en  T la te lo k o  

y  Tepeaca

• Palacio d e  la  cap ita l v irreinal, o b ra  de 

D iego  d e  Vah/erde
•  Garitas y aduanas: para  contro lar el 

tráfico com ercia l en  las ciudades; se 

caracterizan  p o r eí uso d e  pórticos y 

torrecillas.

• A lb ó n d ig a  para  el a lm acen a je  y  ven

ta  d e  gram íneas y harina; desertado 

con un solar c u ad rad o  am p lio  y  un  

portal co n  sala

• Palacio m unicipa l d o n d e  se reunía  el 

cab ild o  del go b iern o  local
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La npobgla de las casas-habitación se transformó a lo largo del 

cbmmío novohspano Al llegar el sgk> xvm las más conocidas fueron

• Las haciendas Responden a diferentes tipologías como 

las azucareras, con  la casa separada del centro de produc

ción, la cual está abastecida de agua por comentes canali

zadas por los acueductos
• Las haciendas de  cam p o  Aquellas que son agrícolas y 

ganaderas, están fortificadas Las de las órdenes religiosas 

se caracterizan por su austeridad
• Las casas-hab itac ión  n o b ilia ria s  Con oficinas en el en

tresuelo para atender asuntos de las propiedades; patios, 

escaleras Todas las viviendas se abren a la calle con una 

puerta y ventanas laterales en el primer nivel y en la parte 
alta con balcones

• Las vecindades Varios patios depuestos al centro del pre
dio; entre más adentrada estaba la vivienda, costaba me
nos el alquiler

Respecto de los siglos xvn y xviti, el com plejo de la casa-hab ita 

c ión  se caracterizó por los acabados de los muros y las porta
das, ya que se recubrían con ladrillo o  azulejo

Los colegios tenían portadas sobrias con cierto tono  de 
arquitectura religiosa En los colegios jesuítas, se encuentran 
Claustros de planta baja abiertos por una arquería, mientras que 

la alta se cierra con ventanas

Arquitectura religiosa barroca 
novohispana en los siglos xvu y xvm
EI Renacimiento d io  paso al estilo barroco que inc ió  a mediados 

de l sig lo xv»i, pero fue hasta el xviu cuando floreció con plenitud 

A  la par que el arte mudéjar y el manierismo plasmaron su in
fluencia hasta conformar el ultrabarroco que incluye también el 
churrigueresco Por lo tanto, las fachadas barrocas mantienen 

el esquema renacentista con las portadas en elementos hori
zontales y elementos verticales conocidos com o calles hasta que 

comenzó a basarse en la Antigüedad clásica con el Neoclásico.
No podemos dejar a un lado el contexto económico que 

rodeó a la Nueva España en estos siglos, pues la ornamentación 
dorada es refle jo de una riqueza material como analogía de 

la riqueza espiritual del templo; no olvidemos que el barroco 

está lleno de significados Muestra de ello es el estilo del barro

co salomónico que buscaba reconstruir el tem plo de Salomón, 

com o se propuso en el Concilio de Trento ( 1545-1S63), con la 
finalidad de rescatar los elementos religiosos de los pnmeros 

cristianos
Es importante señalar que a Salomón se le conoce como 

el rey sabio al que Dios le concedió no sólo la riqueza de la sa

biduría, sino también la material; de ahí la importancia del oro 
para el barroco, pues, por ser incorruptible, significa in fin itud 
y eternidad en este caso la espiritualidad incorruptible del hom

bre además de que es una alegoría a lo divino y eterno de Dios

Ho5pco Catatas Guataraiafa. JoitscoPMh de'Colego Oteo de San Ildefonso yniguo colegio jesuíta. México, 
Distrito Federal. ligio M
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A  finales del siglo xvni, bajo la ten
dencia de transición hacia el neoclásico y 
a través de la Real Academia de las Bellas 
Artes, fundada por Carlos ni. se realizan 
construcciones neoclásicas como el Pala
cio de Minería en la ciudad de México 
y el Hospcio Cabañas en la ciudad de 
Guadalajara; ambas construcciones pro
yectadas por el arquitecto español Ma
nuel Tolsá, mismo que diseñó el ciprés de 
la catedral de Puebla

Escultura 
novohispana
Los retablos incorporaron el trabajo de 
varios gremios en su plan arquitectónico: 
los elementos de pintura y escultura. El 
origen de éstos se remonta al culto de las 
reliquias de los santos convirtiéndose en 
la decoración mayor de la Iglesia y como 
elemento didáctico, además, se trabaja
ron en piedra y madera

Escultura en el siglo xvi

lias la conquista política, inició la espi- 
ntual con las órdenes religiosas, motivo 
por el que fue necesaria la producción 
de imágenes devocionates para los tem
plos. conventos y procesiones. Por tal 
razón, los primeros frailes franciscanos 
establecieron sus escuelas de artes y 
oficios para enseñar a los indígenas las 
técnicas de la escultura policromada y 
estofada además de que los españoles 
aprovecharon el desarrollo de los indí
genas en el arte de la escultura y los 
encaminaron a las técnicas europeas, 
principalmente en la Escuela de San 
losé de Belén de los Naturales dirigida 
por fray Pedro de Gante.

las primeras esculturas fueron ela
boradas en piedra o madera basándose 
en ios grabados o estampas medieva
les y renacentistas que los misioneros 
mostraban a los indígenas de sus libros 
de catcquesis bajo los parámetros ico-

Retabo do Santa M ana do la Nativdad. 
Um anropan

nográficos establecidos por el Concilio 
de Trento. La técnica más empleada es 
la de la escultura estofada que consta 
de una figura tallada por el escultor, 
baño de yeso, se pule y lija para quitar 
las asperezas, se aplica una capa de bol 
(óxido de hierro con cola pulverizada) 
para fijar la lamina de oro y aplicar la 
encarnación Una vez dorada la pieza, 
se pintan los diseños en varias tonalida
des para pasar al esgrafiado (grabar con 
punzón las formas sobre la policromía 
para resaltar el oro).

ELEMENTOS DEL RETABLO BARROCO

Sotabanco Soporto de a tta flile ria  con la a itira  del a ta r .

-  . d la) A mayor altura q ue  la mesa de l a ta r ;  a l centro de  éste  se nserta
8  el sagrario o durante e l l ig io  m  m ágones do los santos o apóstoles

Colim nas Sacones de fuste cilindrico para sostener e l retablo. Suelen enmarcar 

t e  p in tiras  o  escu llirás  de los nichos formando las 'ca lle s *.

Nichos Especias de profundidad que sostienen esculturas.

Remates Culminación y  p an e  más a lta  (tal retablo

El estofado nos permite identificar 
la época a la que pertenece la escultura 
y durante el siglo xvi muestra pequeños 
diseños y sobria policromía. Se caracteri
za por su expresión de misticismo y pasi
vidad del renacimiento que no permitía 
la exaltación de los sentimientos

ftor otra parte, está la escultura de 
pasta de caña de maíz, herenaa de la 
técnica prehispánica adaptada por los es
pañoles Los materiales requeridos son un 
armazón de carrizo sobre el que se mol
dea la pasta de caña mezclada con goma 
vegetal. Sobre ésta se aplica la capa de 
yeso sobre la que se hace la policromía 
Estas obras eran utilizadas, principalmen
te, en procesiones por la ligereza de su 
peso para transportarlas.

A  la par de las escuelas indígenas, 
llegaron a la Nueva España maestros es
cultores. los cuales trabajaban siguien
do los lincamientos europeos bajo las 
ordenanzas que el virrey expidió para 
poder regular el trabajo y garantizar el 
buen funcionamiento de los artesanos 
sin importar que tos cambios estilísticos 
no coincidieran con el desarrollo artísti
co europeo, pero si hubo énfasis de las 
corrientes aceptadas en España el Re
nacimiento. el manierismo, el barroco y, 
finalmente, el neoclásico.

Las primeras ordenanzas fueron dic
tadas en 1568 para carpinteros, entalla
dores y ensambladores de la ciudad de 
México Para 1589. se emitieron unas
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más especificas para e l o fic io  de en ta llado r o  escu ltor estabíe- 

o e n d o  qu e  todos deberían ser exam inados en las capacidades 

necesarias y  "hacer un  b u lto " , una f ig u ra  desnuda y  tam bién 

vestida. De no  exam inarse, se les negaría la practica d e l o fic io .

D is la te  parta de cafa

EXAMEN PARA SER MAESTRO ESCULTOR

EN LA NUEVA ESPAÑA

• Entallador: d tu ja r y trazar ios c re o  órdenes 
1568 de arquitectura

• Tallar y esculpí retablo renacentista

• Entallador: hacer columna revestida de talla 
y follaje. demostrar e l manejo del capitel 
oorrtio .

1589 • Dar pie a la columna salomónica.
• Escultor: dibujar una fig ira  desnuda y otra 

vestida Hacer imagen de bulto y bajo las 
es pee ¡frac iones del Concilio de Trento

• Entallador: dibujar los cinco órdenes da 
arquitectura

1703 * Trabajar pilastras y nidios
* Demostrar que pueden hacer talla, escultura 

y arquitectura de retablos.

Escultura en el siglo x v ii

Bajo la línea de l barroco, se no ta  el m o v im ien to  de la im agen en 

los paños de las vestim entas, se o n d u la n  los pliegues Piernas 

y  brazos rom pen c o n  su a c titu d  "a ca rto n a d a ", se hum anizan 

los rostros A dem ás, se inco rpo ra ron  materiales co m o  cabello, 

pestañas y  d ientes naturales, ojos de v id rio  y telas qu e  dan fle x i

b ilidad a los paños para m o ve r los sen tim ientos de l espectador 

y  a lcanzar la con tem p la c ión

Em plean o tros  m ateriales com o  piedra, m árm ol, estuco, el 

m a rfil, a labastro o  tecali y  la cera. El relieve escu ltó rico  va per

d ien do  im po rtanc ia  y  se prefiere la escu ltu ra  de bu lto , co m o  se 

ve en la iglesia de Santo D om in go  en Puebla

Para este p e n o d o  y tam b ién  en el s ig lo  x v íi i, la  tem ática  

escu ltórica se encargó  d e  prom over la de voc ión  a santos de re 

siente canon ización , com o  San Ignacio de Loyola, Santa Teresa 

de Jesús, San Juan de la Cruz y  Santa Rosa de Lima (p rim era 

santa de las colon ias españolas en Am érica) Todos eBos tras

cendentales para la Iglesia cató lica  y surgidos ba jo  la p ro tecc ión  

de la C orona española f ie l y p rom oto ra  de la C on tra rre fo rm a

Escultura en el siglo xvm

En este sig lo, las esculturas respond ieron a la tendencia  de  las 

imágenes vestidas a pesar de q u e  la  Iglesia p ro h ib ió  este tip o  

de representaciones Incluso tallas antiguas fue ron  cortadas y 

rebajadas para ser imágenes de  vestir y  las nuevas se reducían a 

un arm azón co n  cabeza

A  pesar de lo  an terio r, hu bo  p ro d u cc ió n  en m adera qu e  

expresa un gran m o v im ien to  esp ira l creando  co n to m o s  com p le 

jos y  quebrados; las proporciones son alargadas, tienen cortes 

p ro fundos que producen luces y  som bras

A lguno s  e jem plos son San A n to n io , d e l M useo N acional 

de  H is to ria  en C h a p u lte p e c ; San F rancisco, del M u s e o  d e l 

V irre ina to  en Tepozotlán; y  la Virgen apocalíptica, en Huichapan

San Felipe de Jean, esculnra de «e sr o de banidor. Musen Naconai del 
Vrreintito. lepoutulán. Estado du Móxcu
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Escultura novohispana

Características 
pan orales

Escultura 
del siglo XYi

• Surga de la necesidad de cantar con imágenes devocionales y decorar templos y conventos
• Escuelas de artos y oficio» onseftan a ios indígenas las técnicas de la escultura polcromeda y estofada
• Llegan de España maestros escultores y trabajan bajo ordenanzas que reguten el trabajo y garantizan el buen 

Uk  ion amiento
• In o  un papel tundanental para la conversión y erangelisción de los indios y como expresión propia de i r a  sociedad 

nasttn»
■ lúe partcutarniente expresiva y simbólica, dio forma plástica al mensaje religioso
• Afluencia europea: manierismo, barroco y finalmente neoclásico
• Copias de estampas y grabados provenientes de Europa

• Esculturas en piedra o madera, reproducciones de grabados y estampas medievales y renacentistas
• Cbn el tiempo los ndios hicieron su propia interpretación del arte escultórico.
• Qxnbinacidn de técnica indígena con figuras euopeas son los Cristos de carta de mal;
* Se elaboraban con el bagazo de la caña las portes principales y se unían con una especie do engrudo; se moldeaba 

con tiras de papel o reía y finalmente se policromaban
• fa  tab tos y fachadas sobrias con características renacentistas y manieristas
• Elaboración reglamentada por normas ecieséstcas (Concilio de Trento) y por las ordenanzas.
• ftopreantaciones do pasajes bíblicos, apóstoles, santas y santos ftndadores del cristianismo
• las manos y la cabeza de las imágenes se desbastaban en el mismo bloque
• (bicromía lonas oscuros en las vestmentas: tonos cafés, negros y graos combinados con blancos y ócres Adornos 

(torales finos y pequeños

Pintura novohispana

Pintura en el siglo xvi

Se trab a jó  p rin c ip a lm e n te  la p in tu ra  m u ra l co n  la técn ica in d í

gen a  y esp añ o la  ba jo  prog ram as pictóricos religiosos d ictado s  

por las órdenes  m en d ican tes  para evan g e liza r y  adoctrinar. 

Esta técnica se usaba, sobre to d o  e n  los testeros m onacales  

bajo la tip o lo g ía  H is to ló g ica  (vida y  pasión d e  Cristo); m ientras 

q u e  los pasajes hagiográficos cu b rían  los estrechos m uros de 

los arcos co m o  e n  e l c laustro  d e  A co lm an . A d em as , los e v a n 

gelistas o  do cto res d e  la Iglesia re fo rza b a n  s im b ó licam en te  los 

c u a tro  pilares d e  a rq u e ría

A sim ism o, se utilizó  la p in tu ra  sobre p ap e l e n  d o cu m e n to s  

de cará c te r ju ríd ico , h istórico, g e n e a ló g ic o  y  c ien tífico . O tras 

técnicas y m ateria les  fu e ro n  la p in tu ra  sobre piel d e  ven a d o  

(herencia  prehispánica), p in turas sobre sarga y  ta b la . Técni

c a m e n te , la m ayoría  son m ono crom as al te m p le  co n  base de  

p ig m en to  v e g e ta l y  m in era l, co n  cará c te r lineal.

El esg rafiad o fu e  e m p le a d o  en  la decoración conventua l 

com o en  el Ex C o n v e n to  d e  San Francisco, Tlaxcala, en  los 

conventos d e  A co lm an  y  Z inacantepec , Estado d e  M éxico . H u e - 

jo tz in g o  y  Tecam ach ako , Puebla.

Por o tra  parte, los claustros m onacales a lb erg aro n  enorm es 

lienzos, d e  cate g o ría  m ural, p intados al ó leo  co n  los c e lo s  de 

vida d e  sus fundadores o  co n  árboles genealógicos d e  la misma 

Pero el au g e  d e  la p in tura  d e  caballete inició co n  las O rd e n a n z a s  

d e  1 5 5 7 , ya  qu e  en  u n  princip io  to d o  e ra  tra íd o  d e  España, y

Entrala del prdm al Pato du ¡as myarijas, con mira es. en el Museo Nacional 
del Vireinaio 

a partir d e  este hecho, tos talleres novohispanos p o d ían  cubrir 

la d e m a n d a  n o vo h ispana a u n q u e  los prim eros m aestros fu eran  

europeos, ya q u e  los indígenas sóto eran  copistas Entre tos más 

destacados, tenem o s a l flam en co  S im ón Pereyns q u e , en  156 6 , 

llegó a  la N ueva España e  in teg ró  u n  g ru p o  d e  p intura co n  Fran

cisco d e  M orales, Francisco d e  Zu m aya, Andrés d e  la  C oncha  

y  Juan d e  A rrú e , tos cuales c o n fo rm a n  la  p rim era  generación
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maderista Del gran maestro Pereyns sobresalen las pinturas del 
retablo de Huejotzingo y San Cristóbal de la Catedral Metro
politana

Las Ordenanzas de 1557 dictaban cuatro categorías de 
pintores:

• Im aginarios. Dominan los procedimientos técnicos para 
la base de preparación y materiales, además de manejar el 
dibujo, anatomía, perspectiva

• Doradores. Encargados de aplicar las encamaciones, poli
cromía y estofado de la imágenes y retablos.

• Fresquistas. Dedicados a la pintura mural
• Sargueros. Son los que pintaban los lienzos sin bastidor 

que se empleaban como antepuertas o tapices.

Pintura del siglo x v ii

Durante la transición de los siglos se mantuvo la pintura mu
ral, pero el eje temático dio un giro a pasajes históricos que se 
plasmaban en los muros naturales de las naves o  de las por
terías; como ejemplo, está el Martirio de los niños tlaxcaltecas 
en Ozumba ocurrido en los primeros años de evangelización.

Cabe mencionar que este siglo se caracteriza por el mar
cado criollismo que va dando identidad a la pintura novohis- 
pana al grado de que llegaron a expresar un tono localista e 
inician la transición del manierismo al barroco

Entre los pintores relevantes, podemos otar a Baltasar de 
Echa ve Ibía, Rodrigo de la Piedra. Antonio de Santander. Bernar
dino Poto, Juan de Villalobos, Juan Salguero y Juan de Herrera

A mediados del siglo xvii, se alcanza la etapa más brillante 
de la época barroca bajo la influencia del trabajo y grabados de 
Rubens, la obra de Zurbarán enviada a la Nueva España, la 
suavidad de Munilo y el cromatismo de Valdés Leal, a la par de 
Caravaggo con su fuerte contraste de luces y sombras con un 
ealismo como un recurso expresivo lo que dio como resultado 
el periodo conocido como teoebrism o y que se vio potencia- 
lizado por el Siglo de Oro español.

El principal heredero y difusor del estilo claroscunsta de 
Zurbarán en Nueva España fue Sebastián López de Arteaga; por 
tal motivo, se considera que con él se marca el inicio de la pin
tura barroca novohispana por la carga realista, dramática, con 
contraste de luces y sombras como se ve en su Cristo en la cruz 
albergado actualmente en el Museo Nacional de Arte. El impac
to  de su obra fue tal que terminó por establecer el tenebrlsmo 
novohispano teniendo a José Juárez. Pedro Ramirez y a Baltasar 
de Echave Rioja como unos de los principales exponentes

Baltasar de Echave Roja fue el último exponente tenebris- 
ta con vertientes teatrales y dramáticas, con lo que dio paso a 
la transición del tenebrismo de Zurbarán al barroco manejado

Sepultura (to Joais. Batanar do F chavo Roto

por Valdés Leal que trabajó en la Nueva España con Cristóbal 
de Villalpando

Ya para el último tercio del siglo xvii resurgió la tradición 
luminosa, idealista y directa dando como resultado una pintu
ra decorativa llena de vivacidad y dinamismo, donde destacan 
Cristóbal de Villalpando y Juan Correa.

Cristóbal de Villalpando produjo numerosas obras para 
catedrales, capillas, iglesias y sacristías regidas por el manejo 
de contrastes luminosos bajo un trabajo de dibujo y profunda 
religiosidad Juan Correa (1645-1716) se caracteriza por la 
calidad de su dibujo y las dimensiones de sus obras como es el 
caso del Biombo de los cuatro continentes.

Este artista expuso su propio estilo que puede estudiar
se en dos etapas propuestas por Efca Vargas Lugo 's u  obra 
antes de 1680 en donde el pmtor enfatiza los detalles; y el se
gundo periodo, después de ese año, donde sus composiciones 
tienden a profundizar en tos elementos dinámicos'

Algunas de sus obras más importantes son los lienzos de 
la Sacristía de la Catedral de México de La Asunción de la 
Virgen (1689) y La entrada de Cristo en Jerusalén (1691). Asi 
como numerosas representaciones de la Virgen de Guadalupe 
resaltando en los rasgos indígenas e incorporando angelitos 
novohispanos morenos que plasmarán la igualdad espiritual 
de la condición humana en términos del cristianismo.
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R martirio do San Sebastian. Miguel Cabrera. c« 1750 Tenpia do Santa 
Prista de Taco. Guerrero.

A la par de todos estos pintores está la escuela poblana de 
pintura como un centro artístico muy importante tras el impulso 
de< maestro Pedro Garda Ferrer, oriundo de Akorisa, el flamen
co Diego de Borgraft, Juan Tinoco. Diego Becerra y Antonio de 
Santander que fueron impulsados por el obispo Juan de Palafox

Fbr otro lado, y bajo la influencia del arte flamenco, se 
imitaron las láminas flamencas y se trabajó sobre cobre, alcan
zando una finura en los trazos aunque no fue una técnica muy 
empleada.

La familia pictórica Echave
Esta familia, de origen vasco, constituye tres generaciones de la 
pintura novohispana del siglo xv ii

Baltasar de Echave Orio. llega a la Nueva España en 1573 
formado a finales del Renacimiento con influencia del manie
rismo Un ejemplo de su obra es el Martirio de San Aproniano 
(1612) y ef retablo de Santiago de Tlatelolco (1609).

Baltasar de Echave IWa se desarrolla como artista novohts- 
pano formado en el taller de su padre, de quien hereda el estdo 
maniensta, pero comenzó a introducirse al tenebrismo

Su hijo Baltasar de Echave Rioja (1632-1682) desarrolla 
una pintura plenamente barroca con elementos tenebristas 
bajo la influencia de la pintura de Zurbarán, pero su forma
ción se dio de la mano del p in tor José Juárez y se nge por 
los grabados de Rubens como se nota en la  Adoración de los 
Reyes (1659).

Pintura del siglo xvm

Pintura religiosa
las representaciones artísticas de Correa y Villalpando for
man parte del primer cuarto de siglo. Pero surge una nueva 
generación de la que destacan José de Ibarra, Joseph Mora, 
Nicolás Rodríguez Juárez. Francisco Martínez, Miguel Cabrera, 
Andrés López. Nicolás Enriquez y Jerónimo de Zendejas En 
todos ellos, el tenebrismo ha desaparecido bajo la luz y tona
lidades claras

En torno de José de Ibarra se reunieron en 1753 veinticua
tro pintores para conformar una academia de pintores con ob
jeto de dar y recibir una mejor instrucción que no dependiera de 
los talleres, como habla sido hasta ese momento; de esta ma
nera, también protegían sus intereses ante la gran competencia 
no calificada Este movimiento es el pionero de la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos.

Miguel Cabrera fue nombrado, por el arzobispo Miguel 
Rubio y Salinas, pintor de cámara y, a partir de 1751, pasó a 
ser artista exclusivo de la Compañía de Jesús. Se caracteriza por 
sus numerosas figuras, principalmente de Angeles sin estudios 
ni desarrollo anatómico, repite tipos, posturas y ademanes con 
una paleta de colores dominante en rojo y azul con vanas tona
lidades y tono cerúleo como fondo

La Alegoría de la Virgen como protectora de los domi

nicos es un claro ejemplo de la pintura barroca realizada por 
Miguel Cabrera. El autor representa, teniendo como fondo 
un paisaje sintético, a Cristo de pie vestido con una capa 
roja y a Santo Domingo de Guzmán arrodillado, portando el 
hábito blanco y negro de los dominicos y con la mirada le 
vantada En la parte superior de la composición se encuentra 
representada la Virgen María apoyada sobre una media luna 
y las nubes. La Virgen tiene una capa azul que se abre y bajo 
b cual se hallan cinco religiosas y cuatro religiosos de la or
den de Santo Domingo además de un miembro del clero se
cular. Se estima que el cuadro procede del convento de San 
Juan Bautista enTenango cuya administración pasó, durante 
el siglo xviii, a manos del dero secular ante la oposición del 
veano, párroco y predicador general Vicente de Castrejón. 
Esta pintura debió servir como una defensa por parte de los 
predicadores ante las acometidas del gobierno real contra 
deha institución religiosa
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SabaMiia LApu da Amaga. Muiao Nacional da Arta. Manteo
Ca 1639 

la  ínoeduMad de Santo Tomás de Sebastián López de Arteaga es un dato 

ejemplo de la pintura novohapana influida por e l tenebrismo de Francisco 

de Zurbarán y Michelangelo Mens da Caravaggio El autor representa, 

teniendo como fondo la oscuridad, a Cnsto resudtado y en majestad ves- 

id o  con un manto rojo que contrasta con el resto de la composioón. De la 

oscundad, emergen los rostros de los discípulos y, en primer plano, se ve a 

Santo Tomás metiendo su dedo en el costado de Cristo.

la imagen se refiere a un pasaje contenido en el evangelio de San 

Juan donde primero hay una apanoón de Cristo a los apóstoles, después 

de la resurrección, y una vez que lo reconooeron les envió el Espíritu San- 

to, pero Tomás no estaba presente, por lo que afirmó 'S i no veo en sus 

manos la señal de tos davos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos 

y no meto mi mano en su costado no creeré” A los ocho días. Cristo se 

vuelve a aparecer a sus discípulos y gula la mano de Tomás para que la 

meta en su costado. Se estima que el cuadro perteneoó a la Iglesia de San 

¿gustin, pues en dicho lugar se encontraba en el siglo nx.

El retrato
El s ig lo  xvm en la Nueva España se caracte rizó  por una a lta  de

m anda de  p in tu ras por pa rte  de  la iglesia a la par de l creci

m ien to  eco nóm ico  y su rg im ien to  de un a  pequeña burguesía 

q u e  com enzó  a consum ir este a rte , m o tivo  p o r el que adquiere 

im po rtanc ia  el tem a del re tra to .

El re tra to  c o m e n z ó  a ser re le va n te  no  só lo  en  la Nueva 

España, tam bién en el m u ndo  con la finalidad de reflejar las virtudes 

morales y  la piedad de l m odelo. Pero en el virre inato los artistas 

no estaban acostumbrados a representar lo  natura l, s ino que se 

hablan form ado para expresar lo  espiritual; po r lo  tan to , se temía 

exaltar los valores m undanos del personaje y, en consecuencia, las 

obras son sobrias, formales, casi no  muestran sensualidad, to ta l

m ente cubiertas con ropajes civiles o  religiosos, el d ibu jo  t-ende a 

marcar las facciones con  un trazo du ro , la m irada la trabajan sesera 

e  inexpresiva para evadir la realidad y  el rostro con una tez tersa

la  ca rte la  es o tro  d e  los e lem entos q u e  aparecen en  tos 

re tratos y  p roporc ionan  la b iog ra fía  de l personaje, e n  a lgunos 

casos, és ta  fu e  co locada poste rio rm en te , lo  cua l im plica q u e  cu 

b rie ron  la f irm a  del p in tor, por lo  que vanas obras se m antienen 

com o  anónim as

Todas estas características corresponden a los dos tipos de 

re tratos e l to m a d o  de l na tu ra l y  el e laborado  para tos persona

jes civiles y  relig iosos.

El re tra to  de las autoridades m antiene una postura rígida, con 

actitud fo rm a l y fría para d istinguirse de los personajes dom ésti

cos; además, se realizaron las senes de retratos de los arzobispos 

resguardados en su catedral com o el caso de  la M e tropo litana  y de 

Fbebla, entre otras

Las representaciones de retratos oficiales podían ser de  bus

to , m edio  cue rpo  o  hasta la cadera donde el escudo de  armas 

se colocaba en a lgu no  de los ángulos superiores y  el personaje 

po rta  a lgún a tn b u to  en  la m ano que señala su jerarquía

O tros personajes representados fue ron  los m isioneras, 

eclesiásticos, in te lectuales, hombres y m ujeres d e  sociedad, 

m onjas, niños y  donantes de las p inturas re lig iosas, tos cuales 

conservaban u n  lugar d iscre to  en las esquinas in fe riores d e  la 

o b ra  e tban arrodillados y con  m anos en re cog im ie n to

Los re tra tis tas más destacados son Sebastián López de 

A rteaga, Juan Rodríguez Juárez, fra y  A lonso López de Herrera 

y  M igu e l Cabrera con  sus obras Virrey Francisco Gúemes y  H or- 

casitas y Sor Juana Inés d e  la Cruz

Tam bién se tra ba jó  el a u to r r e t r a to  con  Juan Rodríguez 

Juárez  Por o tra  parte, existen éstos d e n tro  de p inturas re lig io

sas co m o  e l d e  Sebastián López de A rteaga  e n  Inc redu lid ad  de  

Santo Tomás. C ris tóba l de V illa lpando en A poteos is  de San M i

g u e l y Baltasar de  Echave O rio  en Pentecostés

Hacia finales del s ig lo  xvii com ienzan a p intarse los cua d ros  

d e  castas  de la  población novo hispa na. ya sea po r grupos fam i-

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 22
El arte barroco en la Nueva España

lares, cuadros independientes de cada casta, el hombre con su 
mujer y el hijo, o se reúnen todas las castas en un solo lienzo.

Pintura popular
Este tipo de pintura comenzó en el siglo xv». pero tuvo auge en 
el xvni y no era realizada por pintores preparados, sino que era 
una producción de! pueblo como es el caso de bs exvotos que se 
complementa con una narración textual anecdótica que puede 
if desde vírgenes hasta pasajes de la vida de Jesús, y los retablos 
que manifiestan gratitud a la divinidad por los favores recibidos

En la Colonia, este arte parecía burdo porque en su mayo
ría lo  producían los indígenas que. ai no tener ninguna clase de 
estudios, sólo hacían lo que su instinto plástico les dictaba, Lo 
mas característico es su espontaneidad y pureza estética al no 
estar ligados a ningún estilo artístico

En parte de las llamadas pinturas populares dentro del ám
bito de los murales están las que se hicieron para adornos de 
tiendas, sobre todo de pulquerías, que se perdieron. O Retrato ó t ifenienieerxona/doc Joseffi Vete/querldeia'ie! Miguel Catrera

Pintura an la Nueva España 

Siglo XVI Siglos XVIIyXtflI

l a i  preñaras punturas de caballete negaron a  la Nueva España 

tax tas  por los conquistadores

Primeras instituciones religiosas surgen de la necesidad do contar 

a in  imágenes para la w angeliracton
Pinturas y  grabados como modelos formales e  [ortográficos 

de Europa, los cuales son copiados

Establecen escuelas d e  artes y oficns difunden tecncas  

(te la p n tura  de  caballete a l óleo y técnicas mixtas 

Llegan pintores europeos con influence flamenca 

fa ra lá  lamento a  la técnica de la pintura sobre madera se m e e  

al em pleo de  los texties . prmc<talmente e l Ih o .

H e n e a s  de la pintura: óleo, temple y  m a las  

tem ple ya conocido en  América con algunas varan tes  : códces. 

pintura mural y  decoración textil

H e n e a  del óleo: se mezcla e l pigmento con aceite de  linaza 

B  p r io r  deja secar la pintura por i r  año y  luego barniza la obra 

ton resinas r e t in te s  de dam ar o ámbar
Ordenanzas p ira  controlar te producción y comercio de las pinturas 

(te caballete en  la Nueva España

Dictaban e l uso da tes pigmentos, la s«nbotogte a  utilizar y e l  lino 

u n ía  que set nuevo.
la  te la  preparada con ‘ gacha*, una mezcla de harina de trigo 

y m iel y luego se ap licaba la nprim ació n

Utilizaban bases de preparación blancas, te que debo uno caltoad 

ó ptea  Irte a  tos colores dando un efecto metálico a  la obra 

la  pateta de l pintor se componte de seis a  doce colores, 

gsneralmente de origen mineral.

Goteros OKuros. claroscuro intenso y tonos sombríos

•  l a  p n ture  monumental sobre le n to  se desarrolla en M é x c o

* La base de preparación cambia de la ‘ gacha’  a  te aguacola sobre la 

que se encuentra la imprimación de  almagre molido con ace ite de 

linaza (tinta rojal hasta mediados de l sflto  m u  y cambia 

a  preparaciones pardas de un gris ócre o verdoso.
•  Colorido més vivo, alumbrado más intonso y uniforme

* Fuenes contrastes de luces y sombras.

* Tamas mas alegres que tes de l siglo j m . éxtasis, glorificacten de 

santos, apariciones, etcétera
•  Rostros de vírgenus y  santos bellos y  bondadosos que nspiran 

devoción. Glorificación de la Iglesia y sus dogmas.

* Afluencia de Rubens y M urillo tanto en te pateta como en  tes 

« m a s .
•  Se realizan copias d e  sus obras y grabados

•  Afluencia de  Zurbarán en  la luminosidad, efectos visuales casi 

m onocromátcos
•  Las negros y e l blanco de  plomo predominaron a l encontrarse 

mezcladas con te mayoría de tes pigmentos.

•  Gran rqueza  crom óles
* Surgen por otro lado tes obras de factura popular de gran riqueza 

cromática a  pesar de  estar limitada su gam a de colores

•  A  través de tos sgtos te pintura se caracterizó por tes corrientes 

estillstcas y  e l contenido iconográfico as í como por sus propias 

características técnicas

tem as dolorosos, representaban tos martirios de tos santos
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CAPÍTULO 23
Neoclasicismo y Romanticismo

El Neoclasicismo nació en las academias; por ello, es una corriente artística ceAida a cáno
nes estilísticos estrictos y restrictivos. Es un estilo de arte con un carácter político propio, 
pues se convirtió en la bandera de la Revolución Francesa y la Ilustración. Asimismo, es el 
último movimiento artístico universal, pues tuvo eco en todas las artes, así como en casi 
todas las regiones del mundo occidental. El Romanticismo surge en respuesta a la rigidez 
y exigencias de los parámetros artísticos neoclásicos.

i I7M íw dD 'n’a P /xn im ro  flr '«Hcraoct

| 17Í2 n*v>d pma U  murw d» Uartí
•  19 n * x k n  Gtrouit * i t m  l i  rw »  dr ü  M utas |  

1DB8«ud n«n«CMn v in  «  ai M O fn n J d *  |

K é  Eogta OataotM pinta ta íitertatfgu>aicto t í  fvubla |

I tX H r w p u P a t o a a i i i i i r i i i l iM U M s w /m B iR A m W  Ti v i Id  |

Antecedentes

En el siglo de las luces (siglo xvtn) continúan las premisas apren
didas del Renacimiento, cuya influencia estuvo restringida a 
aertas regiones europeas; por el contrano, la ideología de la 
Ilustración logra expandirse por diferentes puntos del mundo 
occidental La prevalencia de la razón infunde a las creaciones 
artísticas un dejo intelectual en primer piano. Asi, en respuesta 
al exceso de racionalidad, surge el lom antktsm o. que promue
ve la exaltación de los sentimientos, es decir, la subjetividad. 
Este movimiento artístico se manifiesta en contra de las cate
gorías universales neoclasicrstas y, con ello, revalora la identidad 
nacional. Asimismo, aprecia el pasado, por lo que el interés en 
su estudio científico da lugar al hB to rk ism o  Este concepto 
histonográfco adquiere especial importancia, pues da pie a la 

exaltación de la sensibilidad hacia el pasado y su consecuente 
idealización romántica

Así, el historteísmo y el Romanticismo retornaron a los oríge
nes de la identidad nacional con lo que se plasmó el enorgulleci
miento de la estética de la época clásica Se regresa a las artes de 
Grecia, de Roma o del Medioevo; este último, prlnopalmente en 
cuanto a la tendencia gótica, más que a la románica o la bizan
tina. Por ello, a esta tendencia se le conoce como historiosmo, 
sobre todo durante las últimas décadas del siglo xvu y las prime
ras del xa Las tendencias más representativas son el neoclásico, 
el neogótko y el ecléctico, aunque estas dos últimas tienen su 
fundamento en el histonosmo, por su rechazo al racionalismo 
ysu filiación nacionalista se les vincula con el Romanticismo.

Neoclasicismo

Durante la segunda mitad del siglo xvin, en el marco de la Ilus
tración, se descubrieron las zonas arqueológicas de Herculano 
en 1738 y las de Pompeya en 1748, en Grecia, con ello, ini
ció un fuerte interés por las artes clásicas en Europa En 1754, 
Jacques Germain Soufflot publicó Observations sur les an tiques  
de la v>üe d"Herculaneum. documento que fue utilizado como 
referente obligatorio para la formación de artistas neoclásicos 
Las primeras obras fueron réplicas de las creaciones griegas 

y romanas; posteriormente, se tomarían sus componentes y ca
racterísticas para formar un estilo artístico que prevalecería en 
el mundo occidental hasta mediados del siglo xix. Es un estilo 
artístico que se formó en las academias; por ende, los cánones 
estilísbcos se volvieron estrictos y fue, desde sus inicios, un es
tilo restrictivo, clasista y burgués, que tuvo a sus máximos ex
ponentes en la corte francesa, durante el remado de Napoleón 
Ello le da a este movimiento artístico un carácter potoco pro-
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pío, al ser la bandera de la Revolución Francesa y la Ilustración 
A su vez, el neoclásico es el último estilo artístico que tendría un 
carácter universal; es decir, que tuvo un desarrollo paralelo en 
todas las artes, asi como en casi todas las regiones del mundo 
occidental.

