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9. CONCLUSIONES FINALES

.

Como ampliación a los resultados que se han ido

entresacando en los puntos anteriores, cabe destacar las

siguientes observaciones finales sobre el signo en la

pintura china de las dinastías tung y Qing:

1).— Los períodos Ming y Qing representan, unidos, la

culminación de la pintura tradicional y el inicio de una

nueva sociedad y unos nuevos planteamientos cara al futuro.

2).- Los signos que emanan de su pintura llevan

implícita la abarcabilidad de su inmensa cultura; y por

ello se hacen inconmensurables, abarcando el espacio, el

tiempo y la materia.

3).— Transportan los sentimientos mediante las

distintas pinceladas y densidades de la tinta, que ejercen

de vehículo junto con el pincel, para sacar a la luz los

contenidos del aforo interno: las ideas y la concepción

personal del Cosmos.

4).- Incorpora la metáfora para ampliar su

significación y referirse a la naturaleza y a lo social, a

través de los objetos representados.

5).— Están inmersos en un hipotético punto de visión,

alto o lateral, que permite al observador de las pinturas

habitar su espacio donde éste se halle y apreciar montañas

y ríos sobrepuestos, unos entre otros; efectos imposibles

de alcanzar según la perspectiva de un punto focal. Es,

ésta, una perspectiva desde diversos puntos que permite a

los artistas dar rienda suelta a su imaginación, romper las

limitaciones del espacio y crear un universo artístico4 Una

nueva concepción de espacio en el que puede no haber un

centro de interés determinado ni existe el escorzo.
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6).— El dominio de la técnica del uso del pincel y de

la tinta china constituye una habilidad muy difícil de

lograr, pero que una vez hallada, transmite también, al

igual que en la caligrafía china, no sólo técnica, sino la

meditación que se ha ejercido antes de comenzar el trabajo.

7).- Una vez han sido depositados sobre el papel o la

seda, que son muy permeables, los signos son imposibles de

borrar.

8).— Muchos de ellos llevan implícita la imagen

simbólica, por lo que se necesita más que una mirada para

comprender su significado.

9).— El hombre es el símbolo por excelencia que ayuda a

comprender que el ser humano es un microcosmos con la

Tierra y con el Cielo, en busca de la unidad total.

10).- La palabra escrita suele formar parte del cuadro,

conlíeva una categoría icónica y aporta carácter expresivo

a la obra. Coxapleta las sugerencias de la pintura: imagen—

idea, elementos temporales, subjetividad, etc. ES parte del

contexto pictórico, por lo que no debe contemplarse

únicamente su sentido literal, sino su participación activa

en el entramado del conjunto estético—pictórico.

11).- Los versos pueden convertirse en cuadros y la

escritura va más allá de la mera apariencia narrativa y se

torna en vehículo de expresión poética, filosófica o

religiosa.

12).- Una evidencia entre los chinos, relativa a la

intrínseca vinculación de la actividad pictórica con la

caligráfica es que, un pintor, al referirse a que van a

“pintar una pintura”, dicen que van a “escribir una

pintura”.
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13).— La palabra representa la imagen. Caligrafía,

poesía, pintura, son, por tanto, un sólo arte en un mismo

soporte.

14).— Siempre que hay escritura, generalmente, hay una

cierta premeditación.

15).- El signo de la escritura también pueden ser parte

única de la pintura; los caracteres se distribuyen en el

espacio con la misma intensidad expresiva y formal que esa

otra presentación.

16).- Carencia de ornato. Ausencia de elementos no

esenciales; tendencia a la simplificación, a la

estilización y a la síntesis.

17).— Signos con eudaimonia, relacionados con el propio

dalmon aristotélico, con el estar de acuerdo con uno mismo;

con el vivir bien como sentido de armonía.

18).— Es un signo ejecutado por el hombre que tiende a

unirse con la naturaleza, reverenciando sus fornas,

identificándose con ellas, idealizándolas y abriéndose a

las experiencias que éstas le aportan intrínseca y

extrínsecamente, deambulando entre sus pinceladas como

entre los jardines del Parque de Beihai, entre glorietas y

lagos, cual reposo interno en la ciudad de Beijing. O

adentrándose en las encrespadas pendientes y cascadas de un

paisaje más vibrante y agresivo de montañas zigzagueantes.

19).- Elementos que contienen una carga de infinita

modestia en su caudal de experiencias y sentimientos.

20).- Limpieza de formas. Obras insospechadamente

sencillas. Meditación. Hay que tener en cuenta que la secta

de la meditación estuvo primero en China para pasar

posteriormente a Japón.
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21).— signos naturales como el respirar.

