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II. EL ARTE GRIEGO. La civilización griega ocupa un área formada por • la Grecia peninsular • las islas del Egeo • la costa de Anatolia al este, • por Sicilia e Italia meridional, • la costa del sur de Francia, • el extremo occidental de España • el norte de África, al oeste.



Por arte griego se entiende la producción artística de las poblaciones de lengua helénica establecidas tanto en la Grecia peninsular como en el Egeo y en las colonias de la costa del mar Mediterráneo, Asia y África. • • •



La compleja orografía griega fomentó la carencia de unidad política y de un sistema de gobierno comunitario y estable, por lo que existieron numerosos pequeños estados independientes (polis). La polis fue la unidad básica de su sociedad, y a pesar de la soberanía de cada una, la colectividad ciudadana participó de una conciencia común y de una singular cultura, lo que permitió a estas urbes disfrutar de un estilo artístico unitario. La estructura social griega sitúa al hombre como medida del universo, algo que influye en su concepción religiosa, donde los dioses participan de las acciones y pasiones humanas. Este hecho afecta al arte, ya que se aleja del colosalismo y del nivel de abstracción y complejidad iconográfica propio de las culturas del Próximo Oriente.



Dado que la mayoría de las obras artísticas se han perdido, el estudio ha de hacerse a través de escasos restos originales, las fuentes literarias y las copias realizadas en época romana, que heredaron sus pautas artísticas y fueron portadores de la herencia cultural griega. El estudio de esta cultura se inició en el Renacimiento al reaparecer el interés por las civilizaciones griega y romana, continuando a lo largo de los siglos XVIII y XIX, apareciendo las primeras campañas de excavaciones.
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TEMA 3: EL NACIMIENTO DEL ARTE GRIEGO. Introducción. Resulta difícil establecer con exactitud en qué momento se inicia el arte griego autónomo tras la época micénica, aunque se presupone la fecha del siglo XII a.C. • Tras el hundimiento micénico, la escritura desaparece y la lengua griega se fragmenta en numerosos dialectos. • Se estable una nueva estructura social que diferenciaba a los productores de la riqueza de quienes la disfrutaban. • La separación del trabajo artesanal del productivo será uno de los caracteres de las nuevas urbes. • El arte responde todavía a presupuestos del embrionario sistema en el que el mito y el rito forman parte esencial de los tipos iconográficos y en la constitución de los modelos artísticos. Siglos Oscuros: Transcurren entre los años 1200 y 950 a.C. (Siglo XIII y S X) •



Hacia el año 1100 a.C. (Siglo XII) nuevas tribus como los jonios y los dorios penetran por el norte absorbiendo a los aqueos o micénicos.  Los dorios se establecen en la Grecia continental y el Peloponeso.  Los jonios, huyendo de la llegada de los dorios, se establecen en las islas del Egeo y en Asia Menor



o Se produce una situación de inestabilidad y cambio debido a  La invasión de estos pueblos,  el hundimiento del comercio internacional y  la irrupción de los Pueblos de Mar De esta etapa apenas quedan manifestaciones artísticas y las que existen son el vago recuerdo de la tradición micénica; salvo la cerámica, que simplifica al extremo su decoración. •



Edad del Hierro en Grecia: Se inicia en el siglo XI a.C., aunque el bronce no llega a desaparecer hasta comienzos del siglo X a.C., en los que aparecen indicios de cambio que posibilitan la recuperación de la economía y el aumento de la población.
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Durante los siglos IX y VIII a.C.: o Surge un renacimiento de lo griego basado en  la afinidad de la lengua  la existencia de unas creencias y tradiciones comunes, pese a la existencia de ciudades-estado independientes y rivales a nivel político, militar y comercial  Se desarrolló antes la literatura con La Iliada y La Odisea de Homero que las artes visuales. o Desde el punto de vista artístico,  Se establecen en estos siglos los rasgos fundamentales característicos de la civilización griega, que coincide con el inicio del emergente concepto de nación.  Se establecen los principales tipos arquitectónicos y figurativos que van a aportar un elemento de continuidad (con variantes) a lo largo de toda la cultura.  Aparición del Estilo Geométrico y del Orientalizante, el último como consecuencia de la recuperación del comercio con el Mediterráneo Oriental a través de la importación de pequeños objetos que transmiten la ideología de esa zona.  Colonización de Italia y Sicilia, 1. El origen del templo griego. Siglos oscuros(Siglo XIII y S X) • • • •