Arquitectura neoclásica
El cuerpo, la simetría, el cuidado por los volúmenes y la preemi
nencia de la geometría fueron alimentados con ios nuevos des
cubrimientos; cabe mencionar que en el siglo wx es cuando 
Inicia el interés por los descubrimientos arqueológicos. La deco
ración de dicha arquitectura se basa en símbolos y motivos de 
las artes grecorromanas, sin el recargamiento en los colares del 
Barroco, el manierismo y el rococó; simplificación de las formas 
que privilegia el uso de las líneas rectas sobre las curvas La ra
cionalización de los espacios aunados a las nuevas tecnologías 
de la construcción, conducen al establecimiento del orden, la 
norma y la medida

La arquitectura neoclásica responde a la necesidad de dos 
premisas de la modernidad herederas de la Revolución France
sa: una revaloración de la histona y el rompimiento con el tra
dicionalismo como resultado de la caída del Antiguo Régimen 
Busca la simplicidad y elimina lo "a rtific ia r del mundo barroco, 
los dinteles y las columnas sustituyen a los arcos, y retoman 
su importancia las balaustradas (barandillas o barandales) y las 
cúpulas Los teóricos del Neoclasicismo, como Johann Wm- 
cfcelmann y Antón Raffael Mengs, estudiosos de la antigüedad 
dásica, adoptan el purismo, la serenidad y equilibrio del arte an
tiguo como su 'm odelo de belleza'. Las cuatro características

P anoi de un e d ite n  w o c lt tc o

distintivas son: el templo dórico, las esculturas integradas a la 
arquitectura, las columnas clásicas (dóricas y jónicas) y el fron
tón triangular; en tanto que los principales elementos decorati
vos empleados son el arco de medio punto, molduras, cornisas 
y paneles decorativos con bajorrelieves.

Ei oren de m odo punte e i  el nlemento pncipal do uno bóveda Frontón cuyo pone muestra bajorrelieves docorativos
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CAPÍTULO 23
N eoclasicism o y  Rom anticism o

Neoclásico en Francia
Jacques Gabriel (1698-1782)
Es uno de los principales arquitectos franceses. Su trabajo se 
desarrolló como arquitecto de la corte de Luis XV, con el que 
realizó numerosas obras en París. Se debate entre el barroco 
de sus inicios y el neoclasicismo de sus últimas obras; entre las 
que se encuentran el Teatro Versalles, el Ministerio de Manna, 
el Peni Trianón y la Escuela Milrtar En ellos destaca el estilo 
dórico, la simplicidad y simetría, cuidado de las lineas, el uso de 
columnas, pilastras, frontones triangulares y balaustradas tipo 
francés (como cintas caladas).

Petir Trianón
En el Palacio de Versalles, el Pent Trianón es una edificación cú
bica simétrica construida de cantera inspirada en la obra de An
drea Palladio, está decorado al frente por columnas y fajas, asi 
como dos balaustradas (una que lo corona y otra que lo linda 
del jardín frontal) El esquema neoclásico retomado posterior
mente esta constituido por un avant corps (cuerpo sobresalien
te) al frente y en el centro con un tetrástilo (cuatro columnas) 
y dos alas. El zócalo, como pedestal del edificio, colocado en 
tres niveles que conservan la simetría, expresa la fortaleza de la 
construcción La fachada postenor es más sencilla, sin columnas 
y con pilastras, de una sencillez que contrasta con la magnifi
cencia del frente.

remate y tiene una cúpula; las alas poseen su respectivo frontón 
triangular de menor tamaftoyeltetrástilo. Los dos cuerpos late
rales, que a su vez son edificaciones independientes, cada una 
conserva además su propia simetría si se observa por separado 
de la construcción total; sin columnas, es soportado por pilas
tras, con el cuerpo sobresaliente al centro La edificación cierra 
al Sur con el Campo Marte

Jacques-Germain Soufflot (1713-1780)
Es el primer gran arquitecto plenamente neoclásico Bajo el pro
tectorado del Marqués de Mangni, como arquitecto del Imperio, 
participó en la renovación del Museo del Louvre, trabajó para 
Jacques Gabriel y, después, realrzó su obra más importante, la 
iglesia de Santa Genoveva, posteriormente llamada Panteón de 
París

Esta edificación es resultado de la conjunción de diversos 
estilos, como el griego, el romano, el gótico y el bizantino 
De la arquitectura griega y romana retoma los estilos dórico 
y tos cano de las columnas, y la disposición en forma de cruz 
griega; de la gótica, la ligereza de las columnas que soportan 
la bóveda, el empleo de la luz interior y los arbotantes (contra
fuerte exterior en forma de arco); de la bizantina, el empleo 
del ladrillo en lugar de la piedra, el uso de mosaicos y el mayor 
icalce de las cúpulas. En el siglo xtx, se convierte en el Panteón 
de Hombres Ilustres de Rancia, por lo que alberga el Corazón de 
León Gambetta, los restos de Voltaire. Houdon, Rousseau, del

franón.

Escuela Militar
A diferencia del Petit Tnanón es una obra monumental com
puesta por tres edificaciones: la del centro, repitiendo la misma 
fórmula del ¿want corps, y el tetrást¡lo, el centro está coronado 
por un frontón triangular, soportado sobre las columnas de Igwsa da Santa G«x>ve« atara Panteón de Pan's.
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Neoclásico en Italia
En Ita lia  no  hay p rop iam en te  un  neoclá

sico, ya q u e  ahí e l clasicism o jamás se 

abandonó  por co m p le to . Los estudios 

y excavaciones hechas en Roma p ropu 

sieron re tom ar a lgunos elem entos de la 

cu ltu ra  clásica.

GuseppeValadier (1762*1839)
Diseñó y  co n s truyó  la ftazza  d e l Popo lo. 

caracterizada po r sus plantas elípticas, 

sus escaleras y  terrazas, que v incu lan 

otros lugares de  Roma; su ob ra  lo 

conv irtió  en  e l p rinc ipa l exponen te  del 

neoclásico en  Italia

Giovanni Antonio Antolini
m ism o S o u ff lo t, de 41 d ign a ta rios  de l 

im pe rio , V ic to r Schoelcher, Jean Jaurés, 
Félix Eboué, V ic to r H ugo , Emile Zo la; las 

cencas de A le jand ro  Dum as, e l mariscal 

Lannes, Jean M o u lin , A ndré  M alraux, 

Jean M o n n e t. René Cassin, Pierre y M arie 

Cune, e n tre  o tros

Victor Luis (1731-1800)
Recibió e l Prem io de Roma en 1755, 

donde res id ió  un  tiem po , para después 

trasladarse a Polonia y  re to m ó  a  Fran

cia en  1765. d o n d e  c o n tin u ó  su traba jo  

y  e rig ió  el más im po rtan te : la C om edia 

de Burdeos o  Lyon M o n u m e n ta l obra 

cuadrangula r y  sim étrica, al fre n te  tiene 

una co lu m n a ta  d e  12 co lum nas de estilo  

co rin tio , co n  e l a rqu itra be  re m a ta do  por 

una ba laustrada. C on ventanas angostas 

y largas d is tribu idas e n  fo rm a re gu la r a 

lo  la rg o  de to d a  la periferia , la  im presio 

nante nave princ ipa l está adornada por 

una g ran  escalera s im étrica e  ilum inada 

por una cúpu la  de crista l Los laterales 

están adornados por pilastras qu e  dis

trib uyen  los ventanales, los in feriores 

con rem ates en arcos y  los superiores 

rectangulares A ú n  u tiliza  e lem entos ba

rrocos en la o rnam e n tac ió n  O tra  de sus 

com isiones im po rtan tes  fu e  la obra para 

cerrar e l Palais-Royale de París, y  e l tea tro  

de la Comédie-Fran<;atse Su carrera fue  

in te rrum p ida  p o r la Revolución Francesa

Pierre Vignón (1763-1828)
Este arqu itecto  francés inició una obra c o 

nocida com o la Iglesia de  La M adele ine, 

diseñada para Napoleón, inspirado en el 

M aison Carrée en Nimes; con  un a lto rre- 

lieve del Ju ióo  Final en  el fro n tó n  tria n g u 

lar, soportado  p o r un  pó rtico  octástilo. A l 

interior, cuenta co n  52 colum nas dóricas y 

una sola nave con tres bóvedas

iqie w  do la  Madeleine en París

(1753-1841)
In flu ido  po r e l neoclásico francés, constru

yó e l Foro Bonaparte en M ilán . A unque 

sus proyectos son pocos, es un exponen

te relevante de  este estilo  arquitectónico; 

d>cha construcción es un  co n ju n to  a rqu i

tectón ico un itario, caracterizado po r una 

plaza circular cercada po r un peristilo, que 

al cen tro  posee un  cue rpo  sobresaliente 

con pó rtico  triangu la r sosten ido por un 

porta l con arcos sobre los que descansa 

una co lum nata
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Neoclasicismo y Romanticismo

Neoclásico en Inglaterra y Estados Unidos

¡ames Stuart. William Salas y Robert Adam fueron arquitectos y 
arqueólogos que iniciaron sus investigaciones en Grecia y Roma, 
con lo  que revolucionaron la arquitectura de Inglaterra a su re
greso Preocupados por el entorno paisajístico, incorporaron ele
mentos como el cuidado del diseño de los jardines como parte 
integral de la arquitectura Con ello, influyeron a arquitectos 
posteriores como William Chambers con su Somerset House, 
ntegrado por numerosos patos y paisajes abovedados Otros re
presentantes destacados neoclásicos anglosajones fueron Geor
ge Dance, John Soane, John Nash. Thomas Ustick Walter, James 
Hoban (quien diseñó la Casa Blanca) y Benjamin Latrobe (autor 
del Capitolio)

Capnolio. en Watfungnjn

James Stuart (1713-1788)
0  Shugborough Hall en Hagley es un templo dórico griego, 
hexástilo, que fue el primer ejemplo definitivo de la recupera
ción arqueológica precisa de la arquitectura griega; inspirado 
probablemente por el Teseo de Atenas. Otra obra importante es 
la capilla del Hospital de Greenwich; obra de espléndida belleza 
que cuenta con un plafón curvo, que remata en un retablo con 
dos pilastras estilo dórico 0  plafón está decorado con circuios 
concéntricos formados por flores de Liz con reminiscencias del 
estilo rococó

Robert Adam (1728-1792)
Desarrolló su propio estilo a partir de la influencia del palladia- 
nismo de la Escuela de Kent-Burlmgton, la francesa, del Re
nacimiento y de sitios arqueológicos de Italia. Dalmatria, Siria 
y Grecia Las obras que aún se conservan son Syon House, 

Cuttean Castle, Kedleston Hall, Pulteney Bridge y el Harewood 
House con las que se constituyó como el máximo exponente del 
neoclásico en Inglaterra.

Neoclásico en España

Francisco Sabatini (1722-1797)
Arquitecto de origen italiano, trabajó en la corte del rey 
Carlos 111. Intervino en el proyecto del Palacio Real de Madrid 
pn to  con Filippo Juvara. Como es propio del neoclásico, se rea
lizaron numerosos arcos de triunfo, en ios que se Inspiró para 
construir la Puerta de Alcalá, en donde mezcla también elemen
tos barrocos por medio del juego de luces y sombras a través 
de la ornamentación

Juan de Villanueva (1739-1811)
Es el arquitecto neoclásico más sobresaliente en España con 
obras como la fachada del Museo del Prado y la puerta del 
Jardín Botánico que fue construida para alojar el Gabinete de

Puerta de Alcalá, en Madml

M w w d e l  Prado Madrid
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Ciencias Naturales La fachada de l m useo es una ed ificac ión  

rectangular cons titu ida  por una nave centra l y  dos am plías alas, 

el cen tro  tiene un  avant corps, con  un hexástilo ; arcos laterales 

con nichos para esculturas fem eninas alegóricas sobre la que 

están m edallones con  los rostros de artistas españoles destaca

dos, base de un a  d o b le  co lum na ta .

Neoclásico en México
C on m ayor in fluencia  de Europa, sobre to d o  de Francia, el 

neoclásico en M éx ico  tiene su espacio d e  desarro llo  en la A ca

dem ia de San Carlos, conduc ida  po r e l a rq u ite c to  y escu ltor 

español M anue l Tolsá, qu ie n  fue  el a rtíf ice  de  las m od ificac io 

nes de  la Catedral M e trop o litana  y  d e  la C atedra l de Pueb la  

además, realizó e l d iseño  y con s trucc ión  de l Palacio de M inería 

el cua l se considera la  ob ra  maestra de l neoclásico en Am érica, 

fre n te  a l cua l está colocada la escu ltu ra  llam ada de l “ C a ba llito *  

en h o n o r a Carlos IV, en M éxico, es la ú ltim a  g ran  obra del pe

riod o  co lon ia l Asim ism o, h izo  las m odificaciones d e l M u seo  de 

San Carlos y el H ospic io  Cabañas d e  G uada la ja ra  O tros  artistas 

neoclásicos m exicanos relevantes fu e ro n  e l a rqu itecto  Francisco 

Tresguerras con  la Iglesia las Teresas en Q ueré ta ro  y e l escu ltor 

Pedro Patiño Ix td in q u e , q u ie n  e s tu d ió  en la A cadem ia y  realizó 

obras com o  La A m érica  y  La proc lam ación  d e l rey W am ba.

Neogótico 
o renacimiento gótico
El renacer del Romanticismo y  de las tendencias histó

ricas co m o  la de l estilo g ó tico  de la Edad M edia ad

h ir ie ro n  im portancia. El neogó tico  es un estilo arqui

tectónico que se desarrolló en  

Inglaterra du ran te  e l siglo xv» 

y  que tuvo  gran influencia a lo 

largo del siglo xtx, du ran te  la época 

vctoriana, en Estados U nidos tuvo  auge a 

mediados de l s g lo x ix . Se caracteriza por e l a lige 

ram iento progresivo y  e l re forzam iento de  la estructura, 

arcos apuntados, bóvedas nervadas, arbotantes, pare

des reduodas a un m ín im o de  artos amplios; galerías o  

t i fo r io  y po r amplias ventanas de vitrales En Estados 

Unidos, sobre tod o , se desarrollaron, además, carpin

teros neogó tcos en cabañas campestres y  villas con 

em pinados tejados de  dos aguas, e l m uro  de 

buhardillas, chimeneas poligonales, m oldes de 

ventana de madera, y  con  los colores dá 

seos com o la piedra gris, azul pizarra, y el 

cervati'k). Fue relacionado con el conserva
Fw j o o  con la caliera de Medusa. Amono Cano» 
1804 1806 M u s»  Metropolitano da Ana. Nuevo York

durismo y  la c o r tra rre w lu a ó n  Los artistas más representativos de 

este t ip o  de  arqu itectura  fue ron  s»r C harles Barry con la reconstruc

c ió n  del Palaoo de W estm inster en Londres y Colm a del Parlamen

to  en O ttaw a, ob ra  entregada a Thomas Fuller Q ue íón  y Jones, 

y posteriorm ente, revisada en 1863 po r Charles Fuller y  Baiilaigé

Escultura neoclásica
Del m a m o  m o d o  que la arqu itectura , la escu ltura  neoclásica se 

inspira en esculturas romanas y griegas En ella tra ta  d e  buscarse 

e l ideal de  belleza, la  sob redad, el e q u ilib re  de las form as con  las 

luces y las som bras, e n  ocasiones, se considera fría e  im personal 

de b ido  a la débil expresión de  los modelos, ya qu e  pretenden 

expresar d ign idad y  elegancia En posiciones y escenas a n tina tu 

rales, son com unes las exaltaciones d e  la belleza masculina y  la 

sensualidad, re fle jado en los cuerpos esbeltos y las poses. Asim is

m o, so n  m u y  comunes los temas heroicos y  e l establecim iento de 

papeles masculinos y  fem eninos, los primeros asociados con  ios 

hechos heroicos y las virtudes, asi com o  en actividades públicas, 

m ientras que e l papel fem en ino  se re laoona con lo dom éstico  y 

la esfera privada; en particular, se basan en fuentes dásicas.

D es p reo a el v irtuosism o, valora e l proyecto , reconoce el 

esfuerzo y  la  habilidad técnica a l 

buscar com posiciones ordenadas y 

daras co n  con tornos lim pios y  bien 

de fin idos que sirven en fondos de 

a rqu itec tu ra  clásica A  m enudo, son 

desarrolladas en talleres a través de 

la articu lac ión de  tra ba jo  colectivo, 

adecuadam ente d is tr ib u ido ; e llo  lim ita  las 

posibilidades creativas del a rtis ta  Francia e 

Ing la terra  fu e ro n  los países más proüficos en 

este t ip o  de ob ra ; en  Ing laterra, se vincula 

co n  la sociedad aristocrática e industria l do 

m ina n te  y  en Raneta con  las preocupaciones 

políticas y  m orales im perantes en la Ilustración.

Principales escultores
Antonio Cánovas (1757-1822)

Fue e l escultor neoclásico más destacado de tod a  Eu

ropa. In ició en e l estilo  barroco, que en ocasiones fu 

sionaba, a la brevedad to m ó  el 

Neoclasicismo, por la in fluencia  de 

W inckelm ann. Inspirado en m ode

los de las esculturas romanas, pre

fiere las expresiones lozanas de  la 

juven tud , com o  exa ltación de l ideal
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d e  la belleza. Son numerosos Jos tem as m itológ.cos en  su obra: 

Eras y  Psique, Teseo y  M in o ta u ro , Venus saliendo d e l baño. Las 

Tres Gradas, farseo, la M u sa  Poltrrtnia Al estar a l servicio del 

Vaticano, realizó las tum bas d e  C le m e n te  XIII y  d e  C le m e n te  XIV; 

obras efectuadas en  m árm o l b lanco con u n  concepto  novedoso 

A dem ás, construyó la tu m b a  d e  la  reina M aría  Cristina, en  V ien a , 

y la  d e  G iovanni Volpeto . T illó  u n  busto y una estatua ecuestre de 

N apoleón y fu e  un im p o rtan te  retratista en tre  los qu e  destacan 

b s retratos d e  la fam ilia  d e  Bonaparte, co m o  el re tra to  alegórico  

de su h erm ana Paulina, tend ida sobre u n  diván, inspirado en  La 

Venus Victoriosa

Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
Fue u n  escultor danés q u e  pasó prácticam en te  to d a  su vida en

R om a, d o n d e  se inició c o m o  restaurador Su o b ra  acen tú a  el

Amo n io  C anow . Galana BorytiaM. Roma. 
IÜÜS-I80?

la  escultura de Paulina Bonaparte realizada por Antonio Cánovas ejem

plifica el periodo neoclásico. Fue inspirada por las esculturas griegas, 

particularmente, la Venus de Medid. En ella, aparece Paulina Borghese 

reclinada sobre un tncHniumy mostrando una gran sensualidad. El mate- 

nal elegido por el escultor fue el mármol, debido a  la relación que esta
blece con el arte clásica La mujer aparece en reposo y cubre levemente 

su desnudez. Sostiene una manzana en su mano como símbolo de la 

belleza Esta escultura en particular y, en general, la obra de Canova se 

relaciona con el interés de Napoleón I en legitimar su imperio. El neoclá

sico ceviere en el arte de las clases dirigentes surgidas después de la 

revolución frente al arte del Antiguo Régimen: el Barroco.

carácter severo y so lem n e  d e  sus personajes. O c u p ó  tam b ién  

m odelos d e  la a n tig u a  G recia  con los q u e  rea lizó  estatuas com o  

la d e  Jasón co n  e l vellocino d e  o ro , G anlm edes y  e l  Á g u tla , o  

el Friso d e  A le jan d ro . En el caso d e l Jasón, esta o b ra  recuerda  

al A p o lo  de l Belvedere y  al D o rifo ro  d e  Pollcleto. O tras obras 

relevantes son Esperanza, la estatua d e l Principe Pon iatow ski

Mjinwtoo de Pió W. Hemil Thorvaldsen

las Eres Granas Berta1 Thorvaldsen
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y  el m ausoleo de  Pío VH (obra maestra 

de Thorvaldsen). Este au to r tam b ién  fue 

i n  destacado p in to r, realizó retratas de 

personajes im portan tes, pera destaca su 

obra Zas Tres Gradas, en la que puede 

observarse cierta fria ldad , e l sacrific io del 

m ovim ien to  para hacer énfasis en los vo

lúmenes

J. A. Houdon (1741*1828)
Escultor francés que co m b in a  e l neoclá

sico co n  el prerrom án ico. En Roma escuk 

p ió  una escu ltu ra  de San B runo; realizó 

dversos m onum entos funerarias, com o 

el M a uso leo  de V  C arpentie r, destaca. 

tam bién , la Diana cazadora y  e s cu lp ió  los 

re tra tos de F ranklin , N apo león , Necker, 

la fa y e tte  y de l m arisca l N ey

P .w  <fe porcelanas ducflodas por P turnan

José Machado de Castro (1731-1822)
Fue d iscípu lo  de  G iusti. Este escu ltor portugués realizó la esta

tua  ecuestre de José I. Tam bién tra ba jó  en ba rro  coc ido , co n  el 

cua l h izo  figu ritas  po licrom adas a im ita c ió n  de las bam bocha

das napolitanas. Joaquín d e  Barros y  A n to n io  Ferreira se d is tin 

gu ie ron  en  esta escu ltura de  ba rro  cocido .

John Flaxman (1755-1826)
Realizó m odelos de  porcelanas para fábricas de porce lana ing le 

sas; p royec tó  numerosas tum bas, de las q u e  la  m ayoría no  se 

llegaron a constru ir Su o b ra  m aestra es e l M ausoleo d e  Nelson, 

en San Pablo, Londres.

Pintura neoclásica
Fue en Francia d o n d e  la p in tu ra  neoclásica alcanzó su mayor 

desarro llo. Se caracteriza po r la p e r fe c c ió n  d e l d ib u jo  fre n 

te  a l co lo r y  recuerda los relieves griegos, ya que los modelos 

de p in tu ra  clásica eran m uy escasos. La com pos ic ión  cobra  una 

g ra n  im po rtan c ia .

Los artis tas d e l p e rio d o  neoclás ico de ben  a fro n ta r un  re to  

de e x trao rd ina ria  d ific u lta d  s a t is fa c e r  las n e c e s id a d e s  de  

u n a  s o c ie d a d  n u e v a  y  r e v o lu c io n a r ia  a p a r tir  de  la es té tica  

inspirada e n  los m ode los  g reco la tin os  Esta vue lta  a l clasicis

m o, basada e n  los te x to s  teó ricos de  au tores  c o m o  W in ck e l- 

m ann y  e n  los espectacu la res descubrim ien tos  a rqueo lóg icos 

de l m o m e n to , es tá  u n d a  a l fe n ó m e n o  de la Ilus trac ión  y, en 

consecuencia, v incu lada con las clases d irigen tes  de l A n tig u o  

Régimen.

En p rin c ip io , lo  que se requiere de  

los artis tas es una m a yo r sinceridad 

co m o  re fle jo  de las de as  de  m o ra lida d  

c iv il tr iu n fa n te s . La o b ra  d e  a r te  d e b e  

ser, a n te  to d o , u n  f ie l  r e f le jo  d e  la  

n u e v a  id e o lo g ía  i lu s tra d a  D iderot 

está a la cabeza de los defensores de  

esta m anera de en tend er e l a rte , y  lo 

hace, a lca n za n d o  una en o rm e  in flu e n 

cia. m ed ian te  sus re flex iones criticas en  

to rn o  de las obras expuestas e n  los Sa

lones. Para él. la m áxim a exp res ión  de l 

nuevo a r te  es tá  e n  la obra m ora lizan te  

de  Jean-Baptiste Greuze (1 7 2 5 -1 8 0 5 ), 

antítes is  de  la p in tu ra  vacia y  o rn a m e n 

ta l de  Francois Boucher.

Sin em bargo, la ráp ida  sucesión de 

los acontecim ientos desbordó a Greuze

De fo rm ac ión  rococó, no lle g ó  a aunar e l ideal de  belleza clá

sico con  e l program a revolucionario El ob je tivo  era una p in tu ra  

filosófica vestida de  ropaje h is tónco, y aunque  Jo in ten tó , no  lo 

alcanzó. Quien sí habría de lograrlo  seria un joven  p in to r francés 

llam ado Jacques-Louts David

Principales pintores
Jacques Louis David (1748-1825)
Para David, la p in tu ra  suponía una lección de filosofía , u tilizaba 

la p in tu ra  co m o  un  veh ícu lo  para la  c ritica  P osteriorm ente se 

im p licó  en  la pom pa de la co rte  napoleónica Sus antecedentes 

artísticos se ha llan en la o b ra  de Poussin. C on su prim era g ran  

ob ra . BeHsarío (1781), de spun tó  lo que sería la  p in tu ra  neoclá

sica y o b tu v o  u n  im p o rta n te  é x ito  D iderot m an ifes tó  entonces 

su con fianza en qu e  David conduc iría  a la  p in tu ra  hasta la de

fin ic ió n  de  un a  esté tica nueva. David no  le de fra u d ó  y  poco 

después presentó  e l g ra n  cuadro  m an ifies to  del n e o c la s ic is m o : 

E l ju ra m e n to  de  los H oracios

Para David, la a n tig ü e d a d  clásica ofrecía e l c o n te x to  d ó -  

ne o  para la tra nsm is ión  de  los p rinc ip ios  de  la R evolución 

Francesa. A dem ás, la p in tu ra  n o  era mas que un m o d o  de  

expresión de una a c titu d  p e rso n a l D avid  era. an te  to d o , un 

revo luc ionario : fu e  m iem bro  de la A sam blea N aciona l, v o tó  en  

fa vo r de la e jecu c ión  de Luis XVI y  p a rtic ip ó  en  las activ idades 

de la C onvención . Fue la época de su obra más p ro fun da  y 

sobria  La m u e rte  de M a ra t  (1793). M ás ad e lan te , se im p lica rla  

con  igua l fe rvo r en  e l p e rio d o  na po leó n ico , o rga n iza n d o  las 

g randes cerem on ias im peria les y  representándo las e n  cuadros 

c o m o  La co ronac ió n  de  N a po león  (1 8 0 6 -1 8 0 7 ) o  la D is tribu 

c ió n  d e  las águ ilas  (1807).

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 23
Neoclasicismo y Romanticismo

Pese a esta identificación personal, d  Impeno marca el 
inicio de la erais pictórica y personal de David. La austeridad 
revolucionaria ha dejado paso a la pompa napoleónica Se im
pone una estétea más acorde con un sentimiento dramático y 
expansivo de la existencia. Un discípulo de David. Antoine-Jean 
Gros (1771-1835), con obras como Bonaparte visitando a los 
apestados de Jaffa (1804), supo responder a las nuevas necesi
dades políticas y sociales apuntando al mismo tiempo hacia las 
próximas búsquedas de la pintura romántica

La muerte de Marat
Es una de las obras más sobrecogedoras, profundas y sobrias de 
este artista. El cuadro supone un profundo y sentido homenaje 
La composición transmite una enorme fuerza, donde el brazo 
suscita la atención de quien observa el cuadro.

El juramento de los Horacios
Desde el mismo momento en que David mostró su obra en su 
estudo romano, fue saludado como el pintor que habla sabido 
materializar todas las ilusiones puestas en la recuperación del 
clasicismo pictórico. Inspirado en un episodio a medio camino 
entre la Historia y el mito (el juramento de tos tres Horacios

la muerto 0o Marat. Jacquca Louis Davd

B /uowwwto Ot ¡os Horarios. Jacquos lows Düv«1

para combatir a los Cunacios, campeones de la ciudad rival de 
Alba), el cuadro se constituyó en un doble manifiesto, a la vez 
ético y estético.

La burguesía prerrevolucionaria pudo ver reflejados en el 
lienzo tos valores de virtud cívica, patriotismo y heroísmo, con 
todo lo  que estos principios representaban en aquel momento 
Por lo tanto, no deja de ser sorprendente que el cuadro fuera 
adquirido por la Dirección de tos edificios del Rey para las colec
ciones de Luis XVI.

El cuadro lleva a su máxima expresión una nueva estética 
pictórica, sobria, fría y racional. La escena, en su aparente sen- 
oliez, está minuciosamente cuidada tanto desde el punto de 
vista de la composición (con base en un complejo entramado 
de triángulos), como del color, la iluminación de las figuras y 
su ambientación. El resultado es sobrecogedor en su frialdad 
casi hiperrealista.

Esta distancia entre cuadro y espectador fue buscada por 
David. Lejos de ser consecuencia de una incapacidad para la 
transmisión de sentimientos, tos grandes artistas del neoclasi
cismo, como David o Cánovas, ven en este alejamiento la mejor 
expresión de la solemnidad de su arte.

La escena, a pesar de su aparente sencillez, está perfec
tamente estuchada. Se desarrolla sobre un fondo de columnas 
toscanas donde se sitúan tos personajes con intencionadas 
anatomías clásicas. La composición responde a un complejo 
entramado de triángulos.

Antón Raffael Mengs (1718-1799)
Pintor alemán que abandonó la pintura de pastel para sumer
girse en la estética neoclásica. Llega a España en 1761, invitado 
por Carlos III, para pintar el Palacio Real de Madrid Su estilo se 
caracteriza por la minuciosidad y el cromatismo brillante
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Retrato de Carlos III do Esparta (ca. 1785)
Esta obra, de estilo y composición clasicista. pertenece a la ca
tegoría de retratos de Estado y reúne los principales principios 
teóricos pictóricos neoclásicos. Las características realistas dan 
al lienzo la impresión de tangibilidad El personaje se exhibe 
rodeado de símbolos de la solidez de su reinado, banda de 
seda, condecoraciones, columna clásica, etcétera.

Giambattista Tiépolo (1696 -1770)
En el remado de Carlos III destaca Giambattista Tiépolo. Fue 
considerado en su tiempo el más grande pintor italiano, he
redero de la tradición de la pintura veneciana, por lo que se le 
llamó 'P intor de mancha". Llegó a Madnd en 1772 encargado 
de varios frescos ornamentales del Palacio Real A Tiépolo le 
gustaba el modelado a través del color y del uso de la lumino
sidad Realizó obras como El Olimpo, una pintura mural donde 
se presenta una alegoría mitológica en la que dota a sus per
sonajes de una graciosa agilidad remarcada por el uso del co
lor Los frescos de l Palacio Real de M adrid presentan formas 
muy poco defínelas y vaporosas junto a otras bien perfiladas 
Su origen veneciano justifica su sentido del color Muestran ca
racterísticas de la pintura impresionista

La obra de Francisco de Goya (1746-1828)

Es uno de tos más grandes genios de la pintura de todos los 
tiempos Su pintura arranca en el rococó y termina en el Ro
manticismo, aunque él discurre por cauces a veces paralelos, 
a veces divergentes, pero siempre geniales y únicos. Empleó 
procedimientos de composición neoclásica, como la ordenación 
geométrica regular, sus figuras se agrupan en triángulos regula
res, cuadrados, rectángulos, rombos, pirámdes, etc. Con el fin 
de distinguir bien a los personajes en los retratos colectivos, los 
coloca siguiendo lineas paralelas

Pintó lo bello con exquisita delicadeza, pero supo también 
destacar, en contrapartida, lo feo, lo terrible y monstruoso, queen 

determinados momentos desemboca en lo grotesco De acuerdo 
con sus palabras, sus maestros fueron Velázquez, Rembrandt y la 
naturaleza, y aun se puede añadir otro: la imaginación.

De Velazquez recoge la tradición del retrato psicológico, 
del holandés, su gran espiritualidad y la técnica Goya fue un 
pintor fecundo se calcula que pintó más de 500 cuadros de to
dos los tamaños, y una enorme cantidad de dibujos, grabados 
y litografías, sin repetirse jamás

Su vida agitada discurre a caballo entre los siglos xvtn y wx 
paralelamente a los turbulentos acontecimientos en los que se 
discute la pervivencia del Antiguo Régimen, defendido por los 
absolutistas, o del liberalismo burgués Este periodo de apasio
namientos, cruel y represivo, condicionará profundamente su 
obra, aunque sin tomar partido claro por ninguna de las ten
dencias, relacionándose por igual con unos y otros

Goya nació en Fuendetodos, provincia de Zaragoza, don
de inició su carrera artística. Trasladado a Madnd. no consiguió 
ser admitido en la Academia, por lo que decidió viajar a Italia 
donde obtuvo un gran éxito con su obra desaparecida Aníbal 
pasando los Alpes. Su fama creciente le posibilitó el encargo de 
la bóveda de la Seo de Zaragoza. Poco después, contrae matri
monio con la hermana del pintor de cámara Francisco Bayeu, 
qmen le facilitó su acceso en la corte, donde logrará imponer su 
estilo y alcanzar el aprecio de tos monarcas.

Si cronológicamente pertenece al neoclásico, Goya huye 
del academicismo para investigar en tos problemas plásticos, 
con lo cual pone la piedra fundacional del arte moderno.

Goya es un innovador artístico que se deja llevar por sus 
impulsos creativos no siempre coronados por el triunfo Mien
tras románticos y neoclásicos buscan sus temas en el entorno. 
Goya tos halla dentro de sí mismo, en la introspección de su 
alma, que es el reflejo del alma universal de la humanidad. El 
factor humano es el principal protagonista de su obra, lo que es 
un rasgo prefigurador de tos artistas modernos. Resulta paradó
jico que un español de un país retrasado y no un revolucionario 
sea el artífice creador de la nueva sensibilidad, que dará origen

Técnicas de la pintura da Goya 

El cdor La pinciloda

* Hntura esencialm ente colorista Comienza p ifa n d o  cartones con 

rotores opacos y terrosos y llega a  obras de  composiciones limpias 

y lionas de  luz

•  En los últimas artos de l sq lo  a i ii .  comienza a  m e s tq a r  los grises 

y demuestra entusiasmo por los tonos rojizos y las coloraciones 

m ansas
•  Al com enzó del nuevo siglo, e l negro gana terreno en su paleta 

con é l pinta parte de las composciones de la Quinta de l Sordo

•  En su ú ltm a  etapa, e l negro es parto « a g ra m e  de sus retratos

* El tipo de pincelada es ancha, casi una auténtica mancha

•  Esto supone e l fn  de l proceso de pincelada des in tegrado r

<pe se inició con la pintura de los últimos artos de Velárquez

•  En a f in o s  momentos, utiliza la espátula, e  incluso los dedos
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a la ptntura contemporánea La justifica

ción podría venir de su posición central 

en las pugnas partidistas de absolutistas 

y liberales En su larga trayectoria artísti
ca pueden distinguirse vanas etapas:

Influencia barroca en Goya
A diferencia de tos neoclásicos, Goya es 

un gran colorista. En su etapa juvenil, se 
le encarga el fresco de la bóveda del Pilar 

(1771), obra mediocre pero con rasgos 
novedosos debido a la influencia italiana 

de Lucas Jordan, como muestra el rico 
colorido, la composición y los efectos es

cenográficos de tipo barroco

todavía influido por el Barroco, pinta 

para la catedral de Valencia San francisco 

de flogá abatiendo a un moribundo. La 

obra parece de otro artista, es una pintura 
expresionista que se manifiesta en el ros

tro atormentado del moribundo y de los 
seres fantásticos que le asisten Goya ofre

ce unos seres monstruosos imaginarios 
que atormentan el alma del moribundo.

Tras su boda, su cufiado le consigue 

trabajo en la Real Fábrica de Tapices, 

donde permanecerá 18 años diseñan
do cartones, lo que definirá su estilo, 
su colorido y su form a de composición, 

pues esa tarea le perm itió liberarse de la 
rigidez del arte religioso En esta época 
de optim ismo, tos ternas son de carácter 

narrativo, amable, con  elementos popu

la maja te  ¡nuda. Gota

lares actuales tomadas de la vida de Ma
drid  que reflejan diversiones, galanteos y 

tipos que nos recuerdan el rococó y que 

ta n to  gustan a las clases aftas, com o el 
quitasol, las floreras, la gallina ciega, 
e l co lum po , el cacharrero, donde ob 

servamos tos progresos de su estilo

Neoclasicismo en Goya
Por resultarle antinatural ajustarse a nor
mas que frenasen su espontaneidad plás
tica, la etapa neoclásica fue muy breve 

y poco importante. A  pesar de ello, du

rante su estancia en Italia, realizó alguna 
obra (Sacrificio a Pan)

En 1787, p in tó  para el Convento 

de Santa Ana de Valladolid tres lienzos 

neoclásicos, como muestran sus colores 
frtos y el efecto arqutectomco de los plie

gues (Muerte de San José), aunque el color 
logre escapar de las rigideces del dibujo

La trascendencia de Goya
Goya es maestro de casi todos tos p in to 
res del siglo »x: tos románticos aplauden 
su imaginación y su colorido, tos realis
tas, su preocupación por las clases más 
desfavorecidas Los impresionistas valo
ran en él la pincelada libre, suelta, y que 
profundice en tos personajes y  exprese lo 
que piensa de ellos mediante formas y 
colores. En el siglo xx, los expresionistas 
apoyan su despreocupación por las for
mas Sin embargo, Goya prácticamente 
careció de discípulos. Ninguno de sus

la  maja vertida. Roya

contemporáneos consiguió seguirle en 
su carrera hacia tretas cada vez más no
vedosas e incomprensibles para los de su 
generación. Las temáticas de su pintura 
se describen a continuación

Cartones para tapices
Realiza una sene importante para la Real 

Manufactura, en la que las escenas popula

tes y de festejos muestran un gran colorido

El quitasol
Sus protagonistas son personas atractivas 
La pincelada es ancha y poco definida La 

luz to inunda todo y tos fondos pasan a un 

segundo término
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Frescos de la iglesia de San Antonio 
de la Florida, en Madrid
El tem a  re lig ioso no  es e l cam po  en e l qu e  G oya más sobresale, 

pero realizó vanos lienzos y frescos.