Representaciones diáfanas, con una frecuente

diaqonalidad/oblicuidad y elaboraciones plasmadas en una

ubicación “de esquina”.

22).- Connotaciones ontológicas y cosmológicas a través

de las pinceladas, que en un solo trazo tratan de abarcar

al ser y al universo.

23).- valoración del vacio a través de las diferentes

técnicas expresivas. El grabado chino las impulse la

estética en Occidente.

24).- El blanco del soporte es el vacio pintado, con

igual carga expresiva y de significación filosófico-

espiritual.

25).- Sincretismo de La línea. Expresionismo de formas

y pensamiento. Se muestra el espíritu del propio pintor. La

unión pintura-meditación y pintor-místico es lo que ha

renovado el arte contemporáneo.

26).— A los artistas occidentales les interesa la

pureza que emana de los signos de estos pintores chinos. Se

admira la pureza espiritual de Pollock. También es

significativo que Mark Tobey pasara un mes en un monasterio

buddhista.

27).- La pintura occidental se había esforzado desde el

Renacimiento en conseguir un grado cada vez mayor de

realismo, pero la pintura y caligrafía chinas tendían a

alcanzar un alto grado de expresión interna, belleza y

armonía, que conjugaban con primeros planos y asimetría.

28).- El zen o chan es un trabajo de autodisciplina que

dura toda la vida. Repulse a la simetría porque busca la

espontaneidad. En artes de esgrima y boxeo se pone de

manifiesto la renuncie. a la respuesta calculada. Y en el
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kabuki se altera ligeramente la disposición geométrica para

naturalizar el orden.

29).— En consecuencia, los signos de la pintura china

Ming—Qing no se ordenan para mostrar con fidelidad la

imagen reproducida. El pintor no está preocupado ni

interesado especialmenteen mostrar la tridinensionalidad.

Sólo son los signos que forman parte de una pintura en la

que la referencia del tiempo participa más concretamente,

en los que existe algún interés por facilitar la

comprensión de los hechos al espectador.

30).— Utilizan, por tanto, el color no para producir

luz/sombra, sino para expresar otras cosas: como por

ejemplo los paisajes del alma.

31).— Son también signos que, para contemplarlos en su

más profunda verdad, hay que acercarse con el perfecto

estado de ánimo, con el “ojo adecuado” de plotino y el

concepto idea de Platón. Es necesaria una puesta en

situación previa: meditar y reflexionar para acercarsea su

inmanencia y trascendencia.

32).— Donde el mensaje intrínseco de la caligrafía se

pone de manifiesto en el “Iisi—TZU-T’a” o pagoda compasiva

con los caracteres, ejerciendo de catarsis. Es el lugar

donde se quemabanlos papelesya utilizados, purificándolos

de los contenidos de experiencias anteriores.

33).— Signos en los que está presenteel jen (moralidad

en Confucio); donde hay un confucionismo que aboga por la

filantropía, que enseña a ser filántropo, a hacer el bien

en la comunidad, a dominar el egoísmo. Confucio manifestaba

su. interés por una educación flO clasista. Punto de vista

bastante parecido al de Sócrates. Benevolencia, filosofía

oficial, eminentementepráctica; gobierno que tiene por fin
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la felicidad del pueblo, democracia, moderación.

Importancia en ambos de los signos de la vida diaria.

34).— Puede percibirse en ellos una ética religiosa a

través de los signos de la vida diaria y los hechos

cotidianos de la sociedad, que se muestran a menudo en las

pinturas, más que en los actos o ceremonias. Y esto es así

porque el sentido de la vida se extiende a la totalidad de

la existencia, no solamente al aspecto religioso.

35).— La dinastía Ming incorpora signos con ritmo

vital, orgánico, natural, que van abriéndose a nuevos tipos

de lenguajes y nuevos escenarios de desenvolvimiento.

36). Pero también hay una mirada al pasado, a retomar

lo antiguo para inmortalizarlo y llevarlo a las enseñanzas

actuales. Y esto de tres formas: estudiando a los clásicos,

aprendiendo de los maestros antiguos, e introduciendo

algunas referencias puntuales al pasado en sus obras..

37). Surge también una nueva creatividad, que pone de

manifiesto el eterno problema del pintor con la hoja en

blanco. En occidente, desde San Agustín crear es algo que

solo se atribuía a Dios, aunque a partir del Renacimiento

el pintor pudiera hacerlo también. La pintura china, que ya

era creativa antes de iniciarse el periodo Ming—Qing en

1368, va adoptando nuevas proposiciones de sus pintores.