• •



•



•



Se conoce poco de las construcciones de la etapa formativa, entre los años 1100 y 900 a.C. En sus inicios aparece un urbanismo planificado dentro de núcleos amurallados que son el germen de la futura polis de época clásica. Se descubren tumbas micénicas, iniciándose rituales de culto a los héroes. En Grecia el lugar sagrado no se concebía confinado en una construcción aislada, sino que la actividad religiosa tenía lugar en un recinto al aire libre. En las etapas más antiguas, bastaba con la existencia de un altar o de un simple baldaquino para la protección de la imagen de la divinidad. Con el paso del tiempo, se estimó necesario establecer un entorno digno para albergar en su interior las imágenes de los dioses, creándoles para ello un recinto cerrado, los templos, donde podían vivir y donde solo el oficiante religioso podía entrar. En ese lugar de culto, abierto a todos los ciudadanos, era donde se ubicaban también el resto de edificios necesarios para los encuentros de la colectividad; todo el espacio exterior con su consiguiente crecimiento arquitectónico estaba justificado al formar parte del templo, cuyo edificio columnado constituía la casa del díos a la que solo tenía acceso el oficiante religioso Dado que la liturgia no se basaba en la relación directa entre el individuo con los dioses, sino en la vinculación de la colectividad con ellos, se potencia la creación de un entorno sagrado (o témenos) es decir el espacio externo sobre el interno, donde se realizaban los sacrificios sobre el altar, que se situaba frente a la entrada al edificio. El interior del templo no era un lugar de ritual del culto ni zona sagrada de oración.
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•



Era la casa de la divinidad antropomorfa. A diferencia de Egipto y Mesopotamia en Grecia la morada divina siempre tiene proporciones humanas. El interior es funcional para albergar la estatua del dios y las ofrendas de su tesoro El espacio exterior, por lo tanto, adquiere mucha importancia, lo que potencia el desarrollo de la monumentalidad y complejidad plástica.



•



En el siglo X a.C. se construye en Lefkandi (Eubea) un monumental edificio dedicado al culto relacionado con un ritual heroico. Construcción de 45x10 metros, de remate absidial y un peristilo de postes cuadrados de madera, caracteres ajenos a lo micénico que no se volverá a repetir en los dos futuros siglos.



•



Durante los siglos oscuros y los primeros siglos del periodo geométrico se da una regresión cultural por la desaparición de la cultura micénica y la crisis en el Mediterráneo; las construcciones son de materiales perecederos (madera y barro).



Siglo IX-VII •



• •



•



El primitivo templo de época geométrica (siglo IX) sigue siendo de pequeñas dimensiones, y está hecho de adobe y madera, por lo que no quedan restos. o Su estructura básica constaba de un altar para sacrificios al aire libre, pequeño recinto intermedio o pronaos, y habitación rectangular denominada cella u oikos, destinada a albergar la estatua de culto y las ofrendas. o Las comunidades comienzan a organizarse bajo un nuevo sistema estatal; las polis, lo que posibilita rituales religiosos inéditos. En los siglos VIII y VII a.C. es la etapa en la que se determina la estructura y función del templo griego. Surgen pequeños santuarios cuya estructura se fundamenta en la tradición del mégaron micénico, si bien su ubicación se desvincula ya del entorno urbano, doméstico y palacial en que apareció. En estas estancias, se efectuaban ofrendas votivas a las divinidades locales. El conocimiento de estas estructuras se debe al hallazgo de dos pequeñas maquetas arquitectónicas ofrendadas en el siglo VIII a.C. como exvotos en santuarios como el de Hera de Peracora y el Heraion de Argos: o Copias a reducida escala de construcciones ejecutadas en madera y adobe, decoradas con motivos geométricos en las paredes y en el techo. o Muestran una pequeña y única habitación de planta rectangular, rematada con una cabecera recta o absidiada.
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o Los edificios se techan con una cubierta de fuerte pendiente a dos aguas, abriéndose en el hueco triangular, formado por la confluencia de ambos faldones del tejado, una ventana que preludia los frontones. o En el caso del exvoto del Heraion de Argos (fig. 1), el porche de entrada, sujeto por dos columnas in antis, se cubre con techumbre plana, anticipando el modelo de templo próstilo, de una sola fachada.



