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El cuerpo humano: gozo y transformaci6n 

Beatriz de la Fuente 

lnvestigadora Emerita del Instituto de 

Investigaciones Esteticas, UNAM 

Hay momentos en el mundo prehispimico en los cuales el cuerpo humano 

representado phisticamente se expresa vinculado con el gozo y la sensualidad; 

en otros, la emoci6n se manifiesta en abstracciones de la realidad visual. 

I. Introducci6n 

En su proceso hist6rico, el ser humano ha tenido diferentes actitudes ante la 

adquisici6n de conciencia, ante saberse y explicarse uno y diferente al 

universo; quiza por ello ha perseverado en representarse a traves del arte, en 

sefialarse como un ser especifico y distinto al resto de las criaturas de la 

naturaleza. Desde luego, no siempre se muestra la figura humana (mica e 

inconfundible; en gran numero de ocasiones se aprecia rodeada por atavios 

que dan cuenta de profundos y diversos simbolismos. 

La imagen visual del ser humano se copia, crea, recrea, construye y 

reconstruye de acuerdo con los conocimientos y las creencias de cada 

sociedad y epoca. A lo largo de ese crear y recrear, el hombre marca 

distancias con la naturaleza y la enfrenta; la modifica en tanto se sabe 

diferente y se adentra en los caminos de la historia de los dioses y del arte. 

Trata de mostrar la esencia de la vida que conoce al consignar su paso por el 
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mundo. Da singular relevancia a su propia imagen y a su interacci6n con el 

resto de los seres que le rodean, y al mismo tiempo plasma los sentimientos 

de finitud y el deseo de trascender. 

Por lo anterior vemos imagenes en las que el hombre se muestra tal 

cual es, en su fragil condici6n humana, o imbuido por numerosos elementos 

que la alteran en diverso grado. Ala propia figura se agregan rasgos animales 
! 

o vegetales para remarcar variados mensajes, en particular cuando hay mayor 

lejania con el dato natural. Aunque la humanidad es parte integral de la 

naturaleza, las imagenes que de si produce atestiguan un proceso simultaneo y 

parad6jico: separaci6n y mezcla con ella, saberse uno con ella y diferente al 

unisono. 

En este proceso de separaci6n-uni6n podemos distinguir en la obra de 

arte situaciones tan directas como la diferenciaci6n de genero o las labores 

cotidianas, o bien aquellas mas complejas referidas a condiciones sociales y 

jerarquias. El ser humano se representa de manera simultanea en toda su 

complejidad, sin concesiones, con una amplia variedad de matices 

multifaceticos y cambiantes que enfatizan diferentes aspectos segun las 

voluntades creadoras particulares. 

El individuo se reconoce en imagenes cas1 s1empre idealizadas, 

transformadas. Se mira en sus diversos papeles: persona, miembro de una 

familia y de una sociedad especifica. Porque la imagen ( desnuda o cubierta 

por atavios) puede reflejar tanto a una sola persona como al grupo entero, 

segun intervenga el grado de apego, de voluntad expresiva que cada pueblo 

tenga con respecto a la realidad visual. La representaci6n evoca, entonces, 

sucesos particulares para la memoria colectiva, emite mensajes con 
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significados especificos tanto para la sociedad entera como para todos y cada 

uno de sus miembros. Trae a la memoria: es monumento. 

Sera el analisis de diversos factores el que nos informe sobre la medida 

en que la desnudez o la indumentaria, la idealizaci6n, la despersonalizaci6n o 

el retrato, funjan como atributos identificadores, sea para toda la comunidad o 

para individuos particulares. 

Tales son algunas de las diferentes cualidades y mensajes que el arte 

mesoamericano nos transmite a traves de la figura humana. Obras que nos 

hablan del debate y la dicotomia entre el antropocentrismo mas acendrado y 

la sublimaci6n, e incluso la aniquilaci6n del ser humano en favor de las 

deidades. Se trata de los dos extremos entre los que el cuerpo oscila segun se 

le mira en el arte de Mesoamerica. 

Debe notarse, asimismo, una singularidad de ese arte. Las primeras y 

ultimas grandes manifestaciones plasticas que representan la figura humana 

corresponden a la tridimensionalidad. Con voluntades creadoras y lenguajes 

formales distintos, tanto los olmecas como los mexicas dominaron duras 

piedras para retratarse. Algunos otros pueblos, como los del Occidente de 

Mexico y del Veracruz Central, se acercaron magistralmente a la escultura en 

tres dimensiones gracias al sabio manejo del barro. Sin embargo, la mayoria 

de las culturas de tiempos clasicos en Mesoamerica represent6 el cuerpo 

humano en relieve, y aunque en varias ocasiones la proximidad a la escultura 

exenta es asombrosa, las imagenes no logran desprenderse de su marco 

bidimensional. En otras palabras, Mesoamerica abre y cierra el ciclo temporal 

de su escultura con el volumen contenido por el espacio, mientras que en su 

desarrollo evolutivo, en el lapso que media entre principio y fin , los relieves 

fueron la nom1a. 

3 



En la escultura exenta y en los relieves, Mesoamerica descubre su 

profundo homocentrismo. Aqui el ser humano se manifesto como una criatura 

mas del universo, mas no por ello dependiente de la eventualidad de sus 

fenomenos. En la busqueda de conciencia propia y de dominio sobre la 

naturaleza, asi como en la interaccion con las fuerzas sobrenaturales, el 

hombre mesoamericano supo encontrarse y forjarse "un rostro y un corazon", 

con el cual mantuvo constante dialogo entre distintos contextos culturales. El 

resultado fue abundante creacion plastica que concreto esos modos de 

comunicacion de unos hombres con otros. 

De tal suerte, se pueden establecer lineas generales para efectuar un 

recorrido por las distintas formas en que el ser humano se represento en 

Mesoamerica. Una que se refiere a la realidad visual; otra, a la realidad que se 

aleja de si misma y busca disimularse o modificarse, y la tercera, a la 

representacion que trasciende las barreras humanas y se ubica en el mundo de 

las deidades. Tales seran los asuntos de los que me ocupare en las lineas 

siguientes. 