Se le encargó  la decorac ión  de la cú p u la  d e  la iglesia Los 

frescos narran e l m ilag ro  re a ln a d o  po r este san to  al resucitar 

a un asesinado. Se revela la segundad técn ica del artista, que 

realizó e l tra ba jo  e n  cu a tro  meses

Retratos
Tienen un papel m uy im p o rta n te  en su p roducc ió n  P in tó  per

sonajes representativos de  todas las clases sociales (igu a l que 

Velázquez) desde el rey hasta el más pobre  vagabundo.

La maja desnuda
Se cree q u e  es el re tra to  de  la duquesa de A lba Es un a  obra 

po lém ica pues ro m p e  c o n  los cánones académ icos Por su per

fección anatóm ica , ta m b ié n  se piensa q u e  Goya. más que un 

re tra to , p re te n d ió  realizar una representación ideal

La familia de Carlos IV
El p in to r aparece en segundo p lano, co m o  ocurre  en  ¿as M e

ninas La gam a c ro m á tica  es m uy vanada y  la p ince lada sue lta 

C entra la a tenc ión  en la expresión de los rostros y e l fo n d o  

psicológico d e  los personajes

Pinturas históricas
Goya in te n ta  s iem pre expresarse s in  lim itaciones. Sus cuadros 

de tem a  h is tó rico  son  fragm entos de  una realidad viva en la que 

nadie tiene  un papel más destacado que los dem ás El pueb lo  

es e l o b je to  del cua d ro , no  sus d irigentes.

Los fusilamientos del 3 de mayo
Representa una au tén tica  epopeya de m o v im ien to  y  color, de 

místenosos juegos de luces y  sombras. Hay un  g ra n  s im bo lism o 

en la cam isa blanca de l fus ilado, la sangre ro ja y  los tonos grises 

de los soldados franceses

Las "pinturas negras" de la Quinta del Sordo
Las p in tó  en  una casa qu e  c o m p ró  cerca d e l rio  M anzanares.

Se hab la  q u e d a d o  sordo, y e s to  le lle vó  a encerra rse  en  

si m ism o  y cae r en  c ie r to  pe s im ism o  Los co lo res qu e  e m p le a  

son e l negro , e l m a rró n , los verdes m u y  oscuros y  a lgunos 

rojos

El do lo r, la desesperación  y  la m u e rte  son  los tem as más 

«p resen tad os . Estas p in tu ras e s tá n  consideradas po r a lgunos 

au tores co m o  e l a n teced en te  d e l exp res ion ism o

Desarrolla las p rim eras “ p in tu ras n e g ras" en  la Q u in ta  del 

Sordo y  ag rupa las segundas en  c u a tro  series

M aca del Prado
WX1 Otro xOe nonio 780 «336 an

Carlos IV, rey bondadoso pero dominado por la rema, aparece con expre
sen ausente; María Lu is a  la reina, ostenta un aire desafiarte y orgulloso. 

La figura femenina oue vuelve el rostro representa a la futura esposa de 

Femando Vil, cuya Identidad aun se desconocía. La luz; que irrumpe por la 
izquierda, produce destellos en joyas y condecoraaones hadando bailar 

las bandas de seda y cogiéndose como la auténtica protagonista del cua
dra lo s  membos de la familia se representan linealmente.

• Los desastres de la guerra

•  La tau rom aqu ia

• lo s  disparates

•  Los caprichos

Los grabados
Carretas de cementerio
Producido m ed ian te  la técn ica del g rabado al a g ua fu e rte  For

m a pa rte  de  la serie Los desastres de  la gu erra  Es un tes tim on io  

de  la  tra ged ia  co lectiva , de en o rm e  crudeza y  realism o. O tras 

senes de  grabados suyos son Los caprichos, ta m b á n  al agua

fu e rte , y  La tau rom aquia , con  la en tonces poco usada técnica 

de  litogra fía .
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los /usdaffijonf!» tf oí 3 do maya Goyo

Romanticismo

A mediados del siglo xvin surge en Gran Bretaña una sene de 
planteamientos Píteteos basados en la subjetividad y el sen
timiento, al tiempo que están interesados por la arquitectura 
gótica y la idea de lo pintoresco. Como reflejo de esta actitud, 
Horacio Walpole construyó a partir de 1749 Strawberry Huí. De 
esta forma, se dan k» primeros pasos en la conformación de un 
nuevo movimiento artístico, el rom anticism o

No es casualidad que estos inicios prerrománticos se pro
duzcan en el Remo Unido ni que coincidan en el tiempo con los 
primeros balbuceos neoclásicos. Gran Bretaña ocupa un lugar 
preeminente desde el punto de vista socioeconómico y es pio
nera en la toma del poder político por parte de la burguesía. 
Los ideales liberales tienen en ella el espacio idóneo para su 
desarrollo Neoclasicismo y Romanticismo, aun dentro de sus 
grandes diferencias, comparten el sustrato ideológico del libe
ralismo burgués y, en consecuencia, no pueden dejar de estar 
mterrelatonados en su origen.

Todavía dentro del siglo xviu el interés por la arquitectura 
gótica, despreciada hasta aquel momento, comienza a exten
derse a las mentes más lúcidas del continente europeo. Asi, en 
1772, Goethe escribió Acerca de la arquitectura gótica, una 
reivindicación de las emociones transmitidas por la arquitectura 

medieval. Al igual que ocurría en el caso inglés, no se trataba de 
un interés meramente artístico. La arquitectura gótica es para 
los primeros románticos la materialización de sus grandes idea
les: religión cristiana y pasado nacional glorioso

El triunfo del clasicismo mantuvo al naciente Romanticismo 
en una situación em brionaria du ran te  décadas, pero a la 
vez ayudó a una mejor definición de su ideario La vinculación 
entre la estética neoclásica y el Impeno Napoleónico provocó 
como reacción, sobre todo en los territorios centroeuropeos, 
la identificación del Romanticismo con las nociones de inde
pendencia nacional (frente a Impeno) y sentimiento individual 
(frente a Razón)

La calda de Napoleón marcó el momento de eclosión del 
Romanticismo. Sin embargo, no debe olvidarse que en los últi
mas años del poder napoleónico se observó una evolución que 
condujo del clasicismo estricto de David a los indicios románti
cos de Gros Tampoco conviene perder de vista que la estética 
dásica pervivió a lo largo de todo el siglo xix

La Europa surgida del Congreso de Viena, pretendida res
tauradora del Antiguo Régimen, estaba lejos de los ideales ro
mánticos En consecuencia, el romanticismo no se configura 
como una estética identificada con el poder establecido, como
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en gran manera había ocurrido con el Neoclasicismo, sino que 
lo hace con un carácter de rebeldía Con este espíritu, el Ro
manticismo se desarrolla hasta mediados del xix, si bien se pro
longarla en algunas manifestaciones resduales (como el caso 
de los pintores orientalistas o la arquitectura neogótica) hasta 
bien entrada la segunda mitad del siglo.

El Romanticismo se basa, fundamentalmente, en la reivin
dicación de la subjetiv idad y los sentim ientos individuales 
En consecuencia, no se configura como un movimiento mo
nolítico sino que en su seno caben posturas dispares desde el 
punto de vista ideológico Pese a ello, existen núcleos básicos 
que consiguen darle coherencia: individualismo, sensibilidad, 
inconformismo y un sentimiento de huida en el espacio y en 
el tiempo que se manifestará en el interés por los territorios 
«óticos y la Edad Media

Precisamente, la fasctnacton romántica por los mundos 
oriental y medieval habría de tener como resultado el redes- 
cubrimiento de los monumentos árabes y góticos. Gran par
te de la arquitectura de todo el siglo xix tiene su origen en 
a te  hallazgo, que dio lugar a los revivals o historicism os 
Ademas, este interés acabó derivando en preocupación por la 
conservación de las principales construcciones históricas Se 
inician entonces importantes labores de restauración, recons
trucción o finalización de muchos edificios a lo largo de toda 
Europa La más emblemática de todas estas actuaciones fue la 
finalización de la catedral de Cotonía (1824-1880), convertida 
en todo un símbolo de la nación alemana, del sentimiento re
ligioso y la recuperación de la arquitectura gótica. Los grandes 
teóricos del neogótico (Augustus W. Pugin, John Ruskin y Eu
gene-Emanuel Valle ! le Due) admiraban ante todo las formas 
del racionalismo constructivo que acabarla influyendo muy 
poderosamente en los ingenieros y arquitectos más avanzados 
de finales del siglo «x. Pero no todo el Romanticismo supone 
un esfuerzo de liberación de la realidad más inmediata. Preci
samente el más avanzado desde el punto de vista ideológico, 
el ejemplificado sobre todo en los grandes pintores franceses 
del momento, se caracteriza por saber unir la sugestión que 
les causan otros paisajes y épocas con la preocupación por el 
mundo que les rodea.

Síntesis del conflicto 
Ingres-Delacroix
El culto al sentido que en la primera m itad del siglo xvw te- 
ría  como marco el amor galante y el juego de relaciones 
hombre-mujer perfectamente captado por Watteau, en la 
segunda m itad del siglo centra su atención en los temas ta
mbares. desde donde se irá deslizando hacia un sentimiento 

comunitario patriótico al compás de la radicalización emo
cional revolucionaria

El arte recoge esa inquietud La pasión comunitaria revolu
cionaria d a  lugar al estilo neoclásico, oficializado por Napoleón, 
aunque con tintes románticos por la época turbulenta que se 
vivió. Sin embargo, era tal el prestigio del ’ Gran Corso’  que frenó 
la aparición de los sentimientos individuales románticos

Pero el Romanticismo iba tomando cuerpo a medida que 
discurría la revolución. La década de 1820 va a representar la ra- 
dcahzacton de las dos tendencias al presentarse el Romanticis
mo como el estilo progresista frente al clasicismo conservador

Con la caída del Impera Napoleónico, David, el patriarca 
del neoclásico, se vio obligado a emigrar, pues eran épocas de 
furiosa agresión romántica Ingres regresa a Francia para poner
se al frente de la Academia desde donde impondrá una dicta
dura férrea contra los artistas románticos a los que califica de 
’ invasión de los bárbaros". Delacroa, como líder del movimien
to  innovador, sufrió las consecuencias.

Si para Ingres el arte debe mostrar la perfección al estilo 
griego, donde se plasman los valores esenciales descubiertos 
por el intelecto, para Delacroa debe pomar la imaginación a 
través de la cual aflora el sentimiento que permite vivir la vida 
con pasión e intensidad Intelecto y emoción eran las dos postu
ras en litiga , que requerían un lugar de encuentro

Ingres (1780-1867)

Jean Auguste Dominique Ingres inició su formación en el taller 
de David para luego trasladarse a Italia donde estudió el arte 
clásico y renacentista. Con ese bagaje, crea un estilo original 
y racional inspirado en el arte griego, cuyos temas preferidos 
son desnudos femeninos elaborados con un dtbujo perfecto y 
una paleta reducida que por sus incorrecciones anatómicas tie
nen cierto sabor anticlásico, lo que le distancia de David-

La razón se debe a un cambio de planteamiento: si en 
éste primaba el contenido ético-político, en Ingres dominan 
los valores estéticos de la línea que determina imágenes idea
les aunque no perfectas. Terminada la guerra, se trasladará 
a Francia, poniéndose al frente de la Academia desde donde 
emprenderá una dura campaña contra los romanticistas lide
rados por Delacroix

Durante la estancia italiana, Inició la serie de bañistas que 
nos sorprende por la libertad de interpretación dasietsta, las 
despro porcanes anatómicas y el juego de lineas que marcan 
amplios contornos suaves. En La gran bañista plasma la intimi
dad y timidez de la escena al presentar al personaje de espal
das. La luz modela un cuerpo sensual sin huesos, de contornos 
limpios sm ángulos La multiplicación de obras con la misma 
temática prueba su insistencia en el logro de la belleza ideal
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Ingres fue un excelente retratista que supo captar ma

gistralmente la psicología de los personajes, entre los cuales 

se destacan M adam e Devancay, Señorita Riviere, Baronesa de 

Rothschild, Napoleón, etcétera

A sus 84 años, sus veleidades eróticas aún no han cesado 

A  partir de las imágenes descritas por la esposa de un diplom á

tico. realea El baño turco, obra en la que, una vez más, trans
grede la ortodoxia académica con Incorrecciones en la 

perspectiva y en las formas

El academicismo en Ingres 
Ingres no es un pintor rom ántico 

Aunque el grueso fundam ental de 
su carrera se desarrollara en el pe

riodo dom inado por el Romanti

cismo, su form a de entender la 

pintura, a partir del d ibu jo  y de 

la preocupación por el estudio 

del cuerpo humano, le aleja de 
él. Ingres es, ante todo, e l gran 

maestro del academ ic ism o
Nacido un año antes que Gé

ricault, fa lleció cua tro  más tarde que 

Delacroix. Sin embargo, y pese a que se 
fo rm ó  en los mismos circuios neoclasicistas 

f í  baño turca Ingresque los pintores rom ánticos, su pintura evolucio

nó en una dirección personal. Ingres es un p intor 
puro. No le interesa el com ponente ideológico re i
v in d ic a d o  No se siente fascinado por la antigüedad. Lo que 

le preocupa es la im agen de las cosas y su representación. 
Este concepto de la pintura, entendida sobre todo com o m i
rada, es lo  que Renoir y Cézanne adm iraron en Ingres.

El baño turco
El baño tu rto , obra de vejez, constituye un magnifico ejemplo 

de la concepción pictórica de Ingres y el compendio de toda 

su carrera. Resuelto como un fondo de resonancias clásicas, ef 
cuadro es la excusa perfecta para tratar con minuciosidad 

el gran tema de su pintura: el desnudo femenino las figuras, 

inmersas en un ambiente oriental de evidente sabor romántico, 
se confunden entre si para form ar un complejo y sinuoso ara
besco Hay una fuerte carga de sensualidad potenciada por la 

atmósfera, cálida y vaporosa, y por el contraste de los cuerpos 
pálidos con las escasas notas de color intenso

Sobre el con jun to  de las figuras, en primer térm ino, se 

destaca una mujer tañendo un instrum ento musical. Es una 

reaparición, casi exacta, de La bañista de Vblpincon, pintada 

por Ingres 54 años antes Se trata de la prueba más evidente 
de la coherencia y continuidad de su pintura.

Un último aspecto que caracteriza la pintura de Ingres es el 
de las deformaciones anatómicas Sus figuras, a l igual que las de 

algunos grandes maestros del Renacimiento italiano, se adaptan 
físicamente a las necesidades compositivas hasta tal punto que 
sus miembros, vistos por separado, parecen forzados o  fuera de 

escala En su momento, esto le provocó serias criticas a cuadros 
como La gran odalisca (1814), pero también habría de ejercer 

una gran influencia posterior en pintores com o Picasso

Eugéne Delacroix (1789-1863)

La Revolución Francesa implicó un cam

bio en el concepto de m undo y de 

hombre que dará lugar al Romanti
cismo. La nueva burguesía necesita 

de nuevas formas artísticas acor

des con su ideología El Romanti
cismo apuesta por la libertad y la 

dignificación del hombre frente a 

cualquier autoritarsmo, pero, pa
radójicamente, se olvida del hombre

en general en favor del hombre indivi

dual que ahora pierde el soporte exterior 

para quedarse solo consigo mamo 
Al desconfiar de la razón por su incapact- 

dad para crear un m undo justo, e l hombre se re fu 

gia en su yo  Intim o y en su sensibilidad, con lo cual 
surge una cultura de sentimientos que se manifiesta 

en una form a irreflexiva. Se llora ante la situación desesperada 

de las clases marginales, pero no se dan soluciones En con
clusión, e l Romanticismo es el descubrim iento del valor y la 
dimensión del sentim iento individual de todo  ser humano, el 

cual adquiere tanta fuerza real com o el propio m undo exterior 

Neoclasicismo y Rom antcsm o, con bases artísticas dis
tintas, se enzarzaron en una dura polémica. Si los primeros 

propugnaban la primacía de l dibujo, la sumisión a los cánones 

clásicos y la elegancia, el segundo hará del color, la libertad del 
a ris ta  y la fuerza expresiva la esencia de la pintura.

Delacroix es d  p intor más representativo del Romanticis

mo francés Sus obras están inspiradas en lecturas fantásticas, 

literarias e históricas, que le sirven de excusa para hacer alarde 

d? un rico cromatismo, hasta el pun to  de convertirse en parte 

esencial de la obra por encima del tema. Llega a concebir 'a r 

monías* polícromas con tonalidades fuertes y marcados con
trastes. que potencian la expresividad de la obra Esa fogosidad 

del color nos deja entrever la influencia de las obras de Rubens, 

Rafael y venecianos expuestos en el Louvre A l contrario de Jos 

neoclásicos, e l gris es desterrado de su rica paleta por su proxi
m idad a la escultura.
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la iudnra de \fetpm.o>i tigres

En 182? pinta la Barca dé Dante. 
que parece inspirada en Los náufragos 
de la Medusa, de Géricault Con un colo
rido vigoroso y crudo, presenta a Dante 
y Virgilio en la barca, rodeados por los 
condenados que tratan inútilmente de 
asirse a ella, uno de los cuales recuerda 
al esclavo de Miguel Angel

La polémica entre los 'antiguos 
y modernos" se inicia en 1824 con la 
presentación de la  matanza de Qukx. 
que recuerda la obra de Gros. Recoge 
el tema contemporáneo de la matanza 
turca de esta población que lucha por su 
independencia Aquí no hay héroe, sino 
un pueblo maltratado, esparcido por un 
desolado paisaje, acorde con los hechos, 
donde yacen personajes carentes de es
pontaneidad. Delacroix abre una ventana 
al acontecimiento desde donde contem
plamos un fragmento de la tragedia que 
continúa fuera de la obra.

Este cuadro inaugura la serie de tres 
masacres en las que pretende mostrar 
la cara negativa de la guerra en conso
nancia con la obra de Goya La segunda 
es la Muerte de Sardanápak), que antes 
de entregarse a sus enemigos decide el 
asesinato de sus esposas En el centro, 
d  rey asirio contempla impasible el es

pectáculo. Terror, sadismo, sensualidad 
se hallan reunidos en un fastuoso am
biente de cokx cálido y movimiento, que 
sugieren sangre y fuego Esta obra fue 
rechazada por el Salón de 1828 bajo el 
argumento del desorden compositivo 
y las incorrecciones de perspectiva. La 
tercera es La toma de Constantinople 
por k x  cruzados, donde no hay punto 
fijo donde centrar la atención Al esti
lo del decorativismo veneciano, sitúa 
vanas escenas sobre un fondo oscurecido 
por el humo de los saqueos. Las tres ma
sacres no lograron satisfacer al público

La revolución de 1830 le inspira La 
Libertad guiando al pueblo, obra en la 
cual se declara abiertamente su partida
rio Dispone la escena en una composi
ción piramidal dirigida hacia el expecta- 
dor, como requiriendo su participación 
La libertad la encarna una mujer en sen
tido alegórico con fusil y bandera

El viaje que Eugéne Delacroix em
prende a Marruecos en 1832 tiene grao 
influencia en su estilo, a tal grado que 
marca el inicio de un nuevo periodo es
tilístico, caracterizado por los motivos 

La ÜKftad üiua ndu at p u te  Eugéne Dclacro w

temáticos de ese pals La recurrencia te
mática se hace más "agradable", como 
se pone de manifiesto en composiciones 
más pausadas No obstante, éstas con
tinúan con el sello del Romanticismo, 
como lo demuestra su carácter exótico, 
el colorido que deviene más luminoso, 
rojizo, expresivo y protagónco. El uso del 
color cobra un lugar preponderante en la 
construcción y composición de las obras 
El exotismo y la libertad compositiva de 
Zas mujeres de Argel influirán en Ma
tisse. Manet y Coubert. Su pasión sen
timental le llevó a practicar la temática 
religiosa en Cristo caminando sobre las 
aguas y Cristo en la cruz.

Delacroix dedicó sus últimos artos a 
a práctica de la decoración de interiores 
de Parts Realizó importantes obras para 
el Palacio Borbón, el Palacio de Luxem- 
burgo, el Louvre y la iglesia de Samt- 
Sulpice. Como artista, gozó de fama y 
reconocimiento en su tiempo Entre sus 
amistades contó a algunos de los per
sonajes más ilustres de su época, como 
Charles Baudelaire y Victor Hugo, entre 
muchos otros ©
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(ANO  IND IC O

OCtANO  
P A C lnco

♦  francia. Esparta.

Paisas Bajos.
Alemania. Inglaterra

P r in c ip a le s  z o n a s  
d e  d e s a r ro l lo  d e l a r te  
e n  e l  s ig io x ix y e l  
t r á n s ito  a l XX

•  franca . Alemania. 

Esparta. Italia. In g u  torra. 
Dinamarca, Sueco, 
r t jn g ro . Estados
Lhidos i

P r in c ip a l z o n a  d e  

d e s a r ro l lo  d e l a r te  
m e x ic a n o  d e  io s  s ig lo s  

x ix  y  x xP r in c ip a le s  zo n a s  

d e  d e s a r ro l lo  d e l a r te  
e n  e l  s ig lo  x x
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La Revolución Industrial asi como las diversas guerras y conflictos sociales, políticos y 
económicos que el mundo experimenta durante este periodo traen como resultado 
una gran variedad de corrientes artísticas, algunas de ellas opuestas entre si, entre las 
que se encuentran el realismo, el Impresionismo, el postimpresionismo, el fauvismo, el 
expresionismo y el cubismo.

|  888 Immita nopdatocia Estallo

j  1811 TtoodmGfr'ciuh p a i la  tata dría Motad

JLUr-ecixiandB.Mu. l o i l f a  rr,taf<irc4 | 1830Fuoeno Macro
IM S r a t a  RopttiiQ E rra ta  j  Sapubllata M ai if «rodal Parró# Comun.iU. ManyEngoii 

| 1MB GacMCiota! pata íntitrnta O r a

•78 l i l i  Guana tramopnaiano Pnóal Sagaatalmpatio FtartAi j

•74 Prava « ra t ita  immtianina |

•7SGan**ccM}«w ■«fa ro ta  hala j

IBMtamoGaaX «urol«Ai«cc4ndil FimpioinciuntaodaürSratafasta |
1886 ik o a  « ra t ita  de l<M»rpaeoniitM |

1188 ftiwani V ird i pinta f l  prrfo Paul Gaoguín pinta fl fruto amafio |

M 0 Amo» Gaa* aananro •  fauur ñWi | 

líU taco dato Picata Guana lAnfia |

El arte en el siglo xix

Fl movim iento revolucionario de 1848 y la expansión de la Re

volución Industrial dieron un vuelco im portante a la vida social, 
económica y política de Europa.

Si los progresos de la ciencia y la industria llenaron de es
peranza el fu tu ro  de la humanidad, sus repercusiones sobre el 

proletariado provocaron inquietud

Esta realidad suscitaba un a rte  diferente al neoclásico con
servador, al cual ya se había opuesto el Romanticismo estimula

do por las épicas aventuras napoleónicas. Con el advenimiento 
de la restauración, los valores ideológicos revolucionarios son 
sustituidos por el cu ito  al dinero y una moral mezquina.

Frustrado, el espíritu revolucionar» no encuentra más salida 

que la ensoñación interior y da rienda suelta a la imaginación como 
forma de escapar a las exigencias de: ser interior. Pero en estos 
momentos la oenda y la filosofía rinden culto al hecho Auguste 

Comte dice que "no  hay más conocimientos reales que aquellos 
que descansan sobre hechos observados' Las letras y el arte no 

tardaron en hacer lo suyo Frente a la realidad interior, la exterior se 

m ponla con fuerza y la razón de esos cambios la hallamos en los 

dos modos de conocimiento imperantes Greda fundó su método 

de conocimiento de la realidad en las leyes de la lógica, mediante 
la diferenciación de objeto y sujeto. En Oriente rige el método pre

lógico. en el que el sujeto y el objeto están ligados entre sí por las 

relaciones de simpatía y antipatía El conocimiento se produce por 

fusión con lo que se intenta conocer El primero pasará de Grecia 

a Roma convirtiéndose en la base del conocimiento occidental. El 

segundo nos llegará a través del cristianismo.

Con Descartes el conocim iento ammista parecía agotado, 
y frente a la astrologla surgía la astronomía. Esta incompatibili

dad se resuelve momentáneamente: se reserva el conocim iento 
lógico para la ciencia y  el artístico para las letras y las artes, 

como muestra el Romanticismo.

Información relevante ____________________

• En e l s iglo x ix  aparece e l Romanticismo en el más amplio sentido, 

con su gusto por lo  pintoresco, lo anecdótico y lo legendario.

• Se expenmenta un progreso técnico que plantea nuevas problemas 

a los que hay que dar soluciones. Por ejemplo, e l ferrocarril supone 

la construcción de puentes y estaciones.

• La definitiva preponderancia de la burguesía y e l desarrollo de una 

conciencia critica llevó a los a ris tas a interesarse por la realidad 

Asi, como reacción al Romanticismo surgió el reafcmo.
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Modernismo o Art Nouveau

Paralelamente al funcionalismo de la Escuela de Chicago y los 

ensayos en pos de una arquitectura moderna surge en Euro

pa. a mediados del siglo xxx, un movim iento artístico llamado 
Arts &  Crafts que pretende revalorizar e l trabajo creativo y ar

tesanal frente a la deshumanización y estandarización a que se 
ha ve to  sometido el arte como consecuencia de su vinculación 
con la producción industrial, haciéndose eco de las corrientes 

disidentes en contra de lo que algunos llaman progreso Este 

movim iento contempla el retorno a la artesanía com o forma 

de liberar al hombre de la tiranía de la máquina El artista debe 
esforzarse por adornar de formas bellas y originales la vd a  co ti

diana del ciudadano y acercar las artes mayores a las menores
Sus seguidores huyen de cualquier estilo defin ido y atien

den a la utilidad práctica de la vivienda. Su aspecto exterior es 

consecuencia de la creación de los volúmenes necesarios para 
cum plir sus funciones interiores, por lo que si las necesidades 

varían debe ser posible realizar re mod elaciones En ese sentido, 
la organización del espacio interior queda determinada por una 

nueva concepción familiar La estructuración de la vivienda en 

torno al pasillo permite respetar el derecho a la intim idad de 
cada m iembro de la familia. Además, va a servir de nexo entre 

las tres partes de la residencia formada por las salas de estar, los 

dorm itorios y las zonas sucias compuestas por cocina y aseos 
Su dnposción y orientación estará en función de su papel fam i
liar. Por otra parte, la infancia deja de set concebida como una 

carga para convertirse en parte im portante del núcleo familiar, 
por lo cual se le destinan habitaciones especiales bien acondi

cionadas y decoradas a su gusto.

El representante más interesante de esta corriente es William 
Morris, promotor de Arts &  Crafts (Artes y Oficios). Próximo a plan

teamientos socialistas, quiso hacer una arquitectura digna para el 

pueblo, pero su elabora

dón artesanal y la calidad 

de los materiales reservó su 
dsfrute a la burguesía, que 

la acogió con entusiasmo 
y facilitó su difusión en los 

nuevos proyectos urbanís

ticos de ciudad-jardin, que 

perseguían la creación de 

rijdeos urbanos, agrada
bles y asociados con la na

turaleza

Como ejemplo de esta 
corriente podemos m en El Ptóc-ü dff criflaf

cionar la Red House, de Philip Webb, donde se crea un am

biente interno muy acogedor al acercar las artes mayores a las 

menores (grabado, d ibujo) representadas en la decoración de 
las paredes mediante papeles pintados, para cuya fabricación 

Morris fundó una industria

A  finales del siglo xa  se dan las condiciones necesarias para 

cpe la arquitectura europea salga del estancamiento en que la ha
bla sumido el historicKmo El cansancio del eclecticismo, el interés 

por la funoonalidad del espacio inter o r  y por el diseño de los arts 
and crafts, la popularización de tos nuevos materiales y la ruptura 

ton el pasado como muestra la pintura están en la base de la nue

va arquitectura, que recibirá una denominación diferente según 

bs países En Bélgica "A rt Nouveau", en Austria "Secesión", en 
Italia "Liberty", en España "Modernismo"

En estos momentos, el panorama artístico español es des
alentador, pues sólo Cataluña merece recordarse Su evolución 

económica ha dado origen a una dinámica burguesía industrial 
cuyos objetivos son distintos de tos que abandera la burguesía 

castellana y tradicional Junto con la burguesía catalana, se si

tuarán tos intelectuales con un programa renovador que aspira 
a engrandecer Cataluña y acercarla a Europa Las diferencias 

con Madnd la conducirán en lo cultural a la Renaixenca, en lo 
político al nacionalismo y en lo artístico al modernismo, cuya 
gran figura es A n ton i Gaudi

El Palacio de cristal
En 1851 se celebró en el Hyde Park de Londres la primera Ex

posición Universal Para acogerla, era prenso crear un espado 

cerrado y luminoso de un volumen enorme que fuera, a la vez. 

económico y de rápida construcción. Sólo el hierro podía resolver 

estos problemas, y un experto en la construcción de grandes in

vernaderos fue el encarga

do de proyectar y levantar 
el Palacio de cristal: Joseph 

Paxton (1801-1865)

la  construcción, de na

da menos que 600 me
tros de largo, tenia planta 

basílica! de anco naves con 

crucero central abovedado 

Se trataba de una solución 

genial; amplísima, luminosa 

y adecuada tanto a su fun 

dón como a los materiales 
q je  habían intervenido en
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a j construcción. el n.erro y e l vidno. Ade

más, Paxton concib ió e l ed ifioo  a partir de 

peras prefabricadas que. trasladadas a l píe 

efe la obra, eran m ontadas en el lugar.

P axton  de m o s tró , e n  buena pa rte , 

las en o rm e s po s ib tldad es  constructivas 

del h ie rro  y cóm o  aprovecharlas Su in 

fluencia  se e x te n d ió  por tod a  Europa 

Les Halles de Parts, de V íc to r Baltard  

(1 805-187 4), y la es tac ión  fe rrov ia ria  de  

Saint Paneras, e n  Londres, de G eo rge  

G ib e n  S cout y  W  H B arlow , son dos 

m agníficos e jem plos.

Arquitectura 
del siglo xix
Las guerras napoleónicas hablan desper

tado e l p a trio tism o  de los pueblos euro

peos que ahora buscan en su pasado las 

bases de fin ito ria s  d e  su arte. En la a rqu i

tectura , las obras góticas, románicas y 

dásicas servirán de  m ode lo  de las nuevas 

construcciones

Ing la te rra  se s itúa a la cabeza Char

les Barry d iseña el Parlam ento de  W est

minster, s igu iendo e l m ode lo  de l perpen

d icu la r inglés

raairoá? te Ópaa París

En Francia se observa una g ra n  in 

q u ie tu d  por restaurar an tiguos ed ific ios 

gó ticos (N otre  Dam e de Paris) y  utilizar 

los estilos medievales co n  c ie rto  eclec

tic ism o. Sin em bargo, las obras más 

interesantes so n  e l Teatro de la Ó pera 

de París, realizada por Charles G arn ie r 

(1 8 2 5 -1 8 9 8 ) y e l Sacré C oeur de Pen- 

geux En urbanism o, Deschamps crea en 

Paris el Boulevard y  la  Plaza Radial.

En A lem an ia , el neogó tico  tiene una 

g ra n  acog ida  Se pone f in  a la catedra l 

de C o lon ia  V on G ártne t p royecta  la Bi

b lio teca  d e  M u n ich , que se inspira en los 

palacios ita lianos d e l s ig lo  x v  Asi, se crea 

un arte  ecléctico co n  influencias rena

centistas (Reichstag de Berlín, Galería de 

P intura d e  Dresde)

En Italia, las manifestaciones son más 

tardías y de entre ellas se destaca e l m o nu 

m ento a V ícto r M anuel II en Roma, en m ár

mol y  con  una concepción clásica a m odo 

de altar helenístico con gran escalinata.

Esta com ente historíenla, que pre

tende revivir estilos anteriores, parecía 

desinteresarse de los cam bios que produjo  

la Revolución Industrial, pero en realidad 

sus avances técnicos están presentes en la 

obra S ilaH éTo ráde /a rrede feA n tiguedád ,

TanvMel

de W inckelm ann, aportaba a  los arquitec

tos un fun dam en to  racional de  los estilos 

del pasado, tuvieron que aprender a  ap li

carlos con los nuevos materiales, de m odo 

(p e  poco a poco se fu e  d ifu nd ien do  lo 

decorativo, sum ido en la trad ic ión, y  lo  es

tructural, m flm do por los cam bios técnicos 

Estas impresionantes obras histoncistas 

que nos parecen fue ra  de con tex to  lleva

ban en sí e l germ en revolucionario

Si el pasado se de jó  sentir sobre las 

construcciones arquitectónicas, desde fines 

del s ig lo  x mii la  a rqu itec tu ra  in ic ió  una im

po rta n te  tra ns fo rm ac ión  que dará lugar 

a la revo luc ión  m odern is ta  C on  e l puen

te  d e  h ie rro  sobre e l Severn, d e  A braham  

Darbi, e n  Ing la terra  nacía la nueva a rqu i

tectura . pero no  va a ser este país e l qu e  

la p ro m o c o n e , s ino  Francia, d o n d e  ju n 

to  a la co rr ie n te  h s to n c is ta  flo rece un 

m o v im ie n to  que in te n ta  dar a l siglo xix 

una a rqu itec tu ra  qu e  sea o r ig ina l V io lle t- 

le-Duc habla del de be r q u e  incum be al 

a rte  ser "exp res ión  de la c iv ilizac ión ’  La 

nueva a rqu itec tu ra  será de te rm inada  

po r los adelantos técn icos y  los nuevos 

m ateriales, que p rovocan  u n  cam b io  de 

gu s to  hacia la  s im p lificac ión , e l desnu- 

d s m o  y la u tilid a d
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Información re levante____________________

• A  lo largo del siglo xix, la  arqnlectura presentó dos tendencias pan

el pales: la arquitectura de las formas, o arquitectura-arte, llamada 

arqutectura histonosta, y la arquitectura de la función, o arquitec

tura-ingeniería, llamada arqutectura de los nuevas materiales.

• A  finales del siglo »x un nuevo estilo, no exclusivamente arqui

tectónico, crea un lenguaje que abarca todos los campos de la 

producoón artística el Modernismo

La sociedad industrial moderna planteaba problemas 

arquitectónicos que los arquitectos difícilm ente podían solucio

nar Las estaciones ferroviarias, las grandes naves industriales, 

los puentes y los grandes bloques de viviendas creaban proble

mas técnicos que sólo el ingeniero podía resolver Mientras los 

arquitectos cursaban sus estudios jun to  con otros artistas en 
anquilosadas academias, los ingenieros lo hacían en universi

dades técnicas Los primeros detestaban a los ingenieros y su 
progreso industrial, considerándolos incapaces de tener ima
ginación artística. Éstos hacían to propio con los arquitectos, a 

los cuales tildaban de vivir anclados en el pasado.

En esta polémica, subyacen dos modelos de arquitectu
ra la del arquitecto y la del ingeniero. El primero prefiere las 
composiciones estáticas con formas geométricas simples que 

mantienen una relación proporcional entre ellas. El segundo 
prefiere las composiciones d inám ica con formas de curvas que 

perm itan crear amplios espacios y resolver los problemas tectó
nicos. La solución requerirá primero la colaboración arquitecto- 

ingeniero. com o en la Galería de Máquinas de París, y luego 
una mayor form ación técnica del arquitecto.

Las primeras construcciones que se liberan de la tradición 

fueron tos puentes En Inglaterra, Brunel levanta un puente co l

gante de hierro sobre el rio  Avón. Francia da un salto y aplica 
los nuevos materiales en estacones ferroviarias, pero conserva 

la fachada de albaftilerfa.

