
----~ 

~~~;:~~_f1y 

~ . f~~~- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
~· ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

LA PERCEPCION CORPORAL DEL ESPACIO 

TES 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ARTES VISUALES 

P R E S E N T A 

CARLOS ANDRADE NADER 

~ 
México, D. F. s 1' e R le T A 1l r A 

AC;\IJF,\\JCA 
Escuela Nac1onel de 

Artes Pl~sticas 

.t FAL~~- DE ORmNj 

1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA "E MEX.ICO 

NWllero de cuenta 8453142-5 

Tema de tesis que como trabajo escrito para sustentar el 

exámen profesional y obtener el titulo de licenciado en 

artes visuales deberá desarrollar el pasante c. Carlos 

Andrade Náder 

Titulo de la tesis: 

LA PERCEPCION CORPORAL ~EL ESPACIO 

Objetivo general: 

~studiar el papel que desempefian las 

esculturas transitables. 

Con los siguientes capítulos a desarrollar: 

l.- Las manifestaciones de la percepción corporal. 

11.- Principales características de las esculturas 

transitables. 

111.- ~eterminar la relación que se establece entre el 

cuerpo humano y las esculturas transitables, 

Conclusiones 

1992 

I 



INDICE 

IB!RODUCCIOB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Cap:hul.o I Las manifestaciones de· la percepcicSn 

co~pora.1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 

1.1 Loe eantidoa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
l.2 Bl cue:rpo en al espacio••••••••••••••••••••••••••ll 

Cap!~u1o• 11i>JU.ncipalee caract.r!sticas 4- las 

esculturas transitabla9•••••••••••••••••••l4 

2.1 Bvoluci6n de la escultura••••••••••••••••••••••••20 
2.2 Becultu%!B prehispd.nica ••••••••••••••••••••••••••• 22 

2.3 Los sitios pdblicos y loe espacios abiertos •••••• 24 

2.4 Los espacios abiertos prehispd.nicos •••••••••••••• 27 

Capitulo I.l1ilaterminar l.a relacicSn que· se establ.ace· 

entre. el cuerpo humano y 

las esculturas traneitablaa •••••••••••••• 33 

3.1 Lo sensorial. y lo sensiti'V0••••••••••••••••••••••36 

3.2 La cine.stesia y le. sinestesia.•••••.•••• ••••••••• 38 

COHCLUSIOfiBS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 

BIBL10GRAP1A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42 

VOOABULAill0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55 

V 



l. 

lw.rRODUCCIO.N 

Al. estar muy acostumbrados a ve-r l.as escultu11Se formadas de

masa, trataremos de expl.icar lo que 4sta.s han ll.egado a s1.r-

n1ficar a partir de loe af'los cincuenta de nuestro siglo. 

Creemos que es exitante buscar dificul.tades de 4st•· tipo. 

LJ.egar a afrontarl.ae es tarea casi imposible; sin embargo, 

trataremos aquí de desarrol.J.ar l.o que peneamoe en reJ.ación a 

l.ae esculturas llamadas transitabl.es, ya que en 4etae s! po

demos caminar entre aus elementos porqu~ no constan de un pe

destal. intransitable. 
Vivimos en el siglo de l.a comunicación, pero estamos már

s6los que nunca, noe fal.ta sensibilidad. Por tanto, pensamos 

que las esculturas transitables pueden l.legar a significar -

mucho para con nuestras personas; es as! que, al. parecer·, P.2 

dremos todos 11egar a identificarnos eon nosotros mismos si 

noe movemos en sus espacios muy bien relacionados entr~ s!.

~area difícil., pero nunca imposible para el profesional., pues 

nos hemos olvidado de usar nuestra sensibilidad en casi todo • 

.Nuestra exposici6n estará enfocada fundamental.mente a trD 

tarde demostrar que J.as esculturas tra.nsitabl.ee podrían ser 

util.izadas no sol.amente como un adorno o un medio de esparc~ 

miento fugaz, sino como un medio de meditación, y que proba

blemente cambiará J.a manera de sentir de las personas que -

las transiten. Quizás, hasta mejoremos nuestllas capacidades 

productivas. 
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Parecerá exagerado decir que iae eecul.turas transitables 

puedan servir a la sociedad para sensibilizarla y hasta pa

ra mejorar nuestras capacidades productivas, ¿pero se han -

preocupado loe gobiernos por la creación de áreas ve.Jrdee P! 

ra el bien de la comunidad? y creemos que estas eon tan im

portantes como aquellas, ya que J.aa eecul turas tranei tablee 

pretende~ mostrarnos que e! hay unas percepciones objetu! 

lee muy bien relacionadas con el medio ambiente del ser hu-

1118llo; necesario es adecuar el medio, rescatar loe valoree -

y, quiz4, hasta adquirir unos nuevos. Be decir, tiene mucha 

importancia el estudio y la investigación de 6ete, nuevo ti

po de esculturas, pues creemos que podri812 dar a la pobla

ción que lae transite una mane:ra de sentirse mejor. 

Por re8la general, las ciudades crecen sin un plan regu

lador y no puede darse una verdadera armonía ei ee ignora -

cómo adecuar eue espacios. Bn a1gunae de lae esculturas -

transitables no podemos penetrar a eue espacios por BU mala 

ubicacidn; si se planificaran adecuadamente los sistemas de 

cal.lee y avenidas, las zonas habitacionales, comerciales, -

loe centros religiosos y da recreación, escuelas, plazas, 

jardines, etc.; tendr!a que haber lugares clave para ta.lee 

esculturas (quizás no se aprecien las que tenemos en virtud 

de no estar en lugares adecuados). 

En general, la arquitectura mira necesidades funciona.lee 

para cubrirnos adecuadamente de las inclemencias (lluvias,-
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terI'emotos, etc.), pero no son menos necesarias las escu1tu

ras transitables, porque contienen un disei'!o especia1 dd.rig! 

do a la sensibilidad del que siente con todo eu cuerpo. Son 

obras pdblicas e inhabitables que tambi6n tienden a lo est•

tico, pel!O en relación con el sentir corpora1 humano. 

Posiblemente las personas que han tenido un largo contac

to con el campo, como praderas, árboles, etc., vean con más 

claridad esta necesidad de crear las escu1turas transitables. 

Ea conveniente disei'!ar en ellas el ambiente necesario pa

ra dar a la gente una manera de ver y sobre todo de !!e!!!'.·
Nunca es fácil tomar conciencia y conocimiento de lo ante-~ 

rior en un medio donde las condiciones son desfavorables. BD 

nuestra sociedad se cree que la piel del cuerpo humano no 

llega a ser parte de los cinco sentidos. Haremos un pequei'!o 

anél.ieis de las eecu1turae transitables, lo cual permitirá -

comprender y hasta percibir mejor a loe espacios rea1es que 

nos envuelven. 

~odo esto nos hace meditar, que, posiblemente, tanto lo -

cu1tura1 como lo pr6ctico y lo social son de fundamenta1 im

portancia, pero despu6s de haber logrado fines seneibiliza-

dores del ser humano en su tota1idad anímica mediante la --

creación de esculturas transitables, quizás pudieran servir 

para a1go más, aprovechando el uso de materiales, la luz ci! 

cundante y sus efectos, loe volWllenes, los coloree, la acds

tica, etc., etc., y sobre todo, el hecho de que podB111os ca--
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ainar entre B\!l.B eiementoe. Todos esos med1oe eatarán eni'oca

doa a hacer sentir corporal. y emocionaimente al receptor. 
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CAPUULO .I 



6 

CAPITULO l 

LAS MANIFESTAClONES DE LA PERCEPCION CORPORAL 

Suponemos que la percepci6n corporal no ee un fin, sino un 

principio para conocer el mundo y conocernos a nosotros mi2 

moa. Deberíamos, pues, rescatar a la percepci6n corporal, -

porque tal educaci6n nos hará-quizás- alcanzar niveles muy 

altos, nos devolvería un tanto de nuestras reflexiones in

dividuales para con nuestra vida en comunidad. 

Sabemos que todo ser humano es un manojo de sensaciones. 

Cuanto mayor sea el ndinero de 'stae, su perfección será ma.,. 

yormente receptiva. Es decir, lo que suele llamarse percep

ción tiene un pasado que tuvo que poner los cimientos: 

s E N s A c I o N E s --------------P E R c E p e I o N E s 

Según Luria, los grupos más trascendentales de las sensaci2 

nes, son tres: 

~~-i!:!!!2~!!!.!!!!' que por agrupar las señales que nos 11!!_ 

gan del medio interno de nuestro orga~ 

nismo, no lee pondremos mayor atenci6n. 