II. Creaciones y recreaciones del ser humano 

Entre las multiples imagenes del hombre reducido a sus formas esenciales se 

cuenta con la gran expresion escultorica de gran parte de los pueblos 

mesoamericanos. Los primeros fueron los antiguos habitantes del Altiplano 

Central. 

1. La preeminencia femenina 

Las expresiones plasticas producidas sobre todo en los sitios de Copilco, 

Cuicuilco y Tlapacoya se distinguen por la importancia otorgada al cuerpo 

femenino. En miles de figurillas de terracota nos encontramos con las 
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llamadas Mujeres Bonitas (Garcia Moll y Salas, 1998). La voluntad artistica 

de sus creadores manifiesta conceptos de posible indole metafisica en formas 

que privilegiaron a la mujer. Se ha dicho que, en conjunto, reflejan el culto a 

la fertilidad de la Madre Tierra, mientras que otras - de dos rostros o dos 

cabezas- hablan de un sistema religioso dual. 

Son figuras s6lidas, de pequefias dimensiones, hechas para ser vistas de 

frente. Suelen ser simetricas, salvo algunos casos. La imagen femenina sigue 

formas can6nicas y abreviadas: cuerpo desnudo y rotundo, rostros 

esquematicos, senos notorios, cintura estrecha, caderas amplias y 

extremidades apenas esbozadas. Casi todas estim de p1e, aunque a veces 

cargan perritos o nifios (en cuyo caso se designan Matemidades) y varias 

exhiben dos caras o dos cabezas. A pesar de que todas se constrifien a esas 

formas, no se encuentran dos iguales gracias a la variedad que otorgan 

complejos peinados, tocados, ropajes, pintura corporal, collares y orejeras, 

producto de la manufactura artesanal. No debe olvidarse que el proceso 

tecnico es una parte significativa en la ejecuci6n de las formas. El cuerpo 

masculino se represent6 tambien, aunque en menor numero; acaso el hombre, 

siempre oculto y velado, no tenia en esta epoca destacado interes visual y 

simb6lico en contraste con la exuberacia descubierta de las formas femeninas 

2. En busca de la comunidad 

La situaci6n arriba mencionada sufri6 cambios con el tiempo (Lombardo, et 

al., 1990). Elser humano busc6 equilibria, no siempre exitoso, al representar 

hombres y mujeres por igual. Asi se percibe en el arte de Teotihuactm: la 

gran urbe del Clasico. 

Los artistas teotihuacanos plasmaron en barro y piedra el centro de su 

percepci6n acerca de la humanidad. Con fuerte inclinaci6n bacia la sintesis y 
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la esquematizaci6n geometrica, los tipos convencionales dominan su 

representaci6n del cuerpo humano. Las formas naturales se simplifican y 

rigidizan, aunque siempre hay excepciones, como las dinamicas y pequefias 

imagenes en el "Tlalocan" y terracotas articuladas. No hay, sin embargo, 

intenci6n de sefialar la individualidad. 

Cuando se trata de figurillas de ceramica, suele mostrarse a las mujeres 

ataviadas del todo, con grandes y sencillos tocados que compiten en 

dimensiones con el propio cuerpo. A los hombres, se les presenta, por una 

parte, semidesnudos y en actitud dinamica; por otra, estaticos y casi invisibles 

dentro de sus ostentosos atuendos. Se les ha considerado, entre otras cosas, 

"bailarines" o "guerreros" en actitud de ataque. 

Estos rasgos esquematicos y despersonalizados se encuentran en las 

representaciones petreas y pict6ricas. Debe comentarse la carencia de 

expresi6n que favorece los rasgos lineales y angulosos y la cualidad casi 

arquitect6nica de los volumenes. Los teotihuacanos tallaron imagenes 

esquematicas definidas por ciertos elementos: rostro, manos, pies, vestimenta 

y tocado. Las esculturas suelen inscribirse en bloques prismaticos, se cierran 

sobre si mismas y resultan de una pesantez abrumadora. Entre los ejemplos 

notorios se cuentan la monolitica figura de la llamada Gran Diosa o 

Chalchiuhtlicue y las constantes imagenes del conocido Dios Viejo del 

Fuego. 

Un aspecto reconocido por su excelente factura son las mascaras. Se 

trata de caras humanas solemnes, de facciones estereotipadas y curvas suaves, 

resueltas dentro de un trapecio invertido; en ocasiones se completaban con 

incrustaciones de piedras finas, con conchas o bien con color. Los abiertos 

ojos y boca expresan cierto sentido de contemplaci6n mistica. Tales faces 
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abundan en la plastica teotihuacana, tanto en piedra como en barro y pintura 

mural; en ellas se confirma el deseo cultural de guardar la representaci6n 

humana como un mero simbolo de comunidad. 

La pintura es otra de las grandes manifestaciones artisticas de dicha 

ciudad. Sus rasgos basicos, temas, colores y formas se hacen extensivos a la 

pintura en ceramica (De la Fuente, 1996). Conjugan elementos humanos, 

animales, vegetales y geometricos para crear seres inexistentes en la realidad 

j tangible. En su mayoria las imagenes se miran,xx de perfil y sue len ordenarse a 

modo de procesi6n; emiten virgulas de la palabra y de sus manos chorrean 

liquidos abundantes en objetos preciosos. Cobran mayor importancia cuando 

aparecen de frente. Portan enormes penachos o tocados teriomorfos y 

vestimentas de rico simbolismo. En conjunto no manifiestan intenciones 

narrativas, aunque algunos murales sugieren relatar sucesos, como seve en el 

malllamado Tlalocan, de Tepantitla. 

La expresi6n teotihuacana del cuerpo humano permaneci6 cast 

inalterada durante siglos. Las formas corporales se sintetizan, en tanto que los 

ropajes y los tocados son fastuosos. De aqui se desprende que el interes era la 

comunidad teotihuacana en su conjunto y no el individuo. En Teotihuacan el 

hieratismo se hace patente. La vitalidad se disimula bajo los atributos que 

elevan al ser humano en su busqueda bacia las esferas de lo sagrado. 