Exvoto Heraion de Argos



Siglo VIII a.C., • A principios del siglo en Esparta, tenemos constancia de un edificio pequeño construido con ladrillos sin cocer dispuestos sobre un zócalo de piedra. En el centro de su espacio interior, se dispuso una fila de columnas de madera con objeto de poder sostener el techo, lo que obliga a desplazar la estatua de la divinidad hacia un lado. • A partir del siglo VIII la idea de templo se concreta con la erección de un edificio de forma alargada construido con la medida sagrada de cien pies o hekatompedon, teniendo como ejemplo: 1



Santuario de Hera en Samos  Erigido hacia el año 800 a.C.  Construcción estrecha y larga con una fila central de columnas que obliga a desplazar lateralmente el pedestal de la imagen de culto.  La edificación se rodeó de columnas o perístasis, por todos sus lados a finales de siglo, sirviendo como modelo a los futuros templos perípteros.



Planta del hekatompedon del Heraion. Samos
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Desde mediados del siglo VIII a.C. hasta la mitad del siglo siguiente evoluciona la talla de la piedra, lo que va a permitir un aumento en la solidez y el tamaño de los edificios. A partir del siglo VII a.C., los templos van a renovarse y ampliarse, utilizando materiales más duraderos como la piedra para los paramentos verticales y las tejas para las techumbres. La utilización de la piedra sin argamasa obligó a los canteros a esmerarse para lograr un encaje perfecto. • Para asegurar la unión de los bloques de piedra se emplearon grapas de bronce fijadas con plomo, garantizando la estabilidad ante la aparición de movimientos sísmicos. • El siguiente paso se produce a finales de este periodo, definiendo plenamente los elementos que caracterizarán los templos griegos arcaicos: • Establecimiento de la perístasis o columnata que rodea a la cella o naos. • Inclusión en la cella de otra fila de columnas, ampliando el espacio interior y permitiendo la colocación en el centro de la imagen divina. 2 Conjunto de edificios religiosos de Termón:  Megarón B del templo de Apolo: El más antiguo: presenta planta rectangular con ábside rodeado de una columnata exterior paralela a las paredes del templo (fig. 3).(precedente de la perístasis de los templos arcaicos y clásicos)  El segundo edificio posee una planta alargada con columnata central, siguiendo el modelo de Samos.  El tercer edificio, dedicado a Apolo, conserva parte de su decoración. En su construcción se usaron columnas de madera siguiendo el orden dórico. El arquitecto prolongó los muros longitudinales por detrás de la pared postrera de la cella, creando una nueva habitación, el opistódomos, y una segunda fachada al edificio, dando lugar al modelo anfipróstilo o de doble fachada.



Planta del megarón B del templo de Apolo. Thermon



Sitio arqueológico de Thermon
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3. Los orígenes de la figuración griega: la plástica de pequeñas dimensiones. La Edad Oscura supuso la casi total desaparición de la escultura. Sin embargo, en esta época comienzan a establecerse los principales tipos figurativos a partir de los cuales el arte griego inicia su estilo. •