~~~-E!~Ri22!ll2!!Y~~I que nos dan la informaci6n necesaria p~ 
ra la situación del cuerpo en el aspa~ 

cio; y las 
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!!~!!2~~E!:!!~~: que ea el grupo más importante para nuestra 

investigación, porque loa nervios, que in-

tervienen en eete grupo y que están aitua-

doe en la piel, nos transmiten las aenaaci2 

nea de calor, frío, contacto y dolor. Ea e~ 

te grupo de nervios el que noe hace llegar 

la información del mundo exterior, o sea, -

el que nos une con el medio circundante; a 

ál pertenecen el olfato, el gueto, el tacto, 

el oído y la vista. 

"Así pues, el desarrollo de la percepci6n ea en esencia 

el desarrollo de las operaciones encaminadas a revelar loa 

atributos sustanciales del objeto y a identificar los obje-

tos"1. Para lo cual, estudiaremos máe detalladamente los sea 

tidoa en el siguiente inciso. 
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1.1- LOS SENTIDOS 

Algunas personas cambiarán en percepciones muy personales 

lo que sienten a travás de sus impresiones. Pero para con2 

cer la manera en que el cuerpo hlllllano tiene capacidad para 

sensibilizarse, analizaremos aunque sea brevemente loe se~ 

tidos. Porque de acuerdo a lo que siente a travds de ellos 

ee como determina sue comportamientos. Ya lo dice Gurmendez: 

"Loe sentidos se especializan cuando se establece la dife-

rencia entre la actividad para subsistir y la existencia112 • 

Existen varias modalidades sensoriales que responden al 

mundo externo, como la visi6n, la audicidn, el gueto, el ol

fato y !!-~~~!2 (del que derivan otras modalidades como la 

presi6n, el dolor y la temperatura). 

Hay quienes dividen los sentidos en inferiores (el tacto, 

el gusto y el olfato) y superiores (la vista y el oído). Pe

ro como prácticamente el sentido del gusto y el sentido del 

olfato no intervienen de una manera importante en nuestra -

percepción corporal del espacio dentro de las esculturas -

transitables, no les daremos importancia a lo largo de nues

tra investigación. 