3. Hieratismo y sensualidad 

Algo similar se percibe en el arte de los zapotecas, sobre todo en los Valles 

Centrales de lo que es ahora el estado de Oaxaca, desde tiempos tan antiguos 

como el siglo VI a.C. con los famosos Danzantes. Estos relieves son, segun 

diversas opiniones, las primeras figuraciones de posibles cautivos de guerra 

emasculados. Carecen de individualidad: su cuerpo es esquematico y 
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despojado de lo accidental para comunicar hechos politicos y rituales, a saber 

la captura y muerte de los enemigos. 

Los Danzantes contrastan con las esculturas en barro cast 

tridimensionales mejor conocidas como "umas funerarias", en su mayoria de 

la epoca Clasica. Las formas humanas se mezclan y confunden con elementos 

que, en numerosas ocasiones, evaden la realidad del hombre. Se puede 

reconocer al cuerpo humano con relativo apego a las formas naturales, si bien 

estatico y tratado con poco detalle; de igual manera, el foco de atracci6n recae 

en la cara y la cabeza gracias al manejo convencional de los rasgos faciales y 

la presencia de enormes tocados. Asi, el cuerpo adquiere nueva cualidad 

simb61ica vinculada con el poder religioso y la jerarquia social (De la Fuente, 

1985). 

Uno de los ejemplos mas destacados es el renombrado "Escriba de 

Cuilapan". Este joven sedente, con las piemas cruzadas al frente y las manos 

apoyadas sobre las rodillas, refleja en la cara cierto estupor no exento de 

sensualidad. Dos signos calendaricos (en el tocado y sobre el pecho) acaso 

sefialen a un individuo ajeno al mundo terreno de los humanos. El rostro del 

personaje es el estereotipo zapoteca: ojos almendrados, nariz prominente y 

aguilefia y boca entreabierta que muestra los dientes. 

Un numero considerable de obras se apegan al dato visual y revelan 

cierta sensualidad; en tanto, en otros casos, el hombre se oculta detras de los 

rasgos fantasticos de las deidades, entre quienes descuellan Cocijo, Pitao 

Cozobi y la diosa 13 Serpiente. Se trata de la transfiguraci6n de los hombres 

en deidades, por lo que cambian su apariencia natural por la de una imagen 

arbitraria y fantastica (segun la advertimos hoy dia, ya que en su tiempo tuvo 

un significado comprensible ). 
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Otro modo de representaci6n del cuerpo humano se observa en las 

pinturas murales de las tumbas. Las figuras conservan la convenci6n antes 

aludida: proporciones reducidas, mayor tendencia a la geometrizaci6n y 

esquemas repetidos. Vemos hombres y mujeres carentes de individualidad 

( esta se adquiere por los nombres glificos ). Hay marcada diferenciaci6n de 

genero a traves de los ropajes, que suelen ser suntuosos; a menudo se 

representan ancianos, evidentes por su prognatismo y arrugas faciales. Se ha 

dicho que representan a los antepasados de los muertos (Miller, 1995). 

En su canicter masivo, solemne y mayestatico, cuando el arte 

oaxaquefio se enfrenta al ser humano habla de la importancia otorgada a 

quienes dejan de ser tales para encontrarse en el ambito ultraterrenal. 

4. La comunidad triunfante 

Una voluntad estetica singular se localiza en el area del Occidente de Mexico. 

Si bien se trata de un gran mosaico cultural con numerosos estilos bien 

diferenciados (Los Ortices-Tuxcacuesco, Comala, San Sebastian Rojo, 

Ameca-Etzatlan, San Juanito, El Arenal Cafe, Ixtlan del Rio, y Lagunillas o 

Chinesco ), se integra ante todo por tres factores: el tratamiento del cuerpo 

humano, el material (barro cocido) y la procedencia de las obras (las "tum bas 

de tiro"). 

Se trata de un arte funerario pero de eminente sentido vital (De la 

Fuente, 1994 ), pues se aprecian hombres y muj eres afanados en tareas 

comunes a toda la humanidad que reflejan elocuentes actitudes vitales y 

v1vaces. Las obras comparten rasgos comunes: pesantez, desproporci6n 

anat6mica con base en el dato visual, solidez, ritmo equilibrado pero no 

siempre simetrico, rasgos fisicos esquematicos, reducidos a formas 

cilindricas. Hay tendencia a lo que hoy llamamos caricatura por las cabezas 
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pequefias, rostros de ojos almendrados, grandes narices y labios finos; los 

brazos suelen ser delgados y las piemas gruesas. Predomina la desnudez yes 

frecuente la policromia. 

Numerosas figuras se hallan de pie, pero tambien las hay sedentes. 

Aunque las masculinas se muestran mas activas que las femeninas, de igual 

modo se aprecian seres que acusan deformaciones o enfermedades diversas. 

Asi , los hombres suelen adoptar actitudes variadas y las mujeres reflejan 

delicadeza y temura. Aquellos con malformaciones no manifiestan dolor ni 

tristeza, acaso resignaci6n. 

Desde las miniaturistas hasta las de grandes dimensiones, las imagenes 

de terracota ofrecen amplio catalogo de los afanes humanos. Mujeres y 

hombres se mezclan y efectUan multiples labores: mujeres que aparentan 

cocinar o cargan nifios o perritos; guerreros, bebedores, aguadores, 

cargadores, personajes sedentes, parejas que se abrazan, grupos que aparentan 

bailar, dialogar o jugar. Nos enfrentamos, sin duda, al triunfo del ser humano 

ante la vida y su fugacidad. 

Por otro lado, las extraordinarias "maquetas" hacen las veces de retratos 

colectivos y anecd6ticos de la vida cotidiana: hablan del ser humano sin 

especificarlo. Dan rienda suelta a la representaci6n de reuniones familiares, 

procesiones, juegos, danzas y dialogos. Las actividades tienen Iugar tanto en 

el interior como en el exterior de los recintos. Es una de las grandes 

conquistas escult6ricas de Mesoamerica, donde el tiempo, resultante del 

movimiento de las figuras, interactUa con el volumen y el espacio. 

