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. WSAICOS BIZANTINOS ~-h ~ ~ 

TECPICA3.- :8:1 ·:mosc.ico e n aiste en aplicar sobre un fondo de r-cL~ento fre a
• ; • 1 i ?{ : ·o ...;• t'n•e el muro , pe'"l':teños esr.J.altes coloreados por medio de diver -
sos 6xidos metálicos ~ezclados a la pasta de vidrio . Para el oro y la pla 
ta se enplean hojas muy finas de estos metales apli cados a la sup erficie::
de los cubos . Se emplean tm11l)ién al c;unas veces cubos de ná0ar o nármoles 
de color . 

La dimensi6n de los esmaltes varía con la finura del dibujo y de los col o 
res que se qu iera obtener . Para el rostro se e .. pleo.n frecuentemente cubos 
de tres a cuatro 1:rl.límetros de lado , a vec es menos . 

Fbndo azul • Galla Placidia . 
Fondos de Oro : gralmente a partir del siglo VI 
Fondos de plata :.~ ta1. bién se encuentran. 

Dé ,00-550 se encuentran pavimentos de mosaicos en Antioquía y en el Gran 
palacio de ConBtantinopla pertenecientes a un repertorio pa~ano de acuer
do con el tema-, estilo bizantino en cierto sentido y ea posible que las -
escenas de animal es y cacería tuvieran un significado cristiano esot~rico 
m~s bien asociada~ con casas ypalacios que con · i glesias J más tarde tuvi~ 
ron otra técnica con pequeñas piezas que f ormaban modelos geométricos -
aunque con pequeños m:dr~alc s y p~ j t. ro::: . 

Prir1.ero s e adornaba u.&u::..l. :l::é"~t ... la concha de l ábside y en n1.cl:as l::~. s -1" 1 :!..-.::s. ::; 
0 c :~o;.:1c. ~- :c..,·cl'n. r e u"' l :i..c i..l~m!. e:- l Of[:i:.c.:: sólo en e l á lJ Gio.e . 
~r el ,. .. ~lo 'I toda la~ Si.J.p ·::: :r•.r.l. c: ie tltJ ln:. ::.::..J.•u; .-=> . Con e l tiem?O l a s ese e-...:. 

. ' · ~· . . r .,.,t- , . , ., · . de ln de "ú"'' , .• !) , ""'i r::::.s ~e:: Vln::t.eron a. se a. nn. .. J c; J.. a ., , • ,..__. ._. ~~ ..,. .:. ~~ e J. L . ~ , .!. 

"""lr'!: c . ..- ... .., :""1 ...-ln ~ 1 , }·· .. ~+- "' )" l ~·l~ t~ r;. ro:-... 1~("1 ).1 ... "',"''o J."'c- ,. ~ ... ,1-.f' ' = ~ ..... c .... _, uUc. .... LlU(J.a..J Co~oe _c .. l,.._-l.;(.).;,.,..~.. (.l,. c ___ v ..l. t.:.o.Tl4..4 ...., ... ~...:<.. .._, o_\ .. )'!}l_;\_ ;.. ~¡,..; V - ,l_ ....,"",¿, (. .L (._~l-) . 

~::r o 1: ~ ~e: 1 .. e e~. t 1 -1 t &C:crna ' :.oC.<:t3 lr ... . :: i~lesias clJ. esta .anora ,~. lt..., 
· --.:-,. · ·., pobres se supli ·-: c~n con p i :nt·...1.r aa rA:t:.·nlc::s . 
!.JOS l "~Q~,~-:-L.[); ~, . :.. ,..~:: ... r ..: -\_ ~ ...... .~-"~ ~~ ., , ... t.·_..) ., i r. pel"'lO y:.t !_O ~ -v.c-:o b ~; Gt: ...... tll' ul 

:tu : J~: l rt"" e! • 

A travé s de l ... , 
L(:·· .l.q,m·tt~ ;~.\. :,· ,-:;~ n l L L -: ' ' . r¿· e 
:"'&.1. en e> 1 c.; L .L 0 . . ~ :>-· L 1: ' ':... " L·.:~Lo . 
~ . 

:-: .' "'.o·, : o ~e: :c.~ fue1·on de pr i 
J-.ay que asi¡;n1n• e l ~x:p e l p1 :Luci-= 

Ya henos ~ablado de l cará cter ~ ; l~ g loso de l a p i n tura bizantina. J l a s --
rarv10s real· ._:B.f'-iorws arquitec.t .~ .... ..:. ca.s de qc.Le f ueron l'es ;onsable.., Jvs bi zan 

ti n o;. , v sobre tguo el d0.J<-~-rrc llo ~~e l :plan necesario má.s que nada para sa-= 
tisfacer las d emandas d e la fé ortodoxa. . Toda la decoración del edificio ~ 
se concentra en la parte interior. Esto tuvo dos significados . 
1 .- Glorif'icar a Di os embelleciendo su e asa y dedicándole a El la más sun

tuosa ofrenda d e que eran capaces . 
2 . ... Instruir a los iletrados que no e sta1Jan capacitados p ara entender el -: 

ritual colocando delante de ellos una serie de p inturas para hacerleo
clara la ~istoria de la Biblia sin nec esidad de leer y para fac i litar
les el seguir los o f icios de la i glesia. 

La pr i mera s erie de mosaicos doctrinales fué probablemente en la i glesia. ' 
do los Santos Apóstoles construida por Justiniano en Constantinopla. entre- ' 
536- 546. Ha desaparecido . . 

También es posiole que tuvieran un deseo de atraer al espectador por medio 
de un esplendor inconceb i ble y que comb inado con el canto, l a s vestiduras, 
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la riqueza de las reliquias, etc ., acrecentara su fé . 

Los interiores de las Últimas iglesias están enteramente cubiertos con -
mosaicos o pinturas de Cristo , la Virgen, o los Santos , o con eses . bibli 
cas . Cuando el espacio era muy pequeño se ponían figuras o escenas mera. -=
mente ornamentales . 

Se sacaba todo el provecho posible de la forma arquitectónica del edifi-
cio por sus numerosas semicúpulas , nichos , curvas , propias de la arquite~ 
tura bizantina, que ofrecia admirable oportunidú.d para las centelleantes 
luces y colores del material que jugaba la parte principal . Aún cuando -
los r.1osaicos en superficies planas son muy decora ti vos tienen una bel:Ie za 
adicional cuando se ponían en superficies curvas . 

' .esta pos:ci6n la postura de los cubos tomaba un reflejo de luz con un
efecto que no car11bia y por él solo de rara belleza. 

Cuando se desarrolló el arte bizantino ciertas ficuras tendíru1 a identifi 
carse ~on partes particulares de la superficie de la pared de acuerdo con 
réclames lit·úrgicos o de lamanera como podían adaptarse nejor . Frecuente 
nente las u os parecían sincronisarse de un modo 1'lis..terioso la una con la :; 
otra • 

. De acuerdo con los dictados de la liturcia, las figuras más sagradas eran 
colocadas en lns partes s altas del ed:ficio o 
El mejor lu ~ar para Cristo era el centro de la cúpula y para la Virgen la 
concha del ábside . El Pantrocrator de Daplrr1i o la Virgen de Torcello no -
solo por su e alidad sino también por lo. manera en que se integran con las 
áreas en cue están colocadas . 
Cuatro e ván elistas en los pendentifs de la cúpula y de acuerdo con la li 
turgia tenían que estar colocados en próxima relación con Cristo cuya vi 
da recordal.Jan ya que habían sido s s 1~ s íntimos acompañantes . 

Abajo escenas de la vida de Cristo, fáciles de ver por la congregación y 
aquí habia sus planas muy apropiadas • ... n la parte más baja, los Padres de 
la Iglesia , la jerarquia de los Santos, etc . asociadrn ~ás con la vida dia 
ria . 

Aqui otra vez las figuras grandes f'ormru1 una parte adr1iraiJJe de la comp .
crtistica y sirven parH l>J.Ostrar las más vari!ldas escenas arriba y dar pro 
piamente balance y proporción a la decoración. 

l 

':'odo esto f'ué muy poco a poco y la historia de la evolución de los rlosai 
cos es muy complicada tanto co110 la evolución de la arquitectura cristia
na . 

Corrientes que influyeron en los mosaicos . 

Los más importantes el helenistico y el set1ítico: 
El primero de tipo idealista, refinado , balanceadofl premeditado . '"'onocían 
los rudinentos de la verdadera perspectiva de los 1:::1odelos anti¿_;uos" . 
El segundo trataba de significar una idea más que de a ._:radar . 
Fuerfe afirnativo, realista en su concepci6n y :favorablemente v:!vido, co
lor impresiónante, fi~uras frontales que no .dan ilusión ni perspectiva , -
realismo tre12endo en lu._)ar u.e idealismo. 
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Uno ve a Jrj.sto co1ao lli1 joven encantador, cor:o .n Apolo . :::::1 otro fig. bar 
bado con toda la misteriosa majestad de los antiguos lioses ser1íticos de
Asiria • . 

Ligada a esta trad1ci6n ene . el lSO de la perspectiva vertical donde las 
esenasen el fondo están S01Jre lns de -frente, sin reducción de ta! . .año, o -
de falsa p ers . donde ciertas t'i¿uraz se alargan a causa de "'-·1 !11...~ ... :ror impl . 
Las dos e orrlentes, continuamente variaban a veces er'l.n tl6ZCladas al mis 
mo tiempo y la presencia ue las dos se puede observar hasta el fin del ar 
te bizantino . 
Pl3ro en el mejores obras algo de lo mejor se desprende de cada una y los -
di versos. elementos se mezclan , [;racias al genio bizantino , para formar ·LU1a 
fuerza imposible de obtener con un solo elehlento . 
Dos corr-ientes -orines : ~racia heléArl.ca y el sicnificado ser.ú.tico , al serv . 
del Cristianismo • 
Arte no representativo de oriente , arte de car . ct . más abstracto donde -
figuras humanas o vivientes se er:1plearon únicamente como elementos decora
tivos (Persia , IJ!esop . afect . al arte romano) 

Corrientes orientales = Tamoieñ en el fondo de paisaje ~ MO significado -
simb6lico y que tiene un papel tan inportante cor1o el de Ja s fiGuras , toma 
do por los romanos y por el cristianismo de l a s anti5ua s cr e encia s me sopo= 
t á.::.:.i cas . 

Un gusto porel simbolismo se mantenia 7ivo en el arte b i za,ltino por sus 
contactos con Oriente y Lay que not'lr que cuando una dinastia oriental vi 
no a l trono en época i~ono . el arte fi<_';urativo ya habí a s:tdo usado en Bi 
zancio . 

r.'OSAICOS+ 2 periodos 
1 = del 4 al 7 si~los . 
2 = del 9 al 13 . 
SeparadCJ..; "or la é~oca ... conoGl~sta (707- 0L,3) 
El sie,lo ll pare~e haber siJ.o ..:na de las 6_¡;¡CJcas m S clorlosas de la .!:'rod . 
del mosa-co . 

LA PRIKF..RA EPOCA. 
:\Ol.A RAVENA SALO!TIC centors mas imps . y es aqu{ donde los nosaic.os más -
importantes de los primeros sielos sobreviven • 
..:::s tos a s .1 v ez en dos ._;rupos ~)rinclpal es . 
1 . en los que don;.::na la lnfl~encia cL~sica . 
2 . en los que el estilo bizanti.o está ya desarrollado y viene a ser pred~ 

minunte . 

Entre estos dos e;r·upos cantiG.ad de ejer:1plos intermediarios . 

A veces el cm~io hacia el esp . bizantino es en parte de . la obra J ru1 otra 
aparece .Ct;c.. • Este es clE:.ro en .... . Vltale en Ravena donde el Cristo en el Ab 
side e Jlla fisura joven sin barbo. , arte el sico y el .::rupo de retratos de 
Teodora y Just . conp . bizantlnos . 

En e;eneral los elementos antiguos eL.' .. :cos son prob . :mLs frecuente en Ro
ma que en otros luLares . 