Las primeras manifestaciones figurativas se reducen a la cerámica y a pequeñas y esquemáticas estatuillas fabricadas en terracota, piedra y metal, que aparecen en los santuarios y tumbas de los primeros siglos del Primer Milenio a.C. • El siglo X a.C.(Protogeometrico) corresponde una obra singular y excepcional encontrada en Lefkandi, realizada en terracota y hallada fragmentada en dos tumbas. En ella se plasma por primera vez la figura de un centauro, mitad hombre y mitad caballo decorado con motivos geométricos de color oscuro sobre fondo claro. Estilo muy esquemático e inmóvil, formado por cilindros y la cabeza un triángulo. Durante los siglos IX y VIII a.C. se desarrolla el Estilo Geométrico: Se crean objetos en terracota, bronce y marfil que constituyen pequeñas ofrendas halladas enterradas en el interior del recinto sagrado de los santuarios. Debido a la gran cantidad de ofrendas, éstas se enterraban, ya que no podían destruirse al ser sagradas. Figuras muy expresivas y de gran estilización formal, así como calderos trípodes de bronce, material de gran prestigio. Las representaciones abarcan desde figuras animales (ciervos, caballos, aves) y hombres, que a partir del siglo VIII a.C. suelen hacerse en bronce mediante la técnica de la cera perdida. • Entre los animales, los caballos son especialmente importantes: o Son símbolos de poder. o Su anatomía se plasma con cuidado, mostrando un cuerpo filiforme, un cuello fuerte y unos destacados cuartos traseros. o Las orejas se mimetizan con las crines, y el largo hocico presenta la misma forma tubular que el vientre. o Estas imágenes desaparecen a finales de siglo en los santuarios del sur, manteniéndose en los del norte.



Caballo de terracota geométrico
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•



En el caso de las representaciones de hombres: o La parte central del cuerpo suele estrecharse al máximo, mientras que la musculatura y las articulaciones se potencian o Las piernas se alargan, el tronco es triangular, la cintura delgada, los hombres anchos, los brazos fuertes, los glúteos prominentes y la cabeza pequeña. o Algunos son guerreros con casco y armas mientas que otros se muestra realizando otras actividades. o La desnudez de algunos de ellos podría ser indicativa de su condición de seres mitológicos.



•



Las imágenes en marfil resurgen en el Primer Milenio a.C. a raíz de los contactos comerciales con África y el Próximo Oriente.  Diosa del Dípylon  Fechada en la segunda mitad del siglo VIII a.C.  Forma parte de una serie de figuras encontradas en la tumba nº13 del cementerio Cerámico de Atenas.  Estatua de unos 25 cm que representa a una mujer de cuerpo estilizado y torso triangular, tallada de pie y desnuda, que adorna su cabeza con un polos o tocado cilíndrico decorado con un meandro.  Su iconografía se relaciona claramente con modelos sirio-fenicios (tocado cilíndrico, ojos…) pero su anatomía revela características griegas  La técnica y los grandes ojos son deudores de los marfiles orientales de Nimrud.



•



Además de las mencionadas, se conoce la existencia de representaciones de dioses en madera o bronce que cumplieron la función de estatuas de culto en los santuarios. Durante los últimos años de este siglo, a finales del Periodo Geométrico, las figuras comienzan a tener un mayor volumen, difundiéndose nuevos modelos decorativos denominados de estilo orientalizante.



•
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4. Los primitivos vasos pintados: del periodo geométrico al orientalizante. 4.1. El estilo geométrico. La cerámica es donde mejor se puede constatar los cambios tras el fin del mundo micénico. El denominado Estilo Geométrico (siglos IX y VIII a.C.) • Es preferentemente cerámico y está asociado al florecimiento de ciudades-estado como Atenas, Corinto, Tebas o Argos. • Atenas es la que marca la pauta al resto, si bien destaca también la labor de otros talleres como los de la ciudad de Corinto. • Esta tendencia ornamental se denomina así por el componente plenamente geométrico que predomina tanto en la morfología de los vasos como en la decoración. • Las formas se heredan de la tradición micénica, si bien las proporciones comienzan a ser más estructuradas y la decoración se adapta a las distintas partes del vaso. • Destacan las ánforas (se colocan sobre tumbas femeninas) y cráteras (sobre tumbas masculinas) funerarias a modo de estelas y decoradas con escenas fúnebres, encontradas en las necrópolis del Dipylón y el Cerámico Ateniense. • Realizadas utilizando el torno. • Decoración bícroma, ejecutada en color oscuro sobre fondo claro, trazada mediante regla, compás y pincel múltiple. •