~!~!!~~~!-~~.!.!!~~ 
"Es uno de los cinco sentidos corporal.es, por el que se per-

cibe la luz y que da a conocer el color, la forma, la distan 

cia, el ta.maflo y el movimiento de los cuerpos 113 • 

Por tanto, es a travás de este sentido como se pueden --
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recibir difarentee tipos de sensaciones (coloree, luces, ~ 

formas, etc.). Entonces, por medio de ,1, creamos un sistema 

muy rico en contrastes de profundidades. Nos crea una unidad 

consciente de lo visto. Es decir; los contrastes de luminos! 

dad son muy importantes, ya que "el comportamiento ocular es 

te.l. vez la forma más eutil del lenguaje corporal 114 • 

Sabemos que el ojo es capaz de distinguir más de 17 mil -

variaciones del color, y creemos que en cada una de esas va

riaciones existe todo un mundo desconocido, porque cada una 

de esas tonalidades tiene una persone.l.idad propia; tienen la 

particularidad de ejercer influencias para crear diferentes 

estados de 4n1mo, tanto positivos como negativos. 

Todo esto ee important1simo si ee coloreen las esculturas 

transitables. 

§!~!~~...!!!!-~22 
Los sonidos se debilitan a medida que aumenta la distancia.-

Esto es obvio; pero saber que el sonido puede ser capaz de -

sensibilizarnos no lo es. 

Be importante saber que loe sonidos no ee propagan en el 

vac1o. En cambio, a! ee propagan muy bien a trav4e de loe 1! 

quidoa y loe e6lidoe. El aire es eu primordial veh!culo. 

Bate sentido tiene una grand!eima importancia para nues-

tra percepci6n corporals 

"El oído registra el espacio y el tiempo mediante la cap

tacidn de las distancias y de la sucesi6n de sonidos115 • 
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!~-~~~!2 
Solemos pensar que la comunicaci6n s6lo es verbal. Las geB 

tes nos comunicamos tambián corporalmente. 

Existen estudios en donde se ha observado que las pers2 

nas se comunican entre sí por medio de la temperatura del 

cuerpo, de sus movimientos, etc. A esta nueva materia se le 

llama comunicaci6n no verbal, en donde la piel es tomada 

muy en cuenta, y no tan s6lo, la yema de los dedos. Es fá~ 

cil saber que el tacto no se refiere s6lo a las manos, sino 

a toda la piel del cuerpo. No s6lo nuestras manos son sensi 

bles al calor o al frío. 

Por ser el tacto uno de los sentidos más interesantes en 

nuestra investigaci6n, ampliaremos nuestras explicaciones ~ 

en el siguiente inciso. 
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I.2-EL CU~RPO EN ~1 ~S~AClO 

Ya son muchas las cosas que nos dicen los autores de libros 

respecto al espacio, como por ejemplo: 

"El tiempo y el modo de entenderlo tienen mucho que ver con 

la estructuraci6n del eepacio 116 • 

Pero debemos aclarar el hecho de que diferentes culturas 

sienten al espacio de distintas maneras y que Máxico debe-

ría tener un gran sentido del espacio, ya que se han encon

trado en la cultura madre-la olmeca-un gran sentido espa~

cial que viene siendo extrafio para nuestra actualidad, en -

donde predomina lo visual en detrimento de nuestra percep~ 

ci6n corporal. Nos dice Juan Acha: 

"La percepci6n y loe efectos de tipo corporal existen, ac~ 

t~an en nosotros sin que lo advierta nuestra conciencia y -

subyacen a nuestro e hábitos y preferencias eepacialee 117 • El 

medio ambiente tiene mucho que ver con los comportamientos, 

porque el cuerpo humano en el espacio ea el mayor exponen

te del entendimiento de las sensaciones exteriores: "S6lo -
8 

el que vive su cuerpo conoce:: el h\undo" • 

Be aquí donde encontramos lo principal de áete capítulo: 

es aei como el ser humano toma conocimiento y conciencia, -

no como un simple reflejo del exterior, sino más bien cons

truyendo su propio mundo a partir de una realidad. 

Poco sabemos de loe espacios reales porque loe vemos en

tre loe objetos; pero no tenemos conocimientos exactos de -
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sus efectos en el cuerpo del hombre, aunque sí entendemos -

que pueden ser comunicables a nuestra sensibilidad, pues --

nuestro sentido corporal es quien debería integrar a todos -

los demás sentidos: "si podemos dominar el cuerpo, favorece

remos nuestros aprendizajes"V • 9 

Entendemos eea frase de que "El espacio comunica"1º, como 

algo un tanto escondido., ya que esto se refiere a nueatra c2 

municaci6n o interrelación entre seres humanos de una misma 

comunidad. Nos dice Fernando González : "vivimos en un país 

en que la gente, el pueblo no participa en los problemas de 

la comunidad, ee margina voluntariamente como si ~eta margi

nación fuera una verdadera tradici6n"V. 11 • Por lo tanto, si 

tomamos como punto de partida las esculturas transitables y 

los espacios y los objetos dentro o fuera de elles, tenderán 

a modificar nuestros sentimientos, nuestros comportamientos, 

asi como, nuestros conocimientos, ya que "conocimiento y -

sentimiento son inseparables 1112 • 

Nosotros quisi~ramos que los profesionales que pueden Pª! 

ticipar en la integración del espacio lo hagan mediante la -

construcción de esculturas transitables, aunque estamos con

cientes de que "la existencia de un mundo espacial 2.!?-~!= 

E!Lf~~!Dl..!!!~al, pero indemostrable .,l3. 
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CAPITULO II 
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CAPITULO 11 

PR.INOIPALBS OARACTERISTIC.AS DB'.L.AS ESCULTURAS TBANSIT.ABLBS 

Como el medio ambiente tiene mucho que ver con la pe:xicép-

ci6n del hombre, y, a su vez, es una de lae principal.es ca

racterísticas de las escul.turas transitables, creemos que -

es una de las primordiales que deben tener las esculturas,

ya que, como nos dice Skinner: 

"Las variaciones del medio ambiente- conducen a. moc'lificacio

nes conductuales que el individuo experimenta a lo largo de 

eu periodo de vida 1114 • Por lo tanto, 'ate medio ambiente, 

quedar!a prol:i:ablemente modificado con la inclusidn de las 

esculturas en paisajes urbanos. 