No se puede omitir la magnifica relaci6n con el entomo, segun se 

aprecia en el estilo Comala y sus famosisimos perritos. En especial descuella 
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alguno que porta mascara humana: dialogo singular entre la naturaleza 

domesticada y la humanidad. 

Con habilidad, los escultores-alfareros dispusieron las formas en el 

espacio y congelaron en el tiempo diferentes instantes, de tal suerte que 

resalta - como he dicho- el sentido de vitalidad y naturalismo. La 

expresividad se logra con minimos elementos, sin embargo, el ser humano 

nunca se distingue como individuo, se vuelve modelo uniforme para la 

comunidad, acorde con cada estilo regional. 

5. Juventud y solemnidad 

En la region nortefia de la Costa del Golfo, en tiempos postclasicos y en 

piedra relevada, en busqueda del sentir comun tambien la cultura huaxteca dio 

singular importancia al ser humano. Aqui se representaron hombres y mujeres 

j6venes en su mayoria, pero no dieron atenci6n especial a los volumenes del 

cuerpo: no respetaron las proporciones naturales y las obras deben verse de 

frente (De la Fuente y Gutierrez Solana, 1980). 

Por el contrario, se apegaron, a estereotipos de simetria y de 

inexpresividad. En consecuencia, las imagenes del ser humano cobraron 

apariencia rigida y geometrica, hieratica. Algunas figuras son mas burdas que 

otras, pero en todas se percibe una fuerza no exenta de dramatismo y esbelta 

elegancia (De la Fuente y Gutierrez Solana, 1980). 

Hay dos grandes grupos. El principal esta constituido por mujeres 

j6venes, de torso desnudo y manos apoyadas sobre el vientre; el otro, por 

hombres casi siempre desnudos pero de cuerpo revestido por sinfin de disefios 

simb6licos, como se aprecia en el "Adolescente de El Consuela" yen el joven 

adolescente de Ajalpan. En general suelen tocarse la cabeza con un cono, que 

tiene una especie de abanico en la parte que da a la nuca. En contraste con la 
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sensual solemnidad de los grandes monumentos, los huaxtecas manifestaron 

en sus representaciones una veracidad visual en lo que concieme a los 

6rganos reproductores masculinos; de ahi la cantidad de imagenes de hombres 

desnudos y la repetici6n en piedra y en barro de falos aparentemente 

descomunales. 

Asi, los huaxtecas optaron por transitar las vias que mediaban con la 

humanidad. Aprovecharon su juventud sexual para buscar el dialogo con los 

poderes innatos al ser humano. En la plastica huaxteca Haman la atenci6n 

hombres y mujeres por la evidente sensibilidad en las figuraciones de genero. 

6. Inexpresividad mistica 

Con la decadencia de Teotihuacan como centro hegem6nico a fines del 

Clasico, surgieron nuevos lenguajes plasticos en el Altiplano Mexicano 

durante el Postclasico (s. vm-x d.C.) que posiblemente reflejan cambios 

politicos y de cosmovisi6n (Noguez, 1998). Destacan las imagenes de formas 

humanas, de ciertas deidades o sus personificadores, cuyo mensaje se asoci6 a 

la guerra con entusiasmo rayano en fanatismo. Las figuras adquirieron mayor 

rigidez, estatismo, esquematizaci6n y sintesis de rasgos. Se realizaron de 

manera tosca, con base en lineas angulosas y prismas rectangulares o 

cilindricos, que revelan una voluntad estetica concentrada en el interes por los 

elementos distintivos de atavios y atributos asociadas. 

El lenguaje iconografico se abri6 a nuevas modalidades: "cariatides" y 

"atlantes" , pilares labrados con imagenes de guerreros; "chac mooles" y 

banquetas relevadas con procesiones militares. Se sabe que estas esculturas 

estuvieron pintadas con diversos colores, posible manera de resolver el 

acentuado caracter plano de los relieves. Los conjuntos irrumpen en el 

espacio, pero este no les pertenece. 

12 
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Se maneJa la figura humana con cierta profusion, esta queda 

disminuida por la contundencia de los prismas, sean los cilindros de los 

"atlantes" o los paralelepipedos de los chac mooles. Los primeros, como es 

bien sabido, representan guerreros de pie, con los brazos realzados sobre el 

cuerpo y ataviados con sobriedad; los segundos, a un hombre apoyado en su 

espalda que gira la cabeza a un lado, alza el torso y encoge las piemas; su 

identidad es aun incierta. 

Unos y otros son de rostro inexpresivo, de cuerpo sintetico y aplanado. 

Esta es la nota distintiva del arte tolteca, su voluntad formal muestra un 

pueblo rudo donde el individuo no contaba sino en funcion de algunas 

deidades: es el grupo entero el que importa. A la vez, buscaba un lenguaje 

propio para expresar sus mas hondas preocupaciones misticas, hoy conocidas 

como toltecayotl. 

7. Individualidad aniquilada 

Al parecer herederos de ese arte singular, pero creadores de un nuevo sentir, 

los nahuas, en especial los mexicas, se distinguieron por la crudeza de sus 

representaciones (Alcina, et al., 1992). Las figuras humanas se atienen 

tam bien a formas geometric as (prismas rectangulares, piramidales, coni cos) 

de donde las obras resultan cerradas o aventuran timidamente su irrupcion en 

el espacio. Sin embargo, se trata de objetos realizados en tres dimensiones. 

El ser humano carece de individualidad. Los rasgos fisicos y faciales se 

estereotipan; son inexpresivos y lejanos ala realidad. No obstante, adquieren 

gran fuerza y tension dramatica, que se concentra y acentua debido a las 

posturas que adopta el cuerpo y a la variedad de elementos asociados. Son 

justamente, el vestuario y las insignias lo que distingue las imagenes. 
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Descuellan los rostros, inscritos en 6valos de suaves contomos. Los 

OJOS adquieren forrnas ahusadas, en ocasiones incrustados con conchas y 

obsidiana para figurar vitalidad, las narices son finas y ligeramente aguilefias, 

los labios son camosos y entreabiertos para dejar mirar los dientes, hechos 

tambien con conchas. Pero si se atiene a las caras, no se percibe ninguna 

diferencia: ni de jerarquia ni de edad ni de sexo. Estas, ya se dijo, se obtienen 

gracias a los atributos vinculados con la figura humana. 