Vaso Ático 740 a.C. Museo Munich



En los primeros momentos, (siglo IX) o El ornamento se compone exclusivamente por motivos geométricos situados en bandas, con un predomino de la línea recta, si bien existen motivos curvilíneos, como puntos, círculos concéntricos y líneas onduladas, que darán lugar a los meandros de ángulos rectos, conocidos con el nombre de greca griega, utilizados a lo largo de la historia del arte griego. o Los motivos se colocan de forma regular y matemática, sin dejar espacios libres. o Los tipos de vasijas aumentan y las bandas decorativas se ensanchan hasta cubrir casi por completo el cuerpo del vaso. • A mediados del siglo VIII a.C. o Continúa creciendo el número de formas así como los motivos, apareciendo las primeras figuraciones animales. o En los vasos fúnebres, con motivo de la mayor jerarquización social, comienzan a aparecer motivos animales y figuras humanas (muy esquematizados y ordenados en hileras) naciendo la narración en el arte griego. o Hacia el año 750 a.C. se crean monumentales ejemplares de arte funerario, procedentes en su mayoría del cementerio del Dipylón, recogiendo escenas fúnebres en las que se representa al difunto sobre un catafalco (plataforma elevada o tarima alargada en la que se colocan los restos mortales) acompañado de un cortejo fúnebre de personajes a pie y a caballo. o Las figuras humanas se conciben dentro de la abstracción del estilo geométrico, con torsos triangulares, dispuestos frontalmente, con largos brazos y piernas, cinturas estrechas y cabezas mínimas. Poco a poco van ganando terreno a la decoración geométrica.
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1   



Gran ánfora del Dípylon, Museo Arqueológico Nacional de Atenas Fechada en el siglo VIII a.C. Señala la existencia de una tumba femenina, y no deja ningún espacio libre de decoración. En el cuello, dos filas de pequeños animales, similares a cabras o ciervos, se colocan uno a continuación de otro. 







En el cuerpo, en una banda más ancha, hay una escena del ritual funerario, la exposición del cadáver. Presencia de plañideras que se mesan los cabellos y velan a la difunta, expuesta en un lecho con dosel.



2  



Crátera de Atenas. Museo Arqueológico Nacional de Atenas Fechada en el siglo VIII a.C. En la banda superior, se representa la conducción del cadáver al cementerio con un carro, seguido de una serie de personajes que muestran su duelo por el fallecido.  En la banda inferior, Representación de juegos funerarios bajo las asas, similares a los que se hicieron en honor a Patroclo. Aparecen una sucesión de personajes que portan enormes escudos con escotaduras que les cubren por completo, montados en sus bigas.
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3    



4    



Jarra del Taller de Atenas. Museo Arqueológico Nacional de Madrid: Fechada a finales del siglo VIII a.C. (720-700 a.C) En el cuello se representan figuras femeninas de largos cabellos y faldas cubiertas en retícula que, agarradas de las manos, parecen participar de una danza ritual. Bajo los pies de las mujeres, hay un friso de ciervos. El resto de la jarra está decorada con decoración lineal.



Vaso Trípode de Atenas. Museo del Dípylon de Atenas Fechado en el siglo VIII a.C. Ejemplo de las primeras apariciones de escenas míticas en obras cerámicas. Representación de uno de los temas más populares, el de los trabajos de Heracles, concretamente, su lucha contra el León de Nemea. Representación muy esquemática, aunque destaca el mayor volumen del héroe.