STA . CONSTANZ • Rornn. Escenas ·bíblicas del Ant . Iconog:rafía :r.uís rorr.a .a que 
orle ~tal . Gran calidad artística. J,~osa.icos en las concha3 
de los n:chos m s bizantinos . 
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~T • PUDE!r .... ILF' • Abside . Una de las r.1ás flna. s de :to.Jn . 
Sr: A . ~:A::1IA ~.!AGJ. OHE. r.:osaicos en el bsicle . en el ? reo tr l unfal y paneles 

· o._slados . 
Hel . con el es tilo antie;uo y ¡:a r·oce un esfuerzo í.)OXa ;-:-e servar la mancra 
pictór·ica del e rte por. peiano . 

SS . C03l; Y ':JI.. IA1T. ~stilo bir.antino cim. desarrollado . Cristo 1Jarbado , -
vest . biza:!l.tino , e a.oezas y caras alargadas que fué caracterizac: n tL:.a. •. ci 
na . Ovejas simbólicas . J.', odelo para postaleo decorac ~ones . 
Una serie de com ,s . de r.cr1or .:mo. . . . 
U\VLNA ., 

J ¿eriodos . 

... LI PLACIDA 
TEODORICO 

.., ~ '3 -1.,.50 
(;3 - 526 Arian Baptistry en Stc. . I.~'lr·a in Cos:r.1edi...1. 
5 ? ......... 1',.

'-1 - ..1 ) 

L USOLEO DE GA:.T PLAC:::DIA . 
Edif . pequeño cruc.:f'orme con una decoro.<..: 6.1. muy rica. con ..J1 ondo azu_ 
oscuro que d m.ucho ambiente al edificio . 
Una ele las m~s coMpletas y sorJrcsal ...... cntes de los 11· 3 . t;".enpos . 
Fi u1~o.s y con.._)s . emanen tales al ternnndo un~ s col ... :ras pero toda:J iGual- 
mente ~fectivas . 

Buen Pastor = o.rto ant:,_:uo no estú mt~s que r etoc <lo en un sentido que será 
acentuad en otrQs obras bizantinas . 
Pintura cuidadosa .. 1ent cl')n8trticla con un Pjo ~entral y a alas sim tric:ns -
~e rru.even en el e spac.;.o , i~odas a:isln.dnnentv , eres y e osas . A pesar del -
corte del ~r .imer plano , c-....rece ue se •. me .. bU en u.t a miperficle vertical - 
que )rolon.c;n. el fondo :" oro de arriba . La acentuación por medios nuevos -
de formas anti¿ as le dá ~a majestnd que no t oní.a antes la escena m z to-
ral . 

ebido al mo.s ..:. i lista ql.4e en sus pro cs . tiende a do.r f ....r..ci n al muro que -
la soporte. . 

Ravena , cd. de los mosaicos del 5 J 6 slelos . Cap . imp . romano de Occ . en 
el slc;lo V. It;lesias , palacios , ue Jid nc a impe!i"l.l • 

. 
2a. poca . Arla.n 3aptist.~. ", Const . una do las + :n•irr..itivas y comps . de -
eses . ¡.T. Idean clá ica.;; J Jriente.les mezcl~...iÁ • 

;, periado . 

Arte m~s verd . bizaLtino en ~. Vitale illla de las i 0 lesias e~encialmente -
bizantinas . 

Realista , e.ctitds . frontales . 
La majestad divina .:.maginable en los r; ..... .z. cipes . 
Autónomas por lo que respecta a la rcá.li'-'-u.d mate::.·ial .• 
Se esfuerza la p:int . por .resentar lo esenc.iul , 
naturaleza sobrchuma.n ..... y~ ar cter saJrado • 
. r1 .onías .de tono:J rebuscados . 
· es Iateria.lisa -vo ... :untar·runente las :nlli.::;enes q1e tienen el •t:smo ta:.mL.o , 

:mismo larr;o , todo r iro.n al e specte.dor y pm•ecen petrli'i-;ados . 
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Cuer:Jo sin pl·' ctica, ni peso , no e ap ~an y :Jarecen suspendidos en el -
... ·elo . 
Excep . de las ca'1eza.s 11retrat! sticas los !)rincipales protagonist s de las 
escenas , so~ p:. turas simbólicas que con ~~ arte incomparab2 respon en en 
mu especie de absoluto irrac~onúl , un acto co sa.Gra o ·al lutarteniente 
de Dios en ~a tierra . 
I1ealismo en los dets.llt:...., 1 
Colores y reflejos doru~ • 
lncerrado :J en unos l~uaarados de uno.pelleza decorat ..... va sorprendente . 
Ornamentos formales de animales . -
...... n el arte bizantino encontramos qlA.e elJeseo de dai' una. reuresento.ci 6n 
simbólica a una · dea despo j a la ... .!..gura humana de su hunllt ... '"Üdad. Defcrm.a
ci6n . 
En el a rtc oriental en ecneral los .10tivos son usados no realísticar.!ente 
sino sensua.lment~ , es decir que contribuyen merru .ente al r.:.tmo r;eneral - 
s a la vitalidad d e l comp . Deformaclone~ dictadas ya por el deseo del ar 
tista. , 1u deseo de balancear o unifiear o sud eseo de hacer un s m.bolo pa 
ra nlGv sobrerreQl , o espiritual ~ -
La impr esi6n de lc..,;j igl esias bizantinas en :u\ E.:I"'O. l":'OS dan uriu. idee. de t ie:6. 

o , parte hist6rica , parte rcl:tgiosa , atmosf ~ l i~.-a , 10 solamente arti stica:
i slados el arte el e s p e tador er i-Ll redu0..i..U.o lvs Alomen tos de forma. y 

color . Linea , abstro.cta sin rel . con la apariencia visual de los ob j etos , 
sugiere apariencia . 
Arte oriental = subordinado a los valores abstractos de ritmo y .forma . 
Gradación de color arbitraria ¡Ilra acentuar contornos y esto asiste la o~ 
presi6n de la.forma por las l i neas . 
Color· = usado para sus prop.ios fines y no para uso d e la i.'orma . Tor.-ndo:.J 
cn su .forma mas pura intensidad y el modelo const . en contrastes de rel . 
intensidad en unLC área relativa . Sentido espacial .;rndo.ciones de tonos -
de color pero solamente para "balancear lo. comps . Color redt cido a su r:1á s 
directa sensuali dad. =1 objeto princ . sentido decorqtivo su verosimilitud 
en secundaria. . 
~gura humana . 
Frontal . 
Aislan la fic;ura que al princ.i.r,io es retrat:lstica y 1 s colocan junto a 
las otras i~uales pero que no se comunican entre s í. 
Si l[:S .rol o . entre dimensionJs reales de srrr3 ¡cosas no preocupaban, 

. ~¿randaban voluntariamente el personaje máu i~~ . de la ese . 
0I.i.sto o el emperador más grnndes . 
rl¡_;ar tan crande como la. iglesia que lo contiene . 
La mano bendi ciendo de ~ santo tiene las mismas ci~ensiones que la cabe
z¿¡ . Se evita que las fi'"' r·as sean recubiertas ya _.:ur otras figuras o por- . 
ob j etos que se trata de mostrarlas por entero y de la manera más venta ja-
sa . 
Se subordina también a las figuras n s importantes el ~on~orno de las coli 
nas y de los edLfi cios que las rodean. 

1 fin es ofrecer a l espectador no la . visi6n de la naturaleza sino una in
terpretaci6n tendenciosa esta donde un& escala de valores está ya fi j ada -
a 5u i ntenci6n y lo invl tan simple1:!ente a aceptarla . 
Recurren a todas las bruj er i as del arte ; el persona j e des~esurado , tirDoles . 
¡,,odelo de las decorac..:..unGs . fab f a que establecer las ui:mensiones de las f'i 
guras en rel . con el edif. que se ..i..ba a decorar y aplicar a todas las fics• 
dimensiones proporcionales . 
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IA fiuura humana se adap-ta a los elementos arqui te ct nicas que soportan .:. 
la dec . vení a a ser una funci6n de la arq . y de acuerdo con esta se alar
~aba o se encurvnba . 

SALONICA 

Dan más idea de lo que se hac í a en Constantinopla . Técnica muy fina , más 
a ten ci6n a.l shading. 
D. Demetrio : 
r.hl.estran una comp . fusi6n de elenwntos helenista:s y oriental y en su lí
nea severa y del i cadas y cas i abst!a(.;.ta comprehens:i n son cas i comp . bi
zantinos . 
Colore .-. s obrios y casi pobre~ , predoi~nan los tonos fr í os , blancos , u..(' i
ses, verdes me zclados un poco de oro . 
Verticales :ru.x.t-1 uestos . 
Es.rn cio i,:;norado. 
Cuerpos desmaterializados reemplaz . por es~cie de cortinas de pliegues 
vertical es que pretenden figurar l os tra j es o 
Cabezas frontal es , r~uy vivas , emerg . s. ~L~etrio con o j os como de visiona 
rio . 
Retratos esquemat i zados pero e xpresivos de h onbres . 
Versiones espont á neas legadas al cul t o de epiconos . 
Nos f1...acen recordar el papel -rel . de estas imágenes , pa.r_ec i das a d.oonos o 

t r atan de ~raducir ~o~ .el orillo del color el es ~ lendor . 

La. identidad de las siluetas y los movo . es otro recurso p .. ,ra CXJT esar -
a la vez el carácter irracional Jel su~ eto . Colurmas claras de l.o:m.bres 
y columnas brillantes de v~rc;enes alternan con los troncos - columnas -
de palmeras , unas y otras li ,adas por el . riswo mov . e i~lmente soste 
nidas por el verde esr1era l da sonorod el fondo . 

Es o s í co •. o un arte de e olor y üc l íneas indef. a la experiencia de vi 
siones ópticas de la mat . real , crea su realidad propia y ce iopone al 
espectador • 

?i..;.u:-a húmana = era el r.todelo de las decs .- Habí a que establer:er l as -
dimensi·oncs de las f'i¡_,s . en rela ·~ión con el edlficio que se iba a decorar 
y aplicar a todas las fi_:;u1·as dimensiones proporcionales . 

La fi[Ura hUMana se adaptaoa a loe element . arquitectón . que soport . la -
dec . veni a a ser una .funciún de la arq . y de acuerdo con o::;ta se alart..;aba 
o mcurvaba , cte . 
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Aur:que el :.)erlodo iconoclasta duró mtis de un si0 lo (726-8L~3) es sor-
prendente lo di.f . que es distinguir. trabajos que se hicieron innedia- · 
tru1ente después de éstos y los hechos solo anterior . 

Los l'lOsalco.:::; de la Cúpu.l a of the Rock A-.1 J rusalem ( 691- 2) y el Grea t 
r.:osque at :Jamaccus (715) pueden ser .yistos cor1o mons . iconoclastas . 

Dome o.f Rock = i r 1 d ti · 1 1 i ~ ncsa cos ~orma es y ecora vos con ln • ~e en s~ . y 
re rs!:.s curiosru ente combinadas. 

'Sn Damasco ro.n nCrr.1ero d e cman . he chao de ruo les y elementos ara ., · --o 
lunma tas , Já's!licas , torres , balcones . Viñedos ~lredor C::.e 1 as e ,l urm.as , 
techos de cor n.dos . 

Sombreado e l aborado en tonos os euros y neveros para acentuar al mis .o 
tiempo el naturalismo y la fantas í a . 

Arboles saliendo de los edificios su¿:;ieren infinitas posib.:.lia.ades • 

.tm las it3lcsias _bizantinas Al arte rel . severo y :t'estringido . 

S . I rene • Const . iconoclasta una cruz p l ar1a sobre t:n .rondo d e oro . 

ROIJ\. .- Donclc no habí a control uizantino la situación era diferente . 

Jciosaicos :p . emiJellecor las it;lesias y también cotno desaprob . de lo que 
cons . cot:to l.Jna act . herética de los c;obs . bizantinos . 

No ci e mucha calidad. Pero Li.e interé s iconográfico y técnico . 

Sta . Ha . in Cosrnedin 
Sta . :1aría in Domnica 
Stas . Prasside y Cecilia 
S . r:arco · tC27- 84J+) 

Elementos bizantinos en estos mosaicos en la .forr"la oriental de mezclar , 
color í stico , estilí stico . 

r~s verd . bizant . la peq . capilla de S. ~eno en Sta . Praxedes ricos -
colores . 
Est{n colocados de manera de :rrcciibir y re.flejar la luz lo nej or posi-
bl e en la oscur·a ·~apilla . 
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~~ C. PO: - Iv N C~\STA. 