Numerosos son los ejemplos al respecto. Las imagenes mas osadas, 

pero asimismo cerradas sobre si, son las llamadas Cihuateteo: mujeres 

sedentes, de rostro cadaverico, con cabello encrespado y plagado de insectos 

ponzofiosos, de amenazantes garras en lugar de manos. 

Entre las efigies de cuerpo humano completo se cuentan los 

portaestandartes, sedentes o de pie, semidesnudos, que representan 

macehuales; las j6venes mujeres hincadas y con las palmas apoyadas en las 

rodillas, que bien pueden ser simples doncellas o diosas, como Xilonen o 

Xochiquetzal, segun sus tocados. Otros, que solo son cabezas o mascaras, 

incluyen al excepcional "Caballero Aguila" y las mascaras - en piedras 

finas- de Tezcatlipoca y Chalchiuhtlicue, ejemplos pr6ximos al concepto de 

retrato en la escultura de este pueblo. 

En general son paradigmas porque expresan el ideal mexica del ser 

humano, la voluntad homocentrica de su producci6n artistica. Oscilan del 

reflejo fiel de la realidad visual, sin llegar nunca al retrato, a la invenci6n 

fantasiosa, de acuerdo con la pureza de lineas y la acusada sensibilidad de los 

escultores. 

Otros muchos ejemplos cumplen la mtsma voluntad de expresi6n, 

aunque en diverso grado, sobre todo cuando se trata de relieves. En ellos la 
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figura humana cambia de proporciones: se reduce y simplifica, pero conserva 

los rasgos estereotipados de la escultura en redondo. Sirvan de ejemplo los 

relieves de la "Piedra de Tizoc" y del "Teocalli de la Guerra Sagrada". 

Igual que en los casos ya vistos, el arte mexica conjug6 elementos 

humanos con animales y vegetales, con el fin de acentuar la intima relaci6n 

establecida con las divinidades. En tal sentido, el maximo ejemplo, es la 

Gran Coatlicue. Al caracter hibrido de la imagen se suma elocuente majestad 

para comunicar lo medular de la cosmovisi6n y filosofia mexicas: el poder 

metafisico y los conceptos inherentes a los dioses, que adquieren formas 

concretas y tangibles al habitar un cuerpo humano. 

Tales son los caracteres fundamentales de la estatuaria mextca, 

realizada sobre todo en basalto y en algunas piedras finas como jadeitas, 

nefritas, cristal de roca y obsidiana. 

III. La humanidad se copia 

Dentro del panorama de la imagen humana en el arte de Mesoamerica 

existe otro conjunto, aquel en que se aprecia mayor voluntad de apego a los 

modelos reales. 

1. La humanidad petrificada 

La escultura olmeca, lamas antigua y expresiva que conocemos (s. XI-V a.C.), 

destaca por su solidez, monumentalidad, pesantez y fuerza tect6nica. En otros 

lugares me he referido a los tres grupos principales que identifique (De la 

Fuente, 1977); ahora me detendre en el que corresponde a la figura humana. 

Paradigma del antropocentrismo olmeca, descuellan las Cabezas 

Colosales. Se ofrecen con majestad y fuerza concentrada, lograda en formas 

esfericas; tienen rasgos faciales comunes pero cada una sugiere un retrato a 
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traves del empleo sutil del repertorio formal , que manifiesta a todas luces la 

profunda expresividad de los antiguos escultores. Estos se apegaron a los 

rasgos naturales, de modo que los rostros de los personajes podrian indicar, 

asimismo, emociones varias: soberbia, solemnidad, hieratismo, acaso alegria 

o hastio. 

Otras obras olmecas tienen la misma elocuencia en estos caracteres 

basicos. Me refiero a las piezas en las que el cuerpo humano se represent6 

completo, por lo comun sedente y en actitud de energia dispuesta para la 

acci6n inmediata. El espacio las penetra y atraviesa, y sin embargo no se 

abren a este sino que conservan su solidez y apego a la tierra. Las facciones 

contrastan con la masividad de los cuerpos rechonchos, apenas detallados. 

Cada personaje se conoce y reconoce por la riqueza de los atavios: ora son 

simples - solo el braguero-, ora son complejos - faldellines , capas, 

tocados- , mas dejan apreciar la importancia del cuerpo humano. 

Excepto por algunos relieves tardios, la estatuaria olmeca carece de 

intenci6n narrativa. Nos enfrenta al hombre pleno, sabedor de si mismo y de 

su papel en la sociedad. En conjunto, dichas obras hablan de seres humanos 

imbuidos de cabal conciencia, de personajes distinguidos que tal vez fueron 

protagonistas de sucesos dignos de recordar y perpetuar en la memoria 

colectiva. La idealizaci6n de rostros y cuerpos sugiere que la comunidad se 

identificaba con sus nobles y gobemantes, y que es el hombre generico el que 

podemos conocer. 

Asi , el hombre olmeca se situa en el centro del devenir humano: 

dispuesto a la acci6n pero con la maxima sobriedad en sus escasos 

movimientos, acci6n que se caracteriza por ser mas conceptual que fisica. 

2. Sensualidad en terracota 
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Despues de los olmecas otros pueblos ocuparon la Costa del Golfo durante el 

periodo Chisico. En su mayoria destacan por el habil manejo del barro y por 

el escaso empleo de rasgos para lograr diversas expresiones (Lombardo, et 

al. , 1990). Hay un ape go general al modelo natural, aunque reducido a 

elementos basicos. 

Uno de ellos es el estilo Remojadas, que distingue a las mujeres. Abren 

los brazos, estan de pie o sentadas, usan tocados y adomos diversos, y pintan 

su rostro con varios col ores. Las hay serenas, dramaticas y, las mas notorias, 

sonrientes. 

Hechas con otra voluntad estetica, las grandes figuras de terracota de El 

Zapotal destacan por el manejo tridimensional del cuerpo humano. Acusan 

sabiduria al distribuir masas y espacios, contraponen la simpleza de las lineas 

del cuerpo a la variedad de atavios y logran asi expresivos conjuntos 

armoniosos (Gutierrez Solana, 1972). La mayor parte de las obras representa 

mujeres, consideradas imagenes de Tlazolteotl y las Cihuateteo. Ala vez son 

terribles y no exentas de impudica sensualidad. 