Betas esculturas tienen mucha.e caracteristicas, las cua

les van estrechamente re1acionadas con el. hombre y eu medio 

ambiente. Las analizamos de una manera somera, como sigue: 

E!~!L:tt.-aru!ll!!!?!!.!Ppoder penetrar en eus espacios y ro

dearla caminando es un requisito in

dispensable, para que as! rescatemos 

la percepcidn corporal que se ha ido 

perdiendo desde e:l. Renacimientos "Co:g¡ 

prendepá espacios amplios con r•la-

ci6n &J. hombre y tambiln abiertos, -

diferenciándose del espacio habita-

ble y cerrado de la arquitectura y -

de las ambientaciones1115 • 
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E!2~-222!~~~!!--!!L!!!E!.2!2!.!!!?!!rt-2! 1 

Si suponemos que hay razones psicoldgicas en el 

diseao espacial del urbanismo prehispánico, --

¿por que n6 en el actual tambi,n, y mejor adn, 

dentro y fuera de las esculturas transitables? 

Además, estas esculturas deberían quedar inte-

gradae con el medio ambiente para incluirlas en 

la naturaleza; que sean parte de ella. 

E!!!g!!!-2!~-l?!!g!!g!!_l_t'!!!:!2!22!!!~1 

Al decir que pueden ser pi1blicas, queremos de-

cir que deben servir esencialmente al pueblo, -

es decir, que independientemente de otras fina

lidades de las que hablaremos más adelante, es 

necesario que tengan alguna utilidad práctica, 

como por ejemplo que sirvan como tanques de al

macenamiento de agua, o para hacer en ellas o-

bras de teatro, dentro o fuera de sus recintos, 

así como para llevar a cabo eventos de mdsica, 

recitales, etc. Be necesario, tambi,n, crear -

talleres plásticos dentro de las esculturas --

transitables para que se despierte la creativi

dad y el inter6s por la ciencia. 

~ARID-IUl~-QADU1tili~11-1D-l~ltA1-1~14211 1 

Be inconcebible que magníficas obras de 6ste t! 
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po se contruyeran y planificaran en 1ugares -

completamente inadecuados, como por •·jeraplo: -

las esculturas de La Ruta de la Amistad a lo 

1argo del perif,rico de la Ciudad de M4xico, en 

donde de ninguna manera tienen un fácil acceso 

para poder transi tarlas. Quizá fuera mejor qu•· 

se instalaran en plazas, en centros culturales 

o inclusive en centros comerciales; o en espa

cios abiertos en donde no intervengan los au

tos, sino las personas. 

E!~!~-!!~~!2!!-S!..22!!!!:!!~!!: 

El creador de esculturas transitables tiene la 

obligaci6n de hacer participar de una manera -

activa a adquirir conciencia del espacio. Asi

miamo, debe enseffar al receptor a sensibilizaI 

se en un medio diferente· de como normalmente -

est• acostumbrado; lograr mediante esa comuni

caci6n, la verdadera percepcidn corporal del -

espacio, aún cuando el espectador no lo capte 

conscientemente. 

~!2!a.!!I-!iI!S!~!!!' 

Se nos dice "que el análisis racional, la nec! 

sidad de s!ntesis ~ la bdsqueda de equilibrio 

entre las fuerzas que se oponen en una obra de 

arte, son indispensables en todo esti1o escul

tdr1co111ti. Por tanto, para adquirir sentido e! 
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pacial debemos transitar· las esculturas para~ 

rescatar lo que se ha olvidado desde el Renaci

miento: nuestra percepci6n corporal. 

Nosotros creemos que lo agradable bien logx"! 

do puede mediante el 2!!!~2 de una buena compo

si ci6n crear un espacio fácil de entender. 

~~!a~!a!!'-E2~~-~~~-i-~~s!!2-!!!E~~!21 

Aunque el arquitecto o el ingeniero se encarga

rán de la estabilidad y firmeza de la obra de ~ 

na escultura transitable, será el escultor quien 

decidirá en su imaginaci6n el proyecto, el tama

fio de las masas y el de loe espacios. 

~!?!!La~~!l!:!!-!!!~..!:!!'.!~-~!~!~a-!:2!L.2!_!~E!S~2!: 1 

Esta es una de las caracter!sticae más dif!ciles 

de definir, pues al ser inhabitables las escul-

turas transitables, se debe crear una reaccidn -

mental en el espectador. Esta r.acci6n mental se 

activa~debe activarse como finalidad del disa.

fio de la escultura~ por medio de la profundi~ 

dad resaltada gracias al color que se usa, ae!

como por las pisadas del espectador. 

En fin, todo (las formas, los coloree y las -

pisadas al caminar) debe ser lo suficientemente 

influyente para lograr esta relacidn hombre-e! 
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pacio en lo inhabitables quizás la repre-sen

taci6n de que debemos aprender a estar s6loe, 

a trabajar, pensar y sentirnos seguros de no

sotros mismos. 
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2ol EVOLUClON DE LA ESCULTURA 

Para nuestros fines, no es necesario el que estudiemos a toe 

do las distintas lpocas de la historia de la escultura. 