Labrouse fue uno de tos primeros arquitectos en darse cuenta 
de las posibilidades estéticas del hierro En su Biblioteca Nacional 

incluyó una enorme sala de lectura iluminada a través de cúpulas 

de cnstal sostenidas por 16 ligeras columnas. Pese a dejar toda 

la estructura al descubierto, el conjunto resulta sugestivo Lenta

mente el hierro va ganando la batalla a tos materiales tradiciona

les, sobre todo gracias a las Exposiciones Universales, las cuales 
requerían de enormes espacios capaces de contener productos, 

maquinaria y visitantes, sólo posibles de construir con tos nuevos 
materiales. Los países se lanzan a una nueva carrera desenfrenada 

por presentar sus inventos en ambientes arquitectónicamente re
volucionarias En especial, el país anfitrión pretende hacer de ellas 
un arma propagandística Las obras más significativas de esa épo

ca son el Palaoo de cristal, de Paxton, de la Exposición de Londres 
de 1851,1a Galería de Máquinas, d e D u te rtyC o n ta m in .y la  Torre 

Bffel, ambas para la Exposición de Paris de 1889
El Palacio de Cnstal fue realizado exclusivamente con piezas 

prefabricadas de hierro y cristal Constaba de una nave central más 
elevada que las cuatro laterales y un transepto aún más aho cubier

to por una bóveda de cañón El hierro constituía su estructura y el 
udno cerraba su espacio, lo que daba luminosidad al interior, per

m itiendo crear un espaoo inédito La Galería de máquinas ofrecía 

todo un récord en m atera de abovedamiento, ya que el edrfioo 

era un inmenso espaoo acnstalado sostenido por arcos de 115 m 
de luz. Por su parte, la Torre Eiffel era una obra prefabricada, 
calculada con tal precisión que sus piezas ajustaban perfectamen

te Su finalidad era mostrar su propia estructura, impresionar por la 

armonía de las líneas Se iniciaba la carrera por la altura.
La nueva arquitectura animada por el funcionalismo lenta

mente fue enterrando el pasado, desprendiéndose del esteticis

mo tradicional y creando un nuevo estilo, acorde a tas nuevas 
circunstancias.

La utilización de los nuevos materiales no fue difícil. Aso

ciadas al mundo de la máquina, las revoluciones industrial y 
arquitectónica van parejas, pero para los artistas significaba ver 

arrollada la humanidad por la máquina, frente a cuya deshuma

nización oponían una arquitectura de sentim iento
A  partir de mediados del sig loxix la edificación en hierro entra 

en decadencia. La flexibilidad de este material rompía tos vidrios.

Información relevante____________________

•  La arquitectura del siglo xix es historietsta, ya que resurgen estilas 

como el gótico, ya que algunos arquitectos consideraban la a rqu- 

tectura gótica como una técnica perfecta, lo que les llevó a acentuar 

h  verticalidad de sus obras.

•  Es la arquitectura de los nuevos materiales, debido a que la ingenie

ría aporta nuevos materiales como e l hierro, e l hormigón y e l cristal, 

que permite elim>nar paredes, distribuir espacios con mayor Lbertad 

y llevar a cabo construcciones más rápidas y baratas.

• La arquitectura modernista emplea materiales tradicionales y nue

vos con sentóos tanto decorativos como constructivos, los muros 

forman un modelado plástico y sinuoso de formas caprichosas que 

im itan a la naturaleza. Los soportes son columnas con aspecto de 

tallos vegetales; las cubiertas suelen ser metálicas, semejantes a 

las que emplean los ingenieros en las fábricas o  las estaciones, y se 

emplean revestimientos de vidrio coloreado

• la  decoración es fundamental y se basa en lineas ondulantes y asi

métricas. El espacio interno es diáfano, con un interés especial por 

la luz. El espacio externo se trata con gran libertad de volúmenes 

mostrando también gran dnam ism o y ligereza.
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induso, las posibilidades de  destrucción 

causadas po r incendios aum entaban El 

descubrim iento de! ho rm igó n  en 1849, 

por M o n e r, abre nuevos horizontes

El ho rm igón  a rm ado  reemplaza el 

hierro Su m e jo r precio, maleabilidad y  su 

m enor d ila tac ión  lo  convie rten en m ateria l 

ideal C on él se construyen esqueletos de 

edificios soportados po r delgados pilares 

que de lim itan  espacios vanos La pared 

pierde su carácter sustentan te  para ser

iar sólo de re lleno Esta arqu itectura  es, 

probablem ente, la que alcanza mayor d i

fus ión inte rnacional En ella se destaca el 

fue rte  im pu lso para lograr construcciones 

más altas en la carrera por la a ltu ra y las 

formas atrevidas En cua n to  a la altura, la 

Escuela de Chicago, llevó la de lantera

España tam b ién  se sum a a la c o 

rrien te  m odern is ta  de  la a rqu itec tu ra  de 

hierro. Las principales c iudades levan

ta ro n  ed ific ios públicos con  los nuevos 

materiales qu e  s im bo lizan  la aceptación 

del progreso El m e rcado  de Borne, en 

Barcelona, la  Estación de A to ch a  y e l Pa

lacio de crista l de l re tiro , en M adrid , son 

e jem plos de e llo . En Valencia, la arqu itec

tu ra  de l h ie rro  arra iga co n  c ie rto  retraso 

cuando  el m odern ism o ya ha hecho su 

aparic ión, po r lo  q u e  am bos facto res se

Ij i Cata Balitó Gaudi.

El Palacio rpiscnpai de Astorga Gaudi

Incrustan y  se con fund en , c o m o  es el 

caso de la estac ión d e l N o rte  y de los 

mercados C entra l y  de C olón.

Antonio Gaudí (1852-1926)

Es el más im p o rta n te  de los arqu itectos 

m odern istas españoles. Su a rte  es c re a ti

vo y to ta lizan te , por lo  qu e  ha rebasado 

fronteras. Si b ien  sus prim eras obras se 

desarro llan b a jo  la in fluenc ia  de l h a to n -  

cism o, a p a rtir  de 1900 com ienza a in te - 

tesarse po r las fo rm as orgánicas e Inicia 

así el pe riodo  más crea tivo  de su carrera

Si la a rqu itec tu ra  d e  D om énechi

M ontaner se caracteriza po r la  disocia

c ión  en tre  la  es truc tu rac ión  d e l espacio 

y  su decoración, G audi fu n d e  ambos as

pectos en una concepc ión  un ita ria . Sus 

principales obras están vinculadas con  su 

mecenas G üe ll y  Barcelona

Fn sus planteamientos artísticos mezcla 

el pasado con el presente, hace convivir 

materiales tradiciona les y m odernos, do ta  

a los elem entos arquitectónicos tra d c io - 

nales de un nuevo s ign ificado, m anipula 

con libe rtad  los estilos medievales. En su 

desarrollo se destacan claram ente dos 

etapas, la de ju ven tud  y la de plen itud.

Etapa de juventud (1878-1892)
Se siente atraído por el arte  medieval con 

a fluenc ia  m udéjar La Casa Vicens y  el 

Palacio Güell son muestra de ello, donde 

se destacan el uso de l la d illo , la policromía 

de los azulejos y  los m otivos decorativos De 

afluencia gótica es el Palacio Episcopal de 

Astorga y  la Casa de  los Botines, de León 

fo c o  dado a someterse a patrones juega 

artísticamente con este estilo. Su interés 

por la naturaleza y  po r insertar el ed ific io 

en su e n to rn o  le llevan al uso del g ran ito  

y la pizarra, m uy abundantes en la zona
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Etapa de plenitud (1892*1914)
Coincide con un grao desarrollo de la arquitectura europea 
Sus fachadas empiezan a moverse como seres animados. Sus 
formas parecen extraídas de la propia naturaleza. Su religiosi
dad también queda patente en obras tan singulares como la 
obra de la capilla de la Colonia Güell, donde ofrece una planta 
estrellada.

En la Casa de Batíló dispone de una estructura orgánica articu
lada Las primeras plantas representan una estructura abierta sos
tenida por columnas a modo de árboles y ventanales de forma 
ondulante. Los pisos superiores muestran balcones en forma de 
antifaz de h»erro colado. La fachada está revestida de fragmen
tos de cristal y porcelana que provocan efectos luminosos; el 
edificio remata en torres cilindricas con capitel bulboso que sos
tienen una cruz y una decoración en forma de dragón muy 
querida durante su primera época.

En la Casa de M il i  (La Pedrera) presenta rasgos surrea- 
ístas y expresionistas. Su interés por la naturaleza le lleva a 
concebir este edificio como un dinámico acantilado aguje
reado Este planteamiento cambia en El Parque Güell, donde 
la naturaleza se hace arquitectura, llegando en esa tendencia 
al paroxismo. Aquí hace alarde de una portentosa imagina- 

aón aplicada a la urbanización de lo  que tenia que ser una 
oudad-jarcfln Se adapta a la topografía accidentada a través 
de la construcción de pilares inclinados que recuerdan árbo
les y columnas protodóricas. En los pabellones de entrada 
utiliza cubierta y planta curva, de geometría compleja y recu
brimiento cerámico. En esta obra, se utilizó por primera vez 
el hormigón armado

La Sagrada Familia
Es la obra cumbre de Gaudi, a la que dedicó de manera obse
siva toda su vida. Se hizo cargo en 1883 y trabajó en ella hasta 
su muerte, en 1926 Muestra fuerte Influencia gótica A pesar 
de que sólo se llevó a cabo durante su vida una pequeña parte 
del proyecto, la llamada Fachada del Nacimiento es el conjunto 
más impresionante El interior constituye un enorme bosque de 
columnas que se ramifican en la parte superior.

Escultura del siglo xix
El escultor más relevante del siglo xoc, debido a la revisión que 
lleva a cabo la escultura, es Auguste Rodin

www.FreeLibros.me



UNIDAD Vil
EL ARTE EN LOS SIGLOS XIX Y XX

Auguste Rodin (1840-1917)

Es de los escultores más importantes 

de la historia del arte y el más valorado 
desde Bemlni Concibe lo inacabado 

como una parte esencial de la realidad 
y la obra. Hace un estudio nuevo de las 

esculturas medieval y renacentista Re

crea el lenguaje escultórico, aportando 

una nueva valoración a la superficie, el 

espacio, la textura y el volumen A  veces 
elimina algunas partes del cuerpo para 

lograr una mayor e xp res iv idad  Desta
can entre sus obras fundamentales - La 

edad del bronce, El beso. El pensador. 

Las ciudades de Calais

La pintura en 
el siglo xix
A  mediados del siglo xtx parece que la 

oencia tom a a su cargo el porvenir de 

la humanidad y la solución de los pro
blemas del proletariado surgido de la 

Revolución Industrial, que exigen ai 
arte la sumisión a la observación ob

jetiva, lo cual da lugar al realismo p c - 

tónco que deriva en im pesionism o 
al someterlo al escrúpulo científico. Pues

El pensador. Rodn

B ban  Rüdn 

si el conocim iento se realiza a través de 
las sensaciones y no del objeto, hay que 
hablar de una realidad óptica de éste, lo 

que para nosotros es una equivalencia 
Esta realdad óptica es exclusivamente 
material ya que la form a ha sido un aditi

vo aportado a la razón, m odo por el cual 

se rompe con la tradición clásica donde 
forma y materia se unen com o el cuerpo 

y  el alma.

El realismo es materialista, pero el 
impresionismo, que quiere ser realista, le 
daba el golpe de gracia al eliminar forma y 

materia en un intento de reproducir mejor 

la irradiación luminosa del objeto, abrién

dose así el camino al arte moderno

Esta decisión estaba apoyada por la 

ciencia que en sus investigaciones descu
bría una nueva concepción del átomo, 

antes materia y ahora energía, en cuyo 

intenor to d o  está en movim iento El arte 
hace suyos los descubrimientos y al com 
probar cóm o una misma realidad con 

templada en momentos distintos provo

ca impresiones diferentes, entiende que 

lo real no es la materia o  el espacio sino 

el tiempo, como muestran las catedrales 

de M on e t De este m odo el impresionis
mo perdía sus lazos con el mundo físico 

que el realismo había plasmado
Los avalares del arte nos ayudan a 

comprender las mutaciones que socavan 

la sociedad del siglo x k  en su marcha ha

cia el futuro.

La hermandad prerrafaelista

En 1848, arto en que Marx y Engels pu
blican el M anifiesto Comunera, una se

ne de jóvenes artistas ingleses fundan la 

H erm andad  p re rra fa e lis ta  con el ob je

tivo de luchar contra el arte predominan
te. el propugnado por la Royal Academy 

En ambos hechos hay un sustrato com ún 
de inconform ismo ante la sociedad victo- 

nana surgida en la Revolución Industrial.

El origen del movim iento prerra- 

faelista radica en los principios teóricos 
defendidos por John Ruskin a partir de 

1843, y en la asimilación de la estética de 

los Nazarenos alem anes, llevada a cabo 
por Ford Madox Brown (1821-1893) 

durante su estancia en Roma. Ambos in
fluyeron podéroste) mámente en un joven 

poeta y p intor de origen italiano, Dante 

Gabriel Rossetti (1828-1882). quien se 
encargará de materializar las ideas de 

vuelta a la pureza y sencillez de la pin

tura de los primitivos italianos: Botticelli. 

Mantenga. Massacclo

Junto a Rossetti sobresalen otros dos 
pintores: William Holman Hunt (1827- 
1920) y John Everett Millais (1829-1886) 

Sus obras evidencian gusto por el detalle y la 

observación de la naturaleza que, sm rom
per con la visión romántica, apuntan hacia 

los postenores planteamientos realistas. Son 

pinturas de intenso colondo (conseguido 
granas a la ap lociC n del óleo sobre pasta 
blanca fresca) y cudado detallado

Aunque de vida muy corta, la Her

mandad prerrafaelista posee un interés 
«cepciona l no sólo por la belleza y la 

novedad de sus obras sino, sobre todo, 

porque se constituyó com o e l primer 
movim iento organizado, incluso con su 

propia revista. The Germ, para luchar 

contra la estética oficia l representada por 

la Academia
Después de 1852, cada uno de sus 

miembros siguió caminos diferentes, des

de un oerto  costumbrismo literario en M i- 

la«. hasta el simbolismo de Rossetti, quien 
con William Morris (1834-1896) y Edward
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Uabaja Feri Madm Brown. (1052-13»

Borne Jones (1833-1898) fundaría la Segunda alianza prerra- 
faelista De esta manera, y a travos fundamentalmente de Morris, 
d  prerrafaelismo acabaría enlazando el movimiento Arts & Craft y 
lodo el interesante proceso de renovación del diseño interior

Escuela de Barbizon y cultura 
de Biedermeier
Barbizon es un pequeño pueblo de las proximidades de Paris, 
cerca del bosque de Fontainebleau En él se instalaron, a par
tir de 1830, una serie de pintores que, sin constituir un grupo 
programático y unitario como la Hermandad prerrafaelista, 
formaba un conjunto coherente de interés la Escuela de 
Barbizon Sus protagonistas fueron Theodore Rousseau (1812- 
1867) y Charles-Francois Daubigny (1817-1878), aunque por 
ella pasaron fugazmente otros pintores como Corot o M illet

los pintores de la escuela de 8arb<zon parten de la obra 
de Constable, que habla dejado una profunda huella en ei 
mundo artístico francés Como él, estén interesados en la vi
vencia personal del paisaje. en la identificación del pintor con 
la naturaleza, y sobre todo, en la captación de los fenómenos 
meteorológicos más cambantes: los efectos de una tormenta. 

la fugacidad de un rayo de sol en el bosque. . No hay en ellos 
ninguna pretensión ética ni ideológica Sólo la voluntad de re
presentar la magia de un instante irrepetible.

En los territorios germánicos, desde Dinamarca hasta Aus
tria, surge, entre 1815 y 1848, la denominada cu ltu ra Biedee 
m eier Expresión directa de los gustos y aspiraciones de la pe
queña burguesía, sobria, culta y emprendedora; en sus cuadros, 
vemos reflejados retratos, escenas hogareñas y paisajes que 
constituyen su realidad más cotidiana Sin que falte un filtro 
idealista, la sencillez de sus imágenes es todo un alegato contra 
la grandilocuencia de la preponderante aristocracia terratenien
te En las obras de Ferdinand G Waldmüller (1793-1865), Cari 
Spitzweg (1805-1855) y otros muchos pintores del momento, 
la sencillez temática, formal y técn<a nace de la voluntad de 
reaccionar contra una pintura académica que nada tiene que 
ver ni con sus gustos ni con sus aspiraciones. Esta voluntaria 
amplificación de planteamientos le ha granjeado un inmerecido 
calificativo de pintura menor, cuando lo cierto es que se trata 
del antecedente inmediato e imprescindible de la posterior es
cuela realista alemana

En el siglo xa encontramos fundamentalmente dos movi
mientos pictóricos: el rom anticism o y el realismo.
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Romanticismo

Principales pintores
Los p intores rom ánticos son  maestros del color y representan 

fundam enta lm ente  tem as contem poráneos. Los principales ex

ponentes son  Jean A uguste  D om in ique  Ingres y  Eugéne Delacroix 

(ya revisadas en el cap itu lo  anterior), asi com o  Théodore Géri

cault, John C onstable, Joseph Turner y  Caspar David Fnednch

Théodore Géricault (1791-1824)
Es el representante más n o to rio  de esta tendencia en Francia En 

su p in tu ra  o to rg a  g ra n  im portancia  a l co lo r; en e lla  p redom inan 

luces intensas y  vibrantes D en tro  de sus dinám icas com posic io

nes da im portancia  a l paisaje. También, re tra ta  desastres de la 

natura leza Entre sus obras principales destacan-

La balsa de la Medusa
O bra qu e  representa un n a u fra g o  real de l que el p in to r realizó n u 

merosos bocetos para dar un mayor dram atism o a la composición

John Constable (1776-1837)
Fue un o  de los p rim eros paisajistas m odernos o r ig in a r io  de  In

g la te rra  Para p in ta r cam b ió  e l ta lle r po r e l aire libre, lo  q u e  lo 

conv ie rte  en un precedente d e l im presion ism o En esas c o n d i

ciones, pu do  estud ia r la luz y  los refle jos que produce . N o fue 

to ta lm e n te  acep tado  en Ing la terra , d o n d e  se consideraba qu e  

sus cuadros e ran 'descu idados" La figura humana adquirió en sus 

obras la categoría  d e  anécdota fre n te  al verdadero p ro tagon is

m o de l paisaje Destacan sus siguientes p in turas: La ca rre ta  de  

heno, La ca te d ra l de Salisbury

JosephTumer (1775-1851)
Este a u to r  inglés d e jó  un a  ab un d a n te  ob ra , pero n o  es fá c il se

g u ir  su evo luc ión  a  través de ella; lo  que sí es ev idente  es la g ran  

libe rtad  con  qu e  usa e l color. qu e  co m b in a d o  con la luz. crea 

visiones im aginarias m uy alejadas d e  la re a ld a d  Realizó n u m e 

rosas experim entaciones Entre sus obras m ás sobresalientes 

pueden con tarse  Lluvia, vapor y  ve locidad, la  decim a p laga de  

Egipto . E l cam posan to  de  \tenecia.

Caspar David Friedrich (1774-1840)
Representante de l R om antic ism o alem án, Friedrich propuso la 

más idealizada de las versiones. En sus cuadros aparece una 

natura leza en estado co n tem p la tivo , do nde  los prim eros p la

nos conservan c ie rto  rea lism o Es la expres ión gráfica de l pen

sam ien to  racionalista Entre sus obras principales se cuentan  

Rocas cretácicas de Rügen, E l na u fra g io  de  la  esperanza

LA BALSA DE LA MEDUSA

thoodor* GtncMH M nao dot lo a m . Parti
J8I9 Itomart cismo

La balsa de la Medusa es una obra de Théodore Géncault que corresponde 

a la pintura romántica del siglo j o x  la  temática procede de un evento 

histórico: ef naufragio de un barco francés en la costa de Senegal y la 

Licha por sobrevivir de los pasajeros abandonados por los ofioales del 

barco, quienes tomaron los botes salvavidas, la  composición es ascenden

te, pues muestra en primera instancia a las personas que han perdido la 

vda, individuos moribundos y, finalmente un sujeto de color que ondea 

vigorosamente alguna ropa con la esperanza de que sea visto por una 

embarcación que proceda a rescatarlos. La pintura ejemplifica d  heroís

mo romantidsta del hombre común que se enfrenta a la corrupción del 

sistema francés pues el gobierno no hizo algo para castigar al capitán 

del barco La iluminación se realizó mediante el claroscuro para crear una 

sombra en una parte de los personajes y luz en la otra, lo que imprime el 

carácter ambivalente al cuadro: desesperación y esperanza
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¿a carreta Oe tena. Join Constable. 1821. Gaiorta Naoona: de Londres

Realismo

Se configura como un movimiento que trata de plasmar objetiva
mente la realdad. Se extiende a todos los campos de la creación 

humana y tuvo especial mportanoa en la literatura En el caso con

creto de las artes plásticas» el realismo alcanza su maxima expresión 
en Francia comcidendo, casi exactamente, con la mitad del siglo xa

Ya desde las décadas anteriores se venia apreciando un 

a g o ta m ie n to  de  los va lo res ro m á n tico s  y el deseo, entre 

los artistas más inquietos, de incorporar las experiencias más 

directas y objetivas a sus obras El proceso es gradual aunque 

rápido, y entre el romanticismo  y el realismo se puede estable

cer una contmu-dad pese a que sus planteamientos ideológicos 
y formales sean muy diferentes.

también se establece una re lac ión  com p le ja  entre ei 

rea lism o y el academ icism o, pues aunque entre ambos 

exata una evidente competencia también es cierto que se in
fluyen mutuamente De esta form a, aunque los pintores realis

tas sean exdudos de las grandes muestras oficiales, la pintura 

académica evidenciará una mayor atención hacia la observación 

directa de la naturaleza y la realidad del momento.
Desde el punto  de vista tdeológco, el fealtsmo se vincula 

cada vez más a las ideas socia lis tas más o  menos definidas 

Aunque con claras diferencias entre distintos autores, en gene
ral se aprecia un interés por la situación de las clases más des
favorecidas de la sociedad surgida de la cada vez más pujante 

Revolución Indusüial Una parte de ellos adopta una actitud 

absolutamente comprometida con el interés del proletariado, 

tanto, que participa activamente en los acontecimientos poli* 
ticos de su mom ento y  lleva a cabo un arte combativo. Otros
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Roas a p u k a r de Rugen 10 Achilados blancos wr Rúg&i. Cusps David 
Fneóch, ca 1818. Musuo Os tas Mentar! en Sudígortan

mantienen una postura más moderada, pues, de alguna mane
ra, dulcifican su visión de la realidad

Todos ellos comparten una estética basada en la repre
sentación directa de la realidad La manera en que se ma
terializa este principio básico varia desde la crudeza objetiva de 
Courbet hasta la simplificación gráfica de Daumier, pasando 
por el filtro idealista de Millet. En cualquier caso, todos ellos 
comparten el radicalismo de los temas, frente a la trascenden
cia que le conceden al asunto tanto el Romanticismo como el 
academicismo, los pintores realistas entienden que no existen 
temas va nales y que, en consecuencia, cualquier asunto puede 
ser objeto de interés pictórico

Este planteamiento tiene una enorme importancia en 
un momento en que la pintura estaba sometida a reglas ex
traordinariamente rígidas dictadas por la critica oficial: los 
temas, las actitudes, las composiciones e incluso el tamaño 
de los cuadros debían ajustarse a estos cátenos Frente a ello, 
bs pintores realistas defenderán una pintura sin argu
mento, una simple captación de la realidad, en la que lo 
fundamental es la forma en que se representa la imagen y no su 
desarrollo narrativo.

Desde La Edad Media hasta el siglo xx se han sucedido tres 
tipos de organización de la vida artística: corporativo, académi
co y mercantil.

En el primero el artista es un artesano que actúa dentro 
de un gremio que controla su aprendizaje y fija las pautas ar
tísticas. El humanismo reivindica al artista como un creador La 
pintura deja de considerarse como algo manual para ser inte
lectual Se busca ahora la formación integral del artista en las 
academias vinculadas a! poder En pnncipio, este enfoque sig
nificaba libertad frente al gremio, pero pronto surgió una rígida 
reglamentación que los artistas debían adoptar para participar 
en las exposiciones oficiales donde podían alcanzar el triunfo si 
sus obras eran premiadas, mientras innovar era un riesgo

El romanticismo supuso el fin de la dictadura académica 
que entra en decadencia para dar paso al sistema artístico mer
cantil; es decir, la consideración de la obra artística como una 
mercancía sometida a las leyes del mercado

Como las exposiciones oficiales, controladas por pintores 
conservadores, eran el único lugar de encuentro de artistas y 
clientes, muchas obras eran rechazadas por innovadoras Se 
hacía necesario idear un sistema que permitiese dar a conocer 
estas obras a la burguesía La solución la dio Jean Paul Ruel, 
que con un criterio burgués mercantilista organiza exposicio
nes, promociona obras y populariza nuevos estilos; es decir, se 
hizo marchante de obras

De este modo, se inició la construcción del edificio del mer
cado del arte donde el artista es sólo el primer escalón, al cual 
le siguen el marchante, la galería, la critica, las revistas espe
cializadas, el coleccionista y el museo Todos estos eslabones 
forman parte de un mercado artístico definido en función del 
mercado, con lo que el arte cae en una contradicción pues no 
desea ser una simple mercancía

Si aparentemente el artista goza de cierta libertad, en reali
dad tiene ante si un púb lro  que decide su éxito, la  producción 
artística entra en ios canales de comercialización monopolizada 
por grandes empresas que fijan arbitrariamente el precio de las

Información relevante____________________

Frente al deseo de evasión del Romanticismo, aparece el realismo, 

un movimiento pictórico que se reafirma en la realidad. Presenta las 

sigüentes particularidades:

• B  una pintura influida por la fotografía

• Los artistas tom an conciencia de los problemas sociales deriva

dos de la industrialización y de l desencanto debido a los fracasos 

«so lucionar ios

• Los protagonistas de los cuadros son personas comunes y corrien

tes: campesinas, obreros...

• Francia es el país que mejor representa este movimiento.
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obras, lo cual establece una correspon
dence incorrecta entre calidad y precio. 
No nos sorprende que contra este merca
do se hayan levantado voces de protesta

Gustave Courbet (1819-1877) 
Después del pasaje neoclásico destinado 
a enmarcar la acción y del Romanticis
mo dominado por la soledad y el apa
sionamiento, surge esta comente como 
respuesta al positivismo de mediados de 
siglo de la aceptacrin de la naturaleza en 
su realidad visible La escuela de Barbi- 
zon, formada por un grupo de artistas, 
ya se había interesado por el tema del 
paisaje, tratándolo de una manera rea
lista como si fuese la anatomía huma
na. mediante el estudio del espacio, el 
modelado y la luz. En ellos se inspirarán 
los paisajes de Courbet y d  tes tim on io  
social la revolución de 1848 representa 
la primera confrontación entre la clase 
burguesa y la proletaria, surgida de la 
gran Revolución Industrial, que llena Eu
ropa de enormes industrias, ferrocarriles 
y grandes ciudades.

El desarrollo económico habla trans
formado al artesano en proletario, que 
pese al progreso manifiesto vtve sumido

CAPÍTULO 24
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I as pcapudrwM, Gustave Court»!. 1839 Obra peni ida a causa de un inxntfo

en la miseria contra la que se revela, pues 
aspira a mejorar su situación social ya par
ticipar en mayor medida en el desarrollo 
Esta crcunstanoa no debe ser ignorada 
por el arte. El artista debe comprometer
se con las dases marginales y salir en su 
defensa mediante la critica poíitico-social 
y la denuncia de la dureza de sus condi
ciones de vida

Courbet fue un pintor muy polémi
co debido a la temática elegida en sus 
representaciones y su activismo político.

Trata temas cotidianos protagonizadas 
por gente sencilla y plasma la incomu
nicación de sus personajes con el espec
tador. Sus cuadros conjugan partes muy 
coloristas y partes casi sm color

Los picapedreros
Presenta el fin  y ei comienzo de la vida 
del hambre. El mfto, de pie, lleva la es
puerta, mientras que el viejo, de rodillas, 
pea la piedra. Pese a sus claras convic
ciones socialistas es incapaz de transmitir

htumo en Omani Gustavo Courbet 1849 Mum»  do Orsay. Pars
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esa conciencia social, pues sus personajes resultan inexpresivos 
debido a que carecen de rostros; en la obra sólo detectamos la 
sensación de fuerza, cansancio y pesadez En ella no hay nada 
amable ni repulsivo, únicamente un duro esfuerzo La pobreza 
del pasaje obliga a centrar la atención en las figuras

Entierro en Ornans
Si un romántico representarla este tema con dramatismo y El 
Greco buscada una síntesis del mundo terrenal y celestial, Cou- 
bert lo presenta tal como es Los personajes situados arbitra
riamente se mantienen impasibles deseosos de concluir la ce
remonia de deposición del féretro, que parece presidir el perro 
El realismo de la obra resultaba demasiado frío

Honoré Daumier (1808-1879)
Fue un grandibujante que practicóla caricatura política hacia el 
gobierno de Luis Felipe de Orleans Sus figuras son onduladas 
Remarca los contornos y algunas lineas interiores, recordándo
nos su oficio de h tógrafo. Sus temas tienen relación con el mun
do de la marginación.

La lavandera
Como en toda la pintura realista, el motivo aparentemente in
transcendente es el que constituye el tema del cuadro: la forma 
en que una lavandera que lleva bajo su brazo un fardo de ropa, 
ayuda a su pequeña hija a subir los últimos peldaños de una 
escalera. Con tan sencillo asunto, Daumier realiza una obra sor
prendente El primer plano, en el que se sitúan ambos persona
jes, se recorta casi en un contraluz magistral sobre las casas del 

fondo. Se logra asi un efecto de profundidad magnifico a la vez 
que se potencia la fuerza del trazo sinuoso que delimita con fir
meza a las figuras pnncipales En ellas, Daumier deja constancia 
de un excelente estudio de la realidad: la forma en que asciende 
con dificultad la niña, para quien la escalera resulta un verda
dero obstáculo, y la dulzura con la que la madre, concentrada 
en el gesto, sostiene la mano de la hija para ayudarle, son una 
verdadera demostración de sobriedad y habilidades pictóricas.

Este cuadro se inscribe dentro de la pintura esencial de 
Daumier, la más influida por su vertiente de dibujante. Se em- 
parenta asi con obras como Queremos a Barrabás (1850) o El 
vagón de tercera (1862). Junto a ellas, Daumier realizó cuadros 
más coloristas como Los ladrones y  el asno o Crispin y  Scapino, 
en tos que, sin embargo, no llegarla a alcanzar la profundidad 
de pinturas como La lavandera

Jean Francois Millet (1814-1875)
Es un pintor ligado al mundo agrario y tos problemas sociales 
de su tiempo. En sus obras, el hombre aparece representado 
mientras realiza sus tareas normales; su representación adquie
re gran importancia La dureza del trabajo o las condiciones de 
vida de los campesinos, por ejemplo, son representadas suce
sivamente Sus cuadros están llenos de sencillez y poseen una 
atmósfera poética que el autor afirmaba encontrar en tos bos
ques y campos Entre las obras principales destacan El Ángelus, 
Las espigadoras y ¿os canteros

Su pintura posee un indudable atractivo que le ha ganado 
el favor del público. Sin embargo, la crítica y tos historiadores le 
han llegado a acusar de traicionar el verdadero espíritu rea

ta bveniteQ. ta ñ é  Qaunec 1863 Muscoó j  Orsay. Pais ¿as oqigataax Jean Francos Millet, 1857 Museo de Oruay. París.
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fa ta  al dulcificar en exceso la vida de los campesinos (su gran 
tema) para hacerla aceptable al gusto burgués.

En consecuencia, la obra de Millet reclama una revisión 
en la que se revalore adecuadamente su calidad técnica, sin 
duda magnifica tanto en el dibujo como en el uso del color 

y la luz Además, debería relacionarse su obra no sólo con la 
de Coubert o de Daumier, sino con la de todo el realismo eu
ropeo que, en muchas ocasiones, se acerca al academicismo a 
fin de hacer mas directo su lenguaje y superar los círculos artísti
cos hasta alcanzar al conjunto de la sociedad de ese momento

Impresionismo

Louts Leory, en una critica publicada con motivo de la primera 
exposición independiente, celebrada en París en 1874, de un 
grupo de artistas críticos con el arte oficial y con los canales 
institucionales de exhibición, utilizó despectivamente el término 
impresionara para definir la forma de entender y hacer la pin
tura de ese grupo de artistas que se definían a sí mismos como 
realistas. Camille Ptssarro, Auguste Renoir, Claude Monet. Paul 
Cezanne, Edgar Degas, Alfred Sisley y Berthe Morisot estaban 
entre los expositores

Las razones del escándalo y de las criticas que originaron los 
cuadros de esos anotas provienen de diferentes aspectos y no 
sólo de que esta forma de pintar supusiera una ruptura con la 
tradición académica Es más, su verdadera aportación a la pintu
ra moderna se encuentra en las obras de pintores parcialmente

Información re levante____________________

EL impresionismo es uno de los movimientos pictóricos más intere

santes de la historia del arte, pues reivindica la autonomía del lenguaje 

artístico y la destrucción de los convencionalismos académicas. A 

través de la pintura impresionista podemos estudiar la transformación 

de la Imagen artística tradicional. Entre sus antecedentes es posible 

mencionara:

• Los pintores de la escuela veneciana.

•  Rembrandt.

• Velázquez

•  Goya.

• Los paisajistas ingleses, como T im er y Constable.

Retratóte Alebrone LWIard. Auguste Rodm 1917. Coioxtónpnvatta

vinculados a los impresionistas, quienes, por otra parte, presen
taban enormes diferencias entre si.

La tradición paisajista francesa, el uso de color de Dela
croix, los nuevos temas y técnicas introducidos por los pinto- 
íes realistas, como Courbet y Corot, y la intransigencia que 
demostraron las autoridades académicas para rechazar cual
quier innovación que tuviera en cuenta esos elementos u otros 
nuevos, crearon un clima de protestas que tuvieron su punto 
culminante con motivo de la celebración del Salón en 1863, 
en el que fueron rechazados vanos cientos de cuadros. Ante 
tes criticas se organizó un salón paralelo con esas obras. Entre 
ellas, se destacó y fue violentamente criticada una pintura de 
Eduard M anet

La obra representaba una escena campestre, con antece
dentes en Rafael y Giorgione, pero que renunciaba a su aspec
to mitológico. Manet tuvo la osadía de colocar a personajes 
normales de la burguesía parisina vestidos con ropas de la 
época, y con un desnudo femenino como protagonista de 
la escena. El retrato, el desnudo, el bodegón, el naturalismo 
costumbrista y el pasaje, entendidos como géneros se unen 
en una composición insólita como si el pintor hubiera querido 
resolver los complejos problemas que esos géneros pictóricos
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han planteado para iniciar asi un nuevo camino en la pintu
ra moderna Además, el tratam iento del color y los contrastes 

entre manchas negras y claras en el centro de la composición 
constituían un atrevimiento, unido a una reducción del modela
do para sustituirlo por superficies planas de color

Este cuadro supone no sólo una manifestación de la au

tonomía de la pintura frente a la rea ldad — es decir, plantea la 
composición en función de los elementos específicos del color 

y la superficie bidimensional de la tela— , sino que, a la vez, 

inaugura una meditación teónca sobre la propia pintura Plan

teamientos semejantes, que abren, sin duda, el recorrido de 
la pintura moderna, se encuentran en obras de Manet, como 

en La Olimpia, de 1863, Música en fas jardines de las TuUerías, 
de 1862, o  el insólito juego de los espacios propuestos en un 

bar en el Folies-8ergéfe de 1882 Los problemas de la pintura 

aunque representados en un espaco tradicional eran resueltos 

desde puntos de vista específicamente pictóricos el sujeto o 

los temas eran secundarios para Manet y la realdad sólo una 
«cusa  para hacer pintura.

Impresionismo clásico
En el siglo xa. Ocadente se wo sumido en un profundo cambo. La 
sooedad se estructura en clases y la economía florece en el capita

lismo, pero en el horizonte se detectan signos de inestabilidad pro
vocados por las protestas de la dase trabajadora, a la que sólo 
podían darles satisfacción los adelantos técnicos en los ojales se 

pone de manifiesto lo efímero de la realidad o, lo que es lo mismo, 

cómo nuestra dea de las cosas cambia con los desabrim ientos. El 
impresionismo se hace eco de los planteamientos científicos

Con m otivo de la Exposición de París de 1874, M anet pre

senta su obra Impresión: sol naciente, de donde provendrá el 
nombre de im presion is tas, corriente a la que pertenecen, ade

más, Monet, Renoir y Degas

El impresionismo tiene sus raíces en el realismo, pero m ien
tras éste pinta la existencia de lo visible, lo que está más allá 
de nosotros, el im p res ion ism o  presenta una realdad percibida 

por el pintor en un mom ento dado

En la génesis de estos cambios artísticos, no hay que o l
vidar e l descubrim iento de la fo tografía  El fo tógra fo  se va a 

convertir en  el gran rival del p intor, hasta obligarle a hacer 

nuevos planteam ientos artísticos. Si e l primero nos presenta el 

detalle del acontecim iento fugaz, e l p in tor recurre a la imagi- 

ración para plasmar las impresiones momentáneas de la natu

raleza Comprende que la realdad captada por el o jo  humano 
no es más que una sucesión in fin ita  de realdades creadas por 

los reflejos luminosos de los objetos, que provocan un cambio 

permanente de colores.