::!~sta época fu.é en muehos sentidos la mas inportan te en la rr oducci6n de
mosaicos en gran escala . 

Alar¿;amiento etéreo de las propcr cienes de la fi ¿ura humana y la r1.ayor -
ventaja posible se sacaba de la naturaleza del edi ficio para producir un 
efecto de movimiento y a veces un efecto de reverencia . 

Una nueva preocupación con asuntos litúrgicos caracterizan buena parte -
del trabajo , eacenas fa iliares del Nuevo Testanento aparecieron alrede
dor de las paredes de las iglesias . Ti tules acornpru1ando la escena , los -
nombres de las figuras en caracteres griegos , y las letras diseñadas pa
ra constituir una parte integral de la compos~ci6n. 
Fondos uniformes de oro y colores ricos y v ·ariados o 

A finales del sislo IX aparecen las primeras decoraciones de iglesias de 
un tipo que se mantendrá con variantes hasta fines de la Edad Media . Una 
cierta "ic;lesio. nueva" ofrece el ejenplo m s antisuo ; este tipo de decora 
ci6n estuvo establecido por iglesias cl'tbicas con cÚ')•,la centr•al . 

Los temas de las pinturas que recubrían las b6vedas y los muros de estas
i glesias estaban escogidas y distribuidas para evocar sucesos a los ~ jos 
de los Eieles , los habitantes d:vinos ~ n~~tos del cielo invisiJlE - ~ -
...!::...3¡ . Los r.ll=::torios de l sacramento ( coro ; lob ccontec:!. icrtos de la curre 
ra terrestre de Cristo que correspondia a las (b6vedas seccionales y 1u-~ 
ros rectos) 

Construidas en vista de 1 s decoraciones de ~oso.icos que no llecan hasta
el suelo y se detine n a la a 1 tura de illl zoclo m·'ts o nenes elevado, es te -
ciclo típico se despl!lza en una ordenanza perfec·ta. . 

En el siglo 12 y sobre todo en el sic;lo XIII y J..4 , todas las decoraciones 
están llenas de imágenes religiosas de más en -más numerosas . Ilustraciones 
de muchos episodios del Evan¡Jelio , y sobre todo la Infancia y la Pasión de 
Cristo , vida de santos , imágenes del calendario litúrgico, pinturas diver 
sas , etc . 6 
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vonsiderando el arte bizantino como une. f'ase en la evoluci 6n del arte -
~editerráneo, podemos af'irmar al mismo tiempo que había heredado , en sus 
principios , la mayor parte de los elementos que caracterizaban laobra me 
diterránea anterior . 

L~ que le. distingue de sta es sobre todo la interpretaci6n particular
que le dan. Así las pinturas bizantinas prolongan en la manera de conce 
bir la coraposici6n de un cuadro , la fl~~ura humana , la escena y el paisa 
je , los cuadros eriegos y latinos de los prin1eros siglos de nuestra era . 
Los bizantinos no fu~ror~ a buscar sus modelos· en la pintura de otros - 
paí ses , y no inve11taron aleo que no conocieran los artistas de la época 
de Augusto o de Trajano . 

La pintura bizantina desde el siglo V se sirve f'recuentemente de motivos 
ornamentales de oriGen persa . Pero los [;riegos de la a.ntiguedad y los la 
tinos por ejemplo en algtmos frescos de Pompeya se habi c.n complacido con 
repertorios semejantes a los de Irán. Por lo tanto la marcha bizantina
cerca del arte sasú.nida , no era ni revolucionaria ni nueva . No fué nás -
q1_¡e nás frecuente y ' s fuerte . 

Hientras el Imperio Romano reunía en el interior de sus fronteras paí ses 
y pueblos que teni ru1 tradiciones propias , la inf'luencia de grandes cen-
tros de arte sre cola tino disminuí a . .Así resurgieron las artes regionales , 
tanto en Siria , en Asia I enor , en Af'rica , en Galia y la estructura greco 
latina se aplicaba de una r.1.anera imperf'ecta y po.rcial . La combinaban coñ 
elementos de t:;usto y tradiciones propias . En Italia , misma el cla.sicis .10 

griego se adapt6 a modos de expresi6n y a una sensi- ilidad natal . 

En el siglo III ste tipo de provincionalismo en el IP~erio se había 3e 
neralizado . Así que no fué una i11novaci6n radical que aport6 Bizancio = 
a la historia de las artes r.1.editerréheas ofreciendo en sus curas elemen 
tos de tradici6n ?1 sica y otros elementos . 

Es cierto que el bizantinismo no es concebible, al principio; mas que -
como oora patrocinada por el go 1ierno del Imperio instalado desde 330 en 
Constantinopla y que por consecuencia no podría estar asimilada a un ar 
te regional . Pero sabemos que la inf . de artes provinciales pudo alcan
zar o rns " v!'iciales anteriores & la fund . de Constantinopla . 

El arte de C:onstantinopla una vez capital , trajo tambieñ el sello de la 
obra regional de Asis llenor? Lo que sea no seria nada excepcional para 
la época ni sic;n~f ca una ruptura con el pasado mediterráneo . 

El arte bizantino y nas especialmente el arte de la pintura , innovó por lo 
que <'oncierte al arte que lo precedió , en el país mismo , pero su origen
no está. ni en el rechazo a las formas y usos del arte m s antiguo ni en
la aportaci6n de elementos q~e estos hubieran ignorado . 

Sirr.pler11ente prolongó la obra de diserego.ci6n del arte antiBuo , comenzada 
antes c....e Bizancio, y si la centuó fué seleccionando y tomando de nuevo 
los elementos anticlá~icos de las obras de transición. 

' 

Pero sobre todo E.n la medida de lo que al ::_Jrincipio llamar os bizantino , 
es la obra favorecida por el ~o~icrno de la islesia de Const . que f:jé -
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impuso por mue bo tiempo un cierto núnero de "Jl'ineipios y de fon:m s -
que correspondian al eBtado en q~ se enco""ltraban en el alelo IV las 
búsquedas de un arte nuevo . 

Por " Sto se previno prob . u.'tJ.a desintegra'ci6n más radical de la esté 
tica el sica y de l.s.s formas qur- a ésta le deb an, pero impidieron -
un retorno completo al o.rtc clásico. Todo lo que se pudo lo[.;rar en -
Biz . eran iml tuciones es"DOl'ádicas r G.s o r1enos felices de 1~odelos anti 
guos concretos . Todo . el ... tiel '90 intentaron busquedo.s do este género-
ya que tenic...'rl ln ventaja del contacto directo con obras de la antiL,ue 

· dad, fuente de inspiraci6n de los o.rtistas. -

Pero la est ·tica bizantina que en ln historia de las experiencias ar
tisticas mediterráneas se presenta cono una especie le comprorliso en
tre la tradición clásica y las aspiraciones nuevas del arte de los úl 
timos siglos de la antisuedad, supo con estos .,lemer>tos crea1 un len':" 
guaje que sin poder servir a todas las causas uel arte, tiene t~a 
fuerza de expresi6n notable en r.ruchos c 6neros de la pintura. 

Para apreciar lo en su justo valor 1--.2 y que ensayar de analizar e 1 e om
pror.lis o consa rado por la pintura bizantina y de sustraer las fo:r-r.ms
y los procedimientos ajeuos a la tradición clásica. 

Estos elenentoa tienen una importancia innegable en l o.s obras. bizanti 
nas y el papel I'lÓ.S o menos irr¡portant e r¡ue les hacen jugar no depende
necesariru;lente de la fech!?. de la obra. A todo '.Jonwnto lo.s pinturas bi 
zantinas eu daron una comprensión su~ieiente de 1~ pintura antl~~a =
para poder t.1edir la distancia que estéticarwnte separaba sus obras de 
las da los antiguos. 

En resumen el arte bizant- i .... o re su¡ t 6 11.. coJ,.pro"'ilis o establecido con u 
na parte innegable de e le""len tos ·clásicos y eler1entoa anticlásicos . 

La pintura bizantina después de los iconoclastas , significa una reha
bili~aci6n de un arte más abierto a la estética le los antieuos . So-
bre este signo se coloca la pintura bizantina de la nejor época del -
siglo IX al XII . 

Se encuentra una justa posiéi6n de formas antiguas donde unas son ~ 
transferidas lentamente por e 1 e::npleo y e 1 estilo puro de las miniatu 
ras . 
En pinturu el eupuje del custo e lltsico se manif iesta verdaderamente -
en la segunda mitad del siglo XI (Daphni) 

En el siglo I?C la pintura testimonia un e ran celo para imitar los mo
delos antiguos anteriores a la crisis iconoclasta. El esfuerzo ~rece 
concentrarse en la representación del novimiento plástico de cuerpo -
y en los pliegues . Los personajes pesados de ojos distraídos faltan -
elegancia y vida interior . 

Características de la pintura de esta época: 

Animación interior en las figuras • . 
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Variedad de medios de expresión que el pintor a plica a sus imágenes . 
Alargamiento de las proporciones . 
Enriquecimiento de siluetas y actitudes . 
Paso de la fpontalidad a la asimetría . 
Un cierto repertorio limitado de moviuientos . 

Después del siglo XI la pintura monumental tor.m provecho del estudio 
de los modelos cl~sicos (pinturas y relieves) . 

Pero ésto lej~ de alejar la pintura bizantina de su objeto constan
te que es lo inteligible , lo conduce a medios más seguros y es que -
toda iMitaci6n bizantina de lo clásico aunque sea sobresaliente , dá
una versión nueva y la carga de un sentido diferente para esto hay -
que observar las ligeras modificaciones tra:!das a las propar cione s ..; 
de l as f i guras y las diferent es partes del cuerpo; al quitar casi sen 
s iblemente l os trazos que definen un r ostro. Asonanci a y disonancia-
de tonos y de contornos que engloban una figura en una f rase de ex-
presi6n p i ctór ica o que por e l oont:eacto l a arrancan de e s ta frase -
y la cargan de una funci6n estéti ca d i ferente . 

El recurs o c onstante y con s ci ente de fo1mas antiguas no pudo servir
para a l ejar la pi ntura de sus t emas i r racionales habituales , pero -
contribuy6 a enri quecer , esté t i camente , multipl i cando s us medios d e
expresión . 

La p intura bi zantina de la 11ej or ~poce.: de los siglos X a l XII debe mu 
cho a esta b~squeda de equilibrios r:!trrácos, donde la decadencia le s~ 
dá un a spec t o nobl e y grave , un poco monótono y que asegura e l aspe c
t o monumental a l as obras . 

La figura h~ vení a a s er . f unc i6n d e la arqui t e ctura y se alargaba 
o acortaba , o se encurvaba de acuerdo con ~f.la . 

Comparada con la obra pre - iconoclasta , la pintura de lB¡ Edad r.Iedia del 
siglo X a l XII se distingue por la l impi eza d e l a comp osición , · con - 
grandes l í neas, con grandes espacios vacíos alr~dedor 0e las f' f uras . 

El -orden de la decoración de mosaicos y fr e s cos de L .. s 'Jintura s bizan 
tina s de la E. 11 . se de finen an t es ·1ue t odo .o1· ste j ueco d e líre"ls
y de siluetas, pro_:>orcionc s, rit:'os, equilibrios que definen 1ma com
pos i.. ción, se determinan de esta u nnera . 

INNOVACION...::S • en el orden lineal: nlecar la fi 0ura humana a las nec~ 
sidatles de la decora ción. 

En el orden cromático = una expresión que no conoc i a -
la pintura anterior . 

El color sirve no para imitar l a s tonal : J.arles de l a s cosai', sino para 
c.omponer Melod1as que a li ~ adas a un tema que definen las lin..;as , se 
juntan inmediatamente y lt1s traducen .a su r1anera . 

En la ~C '"~d Uedia se reencuen trp.n en 3izar.d io los refinami entos de los 
mosaicos antiguos los r ecursos frec~ent es de oro , tonos cálidos de la 
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púrpura o azules profundos , las oposiciones de ma~chas claras y trans 
parentes y fondos luminosos dorados a azul azur . 

Hay t9.mbién colores que p ertene e en· a personajes detern inados : 

C I STO 

VIRGEN : 
S . PEDRO 
S. PABLO 

00"' tonos de azu l y ro jo cereza, a vec e s con reflejos dora
dos . 
azules de todas las gar::a s 

- anaranjado y azul claro . 
• verde y rojo bordados . 