Como todas las manifestaciones art!sticas, la escultura 

ee simplement~un medio de expresión más. Sin embargo, su 1'!. 

presentación plástica en tres dimensiones logra transformar 

la idea de escultura durante loe e.floe que siguen a 1950. De

ja a un lado el carácter ~~~!!2-~!-~~~· de la de los egip
cios, griegos, romanos, de la escultura gótica, etc. 

"La 'poca condiciona no sólo los aspectos formales de una 

obra, sino tambi'n la elección de loa temas y de loe materia 
les•17• -

Parece ser que la escultura es la más antigua de las ar-

tes (treinta mil e.floe aproximadamente). En la escultura mo-

derna, se combinan loe valoree de masa llena y loe espacios 

vacíos. 

Sin embargo, siguen haci4ndoee esculturas realistas, mon~ 

mentales, estatuarias, figurativas, ornamentales y relisJ.oeas 

(santeros), en materiales como piedra, mál'lllol, yeso, madera, 

bronce, etc.; deepu4e--en nuestro siglo :xx~, ee agregan al~ 

nos materiales, como metal y cementoi \U.timamenta las reci--

nae, etc. 

Deepu4s de la segunda guerra mundial, se inicia la preocu

pación de la relación con el espacio vac!o, aunque sigue sie~ 

do un objeto general.lllente s6lido, en donde interviene casi e! 
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clueivamente nuestra visión. Pero es la 'poca en que "La :f'! 
gura--nos dice este artieta--no se copia ya, sino que se ia 

18 venta, se crea", nos dice Joeeph Cea1t7 .• 

Las manifestaciones abetractaa serán lae corrientes que 

indican que la evolución de la escultura sigue buscando nu! 

vas :formas, llegando as! a aparecer la escultura tl'!Uleitabl• 

a partir de las preocupaciones de loe jóvenes escultores y -

pioneros en el ramo del proceso que afloró hasta loe aftos ª! 
ten ta. 

Por todo 'ato, esperamos alcanzar a encontrar nuestra fi

nalidad en esta tesis, y que consiste en estudiar la perceR 

cidn corpora1 del empacio, llegar a saber si existe o no, ei 

existe, ver cdmo existe. 
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2.2 RSCULfURA PRBHISPANIOA 

Gomo veremos, la eecul.tura mexicana debe ir e.J. espacio ree.J.. 

M'xico, ya desde sus inicios, se caracterizó por un gran pr~ 

dominio de las formas geom~tricas y abetractas1 

"Los pueblos totonacas aprendieron, cierto es, de la "cul.tu

ra madre", el valor conceptual de las formas abstractae,.19, 

"las oaract&rieticae formales de la esoul.tura azteca e& 

definen por la abstracción del conjunto y el realismo en el 

detalle, ••• 1120 • 

Pero no sólo se caracterizaron las antiguas cul.turas 

prehispánicas por el geometrismo y el abetraccionismo1 

Hablando de la cul.tura madre (de loe olmecas), RaÚ1 Flo

res Guerrero; nos dice 1 

"La deidad exig!a fol'lllae abstractas. Loe sacerdotes, for 

mae ~!~!!!!!l!! y sensuales. Entre estos doe cauces eet't! 

coa los olmecae desenvolvieron todo su arte 1121 • 

Be sumamente importante hacernos ver lo eiguientet 

~ambi6n, si "Loe escuJ.tores olmecae supieron como ningdn 

otro eecul.tor en la 6poca prehiep4nica--excepto tal vez loe 

aztecas-- sacar todo el partido posible de la textura y ªP! 

riencia del. material que trabajaban. ~anto lae eeclll turas -

monumentaleS--Cabezas, altares y estelas-- como l.as l.itl1rg! 

cae de tamaflo pequeno--b.achae, figuritas humanas y zoom6rf! 

cae-- eet6n ejecutadas en piedras que se antojan especial~ 

mente escogidas para provocar una emoción tdctil. en el sen

timiento de J.os espectadores •••• 1122 , y si respecto a la pr2 
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ducci6n art!stica de Teotihuacán se noe dice que "Be un arte 

orientado hacia la eternidad, lo que cuenta ee el significa

do de las coeae, su va1or m!tico-religioeo, que ha de inter

pretarse como fen6meno espiritua1 y no meramente corporaJ."23, 

~!B~ rescatar eee sentimiento espiritual (religioso, f&m! 

liar) que se adecue a nuestra forma de sentir a1 mundo. 

Es necesario, que la espiritua11dad del hombre actual 

construya una nueva manera de manejar a1 mundo por medio de 

au percepci6n corporal. Ya lo dec!a Altamirano: 

"La acad911lia ha permanecido estacionaria, consagrada a eu 

tarea im1tativa" 24 • Tenemos que rescatar ese sentimiento es

pacial aunque sea el comprender al espacio real un tanto fue~ 

ra de nuestras costumbres y de nuestro entendimiento a corto 

plazo. 
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2.3 LOS SITIOS PUBLICOS Y LOS ESPACIOS ABIERTOS 

No existe· diferencia fundamental entre un sitio piiblico y un 

espacio abierto, pues loe dos hacen que el ser humano resca

te esa espiritualidad que todo hombre necesita, durante toda 

su vida y durante toda la historia de la humanidad. 

Tanto un sitio páblico como un espacio abierto, pueden 

sensibilizar a la gente a sentir el mundo, a sentir la tierra. 

sentir al ambiente, sentir al espacio. 

Podemos poner, como ejemplo, a la torre Biffel, que es re

presentativa de toda una 6poca, de un nuevo estilo en la his~ 

toria de la arquitectura. Es como un emblema de Francia. Lo~ 

gr6 !!e!!E!;¡j,!~r a la poblaci6n francesa y a la tur!stica. Ha 

servido, sin quererlo, como una escultura transitable·. 