38). Se van incorporando algunos aspectos de la cultura

occidental en el seno del país, que más tarde serán

susceptibles de asimilar en sus obras.

39).- Aunque la pintura china es básicamente ideacional

y busca expresar ideas y no apariencias, va a ir surgiendo

un tipo de apariencia camuflada o elíptica, para enriquecer

la afirmación del propio poder creativo (cliqnitas del

artista) y para sugerir el goce y el sacrificio de éste,

pues se quiere dar a conocer y se oculta a la vez. A estos

642



significados visuales y conceptuales se funde otro elemento

insinuado: la presencia del hombre que está realizando la

obra y que se introduce en espíritu en la naturaleza,

participando ampliamente en su metamorfosis y desarrollo.

40). Y a esto hay que añadir un carácter evidenciador,

encaminado a estrechar la relación con Occidente. Se tiene

en cuenta en los últimos años el comercio exterior: la

necesidad del pintor de dar a conocer su país en un nivel

social, intelectual y metafísico. De ahí el marketing y la

proyección al extranjero que precisan sus obras. La

influencia occidental supone una mirada al exterior, que

incorpora trae aspectos a considerar.

41).— Manifiesta originalidad china; ya decía Fernández

Arenas refiriéndose al valor de lo original en cualquier

cosa que sea realmente china, que: ‘¼... estas gentes muy

raramente, por no decir nunca, imitan o copian las

creaciones de otros paises. Todas nuestras más auténticas

descripciones coinciden en este aspecto y observan que su

forma de gobierno, lenguaje, carácter, vestimenta y

cualquier otro de sus rasgos característicos ha continuado

sin ningún cambio a lo largo de miles de años. Este hecho

evidencia el mérito”.1

42). Es la primera forma de arte abstracto y tunde

dibujo, pintura y grabado, envuelta en música, que cada

autor interpreta según su emoción.

43). La grafía realizada es palpitante. Está más

desnuda, desprovista de ornatos y encubrimientos; es

sincera, menos sofisticada: síntesis, esencia y verdad de

lo esbozadopara desnudar el alma y hacer un arte donde las

pinceladas no son monótonas ni sistemáticas, sino que hay

tensiones que articulan la expresión del lenguaje

rítmicamente.
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44).- Y así como en la naturaleza, la energía generada
por la materia escribe sus signos en el espacio, así la

energía de la mente humana es capaz de generar toda una

serie de éstos sobre el soporte de la pintura.

45).— También son signos sensuales, que tienen que ver
con los sentidos implícitos en el ser humano.

46).- El taoísmo contenido en los signos incorpora uno

de los pensamientos más avanzados de la humanidad: el del

Tao re c’hing, una ideología innovadora y sencilla, donde

Tao es el ser supremo que podría traducirse por Logos, pero

un logos estoico, que como el griego trasciende en el

tiempo; semejante a las filosofías estoicistas y

neoplatonistas, incluidas también más tarde en las diversas

gnosis.

47).- Los signos buddhistas habían llegado con Ruta

Seda en tiempo de los Han a través de la India y ya en la

dinastía Sung compartirían importancia con los del taoísmo

popular, pero dando más importancia a los hechos de la Vida

cotidiana que a la metafísica, donde el Shanq Ti era el

Señor Superior y rien era el Cielo.

48).- Los neoconfucianistas une los tres contenidos y

vocabularios: confucionista, buddhista chan y taoísta. Al

final de la dinastía Qing se percibe la ideología místico—

religiosa—revolucionaria que se estaba gestando. Más

movimientos campesinos que se traducen en un la pintura y

en sus signos que anticipan la Revolución de 1912.

49).- Pero hay más aún: los signos de la pintura china

Ming y Qinq no transmiten stress, no manifiestan culto a la

personalidad, por lo que hay pocos retratos, y es

generalmente una pintura de exteriores que no concluye el

hecho plástico.
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50).- No hay moda ni consunismo. Sí hay: retiro y

ascetismo. Vivir, observar y procurarse un tiempo para

pensar. Es, en definitiva otra forma de ver la realidad.

Una percepción inteligente del ser y del mundo.

40).- En Occidente, el iconócete a ti mismot es una

máxima clásica en Occidente. Pero la nera representación en

la pintura no es capaz de introducir en el conocimiento

completo. La pintura Ming-Qing profundiza en el interior

del propio ser y en su entorno natural. Incluso a veces los

pintores se retiran de la vida pública para dedicarse a

“ese conocimiento”, a la búsqueda de “esa luz” con mayor

intensidad.