La aparición Cle coa personajes ':lace n acer acordes de co lor no idénti
cos ni obliGatorios p ero tomados en un repertorio de secuencias colo -
1 ís ticas . 

Gl~n • g eneralmente . so~riu más que en el siglo VI 

Lo rr..ismo que e n la co1.1._ O:J · c ió... lineal d e l a s p inturas, los vac~os ha-
cen resaltar la pureza de los rontornos , lo ni"smo que un tono de base 
blanca hace juc ar a los amarillos , los rosas , los verdes ~ue lo sobre 
ponen. 

Limp ieza y sobriedad , sierros de equ ilibrio entre las asp iraciones de -
una experiencia art i stica y severos mcd~ os d e expresión. 

ULrri EA EPOCA BIZANTINl • 

Este equili brío se ror.tpió e n .el 1ltimo perio-do bizantino . Desde la sc 
glinC.:a mitad del 12 y sobre todo -n el 13 y e l 14, lo ... 1 izantinos ensa
yaron a intervenir d e una manera r.1ás sub jetivo. en la interp retación de 
tel:H: s tradi ciona lt. s y los que l e s cncare a ban los ter.ms l e s trazaron -
progrru~as d escripti' os y dramáticos cono la Intancia y la Pa sión de -
Cristo . Aquí los artistas rranifestaron más abundantemente s u s dones -
personales d e observación y sentiniento . 

~n los frescos d e los si L_, los 13 y 11~ en contr aJIOs sen s:Lbilid ad que se 
declara ") D ,ma irrl taci6n d e la naturuleza. Un arte que durante siclos 
no había e stado e n contacto con l a realidad material , cambia h&cia un 
movimi ento ·naturalista. 

Detall e s precisos adjudicados a la vida _y motivos patéticos y realis 
tc.s . Una v ez nás una fuente de insniraci6n d e oric en anti t;.::ua contribu 
yó a renovar la p intura ~izantina . -

SIGLO XIV. ·.ruelven ')ro ced_mientos anticuos . 

rt.:a c stri_a en el d:!..bujo . 
Brillar1te y decorativa . 
?i :...,ruras y e scenas en :tnovir1i '1nto . 
Fase barroc.a el bizantinismo. 
Personajes alargados , ple&ados envueltos en pliegues . 
Cabezas geométricas . 



-

Color. = poderoso medio de expresión. 
Se Enriquecen los ga2nns. 
To:pos cálido~ y oscuros, sombras 1s frecuentes. 
Preocupaciones puramente artisticas. 
TODO CONJIOPJ: E A LO~ ... Al O!, ~S :u:... L }\. I GLESIA. 

La edad !'ledia bizantina exigió iguulr:.ente "!J.:.ntura de tabls s, ilustra-
cione s y ornamentos, en los manuscrl tos, irJ.agénes de orfebrer1a, ex tos 
ú¡timos en esmaltes. 

La ~ stétic~ de las o ras biz~~tinas trae en esta época el sello del -
gusto de aquellos que en el senod e la sociedad eran los ~romotores -
casi exclusivos, los altos diJlatarios del .:mpério, con el enperudor
c. la ce ' eza y los abades de los ~randes monaster os. Unos favorec1an
e l estilo precioso y refinado tan querido a los J"ecenn..s, los otros -
impusieron a los artistas .ina imae;en del mun:lo y del L.onbre como un -
sueño de asceta visionario . 
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BI' NCIO • HISTOIIA 

BIZ. CIO, nomore antiguo de una ciudad griega que fué fundada en la 
unión del Cuerno d.e Oro y el mar de Lármara en e l siglo 8o . A. C. La 
ciudad sobrevivió hasta el año 330 cuando Constantino sel eccionó el lu 
gar pura capital de l mundo cristiano en vez de la .om.a. pagana . 

La nueva capital se llanó Constantinopla psro el nombre de Bizancio fué 
usado por los estudiosos para describir la cultura cristiana que f ué -
subsccuentemente desarrollada y ahora se usa como t 8n ino pare. designar 
todo lo CJ.Ue se hizo y se produjo -;n el Imperio bizantino en co11junto - 
del afo 330 a mediados del sic lo XV , li~53 , cuvndo fu conquistado por -
los turcos . 

Por lo que a .:e chas concierno e s probablemente 1 ejor usar el térr'lino -
bizantino ~ara. describir obras de tipo distinto que se realizaron en la 
~usión de estilos el sicos y orientales . Es la fusión la verdadera esen 
cia del arte bizantino , elementos de Roma , del Mundo helenístico y del= 
Oriente mezclados todos y temper~dos por la directa in~luencia de de la 
nueva f cristiana. 

Del siglo VI más o menos el arte nuevo Jo~.1in6 princioal r.1ente en Constan 
t:i.nopla y su in.... . se e"{te" di6 s racias al _)el do·. inañte de la capital . 
Todo lo que duró el imperio Bizantino floreció el arte . A veces habia -
larcos periodos de producción conservadora durante los cuales se hizo -
muy poco nuevo o experimental . A veces épocas de nayor progreso, etc . 

La inve0tigación moderna ha de¡ostrado que hubo ~~ s ran nt~Aro de surgi 
mientes , oada uno un renacimiento ¿ropio que di6 nueva vida al espíri t u 
y al arte . Hay que establecer rue a fines del s:.0 1o 9o . hubo un renaci
miento marcado no sólo por la vuelta a los moaelos ~el mundo cl~sico si 
no tambi n por el nacimiento de un nuevo esp i ri tu de aventura y e xperi= 
mento . 

Aún después de la ca! da de Bizancio su arte persistió y aún dej ó ue ser 
un e ran estilo , pero algunos deliciosos trabajos a la manera antigua -
persisten en los Bal canes . En rL .... sia arte esencialmente bizantino sobr~ 
vivió h'1stas las refornas de Pedro el Grande en el siglo XVII . La histo 
r:!.a del arte ruso consti t·J.ye en renlil·ad el último capí tulo del arte bi 
zantino . -

La naturaleza exac t a del arte bizantino sólo puede ser realmente apre-
ciada exaninando totalmente . Hay que entender que hay que inclui r todo 
el trabajo produciJo en el área gobernada por los et~eradores bizanti-
nos curu1do la uni n de los elementos el sicos y orientales sal ieron a -
la luz por la acci6n eobernadora del Cristianismo. 

La fusión fué ~radual. En el siglo V se realizó por instancias indidua
l es . &1 e l VI urogresó y se co • .plet6 a mediados del sit:,lo con Justinia
no , tal vez el mayor patrón individual en toda l a historiadel arte . 

El climax del nuevo estilo se a l canzó en Santa Sofi a que vino a ser no
sólo la principal iglesia cristiana sino también el centro de la cultu-
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ra universal . 

Pero en belleza, en concepción espacial o en atm6sfera religiosa ningu 
na- sobrepasa a la Iglesia del Santo Espíritu, en Constantinopla . -

Santa Sofía no es fácil de comprender , no atrae por un encanto superfi 
cial, no "'s pintoresca , solo cuando se la ~onoce íntimamente se uuede a 
preciar en su verdadero car ~ter, ~uando se toma en cuenta cada~ curva= 
balanceada, se empieza a apreciar su arquitectura, la inmensidad del es 
pacio que encierra; en P.Ste sentido de infinicnd resitle la distinci n = 

. entre S. ~fía y el Parten6n, entre 1~ arquitectura clásica y bizantina. 
Como todo el arte bizantino S. Sofíu ti~ne ~leo de indefinido , irreali 
zable, o .... sca lo infinito m s que lo finito. ~~s ta es quizás la caracte 
r í stica más sobresaliente del erte bizantino . 

Así que fué en Bizanclo a donde Constantino transfirió el lugar de la -
corte imperial en 330. Constantinopla en el siglo IVfhé la capital ideal 
nara tm imperio que comprendía con sus fronteras . la mayor :;:>arte del O
riente civilizado que tom6 corno religión la fé que ¡:a. ra esta época esta 
ba firmemente establecida en Siria y Aaia Uenor m~s que en Italia y el::
occ. y que en la esfera económica y poli ti ca estaba :r1ás en contacto con 
Arabia y Persia que con Occidente . 

la . Parte 200 ":l.L' i:rrteros años . Influencia r ornrma • 

Junto con la corte imperial el arte itlperial romano fué traído a la nue 
va caJital y 1 1~ante doscientos años éste fué transformado y desarrolla 
do para satisfacer las demandas y las condiciones cambiantes de un esta 
do refundado . 
Las maneras y cost..unbres romanas eran muy importantes . 
El lat:!.n era lencua oficial y el ._,riego populm:• . 
Construccion• s de piedra de estilo romano en arquitectura . 
Estatuas de retratos icuales que en Homa y tallas de marfil y trabajos 
de metal se hacían en cot1'1l ;t'1. relación con Homa . 
Derecho romano y fuerza política dominaban la escena .. 
De Constn~tino a Anastasio I (518) fu.é predominantemente romano . 
Arte y cultura en esta época no fueron bizantinas , aunque durante estos 
dos si¿los fué cuando la Jran fusión que iba a 1roducir el arte bizanti 
no co~enzaba a tener lugar . 

La uersonalidad más importante de esta epoca fu probe..blemente 
TECD0SIO I EL G.AliDE (379 -95) 
Gr .n co~structcrt~ . 

Juegos olimpicos. 
Gran número ó. e monumentos antiguos fueron traidos para adornar la capi
tal en honor de éstos y que se quedaron cor•lO decoración permanente . 

\R0ADIO I su s~cesor, relaciones a istosas con la Persia sasánida. 
Intercambio artístico . 
Universidad ae Constantinopla (425) Anseñanza en griego y en latin. 
Murallas para proteger la ciudad . . 

z=1 o <4 74-L~91) 
bl acontecin:iento rn· s importante fué probable;:nente una querella entre .... 
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las autoridades eclesi sticas de nomn y Constantinopla. Las primeras 
señales de una disputa que iba a afligir al Cristianismo por r.ru.chos -
si los a venir y que finalmente resultó en la separación del occiden
te de Roma con la i¿lesia oriental ortodoxa. 

Durante esta e.oca los Búlgaros que en ú¡timos tiempos ju_aron un pa
pel in~prtante en Bizancio se establecieron en los Balcanes. 

S::::GU1IDO PERIODO . PRIT~ .~ EDAD :>EL AHTE PUT:A?--rlJT:! BIZAIJTINO 

JUSTINO r. funda una nueva dinastia 
Bizancio como poder sup.remo y centro de civilización. 
En las esferas politicas y militares la época de JUSTINIA~ro (527- 65) 
fué notoriamente próspera. 
Italia, Dnlmacia, Sicilia, tomadas ,or los godos Eucron restauradas por 
el Imp. en 554. En 550 Ju..,tiniano hace conquistas en España y funda una 
provincia en lo que es ahora Andaluc!a bajo el control de Constantino-
pla por siete años. 

Por el Oriente, los persas fueron arrojados ue Asia Lenor y las fronte
ras del Imperio se establecieron tanto como en la época del imperio ro
mano. 
En la esfera c~ltural . el Códico de Justiniano uno de los r1ás famosos -
sistemas leGales. 
SA1~A SOFIA fuJ eregida como la Catedral de la Cristiandad. 
Arquitectura esencialmente bizantina se estableció tanto en construccio
nes religiosas como seculares . 
Las primeras decoraciones de mosaicos puramente bizantinos no ·sólo en 
Constantinopla sino ~n todo el imperio desde el Sinai hasta Italia . 
Floreció el comercio, vis.jes de exploración, etc . 
Después do esta e)oca hubo una serie de dificultades por el poder m~e-
ciente do los Lombardos y de los l~ancos en Occ. y los persas sasánidas 
y después los árabes en Oriente . 
En 570, los lombardos invaden Italia, después eslavos comienzan a pene
trar en los Balcanes y Grecia. En 611 los persas conquistan Siria . 

HERACLEO. funda la dinastia heracleana 610-717, derrota a los Godos en 
625 y reconquista territorios. 
Un acontecimiento muy importante nulifica sus victorias . 
Los árabes empujados por la fé Militar del Islan1, conquistan Persia y
las provincias bizantinas de Siria, Pal~stina y ~5ipto. 
La primera capital islámica fu establecida en Damasco en 634. 