Otros dos ejemplos que se nos he.can importantes soni 

La Kaab~, gran cubo de piedra tallada y El Muro de las La

mentaciones. Otros dos representantes de lo que son y de lo -

que pueden hacer en la gente los sitios páblicos, ya que co-

mo en el primer caso del cubo de piedra de la Kaaba, es un l~ 

gar de reunión de los pueblos árabes en donde parece ser que 

es imposible estar allí sin !!~~!! al pasado trasmitido a -

trav6s de los siglos. 

Igualmente, en nuestro segundo caso, el de El Muro de las 

Lamentaciones, despierta en loe visitantes una enorme !!~!!== 

~!~!~2• la cual, posiblemente, haga mirar la vida de otra 111! 
nerai esos millones de hombres y mujeres que lo reverencian,-
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seguramente .!!!!!!!!! algo al estar en ese monumento, eefial 1!! 
equivoca de que ee !!!!!!!!!!!!~a.q .• 

Ahora, indagaremos--tembi4n de una manera somera~ loa e!! 

pacioe abiertos: 

Segdn una opini6n de Maryeole Worner Baz, de que, en nue! 

tra ciudad "no se ha visualizado la importancia que la eeeu1 

tura urbana t1ene" 25 , nosotros pensamos que faltan espacios! 

biertoa en donde poner las eeculturae transitables para la !· 

ducaci6n sensorial de las masas: "es el Estado quien se hace 

cargo para hacer en 'l loe parques y jardines, plazas y de-

más obras de carácter eocial•Y• 26 

"Segdn Giedion, las culturas prim.i ti vas como la egipcia ! 

rig:!an su arquitectura con base en el concepto de viei6n ra

dial; el edificio act~a como centl!O respecto de loe demás e

dificios 7 do eu entorno; la concepci6n de espacio es focal, 

parte de •1. En el caso de Meeoam&rica, la visi6n es de ti

po itinerante, sus espacios se penetran en mov11111ento; el o~ 

servador es el centro"27 • 

in casi todas las ciudades prehispánicas se dejaban entre 

sus edificaciones sendos espacios abiertos que tenían como -

concepción el movimiento de las estrellas, la salida o pues

ta del sol, etc., es decir, por lo regular, "loe ejes de· Pl! 

nificaci6n eet4n trazados de acuerdo con loe puntos cardina

les, ordenándose loe macizos y loe espacios abiertos en una 
28 armónica r1laci6n1 plazas y edificios" , (loe macizos aon -

un conjunto de edificios cercanos entre e!). 
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"A menudo y en muy diversos lugares, loe edificios particul! 

res y las ciudades se han orientado con respecto a fenómenos 

astronómicos (la salida y la puesta del sol o el movimiento 

de las es~;reJ.las) para mantener la a:nnon:!a entre la vida -

terl'eetre y loe cielos. El eje este-oeste de una iglesia cri! 

tiana tiene un valor cósmico y se combina con el simbolismo -

del camino del creyente, desde la iniciación hasta 1a salva

ci6n y la vida eterna. Una tal organización espacial propor

ciona algo as! como una gramática del lenguaje arquitectóni

co en la que fol'lllas y motivos conforman la clave de unos ei5 

nificados eimb6licoe•29 • 

Y as!, sucesivamente, llegamos al siglo XX, en donde ya no 

encontramos muchos espacios abiertos dedicados a contener es

culturas transitables, las cuales pueden, tambi'n en 'sos l~ 

garee, lograr grandes sensibilidades en el ser humano de nue! 

tros tiempos. En nuestro tiempo ya no existe mucho de ese S! 
bar transitar en las ciudades, junto a los edificios y a las 

casas, compr.ndiendo y percibiendo corporal.mente el espacio -

que nos rodea. 



2.4 LOS BSPACIOS ABIERTOS PRBHISPANICOS 

Es importante proponer más espacios abiertos donde puedan 

construirse esculturas transitables, y dar a la poblaci6n 

que vive en el siglo ll una misma idea que aque1]¡ae cui

turas mesoamericanas ten!an de los espacios abiertos: 

Una expresi6n !~E!!!ia.a! del espacio fue el juego de 

pelota, que lo hab!a en Chich4n-itzá, en Taj!n, en Xocbi

calco, en Copán, en Monte Albán, en Uxmal., etc., etc. 
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Todos aquellos pueblos antiguos dieron gran importancia 

a la comunicación espacial. Por ejemplo, "la pirámide de 

Cuicuilco logra enajenar (pasar a otro el domi.nio de una 

cosa) por completo el recinto sagrado, el templo, del cog 

tacto directo con el pueblo 1130 • 

Nos dice tambián Ra~l Floree Guerrero respecto a la ciu

dad de X.ochicalco que "La posibilidad de visualizar la entr!! 

da del sol en el seno de la tierra--acto simbólico, mítico 

y trascendental en la religi6n prehispánica~ no pod!a ha

ber pasado desapercibida para loe religiosos constructores 

de la gran urbe 1131 • 

Los toltecas (Tula) edificaban una enorme plaza ceremo

nial con un adoratorio al centro. Alrededor de ,1, se dis

ponían los edificios principales. 