41).- Roland Earthes, en “El Imperio de los signos”,

decía que “El arte occidental transforma la «impresión»

en descripción”.2 La pintura que se está tratando muestra

lo más profundo del alma del artista en cada signo del

paisaje presentado. Las briznas de hierva se asemejan a la

escritura caligráfica; los tallos y las hojas del bambú a

la entereza del ser humano es decir, acercan la impresión

de la naturaleza al individuo, que la sitúa como su

maestra. “Exteriormente, ha naturaleza ha sido ni maestra,

pero interiormente sigo las fuentes de inspiración de mi

corazón” han permanecido como una máxima eterna en la

teoría de la pintura China, donde la mirada sale de su

contexto material.

42).— Pues bien, el hecho oriental ha ido depositando

paulatinamente una serie de sensaciones, que de alguna

forma han trascendido al exterior, ya sea consciente o

inconscientemente y que han dado como resultado presencias,

relaciones, connotaciones, influencias, apariencias u otros

estados intrínsecamente ligados a éste en artistas

occidentales de la pintura contemporánea. Es un aspecto

importante del signo, cuya trascendencia que merece se va a

contemplar a continuación.
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9.1. TRASCENDENCIAA OCCIDENTE

.

1).- Hay que decir que a lo largo de los siglos,

tanto al continente asiático en general como al Lejano

o Extremo Oriente y a este Gigante Milenario que se

estado mencionando hasta este momento: China, se les ha

venido contemplando como a ese otro tan diferente de

las concepciones universales de Occidente Un otro

desplazado por los intereses prioritarios del yo de

nuestra civilización, a la que se ha querido disfrazar

como la gran verdad de la humanidad, sin tener en

cuenta que esa otra mitad del mundo ya contaba desde la

antigúedad y así continúa hasta nuestros días, con tan

alto nivel de pensamiento, que resulta imprescindible

evidenciar el más profundo reconocimiento desde este

otro lado del sol.

2).- No obstante a este vivir de espaldas al otro

inherente por lo general en las dos culturas, ha habido

algunos momentos en la historia en los que se han

realizado acercamientos cruciales: relaciones entre

China y el Imperio Romano en el siglo III,

trascendencia a Europa del papel descubierto en el año

100 por un nandarin chino de Palacio,3 Ruta de la

Seda, intercambios de las perlas (de Roma hacia China),

de las bailarinas y los acróbatas (hacia China y la

India), proyección de China hacia Occidente durante los

años Tang, movimiento del arte de Oriente hacia

Occidente por parte de los jesuitas, influencia de

Castiglione en la corte china del s.XVIII,

implicaciones territoriales a raíz de las numerosas

contiendas entre potencias, colonias en algunos

emplazamientos geográficos, movimientos migratorios,

Exposiciones Universales, etc. Todo ello ha ejercercido

una influencia estética a nivel mundial:

3).- Rusia, con su proximidad geográfica se erigía

en el receptor ideal. Terrenos anexionados a raiz de
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tratados establecidos con China e intercambios

continuos dado su especial enclave geográfico fueron

dejando un poso; presencias de estas influencias en los

artistas e intelectuales, que desembocarían en los

pintores rusos de nueva concepción abstracto—espiritual

hasta entonces no contemplada. Kandinsky con sus libros

“De lo espiritual en el arte” y “Punto y línea sobre el

plano” crearía un vocabulario de línea—color para que

pudieran expresarseestos creadores, donde lo bello era

lo que brotaba de la necesidad anímica interior. Decía:

“Cuando se elimina el elemento
figurativo de la composición melódica y se
descubre la forma pictórica subyacente,
aparecen formas geométricas primitivas o
una estructura de lineas simple que apoyan
un movimiento generaíi~A

4).- En Holanda, la anexión de Portugal a España

por Felipe II había dado un impulso decisivo al

comercio holandés, que hasta entonces se había

abastecido en Lisboa de las especias y productos de

Extremo Oriente. Cerrado este puerto, hizo del comercio

ultramarino una tarea nacional e inició su política

colonialista con la fundación de la Compañía Holandesa

de las Indias Orientales (de 1602 a 1798>, arrebatando

a los portugueses sus factorías de Java, Sumatra,

Malaca; las islas de la Especería. Este hecho sería

trascendental para la difusión de]. arte oriental, a

nivel general. La trascendencia llegaría en 1719 a

Augusto el Fuerte, que adoptaría el nombre de Ex

Oriente lux para el festival que llevaría a cabo en el

Palacio Holandés de Dresde. Esta frase: «Ex oriente

lux», evidenciaba para Luis XIV en Francia al Sol

naciente, símbolo de su soberanía. De hecho era

conocido como El rey Sol; astro que queda perfectamente

representado en la bandera de Japón.
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Mondrian, entre Holanda, París, Londres y Nueva

York, desarrollaría teorías en este sentido; un

ascetismo estético que buscaba la plástica pura y que

llevaría a cabo a través del neoplasticismo. También el

suizo Johannes Ittem introduciría las influencias

orientales en Bauhaus, inventando la Teoría del

Contraste, inspirada en los principios del yin y el

yang.