Un siglo m s tarde la dinastia que habia soportado tantos reveses vino 
a su fin y con la muerte de T~ODOSIO III en 717 se cierra la ~ca (epoca. 
más flor~ciente de la historia bizantina . 
Epoca que es más fa~.1iliar por sus guerras . 
Cultura y arte se distinguen poco de la época justiniana . 
Sin embargo los soberbios mosaicos de San Demetrio en Sal6nica, y el Duo 
mo de la Roca en Jerusalem, el Grea,t Mosque of Damascus, aun cuando es - =
tos dos últimos fUeron ejecutados según patrones islán1icos, pueden clasi 
ficarse como bizantinos y atestiguan la importancia de la época en el -= 
mundo artistico . ~ 
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El siguiente siglo y medio. de l imperio atuvo bajo el e ontrol d e ISA URO 
y despu~s de la dinasti a MORI AN. 
Considerable interés en la histori a religiosa porqu e los gobernantes 
de esta dinastí a prohibieron la inclusi 6n del arte fisurativo en la de 
coraci6n de las iglesias y desde 717 hasta 84Ímmos aicos y pinturas fue 
ron restri ngidos a composiciones fo~nales o s .bol os como la cruz . 
Numerosos monumentos representando a Oristo 1 la Virgen o l os Santos -
fueron d~struídos y la nueva decoraci6n fué con~inada al sujeto no re 
presentativo • 

.Sl arte secul ar , la representaci6n de la figura humana fué permitida y 
en l a decoraci6n de pal acios y templos jug6 una parte importante la tra 
dici6n cl ásica y helení stica . -
Parece que muchos artistas se fueron a Roma donde los emplearon en pin
turas y mosaicos y el renacimiento del esp í ri t u helení stico después del 
f'inal del periodo icono clasta fu debido a un surgimiento consciente de 
los viej os temas e ideas . 

ICONOCLASTAS las ideas que directamente i nfluyeron han tenido di.foreg_ 
tes interpretaciones: 
Algunos ven en el movi~iento una reacc16n contra el poder creciente de
los monasterios . Otros como Brehier, distingue dos aspectos del ...novi -
:.uiento : 
a.) l a cuesti6n de la manufactura de imágenes que indudablenente consti

tuy6 un peliGro debido a l a gran reverencia acordada a las represen
taciones pintadas de la forma santa o divina . 

2) legitimidad del arte religioso que f'ué traída a colaci6n por la ens~ 
ñanza del islam. 

La importancia más caracterí stica de este movimiento desde el punto de -
vista artí stico es proba1Jle;:aentc, el carácter oriental , los emperadort3s 
iconoclastas todos de oricen oriental , y la fuerza militar con la que -
contaban era principalmente de las provinci as orientales . 

En la esfera política hubo varias buerras tanto con los árabes, como con 
los eslavos que penetraron hasta 3izancio . Los eslavos de husia pel earon 
tambipen contra 3izancio pero triunfaron 6stos y los rusos adoptaron la 
fé ortodoxa como reliGi6n del Estado ~on 'dadimiro y Iüev vino a ser el 
centro · s importante ruso del arte y la cultura bizantina. 

Para esta epoca en Occidente el surgimiento de una nueva cultura en el -
norte de Francia y occidente de Alema11ia , la Carolincia , narcada con l9. 
coronaci6n en {orna por 0arlomagno cor~.o &:1perador de Occ . en Soo. Aunque 
en fechas tardías Aste evento ·vino a marcar un punto de ruptura en: la -
h~storia del mundo occidental en conjunto . 
En e 1 terreno art í stico el Occidente n ir6 al oriente, y ::JOr mucho3 años 
a venir Francia , Alemania y hasta Italia fueron influi dos por Bizancio
aun CWL~d~ sus gobiernos fueran independientes y sus obisJOS aceptaron-

s la al~anza con Roma que con e l patriarca de Constantinopla . 
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TERC:CR PE..'tiODO. D!!:SDE EL FIN DE LOS ICOHOCL.o\STAS !Lli.STA IA COU UISTA -
LATINA D::E CONSTAlfTINOPIA 

Desde el punto de ~sta arti stico este periodo puede ser consirerado -
como una unidad aun cuando hubo camb:.os y evoluciones en estos 369 años , 
el periodo fué . marcado by no sudden varlations . 

Es usualmente conocido como la scgunua edad de oro , aunque algunas auto
ridades ~rei'ier~n redu~ir este t rmino a fines del siglo LX, el décimo ' 
y e 1 und cit1o so lamen te . 
Históricamente sin embare;o el periodo puede ser subdivid:do en dos epo-
cas principal es . 

L<l dlnnst i a r.raced nica. (867-1056} y la dinastia de los Comnenos (1081 -
1185 ). 
'.(oda la e1 oca fu de consider able prosperidad intei•na ,. 
Lujo considera';Jl e , en la construcci6n de palacios decorudoo "'On los nás 
f.:>1oo mater!ales, las iglesias con gran cantidad de tesoros . Los texti 
l"s más soberbios , los mús delic.ados marfiles , los Fl s finos esl1mltes ,
los más suntuosos trabajos en metal , los m s brillantes y exquisitos mo 
saicos , en ~runde y pequeña e2cala , fueron ~reducidos . -

esta e)oca debemos casi todas las decoraciones ~f s finas de trabajos 
de arte y que nos sirven para ilustrarnos los mCts t í ;>icos cnpecímenes -
del arte bizantino . 

Los gobernadores mncedol}.ios no flloron únicamente grandes patronos de ar 
te , sino que extendieron las fr onteras del imperio a casi todo el cerca 
no oriente . Creta , Chipre , Antioquí a , Ar1~enia y parte de l Cáucaso fue -
ron reconquistadas y llevaron al ir.1perio hasta Persia y el Oriente . 
Basilio II sunl~imi6 el poder creciente de los Búlsaros . 

Con la muerte de cote emperador el periodo de ezpansi6n territorial vino 
a su fin . RPveses causados po:r· el nuevo . oder de los ':Urcos Seljuk. Tri 
bu de sia Central , estableciéronse en ?ers~a e~ ~1 sielo ~I y conquista 
ron Armenia • . i' ... s.i.a .1eno1~ , fu fraccionada entre l l os y los bizantinos . -
En occidente a pesar de lu infl . bizantina en 61 sur de Italia, el si~lo 

I lPs trujo ~randes reveses . 

En 1130 el rey normando Ro.:;er II fu coronado en Palermo como rey de Si
cilla y encontró una oportunidad para atacar Greci!l , un evento muy imp .
para la historia del arte puesto ue l l ev6 artesanos y establ~ci6 la in
dustria de la seda en Sicilia. Estos prod~ . de t:po bizantino . Los nor -
mandos de Sicilia estü.vieron en ¿_uerras frecuentes con Bizn.rcio , pero -
tambi n ~xistieron rela~iones pací ficas y volvieron u ~onstantinopla pa 
ra la decoraci6n de c;ra.ndes igl esias que fundaron en Cefalú , Pal ermo y -
l.!onreal , cuyos mosaicos fueron en c;ran e:x:t cnsi n el trabajo de maestl"OS-
6riegos traidos de Constantinopla . 

Con Italia Con trul y d e 1 Norte lus relacionJs decrecieron y el ru.~te en -
eíoca comenzó a desarrollarse en l í neas propias con cada vez m6LOr deseo 
de inspi:""arse en la inspiraci6n bizantina . La ausencia de contacto f ué
probablenente acentuada por el est~do de los asuntos reliGiosos, pues -
en 1054 la separación ~inal de las igl esias de oriente y occidente tom6 
lucar , y desde esta e; oca la i' ortodoxa y la católica romana siguieron 
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distintos rumbos ; 

Con Francia y Alemania había todavía contactos importuntes, J toda la.
base del arte Otoniano, debe mucho a la influencia bizantina, tanto co 
mo la inglesa sajona. 

Helaciones entre estas dos . re~.s fueron especialnento estrechas bajo -
los Conmenos y viajJros occidentales visitaban el Oriente en pequeños
grupos de peregrinos y como miembros de las Cruzadas. 
Desde el punto de vista bizantino las cruzadas fueron con mucho una a
menaza parecida a la de los árabes , pPro 
ALEJO I (1081-1118) se defendió con mucha diplomacia de la primera cru 
zada y t<;nn6 ventaja ie l as victorias de los cruzados para incrementar::
sus propios dominios sin someter a ninsún riesgo a las tropas bizanti
nas . 

Pero los cruzados veian en Bizancio un enemigo y con dificultad se man-
. tuvieron relaciones amistosas . El hueso de la dis cordia era sin duda -
alguna la ciudad de .~tioquia un premio buscado por los occidentales, -
por los bizantinos y los moslems . 

El fracaso de la segunda cruzada se asignó a la traición del emperador -
1~nuel I de Biz . y a Roger II de los normandos de Sicilia , consiuerados 
como un obstáculo a la supremac. occi . en Grecia y los Balcanes. Planea 
ron una colisión europea encabezada por Francia y el Papado en la misma 
época en que Hungría y Servia es taban en g uerra con Bizancio • Bsta fra 
casó y descorazonó a los cruzados . 

Jfu.nuel otro ei:l¡?erador bizantino 1143-80 animdo por la total ausencia -
de armas occidentales se sintió fuerte y tomó Antioquía en 1159. Los tur 
cos Seljuks los derrotaron en 1176; en los Bal canes , los búl~aros esta-
blecieron un imperio independiente con su capital en Tirnovo; en el mis
no año Salónica fu tomada por los normandos ce Sicilia . 

No obstante estos reveses el arte bizantino e ontinuó floreciendo, el si
glo XII fué un periodo c1 e enerGÍ a productiva y en 0 sta misma época, de -
expansión, y para esto bª-sta mencionar los 11.0saicos d e Sicilia, Venecia
o Kiev pru~a indicar la cali ad y la expansión ceoLráfica del estilo . 

En 1187 Saladino derrota a la arnnda latina en Palestina y retoma Jerusa 
lem ocasionando una aqitaci6n popular en Occ . que di6 lu><o.r a la tercera 
cruzada . 

La cuarta cruzada dejando la Tierra Santa baj o la protección del destino, 
concentró ~ esfuerzos en la tolr'..a de Constantinonla • .&1 120L~ cayó la -
ciudad yfu sometida al saqueo . Una dinastia latina se posesionó de -
élla. Sal nica vino a ser un sesundo pero menor reino latino , y los .1ie~ 
bros de la casa reinante 0riesa se establecieron lo mejor que pudi eron
en ED iro, Trcb_zonda y Nicea . 

Do estos tres reinos griegos fundados como resultado de la conquista la 
tina "'1 de Epiro dur6 poro , el de Trebizonda sobrevl vi 6 sin interrupción 
hasta 1461 aunque fu c'le un sisni.,..ico.do purru ente local . :81 do Nicea -
l!lostr6 d.e la wanern !nás fuerte those remar mble po :vers o~ recovery so -
characteristlc of the Greeks . 
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Teodo,.... o Lasco.ris , el p1· i mcr Emperador de ~a cea, e ntable ci6 el i mperio 
d e un JOdo seLuro . 
En 12c, :IIGUEL PALECLCGO aswnió e 1 control y ué coPonado en 1259 . e 
cap t ur ';ons tantinopl a en 1261 y r einstalÓ el iope1•io , haciendo todo
lo que estuvo de s u parte para patronizar art e , litera tura y cultura . 

Hay .:;:"azones p ara creer que el periodo Niccano f ué i mporta nte en la hist . 
del arte , por a l eu.nos de l a s f ina s t r adicione s de l ..,ran pe riodo medio -
de l ar te bi zantino que parecían h aberse per dido , au..Ylq e al'-'U..Yl03 el emen
tos nu evos f ueron introducidos que s irvier on para vi vlf'icar la cul tu.ra . 
Lo · s ~ota~ l~ f uú la introd~cci6n en liter a tura de algunas formas nue 
vas de fición y de poes í a lírica . 

-.;l..íl\üTA E PCjA . PALEOLOGOS 1261- Jl¡_53 . 