De este modo, se rompe con el pasado clásico consideran
d o  la línea, el volumen y el claroscuro como algo superfluo, en 

favor de una pintura más científica y moderna

Las investigaciones ópticas de Chevreul sobre los colores, 
le permitieron form ular la ley de contraste simultáneo, según 

la cual los cobres se dividen en primarios (amarillo, rojo y azul) 

y binarios (verde, anaranjado y morado) El binario se com
plementa con el pnmario y al yuxtaponerlos se crea un color 
complem entario que la retina creará al contemplarlas a cierta 

distancia Además, los impresionistas sacarán part d o  de la exal
tación de los colores complementarios Asi, el verde se exalta 

ju n to  al rojo, peto en masas iguales se convierten en grisáceo 

El impresionismo aplicará estos conocimientos mediante pince

ladas rápdas o  en puntos que parecen disolver la materia, pero 
que, contemplados a cierta distancia, reproducen la naturaleza 
y su luminosidad. Esta técnica ya había sido practicada por Ve

lázquez, Goyay Corot, preocupados por el tema de la luz, pero 
los impresionistas son algo más que eso. No es posible hablar 

de una escuela impresionista, ya que cada artista mantenía su 

individualidad y libertad artísticas

Principales pintores
Edouard Manet (1832-1883)
Se le considera el creador del Im presionismo cuando p rovo

ca el escándalo en El salón de los rechazados con su obra

Emtio ¿da. EdouonJ Manet 18871868 Museo óo Oner. Pans
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El almuerzo campestre. Su pintura reci
bió fundamentalmente tres influencias 
la obra de Velázquez y Goya (tras su via
je a España en 1865), la estampa japo
nesa, muy de moda en aquel momento, 
y las tertulias del café Guerbots, en que 
departía con un buen número de artis
tas y escritores- En sus obras utiliza el 
rojo, el blanco y el negro, este último 
poco frecuente entre los impresionistas. 
Manet otorga mucha importancia al di
bujo; presenta una gran proximidad con 
la pintura realista Algunas de sus obras 
son: El almuerzo campestre. Olimpia. El 
piano. Retrato de Emile Zola, El bar del 
Foiies-Bergere

El almuerzo campestre
La mejor muestra de la combinación del 
clasicismo y modernidad de la pintura 
de Manet se encuentra en El almuerzo

CAPÍTULO 24
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Almuem campestre (o Almuem sobre la hierba, fáiuari Manet, 1B63 Mu seo de Orsay l’arfj

campestre Desde el mismo momento 
en que se presentó al público, resul
tó evidente que estaba inspirado en El 
Concierto campestre, de Giorgione y Ti- 
ziano. Sin embargo, su obra fue recha
zada por la Academia y convertida en el 
centro de todas las criticas. No se podía 
admitir una pintura sin modelado, en la 
que los cuerpos, los paños, las ramas de 

G'/irtvxi tóoiinil Mannt 1867 Musí»  dn ü ie iv  París

los árboles, etc., se resuelven mediante 
grandes pinceladas de colores planos.

Además, toda la escena está resuel
ta de una forma radicalmente nueva, 
como una yuxtaposición de zonas claras 
y oscuras Por su parte, la profundidad 
se logra, del mismo modo en que la es
cenografía teatral, mediante bambinas 
laterales.

Olimpia
Su exposición en el Salón de 1865 provocó 
un escándalo de enormes proporciones 
La critica y el público lo tacharon de in
moral y de mal gusto

Lejos de ello, Ohmpia es un cuadro 
bellísimo y precursor de la evolución pos
tenor de la pintura. El tratamiento de las 
sombras (limdadas a un engrosamiento 
de los contornos), la simplificación de las 
formas en grandes planos, y la aplicación 
de la luz y el color (tonos claros sobre cla
ros y oscuros sobre oscuros), son la mejor 
muestra de su genialidad como pintor.

Edgar Degas (1834-1917)
Es un impresionista de la forma más que 
del color; su obra muestra una enorme 
influencia de la fotografía Sus temas 
preferidos fueron los caballos, el ballet 
y el teatro, así como la dureza del traba
jo. En sus cuadros predominan el dibujo, 
la luz y el movimiento, y manifiestan un 
interés especial por la figura humana, por 
sus actitudes tanto físicas como psíquicas. 
Sus principales obras son Los bebedores 
de ajenjo. Las carreras, la  clase de danza. 
Las planchadoras.
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Edgar Degas es un  artista  s ingu lar d e n tro  de l im presion is

m o  De técn ica exce lente ( ta n to  en p in tu ra  com o  en escu ltura) 

en riquec ió  e l m o v im ie n to  de cap tac ión  de in te riores qu e  c o n 

trastan con  e l p le tn  a ír de sus com pañeros

M uy populares son sus escenas de bailarinas, co m o  el má

g ico  c u a d ro  En e l ba lle t, en e l que se establece un  po rten toso  

contraste  en tre  los músicos de l p rim er p lano  y  las muchachas 

del fon do , ilum inadas po r e l v io len tís im o fo c o  tea tra l

Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
Renoir, el más popular de  los impresionistas franceses, es au to r de 

una p in tu ra  am able y  m uy decorativa. Su obra está marcada por 

d  peso de la tradic ión, qu e  manifiesta las influencias de Tm ano o  

Rubens. Emplea colores vivos, com o  el ro jo  o  el am anilo, y capta 

las vibraciones de  la luz a  través de  las hojas de los arboles Tiene 

especial im portancia  la representación de la figu ra  hum ana en 

sus cuadros Sus obras principales son: LeM ouhn  de  la G alette. El 

colum pio, Tbtso d e  m u je r a l so l

Moutede la Golem  Pmne Augusi Reno», 1876 Museo de Orsay, París

Joaquín Sorolla (1863-1923)
Fue u n  fe cu n d o  p in to r va lenciano qu e  representó en sus obras 

la luz solar y  la calidad de su tierra. En sus lienzos es evidente la 

preocupación por e l d ib u jo  y  la  com posic ión , lo  que hace dis

cu tib le  su inclusión en  e l m o v im ien to  im presion ista. Empleaba 

colores claros, genera lm en te  con trastados en tre  si. Capta la 

v ib rac ión  lum ínica de l cielo m ed ite rráneo y  sus brillos en las

M ia m i Onu*. Parta
UPJ '876 ES«75cm óeo«obre'eran 

£1 tema de las bailarinas serla abordado en distintas ocasiones por el pin
tor. Los efeoos de tul, los movimientos, las perspectivas y encuadres, fruto 
de su afidón a la fotografía, dotan de grao sudada y novedad a estas 

composidores.

Nttesen laplaya. Joaquín Sorolla 1910 Museo del Prado
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arenas, las velas y, sobre todo, en los cuerpos mojados de los 
niños jugando en la playa Se pueden incluir entre sus obras 

fundamentales Paseo a orillas de l m ar y Niñas en la playa

Impresionismo paisajista
Claude Monet (1840-1926)
Fue el alma del impresionismo paisajista. En 1872 p intó Impresión 
sol nádente, obra que da nombre al movimiento impresionista Su 

p rtu ra  se carácter iza por una paleta de colores que se va adarando 
poco a poco Sus pinceladas se hacen cortas y rápidas Los objetos 

se deshacen gracias a la üz. El dibujo pasa a un plano secundario 
Realiza series con el mismo tema en diferentes momentos del día

Entre sus obras principales se cuentan Mujeres en el jardín. 

La estación de San Lázaro. Los nenúfares. La catedral de Rouen

Es el primer representante del impresionismo Iniciado en el 

realismo, su esplntu inqu ie tó le  llevaba a la búsqueda de nuevas 

experiencias pictóricas.
Durante su estancia en Londres, estudió la p intura paisajís

tica de Turner y aplicó sus experiencias en El Parlamento de 
Londres, cuyo edificio se drfumina a causa de la niebla y la es

pesa atmósfera.

De regreso a París lanza entre su circulo de amigos sus 
ideas sobre el realismo, convirtiéndose en jefe del grupo. En la 

Exposición de 1874 presenta su cuadro abocetado Impresión: 
so l naciente, donde recoge un instante concreto. Con él secón- 
sagra el movim iento artístico y de donde tomará su nombre.

Retirado a Argenteuil, jun to  al Sena, se dedka a pintar del 

natural pasajes fluviales y nevadas que le permitirán realizar 

interesantes estudios de la luz y el color En el Puente de Argén- 
te u ily  el Sena en Argenteu il utiliza colores puros yuxtapuestos

£/ en ArpentnmJ. Claude Mormt 1B74

B  arte en el siglo » x  y  el transito al siglo xx

la  áiundacián de Pon Marty. Alfred S«J«y 11PS Museo ite Orsay

aplicados en pinceladas sueltas a m odo de comas que crean un 

velo luminoso que disuelve los contornos.
Su jardín Je inspiró para concretar Las ninfas y  tas anémo

nas. donde la realidad resulta irreconocible El tema le sinre de 

excusa para realizar un estudio de los efectos de la combinación 
de los colores y cambio de la luz.

En La estación de Saint Lazare recoge el reto de la moder

nidad. Aquí, hace alarde de la luz y de los colores de los vapores 
emanados por sucias locomotoras.

A  estas obras seguirán la sene de la Catedral de Rouen 

(cuarenta ejemplares) casi siempre observada desde el mismo 

ángulo, a pesar de lo cual la des materializada catedral se mues
tra con  una apariencia diferente.

Aunque sus temas predilectos son los paisajes donde 

puede experim ent» sus inquietudes pictóricas también se ocu
pó de temas figurados como la  señora M onet, Mujeres en el 

jardín, Playa de Trouvtfíe.

Alfred Sisley (1840-1944)
Aunque británico de nacimiento, desarrolla su obra en Franca y 

se encuentra muy próximo a Monet En sus obras, sus colores se 

van haciendo más ciaros, emplea los violetas y los rosas para crear 
in  tono poético Resalta los aspectos de la naturaleza, como la 

nieve o  el agua, y los efectos que producen. Sus principales obras 

son Nieve en Lousenciennes, La inundación de Port Marly.

Camille Pissarro (1830 -1910)
Mantuvo una estrecha relación con M onet y fue, en cierto 

modo, consejero y protector de Cézanne En su pintura em

plea colores terrosos que dan consistencia a sus cuadros Le 

interesa la representación de la naturaleza Pasó por una etapa 
puntil lista

Sus principales obras son Aserrador de madera, Boulevard 

M ontm artre en la  tarde. Cosecha de manzanas.
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Postimpresionismo e inicios 
de la pintura moderna

La revisión del impresionismo fue protago
nizada por otros pintores que sólo tienen 
en común una etapa mtoal impresionista y 
i r a  reacción postenor en contra de esta es
tética Para los postimpresionistas no basta 
ron reproducir instantáneamente la reali
dad; más bien la observan y convierten al 
rotar el instrumento basco de su lenguaje 
pictórico Entre estos pintores se destacan

Paul Cézanne (1839-1906)
Fue gran admirador de la obra de De
lacroix, y esto se refleja en sus primeros 
cuadros Sus temas preferidos son la na
turaleza muerta y los paisajes Trata a la 
naturaleza con base en formas puras, 
como el cilindro, el cono o la esfera, lo 
que la dota de volumen Sus pinceladas 
son anchas y consistentes

Paul Cézanne es el primer pintor del 
siglo xx. Su gigantesca figura de creador 
se entiende mejor desde la perspectiva de 
b  que habría de suceder tras su muerte 
q je  en el contexto en el que realizó sus 
grandes obras En realidad, en su mo
mento sufrió criticas durísimas, incluso en 
comparación con las recibidas por otras 
pintores formados en el impresionismo 
Este rechazo a su obra, a veces insultan
te, acabarla por provocar un retraimiento 
personal que se concretó en su reclusión 
en la Provenza. Por fortuna, su visión ex
traordinariamente lúcida de la pintura no 
se vio perjudicada

Sólo él pudo presentar un cuadro, 
la Nueva Obmpta. en la primera expo
sición impresionista de 1874, que está 
más cerca de esta corriente que del res
to  de la obra de la muestra Además, 
pronto superó esta fase para centrarse 
en una investigación de las formas que 
le acercarían a los principios del cubis
mo. Esta linea de trabajo basada en la 
simplificación de las formas tendiente a

los wateres de napes Pau' toanna. 1894-1895 Museo ife Orsa»

¿a nuctxj astmitmia. Vnojnt Van Gogh. 1889 Mmou <Jo Arte Modomo do Nmne tort
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Los giras otes (o Jarro con óseo grasóle á Vrcent Van Gogh. 1888

la geometrización, la recuperación del dibujo, el reducciomsmo 
cromático y la multiplicación de los puntos de vista está dentro 
de sus grandes aportaciones.

Su pintura trató pocos temas, pero trabajados con una 
minuciosidad extraordinaria Los jugadores de cartas, las vis
tas de la móntate de Santa Victoria y los bodegones de frutas 
se repiten una y otra vez en sus cuadros. A este último per
tenece el bellísimo Manzanas y  naranjas, verdadera obra 
cumbre del género En él, Cézanne construye formas a partir 
de volúmenes puros, las modela mediante planos de un co
lor poderoso y, sobre todo, introduce una variedad de puntos 
de vista sorprendente. Asi, el plato con manzanas y la mesa 
están vistos desde arriba, mientras que el frutero y la jarra 
tienen una perspectiva lateral La gran habilidad de Cézanne 
logra esta variedad y riqueza de visiones, prácticamente cubista, 
sin disonancias m aparente esfuerzo.

Entre sus obras fundamentales destacan Los jugadores de 
naipes, Bodegón con manzanas y naranjas, Autorretrato

Vincent van Gogh (1853-1890)
Su obra está ligada a su turbulenta biografía; su pintura es la 
expresión de su fuerza interior Sus primeras obras estuvieron 
influidas por la pintura holandesa; desde ahí evolucionó hacia 
una pintura de características directamente relacionadas con su 

propia psicología Sus cuadros tuvieron como tema los autorre
tratos, los paisajes, retratos de personas que le rodearon y bo
degones o naturaleza muerta Su pincelada es curva, corta y 
vigorosa Las formas se hacen inestables como reflejo de su vida 
interior Entre sus cuadros fundamentales se cuentan: Autorre
trato, La noche estrellada, El doctor Gachet. Los girasoles

Paul Gauguin (1848-1903)
Es el autor que hizo del color su vehículo de expresión. Lo
gró esta finalidad en Tahiti, donde realizó sus series de mujeres 
tahitianas Gaugmn empleó el color, en abundantes superficies 
planas delineadas con negro, de forma tan arbitraria como 
nventada era la realidad presentada. Sus obras son una exal
tación de lo primitivo, lo salvaje, pero con un tono poético 
La aceptación de la pintura de Gauguin se fue produciendo 
a lo largo del siglo xx. Sus obras principales fueron La visión 
después del sermón. Arearea. Autorretrato, Mujeres de Tahiti, 
El caballo blanco.

Miícffude fahai Pau Gauguin. 1892 Dresden

Aroaroa Ato Jüyvusnesi Paul Gaugum. 1892 Museo do Orsay. Parla
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R circo, Georges Setrat, 1891 Museo de Orar/, Pan» ferie i» domingo en bufa riela Grande Janv. GerognSei/at. IBM-1896 Invitan de Arte (fe Chicago

Georges Seurat (1839-1851)
Es el creador de lo que se llamó drvtsiontsmo o puntillismo 
un movimiento de carácter científico que desea reduor los ele
mentos a lo esenoal. Realiza la pintura con base en pequeños 
puntos de color puro que la retina del espectador mezcla 
Dentro del cuadro encontramos diferentes áreas de color Las 
figuras adquieren un aspecto geométrico y un carácter estático 
Destaca entre sus Obras principales Domingo por la tarde en la 
nía de la Grande Jane.

Paul Signac (1863-1935)
Siguió fielmente las teorías de Seurat. En sus obras, su pince
lada es más grande y redondeada que la de Seurat. Se inclina 
fundamentalmente por los temas marinos. Una de sus obras 
principales es Las velas amantes.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
Reflejó en sus obras la vida de cabaret y escenas de arco Fue el 
creador del cartel y un gran dibujante, capaz de realizar sus dibu
jos y apuntes con gran rapidez Sus pinturas, muy influidas por la

Saliando on eí Monta Rouge. Heno (fe Tovoute lautruc, 1880 Muübo de Arte 
ileíiiadeittí.

estampa japonesa, dan la sensación de estar inacabadas Presen
ta oerto paralelismo con las figuras de Degas Destacan entre las 
fundamentales Bailando en el Moulin Rouge, Mujer peinándose

Evolución de las artes figurativas 
de la primera mitad del siglo XX

EJ arte es el reflejo de las circunstancias materiales, morales, 
económicas y sociales de su época El siglo xx representa una 
ruptura con el pasado histórico y su arte es un esfuerzo de crea
ción plástica basada en los principios revolucionarios.

En nuesüos días, la ovilizaoón y ef arte occidentales están en 
crisis, ya que. al elaborar un sistema de comprensión de la vida 
y del mundo, necesitan de un régimen de formas apropiado 
para representarlo, y este régimen ha entrado en una etapa de
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profundo deterioro. Sin embargo, lo que 
realmente se ha agotado es la civilización 
agraria, basada en el cultivo de los sue
los, en las formas geométricas inherentes 
y en el respeto al realismo

A partir del siglo xsau este sistema 
se resquebraja La ciudad sustituye al 
campo y el proletario al campesino. Las 
monarquías ancestrales se tambalean y 
del capitalismo se pasa al socialismo. La 
situación que atraviesa la tierra debido a 
la industria acelera los descubrimientos 
técnicos, mientras que la energía y la ve
locidad se adueñan de la vida. Se prefiere 
la intensidad a la calidad La filosofía y la 
dencia intentan explicar estos cambes.

La nueva realidad repercute en el 
arte. Se huye de los clásicos por su artifi- 
aosidad inherente, se busca lo auténtico 
en lo primitivo, lo oriental y lo africano, 
incluso en el arte infantil que se supo
ne no contaminado por la civilización. 
B hombre pretende volver a su impulso 
original El desmantelamiento del pasado 
no es más que la búsqueda de la verdad 
en sus fuentes, pero en razón de que se 
rechazan las definiciones admitidas has
ta entonces, se hace necesario plantear 
otras nuevas Esta tarea será emprendida 
por intelectuales y artistas que pretenden 
llegar hasta el último reducto del arte. 
Para unos, el arte es la manifestación 
de la realidad más auténtica del hom
bre, expresión del sentimiento; así surge 
el expresionismo. El descubrimiento del 
subconsciente, fuente de la vida mental, 
sirve de inspiración a los surrealistas. B 
arte se transforma en informal pues se 
rechazan las formas y las imágenes, lo 
que transmite son palpitaciones. Mentras 
que el arte abstracto prescinde de la natu
raleza para reconocer el valor de la forma 
y el color, busca en la armonía la pureza 
del arte

B ataque de los modernos contra la 
realidad se basaba en que el arte de las 
sociedades agrarias se fundamentaba en 
la realdad y la ciencia había descubierto 
una nueva realidad que escapaba a los 

sentidos El arte hacía lo prcpio Ambos 
desacreditan la realidad que los sentidos 
aportan El simbolismo daba acceso al 
mundo del subconsciente y abría el camino 
del surrealismo El psicoanálisis nos aporta 
imágenes inorgánicas que no tienen nada 
de racionales, pero que son más reales que 
la realidad extenor

Los hombres situados entre fuerzas 
amenazadoras pero que no sabían do
minar, desbordados por lo incontrolable, 
hacen renacer la angustia y resurgir la 
bestia de las pueblos primitivas. El hom
bre se siente sumido en la soledad, el va
cio y el miedo, y asi lo expresa el arte. Al 
liberarse del pasado por temor a paralizar 
su labor innovadora,

El siglo xix es el triunfo de la ener
gía que rompe con la tradición estática 
mediterránea, pero el mundo del maña
na no tomará cuerpo hasta que reinven
te las formas, puesto que éstas definen 
toda la civilización

Fauvismo
Paralelamente a las exposiciones oficia
les florecieron en Parts salones donde se 
exponían las obras artísticas innovadoras. 

6b>!utas Ar/i.¿nn üeoyesSural rt®4 Galana M«onal Lonóos

en el Salón de Otoño de 1905 participó 
un grupo de artistas que fueron denomi
nado fauves vocablo francés que signifi
ca fieras, y su movimiento, 'fauvismo", 
aunque les cuadre mejor el título de 
“ incoherentes o invertebrados" El nom
bre les fue asignado por un critico fran
cés que. al contemplar una escultura de 
tendencia renacentista entre uno de los 
cuadros de este movimiento, exclamó 
DonateHo ches les Fauces A este grupo 
artístico pertenecían Matisse, Vlammk, 
Derain, Braque y otros

Este pnmer estilo pictórico del siglo 
xx tendrá una duración efímera, pues 
pronto evolucionó hacia nuevos plan
teamientos En su configuración reco
ge de Van Gogh la pincelada expresiva 
y distorsionada, de Gauguin el color no 
descriptivo y el acento decorativo, de Cé
zanne el modelado por color A  todo ello 
se unió el interés por el arte primitivo de 
África y Oceania que representaba una 
vuelta a la pureza

0 fauvismo y el expresionismo alemán 
surgen como reacción al interés expresio
nista por reflejar la impresión momentá
nea del mundo exterior, pues prefieren 
plasmar las vivencias psicológicas de los 
artistas, las sensaciones internas
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Lo más llamativo de esta pintura es su violencia cromática 
sin correspondenoa con la realidad El colorido es pleno e in
tenso separado por contornos bien definidos Se desinteresa de 
la perspectiva y la definición de volúmenes, sirviéndose exclusi
vamente del cokx para expresar sus sentimientos. La creaoón 
artística sólo busca el placer en su contemplación Otros pintores 
fa uves son Rouah, Derram y Vladimink.

Este movimiento, cuyo lema es la rebeldía y la indepen
dencia del artista manifestado en el uso del color, no contó con 
un programa preciso. Sus temas preferidos son el pasaje y el re
trato tratados de una manera subjetiva y con un fuerte sentido 
decorativo En 1907, el cubismo pondrá fin  a este movimiento

Matisse (1869-1951)
Nació en el norte de Francia, desde donde se trasladó a París 
para estudiar leyes, pero fue atraído por la pintura Inició su for
mación en el impresionismo, se dejó influir por Cézanne y prac
ticó el puntillismo y el simbolismo En su pintura se desinteresa 
de la realdad que no es más que un pretexto. En ella prima la 
armonía de sus colores y de la composición a través de los cua
les expresa sus sentimientos a modo de composición musical

A  principios del siglo, experimenta con colores intensos que 
preludian el fauwsmo. En 1905, el movimiento queda configura
do. El dibujo se toma dominante con sus curvas y contracurvas, 
la perspectiva desaparece, la luz es absorbida por un colorido 
ntenso, plano, dispuesto en enormes manchas y poco variado, 
capaz de provocar fuertes contrastes que dan fuerza a la obra

En 1915, abandona el arabesco y pasa a una etapa de geo
metría que le aproxima al cubismo. Posteriormente, visita Ma
rruecos. donde fue influido por sus temas (odaliscas)

Sus obras más interesantes son: interior con dos personas, Aé
ra lo  de la raya verde. Menor de la casa (con silla vacía al <gual que 
Van Gogh), Bptntor y  la modelo. Lujo, calma y  placer (desnudo). 
Bodegón (aspecto cubista), Mujer en sillón, Odaliscas, El postre

Expresionismo
Entre los siglos xw-xx se desarrolla en Alemania un movimiento 
«presionista con gran variedad de tendencias, debido a la falta 
de coordinación entre los grupos, como El puente (Die Brvdce) 
y El Jinete Azul (Der Blaue Reitef)

Este arte visionario e interiorizado, que daba primacía a lo 
espiritual, se explica por el efecto de la Primera Guerra Mun
dial. de la industrialización acelerada, de la rápida transforma
ción de tas ciudades y de sus formas de vida, ai tiempo que 
mantiene mentalidades antiguas y un rígido autoritarismo Los 
efectos negativos de estos cambios se manifiestan con mayor 
dramatismo en Alemania, donde la vida se ve inmersa en una

La Knsacdn Farfnand Hotfw 1901 Cokxxón ó» Thorxu SctaMfawy

elevada tensón social, que el artista siente profundamente y 
que exterioriza de un modo dramático y violento, lanzando un 
gnto aterrador que denuncia la soledad que invade al hom
bre de la nueva sociedad Frente a la sensualidad del fauvismo, 
el expresionismo opta por temáticas extrañas y revulsivas que 
transmiten las preocupaciones del alma humana aquejada por 
los males del siglo No persigue la sensibilidad de los colores y 
su armonía, sino el planteamiento de los conflictos Intimos del 
hombre, debido a lo cual se convierte en el más claro exponente 
de la soledad y la angustia contemporáneas La belleza clásica 
basada en el orden, equilibrio y serenidad no permitían expresar 
la fuerza psicológica, por lo que adopta nuevos postulados ar
tísticos basados en el empleo de un color irritante aplicado con 
pinceladas violentas y la deformacón irracional de la realidad

Edvard Munch (1863-1944)
Es el precursor del expresionismo, que muestra en su obra una 
angustia obsesiva por la soledad del hombre En El gnto expresa 
la desolación, la angustia y el miedo que consume al hombre, 
situado en un paisaje irreal, reflejo de su mundo interior. Sobre 
su cuerpo sinuoso emerge un rostro enloquecido por el remo
lino violento de las lineas diagonales y serpenteantes agitadas 
por un cotondo sextante que le hace emitir un grito de terror.

El g rito

El pnmer gran cuadro expresionista es la Entrada de Cristo en 
Bruselas en 1889. pintado por Ensor en 1888 Cinco años más 
tarde. Munch, el pintor de los colores del terror, según la afor
tunada expresión de un crítico de la época, darla la réplica a la 
obra de Ensor con uno de los cuadros más angustiosos de toda 
la historia del arte, El gnto. El propio Munch lo describió asi: 
“ Caminaba con dos amigos El Sol se ocultó, el cielo se tiñó de 
un rojo de sangre y yo sentí como un soplo de angustia Me de
tuve y me apoyé en la cerca, mortalmente cansado, por encima
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de la ciudad y de! fiordo de un azul negruzco planeaban nubes 
sanguinolentas como lenguas de fuego Me amigos siguieron 
andando y yo quedé allí clavado, temblando de angustia Me 
parecía oír el grito inmenso, infinito de la naturaleza.'

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
Es uno de los fundadores de El Puente En su programa artístico, 
que se relaciona con Munich, se ponen de manifiesto las contra
dicciones de esta sooedad decadente, donde reina la soledad en 
ciudades saturadas de habitantes y el egoísmo rema sobre la soli
daridad Figuras y rostros caricaturescos transmiten la mezquindad 
de los corazones de una sociedad calificada de civilizada El color 
áspero colabora con su agresividad para dar expresividad al tema

Georges Rouault (1871-1958)
Rntor fauvtsta y expresionista que se constituye como el pintor 
de la esperanza, una luz en las tinieblas. Destaca su uso simbó
lico del color En El Jinete Azul sólo importa el mundo exterior 
cuando es Indispensable poder expresar el mundo interior Por 
ello, sus integrantes plasman una pintura expresiva que trans
mite los valores universales del espíritu con el menor número 
de detalles objetivos El artista debe expresarse por si mismo, a 
través de la abstracción más absoluta.

Wassily Kandinsky (1866-1944)
Fue el fundador de la asociación de artistas El Jinete Azul, a la 
que se le unió Franz Maro Su afán de experimentar nuevas for
mas pictóricas le llevaron a considerar el color y la forma en si 
mimas, buscando en el ritmo y el juego de color el medio idóneo 
para la expresión pictórica de un sentimiento interior Esa tenden
cia a la abstracción mina el arte como Imitación de la realidad

Amadeo Modigliani (1884-1920)
Con una completísima formación artística, el italiano Amadeo 
Modigliani se instaló en París en 1906 con la intención de dedi
carse a la escultura Su débil salud le obligó a limitar el trabajo 
de la piedra y a compaginarlo con la pintura. El cambio, aunque 
no deseado, dio origen a una de las obras pictóricas más perso
nales, sensibles y delicadas de todo el siglo.

Su gran tema fue la figura humana, en forma de retrato 
o de desnudo femenino, tratada como excusa para dar nenda 
suelta a valores plásticos concretos la linea sinuosa de esbeltez 
extraordinaria y los rostros de melancólica expresión. Todos sus 
retratados comparten los mismos gestos y miradas por encima 
de su individualidad En los desnudos, el alargamiento de las 
formas y el delicadísimo modelado de los cuerpos les confieren 
una sensualidad equdotante entre lo tangible y lo ideal. Entre 
sus obras destaca el Desnudo acostado, asi como los múltiples 
retratos de su pareja, Jeanne Hé but erne

fíOnto. Munch

bbolycasa Amadeo Modglánt
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Cubismo
El origen del término cubista se debe a Matóse Se dice que al 
contemplar uno de los pasajes de Braque en 1908 exclamó 
Tienes les petites cubes...', frase que, recogida por el critico 
Uwxcelles, se transformó en cubismo o reducción a cubos En 
su formación reconoce las experiencias de Cézanne y los fauvis- 
tas. El primero estructura la realidad en volúmenes geométricos 
y los segundos postulan la libertad de creación del artista la  
escultura negra y oceánica también aportará sus aspectos for
males con planos angulares. Con estos postulados el cubismo 
elabora su programa pictórico y reacciona contra la desmate- 
nakzac.-ón del mundo físico mediante el redescubnmiento del 
volumen, sin que ello signifique resucitar el realismo. Siente 
interés por el volumen, la linea, los planos y el color, lo que 
desemboca en una concepción intelectual de la pintura.

La pintura tradicional hacia uso de la perspectiva renacen
tista para representar los objetos dentro de un espacio física
mente tridimensional y provocar una distorsión de la realidad 

para adecuarla a la visión humana, es decir, se pintaba tal como 
se veía la realidad El cubismo considera que esta forma de 
representación es un recurso óptico tan falso como cualquier 
otro, por lo que propone la visión vincular del objeto. El artista 
lo descompone en volúmenes esenciales, que luego plasma en 
la obra, no representándolo tal como se ve. sino como es, lo 
que obliga al observador a realizar un ejercicio mental La obra 
cubista no se contempla como la clásica, sino que se goza su 
forma, color y el dinamismo de sus masas

La revolución cubista había enterrado muchos de los prin
cipios artísticos del pasado y se convertía en el arte de la era 
industrial, de los inventos y descubrimientos En ese afán de 
saldar el pasado y buscar nuevos medios de expresión, acepta 
el uso de materiales de desecho para obras artísticas’ meta
les, cuerdas y periódicos sustituyen o conviven con el óleo y la 
piedra, pues lo que importa es el acto creador, que dé lugar a 
una realidad nueva y original. El cubismo repercutirá en la ar
quitectura y en la escultura, aportando su claridad, linea recta 
y formalidad (Wright. Van de Velde, Le Corbusier). Se conocen 
tres etapas del cubismo analítico, sintético y hermético

Cubismo analítico. Analiza al objeto desde vanos puntos 
de vista y los descompone en figuras geométricas. El colorido 
es reducido y apagado

Cubismo s in té tico . Tras el análisis del objeto se eligen los 
puntos de vista más importantes Con el fin de darle más rea
lismo se añaden fragmentos de la realidad como periódicos y 
papel (collage) Revaloración de los coloridos brillantes

Cubismo herm ético. La descomposición excesiva lleva 
a una abstracción que hace irreconocible el objeto analizado 
Tendencia a la monocromla.

Pablo Picasso (1881-1973)

Natural de Málaga, hijo de un profesor de dibujo, realiza en La 
Coruña y Barcelona su preparación artística lejos de los modelos 
académicos que imperan en Madrid. En 1901 se establece en 
París, donde permanece hasta el final de sus días En esta ciu
dad consigue al poco tiempo ponerse al frente del movimiento 
artístico internacional. Pese a su permanencia en Francia, Picasso 
se nos ofrece como un artista profundamente imbuido de su 
bagaje hispano.

Su obra es ciertamente universal, pues abarca múltiples as
pectos, lo que hace difícil su dasrficaoón. Es un genio inquieto, 
laborioso y siempre interesado en abrir nuevos senderos del arte

Sus primeras obras, influidas por la tradición pictórica del 
siglo xix, tienen un marcado sentido humano. En La primera 
comunión (1895) retrata a su familia y al monaguillo El sacer
dote está ausente, lo que da muestras de su desinterés por ios 
ternas religiosos
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En Ciencia y candad, pintada en Barcelona a los 16 años, 
se muestra ya como un genio precoz. Sobre un lecho aparece 
una mujer enferma, asistida por una monja con la niña y un 
médico que la atiende. La sobriedad de la habitación, ilumi
nada con una luz natural, refuerza la escena Pese a la caldad 
indudable de Picasso, la cama resulta vacia, y la mano, muerta

En Barcelona entra en contacto con el movimiento neocen- 
trista y partiopa en las tertulias de las Quatre Gao. Su interés 
por la pintura inglesa rafaelista le deode a trasladarse allí con 
su amigo Casagemas. pero de París no pasarán Interesado en 
la pintura ejecuta algunas obras impresionistas donde recoge 
estantes de su vida nocturna con una iluminación artificial al 
estilo de Toulouse-Lautrec En su Margot, obra en la que practica 
el puntillismo, refleja el drama de estas mujeres combinando su 
dignidad y su sufrimiento

El suicidio de su am<go Casagemas por un fracaso amoroso 
en 1901, hace que su estilo adopte carácter sentimental, cargado 
de pesimismo, con personas marginadas de cuerpos escuálidos y 
lánguidos En ellos recoge con insistencia el tema del amor sexual, 
causa del suicidio d? su amigo, y el natural representado por la 
maternidad Es el llamado periodo azul, debido al predominio de 
ese color A partir de 190Z firma definitivamente como Picasso

Entre sus obras destacan las siguientes: Arlequín y su com
pañera, elaboradas en sus comienzos, en colores rojo-azules, 
aquí subraya contornos en tono fuerte, Retrato de Jaime Sabar- 
tés (1901), obra en tono azul, llena de composición; en su obra 
La vida reai'za una composición equilibrada con la mujer con el 
niño y la pareja desnuda que, con cierto patetismo, simbolizan 
la maternidad y el amor. La posición del niño, la mirada de la 
madre, la reacóón del amante y la actitud del hombre parecen 
confesar cierto dramatismo, soledad y desconfianza de la mujer 
madre En el oentro aparece un personaje en posición fetal y en
cima una pareja como continuación del primer plano

A  partir de Vieux Marc el pintor ya no es parte del análi
sis del motrvo particular, sino de los materiales pictóricos con 
que organiza la obra Las formas menudas ceden paso a más 
planos, más amplios y de color más rico. Violín jun to  a l muro 
(1913): Plasma los elementos esenciales que identifican al vio
lín Copa, pipa y  cartas sobre la chimenea (1914). Se enriquece 
con los efectos puntillistas y da mayor importancia al color

En el periodo cristal alcanza la máxima depuración, con las 
figuras alargadas rectangulares y tos cobres planos

Cubismo analítico en Picasso
El interés por plasmar la realidad de forma objetiva y la drficui- 
tad de trasladarla a la superficie bidimensional del cuadro le 
impulsa a aplicar el punto de vista múltiple con el que logra un 
mayor número de planos en la mtsma realidad Mientras radi
caba en España, en el verano de 1909 pinta La nona del Ebro, 

donde no intenta reproducir la naturaleza sino crear un artificio 
para lo cual analiza sus formas geométricas y las pinta de una 
gama cromática escasa

Esta experiencia la aplica también a retratos como el de 
Ambrosio Volland Se desinteresa del color y centra su atención 
en las formas, que parecen estructuras geométricas fragmen
tadas, sobre las cuales actúa la luz de forma independiente. 
Los objetos se descomponen de manera más fidedigna que la 
realidad objetiva.