Por derecho propio, las "figuritas sonrientes" , realizadas sobre todo en 

barro, constituyen uno de los mas extraordinarios conjuntos del arte 

mesoamericano. La actitud desenfadada y de franca risa, junto a las formas 

suaves y simplificadas del cuerpo y los ricos detalles del atavio, les otorgan 

esa calificaci6n. Unicas en el arte prehispanico, hablan del ser humano que se 

mostr6 con el maravilloso gesto de la risa. 

La figura humana tambien se aprecia en los relieves de piedra arenisca 

de El Tajin. Se caracteriza por tender la esbeltez y la geometrizaci6n; no hay 

busqueda de individualidad pero si de simbolismo ritual y estatus social a 

traves de atavios y objetos relacionados con el sacrificio y el juego de pelota. 

17 



6Fk;Cii £ i 0 7DZ i9 

Esta cualidad se reitera gracias a los abigarrados marcos donde se mezclan 

lineas ondulantes o sinuosas, volutas, entrelaces, grecas y lineas angulosas 

(Pascual, 1998). 

Otro tanto ocurre con las pinturas murales, segun el ejemplo de Las 

Higueras. Se da especial importancia al ser humano mediante trazos delicados 

o pinceladas nipidas que comunican cuerpos esbeltos, robustos o 

desproporcionados. Transmiten marcada religiosidad en las procesiones, en 

los conjuntos de musicos, danzantes y jugadores de pelota. 

El relieve y la pintura obedecen a la misma voluntad de poner en lineas, 

sobre un fondo real o virtual, la apariencia humana; de ahi que las escenas 

comunican asuntos y temas, pero sus integrantes pueden estar reducidos a su 

maxima simplicidad. En la escultura de tres dimensiones la factibilidad de 

aproximarse al dato visual es mayor, ello explicaria la gran veracidad sensual 

de las imagenes en barro de El Zapotal y la sublime esquematizaci6n de los 

relieves de El Tajin y de las pinturas de Las Higueras. 

3. Individualidades disimuladas 

Completan este grupo ciertas manifestaciones mayas de terracota del Clasico, 

mejor conocidas como figurillas de Jaina. De breves dimensiones, fueron 

modeladas a mano o moldeadas, y ademas pintadas. Son pequefias ofrendas 

funerarias que evocan a gobernantes, nobles damas y sefiores, guerreros, 

jugadores de pelota, tejedoras, escribas, parejas formadas por diosas j6venes y 

dioses viejos abrazados con ternura y sensualidad, individuos que surgen de 

flores o van acompafiados por animales. 

Pese a que se reconocen diferencias en la fisionomia de cada figurilla, 

no intentan mostrar tipos particulares. Carecen del sentido de individualidad. 

Sin embargo, sus posturas agraciadas y sus formas cuidadosamente plasmadas 
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comunican pleno amor por la vida a traves de la condicion humana generica y 

fugaz. 

IV Elser humano se construye y reconstruye 

Una tercera categoria corresponde a las figuraciones del hombre en su mas 

directo apego al dato visual. Aqui enfrentamos la plena expresion del cuerpo 

humano que se inserta en los atributos conferidos por su estatus politico y 

religioso. Sin embargo, lo que sobresale es el gozo y regocijo por mostrar las 

formas que por naturaleza le dan vida. He de recordar el comentario de una 

distinguida arqueologa en Palenque que se sorprendio al encontrar un 

fragmento de estuco que representaba un brazo humano, entre el escombro de 

uno de los muros de El Palacio, pues lo confundio con una extremidad viva. 

I. La crudeza de !a realidad 

Durante la etapa tardia del Clasico (s. vn-rx d.C.) vanas ciudades del 

Altiplano Central alcanzaron su auge estilos propios. Solo me referire a 

Cacaxtla y sus afamados murales (apud Foncerrada, 1993). Los principales 

conjuntos son el Templo de Venus, el Templo Rojo, el basamento del Portico 

B y el Portico A. El empleo maestro y certero de la paleta cromatica provoca 

sutilezas, por contraste, en la percepcion visual. En los temas predomina el 

tratamiento formal que colinda con el realismo; por ello en no pocas efigies se 

advierten retratos. 

Asi, el Mural de la Batalla (basmento del Portico B) ofrece una escena 

belica plasmada con crudeza. La composicion combina armoniosamente 

grupos de guerreros en posturas muy dinamicas: se traslapan, se pisotean, 

combaten cuerpo a cuerpo. Los vencedores visten con lujo. Los vencidos, 

desnudos en su mayoria, conservan joyas y tocados; varios muestran 
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profundas heridas y de ellas brotan chorros de sangre o visceras; otros estan 

muertos, con los cuerpos cercenados en forma brutal. 

En contraste, los demas edificios conservan imagenes de simbolismo 

ritual pero sin alejarse del dinamismo y la representacion apegada al dato 

visual. Se trata de diversos personajes ubicados en ambientes ultraterrenos. 

En el Templo Rojo se mira a un viejo ataviado con elementos de felino que 

aparenta dirigirse a una milpa de maices y cacaos. En el Templo de Venus 

vemos una pareja, hombre y mujer, pintados de azul, de complejo y todavia 

ininteligible significado. Por utlimo, el Portico A muestra una pareja de 

hombres: uno con elementos de jaguar, el otro asociado con los de ave. 

Asi, en Cacaxtla el ser humano se mueve entre fieles imagenes que 

intentan reproducir con certidumbre la realidad visual, pero que la disfrazan 

con simbolos sagrados. 

2. Parangones de la individualidad 

Las expresiones artisticas en el area maya vieron sus inicios en el Preclasico. 

Su fase tardia se reconoce en el estilo de Izapa (s. IV a.C.-11 d.C.), donde 

predominan las lineas curvas sobre las rectas y angulosas, las formas 

simplificadas con apego a las proporciones visuales y el enfasis en elementos 

simbolicos que otorgan al hombre connotaciones sobrenaturales. 