2 1 i mperio fuJ reducido a un po~o .1· s que Constantinopla , Salónica y -
l a s tierras que bordean irunediata.r. ente el ~ árm1ra , y algunas isl as en
el •geo . 
Cerámica s~0lant6 a los vasos de oro y p lat~ 
Paneles pintados en vez de los preciosos esmal tes . 
Obl•as de arte , sin embaruo , tení an que depender de sus ~) ropios méritos 
intrí nsecos sin l a adición de material es finos o prec i osos . 

Histór i camente lo s imp ortante fué la gradual avanzada de los turcos 
d esde Oriente . Gran parte de !.Iacedonia cayó en poder de l os turcos , en 
1393 Bul~aria igual. Bn 1396 los turcos derrotaron a l a cruzada franco 
hQnGara que habí a sido constitui da para re0hazar la amenaza del avance 
turco . En l422 pusi eron sitio a Constantinopla . 

En 1430 Salónica fué capturada. ~rácticrunente t odos los bacanes e staban 
en manos de l os turcos , con excepción del e r an bas tión de Cons tantino
p l a . 

Mohannnod II con centró t odns sus· fuerzas y por di ez año s hizo ¡r epar a ti
vos para e l 0ran ataque en 1453 . Cayó la ciudad despu~s de una defensa 
que es una de la~ má :. epicas de l a his t or i a . 

Con el .... ra.n imperio que babi a t>Obernc..do l a cris tiandad orien tal por más 
de mil años vino a su fin. 
At ena s cay6 en Jl~5 6. Trebi zaonda en 1461 y t oda Grecia poco de spu s . 
Solo en Ruw~ia y en el u odero so imperio es l avo ruso , l a crist iand~d 
ortodm~a continuó siendo ¡a relic;i6n oficial .:e un ~ stado independien
te . 
Los turcos deben mucho a l a cul tura bizantina . 

n Renacimiento bizantino de los sigl os lL¡. y J5 es un hecho que no pu!:.. 
de negarse , y nodcrnas investi0 a c·iones r.:ue stran que el sur¡;imiert o que 
l a p intura experimentó en esta epoca fué paral el a en cierto grado en -
la liter~tura y filosof í a, y aunque el mundo briego de esta o oca nunca 
produjo un Dante . 

Lo que p:rodu.j cron se r.m ~ stra en l as i glesias pi 1.t ada s d e Macedonia , "'lis 
tra el Pelononeso y en la misma Constant;nopla . Es con los muros pinta 
dos del sie lo 14 y los paneles del 15 y lo con lo que se ocu~an ahora -
l_os investiGadores del art e b izan tino . 
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Jonsiderados en conju.:1to desde el ¿unto de vista ":Jt8tico y t cnlco ,
los nosaicos de S. ~ofia ofrecen w1a eo,ecic e corte a trav~s &el ar 
te del i::osaico bizantino . 

l.)ecorac .... 0n 2 particulariclades: 

lo . v&si exc . icono0r ~ fica . 

2o . ~cspo de a un pro¿raLa crintiano cuicladosa!.wnte esta'ulecido y )re
sentado .xm s·stc:ma . 

"S iu.:ucnes que decoran e:Jtos cdif::; . tienen por o ... ~ ..... to 1 i.clpal repr~ 
sentar Cu.la q üen en su lu__;c. , a los habitantes d.C; Pste ~03 mos • 

.:.os en Se:íor Todopoderoso o antoc:ra tor en lb. C' J?Ula . 
La Vir0 en en el coro, 
los ..;artos s ha ·o s / arco3 , bóvedas o ~uros . 

Ciclo de ii&Í 0 enes evw"u licas a 0 re a.do al pro0rama icono!3r ..:'ico ..:e las i 
Glesias despu0.., del si0 lo ~· . 

ste 1ro¿,rama reli._,ioso no cambia sensiblv .. ente que en el si lo ~ III 
XIV Cll<.L.>"ldo se t lende a multlplica1· las il..&.0 enes de todas cate or! a.., , a -
mostra1· m ... s santos, más ese::: . sacadas de la ....:scrl tur&. ol ti v_da de :o 
Santos . 

S. ~fía os la rn .... s [;!'ande i lesia biznntina , la iglesia catedral de Gons 
y el principol santuar~o del I p . Cristiano onde su Jefe el 3asileus
ven1a a rezar a Cristo el soberano celestial . 

I\m. ada .~. or Constantino , reconstru:í.da muchas veces y enterap¡ente recons
truida :-o~ Justlniamo ))'? - ~ ~2 . 

21 esta ~.;~Ola los rruros rectos estal1an revest.:dos de 
dos 7l ado.!.''nados de algs . or amentos de e scult . plata , 
ar~os J las b6vedas estaban ta,izados de 1 osaicos . 

árr:10le s policroma
üentrus que los -

Se cucn~an or decenas los paneles de mosaicos donde alsunos remontan a 
Justlniano . 
l~s mosaicos de temas cristianos e hist ricos fueron introducidos en ép~ 
cas dlferentes . 
31 coro y la naves/ la cúpu.la fueron decorados e los . si¿;los IX y x . 
Todos los de~ ' s no~a.:cos son independientec wos do otros . 
~-o entran en niH~.ln 01·don decorativo poi· sus temas no !~t unidos a-
una demostraci n ~0 ideas reli ·iosas generales . 

Son · .:t-votos la mayor1a · x --rotos de emp:; r<-<dores que d esb• t10 explica-
ban por inscrip . a qué ocasi 6n px•ecisa ordenaban estas il.tl.0 enes , 

Todos los ex-votos de enp;radores que los traLa'os de limpic.:"a reciente 
han hecho ap:¡. recer se ene . en locales perif rlcos de la "Gran I lcsia" , 
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parten, ve..,tftulo lateral sur, tr:..;\L"1[.. sur . 

Los bizantinos conserv. siempre un sentido Iilti~ vivo del lu~ar a. e toda 
ima en mural con la pte. del edi~:eio que la soportaba . 

Las enOI'mes rr ops. de S • • excluí n práct . toda ir, u 1 :¡;n rt . en la m ve 
y relegaban los e;~-votos en locales perif ricos u"'uos elevt..dos abun- 
donteli~ente p:ovisto de paneles ele tar.~año c onsiderable o de lunetas que -

'f. podian un cuadro arquit ctonico p·opio p ara las imá -enes . 

Es as! ue los ex-votos de las trib-.m::...s llenaban pedazos de mul'O bien d~ 
finidos s/ las cua.le s u.."1a conm. entera se inscrlb1a arr. oniosar. .ente mien 
trc.s ... uc en el narthcx y 81 vost1"..1lll0 la misma funci6n de cuadrado adap= 
tauc. a la .)into estaba confiado a los nichos semicirculares arriba do -
las puertas . 

l:'in ' n texto ni inscrlpci n nos indican Js s fechas de los . osaicos e -
la n.avt. , es decir do imágenes de ¿rofetas y de santos obispos que apare 
cen so·1re los muros laterales de la Sg . 'Jajo la cúpula . -

!:... ca ... blo , una inscri • donde está col . un fragmento , nos hace compren
der que ol nosaico del ñbsic...e rle S . Sof:!a fu eject;.tado después de la -
vict . socre los iconoclastas ~n 843 . 

Dejando a un lado las fechu.s • .revelemos e mo e.:co :!a.n los temas y su lu 
~ar con rel . a la arq . de la iulesia . Completado por un Cristo Pantocra 
tor , en la cima de la CÚpQla , ~s~os mosaicos formaban un conjurLto cohe= 
rento que se emparenta e 3trech. con los conjw-4tos iconográficos que deco 
ran ciertas iglesias const . y dec . a fines del IX y princ . X. 

Los mosaicos de G. Sof a ofrecen una de las versiones m~~ antiguas de es 
te ciclo , que car·acterizan la pres . de Cristo en la cúpula , la Virgen -
en el &1.bside y los Pro:fetas y los antos sobre los muros de la nave , al 
rededor de Cristo . 

Se duda de las fechas efectivas a prop . de los mosaico~el coro . 

la época de las nts bellas realezas bizant.nas en pintura y las inágenes 
de Obispos y profetas en 3 . s . cuGntan entre las grandes creaciones de -
este arte • 

..:::.strech"lr'len t e front ales , ~ól~da.1:1cnte puestas, hombros grandes, cucrpos
mn.ssfs . ·, son fil,u""as 1 ~e ~n.i.rnan y ali.:.;eran sin com r ometer la e stabili 
d ad , lo;;; '.mros de la nave bajo la c·úpula. 
Pero ~8tos persona~es que a distancia son sobre todo elementos decorati 
vos, se vuelven individuales cuanuo se e.cercv. uno . Cada cabeza está nar 
cada por trazos de una personalidad fte rr,ente acusado. . 

S . _ . ...;.J- JUAN C~1L->0S:VOMO . Padre de la iglesia , el m s célebre Arz . -
de Const • ..Jt:Jllo ~;;t.cu :ro de t:ran serenidad . 
Le met · •r de una sir.1plicidacl apa1•ente "' de una SCf}lridad que es real . 
E~üenslón al mosaico J.e los procs . de la pint . a pincel . 
Variedad de tonos , cuidadoa le.s dirJension s rele.t:va.s a la J.· oslci6n de 
cubos de col s . dife:;:cnt es .-
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Yuxtaposición obllt::ator::.o. de d.:ve1·sos tonos que as~t..,:.tran una sono:,idnd 
exccpcio1al a los colore8 . ~posición necesurin~0r~ distinta de cada 
cubo los hace re.fle"a:r diferentemente le- luz y enr.quece as la .:ua._,cn 
de unH constru.cci activa ele la luz r:.ue está acuc1·da extensamente a -
los mosaicos . 

: .. os . IC O D:::..: '.:'ZX.-

firri ba de la puerlia princ . "Pta. ImpPrial" un en er'ldor arrod.illado an 
te Cristo que e:-'tá on su trono , en :¡;resencia (en dos 111edo.llon"sám 
tricos" una ,'1 j t:r cubier·ta con un velo' un o.ngel . El lu~ar je este m2_ 
SA e o le confieJ. 0 una imp. pru,t . En efecto era aqu! a la ent . de las -
iQlesias donde se firuraba el santo patr6n. 

La e;ran i glesia es t . dedic:ada G. G. .3o.f! a , vs decir a Cristo en tanto -
que Sa'Lldurí a Divina , y el r:.osaico do l. ::.:~ta . pr:.nc . ten..!.a a r.i.o1·i J.e 
wr ndes o or tunldades de tratar es te tm .• a , · e 1 análisis de lo p:nttu "' ' 
con r ef a los textos s pientí s:rnos .,. a lo;;~ co ... wntarios de es tos t ex~o:;: , 
hacen esta identi.ficación lausible . 

La ::>res . de un en~pe ra~OJ.,: 9. los pie::; de la S. D~ vi 1a con!'irma ~::>to . ::s te 
basilius es Leon r_ ' r¡o- jl2 J• r los sermoneo de esto · .1p:. rador escri 
'Lano , y sobre todo"' .... ..,u _.o cJ i a o/ la A."1tL."'l · aci n , se ene . todos los -
e len en tos pa1·a r..tcnder p . ex • e l l"'Josaico en es te sen t . y tatlbién h 
c:~o-x par e 1 cmpereur de cette i cono""raphie . 

Cristo rodeado de 2 personaJ es ele ln munciaci ón una ·virgen y • Gabriel 
abajo r'1. ·o la entrada del primer antuario del Imp. se ·efe ~uprerae . 

•'ste mosa: vo define as i e n t érr.linos de arte , el pod r ... .~ .. IJremo en el Imp . 
:biztuJ.tino obernado por Cristo y re ido por el Emp:J rad0r . 

~stc mosaico S. 9 por su aA'te robusto y u..n poco massif . El trono ;s ba j o 
... pesado . La .fig . de ~risto est t!·~. > ~;;, , .'la nos pies mu;r g1•andes si se 
les comparo. con la cabeza , uientras :·.u.- el rostro C.e poderosa ox:;resi n 
es lareo y plano . r.!'odos los rostros tienen trazos acusado~ , nar·i;¡(, y o-
jos crnndos • 

.!!.l modelado o e ::a ce por planos de sonbra t:;ris verdosa poco nuanco' e , -
partes "'claL·é s du cop . rose pa te i t blú.Ilehe . 
Por doc: ier los contornos son apar·entes y se encuentran en e 1 int . de 
la .ase. . rte cabel:}.os oo.rbas • 
.._.a .:;ar.la de colores sobria por lo que resre cta a los traj s de los por 
son; blanco , ris , -;rerde , oro 'ominan lo que da al cu.~.j. un aire de 
relieve li ·• coloreu~o y real7 ado de dorados . 