Realiza investigaciones sobre la forma y el espacio a la na
turaleza muerta, sobre lodo en frutas y copas

Cubismo hermético en Picasso
Su obsesión por plasmar la realidad vista desde diferentes puntos 
la lleva a hacer irreconooble las cosas, con lo que su objetivo se 
difuminaba Un ejemplo es el Retrato de Darnel Wait

Cubismo sintético en Picasso
Deseando volver a la realidad en 1912 inserta su propia realidad 
en su obra, con lo cual da lugar a los collages Los materia
les pictóricos tradicionales comparten lienzo con otros nuevos 
como periódico, etiquetas, paquetes de tabaco ©

Hitratu db Patío Picasso pmtna ita Juan Gni
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Dadaísmo

Do Stijl y el neoplasticismo

Nuevos procedimientos 
de abstracción

0  futurismo y la 
pintura metafísica

El surrealismo

la  abstracción

El Pop Art

La abstracción 
en la escultura

0 racionalismo
en arquitectura

la Bauhaus
Arquitectura

Catarata mujer?. Pablo Pcasw 1961 
M ulta Naonai Peas®. Parts

El organlasmo

la  crisis del movimiento 
moderno

El arto conceptual 
y las nuevas tendencias

La arquitectura 
posmodema

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 2B
El arte del siglo xx

Este periodo se caracteriza por una nueva percepción de los objetos que modifica la relación 
entre éstos y el espectador. Los miembros de las corrientes artísticas de vanguardia, en la ma
yoría de los casos, elaboran manifiestos y proclamasen los que expresan sus posturas políticas 
a menudo radicales. De nueva cuenta, se plantea el sentido disciplinario e histórico del arte.

j B00 Fx m c im  Ih iu ra i *  Parí»
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El arte de vanguardia

Los diferentes caminos abiertos por las primeras vanguardias 
afectaron, fundamentalmente en la pintura y la escultura, a la 
propia especificidad de) lenguaje artístico y dieron origen a un 
nuevo modo de percepción de los objetos que modificarla las 
relaciones entre éstos y el espectador, y entre la obra y el artista. 
Esa intromisión de los hábitos convencionales de la percepción 
no tarda, en una Europa sometida a continuas convulsiones so
ciales, políticas y económicas, en formular un sueño, una uto
pia de intervención y gula de esos procesos externos al propo 
lenguaje artístico.

la  vocación política de la vanguardia artística ocasionó nu
merosas contradicciones, pero permitió la apertura de nuevas 
vías de investigación en las que los problemas formales intenta
ban proporcionar la nueva imagen de los procesos productivos 
y sociales. La necesidad de hacer evidente esa relación dialéctica 
entre la vanguardia artística y la política hizo aparecer en escena 
una cantidad enorme de manifiestos y proclamas que, conver
tidos en un nuevo género, nos ayudaron a conocer mejor el 
sentido de las criticas figurativas y formales, así como su capa
cidad y compromiso con una transformación del mundo que se 
vela Intimamente unida al mismo fenómeno en el campo visual.

La disolución del arte en la producción, en la arquitectura 
y en el urbarwsmo, propuesta por algunas tendencias y movi
mientos, fue acompañada por la negación de la propia existen
cia del arte o por su alejamiento hacia el mundo de los sueños 
y de las utopías. La critica de las vanguardias, hecha entre 1910

A.'miyiáí Wilhelm Lehmbuck. 1911-1926. en Duistxrgo, Alamania

y 1930, se hizo desde planteamientos radicales, provocadores 
o comprometidos

Después de la Segunda Guerra Mundial, el arte contempo
ráneo se ha visto obligado, por un lado, a mantener un intenso 
e inquietante debate con la tradición reciente de las vanguar-
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d a s , c o n  su com ple ja  herencia fig u ra tiva  y, po r o tra  pa rte , 

a a b n r nuevas experiencias qu e , a  veces e s ta ban  planteadas 

po lém icam ente  co n  esa tra d ic ió n  Los espejism os de  la u to p ia  

de una cap ac idad  tra n s fo rm a d o ra  a tr ib u id a  a las soluciones 

fo rm a les , acabaron  en cerrándo las  e n  u n  ens im ism am ien to  

rapaz de con ven irse  en  sim ple na rrac ió n  de l p rop io  a co n te - 

o m e n to  creador

Volver a p lan tear en tonces, e l verdadero  sen tido  discip lina

r io  e  h is tó rico  del arte  y de la a rqu itec tu ra  suponía Iniciar una 

nueva lectu ra  del pasado s in  o lv ida r las experiencias de unas 

vanguardias q u e  m od ifica ron  ta n  radicalm ente e l propeo co n 

ce p to  de lo a rtístico . Por o tra  parte, las numerosas y  d ife ren

tes imágenes y lengua,-es legadas p o r esa trad ic ión  han servido 

com o  fue n te  de  estím ulos para nuevas alternativas

La pintura en el siglo xx

Dadaísmo
U no de los m om entos más radicales de las vanguardias es s in  

du da  e l dadaísm o. En 1920, Picab-a escrib ió  "D a d á  tiene  la m i

rada azul; su ra s tro  es pá lido, sus cabellos rizados, tien e  e l as

pe c to  de  los jóvenes deportis tas ingleses... “

Dada, señalaban sus propios protagonistas, n o  s ign ifica  

nada Más qu e  una nueva o p c ió n  artística, es un  es tado  de án i

m o . C o m o  otros grupos de vanguard ia , se en fren taba n  radical

m e n te  con  la h is to ria  y con  e l arte  def pasado, pe ro  tam b ién  

lo  hacían c o n  el fu tu rism o , el cub ism o o  el expresion ism o. Su 

o b je tivo  fina l era la destrucc ión  de l a rte , no  para p roponer un 

nuevo cód igo  artís tico  s ino para con s tru ir una categoría  ún ica: 

e l a n tia rte

No in te n tab an  hacer arte , lo  negaban tod o , pero nos qu e 

dan ob je tos hechos po r dadaístas y numerosos tex tos  y  crónicas 

de sus actividades D adá su rg ió  s im ultáneam ente, y  sin n ing ún  

co n tac to , e n  Z u rich  y  Nueva Y ork, e n  1916. Y  au nque no  asume 

n inguna  de las aportaciones de  las vanguardias, existen a lg u 

nos antecedentes aislados com o  los “ rom ánticos m a ld ito s " o  

a lgunos p lan team ien tos  de  artistas q u e  en tend ían  e l arte  com o  

cam po a u tó n o m o  d e  la  h is to ria  y de  la v id a  En 1913, M arcel 

D ucham p habla co n s tru ido  su pnm er ready-m ade, una rueda 

de b ic ic le ta  co locada sobre un  ta b u re te  la iron ía  no  podía ser 

más e locuente  al o frece r c o m o  a rte  una a rb itra ria  m anipu lac ión 

de  ob je tos co tid ianos

las primeras manifestaciones se realizan en e l Cabaret Vol

taire de Zurich, en 1916, y  en ellas partic ipan H ugo Ball, Ins tan

LA FUENTE

Marcel Oichamp, 0adaiuno
131? Onqinal penlido

la  fuente de Marcel Duchamp es un ejemplo de un readymade aeado 
bajo los principios del dadaísmo los artistas que participaron en el movi
miento Dadá buscaban romper con la creenoa en un arte y una literatura 

cor wbdez universal, por ello, cualquier objeto común podía convertirse 
en una obra merecedora de la atendón del púbbco. la  fuente era, efecti

vamente, un urinario con una firma *R M u tt' que servia como guia para 

la colocaoón de la p*eza de una manera diferente a la conventional El 
dadaísmo se presenta como la «presión artística de la parte irracional 

e inconsciente del ser humano,

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 2B 
El arte de l s ig lo  xx

Tzara, Richard Huelsenbeck y  Hans A rp , 

entre otros. La obscenidad, la provocación, 

e l escándilo, la ironía y  la destrucción se 

presentaban intencionada e incoherente

m ente en su crit-ca negativa de la bu rgue

sa. de la guerra, del arte, de las conven- 

oones C o n  el traslado de a lgu nos  de sus 

pro tagon istas a  Francia y A lem an ia , des

pués de la guerra , se extiende Dada a los 

focos mas im portan tes de la vanguarda 

En 1917, en la Great Central Gallery, los 

dadaistas americanos y europeos del g r upo 

de Nueva York organizan una escandalosa 

exposición en la qu e  Ducham p presenta su 

famosa fuente: un  urinario firm ado con el 

seudónim o de M u tt.

P rab ia  y  Tzara com ienzan su ac

tiv idad  en  Parts en 1918; co inc iden  allí 

co n  a lgunos dadaistas qu e  provienen 

de  Nueva York, c o m o  D ucham p, M an 

Ray o  A rth u r Gravan Sus a ten tados y 

experim entos a fe c tan  desde e l tea tro  

a la  fo tog ra fía , e l diserto y la invención 

de ob je tos ya producidos La absoluta 

fa lta  de  to d o  y  su dem o ledora  critica  a 

cua lqu ie r t ip o  de  género a rtís tico  p ro 

du jo , s in  em bargo, un a  innum erab le  

sucesión d e  ob je tos extraños, de com 

po rtam ien tos  difíc iles de transm itir y de 

con tactos dispares c o n  técnicas insólitas 

e  imágenes criticas. C on  una a c titu d  co 

m ú n  com ie nzan  a aparecer posiciones 

ideo lógicas d ife rentes, sobre to d o  en los 

grupos dadaistas alem anes, e n  los qu e  la 

crítica se extiende y articu la con  los m ov i

m ientos revolucionarios.

En Berlin, Raoul Asuman, George 

Grosz y John H eartf ie¡d, en tre  otros, logran 

una síntesis radical a la que no es extraña 

la revssta expresionista D teA ktton  A unque 

en un princ ip io  sus actividades no  se d i

ferencian sustancialmente de las de otros 

grupos, no  tardan, en m edio  de la crisis re- 

vo luoonana alemana, en e n fre n ta re  a los 

objetos abstractos o  casuales de  aquéllos 

A tacarán al expresionismo abstracto, al 

m isticismo com positivo e in tu itivo  de algu

nos pintores e  in ten tarán  construir una vía 

más pedagógca de la actividad dadá. ba-

Jbrjo mucamo da u i ¡ovan. Raymond 
Duchamp Villon. 1508 Colección de Raymond 
y Patsy Masher, en Dallas 

sada en la utilización com binada de  nuevos 

materiales y disciplinas diferentes, com o el 

fo tom on ta je  o  el fotocolfage. capaces de 

alcanzar un  com prom iso político más cohe

rente El antiarte del g ru p o  berlinés, más 

que negar la producción de  objetos los voí- 

vfa m ilitantes, pero tam bién  aquí la ironía, 

ef nihilism o, la provocación y el azar eran 

elem entos decisivos.

En to d o  caso, los ob je tos co n s tru i

dos por los dadaistas presentaban d ife 

rencias enorm es en tre  ellos. Asi, entre 

e l G ran Vidrio, de D ucham p, rea lizado 

en tre  1915 y 1923 —  ta l vez una de las 

obras d e l arte  con tem p orán eo  que más 

In terpretaciones ha rec ib ido—  y e l M e rz- 

b a u  (1 923-194 3), de K art S chw itters, del 

g ru p o  dadaísta de Hannover, existen d i

ferencias insalvables El silencio co n cep 

tua l y  fo rm a l que im p o n e  el p rim e ro  se 

conv ie rte  en e locuente  tra d ic iona l en e l 

segundo. El M e rzbau  es una o b ra  cons

tru ida  co n  desperd icios, ob je tos inútiles y 

recuerdos que crecían  in te rm ina b lem e n

te ; aspiraba a convertirse e n  una ob ra  de  

a rte  to ta l, en la m ejor tra d ic ión  ro m á n ti

ca y  expresionista Es más, para S chw it

ters, dadá es el estilo  d e  nuestro  t ie m p o .

Los distin tos grupos dadaistas tuvie

ron una vida efímera, aunque la tq u e z a  

de sus propuestas y  su consciente renun

cia a la existencia de cualquier p rinc ip io  

habrían de  tener una enorm e influencia 

en to d o  el a rte  del s ig lo  xx, hasta e l p u n to  

de que sus ob je tos inútiles se convertirían 

en piezas de  m useo o  en un m o tivo  de 

m edrtaoón estética para muchas tenden

cias posteriores Es decir, to d o  lo con tra rio  

de lo qu e  pretendían sus fundadores.

El ag o ta m ie n to  rá p ido  de l dadaísm o 

en  sus d iferentes versiones tu v o  un  fina l 

inesperado en París En e fe c to , a la a c ti

v idad de P icaba y  Tzara n o  ta rda ron  en 

sumarse a lgunos jóvenes escritores com o  

A ndré  B re ton , Louis A rag on  y  Philippe 

Soupault, que editaban la revista í/nerature 

El inicial en tus iasm o po r organizar actos 

provocadores y  simulacros d e  ac tiv ida

des consideradas senas se co n v ir tió  en 

un  a g rio  debate  en tre  P icaba y  Tzara y 

B reton Este ú lt im o  encabezaba un a  idea 

positiva de l arte  en la que la im ag inación  

y  e l sueño aparecían co m o  una a lte rna ti

va de vanguard ia . En 1924, Breton p u b li

caba el P rim er M a n ifie s to  d e l Surrealism o  

Dadá, pe ro  después se reiría de  su p rop ia  

desaparición

De Stiji 
y el neoplasticismo
El g ru p o  holandés De Stiji — e l e s t i lo -  

fun dad o  en 1917, plantea, co n  una acti

tud  radical, a lgunos de los problemas más 

debatidos po r las vanguardias históricas: 

la relación deí a rte  co n  la h isto ria ; su d i

solución en  la ou dad ; la negaóón  de la 

naturaleza, de la expresión y de la tra g e 

dia; e l eq u ilib rio  com pos itivo  basado en 

e lem entos asimétricos y disonantes, la 

instaurac ión de un  nuevo có d ig o  d e l arte  

que se pareció en  ocasiones a la lóg ica  

m atem ática. EJ p roced im ien to  u tilizad o  

oonsstía. en  té rm inos generales, en es

tud ia r las posib ilidades com bina to rias  de 

la línea recta y  los colores puros.
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Estas propuestas tuvieron una enorme influencia y nume
rosos puntos de contacto con las investigaciones desarrolladas 
contemporáneamente por los constructivistas soviéticos y por 
los artistas de la Bauhaus, incluso con algunos dadalstas En 
este sentido, en 1922, y como consecuencia de las relaciones 
que mantenían muchos artistas de estos grupos, Theo van 
Doesburg y El Lissitzky fundaron la Internacional Constructiva, 
en cuyo manifiesto se podía leer "Arte es, en el mismo sentido 
que la ciencia y la tecnología, un método de organización que 
se aplica a la vida como un todo." Sin embargo, las diferencias 
figurativas, conceptuales e ideológicas entre otros artistas y ar
quitectos fueron muy importantes, como tendremos ocasión de 
comprobar.

Protagonistas de la aventura de De Stijl fueron pintores y 
arquitectos como Theo van Doesburg, Piet Mondrian, Pieter 
Oun, Georges Vantongerloo, Gerrit Rietveld o Cor van Eeste- 
ren El grupo editará una revista con el mismo nombre y en 
sus páginas aparecerán los supuestos teóricos que defendían, 
aunque no todos con el mamo interés los lideres indiscutibles 
fueron Van Doesburg y Mondrian La consecuencia de un arte 
puro, neoplástico, y la negación de la histona, del pasado y de 
cualquier sentimiento trágico, constituyen las bases para iniciar 
una producción cuyo último fin  era conseguir el equilibrio en
tre lo universal y la individualidad el arte y la vida ya no serán 
contradictorios, hasta el punto que en el futuro no podrán dis
tinguirse.

Enfrentados con el expresionismo y el naturalismo, acep
taron algunas de las consecuencias del cubismo, sobre todo la 
de la descomposición de los volúmenes en planas, pero nega
ron cualquier evidencia del espacio tridimensional El espacio 
bidimensional de la pintura y del cuadro eran una misma cosa 
De todos modos, el objeto final, como en otras tendencias de 
vanguardia, era el compromiso de la investigación formal con 
la ciudad y con la arquitectura. Para ellos la pintura separada 
de la arquitectura no tenia justificación. Se trataba de encon
trar la armonía, el equilibrio, de las tensiones originadas por la 
combinación de los elementos primarios de expresión. Desde 
esta perspectiva, las asimetrías geométricas, las diferencias en la 
percepción de los colores puros y el entramado de lineas negras 
debían aspirar a un resultado plano, abstracto, a una superficie 
única Con un procedimiento semejante intentaban dar forma 
a la arquitectura, a la ciudad, a la vida

Uno de los ejemplos más conocidos de la arquitectura neo
plástica es la Casa Schroder, construida por Retveld. en 1924. 
en Utrecht, en la que las diferencias entre interior y exterior 
desaparecen y la planta es libre, pudiéndose subdividir según 
las necesidades

Van Doesburg, a mediados de la década de los artos veinte, 
se plantea una nueva postura frente al dogmatismo del neo- 

plasticismo, lo que ocasionaría la ruptura con Mondnan En 
efecto, el primero rechaza el estatismo y la rigidez de los plan
teamientos anteriores, a la vez que defiende una nueva relación 
entre elementos estáticos y díñameos, lo que supone la critica 
del método ortogonal en favor de la inclusión de diagonales

La pintura de acción, el 
informalismo y los nuevos 
procedimientos de abstracción
Durante la Segunda Guerra Mundial y en los artos posteriores 
son numerosos los artistas europeos que se desplazan a Estados 
Unidos. Nueva York se convierte en el centro más importante 
del nuevo arte de vanguardia y los jóvenes artistas de ese país 
no tardan en dar un nuevo sentido a la herencia directa que 
reciben de los maestros europeos

La tradición expresionista, la abstracción pos cubista y el au
tomatismo psíquico surrealista se convierten en elementos bási
cos a partir de los cuales se deberá iniciar un nuevo camino En 
todo caso, la tradición europea es despojada de cualquier impli
cación de contenidos el gesto expresionista de estos pintores 
ya sólo nos habla del propio artista, el automatismo no propone 
una iconografía del sueño o del delirio sino del mismo acto de 
pintar como elección psíquica del artista Este movimiento de
nominado expresionismo abstracto tuvo su inicial formación en 
pintores como Arshile Gorky y Willem de Kooning, que sirvieron 
de engarce entre la pintura europea y las propuestas más radi
cales de otros artistas como Jackson Pollock, Franz Kline, Mark 
Tobey o Robert Motherwell Pollock seria el primer protagonista 
de la pintura de acción, pues elaboró obras a partir de la técnica

Pfítun araari/b. M  Rmnhanft.
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Otsa do Vasar» ly on Pees. Hungría

de l d rip p ing , cho rreo  de la p in tu ra  sobre el lienzo, d irectam ente  

de l tu b o , en las que la ve loc idad de ejecución y  d  p ro p io  hecho 

físico del m o v im ie n to  del artis ta  logran  una p in tu ra  inde te rm i

nada. casual expresión In tim a d d  e jecu tor, que p lantea la  nega

c ió n  de  la p ro fu n d id a d  y la extensión d e  una practica q u e  puede 

traducirse en  com portam ien tos

La prim ada  d d  color, d e l gesto, d e  la acción y  la utilizac ión 

cada vez más fre cu e n te  de grandes lienzos eran característi

cas del expresion ism o abstracto  que m uy p ro n to  serian m o d i

ficadas po r la abstracción cro m ática  de Barnet N ew m an, M ark 

R othko  o  A d  Reinhardt. Estos p in to res e lim in an  la tex tu ra , la 

m a teria lidad  de la p in tu ra , los gestos, para reducir las obras a 

grandes superficies con  dos o  tres colores q u e  hablan só lo  d d  

espacio d d  lienzo. Este c ro m a tism o  pu ro , en el q u e  las p ineda- 

das aparecen para m arcar a lguna  o rien tac ión  en  la superfic ie  se 

radicalizarla, du ra n te  los años sesenta, para tom ar ún icam ente 

en cuen ta  el soporte , d  co lo r y d  cam po visual que de fine  La 

coincidencia de las obras con  u n  an tiguo  profesor de  la Bau- 

haus, Josef A lbers, son significa tivas, aunque la ac tiv idad  de 

Reinhardt, B arne tt N ew m an o  Frank Stella tien de  a  considerar la 

p in tu ra  com o  a lg o  in traducib ie , donde d  gesto, la v ida o  la c o 

m unicación no  existen; es más, las pinceladas se ap lican de tal 

fo rm a que bo rran  su rastro  co n  ta l de  conseguir una superfic ie 

plana, pura, sin espacio y, c o m o  el p ro p io  R einhardt señalara, 

no  fo to g ra fiad le , lo  q u e  explica sus obras m onocrom as en  ne

gro. U na ú ltim a  consecuencia de esta abstracc ión  pospictórica, 

tan  fría , tan  excesivam ente cen trada en las relaciones en tre  el 

fo rm a to  d e l lienzo, su superficie y  el color, seria la exp lo ración 

de fo rm atos n o  rectangulares para d  cuadro, c o n  lo q u e  tod o  

el proceso de negación h is tó rica de  la p in tu ra  llegarla inc luso  a 

la fo rm a  de l lienzo

Esta exposic ión encon trada  una salida en e l M in im a l A r t  o  

estructuras prim arias, el a fá n  de  neu tra lidad  y la negación ab

soluta d d  ilus ion óm e , la búsqueda d e  la m ín im a com p le jidad  y 

e l m áx im o orden, llevarían a  la e laborac ión  de ob je tos  puros en 

los q u e  lo  fun d a m e n ta l era la Idea. Escultura y  p in tu ra  parecen 

co inc id ir en sus p ropósitos

En Europa, do nde  el expresionism o abstracto  estadouni

dense tu v o  una im po rtanc ia  no tab le , no  ta rdan en  aparecer 

d ife ren tes tendencias en  esa m isma línea de au tono m ía  de la 

p in tu ra  y  d e l gesto . Esta nueva abstracc ión  rec ib ió  e l nom bre  de 

in fó rm a tem e , aunque  este té rm in o  eng loba  opciones d istintas, 

unas marcadas por un acen tuado  lirism o en los co lo res u tiliza 

dos, otras p o r una apasionada de fensa de l ge s to  y  de la acción 

y otras volcadas en  e l em pleo de la m ateria c o m o  o rigen  d e  la 

com posic ión e in troduc ie ndo  con ten idos sim bólicos y  críticos. 

Entre los p intores más im portan tes  d e  la va lo rac ión  gestua l de 

la p in tu ra  se destacan Hans H artung , e l g ru p o  Cobra. Em ilio 

Vedova y, en España, e l g ru p o  El Paso. La defensa de  la p in tu ra  

y  del s igno com o  com ponen tes de  u n  fó rm a te m e  no expresio

nista aparece en las obras de N icolás de Stael o  Fem ando Zobel

A n to n i Tapies, A lb e rto  Burn y M a n o lo  M illares se encuen

tra n  en tre  los p in to res q u e  practican un  in fo rm a lism o  que 

supone la recuperación de un  e lem en to  fu n d a m e n ta l de las 

vanguardias co m o  era e l co/Jage, con  la inco rpo rac ión  de to d o  

t ip o  de m ateriales hasta hacerlos protagonistas au tónom os de 

la ob ra , pe ro  ab ren  tam b ién  e l cam in o  d e  nuevas experiencias 

á rticas sobre los ob je tos de la sociedad de consum o, la na tu ra 

leza y  los com portam ien tos .

Parale lam ente, a lo  la rg o  d e  los años sesenta, ta n to  en  Es

tados Unidos co m o  en Europa, se asiste a un  progresivo auge 

de  las tendencias concretas y  constructiv is tas, si b>en despo

jadas, au nque no  en todos los casos, del p royecto  ideo lóg ico  

que les acom pañaba en  el pe riodo  h is tó rico  de  las vanguardias 

Volver a p roporc ionar un  o rd e n  perceptivo  basado en las leyes 

com binatorias del co lo r y  de la fo rm a  era La fina lid ad  de l O p 

A rt p rac ticado  por V ic to r Vasarely o  Julio Le Pare La in tro d u c 

ción de  m ovim ientos en estos efectos óp ticos y  la con figurac ión  

de espacios con  ob je to s  trid im ens iona les  que a b a n d o n a n  el 

espacio de l cua d ro  y  se construyen  c o n  m ateria les plásticos, 

m áquinas musicales o  tubos de  neón serán características de l 

arte  c inético .
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Entre la imagen y el objeto

No sólo como reacción sino como consecuencia de la hege
monía de las tendencias abstractas, tanto en Europa como en 
Estados Unidos aparecen diferentes movimientos que recupe
ran las imágenes e inician un nuevo diálogo con los objetos ya 
producidos por la sociedad de consumo

En el mtsmo marco del expresionismo abstracto y del in
formalismo surgen obras que recuperan imágenes en las que 
la poética del gesto permite la aparición de figuras atormen
tadas y deformadas por la propia pintura Sin embargo, esas 
referencias no definen un nuevo espacio sino que colaboran 
eficazmente en la composición del cuadro Aunque los matees 
que diferencian a los artistas que realizan este tipo de obras son 
Importantes, no cabe duda de que con esas imágenes la pintu
ra crea nuevos elementos dramáticos que establecen un nuevo 
tipo de relación con el espectador. Entre los pintores que han 
cultivado esta opción se destacan Antonio Saura, lean Dubu
ffet, Jean Feautner. Karen Appel. A s *r  Jorn o Pierre Alechinsky

El problema de la incorporación de las imágenes a la 
pintura no podia hacerse, sin embargo, sin renunciar a las 
revoluciones sobre el concepto de arle llevadas a cabo por 
las vanguardias. A  pesar de todo, no han faltado pintores y teó-

farAote ef F&vtnol an ui Kenturty Carter, Outwflct

neos que han visto en este fenómeno la oportunidad de criticar 
la tradición moderna, considerando inevitable que la pintura 
debía volver a representar acontecimientos.

Esto supuso, además, que algunos pintores que nunca ha
bían abandonado las referencias a lo real, como Balthus, adqui- 
nesen un protagonismo importante. Por otra parte, un pintor 
como Francs Bacon ha elaborado obras en las que las imágenes 
son consecuencias del uso del color en espacias agobiantes, 
determinados, a su vez por el movimiento violento de aquéllas 
El artista expresa así sus miedos, angustias e ironías a través del 
nuevo protagonismo.

Estos fenómenos también han servido, utilizando aporta
ciones compositivas, figurativas y espaciales de las vanguardias, 
para formular un realismo crítico de contenido politico y social 
como ocurre en los casos de los españoles Juan Genovés. Rafael 
Canogar, Eduardo Somoza. Eduardo Arroyo, el Equipo Realidad 
o el Equipo Crónica- la tradición del Guemica de Picasso no 
estaba demasiado lejos

La nueva valoración de imágenes y de los objetos de la 
sociedad de consumo no sólo ofrecía posibilidades a la pintura 
a través de la representación, sino que tomados como datos 
físicos podían iniciar una relación distinta con la realidad. De 
este modo, recuperando el principo del catage, vemos algu
nos pintores vinculados al expresionismo abstracto incorporar 
objetos cotidianos a sus cuadros, como en el caso de Robert 
Rauschenberg o Jasper Johns, o conviniendo esos objetos en 
obras de arte como ocurre en la conocida Cama, realizada por 
el primero en 1955, colgada y manchada de color. Este tipo de 
actividad fue definida como neodadatsmo y tuvo en el Nuevo 
realismo europeo sus expresiones más interesantes a partir de 
la utilización del coHage y del ensamblaje de objetos y desper
dicios de consumo. El mismo Duchamp criticó esta reutilización 
de sus ready-mades con una finalidad estética

Estos componentes también forman parte de un movi
miento mas ampbo y complejo como es el Pop Art, que tuvo 
su desarrollo más importante durante los años sesenta, fun
damentalmente en Inglaterra y Estados Unidos Las imágenes 
derivadas de los medios de comunicación de masas, como los 
cómics, el cartel, la publicidad o  los objetos cotidianos pasa
ron a protagonizar la pintura no como objetos encontrados 
sino como experiencias artísticas autónomas que alcanzaban 
su significación en el hecho de aparecer en contextos nuevos 
y frecuentemente ajenos a su medio y soporte habituales. Las 
célebres senes de latas de sopa Campbell y de Marilyn Mon
roe. de Andy Warhol, los fragmentos publicitarios de James 
Rosenqulst, las viñetas de cómics convertidas en enormes 
lienzos de Roy Lichtenstein, los objetos blandos, como mesas, 
hamburguesas o máquinas de escnbir, o la conversión de ele
mentos cotidianos diminutos en objetos monumentales, de
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Claes Oldenburg, están entre las manifestaciones más conoci
das del Pop Art, que nunca enfrentó criticamente esa realidad 
sino que le proporcionó un estatuto artístico al proponer una 
meditación sobre la percepción de los objetos

El futurismo y la pintura 
metafísica
Itala es el pals donde esta corriente se desarrolló. El teórico y el 
alma, de este movimiento fue el poeta italiano Marinetti En sus 
escritos o manifiestos, a los que era muy aficionado, recalca su 
interés por la velocidad La necesidad de dotar a sus figuras de 
movimiento lo fuerza a representadas con vanas cabezas. Otro 
de los autores más representativos del futurismo es Giacomo 
Baila La pintura metafísica, por su parte, cuenta con una figura 
eccepcional: Giorgio de Chirico

Giorgio de Chineo (1880-1978)
Aunque nació en Grecia, desarrolló su obra en Italia, espe
cialmente en la ciudad de Turin. Sus obras representan calles 
y plazas porteadas vacías. De Chirico solía colocar en el centro 
de las plazas estatuas que proyectaban enormes sombras. Sus 
obras transmiten calma, soledad y nos sitúan fuera de cualquier 
tiempo real También, representó figuras de maniquíes a modo 
de muñecos de madera. Sus obras pnncipales. Héctor y Andró- 
maca y El mal gen to de un rey. Hteto >-Aixlrumara Clivto

El surrealismo
la  pintura surrealista salta a la escena en 1925, determinada 
principalmente por el inconsciente En esta corriente jugó un 
papel importante la figura del loco y el salvaje; el espiritismo o el 

sonambulismo. Se dan dos corrientes el surrealismo abstracto y 
el surrealismo figurativo.

Joan Miró (1903-1983)
Es uno de los representantes de la primera corriente. Posee una 
vtsíón fantástica del mundo que se transforma en formas na-

Murar os M rt. M«ú. Museo Wrheun Hack, tm Ludwjjtfiafai. Alemania
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f/suero, Dalí

rurales Sus «Mores son vivos y luminosos, llenos de ingenuidad 
infantil. Los elementos propios son el punto, la linea y la estrella 
Los cuadros responden a esquemas planificados y ordenados, 
aunque a primera vista no lo parezcan. Sus obras principales son 
El Carnaval del Arlequín y La Masía.

Salvador Dalí (1904-1989)
Se alineó al grupo de tas surrealistas figurativos a partir de 1929

Su obra se caracterizó por las asociaciones insólitas entre 
los elementos del cuadro Sus formas crean una atmósfera oní
rica y delirante Su colorido es brillante y luminoso, y represen
ta los objetos con un realismo casi fotográfico Sus pnncipales 
obras son. La persistencia de la memoria, La metamorfosis de 
Narciso y Los relojes

La abstracción
El arte abstracto prescinde de todos los elementos figurativos 
Sus representaciones se basan en formas llenas de color que 
nada Penen que ver con la realidad Están ausentes las figuras 
humanas, los paisajes, y todo elemento convencional, sólo se 
presentan combinaciones de colores que expresan un lenguaje 
sm formas, lo mismo que ocurre con la música. Dentro de esta 
corriente encontramos figuras como Kandinsky y Paul Klee

Paul Klee (1879-1940)
Fue una figura ligada a la Bauhaus, escuela que jugó un papel 
también muy importante en la pintura. Junto con Kandinsky, 
Fieninger y Jawlensky formaron el grupo llamado El Jinete Azul 
Su pintura se encuentra entre el arte abstracto y el figurativo 
Tiene una gran ingenuidad, infantibdad y misterio en sus obras 
El color se ordena libremente siguiendo los impulsos de la crea
ción Sus obras pnncipales fueron: Scenta, obra que combina 
formas geométricas con manchas de color y El jardín mágtco

Insula Oukaroara. Paul Ktao
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El Pop Art
Se desarro lló  e n  les artos sesenta y  representó el lenguaje de la 

sociedad de consum o. Su de nom in ac ión  es la abrev ia tu ra  del 

llam ado  A rte  Popular A r te  p ro p io  de la soc iedad urbana, su 

lenguaje  se nu tre  de la pubbcidad y se aleja de la natura leza 

In ic ia lm ente . u tilizó  im ágenes conocidas c o n  e l f in  de m ostrar 

una postura crítica  hacia la soc iedad de consum o.

C ultivadores de  Pop A r t  fu e ro n  e l inglés H am ilton , los am e

ricanos A ndy  W arhol. Jasper John y  Roy L ichtenste in , este ú lt i

m o  in co rp o ró  e l lenguaje del cóm ic  a sus obras

Andy Warhol (1929-1987)
Fue e l m áx im o representan te  de  esta co rrien te  artística en Es

tados Unidos R eprodu jo im ágenes de productos de consum o 

C onv ie rte  al a rte  en un m ed io  d e  expresión de la sociedad de 

consum o Juega c o n  las imágenes más populares y  cotid ianas 

de  nuestro  tiem po . Sus principales obras fu e ro n  ¿ata de  sopa  

Cam pbell. Botellas d e  Coca Cola y M a rilyn  M o n ro e

CAPÍTULO 2B 
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awwIdctallel, An0f  Warho', 1978.

La abstracción en la escultura

A  m ed ida  qu e  avanzó e l s ig lo  xx  se dro un a  serie de cam bios en 

las artes plásticas:

• Las obras se vacían; es decir, aparece e l hueco C om o re 

presentante de esta tendencia  tenem os a G argalio

• Se procede a  la de fo rm ac ión  para en con tra r nuevas posib i

lidades. Esta fue  la práctica d e  M oore .

• La escu ltura  se fun de  con  e l espacio , co n te n ie n d o  un 

to d o  Sus representan tes más destacados son los he rm a

nos Pesner.

• Las form as se con v ie rten  en  atracc ión pu ra , com o  en ef 

caso de C hillida.

• La representación de l m o v im ien to  con  las llamadas escul

turas-m áquina, p rac ticado fu n dam en ta lm en te  por Claes 

O ldenburg. f  ¡toas gigantes Oldonburg

Arquitectura

El racionalismo en arquitectura
En eI s ig lo  xx  aparece un  nuevo co n ce p to  de  a rqu itec tu ra  acorde 

con las necesidades de una nueva sociedad, de term inadas po r 

los grandes cam bios ocasionados p o r la Revolución Industria l.

En térm inos generales, se re lacionaban p rin c ipa lm e n te  co n  la 

dem anda de viviendas dignas po r parte de la c lase trabajadora .

El rac iona lism o p lan tea la búsqueda de un a  a rqu itec tu ra  

b a s a d a  en  la  ra z ó n  Es eí m o v im ie n to  que de fine  las formas 

y volúm enes elem enta les com o  el c ilindro , el cub o , ef c o n o  y  la
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H ifo o  del A yu iunem o do Aleuda, s i  M a u r a .  fjjn ñ a  Carien íiarau 
Toriiabella. 1B?9 Obra representativa de ia anjuríBcturaracnnalata batear

esfera. Los antecedentes se pueden encontrar en el Neoclasicis
mo jt  desde luego, en el Art Nouveau, que ya hablan planteado 
muchos de los elementos.

La formación dd movimiento moderno en la arquitectu
ra se ha presentado tradicionalmente como una evolución 
desde la tradición ecléctica del siglo xix hasta su depuración 
ornamental y topológca en los artos veinte En ese proceso, 
conceptos como los del racionalismo, funcionalismo, unidad 
del arte y técnica y negación de la historia y de los modelos del 
pasado eran asumidos, con mayor o menor entusiasmo, por 
arquitectos y grupos.

Fsta linea argumenta! de una obra repleta de héroes y 
pioneros ha sido cuestionada rigurosamente en los últimos 
artos. Si la actividad de un Wiliam Morns o la de los artistas 
y arquitectos de los distintos modernismos europeos ha po
dido ser entendida como una critica radical al historicismo, 
como punto de partida de nuevos compromisos sociales y de 
una nueva concepción del proyecto que debería afectar los 
objetos cotidianos a ia arquitectura, es mas exacto analizarlos 
como consecuencias de tradiciones decimonónicas. La arqui
tectura y las teorías de los dos primeros decenios del siglo xx. 
denominadas equivocadamente protorracionalistas, suponen 
una opción, una tendencia, como distintos hábitos figurativos, 
en la que los elementos tradicionales y nuevas soluciones, lejos 
de ofrecerse como propias de un movimiento de transición, lo 

hacen de una manera autónoma y paralela a las primeras for
mulaciones del racionalismo y del funcionalismo.

En todo caso, en las obras de esta época encontramos 
mezcladas hipótesis nuevas y referencias o citas de la tradición 
y también en las tendencias racionalistas, que proponen una 
reducción radical de la forma y de las topologías arquitectónicas 
hasta su configuración más elemental y fácilmente reproduci
ble, se puede observar una secreta inspiración a construir un 
nuevo clasicismo.

Al lado de la Influencia de los nuevos materiales, de los 
motivos figurativos derivados de la precisión de la máquina y 
de la técnica, y del intento de vincular arte y producción como 
una manera de dar forma a la ciudad y a la vida, la arquitec
tura tenia que aceptar su propia tradición y, a la vez, proponer 
la fórmula operativa que en numerosas ocasiones pasaba por 
una geometrización del diserto y del proyecto, atendida como 
la más idónea para su estandarización Sin embargo, entre las 
filas de los racionalistas no tardarían en levantarse dudas y asi 
un critico tan importante como Adotf Behne podía preguntarse, 
en 1926, si realmente eran las formas cuadrangulares las más 
funcionales desde el punto de vista social.