"Bn Cempoala los iltimos totonacas erigieron una ciudad 

en la que los edificios armonizan el eco formal, indefini

ble y 1ejano, de sus re.ices ancestrales,, •• n32 
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La preocupac16n por el sentimiento espacial, y quizá cor

poral tambi,n, la aplicaron de una manera sorprendente los -

teotihuacanos. Nos dice ~lores G. R. que "en su sabia asime

tr!a la composición urbana, en cualquier sentido que se le -

observe, muestra un equilibrio absoluto"33. 

"En cuento objetos de percepción, las relaciones de estas 

estructuras muestren la concepcidn mesoamericana eui generie 

del espacio exterior penetrable por el observador, quien en 

necorTido• por plazas, plataformas y recintos delimitados de! 

cubiertos, ve pasar loe edificios en secuencias 6pticae1134 • 

Para obtener un gran equilibrio entre !!!~uitec!~~ y !~!?!: 

!!2!..~!!r!2!• tal vez recurrieran al ritmo. A 'ste· lo consi

deramos !!!~!! para los diseftos urbanísticos actuales y po

der incorporar lugares clave para con las ~~--~~~~:: 

:!!:!?~!!· 
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Ci:.APl'fULO. III 



CAPUULO III 

DETERMINAR LA RRLAClON QUB SE ESTAl3LBGB ENTRE EL CUERFO 

HUMA.NO Y LAS ESCULTURAS TRANSITABLBS 

34 

Ya nos sentimos en condiciones para determinar la r•laci6n 

que se establece entre el cuerpo human.o y las esculturas -

transitables. El primer capitulo, que trat6 sobre el alc8!! 

ce de nuestros comportamientos, posiblemente, muy bien re

lacionados con una educaci6n corporal, y en el capitulo _,a. 

dos, en que hacemos resaltar la importancia que tiene el 

medio ambiente para con el ser humano, han demostrado la 

necesidad de acercarnos al espacio real. 

Be decir, "desarrollamos una recepci6n activa y racional 

en la que gravita todo el hombre, mientras la corporal ee 

pasiva o animal 1135 • Explicando eeto, diremos que en todae 

nuestras actividades en donde intervienen factor8s como el 

oir el rechinar de unas llantas, el estridente ru:J:do de la 

llll1sica o de la ciudad, el frio, el calor que sentimos, la 

luz, etc., etc., harán de nuestras sensaciones a primera -

instancia que las sintamos, pero sin un razonamiento que -

nos explique el por qu6 de esos estímulos exteriores1 ~sto 

es nuestra sensibilidad corporal. La sensibilidad visual ea 

otra cosa: "aqui tiene lugar un proceso de ver la realidad 

Y de ,!!!g1!I-!2-Y!ltl2_!g_!!!~N 360 
a1 Dueatro ·rasODUS.•A'to.· •11eva a mayor raceptividad ·anr

ta- las emociones y los sentimientos y a mayor sensibilidad 
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est•tica•37 , las relaciones que establece el espectador con 

las esculturas transitables, "dependen de la capacidad d• -

razonar lo s9Dsorial y lo sensitivo que tiene el perc•~ 

tor• 38• Para estos razonamientos, utilizamos •cuatro tipos 

de percepcidn viauals la sensorial (sin cddigo), la idiomá

tica (con cddigo habitual), y la est6tica y la artística -

(con cddigos sensitivos)•39 • 

Todo 'eto nos dice que la percepcidn corporal del espa-

oio no puede ester desligada de la visidn. Pensamos que 6s

ta es una de les mayores seneitividedea, o sea, aquello que 

excita nuestra sensibilidad, ten necesaria, para nu••tro -

tiempo en que gravita la incomunicacidn entre nosotros loe 

mexicanos. 
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3ol LO SBNSORIAL Y LO SENSITIVO 

Si lo más importante en el receptor dentro de las eecul.turae 

transitables, es el que se deepi,rten tanto emociones como -

conocimientos acerca de nuestro propio mundo interior, BUpo

nemoe que su sensorialidad dentro de estas esculturas lo ll!· 

va a la sensitividad. 

La sensitivida~, hace que la mente del receptor, princi-

pie a racionalizar BU entendimiento sobre s! mismos "en nin

gdn caso caminaa solos loe sentidoa1 van unidos indefectibl! 

mente· a la sensibilidad de tal suerte que lo sensorial ser!a 

la manifestación de la sensibilidad a nivel primordial o el! 

mental de lo sentido 7 percibido1140 • 

Bs por lo tanto, que dentro de una escu1 tura transitable, 

el eapectador, no e6lo ve, oye, etc., sino que siente en au 

totalidad corporal; funcionan en 'l todos y cada uno de sus 

sentidos captando la realidad por medio de su sensorialidad 

o sensaciones no razonadas. su percepci6n es m6s trascenden

te (superior), ya que local.iza en su ser, la importancia de 

la vida. Hasta podr!amoe afirmar que comenzaril a meditar s2 

bre los intereses de la colectividad. 

No podemos dejar a un lado lo que nos dice Gurm6ndez so

bre la piel1 

"~odos sabemos que los ciegos ven sin oJos, lo que lla-

man los investigadores alemanes Pernsinn o PerngefUJ. y, t&! 

b16n, por la E!~g!lll:~-!!~t.8! se puede ver con el cuerpo -
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1.ntegro, p~rq•• nueetra sensibilidad es una totalidad org4-

nica. AeilliSlllo, la piel puede percibir la luz, como han de

moatrado loe experimentos de Ponanekaja, porque es tan sen

sible a los rayos luminosos como loe nervios 6pticos. Bste 

experimento trasciende la especificidad del 6rgano, en es

te caso el tacto, para elevarse a conclusión genera1 de que 

los sentidos act~a.n en consonancia y armonía con las situa

ciones correspondientes del mundo exterior. Luego, percibir 

es sentir, y somos tanto más sensibles cuanto mejor sabemos 

lo que experimentamos para orientarnos•41 • Deepu6e, nos di

ces 

"Bn consecuencia, es por el cuerpo que la sensibilidad se 

hace porosa para recibir estímu1os 7 sentirlos1142• 

Si activamos nuestro movimiento corporal, haremos de nue! 