La obra no es muy buena y puede ser que cuando la e j ~cut . -'l G:. u l a impor· 
tanela del lugar nue ocupa no se e ... c . mosaiq . mús bX ... J e despu~s 
de la cai da de los iconoclastas • 

Lan tribunas de • o f i a astas y profundas fol•rna.b sui ter .:i .,alas <.le~ 
de donde se pod.:an .::.~ 0 u.ir los oficios divinos . 
~ervía a la fam . ir.T¡)0 ... .:. 1 s / el muro de est s tribuna;:; e nc . 2 moso.icos 
votivos que conmer .. ol"e..:>an oi'rendas lmperiale s h~ch s en s . Sof!a . 
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Independi entementes Q~o de otro ejectuadoz con más de 5 años de ist . 
acedia os de l JI y nrincs . XII arte diferente pero :cono3rificanente
reprod. un& fórmul& ·aasi idé1tica . 

tn ..... :Yaperado.,, y una mperatriz m os ~unto <1. "'risto J otro ·u_ t;o 
a la TJirr; .J. , "" ... uienes presentan una bolso. de d ·nero ' un pe!'<__,awino ~
rollado db :vaacioncs . ~stas ofre das lmc: n loa soberanos a la uru~ I 
'-'lcsla co.crientes y ritu ó.leil y hc. ... ta obli ..... úto • .:..as . 

La fúr·nula icono._,ráfi ~a tan e stc.'.)le como el rito no tiene na a de e:L'ea 
ci6n ori¿lnal . 
Cada vez ,la ba lu:ar a una co:op . tri par tita simétrica donJe un 8a...'1.to -

Xpersona j e más srande ue los otros o colocado ene . de é-
llos formaba el e j e de un triá n0ulo e uil ateral fournet la cirr~ del-
orden p:ramidal ~8 la pintura . 

Lo:J fonclo.. 1 e oro uniforme en anbos caso s . Let1•as de inscr~. ) o nombres -
de .mp . y ... .: t,tlos . 

-~: ::>:'A:7TI!~O IJ~ Zoe . lred . de Cri.&to . .. ::;t ... m roja im.._)O:!:tante 
i_) J.c l't2 a lv...10 • 

Cubeza uel e1:1p . ... 'eempla za .... . ...::cp . Zoe . se cas con 3 bc.silus . Lns cabe
zas rehcc.1LS . L& 'le ~isto , :~orr:t :10 --'~:eran .r. v .eon-.:s .,.,::; tút · ca::, pGr 
! ·"'-'ido ~or n.:..ne; . no tl vo 3 trucos : e ter J u ' .:.1:::ws , er.. w1 .1.:.sr.o c-:..la ro • 

.:...1 c..rtl3 de es "!;e panel nu, .... J..r!l e 1 tr.:..u .. fo ..:.el -.J-r~L is o rp.e se ~ .. an.:..fie.J ta 
c ... 1 c.:..crtus iniat't:'~c,s 1iel ·_w:::_u XI ',.i.zant'i.no · · • ca0cza y la 111ano l.H.m
dicienc.lo de l Cris .... G} · l a _.i-:;!_J. tenC:eneie. en lo;:; dra ead"'s . '1 manto de 
J 3J "s € .s un bello .: • ... 0 ;ento ae pintura de un dibu j o cor l <J ,j o ., .Jablo 
que sir ve sol; re toclo para e a '!;a 'Jle e er :.<.na ;:; ... 1p . o..zul en r,.e..l~ 0 ..... l e ":'.po -
dorado ~~1 ~osa.:..co . 

Los tra · ~..., e insi ._.,l::.as e: oc:!.er están 
r :!a esualtads.s y taJizadas ~..~ )1... las 
po co~o una cor za suntuo3a. 

trata~os 

Y r'l~.e 

como piezas ele o:rfcbr·e-
~ecubren e l cuer 

La coLp . t oda l i neal de esta coraza i 0 nora la p l stica del ·uer:o . 
Solo t>d<.;;ru v la ra"'eza . Ro3tro ronado ccnst . en un c i erto espac.::.o , .cJl : st.:_ 
ca r.1 1 J. i sc:ret..... "' / ;}n l as f 6 rmulas e l e torno recobr{l sus d ... 0:10..;J ,
I!:icntras ue u1<.. .... ' : osa tendencia a acortar l os r .:::;tr 3 l es á 1.m D i .L'b 

mon2 lico .- e trata prob . c:.e una moda arr 1nnia , Armenia ocup . por los -
bizanti 10s durm te l a pr.imera .. i tal del s.:.. 0 lo . 

2a . P A :r '-'A L 1118 

. ño de Coronaci n ele Juan :::r Ca:r.meno y la empt;l'a triz Irene . Otra de ar 
te . 
'!irt,en tro.~ada en un e .) e 1 .~'J~ ccrra.C::.o , 8-Zul oscuro . Vest:.do de oro con re 
fle j os ro .) os y azules en lo._, ...) lieL-u.v ... el Hiño se mueve s / este azul como 
una vi s i n l um.:nosa . 

Grave pero sor rendentementL; ~ o~en la l.~tl"'e de Di.o3 pn e 3enta uno de esoc 
rostros que se ene . s / los 1.~ j 01 es iconos , un souve.uil e l a )elleza ant . 
clcf'ine los trazo._ y las pl"'Opv.L'~iom s pe:. o ~lumbrada : or un j uego de t o 
nos delicados y ~.,;Ú. l:dos este rostro se diríe:e a los j o.:. de l e~o:píri tu.-. 
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La parej<;<. emp . 

El art~uta supo mostrar qu estos pers. deb ' an dist . e~tvtic . de la -
visi6n menos icons . su humunido.d resulta a re sar de sus vestimcrt; an -
aparatosas. 

~s curioso y signlficatlvo que la búsqueda de la forua plás~ica sen -
mús imp . en le.s ir..L._,.:LGS sa...;ro.das quo en los retratos . 

Jllue tas de J .tfl.Il e Irene mS.s llccras u l::~ero re flojo de la plústlca 
del cuerpo s/ los vesGidos . 

L::>s ve'"'tidos '~o son tratados como pza.s. de deco:::'a .... .: n independientes 
de las figs . Pero la diferencia está sobre todo en los rostros . Aquí
pequeños cubos cono ~nchas de color .- vonstr"l.Ayen deli~adamente los -
rostros más como colorista que como escultor , evitando las grandes su 
perficies de sombra . -

Contornos indispensables y el que cnnarca el rostro de Irene es magn1' 
fico . 
La mirada viva , la línea de las bocas asegura individualidad a cada 
rostro 1ue refuerza la 1r ecisi6n aportada por el color de los ojos 
C;ris l uminoso Irene) . 
Juan.- oscuro pelo . 
Irene . - huera 

El partido casi ornamental que el artista supo sacar de los bucles y -
trenzas de Irene s una de sus mejor~s obras . 
Otros efectos Pimilares con la alternancia de arabescos lineares y ara
bPscos ero_, tices hacen los vest . imperiales . 
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LOS ORIGENES DEL ARTE BIZANTINO 

Las culturas que arectan directamente el arte bizantino son seis pri~ 
cipales: 

1.- Grecia y el Mundo Helenístico . 
2. - Roma e Italia . 
' - Asia Menor. 4:- Siria y el oriente Semitico . 
5. - Persia occidental {Iran) y la baja I4esopotamia (Iraq) 
b. - Noreste de Persia o lo que designan como Altai-Irán. 

I . GRECIA Y EL :MUNDO HELENISTICO. 

La cultura griega diseminada en el próximo Oriente como resultado de -
las conquistas de Alejandro y elementos griegos llegaron hasta India, 
estos elementos en fecha posterior encontraron sur e surgimiento al mun 
do bizantino de una manera indirecta por medio~e Persia y Siria. -

MAs importante fu~ el papel que jugaron las cds . griegas de las costas 
del Mediterráneo prósperas en la 6poca de la .fundación de Bizancio. En 
estas ciudades la cultura griega pura se manten!a y as! como Grecia - 
misma declinó en poder e inrluencia el papel de conservador m!s que de 
creador por lo que respecta al arte, las grandes ciudades de A. Menor, 
Siria y Egipto progresaron 5~rdando su cultura propia . 

Con el tiempo esta cultura tendió a devenir puramente griega, aunque -
con penetraciones grandes o pequefias de elementoo orientales. Pero no 
obs tante la base del idealismo que caracterizó al arte griego f'u~ man 
tenida derinitivamente en todas partes basta mudlo después en algunos 
lugares, al comienzo de la era cristiana. 

Hay que tomar en cuenta que alrededor de finales del siglo III A. c. es 
tas ciudades formaban parte del imperio r oma.no y fueron afectadas por= 
la introducción de elementos romanos en su arte y su cultura. A pesar
de las nuevas ideas artísticas a través de los tres siglos anteriores
a Cristo, la mayor parte son esencialmente griegas mds que romanas . 
As! que el método ru~ ~s helenístico que romano. 
Los elementos que communente empleaban en la escultura fueron en esen
cia enteramente griegos, el uso large circular domincal builidings aa
martyria fué probablemente comdn en Grecia antes de que fuera desarro
llado en Roma y el. e a tilo ideal.i ata en las formas humanas fu~ también
griego. 

Es exagerado describir el arte romano mas que comW\ derivación del - 
griego, en su fase imperia1 sobre todo pero también ea exagerado deni
grar el poder del esp!ritu griego en el. tardo clasicismo o primera era 
cristiana. 

ROM. E ITALIA : La cultura romana como todas las ciudades helenísti
cas se basó en la griega, pero con el ~incipio de la era cristiana t~ 
meS formas propias, debidas a influencias locales . Aunque Roma fu~ la -
capital del mundo civilizado, no impuso durante su prosperidad su arte . 
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cuando Constantino transfiere su capital en 330 llev6 con él todo el 
boato imperial . Edificios construidos a la manera romana para respon 
der a las necesidades romanas . -
Estatuas romanas en apariencia y estilo. 
Derecho romano . 
Lengua latina. 
La ciudad f'ué la nueva Roma en todos sus aspectos superficiales . 
Dos grandes ruerzas se opusieron, sin embargo a la &completa as1m1la
c16n de la cult . romana por Bizancio, raza y geografía. 
Hacia el siglo VI encontramos que lengua griega reemplaza al la t!n y -
esta en el siglo 9 se ha olvidado totalmente . 
Eñ a rte se abandonan las .formas puramente romanas como los bustos de -
retratos imperiales, la concepci6n de Cristo como joven barbado, etc . 
Aún cuando la inf'l . romana .fué considerable no f'ué la única que e ontri 
buy6 a formar el arte bizantino. -

ASIA UENOR: 2 regiones. zom costera y el interior . 

Interior : hititas . le6n, águila . 
En el periodo helenístico su reproducc16n continua de una manera que -
es dif' . reconciliar con la cultura helenística. Podemos trazar estos -
motivos y una manera particular o especial in t~r depiction que esta
ba asociado con el arte bizantino, esp . en cultura tanto en Const . co
mo en Grecia donde los contactos con Asia Menor eran muy estrechos . -
Exactamente los mismos motivos de anina les y el mismo modo de tratar- 
los aparec16 en el arte seljuk de A.S. más tarde . 

Esta reaparici6n de viejos motivos no f'ué .fortuita, sino que represen
ta el resurgimiento de una vieja tradici6n en Asia Menor, y e ata ejer
ci6 1nf'luencia en el arte bizantino en dif'erentes periodos. Esto no -
puede definirse hasta nuevas excavaciones en A. Menor que nos indiquen 
su arquitectura, etc. 