Buena parte de estos problemas comienzan a plantearse en 
Alemania con la fundación del Deutscher Werkbund en 1907 
En él coinciden políticos, empresarios, intelectuales, artistas 
y arquitectos que intentan un compromiso entre el desarrollo 
tecnológico, la producción industrial y la investigación de un 
nuevo concepto de diserto capaz de dar respuesta no sólo a los 
intereses inmediatos de una com petividad industrial basada 
en el prestigio de la forma sino también a la arquitectura y a 
la ciudad Esta utopia de formalizar los objetos afectará a casi 
todas las tendencias del movimiento moderno Sin embargo, 
en el Werkbund ese fenómeno no partía tanto de los motivos 
visuales derivados de la técnica cuanto del afán de proporcio
narles una imagen nueva

Hermann Muthestus, Emil y Walter Rathenau, Henry Van de 
Velde, Walter Gropius y Peter Behrens son algunos de los indus
triales y arquitectos que coinciden en el Werkbund a partir de 
1907. Muthesius y Behrens son las figuras más representativas, 
el primero en el sentido de intérprete de la tradición inglesa de 
las Arts, y Rathenau precisamente en 1907 Pero si éstos pue
den presentarse como exponentes típicos de la ideología del 
Werkbund, la enorme heterogeneidad de sus componentes su
pone la existencia de un importante debate Para algunos, como 
Van de Velde o Gropius, la investigación formalista, la defensa 
del artesanado y de la cualidad atribuida a sus productos y el sen
tido critico con el que velan la relación con la industria constituían 
elementos suficientes como para defender la artistiodad de los 
objetos frente a las ideas de tipificación, reproducibilidad y com
promiso con la producoón que mantenían Behrens y Muthesius
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A pesar de todo, los proyectos arquitectónicos de Muthe- 
sius permiten atender a su idea de tipificación, también pasa
da por una defensa ultranza de la pasión por la forma como 
la mejor manera de sentar las bases normativas de un nuevo 
dascismo, algo que también le ocurría a Behrens, para quien 
la tipificación era un procedimiento de análisis de tipo lógico 
En el Congreso del Werkbund, celebrado en Colonia en 1914. 
Muthesius señalaba que un signo característico propio de las 
artes arquitectónicas debería ser la tendencia a lo típico... la t i
pificación rechaza todo loquees insólito, busca lo común. Con
tra esta dea se levantaron numerosos arquitectos, entre ellos 
Van de Velde, que respondía afirmando que mientras existieran 
artistas en el Werkbund protestarían contra toda propuesta de 
establecer un canon o  tipificación

En la exposición celebrada en 1914, con motivo del men
cionado congreso se construyeron varios edificios en los que la 
sugestión de la máquina era aceptada como una aportación 
figurativa, como un problema de lenguaje. Bajo esta perspec
tiva, el Pabellón del vidrio de Bruno Taut era un canto a las 
teorías expresionistas de la arquitectura de cristal La Fábrica 
modelo de Gropius representaba una síntesis entre la valoración 
artesanal de los materials y la meditación sobre una arquitec
tura contradictonamente vinculada a los procesos industriales; 
el Teatro de Van de Velde se presentaba como una valoración 
expresiva, no típica, de una topología tradicional, el Pabellón de 
Hofmann recurría a una abstracción del clasicismo mediante el 
empleo de pilastras acanaladas y frontones

La coherencia ideológica del Werkbund se ofrecía más como 
una declaración de intenciones que como un programa, aunque 
no se puede negar la enorme importancia de estos planteamien
tos. Llamadas a la utopia y retrocesos compositivos parecen for
mar parte de un mismo proyecto anterior suyo de mayor alcance 
La fábrica de Gropius y Meyer, de 1914, puede leerse como una 
renunoa si se tiene en cuenta un proyecto de su autoría en la que 
el uso de nuevos materiales y las esquinas de hierro y cristal su
ponían un atrevimiento compositivo y formal que, sin embargo, 
hay que entender también como algo lejano a una hipotética es
tética tecnológica En ambos casos, como en sus contradictorias 
defensas del artesanado y de la negaoón de la individualidad o el 
apoyo a lo repetitivo, lo que subyace es el ideal de la forma pura 
como garantía de una nueva arquitectura

Las contrataciones que se han mencionado tienen una bri
llante comprobación en la obra de dos importantes arquitectos: 
Peter Behrens y Adolf Loos El primero, protagonista indiscu
tible de las actividades del Werkbund y con un estudio por el 
que pasaron Le Corbusier, Gropius y Mies van der Robe, intenta 
equilibrar el mito de la unidad entre arte y técnica con una com
posición simplificada de carácter clasicista, como ocurre, por 

ejemplo, en su Fábrica de Turbinas AEG construida en Berlín en 
1909, verdadero templo del trabajo que resuelve en términos 
de fachada con una ilusión tan clastista como la relación entre 
pilastra, arquitrabe y frontón

Adolf Icios es. sin duda, uno de los arquitectos más bri
llantes de este periodo. Sus obras y sus escritos tuvieron una 
notable Influencia en el movimiento moderno, no tanto porque 
anticipase soluciones racionalistas sino por sus afirmaciones 
radicales contra el modernismo de la secesión vianesa y el 
h ts tork ism o decim onónico Su polémica contra el ornamen
to entendido como un impulso de delincuentes y degenerados 
no suponía un enfrentamiento arbitrario con la tradición. Es 
más defendía la romanidad de la arquitectura y el modelo de 
la antigüedad clásica En resumen, no apoyaba tanto al racio
nalismo funcionalista como a la razón clásica Sin embargo, su 
clasicismo es abstracto, depurado, disciplinado, de tal forma 
que la imagen de la arquitectura no es sino el resultado de un 
atento estudio de los espacios intenores. Entre la ironía de su 
proyecto para el Chicago Tribune, de 1922, consistente en un 
rascacielos de granito negro en forma de columna dórica o las 
otas clasktstas de la casa de la Mkhaelerplatz, de 1911. lo que 
Loos propone es una concepción nueva del clasicismo que ya 
nunca más debería ser atendido como un arte sino como una 
construcción.

la viüal arte, o n  arquitecto Mex van terRohe 1932 1933.
en Berlin Weusaraoe A.rarwna.
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Los arquitectos del denom inado pro- 

torracionalismo planteaban una alterna

tiva muy diferente de la que sostenían 
las vanguardas racionalistas en las que la 
revolución figurativa de las artes plásticas 

cumplió un importante papel. Las conse
cuencias del cubismo y del futurism o en 

la arquitectura, por otra parte, no habían 

sido sino una aproximación efímera, de 

máscara, y una práctica convencional. Las 
vanguardias radicales de los años veinte 

y el racionalismo partirán de nuevas su

puestos, como se podrá comprobar.

Le Corbusier (1887-1965)
Fue un teórico que cumplió todos sus prin- 
opios en cada una de sus obras Los cinco 

principios que rigen su arquitectura son:

• Los edificios se levantan del suelo 

apoyándolos sobre p ilo te s , de esta 
manera, el espacio entre el suelo y el 

edificio propiamente dicho se vuelve 

transitable
• Las cubiertas de los edificios se 

transforman en espacios habitables, 

son los llamados techos-ja rd ín  
A lojaban jardines, piscinas, canchas 

de tenis, etcétera
• Los edificios cuentan con ventanas 

long itud ina les  de gran tamarto que 

proporcionan una mejor iluminación.

Edrfoo du La BatAom Gropius

CapiWa de Morro (lame du Haul le  Corbusier

• Las p la n tas  son  lib re s  en los d i
ferentes pisos; es decir, pueden 

ser distribuidas de diferente form a 

unas con relación a las otras, lo que 
permite adaptarlas a necesidades 

especificas.

• Las fa ch a d a s  son  lib re s , sin n in 
gún cond ic ionam ien to  de los m u

ios de carga

Entre sus obras destacan: Villa Saboya 

y la U n idad de hab itac ión, en M arsella.

La Bauhaus
Es una escuela creada en 1919 en la 
dudad alemana de Weimar por el arqui

tecto Walter Gropius. quien durante los 

primeros artos fue su director.

Walter Gropius (1883-1969)
Su figura ha quedado unida a su actividad 

pedagógica en la Bauhaus Desarrolló su 
arquitectura desde la lógica Sus edifica

ciones son sosegadas y sin alteraciones 

Por primera vez realiza fachadas enteras 

de vidrio Sus obras principales. La fábrca 
Fagus y el Edificio de la Bauhaus.

Mies van der Rohe (1886-1869)
Los materiales empleados serían determ i

nantes para este autor, ya que los empleó 

como elementos expresivos: la piedra, 
el mármol, e l acero y el v id rio  en form a 

pura Creó volúmenes daros y nítidos

Disertó rascacielos de metal y vidrio 

que servirán de base para la arquitectura 

contemporánea. Entre sus obras princi

pales destacan, e l e d ifico  de oficinas de 

la Friedrichstrasse, en Berlín y el pabellón 

de Alemania para la Exposición Universal de 

Barcelona de 1929.

www.FreeLibros.me



CAPÍTULO 2B
El arte del siglo xx

Gatada Macona' en Balín. Hohe

El organicismo
La a rq u ite c tu r a  o rg á n ic a  aparece  hacia 1923  y  supo ne la 

u n ió n  d e  las form as arquitectónicas co n  la natura leza Su m áx i

m o  rep resentante  es Frank U oyd  W n g h t

Frank Lloyd Wright (1869*1959)
D esde e l co m ien zo  d e  su carrera se in teresó por las relaciones 

d e  la  arq u itec tura  y  la n atura leza  Fue un hom bre d e  form ación  

cosm opolita  y  tu vo  dos influencias fun dam enta les  la a rq u itec 

tu ra  japo nesa y  los vestigios d e l a rte  m aya En sus construccio 

nes se percibe una c o n tin u id a d  en tre  el interior y  e l exterio r de¡ 

edificio. Las plantas son libres y co n  c o n tin u id ad  e n  los a m b ie n 

tes Entre sus obras principales están: la Casa d e la  C a c a d a ,  en  

Pensilvania y El M u s e o  G u g g e n h e im , en  N ueva York

La crisis del movimiento moderno
haak Llar* * ■ !* > '
ISJ7 Pcnníylwinw Erada» ü 'idM

Se ha po d id o  com probar q u e  algunas d e  las razones d e  la  crisis del 

m ovim iento m o d ern o  se encuentran en  el fracaso d e  sus propios 

M anteam ientos y  las autocríticas d e  sus protagonistas. Despojada 

d e  su ideología y  an te  la imposibilidad reconocida d e  transform ar 

la vida y la ciudad con base en  entero s de fo rm a  normativos, la 

vanguardia arquitectónica se presentaba banalizada en  la vulga

rización del estilo in ternacional o  silenciosa y  autob iográfica en  la 

lucidez d e  algunos d e  sus más im portantes representantes.

Wnght, en su búsqueda de una arquitectura capaz de integra la mdustna, 

la técnica y las máquinas con los grandes espadas naturales construye la 

Casa de la Cascada la  « tu c tu ra  es geométrica, de pianos horizontales de 

hornigón que juegan centra planos verticales de piedra. Se levanta sobre un 

preopioo, con una espectacular cascada Por el tedio entra directamente la 

bz solar que pasa a través ó? los ábdes que mdean los costados de la casa. 
En esta construcnón, Wnght perfeccionó el uso de los maten ales y la integra- 

oón de tos solúmenes del espaao intenor de la casa con el espado «tenor.
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Eitacón do TV Fuji en Odietn Kenzo Tange

En la década de 1950, Le Corbusier inicia una las pro
puestas mas sugestivas de la arquitectura contemporánea 
basada en una profundi?ación del lenguaje tratando de ago
tar las posibilidades figurativas y tipológicas encerradas en el 
racionalismo y en su propia trayectoria En la Capilla de No
tre Dame du Haut, en Ronchamp, construida entre 1950 y 
1955, las citas de las vanguardias se utilizan simbólicamente 
en un espacio retórico. Lo que a primera vista podría parecer 
un gesto irracional, no es sino una meditación sobre la historia, 
consciente de que su utopia ya sólo puede ser un fragmento 
formal que aspira a convertirse en un objeto insólito. Sus gran
des proyectos urbanos y sus sueños sobre la reorganización de 
las grandes ciudades quedan reducidos a sacar todas las posi
bilidades expresivas y formales de los materiales y de la experi
mentación con el lenguaje. Otros ejemplos de esta actitud de Le 
Corbusier son su Unite d'Habitation, construida en Marsella en 
1952, el Convento de la Tourette en Eveux, de 1960. y sus tra
bajos para Chandigah, en Inda, realizados entre 1951 y 1960. 
La modulación escultórica del hormigón, el uso de la memoria y 
del enriquecimiento figurativo aparecen en estas obras, que no 
tardarían en crear escuela, desde Estados Unidos hasta Japón.

Muy diferente es la actitud sostenida por Mies van der Rohe 
en Estados Unidos, donde mantuvo una defensa orgullosa de 
la ortodoxia del racionalismo, aunque sin ningún compromiso 
con la ciudad. Su arquitectura se presentaba inalcanzable. En
tre el manierismo propiciado por Le Corbusier y la sublimación 
racionalista de Mies van der Rohe, comienzan a surgir durante 
la segunda posguerra diferentes alternativas al movimiento mo
derno, aunque es cierto que muchas de ellas nunca pudieron 
renunciar a una herencia tan inquietante. Asi se abren paso dis
tintas posturas, desde las consecuencias planteadas por la labor 
de algunos maestros como Louis Kahn, que recurre a la historia 
y a la composición tradicional para near nuevos espacios de cal
ma, o Alvar Aalto, que realiza una síntesis entre las tradiciones 
vernáculas locales y las poéticas del racionalismo, hasta la utiliza
ción de la obra de W right como bandera de una opción orgánica 
y antirracionalista de la arquitectura Mientras tanto, la obra de 
Wnght recorro aspectos insospechados y gestuales como ocu
rre en la espiral, convenida en objeto, del Museo Guggenheim 
construido en Nueva York en 1959

En Italia, la constatación del agotamiento del movimien
to  moderno abre dos vías absolutamente opuestas, así. si el
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neorrealismo de Ludovico Quaroni o Mano Rkdotfi que aspira 
a un nuevo tipo de compromiso social de lenguaje respeta las 
tradiciones nacionales y populares, el neoliberty, con Roberto 
Gabera. Aimaro d'lsola o Pablo Portoghesi entre sus partidarios, 
propone una relectura de la historia, buscando entre los ele
mentos desplazados por la linea canónica del racionalismo de 
la razón una nueva experiencia con el lenguaje y la oportunidad 
de reconsiderar la misma profesión de arquitecto

Pero es tal vez entre los herederos mas directos del mo
vimiento moderno donde se encuentran las alternativas más 
coherentes, pues asumen las consecuencias del reciente pasado 
pero ensayan una nueva relación con la sociedad y recuperan 
elementos antropológicos y morfológicos tradicionales frente 
a la idea de la ciudad defendida por los C LA M que proponía 
una división en zonas funcionales de producción, residencia o 
consumo En este sentido, el último Le Corbusier se convertirá 
en referencia ineludible Se recupera el concepto de lugar, de 
calle, de plaza, se bucea en las sugerencias figurativas de la 
vanguardia y se profundiza no sólo en las posibilidades expresi
vas y simbólicas de la arquitectura sino también en la definición 
de su propia especificidad En esta amplia tendencia podemos 
reconocer la labor de arquitectos, en ocasiones opuestos entre 
si, como Giancarlo de Cario, Aldo van Eyck, Peter Smithson y 
e Nuevo bru ta lism o inglés o Kenzo Tange y el grupo Meta
bolismo japonés

A pesar de todo, en las décadas de 1950 y 1960, la tradi
ción funcionalista plantea una huida hacia delante confiada en 
la tecnología como la única capaz de realizar la utopía. La solu
ción del caos metropolitano no es ya una cuestión política sino 
técnica y científica En este sentido se suceden los proyectos en 
los que el diserto incorpora como datos esenciales la técnica 
y la ciencia, lo cual aleja las tncertidumbres de lenguaje de la 
arquitectura, que se disuelve en las grandes megaestructuras 
urbanas. La imagen final no es la de una investigación tipoló
gica ni formal, sino que se reduce a la presencia ostentosa de 
la técnica. Una investigación irónica sobre estos supuestos es la 
desarrollada en los artos sesenta por el g rupo  Archihram  Sus 
organismos presentan aspectos zoomorfos y biomorfos, son 
móviles y permanentemente renovables

El arte conceptual 
y las nuevas tendencias
Desde la segunda mitad de la década de 1960 y como conse
cuencia de los caminos abiertos por las tendencias anteriores, 
se sucede una interminable serie de movimientos que persiguen 
no sólo cuestionar el arte sino reducirlo o ampliarlo a una pre
sentación de k» propios mecanismos y procesos de creación.

El objeto artístico pierde cualquier valor frente a la primacía del 
concepto, de la idea

Esta perspectiva suponía, a la vez, continuar los canales de 
comercialización y el sistema de relaciones sociales: el happe
ning, el Body Art, el Land Art. t í  fluxus. el arte pwera o  el arte 
conceptual son otras tantas manifestaciones de este fenómeno

La arquitectura posmodema
Durante la década de 1980 se produjo un regreso a la arquitec
tura clásica De acuerdo con el teórico estadounidense Jencks, 
la arquitectura posmoderna se puede dividir en

• A rqu itec tu ra  irónica. Emplea los elementos clásicos con 
ironía y de manera inconexa

• A rqu itec tu ra  la tente. Toma del clasicismo sus principios 
de organización básicos

• A rqu itectura fundam enta lista . Toma del clasicismo los 
elementos geométricos esenciales Dentro de este grupo 
estarla Rafael Moneo y su obra: el aeropuerto de Sevilla.

• A rqu itectura canónica. El arquitecto Ricardo Bofill serla 
un ejemplo de esta tendencia Se desarrolla fundamental
mente en Norteamérica y en Inglaterra

• A rqu itectura m oderna. Propone el eclecticismo y el man
tenimiento de los elementos clásicos.

Pua tnuhvnai da ia igxnia do l e u  do Donostia. Rafooi Moneo Muestra 
iepr.sent.iliva de u  dnjjitectur¡j hmdmenralista, en San Setjasnfln de 
Donootia. Fscaita
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W alte r Gropus

•  la  fábrica Fagus

•  El edificio para la Bauhaus.

La arquitectura del lig io  n

Primara mitad dal lig io

El racianaliiffio LaBauham El organiciimo

Le Corbusier

•  ViBa S e toya

•  la  Unidad de  Habitación, en  M arsella .

•  la  capüta de N otre Oame do H a u l

Frank Lloyd W right

•  La O te a d a  te Cascada.en  Pennsyhenn

•  El M useo Guggtutheim.en Nueva York.

M ies  von dor Rohe

•  El edificio de oficinas de la 

Friedrichstrasse, en  Berlin

•  El pabellón do Alemania para la 

Exposición Universal d e  Barcelona 

A  1979

Segunda mitad dal siglo

P rin c ip a l»  autoras 
da la arquitactura da la 

década da 1950

Tandanaaa da la  arquitectura Tan dan d  as de la arquitectura
de la década de I960 potmodema

Laa ultimas 
tendencias

•  G ioPonti

•  Félix Candela

•  Jon Utzon, Eero Saarinen 

Kenzo Tatge

•  Allison

•  Peter Smithson

•  Louis Kahn

•  Ridolfi

•  Vittorio Grogoni

•  A lvar Aalto

Desarrollo de l urbantsmo. 

El metabolismo P apón).
•  Arquitectura irónica
•  Arquitectura f indam ente lista

•  Arquitectura c a n ta ta
•  Arquitectura moderna

la  reconstrucción. 

El High Tech

La reconstrucción
Propone la desintegración del edificio; 
la función se separa de la forma. Los ar
quitectos experimentan con las formas 
e incluso las dotan de color. El arquitec
to más representativo de esta tenden
cia es Peter Eisenman

Peter Eisenman
fe ter Eisenman nació en Nueva lersey. 
Estados Unidos, en 1932; desciende 
de inmigrantes judíos provenientes de 
Alemania Colaboró con Walter Gro
pius durante los últimos años de la dé

cada de los cincuenta. En 1975 se con
virtió en miembro de Five Architects. En 
1967 fundó el Instituto de Arquitectura 
y Estudios Urbanos de Nueva York, que 
pronto ocupó un lugar preponderan
te en el mundo de la arquitectura. Ha 
construido un gran número de obras, 
donde proyecta su visión provocadora 
de la arquitectura, como: Centro Wex- 
ner para las Artes, en la Universidad 
Estatal de Ohio, el Centro de Conven
ciones de Colón, en Ohio, el Centro 
Aronof para el Diseño y el Arte, en la 
Universidad de Cincinnati, la Ciudad de 
la Cultura de Galicia, un centro cultu

ral compuesto por vanos edificios. En 
2010 recibió el premio de la Fundación 
Wolf de la Artes, el cual se entrega con 
una rotación anual entre arquitectura, 
música, pintura y escultura

El High Tech
Esta propuesta se basa en el uso de la tec
nología de punta La obra más represen
tativa es el Centro de Arte Contemporá
neo Georges Pompidou de París, realizado 
por los arquitectos Renzo Piano y Richard 
Rogers También, podemos incluir en esta 
tendencia a Norman Foster. ©
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Pintura

Escultura

Arquitectura

Muralismo

Roturad» caballete

Grabado

Pintura popular

Arquitectura

Escultura

Pjíanxi Junri Sainno 1990 escullirá en bronce
Museo de Arte Contemporáneo de Momnrrnr (MAHCÜI
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Los constantes cambios que México experimenta a partir del movimiento de Independen
cia en el siglo xix traen como resultado que. ya en el siglo xx, el Estado posrevolucionario 
dicte los temas y funciones de un arte mexicano en el que se plasma la realidad nacional, 
principalmente a través del muralismo, encabezado por José Clemente Orozco, Diego 
Rivera y David Alfaro Siqueiros.

B62 1867 Soguta inmwKttt tatm ao toprto do M tim ilim

| * 7  U  Acatara ta n ta  itoS«i Caite w  Bantam on ExcMtoNacjota fe 8«tai Art« 
| 1867Mcnriemo •  Cuaítanuc. ta r ta

| 810 taco di la Roohcái MeúcaM 
B47-1MStaV di wut«di<ta>r.>af rt/a  Atañan R<wa | 

M2-1K6 *?purtú>«nUnviri>ita! tbM ntftata ¿utfa Si*airoa |

De la Independencia a la Revolución

La lucha armada del movimiento de Independencia de México, 
que inició el 16 de septiembre de 1810 estuvo llena de matices 
ambivalentes de unión y separación del pueblo que se vieron 
reflejados al término del movimiento por Agustin de Iturbide 
con su Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba en 1821. Ante 
la emancipación del dominio español, los habitantes carecían 
de una identidad nacional; los únicos elementos en común que 
tenían eran vivir en un territorio que pretendía ser un Estado 
y la religión católica. Pero la diferencia de clases sociales, las 
costumbres y pobreza permanecieron, todo ello aunado a una 
nueva crisis política que no permitía al pals salir del caos econó
mico que se v iv ió  como consecuencia de la guerra, los campos 
estaban devastados para su producción, el capital español fue 
expulsado tras el regreso de éstos a su pals, la inestabilidad 
política no atraía al capital extranjero para invertir tras la lucha 
entre liberales (federalistas) y conservadores (centralistas) apo
yados por la logia masónica yorkina y la escocesa, respectiva
mente Cabe resaltar que, entre 1821 y 1850, hubo cincuenta 
gobiernos, io cual refleja la inestaWdad política nacional Todo 
ello alimentaba la ambición de las potencias internacionales, 
Inglaterra. Estados Unidos y Francia, que buscaban apoderarse 
del territorio mexicano.

En ese contexto, se dio la independencia de Texas (1836) 
y su anexión a Estados Unidos en 1845, la firma del Tratado 
Guadalupe Hidalgo que cede Nuevo México y Alta California 
luego de la guerra sostenida por Santa Anna en defensa del te
rritorio contra Estados Unidos de 1846 a 1848 La guerra de los 
tres años (1858-1860) y las leyes de Reforma (1859-1860) son 
otros momentos detonantes en la historia que dieron rumbo a

Oiu-jbB desda o¡ Puonre doi Puso de/ Jtvo Id c ta ^ i Álbum M  P w c a t t i  
M a c a n a  Casimiro Castro. 1877

la política mexicana hacia el liberalismo al mamo tiempo que el 
gobem o juarista ejecutó las leyes de Reforma con la finalidad 
de formar una sociedad líbre y con igualdad de todos ante la 
ley de mano de la disolución de las asociaciones religiosas y 
la propiedad comunal indígena, lo cual fue equivalente a ser 
despojados de sus tierras y la religión que había sido su refugio 
y medio de expresión, mientras que el liberalismo proponía la
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separación de la Iglesia y del Estado por lo que la Reforma im 

plicó entregar al país en manos de los más fuertes. Durante la 

Reforma, se llevó a cabo la desamortización de la tierra, pero se 
afectó principalmente a la Iglesia. Las comunidades indígenas 
fueron perjudicadas en menor medida y fue hasta el porfinato 

cuando dichas comunidades experimentaron la pérdida de sus 
tierras comunales por la Ley de terrenos baldíos de 1883.

Asimismo, Juárez determ inó suspender el pago de la deu
da externa a Francia, Inglaterra y España en 1861 Este fue el 

pretexto ideal para el gobierno francés, que pretendía instaurar 
una monarquía con la intervención francesa imciada en 1862 

Este movim iento bélico llevó a Francia, pese a la derrota que 

sufrió el 5 de mayo de dtcho año, a ocupar la ciudad de México 

en 1863 y establecer el gobierno de la Regencia, para luego ins

taurar e l Imperio de Maximiliano de Habsburgo (1864-1867) 

La lucha de los republicanos, encabezados por Juárez, concluyó 
con el tr iun fo  de la República y el fusilamiento de Maximiliano 

en el Cerro de las Campanas Dicho acontecim iento d io  pie a 
la República Restaurada (1867-1876), periodo de nueve años 

entre el gobierno de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada hasta la 
llegada de Porfirio Díaz.

Porfirio Díaz logró favorecer un periodo pacifico ('p a z  porfi- 

nana"). que perm itió una estabilidad política prolongada (1876- 

1911) que no se habla dado desde la Independencia de México 

Esto im p u tó  e l progreso económico que, a su vez, favoreció el 

bgro de los objetivos de D la r "orden y progreso"; "poca políti

ca y mucha administración", con la construcción de vías férreas, 
cbras públicas, la modernización de los puertos marítimos para el 

comeroo, el crecimiento de la producción minera y de la inversión 

«Granjera, que ayudó a crear el sector industrial. Por su parte, el 
sector agrario se rigió por el sistema de haciendas con las tiendas 

de taya La devaluación de la plata, la recesión internacional de 

1907 y 1908, las huelgas de Cananea y Río Blanco, jun to  con 
las declaraciones de Díaz en la entrevista con el periodista esta
dounidense Creelman fueron los factores que desencadenaron 

d  movimiento revolucionan© para derrocar al régimen porfirsta, 
bajo la bandera del "Sufragio efectivo, no reelección" y el reparto 

agrario en pro de la justicia campesina explotada

Construcción del Estado posrevolucionario

El Estado posrevoliK ionarlo  m exicano pasó a convertirse en 

rector de la economía para potenciahzar el crecim iento  eco
nómico. sin em bargo, la inversión industria l tenia poca posi
b ilidad de desarrollo por no con tar con m ano de obra 

calificada. A unado  a esto, nos encontramos, una vez más, 
con la inestabilidad política que no fac ilita  e l desarrollo de la 

economía con una oferta y demanda escasas El acelerado 
crecim iento industria l y c ientífico  a escala m undial eran los 

factores que fortalecían al Estado a principios del sig lo xx; 

por lo  tan to , la política debía onentarse a im p u ta r el desa
rro llo  c ien tífico  con educación especializada en la m ateria , 

inversión e in fraestructura

Por lo  anterior, el Estado posrevolucionar» aceleró y  con
solidó el crecim iento de la educación técnica para mejorar la 

estructura socioeconómica de la nación que, a pesar de los es
fuerzos de la intervención estatal, se v e  afectada por el crack 

económico de 1929 y op tó  por implementar e l m odelo de sus

titución de importaciones que fortaleció la industria nacional 

y e l mercado interno.
A  esto se debe que la educación impulsada durante el go

bierno de Lázaro Cárdenas en los años treinta fuera de carácter 
socialista, pasando a ser un instrumento político que benefi- 

oaba la economía impulsando la enseñanza rural, pero, sobre 
todo, la técnica que form arla a los ingenieros y obreros califica

dos; por ello, fundó  el Instituto Politécnico Nacional en 1936. El 
socialismo también permeó el reparto agrario, la conformación 

de la ctm , ene y el boom  del sindicalismo nacional. Todo ello 

dentro del contexto de la expropiación y nacionalización del 

ferrocarnl y el petróleo.
Es este Estado pos revolucionario el que dictara los temas y 

funciones del arte mexicano durante el siglo xx en el que plas

man la realdad nacional

Academicismo

La reorganización de la Academia, donde los maestros europeos v>- 

neron a fundar una enseñanza académica basada en la época dás»- 

a ,  data de 1843 cuando Antonio López de Santa Anna la convrtió 

en Academia Nacional de San Carlos de México y cuya dirección 

quedó a cargo de Peregrin Clavé. No obstante, en 1867 la Aca

demia Nacional se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes
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Pintura
Las pinturas elaboradas entre los años 
1850 y 1900 hacen referencia al arte 

producido y aprendido en las grandes 

academias de la época del restableci

m iento del nuevo orden mundial a partir 
de la emancipación de las colonias y de 

las rebelones sociales impulsadas por la 
Revolución Francesa, en favor de socie

dades basadas en los derechos humanos 
y la democracia México se m antuvo in

merso en este proceso y. como conse
cuencia de la independencia, el arte tuvo 
un estancamiento por la crisis política y 
económica. Ésta se supera, com o se dijo, 

a partir de 1843
El maestro de pintura fue Pelegrin Cla

vé, q u *n  trabajó en México desde 1846 

a 1868 bajo la pintura idealista alemana 

con temas inspirados, principalmente, en 

d  Antiguo Testamento Algunos de sus 

dsdpulos fueron Joaquin Ramirez, Rafael 

Flores, Ramón Segrado y José Salomé Pina
La pmtura histórica fue un punto 

esenoal en la enseñanza de Clavé que es

timuló la ejecución de obras del antiguo 
mundo indígena Por ello, José Obregón 

p intó F7 descubrimiento del pulque  y Ro- 

d ig o  Gutiérrez El Senado de Tlaxcala 
Todo ello resulta mas un esfuerzo inter

pretativo por parte del pintor para relacio

nar el m undo clásico y el pasado indígena 

que un trabajo forzado de querer adecuar 
la indumentaria clásica a la indígena

Rodrigo Gutiérrez p in tó  el único des

nudo femenino de la escuela académica 

mexicana. La amazona de los Andes 

Rebull pintó los retratos de Maximiliano 

y Carlota, y a petición del emperador, de
coró las terrazas del Castillo de Chapul- 

tepec. Fue un claskista que trató  temas 

paganos, históricos y retratista.
La Academia tenia la enseñanza clásica 

idealista ya que Clavé se apegó al Romano- 
asmo dasicista de Ingres; dealizaba sus fi

guras en rostros y manos, pero era objetivo 
en el resto Intentó rpw/ir la pintura mural 

hioada por Juan Cordero, mal de Clavé.

El dfíxutnrnenro dd puhjue 1869, José M aria  Obregon |1B32 19071 
Úieu sobro tela. 189 ■ 230 cm Museo Naconal ik> Arto.

Juan Cordero (1824-1884) se form ó 
en Roma e in trodu jo  los tipos mexicanos 

a la manera clásica, por ejemplo, Cotón 

an te los Reyes Católicos y E l Reden tor y  la 
m ujer adúltera  son el antecedente de la 
pintura mural mexicana Realizó pintura 

mural en la Iglesia de Santa Teresa y en la 
cúpula de la iglesia de San Fernando. Por 

su relación con Gabíno Barreda, quien 
divulgó y apoyó la filosofía positivista en 

México, p intó el primer mural de tema 
filosófico en la Escuela Nacional Prepara

toria (hoy desaparecido).

Escultura
En el siglo w x la escultura no tuvo la misma 

fortuna que la pintura La Academia efec

tuó esfuerzos por impulsarla con el espa

ñol Manuel Vitar (1812-1860). q u *n  llegó 

a México en 1846 e imoó el interés en los 

héroes indígenas que a largo plazo llevó 

a uno de sus discípulos (Miguel Noreña) a 

elaborar una obra como la eso itura  para el 

Monumento a Cuauhtémoc. Otros de sus 

ciscipulos fueron Martin Scriano con már
mol de San Lucas (1860) y Feb pe Sojo con 

ef busto de Maximiliano vaciado en bronce 
Los temas socorridos en la segunda mitad 

del sglo xa  eran representaciones religio

sas. simbólicas y conmemorativas Fue Ig- 
naoo Asúnsolo quien rompió con la escue
la académica afrancesada y se vinculó a la 

plástica que surge con la Resolución Mexi

cana, por ello José Vasconcelos lo convoca, 

p n to  con Diego Rivera, para que participe 
en su política en beneficio de un arte na- 

oonalista

Arquitectura
La arquitectura fue menos abundante que 

la escultura y casi toda ha desaparecido. El 

esponsable de esta disciplina en la Aca

demia, fue Javier Cavallan y sus discípulos 

Lorenzo de la Hdalga (autor del Ciprés de 

h  Catedral Metropolitana, actualmente 
destruido), Manuel F Alvarez, Antonio 

Torres Torija Introdujo normas clásicas y 

realizó la fachada clásica de la Academia.
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CiOufitamK. 1887 Franc ixo  M Jmómn tpeaual 
y M truel Norata lastatuol Bronce Pareo de la 
Retoma (Foto: irone Letal

El ano mexicano en loa aigloa mx  y xx

Cariaría ta  M otix . i 893. Jota M a la  W a x o  118401912) 
Óleo sotan tola. 104 x 1605 cm Musen Naoooai da Arie.

Paisajismo

Este e s tilo  d e  p in tu ra  era un a  de  las no vedades d e l s ig lo  y 

en M é x ic o  tu v o  au ge  d u ra n te  e l g o b ie rn o  d e  P o rfin o  Díaz; 

lo  in tro d u jo  e l ita lia n o  E uge n io  Landes io , cuyos d isc íp u lo s  

fu e ro n  José M a rla  Velasco, Lu is C o to , José J im énez. Javier 

A lva rez , G re g o r io  D u m a in e  y  S a lvado r M u r illo ,  q u ie n e s  d e 

s a rro lla ro n  su a r le  en  d o s  e tapas:

• De 1876 a 1888: se desarrolla y se destaca por e l nacionalis

m o porfirista.

• De 1888 a 1911 hasta la renuncia de Díaz desarrollo artístico 

n fiu id o  per el arte francés y su cultura

El m áxim o exponen te  fu e  José M arla Velasco, exce lente  d ibu - 

ja n te y  co lo ris ta  g raduado  e n  1861 de la A cadem ia  N acional de 

San Carlos, in teresado por los tem as rom ánticos, com o  se apre

cia en sus obras Va/Je d e  M éxico . U n paseo p o r  k x  alrededores  

de M é x ico  y M éx ico ; p in tó  arboledas, rocas, cascadas, lejanías, 

cerros, los volcanes, a rqu itec tu ra  co lo n ia l y  sem bradlos.

A sim ism o, cabe sefta lar qu e , e n  e l trá n s ito  en tre  e l a rte  

academ icista y  la Escuela M exicana de P intura, se encuen tra  e l 

m odern ism o que, p rác ticam ente , co rresponde  al p o rfir ia to  y 

que incluye a  au tores  co m o  Joaquin  C laussell, R om ano G u ille - 

m ln, G era rd o  M u rillo , e l D octo r AtJ y  S a tu rn in o  H errán.

Escuela Mexicana de Pintura

EJ té rm ino  Escuela M exicana de  Pintura es f ru to  del análisis y 

c ritica  d e  ios histo riadores para referirse al pe riodo  d e  1921 has

ta  la p rim era  m ita d  de l s ig lo  xx, que abarcó la p roducción de 

artistas nacionales y  extranjeros

Se caracteriza sobre to d o  por expresar un  d iscurso púb lico  

a i alcance de l pu eb lo  a través de  las im ágenes de artistas m ex i

canos que, p o r p rim era  vez. se concen tran  en sus raíces para 

lograr un  a rte  p ro p io  destacando en  e l m o v im ie n to  de la revo lu 

ción y  resume la h is to ria  nacional p ro m o v ie n d o  el nacionalism o 

bajo d iscurso socialista y revo luc ionario

El fru to  de esta Escuela M exicana son los grandes m uralis

tas, p intores d e  caballete y  los grabadores.
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Mjral llego Rivera. Curiad de Mfiiro
M e jff lj Amito UKHa. *FMaaui>«rvlMMimu'«arM> «BML«M<rii99 Atora r*ito UM> ■*« í  ® Um i Cm  Z, tbi Oto! M  ñiaiiWirr. M S Mitts II f

Muralismo mexicano
Ademas de ser una movilización de carácter sooopolinco, la Re
volución Mexicana también fue un movimiento artístico-social 
que continuó en el periodo posrevducionario con la reconstruc
ción nacionalista del país bajo las nuevas tendencias ideológicas 
y políticas incluyentes de las clases sociales marginadas durante 
el Porfinato Por tal razón, los murales fueron un medio de expre
sión artística de la situación política y del pueblo; eran la forma de 
conmemorar la revolución y la histona precoiomal teniendo entre 
sus grandes representantes a Diego Rivera, Davd Alfaro Siqueiros 
y José Clemente Orozco, todos ellos impulsados por el principal 
promotor del muralismo: José Vasconcelos, quien, como secreta
rio de Instrucción Pública, solicitaba la decoración conmemorati
va de escuelas y otros edificios públicos pues consideraba que el 
arte heroico ayudarla al pueblo a confiar en el nuevo orden; por 
ejemplo: la Escuela Nacional de Agricultura, el Hotel del Prado, la 
Escuela Nacional Preparatoria, etcétera

En condustóo, el valor del muraksmo mexicano es su fun
ción como medio creador e impulsor de la confianza en el nuevo 
orden político y sooal basado en los colores e imágenes de he
rencia indígena destacando al arte mexicano a escala mundial.