Tal estilo dejo lugar durante el Clasico (s. III-IX d.C.) a varios estilos 

regionales, entre los que descuellan, por el tratamiento dado a la figura 

humana, los del Motagua, Peten, Usumacinta y Jaina. De este ultimo ya he 

hablado; toea lugar a los otros, en especial el estilo Usumacinta, dado que 

manifesto deleitarse con en la representacion del cuerpo humano en sus mas 

diversas posturas y actitudes. El hombre adquiere dimension natural, por ello 
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los descubridores occidentales de las imagenes mayas se admiraron al 

reconocer una "belleza" parecida ala mediterranea. 

Vemos hombres y mujeres tallados en altares, estelas, dinteles, 

tableros, joyas, y modelados en estucos sobre pilares, frisos, cresterias. 

Tambien se pintaron en murales policromos, en vasijas y en codices. Pueden 

estar solos o en conjuntos, de pie, sedentes, en actitud de dialogo, danza, 

lucha, sometimiento o rituales variados. El cuerpo combina posiciones y 

movimientos, y se asocia de manera accesoria con insignias de poder. Desde 

luego, se percibe profundo sentimiento en tomo al ser humano en los 

momentos relevantes de la vida. De todo ello encontramos ejemplos 

destacados en la Casa D de El Palacio de Palenque, en los abundantes dinteles 

de Y axchilan y en las singulares estelas de Copan y Quirigua. 

En cuanto a las escenas, existen temas basicos: entronizacion, 

sacrificio, guerra, Juego de pelota, danzas rituales y contacto con las 

di vinidades. Cada una de elias presenta variaciones propias a los estilos 

regionales, mas no dejan confusion acerca del objetivo final , a saber: exaltar 

la figura del gobemante. La forma humana sobresale clara y definida, pese a 

que en multiples ocasiones se encuentra practicamente sumergida en infinidad 

de elementos simbolicos que, sin embargo, desvelan su corporeidad; con ello 

la imagen del hombre se enriquece y ahonda su aspecto sobrenatural. AI 

mismo tiempo, las representaciones de los dioses se humanizan sin perder sus 

rasgos distintivos, sobre todo los faciales. Cabe mencionar la noble y delicada 

figura del conocido Dios del Maiz, de Copan, el unico dios que no pierde 

nunca su cualidad humanizada junto a la diosa de la Luna. 

Pocas veces los cuerpos buscan apego a las apariencias anatomicas 

reales. No obstante, es comun distinguir cuerpos esbeltos o rechonchos, altos 
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o bajos. En ocasiones los artistas mayas llegaron a exquisiteces tales como 

sefialar la cuticula de las ufias, como se observa en el Cuarto 2 de Bonampak 

y en los tres dinteles numerados 24, 25 y 26 de Yaxchilan. En estos ultimos 

vemos una pareja real: el senor Pacal Bahlum I y su esposa principal, la 

sefiora Xok K'abal, en una serie de sucesos concatenados donde ella es 

protagonista. Primero efectUa un derramamiento de sangre para lograr el 

contacto con el fundador deificado de la dinastia y, al final , pres en tar a su 

esposo las insignias de la guerra. La riqueza que ambos muestran en su 

expresi6n y en sus atavios, peinados y tocados, es elocuente. 

Ala par de un lenguaje gestual y simb6lico, los mayas fueron maestros 

del retrato: hay individualizaci6n y personalidad muy marcada. A pesar de 

estereotipos y convenciones, el arte maya no se rigidiza gracias al sabio 

manejo de los elementos sensibles y expresivos. Casos ejemplares son los 

mencionados dinteles de Yaxchilan, los magnificos retratos palencanos de 

estuco de Pakal II y de Ahpo Ts'ak, su esposa, y dos de sus hijos: Chan 

Bahlum II y Kan Hok Chitam II, tambien hechos en estuco. 

Otro tanto ocurre en la pintura mural. Abundantes evidencias indican 

que la mayoria de los edificios estaban pintados. Obra cumbre de tales 

manifestaciones es Bonampak (De la Fuente y Staines, 1998), pues conserva 

los murales policromos mas completos del area maya. Aqui la figura humana 

apenas ha116 limites a su representaci6n, tanto por las mutliples posturas y 

actitudes como por los significados intrinsecos. 

Es bien sabido que los tres cuartos del Edificio 1 relatan sendos 

momentos de la vida del gobemante Chaan Muan II. Lo podemos ver, en el 

Cuarto 1, en el instante en que sus siervos lo vis ten para realizar una danza 

ritual. El Cuarto 2 ofrece una terrible batalla y el sometimiento de los cautivos 
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de guerra, entre los cuales destaca el conocido escorzo de un cadaver, todo 

plasmado con asombroso realismo. El Cuarto 3 representa el festejo con que 

concluye todo el relato. 

La pintura en ceramica retorno, con variantes de acuerdo a las 

dimensiones de los objetos de barro, las escenas murales, y mantuvo los 

canones. El trazo de las figuras y la composici6n formal muestran gran 

libertad y seguridad en la realizaci6n. A bun dan las escenas "tipo c6dice": 

hist6ricas o miticas, palaciegas, de guerra, de juego de pelota, de sacrificio, de 

tributo, de danza, de dialogo entre personajes y de dioses en asamblea. 

Los rasgos apuntados arriba sufrieron cambios paulatinos a partir del 

siglo VIII d.C. , cuando entraron en juego nuevos elementos formales y de 

contenido procedentes del Altiplano Mexicano, que se afincaron en las 

Tierras Bajas del Norte yen las Tierras Altas. Y aunque trataron tambien ala 

figura humana, la voluntad plastica se inclin6 por otros rumbos: las 

divinidades. 

Estas conservaron el cuerpo humano, estilizado y convencional, pero 

los rostros muestran seres que trascienden los ambitos mundanos. Se 

perciben, sobre todo, en los famosos incensarios tipo efigie de Mayapan y en 

pinturas murales como las de Tulum. Sus mensajes no estan hechos por 

hombres para otros hombres, sino para los dioses . Se trata de una 

comunicaci6n diferente entre humanos y deidades. 