11



4.2. El estilo orientalizante. •



• •



•



Paralelamente a la tradición geométrica ática, es posible encontrar una serie de objetos vinculados al arte del Próximo Oriente, producto del contacto sobre todo a partir del siglo VIII a.C., cuando se adoptan en Grecia las técnicas y tipos figurativos de esos pueblos orientales. Esta moda oriental que coincide con los inicios de la arquitectura y la gran estatuaria en piedra, se transmite a través de productos importados de estas lejanas tierras, dando lugar a objetos que combinan la tradición griega con la oriental. Desde los inicios del siglo VII a.C. y hasta mediados del siglo VI a.C. motivos procedentes de los ámbitos egipcio y mesopotámico van a inundar las cerámicas, especialmente de las que emanan de los talleres de Corinto la cual se convierte en el siglo VII en el principal centro productor de esta nueva tendencia, imitándose sus vasos en numerosas ciudades griegas. Motivos representados o Los animales representados: monstruosos seres fantásticos, leones y panteras, las esfinges, las sirenas y los grifos, dispuestos todos formando composiciones heráldicas.



Oinocoe corintio



o Los temas de carácter vegetal, tapizan por completo la superficie del vaso (rosetas, palmetas y árboles de la vida).Se pintan en las grandes vasijas de las Cícladas y en los pequeños vasos corintios.



Vaso Corintio. 600 Motivos florales



o Aparición de las primeras escenas mitológicas, derivadas de la epopeya. •



Los pintores corintios idean una nueva técnica a la hora de crear sus figuras, que se aplica antes de la cocción del vaso, y que consiste en efectuar determinados detalles mediante incisiones en el barro en algunas partes del interior de los motivos previamente silueteados, preludiando la técnica de las figuras negras ateniense.
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1 Crátera de columnas Museo del Louvre. Fechada en el siglo VII a.C. Representación de escenas del banquete de Heracles y Éurito, el centauro que desencadenó la Centauromaquia. Decoración en frisos superpuestos. Enriquecimiento de los colores, con la inclusión del blanco y el rojo.



2 Olpe Chigi. Museo Nacional de Villa Giulia. Fechado en el siglo VII a.C. Decoración figurativa dispuesta en anchos frisos separados por bandas de color negro. En la banda superior se muestran dos compactos grupos de hoplitas, formando cada uno por cuatro guerreros provistos de casco, lanza y escudos redondos. Ambos bloques se enfrentan entre sí al ritmo del aulós o doble flauta que toca un hombre de piel más oscura. Los cuerpos muestran una fuerte musculatura y solo muestran el torso y la cabeza de perfil.
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En el segundo friso, un grupo de jinetes cabalgan en fila con caballos de largas crines efectuadas mediante incisiones.







Tanto el tercero, dispuesto sobre la banda decorada con negros dientes de sierra que rodean la base del recipiente, se completa con motivos vegetales curvilíneos colocados entre las figuras, ejecutados con brillantes colores que resaltan sobre el fondo claro de esta insólita obra. .



  







3 Olpe corintio Museo Arqueológico Nacional de Madrid Fechado en el siglo VII a.C. Abigarrada decoración de tipo orientalizante, dispuesta en seis bandas de anchura variable separadas por líneas rectas paralelas. Los motivos elegidos son leones, panteras y esfinges aladas de colores brillantes en cinco de las bandas, mientras que en la sexta banda, bajo el cuello de la pieza, aparece una procesión de personajes femeninos cogidas de la mano y ataviadas con un peplo en actitud de danza. Gran profusión de elementos vegetales entre las figuras, sobre todo, palmetas.
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4 Enócoe Lévy Museo del Louvre Fechado en el siglo VII a.C. Obra maestra del estilo rodio orientalizante decorada con seis frisos de motivos reticulados bajo el cuello del recipiente. Presencia de figuraciones monocromas y complejos temas vegetales que se insertan entre dichos frisos. Bajo el cuello, se representan esfinges y grifos, y bajo ese friso, otros cinco representan hileras de cabras salvajes pastando, unas con piel lisa y otras con piel moteada.



El comercio corintio sufre a partir del segundo cuatro del siglo VI a.C. un descenso radical, siendo sustituidos por las mercancías y moneda ática.
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