tros entendimientos 7 emociones, medios de conocimientos de 

nosotros mismos, de nuestra subjetividad, quizás; valoramos 

con mayor claridad el mundo exterior. 
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3o2 LA CINESTESIA Y LA SINESTESIA 

Hay un tipo de sensibilidad que ee ll&111a cineetesia. Su im~ 

portancia estriba en que "para darnos cuenta claramente de-

cdmo son loe objetos del mundo exterior, debemos tenemioe -

siempre presentes. Esta auto-presencia ee la baee de la sen

sibilidad cineet,eica y corporal"43. 

Por lo tanto, ei dirigimos a loe sentimientos del ser hB, 

mano con una adecuada eintaxie en la formacidn de las ee~ 

turas traneitab~ee (luces, coloree, formas, temafloe, densi

dades en loe peeoe visuales, ritmos, etc.), quizás, logre-

moa captar mejor la capacidad de ser afectados por emociones 

y entusiasmos. 

Hemos perdido capacidad sinest,sica; la sinestesia (con -

"S") 1 "Sensacidn asociada que se produce en una parte del -

cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte 

del miemo 1144• Be como cuando olemos la comida y se nos abre 

el apetito (el olfato excita al gusto), o con ver una naran

ja o un limdn que están siendo comidas y saboreadas por unas 

personas, nuestras glándulas salivales se exitan, o cuando -

vemos desde lo alto de un edificio, sentimos el vacio, re~ 

flexionamos y nos da miedo (lo corporal y lo visivo-táctil 

nos inspira el sentimiento de v'rtigo), o cuando oimos una 

mdeica alegre, nos da ánimos, o desánimos si se trata de lo 

contrario, o cuando vemos un determinado color •••• etc. 
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"En toda superficie captamos lo visua1 y lo visiv..-táctil 

de los vol'1menee y espacios virtua1es que ella representa. Lo 

captamos gracias a la.sinestesia o conexión-.,.!a cer•bro~ ·~ 

tre los sentidos; en este caso, entre lo visua1 y lo tác--
t1l"45. 

La sinestesia es una sensación que nos sirve para el pro

ceso de la educación; que sin lo aprendido en una experien-

cia anterior, no es posible transformar nuestros conocimien

tos de nuestra propia realidad, y mucho menos, de la de loe 

demAe. 
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GQNCLUSIONES 

Para poder activar la imaginacidn del espectador de una ea~ 

cultura transitable hacia reflexiones sobre eu propia iden

tificacidn como hwilano, debemos hacer resaltar aenaitivida

dee. 

Áqui deben reconocerse loe beneficios de la eacultura1 -

trabajando además con psicdlogos, antrop6logoe, ingenieros, 

arquitectos, etc., logrando beneficiar a la poblaci6n--fi

nal1dad de los artistas y analistae--, teniendo la obliga-

cidn de hacer·una recuperacidn en eee transitar, para com-

prender y percibir mejor a loa objetos y espacios real.ea 

por medio de nuestra percepcidn corporal del espacio. 

Por dltimo, nos gustaría que las empresas privadas ayu

den a las instituciones del Estado, que son las que ee en

cargan econdmicam.ente de la conetruccidn de las escul~-

rae transitables. 
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OTROS AHGULOS 

AVE DOS HER SU A 



OTRO ANGULO 
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COLOTL SEBASTIAN 



RECI1T70 ?ATU. TA SUT'-ESTA~ICN EI;;CTRICA :JSL SIST::;J'.~A 

DE TRANS"ORTE ~OLE~TT'!O n::; I.t. '.:D. :-J:-:; GUA'SALAJ;'.'.'!A 
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VOCABULARlO 

CINESTBSlA.- Tipo de sensibilidad muscular por el que se -

percibe la sensación de movimiento muscular, -

y la posición de loe miembros. 

CONCIENCIA.- Conocimiento exacto y reflexivo de lae cosas. 

EMOClON.- Agitación del ánimo que promueve en él afectos o 

paeionee. 

PERCEPClON.- Es un acto intelectual y l?!!!!~; frente a la 

voluntad, ee limita a constatar las impreeio

nee producidas ya por lae cosas externas, ya 

por lae anímicas o por las del propio cuerpo. 

La percepción externa, es la sensación. 

La percepción interna, es la refl•si•n. 

REFLEXlON.- Proceso mediante el cual la mente obtiene cono

cimiento de eí mismo y de sue propias operacio-

nea. 

SENSAClOB.- Aprehensión de lae cualidades sensibles (colo-

res, formas, olores, etc.) de loe objetos, al -

ser registrada por la conciencia se transforma 

en percepción. 
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SENSORIAL.- Lo relativo a loe sentidos. 

SENSIBILIDAD.- Capacidad de ser afectados por emociones y -

pasiones. 

SENSITIVO.- Perteneciente a las sensaciones producidas por 

los sentidos. 

SEN'fll!IENTO·.- Capacidad. de juzgar las sensaciones. 

SINESTESIA.- Sensación secundaria que se produce en una pa~; 

te· del cuerpo a consecuencia de un estimulo a~ 

plicado en otra parte del mismo. 

Sensación subjetiva, propia de un sentido, -

determinada por otra sensación que afecta a un 

sentido diferente. 
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