Tal es un breve panorama del arte maya, que se distingue por su 

acentuado homocentrismo. No importa si los elementos son tan abigarrados 

que dejen pocos espacios libres, gracias a ellos se alcanzan altos niveles de 

detalle preciosista y de virtuosismo. Cualquiera que sea el medio elegido para 

la representaci6n era manejado con habilidad y soltura. Aqui triunfa la figura 
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humana sabedora de si en extremo, duefia de su vida pese a las eventualidades 

propiciadas por los dioses. Por eso yuxtaponen y entremezclan innumerables 

disefios, con los cuales el hombre maya juega a ser humano pero goza del 

favor divino para arraigarse en su plena humanidad. 

V. La imagen humana: de lo natural a lo sobrenatural y viceversa 

Segun sus representaciones en el arte mesoamericano, la figura humana nos 

permite realizar diversos acercamientos a las nociones que sus creadores 

tuvieron acerca del universo, los dioses y el papel del mismo ser humano. 

Se observa una tendencia general a combinar formas tomadas o 

inspiradas de las naturales con otras meramente geometricas y llenas de 

simbolismo. De tal suerte, los individuos aparecen imbuidos, en diverso 

grado, de conceptos sagrados, que son sefialados por la presencia o ausencia 

de diversos simbolos. Es entonces cuando el hombre se trastoca y adquiere 

poder mundano o ultraterreno. De igual manera, existe una obvia oscilaci6n 

que recorre desde la esquematizaci6n mas tajante y la no individualidad hasta 

el realismo del retrato. 

Es decir, las voluntades esteticas de Mesoamerica giran en tomo a un 

innegable eje antropocentrico. Estas voluntades se manifiestan en distintos 

modos de acercarse a la naturaleza y, con base en contextos culturales 

definidos, recrearla - una y otra vez- en el imaginario social. De hecho son 

mas elocuentes o definitivas entre olmecas y mexicas - que como dije al 

principio fueron quienes optaron por las esculturas en bulto-, pues el resto 

de Mesoamerica se satisfizo con el relieve. 

Se puede hablar de al menos tres caracteres fundamentales que refieren 

cambios y transformaciones -a lo largo de tres milenios y un amplisimo 

territorio- en la voluntad artistica puesta de manifiesto en la representaci6n 

24 



F6Cl 1 0 -=1 OZF2 6 

del cuerpo humano. De aqui que el arte precolombino exhiba al hombre en si 

mismo, en constante proceso de cambio o cabalmente alterado de su aspecto 

natural. 

Las expresiones mas cercanas al dato real, de humanismo pleno, las 

tenemos entre los olmecas durante el Preclasico, y en Veracruz Central, 

Cacaxtla y el area maya a lo largo del Clasico. Los dioses y los hombres 

parecen colaborar juntos en la conservacion del universo sacralizado pero 

humano. Los seres humanos se copian y reelaboran, de tal suerte que 

acentUan su propia humanidad y conciencia. 

En cambio, durante el Preclasico en la Cuenca de Mexico se privilegia 

lo femenino. Durante el Clasico, en la ceramica del Occidente y de Oaxaca las 

intenciones son otras: alla al ser humano le preocupa el sentimiento de 

vitalidad, de anecdota sensible en que la comunidad resulta vencedora; aca tal 

vez se somete al arbitrio divino, por eso se aminora, se vuelve hieratico 

aunque conserve resabios de sensualidad. En la region huaxteca ese 

hieratismo se logra a traves de conjugarse con la sensualidad juvenil de sus 

imagenes. 

Teotihuacan, por su lado, sug1ere que el ser humano busca su 

pertenencia a la comunidad. Las imagenes apuntan al acatamiento de los 

inamovibles designios de los dioses. 

En el Postclasico hubo modificaciones en los ideales. El ser humano 

interesa solo en funcion de los dioses, de la despersonalizacion y del 

distanciamiento hacia ambitos sagrados y acaso misticos. De ahi la 

inexpresividad y carencia de individualidad de toltecas y mexicas. 

Otra tendencia se percibe en los objetos de esta magna exposicion. En 

las tierras baj as, calidas, pareceria que el ser humano encontro mayor gozo en 
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su representaci6n y en sus nexos con la naturaleza, de acuerdo con los 

mensajes emitidos por los pueblos olmeca, de Veracruz Central y maya. 

Cacaxtla, en el Altiplano Mexicano, seria la excepci6n que confirma la regla. 

Por otro lado, las tierras altas, mas templadas, dialogan con el cuerpo humano 

desde la distancia, casi esquivando la naturaleza. Esta es la sugerencia del arte 

realizado en el Altiplano Mexicano desde el Preclasico hasta la Conquista, 

junto con Oaxaca y los huaxtecas. La excepci6n a esta idea provendria del 

Occidente de Mexico. 

En otro sentido, durante mas de tres mil afios el ser humano se mostr6 

con insignias de poder politico y religioso. No obstante, nunca abandon6 

reforzar su cuerpo con simbolos sacralizadores - tornados de animales y 

plantas, o de disefios geometricos y fantasticos-. En estricto sentido el 

lenguaje formal habla idiomas distintos en tiempos, lugares y medios 

diferentes. Todos coinciden en reflejar la condici6n humana. De tal manera, la 

expresi6n plastica homocentrica solo en ocasiones es pura, ya que al 

combinarse con otros rasgos deja de tener un caracter exclusivamente 

mundano, y lo no humano altera y enriquece sus significados. 

Mi prop6sito ha sido apuntar algunos rasgos que, en lo artistico, hablan 

de seres humanos cuyo lenguaje trascendi6 las barreras del tiempo y del 

espacio. Los mensajes plasmados son vigentes y llenos de actualidad, por eso 

queda su huella: la imagen del ser humano en el arte prehispanico es la de 

personas plenamente concientes de su papel individual, colectivo, y en 

relaci6n directa con el cosmos. Con el interactuaron para afianzar esa 

conciencia y comunicaron sus logros. En resoluci6n, el cuerpo humano es el 

vehiculo visual , trascendente y actual , en la memoria del Antigua Mexico. 
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