SIRIA Y EL ORIENTE SEMITICO • El t &rmino sirio ea con:f'uso para el e stu 
dio del arte bizantino, pues ea usado en diferentes maneras, por un 1a 
do, para describir la cultura de las grandes e ludadas helenísticas de!" 
norte de Siria, espe . Antioqu!a; por otra parte describir los produc-
tos orientales de las ciudades del Caravan, la m4s imp. prob. Dura. 
O también para localizar una corriente art1st1ca def'inida donde el re~ 
lismo suplanta al idealismo del mundo helénico . 
Estamos en presencia de un arte que se dirige más bien a dar idea, más 
que a gustar a primera vista . 

características • postura .frontal, enlargamiento de la cabeza .fuera de 
toda proporci6n respecto al cuerpo, el alargamiento de las f'igs . de -
más importancia, más que el de otras .figuras, realismo, semejanza .f !a!_ 
ca, disposi ci6n simétrica, e te . 
La gradual introducci6n de estos elementos en el arte de la época he-
lenística tom6 lugar simulttneamente con la decadencia de la suprema-
cía griega. Y fueron de extrema imp. en loa primeros siglos de la era 
cristiana, afectando al arte del mundo romano de la esf'era helenísti
ca y del mediterráneo oriental. 
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Atrás de esta corriente todas las f'uerzas de las civilizaciones semi 
ticas del medioriente puesto que es un arte que corre paralelo con = 
las viejas doctrinas religiosas de la regi6n. Lo divino era concebi
do como algo esoterico y de gran signif'icaci6n con gentiles COJ1l1:'I' e -
hensiones de bondad y encanto que no entraban en ella. 
ARTE VINO A SER EN CONSECUENCIA EXPRESIVO Y FUERTE. 

El carácter del arte aunque distorsionado por algunas ideas religio
sas. tambi~n es posible que haya sido afectado por las condiciones -
materiales de la 6poca. Era un periodo en el cual la desecaci6n que
trajo como consecuencia la despoblaci6n de varias áreas de Asia inte 
rior y donde la vida era cada vez mAs dif!cil . -
En arte estas dificultades probablemente encontraron expresi6n en un 
inter~s por el realismo m~s que por la delicadeza, y por la supresi6n 
de todo lo superficial. 

ESTILO PARTO, en la escultura y tumbas de Palmira, en la escultura de 
Baalbek y en le. s pinturas murales de Dura. Más tarde se manifest.6 en
algunos de los mosaicos y esculturas¡roducidas por patrones cristia-
nos en Antioquía, etc . Se continúa en el arte mural de Capadocia en-
tre los siglos 9 y 11 y se contin~a en el arte de numerosas regiones
hasta la conquista turca. ato y el helenismo fUeron tal vez las dos
elementos más importantes de las bases del arte bizantino, en conjunto. 

Por lo que toca a esta corriente, menci6n especial debe hacerse por lo 
que concierne al helenismo a Alejandría, retenido hasta el siglo VI -
a un grado de pureza desconocido en otros lugares, y desarrollaron en 
el Nilo en las primeras e§ocas un arte de un tipo ~s expresivo y seve 
ro que el de Siria. -

Este arte se llam6 despu~s copto. Muchos de los atributos que f'or.man -
este arte pueden ser atribuidos al antiguo Egipto, muChos básicamente 
helenísticos . Pero estos dos no produjeron el arte copto sino con la -
ayuda del realismo sirio que ejerci6 considerable influencia. Primero
por e 1 Mar Rojo . 

IRAlf. 

Ir~ e Iraq. 

El área baja de Mesopotamia una llanura plana donde el ladrillo era el 
único material de construcci6n puede ser considerado junto con Persia
occidental, como dos áreas puesto que gran parte de su historia tuvie
ron cultura semejante y bajo el mismo gobierno. 
Bajo el gobierno de los Sasánidas 222-650 un arte vigoroso y distinto
ae desarroll6 fundado en parte de elementos griegos introducidos en la 
~poca de Alejandro y subsecuentemente y en ~rte de la vieja cultura
persa. Excavaciones ·en Kish y Hira en Iraq y Damghan en Persia, mues-
tran la individualidad de este arte y prueban que estaba muy extendi 
da en el pr6x. oriente. Más tarde el elemento sasánida fu~ considera-= 
ble en el arte moslem y ciertos elementos vinieron al arte bizantino -
a trav~s del Islam. Vemos la influencia directa sobre todo en los tex-
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tiles y es imposible determinar hasta qu& punto las soberbias sedas
del medioveo pueden ser de inr. persa o bizantina. Esculturas, obje 
tos en metal y cerámica bizantina muestran lazos con Persia. -

ALTAI IRAN : 

El área sacia del norte de Persia es en cierto modo f'cil de deal del 
arte sasánida del sur . 

La naturaleza de este arte y las ideas son enteramente opuestas a las 
del arte clásico . Arte no representativo, formalista que se caracteri 
za por bajos relieves cavados que cubren todo 1 espacio con formas -
geom~tricas o florales ejecutados en forma de silueta. Este arte no -
representativo ejerci6 una imp . enorme en el desarrollo del arte bi-
zantino . Estilo animal . 

El estudioso del arte bizantino que conozca poco del cercano oriente
debe estar -preparado para entender manifestaciones que no est~n nece
sariamente relacionadas con el mundo clásico. Por que el arte bizanti 
no fu~ la fusi6n de elementos occ . y orientales . Los dos elementos -= 
que nos conciernen m's son el helénico y el siria , el primero responsa 
ble de la delicadeza yde la elegancia y el segundo por la fuerza y-
la expresi6n. Pero el realismo del retrato romano , los ornamentos for 
malistas del oriente, los animales fantásticos del arte sasánida o hr 
tita, la rigidez de la escultura de Anatolia , todos éllos esp . en las 
artes menores y aun en pintura el mundo clásico por un lado y el sirio 
son tambi&n los principales. 

En conclusión la verdadera esencia del arte bizantino es la rusi6n y -
es absurdo de negar la multiplicidad de inrluencias en favor de una -
regi6n o de otra, puesto que arte despu&s de todo es una reflexi6n del 
pensamiento, y para los que prefieren leer más que mirar, las diferen
tes fases de doctrina ilustran el mismo punto . 
En la &poca iconoclasta las ideas eran dominadas por creencias esencial 
mente orientales y semiticas , de acuerdo con las cuales the depiction· 
de las formas di vi m s era mirada como un crimen. 

Con el resurgimiento macedonio fu& completamente distinto y volvieron 
más a las ideas antropomórficas de Grecia y Roma. 

En edici6n a todo esto hubo algo que hizo distinto al arte bizantino,
la fé cristiana. Hasta el s . 6 las bases religiosas fueronde tipo ro
mano imperialista, pero en la época de Justiniano el triunfo de la -
religión tu~ asegurado y las energías de los emper adores se concentr~ 
ron en construir y adornar las numerosas iglesias a través del imperio 
incluyendo una de las más vastas y gloriosas catedrales de todos los -
tiempos, mientras el Palacio Real se mantuvo como una conglomeración ' 
de halles y peq. departamentos . 
La vida diaria del populaCho rué afectada por los acontecimientos rel~ 
giosos y en todas partes se suscitaban discusiones teológicas . 
En los siglos siguientes e s ta preocupaci6n por cuestiones religiosas -
asumi6 proporciones dominantes . 
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Durante el brillante periodo entre los siglos 9 y 13 todo lo mejor -
del arte fu6 caract. religioso y no conocemos pricticamente nada de
arte secular y los escritos más importantes fueron teol~gicos. 
La época de los Paleologos se recuerda orine. por sus iglesias, fun
daciones monisticas y pinturas y mosaicos religiosos que las decora
ban. 

Cristianismo no .fu~ únicamente el factor principal que gobern~ el de
sarrollo del arte bizantino, .fué uno de los nuis impos . en su creación. 
Model6 e in.fluenci6 el arte como un escultor modela la materia. Dict6 
sus .formas y sus limitaciones. 
Como los servicios y la liturgia de la iglesia, el arte fué poco afeo 
tado por eventos externos y como la liturgia se desarroll6 de acuerdo 
con élla, de acuerdo con la naturaleza de la .fé a quien serv!a. 
Se trataba de expresar la infinidad del Dios cristiano no de la .fini
ta perfección del pensamiento griego. 

Y con esto estableció .formas que siguieron a un complicado sistema ico 
nográ.fico que tuvo una influencia importantísima en el carácter subse= 
cuente del arte . 
El papel de iconogra.f!a puede ser ligado con la pintura. 
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CEFALU •,. 

Roger II.- 114 8 y ejec . por talleres dirieidos por los 
griegos . 

Arte pert . ent . a Biz . 

Pero la forma de la Cat . pedía una cierta adaptaci6n. 

Pantocrator.- O~ra de arte . 

Limpieza en el dibujo que tiende al grafismo sin compror. ... ~ 
ter la ~i Aad plástica cte la visi6n • 
.,..,s tructura equili Jrada de la .fig. con la posi ci6n de las t o.:; nano a, una 
levantada, la otra co _iendo el libro mov. lc.r.:;o de le. PlanO d. erecha que 
aumenta el nliegue del manto y le dá volumen . 

Inmovilidad de la otra raa.no que confirma las líneas verticales del rmn
to . 
Equilibrio armonioso y !'lajestuoso en el rostro de Cristo de una belleza 
singular • .:.sta ilnac;en representa la "energía" divina . 

Virgen y los Arcánc;eles . 

Estos vestidos corto em:¡;:e radares con sus insignias venerando e la Virgen 
por su pos:.ci 6n y sus gestos. 

S . XI. TO,JELLO VENE-..:IA 

Mosaicos m s rels . con los bizantinos . 

La Virgen del S. XII 

La maravilla est-tica de esta dec . del ábside sobre todo a la inmensi-
dad de las superfs . aba'1donadas a los solos e fe ctos del oro . ' ste pro
c~dimiento es bizant . F.n nint¡una otra rarte en la J: . 1.t. usaron es tos "va 
ClOS 11 como medios de expresion. Pf'ro es el mosaiquista de Torcello el -
que ene . la a plic. feliz de este proc . Suprimió las escenas de ángeles
o santos que acompañan a la Virgen , y éii6 a ésta a una silueta, del__:c.da 
y fr gil . 

J ,QSAI COS EN SICILIA 

Reflejo de lo que se ha0ia en 8onst . :!jecutados con p::.. rt . más o mcnCB 
grande de practicantes locales y no s n infs. directas de artes occs . 1 
y tru 1bién slánicas que se cul t . sirml tánear'lente en las cortes norman-
das. 

La inf. bizantina en el arte de Italia meridional, en la época normanda, 
se e jercia con más frecuencia y e ontinuidad en el dominio de la part. 
rel . y de la econo~rafla . 
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El cl.s :na en 1054 no impidió re cur1•ir a los artistas bizantinos ni a - 
su.s obras . 

~ , 
KAIIRIE D J A I: I en Constantin. 

Era la iglesia del onvento de 6hora o Crist- dcs - champs . fund . muy - 
ant . Abundan figuras de Cristo , la Virgen y sus santos, así como orna 
mentes suntuosos y variados . 

En su parte puramente decorativa nos recuerda las iglesias del S. V Ra 
vena . 

lTá.rtir . = distinción, 1Jelleza rubia del joven paje que lleva con ele[,~ 
cia su un:l forme de seda li'-~era re ves t . de oro . 

Delicadeza ext . de rosas , verdes y dorados testimonian un refinamiento • 

•.. uestran 2 tendencias nuevas: 
Ene . pints . donde la búsqueda de lo pintoresco y su preocupación de or 
den descriptiJo es lo~ ás imp . y llevan al mosaiquista a enriquecer el
contenido de las imágenes . 

La escena del '1ecensement a l rededor de José y rle Mari a , func . ronanos . 
Lo que importa en~ta escena es la bús Queda de lo pintoresco que asocia 
do a lo .e-antás ti co se hace .3ervi r de versiones "barrocas" ie f'orr.w.s bi:: 
zantinas. 

via j e a Bel em. Uo usan artrf. barrocos sino con estroma moderación, -
pliegues de la primera figura , al~rgamiento del cuerpo ::le José .- y se -
dejan guiar por la e1noci6n delicada y discreta que les inspira el via je 
a B. aplican gamas rubias y gran refinamiento ~e crises luminosos de t~ 
das las sombras , sobre el fondo de las cuales se destaca la figura de -
la Vil'gen, frágil y delicada. 

Svjetos religiosos rodeados de motivos aeradabl es que son a veces trozos 
de pinturas encantadoras . 

Un @'8:11 ~a 1bio en el arte bizantino . Nueva luz , nueva de l icadeza , más hu 
r~ano y sin e m bar ·o no se ha re rdido e 1 viaje carac t . etéreo cualidad del 
arte bizantino m s inti'·1idad . 
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