Diego Rivera (1886-1957)

Guanajuato vio nacer a este gran muralista el 8 de diciembre de 
1886, quien se acercó al arte a través del paisajista José María 
Velasco. Estudió en la Academia de San Carlos en México y la 
de San Fernando en Madnd. además, residió en Parts de 1909 
a 1920 donde practicó la pintura impresionista y cubista Para 
1921, regresó a México en su plena madurez artística plasma

da en sus murales Su obra se caracteriza porque transmite la 
sensación de movimiento. Su formación en Europa estuvo mar
cada por las obras cubistas de Picasso y la incorporación de ios 
trabajadores en las obras de Cézanne Por tal razón, representa 
a los aldeanos como sujetos en sus murales de tal modo que 
logra un carácter narrativo del mundo indígena, de la cultura 
popular y la historia patria. Ejemplo de ello son algunos murales 
de la Escuela Nacional Preparatoria, el Palacio de Bellas Artes, la 
Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y de ¡a Secretarla 
de Educación Pública

Bajo la tendencia socialista del cardenismo, dirigió el sindi
cato de pintores, integrado por José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros, entre otros, para ilustrar la historia de México 
y los ideales revolucionarios.

David Alfaro Siqueiros (1896-1974)

Nació en la ciudad de México el 29 de diciembre de 1896, for
mado artísticamente en la Academia San Carlos. Fue un hom
bre interesado en la vida política y armada revolucionaria siendo 
parte del ejército constitucional isla contra Victoriano Huerta 
Más adelante, viajó a Europa de 1919a 1921,-seafilióal Partido 
Comunista de México, participó en la fundación del sindicato 
de artistas y creó el periódico El Machete. Este contexto deter
minó los temas de sus obras haciendo referencia a los grupos 
obreros, su lucha social, la pobreza y la política. Se caracteriza 
por su gran dinamismo, abstracción y fuerza de las imágenes, 
como puede observarse en el Hospital de la Raza, la Escuela Na
cional Preparatoria, el Sindicato Mexicano de Electricistas (.Re
trato de la burguesía) y el Potiforum Cultural Siqueiros (Marcha 
de la humanidad en Aménca Latina hacia el cosmos)
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NUEVA DEMOCRACIA

Danrf Altara S ^ a o tra i (1 I96-19M I M ural. P a tad a  da B a la a  Anea
Mumhamo tnjacaiw  ©  Sociedad de Auttxw y Cwrpoaitnos de les Arta» 

n.1ttcas |fcx> -iwie león)

En 1945, David AHaro Jaqueros contribuyó a la decnraaán del Palado de 
Bellas Artes situando sus murales al lado de los de Diego Rivera y José 

Clemente Orozco. En su obra Nu m  Demoaaáa destaca el gigantesco 

«xso de una mujer que emerge de un volcán en erupción y parece salirse 
del muro. Ilesa cadenas y grilletes en las muñecas y una antorcha y una flor 

en tas manos. La mujer representa la demoaaoa liberada ce las guerras 
y opresiones. La técnica usada íue piroskna aplicada sobre tablero con la 
técnica de la pistola de aire que produce el efecto de seguir al espectador 

a partir del punto de obseneoón que éste adopte.

En la obra A y  una segundad  com pleta y  para todos los mextca- 

nos  (1 951-1954) se encuentra  en e l C en tro  M éd ico  Nacional La 

Raza del IMSS A  ju ic io  del prop io  artis ta , e l m ural es 'a n t ip r im i-  

trvrsta y de  m te n o ó n  realista m oderna". Esta ob ra  con jun ta  los 

principios teóricos postulados p o r e l p intor, los cuales éste habla 

puesto  en práctica sóto de manera aislada y, hasta c ie rto  punto, 

experim ental Su tem a es la oposic ión en tre  la segundad social y 

la carenoa de ésta, repleta d e  sim bolism o.

El h ilo  co n d u c to r de la v id a  artística de  Siqueiros fu e  la 

ideo logía  po lítica  de l socia lism o revo luc ionario , que se apoya 

en la  m odern idad  tecnológ ica ; po r e llo , su p in tu ra  debía ser in 

novadora co n  la  “ a rq u itec tu ra  d in á m ica ", basada en una c o m 

posic ión con  perspectiva p d ia n g u la r Para lograrla , recorría el 

espacio po r el qu e  se trasladarían sus espectadores para d e fin ir 

b s  puntos focales de  la com posic ión , incluso llegó  a utilizar 

una cám ara de c in e  para reproducir e l m o v im ien to  y  v is ión  del 

espectador com o  u n  ins trum en to  para ajustar e l espacio a  la 

m irada d inám ica. Tal era su fe  en la  m odern idad  tecnológ ica 

qu e  la un if icó  co n  el arte  en  su Taller Experim enta l en Nueva 

York desde 1936.

José Clemente Orozco (1883-1949)

Este m uralista, o r ig in a r io  de Zapotlán , Jaleco, nac ido  el 8  de 

noviem bre de 1883, era conscien te  d e l poder com u n ica tivo  de l 

arte  en la sociedad, pues in ic ió  su carrera com o  d ib u ja n te  de 

caricaturas e n  los periódicos revo luc ión  anos. Su fo rm a c ió n  fue 

po lifacética ya q u e  es tud ió  ag ricu ltu ra , m atem áticas y  d ib u jo  ar-

Cnanfl. 1934 (tagnentol Cemente Orneo 11882-1949» Mural, Paiacn de Bellas Artes ©  Sociedad de Autores y Compositores 
de las Artes Plástica» IFoto Irone loónl
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Paisajes luym rtfcat cu Sama Teresa de Jesús. Femando Roót íquty l t qo

quitectóníco; artísticamente, tuvo Influencia del grabador José 
Guadalupe Posada los grandes temas de sus murales no sólo 
eran dictados por la vida potinca, sino por los valores universa
les, la libertad del hombre para decidir y forjar su futuro dentro 
de la vida cotidiana, la justicia y la muerte bajo una técnica 
realista-expresionista con carácter trágico, figuras contorsio
nadas llenas de color y dramatismo, apoyado en la tradición 
precolombina llena de rigor geométrico y hieratismo

Su técnica pictórica es de una pincelada suelta, amplia 
y larga con tonos sombríos que en ocasiones se convierten 
en un cromatismo contrastado con una linea llena de an- 
gulaciones

Sus obras más representativas son Hombre en Damas. 
Hidalgo, Omnisciencia y Lucha por la liberación de México, 
los murales del Hospicio Cabañas en Guadalajara y Catar
sis, ubicado en el Palacio de BeHas Artes, que representa al 
hombre industrializado y enajenado y que hace referencia 
ai cambio histónco nacional en el que estuvieron inmersos 
los mexicanos, pues de la guerra revolucionaria pasaron a la 
era de industrialización. Todo ello plasmado con sangnento 
colorido y violento impacto

Pero el arte muralista no se encasilló sólo en temas po
líticos. revolucionarios, posrevolucionanos o de la historia 
de México; además, hubo muralismo religioso realizado por 
alumnos de Siqueiros y Orozco. Tal esel casode Roberto M on
tenegro quien pmtó un mural en la ex iglesia de San Pedro 
y San Pablo en México titu lado Resta de la Santa Cruz y del 
poblano Fernando Rodríguez Lago con los Pasajes hagto- 
gráficos de Santa Teresa de Jesús en su capilla ubicada en 
el Templo del Carmen en Puebla bajo la técnica poliangular 
de Siqueiros.

Entre algunos otros muralistas tenemos a Juan 
O'Gorman quien pintó el Museo de Historia del Castillo de 
Chapultepec; el Doctor Atl y Jorge González Camarena y 
José Chávez Morado quien ejecutó vanas obras en la Facul
tad de Ciencias en Ciudad Universitaria

Pintura de caballete
la pintura se v»  permeada por los cambios artísticos del siglo xx, 
como el cubrtmo, expresionismo y surrealismo como oposición al 
academicismo y. en México, se denominaron artistas de la contra- 
comente a los que pertenecieron a este periodo desde los años 
veinte a los años cincuenta y se opusieron a los artistas muralistas

Algunos representantes son Juan Sonano, Pedro Coronel. 
Ricardo Martínez, Agustín Lazo, Julo Castellanos, Manuel Ro
dríguez Lozano, Abraham Angel, Rufino Tamayo, Carlos Mérda, 
el escultor Germán Cueto, Antonio Ruiz "El Corzo", Alfonso 
Michel, M guel Covarrubias. Frida Kahb y Juan O'Gorman

Todos ellos se distinguen por mantener características y 
relaciones con el arte europeo bajo los temas de la vida cotidia
na. actitudes de la sociedad mexicana, tradiciones nacionales, 
pero sin el carácter discursivo del nacionalismo cargado de hé
roes ni ideología positivista.

tas rita ram , 1333 Frita Kahioliw 1950 Oo) sotrera. 172» 17? o t
lAaeo de Me Moderno -r«tem>*Mt'ra«**man4atM
UVna Il^ r i frrto U® *  J *  mw /. Oh üm . Da íW rw »  JWT 8 Wm» DJ
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Agustín Lazo es el mexicano más 
ligado al movim iento surrealista; Ma

nuel Rodríguez Lozano realizó retratos e 

imágenes de mexicanos típicos, pero re 
campesinos te rá ticos n i mestizos ideali

zados, sino tipos urbanos

Grabado
i n  duda, e l g rabado fue una de las 
grandes manifestaciones artísticas tra

bajadas en México, pnncipalmente por 

José Guadalupe Posada, quien nació 
en 1852 en Aguascalientes Su obra 

plasma e l estilo de vida y critica so
cial entre la alta sociedad y el pueblo, 

la cotid ianidad, hechos históricos, el 

sentir de la sociedad mexicana e imá
genes religiosas; asimismo, aborda el 
tema de la muerte con humor dentro 
de la trad ición mexicana del Día de 

muertos con su innumerable cantidad 
de calaveras o  catrinas También, rea
lizó ilustraciones para M anuel M anilla 

y trabajó en con jun to  con  José Trinidad 
fedroza en la edición del periód ico El Ji

cote, de  esta manera. Posada extendió 
su critica histórica a través de sus per

sonajes politicos y del pueblo cargado 
de humor y critica Todo ello alejado de 

la tendencia del academicismo que rei

naba en e l arte mexicano. Sus grabados 
tuvieron una im portante influencia en 

los artistas mexicanos del s ig lo  xx, en 

particular en los muralistas.

C¿taw>arapa¡ts¡& Josd Guadalupe Posada (1857-19131 grabata

O tro exponente del grabado es A n
ton io  Vanegas Arroyo. quien destaca por 

ilustrar la música popular de los corridos, 
fru to  de la revolución; pero, sin duda, lo  

recordamos por su ilustración cómica y 

caricatura política

0 grabado entró en decadence a prin
cipios del siglo xx por diferentes factores: la 

crisis política y  económica del pais tras la re
volución y el desarrollo de la fotografía y del 

fotograbado, los cuales innovaron la forma 

de ilustrar libros, revistas y periódicos.

Romanticismo como influencia europea y pintura popular

Se pasa de la belleza ideal clásica a la idea de que otras formas 

también son bellas (las mexicanas) y el artista adquiere con 

ciencia de que lo im portante es su forma personal de ver la 

realdad y de expresarla en oposición al arte tradicional basado 

en la copia del natural y del idealismo clasictsta Ello hizo posible 

«presar la vida, costumbres, historia y paisajes de México de 
acuerdo con la visión verdadera, con  libertad y sin apegarse a 

los principios académicos tradicionales re a la belleza ideal

Pintura popular
0 romanticismo mexxano se expresó en otro género pictórico co- 

noodo como pintura popular o  también nombrada “ independien

te" por serio de los principios, cánones e ideales de la Academia.

Destaca el guanajuatense Hermenegildo Bustos (1832-1907) 
quien fue retratista con perfección en el dibujo con expresión 

realista de sus modelos. Pintó exvotos, retratos y su Autorretrato
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En Guadalajara, estuvo José María Estrada, retratista 
que permaneció fie l a las costumbres e Indumentaria de su 
localidad En Puebla, sobresale José Agustin Arrieta <1802- 

1879) quien estudió en la Academia de Bellas Artes y se 
distingue por sus bodegones y obras costumbristas con rico 
colorido.

Arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX

Arquitectura
La arquitectura mexicana se desarrolla paraíelamentecon los pro
yectas nacionales del "milagro mexicano’ , las necesidades so
cales, las presiones económicas, la consolidación del capitalismo 
y el curso de la arquitectura mundial Por tal motivo, el Estado 
impulsó un programa de renovación de recintos de uso colectivo 
como el Centro Médico Nacional, unidades habttaaonaJes, los 
rmseos de Arte Moderno y Nacional de Antropología, pero, sin 
duda, los Juegos Olímpicos de 1968 fueron un catalizador de la 
arquitectura nao onal ante los ojos de todo el mundo

El canon arquitectónico se basa en la integración plástica 
que une a la escultura y pintura abstracta apoyada por los mura- 
fcstas con la exaltación del estilo internacional como muestra del 
progreso económico nacional Un ejemplo de lo anterior se d o  
en 1959 cuando i nica la construcción de nuevas instalaciones en 
Ciudad Universitaria bajo la responsabilidad de Mano Pañi y Enri
que del Moral, mismos que construyeron el edificio de Rectoría.

Otros grandes arquitectos y obras son Luts Barragán con 
Pedregal San Ángel. Félix Candela con sus "cascarones de con
ne to" , la Estación Central del Ferrocarril en Buenavista de Jorge 
Medellin, la ‘ arquitectura de cristal" de Francisco Artigas, José 
Villagrán con tas cines las Améncas y Reforma.

Escultura
forres de Satélfíe. «cultural mommontatoi de lu it Barragán, Mathias 
GoeriU y Jo m  "Chucho* Reyes Ferreira

Esta rama careció de un movimiento precursor, firme y con
secuente con el programa ideológico positivista, pero, a pesar

Pabellón lie Rajo* Cárneos. 1951. feüx Candela Uirtertfto 1191019971, en 
tnlaboracBin con Jorge fJonral© Reyna tenue Lk  Facurafes de Meóona y
Odontología, UNAM I 

de esto, Manuel Centurión, Ignacio Asúnsofo y Guillermo Ruiz 
trabajaron sobre el arte monumental público, cívico y naciona
lista Fidias Elizondo realizó tallas en madera con influencia del 
art nouveau

Cabe destacar que la escultura conmemorativa respondió 
a los intereses propagandísticos de las instituciones y obras pú
blicas que llevaron a cabo la llamada “ generación intermedia" 
bajo la Sociedad de Escultores de México que se fundó en 1940 
y la Escuela de Talla Directa bajo el Impetu del muralismo diri
gida por José de Creeft, quien demuestra un estudio de la es
cultura precolombina y popular en trabajos para obras, edificios 
y plazas públicas.

Este periodo, se caracteriza por la temática constante de la 
figura femenina y la identificación corporal indígena con una 
tendencia realista y nacionalista ejemplificada con Ernesto Ta
mariz, Juan Cruz, Fidencio Castillo y Rodrigo Arenas Betancourt
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Taller de Gráfica Popular (TGP)

Durante la época de la Revolución Mexicana, se formó un grupo 
de intelectuales y artistas en apoyo de la causa revolucionaria, 
denominado bga de Escritores y Artistas Revolucionarias (if ar ) 
Culminado el movimiento armado, esta asociación derivó en la 
fundación del Taller Editorial de Gráfica Popular, que retomaba 
la tradición del grabado mexicano Más tarde, cambió de nom
bre al de Taller de Gráfica Popular (t gr )

El Taller de Gráfica Popular fue fundado por Leopoldo Mén
dez, Luis Arenal y Pablo O'Higgins para la utilización social del 
arte y proveer a cada hogar obrero de éste como un medio de 
divulgación de los hechos revolucionarios y vehículo de denun
cia. El nombre del grupo alude a la forma colectiva y manual 
del trabajo que se desempeña en un taller El adjetivo “ popu
la r' obedece a sus intenciones de unirse a las organizaciones 
populares. Este movimiento tuvo su fuente de inspiración en 
la técnica y consumo popular de José Guadalupe Posada y del 
sarcasmo de Orozco.

Los propósitos del t gp eran que la clase trabajadora no vwra 
al arte como algo lejano, de las élites, sino que algunos artistas lu
chan fielmente a su lado tratando de poner su capacidad creativa 
al serve» del pueblo como asociación política, donde la mayoría 
de sus integrantes militaban dentro del Partido Comunista Mexi
cano. De aquí que su organización, desarrollo y éxito se debía a su 
nseroón en la política de consolidación del nacionalismo burgués 
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y a la formación de 
frentes intelectuales antifascistas Durante los años cincuenta, 
se dedicó una extensa campaña contra la Guerra Fría.

La Declaración de Principios de los miembros del t gp se 
orientaba al trabajo colectivo, que su producción beneficiara 
los intereses progresistas y democráticos del pueblo, donde la 
finalidad social es Inseparable de su buena calidad artística y ce
der 20% de la venta de sus trabajos en beneficio del taller. Con 
estas condiciones, se unieron Ignacio Aguirre. Raúl Anguiano, 
Angel Bracho, Jesús Escobedo, Everardo Ramírez, Antonio Pu
jol, Alfredo Zalee y José Chávez Morado

Sus temas de orden político, social o de denuncia eran 
seriamente investigados y puestos a la crlbca en común para

(as antorchas, I eopol do Méndez. 19*7

ser expuestos en volantes, carteles de denuncia, revotas, hojas 
de apoyo a sindicatos, corridos, telones de mítines, libros de 
texto y trabajos de investigación antropológica y costumbristas

En el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, las labores 
del t g » fueron encaminadas a apoyar las políticas de) gobierno, 
entre ellas, la expropiación petrolera

SI bien mcursionó en diferentes materiales, el taller se espe
cializó en grabados en linóleo y madera. Entre los trabajos produ- 
odos figuraban banderas, carteles, posters, volantes y panfletos 
en apoyo a causas políticas y sóbales como el antimilitarismo, las 
congregaciones de trabajadores y el antifascismo

Empleaban la técnica de la litografía para carteles, la zinco
grafía o madera en los volantes y el linóleo Como era dirigido 
al pueblo, se rigió por el estilo realcta

El t g p trascendió de la capital mexicana en Uruapan y Pátz- 
cuaro y a escala internacional en Nueva York, San Francisco, 
Brasil e Italia. A  pesar de ello, el movimiento se debilitó con 
el clima anticomumsta de Estados Unidos, que era uno de los 
principales consumidores de la producción del t g p. ©
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GLOSARIO

En este glosario se han reunido los términos que a>n más frecuencia 

aparecen en el texto. No hemos induido los conceptos de un 

determinado estilo por estar explicados en el correspondiente 
lema, por ejemplo, la terminología del arte árabe o  del gótico se 
halla definida en el tema respectivo No obstante, repetimos ciertos 

vocablos ya desarrollados en la sección “ Técnicas y Materiales', 
pues creemos que son de uso frecuente

A
Abaco Pane superior en forma de tablero que corona

el capitel
Abocinado Vano de un  muro que disminuye su área de afuera 

haca dentro

Abovedado Cubierto con bóveda
Abside* Parte del tem plo normalmente abovedada situada 

en la cabecera
Absidiola Abside pequeño

Acabado La obra materialmente hecha No confundir con 

terminado
Acrotera Figuras humanas, animales o  vegetales colocadas 

en vértices del fron tón  para decorar

Acuarela Procedimiento de pintura en el que los colores 
se aglutinan con  agua

Adintelado Construcción realizada con dinteles

Adobe Tapial corlado en pequeños paralelepípedos, secados al sol 

Aerógrafo Aparato para pintar por evaporizaran
Agua Vertiente de un tejado

Aguada Procedimiento de pintura en el que el co lor se diluye 

con agua, miel o  fuel de vaca
Aguafuerte Grabado al agua fuerte

Ajorca Brazalete, pulsera
Albanega Enjuta de arco en forma triangular

Alcanzaba Recinto fortificado dentro  de una ciudad 

amurallada

Alegoría Representación simbólica de ideas abstractas 
por medio de figuras o  atributos
Alero Parte inferior del tejado que sale fuera de la pared 

Aletón Gran voluta que enlaza el exterior de una planta 

con la superior cuando ésta es de menos anchura

Alicatado Cada uno de los prismas que coronan los muros 
délas fortaleza.

Almohadillado Obra de sillares biselados para reunir las uniones 
Alzado: D ibujo de un edificio visto en sus medidas verticales 

y horizontales aparentes, sin deformación de perspectiva.

Amorcillo Figura de ruño que representa al dios del amor (Cupido).
Antepecho: Pretil o  baranda que se coloca en balcones 

o  puentes para evitar e l peligro de caer

Aparejo Manera de disponer de materiales en una construcción
Apócrifo No auténtico
Arco Elemento constructivo de form a curva que cubre 

un vano entre dos puntos fijos.

Argamasa Mezcla de cal, arena y agua
Armadura Estructura de hierro o  de madera que sirve para 

sostener o  reforzar una fábrica.

Arquería Serie de arcos con capitel com ún
Arquitrabado Sistema de construcción con base en elementos 
horizontales y verticales.

Arquitrabe Parte inferior del entablamento sobre el que 

reposa el friso. Se apoya sobre elementos sustentantes.

Arquivoltas Cada una de las curvas concéntricas que componen 

un anco abocinado

Arrayán Arbusto.
Arrepentim iento Corrección que hace el p in tor sobre sus 

propias obras

Asta M uro de grosor igual a la longitud de un ladrillo
Atalaya Torre en lugar elevado para vigilar
Aulico Perteneciente al palacio o  la corte

Autocracia Sistema de gobierno en el que la voluntad de 
un solo hombre es la ley.

Axial Perteneciente o  relativo a eje Dirección axial que sigue 
la dirección del eje

B
Balaustre Cada una de las columnas que componen la barandilla 

o  el antepecho.
Balaustrada: Serie de balaustres rematados por una barandilla 
Baldaquino Estructura apoyada sobre columnas o pilastras 

que  cubre un altar o  tumba.

Baptisterio Capilla bautismal en la que se realiza el bautismo 

por inmersión.
8a$a Pieza inferior de la columna, generalmente compuesta 

por vanas molduras
Basamento Cuerpo form ado por la basa y el pedestal de 
una columna Parto in ferior de una construcción en la que 

descánsala obra
Basilica Edificio de la antigua Roma que sirvió de tribunal 
y de contratación. A  partir del ede to  de Milán, se convierto 

en lugar de culto.
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Bastidor Armazón de madera o  de metal que sirve de soporte 
a otros elementos, en el que se fijan los lienzos, sirve también 
para armar vidrieras
Bestiario: Colección de fábulas referentes a animales reales
o imaginarios
Bisel(ada) Borde cortado oblicuamente. Cortada a bisel
Bocel Moldura convexa lisa de sección semicircular o elíptica
Boceto: Esbozo que realiza el artista para apreciar el futuro 
de una pintura o una escultura
Boquetón Moldura convexa semcilíndrica
Bosquejo Apunte rápido anterior al boceto
Bóveda Obra de fábrica que cubre en forma arqueada 
un espacio
Bulto redondo Escultura aislada, visible en todo su contorno, 
también se denomina exenta.
Busto Figura humana de med® cuerpo superior, 
generalmente sin brazos

c
Cabujón: Piedra preciosa pulimentada y no tallada en forma 
convexa.
Camón Cimbra de una bóveda encamonada a una falsa 
bóveda
Canecillo Cabeza de una viga
Canon Proporción óptima entre las diferentes partes del cuerpo
Cantería Obra realizada con piedra labrada
Capitel Pane superior de una columna, pilar o pilastra, 
compuesta de molduras y otros elementos decorativos.
Remate de las torres en forma piramidal.
Cartón Dibujo para ser copiado en un muro, tapiz o vidriera 
Cascarón Bóveda cuya superf.oe es la cuarta parte de una esfera 
Catacumbas Cementerio subterráneo en las afueras de una 
oudad.
Caullculo Adorna el capitel corintio, formado por los talk» 
que se enrollan bajo el Abaco
Caveto: Moldura cóncava cuyo perfil es un cuarto de círculo.
Celosía Enrejado de madera o de hierro que se pone a las 
ventanas.
Gmado: Cuerpo normalmente trapezoidal situado entre 
la columna y el entablamento
Cimborrio: Cuerpo saliente que se alza sobre el crucero 
de un templo para iluminar el interior
Gmbra Armazón que sostiene el peso de un arco o bóveda 
mientras se construye.

Qncef Herramienta para labrar piedra y metales 
enéticamente Conmovimiento.
Cintra Curvatura de una bóveda o de un arco.
Garoscuro Conveniente distnbución de la luz y de las sombras 
en una obra.
Gaustro: Galería que cerca el pat® mter®r de una iglesia 
o convento.
Gave Dovela o pieza central de una bóveda o  arco.
Collage Voz francesa que designa el trabajo artístico obtenido 
a base de pegar sobre una superficie diversos elementos 
heterogéneos
Collarino: Anillo que termina el fuste de la columna
Comitente El que encarga la obra
Contrafuerte Pilar adosado a un muro para aumentar 
su resistencia en los puntos que soportan mayor empuje. 
Comisa Moldura saliente que sirve para coronar los muros 
Creteria Adorno de calados que coronan una fachada 
Cripta Capilla subterránea de una iglesia.
Crismón: Monograma de Cristo formado por letras griegas 
Gomia Diversidad de matices dentro de un memo color.
Crucero Espaco de intersección de la nave pnncipal de una 
iglesia transversal
Gujla Espac® comprendido entre dos muros de carga. 
Cuneiforme: En forma de cuña.
Cúpula Bóveda semiesférica o cónica que se alza sobre una 
planta cuadrada, poligonal o eclíptica Se llama gallonada cuando 
nene la superficie drvd-da verbcalmente por arros o nervios

D
Damasquinado Labor de adorno con metales finos sobre 
hierro o acero.
Deambulatorio: Nave que da la vuelta por detrás del ábside 
principal; también se llama griola
Derrame: Corte oblicuo en un muro para que las puertas 
y ventanas se abran más
Desbastar Quitar las partes más bastas al material que se 
ha de labrar
Despienzo Acción de dividir los muros.
Dintel Elemento horizontal de soporte apoyado sobre dos 
jambas o pies derechos
Diseño: Aplicación del dibujo a la producctón artística. Indica 
una etapa intermedia entre la primera idea y la realización 
Dolmen Sepulcro formado por varias piedras verticales sobre 
las que se coloca otra u otras formas horizontales.
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Dovela Pieza labrada en forma de cuña que integra el arco 
de una bóveda
Duraluminio Aleación de alum ino con magnesio, cobre, 
manganeso y que tiene la dureza del acero.

E
Edículo Edificio pequeño, templete que sirve como 
tabernáculo, relicario, etcétera
Efigie Representación pictórica o escultórica de una persona 
Empastar Apicar color en cantidad suficiente para ocultar el w w o  
Emplomado Conjunto de plomos que sujetan los costales 
de una ventana
Encáustica Pintura realizada con base en colores desleídos 
en cera fundida.
Encofrado Tablas de madera que sirven apara contener 
el hormigón hasta que haya fraguado totalmente
Enfoscado Mortero o mezcla de materiales pobre para cubrir 
muros
Engobe: Barro cerámico diuible en agua, susceptible de colocarse. 
Enjarjado Arco en el que las dovelas laterales se colocan 
horizontalmente en vez de radialmente
Enjuta: Espacio triangular que resulta de inscribir un circulo en 
un cuadro.
Enlucido Capa de yeso o estuco que se aplica sobre el enfoscado 
Entablamento: Elemento horizontal sustentado de un edificio 
compuesto de arquitrabe, friso y cornea
Entasis Ligero ensanchamiento de una columna en la parte 
central del fuste para corregir los efectos ópticos de la 
perspectiva
Entramado Armazón de maderas de una pared, suelo, etcétera 
Entrelazo Adorno formado por lineas curvas que se cruzan 
Equino: Moldura convexa
Escocia Moldura cóncava colocada entre los dos toros
de la basa de una columna
Escorzo Representación de una figura pictórica según 
las reglas de la perspectiva.
Esfinge Animal fabuloso de los egipcios con cabeza y pecho 
de mujer, y cuerpo y pies de león que personifica al sol.
Esfumato Difuminar los contornos de las figuras pasando 
gradualmente de la luz a la sobra
Esgrafiar Grabar con el punzón una superficie estofada.
Estela Pilar de piedra generalmente pulida y esculpida, que 
a veces tiene una inscripción conmemorativa.
Estereóbato Basamento o macizo corrido que sirve de base 
a una columnata o un templo
Estereotomla Arte de cortar las piedras o las maderas 
Estilóbato. Plano superior del estereóbato

Estípite: Soporte, tronco piramidal invertido
Estofar Pintar sobre dorado
Estría Acanaladura vertical generalmente en el fuste de una 
columna o pilastra.
Estribo Contrafuerte
Estrígllo: Instrumento de metal o de marfil empleado por los 
atletas griegos y romanos para quitarse la grasa
Estuco Masa de yeso blanco y agua de cola con la que 
se obtienen relieves en muros y bóvedas También, 
revestimiento liso de una pared
Estupa Santuario budista
Exvoto Ofrenda echa en agradecimiento de un beneficio 
obtenido que se cuelga en los muros de los templos

F
Fachada Cara principal de un edifico o estructura
Facistol: Atril grande donde se ponen los libros para cantar 
en al iglesia
Rbula Antigua hebilla a modo de imperdible
Ríete Moldura larga y estrecha También, herramienta usada 
en las artes del libro
Filigrana Obra realizada en metal preooso entrelazado y soldado
Follaje Adornos de hojas y tallos
Friso: Composición pictórica cuya anchura es mucho más 
importante que su altura
Frontón Remate triangular de una fachada
Fuste: Miembro principal de la columna entre la basa y el capitel.

G
Gablete Remate en forma de frontón triangular agudo usado 
en los edificios góticos.
Gallardete Bandín de forma triangular
Garfio Instnmento usado para el dibujo de pinturas esgrafiadas.
Germinadas Huecos, columnas unidas dos a dos
Giróla Nave que rodea el ábside de un templo
Glíptica Técnica de grabado en piedras duras 
Gola Moldura en forma de S.
Grisalla Pintura realizada con base en negros, blancos y azules

H
Hagiografía Historia de las vidas de los santos.
Hastial Parte superior de la fachada de un edificio 
comprendida entre las dos vertientes del tejado.
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Hieratismo Forma artística en la que prevalece el sentido 
de la contención y que muestra gran solemnidad 
Hilada Sene horizontal de ladrillos o piedras que se van 
poniendo en un edificio
Hipogeo Tipo de sepulcro subterráneo.
Hornacina Nicho en forma de arco situado en un muro 
para poner un objeto decorativo

I
Iconoclasta Persona que rechaza las imágenes
konodullo Persona que venera las imágenes
Iconografía Estudio de las representaciones figuradas en el arte
Iconostasis Arquería que separa el presbiterio de la nave
Ignudi Desnudos
Intradós Parte interna de un arco o bóveda
Isocefalia Procedimiento compositivo para que las personas 
representadas tengan todas las mismas alturas.

J
Jamba Cada uno de los elementos verticales que sostiene el vano

L
Laca: Barniz duro y brillante echo con diversas resinas.
Lacena Decoración geométrica con base en senes de hojas, 
anillos, cintas que se entrecruzan y entrelazan.
Linterna Remate situado sobre la cubierta para dar luz 
al interior, generalmente de estructura cilindrica.
Utica Relativo a la piedra
litografía Arte de reproducir la impresión de los dibujos 
grabados en una piedra
Lóbulo: Cada una de las partes a manera de onda que 
sobresalen en el borde de ¡a superficie
Logia Galería de arcos sin columnas.
Longa* Edificio público destinado a las contrataciones 
Losa: Piedra plana y fina que se usa en los pavimentos. 
Loza Barro fino cocido y barnizado
Lucernario: Estructura de vidrio que cubre un techo
Luneto Bovedilla en forma de media luna abierta en 
la bóveda principal para dar luz a ésta

M
Machón: Pilar de fábrica.
Mainel Parteluz.
Mandorla Aureola en forma de almendra

Manierista Falta de naturalidad.
Mas taba Pirámide truncada
Mausoleo Sepulcro magnifico y suntuoso
Meandros Adorno formado con lineas
Menhir Monumento megalltko; piedra larga apoyada 
vertkalmente en el suelo.
Mensura Elemento que sobresale de un muro y sirve para 
sostener algo
Metopa Espacio entre dos triglifos.
Metrópoli: Ciudad principal.
Misericordia Pieza en los asientos de los coros 
de las iglesias para descansar disimuladamente
Modilón Saliente que adorna por deba,-o del seto de una cornisa
Mortero: Argamasa o mezcla
Mosaico Obra embutida en piedras o vidrio generalmente 
de varios colores,
Mudéjar Mahometano que sin cambiar de religión es vasallo 
de los reyes cristianos

N
Nácela: Escocia, caveto
Nártex: Pórtico en la entrada de la iglesia, reservada 
a los catecúmenos.
Nave Parte de la iglesia comprendida entre dos muros.
Nimbo Aureola

0
Obelisco Monumento en forma de monolito piramidal 
d? sección cuadranglar.
Orfebrería Arte de trabajar metales preciosos.
Otomana Especie de sofá o canapé.

p
Palestra: Sinónimo de gimnasio
Parámetro Superficie de un muro
Pedestal Triángulo esférico cuya utilización permite 
la transición de un espacio cuadrado a uno triangular.
Peristilo: Patio rodeado de columnas
Podio Pedestal continuo que soporta una sene 
de columnas
Portada Obra de ornamentación en la puerta 
de un edificio.
M id a  Superficie lisa, tersa y brillante.
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R
Repujado Labrado de chapas metálicas o cuero 
por martilleo.
Retablo Elemento arquitectónico que se coloca encima 
d» un altar
Rolco Voluta de capitel.
Rollo Cilindro de madera
Rotonda Templo, edificio.

s
Salmer Primera dovela Inmediata al arranque del arco
Salomónica Columna de fuste espira!
Sarcófago Sepulcro.
Soga Tipo de aparejo en que el sillar o ladrillo se coloca 
en sentido horizontal.

T
Tapial Mezcla de arcilla, agua y elementos orgánicos 
vertida
loro Moldura convexa de sección semicircular
Trompa Bovedilla semicórvca que permite el tránsito 
de una planta.
Túmulo: Sepulcro levantado encima del nivel del suelo 
Tribuna: Galería alta situada por encima de las naves 
laterales

u
Utillaje: Conjunto de herramientas

V
Vánitas Composiciones alegóricas que simbolizan la fugacidad 
del tiempo
Vano Abertura en un muro o pared 
to lu ta  Adorno que se enrofla en espiral
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En su segunda edición, Historia del arte, además de presentarnos 
las distintas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia en 
forma sencilla y práctica, nos introduce en el análisis de la obra de 
arte tomando en cuenta el contexto histórico de ésta, así como sus 
cualidades, su vigencia y las motivaciones del artista para su creación.

Al principio de las unidades, se presenta un planisferio donde se 
señalan las principales zonas de desarrollo de cada época de la 
historia del arte. Los capítulos inician con un diagrama conceptual 
que resume su contenido, una introducción general y una linea 
de tiempo que ayuda a comprender la sucesión de eventos y su 
interrelación. Asimismo, incluyen por lo menos una ficha técnica de 
una obra de arte, que enseña al lector cómo apreciarla y lo guía en 
tos elementos que deben tomarse en cuenta en dicha tarea. También 
ajntiene secciones de refuerzo, donde se repasan los puntos clave 
de las épocas o corrientes tratadas. Se agregaron cuatro capítulos: 
El arte en China, El arte en India, El arte etrusco y El arte mexicano 
de los siglos xix y xx.

Con esta edición, el profesor podrá pedir a los estudiantes que hagan 
ejercicios prácticos en línea. Así, este libro representa una alternativa 
a la educación artística tradicional, para pasar de la memorización 
de datos al descubrimiento, el aprendizaje y el deleite del arte.

Consulte los apoyos de esta obra en: 
www.pearsoneducacion.net/farga

Visítenos en:
www.pearsonenespañol.com
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