5).- Inglaterra había realizado varias expediciones

diplomáticas a China; se habían dado las Guerras del

Opio y contaba con la presencia en Hong—Kong.

Admiradora de su arte, introdujo la decoración chinesca

en el Brighton Pavilion, que fue edificado entre 1815 y

1821, y concebida por John Nash, mostrando un exterior

hindú y un interior sinico, vistos con el criterio

occidental de lo que era Oriente: un todo. El Hritish

Museum, el Victoria & Albert y la Percival Foundation,

por otra parte, se constituyeron en focos estratégicos

para la comprensión de estas estéticas.

La moda china influyó profundamente en el

paisajismo inglés y, tras él, en el de toda Europa5. En

Inglaterra, Francia y Alemania se publicaron álbumes

que contenían verdaderos hallazgos en lo que concierne

a fantasía, y que sugerían su aplicación a objetos de

toda clase y del material más diverso. Y es a partir de

la Revolución Industrial cuando surge una estética de

dos teorías: a favor y en contra de la máquina, así

como de abstracción y figuración. En Inglaterra se

adoptó la idea de educar al artista mediante la

creación de Escuelas de Diseño y al público en general

mediante la ubicación de Museos. Así, frente al dibujo

del natural, surge la geometría abstracta, desarrollada

por Owen Jones en 1856. Posteriormente, Christopher

Dresser, alumno suyo, viajaría a Japón trayendo

material a Occidente en el que se inspira para sus

trabajos.
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El Art Nouveau surgiría a finales del siglo XIX en

Inglaterra, difundiéndose desde Londres por toda Europa

Occidental, inspirado en el japonesismo, en un deseo de

retornar a la sensación primitiva, y utilizando colores

puros y planos. Los pintores franceses: Bonnard, Denis,

Maillol, Ranson, Sérusier, Vallotton y Vuillard,

reunidos por los hermanos Natason en la Revista Revue

Blanche se constituyeron en los mejores seguidores de

este japonesismo.

6).- Francia, por otra parte, estaba presente en

Indochina y le llegaban las influencias a través del

resto de Europa. Hay que tener en cuenta que Lyon

pasaría a ser la última capital de la sedar donde se

venían realizando desde el siglo XIV grandes ferias,

junto con las de Champaña. Delacroix también iba

buscando el Oriente cuando en 1832 desembarcó en

Marruecos; y Vicent Van Gogh, de igual forma, en

febrero de 1888 decidió instalarse en Arles porque le

parecía que la luz de primavera era semejante a la de

Hokusaí. En Mayo, con la llegada de la primavera,

escribiría a su hermano Theo diciéndole que se sentía

como en Japón. Nanet (1832-83> en el “Retrato de Emile

Zola”, de 1868, introduciría tanto la figura de un

japonés mediante la táctica del cuadro dentro del

cuadro, cono un biombo en el que aparece una temática

paisajística propia de Extremo—Oriente. Monet (1840—

1926), por otra parte, pintarla su serie de Nenúfares

con una nueva concepción de espacio en el que no se da

ningún centro de interés determinada, como ocurre

generalmente en la pintura china tradicional, y los

presentaría por primera vez en la Exposición Universal

de Paris del año 1900.

7).- En Alemania, el 1 Ching, con el texto de

Richard Wilhelm, libro milenario con toda la tradición

del Tao y basado en el sistema que se remonta a Lao—
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tse, abrió una nueva línea de percepción del mundo a

través de contenidos orientales, en el que sus

elementos de significación se conjugan paralelamente a

las teorías de los pensadores anteriores. El Museo de

Berlin ofrecía también una amplia panorámica de estas

culturas, cuyas influencias, presencias o relaciones

irían incorporándose en expresionistas y conceptuales

de la pintura y en las actividades artísticas en

general. No hay que olvidar que ya la pintura de la

dinastía Tang, entre los años 616 y 907 era

expresionista. Ha sido considerada como la etapa que

mejor contemplaba esta tendencia creativa en China.

8).- En Austria, el pintor Koloman Moser (1868—

1918) recogería estas influencias efectuando algunas

obras inspiradas en trabajos sobre madera japoneses. Y

también lo baria Oskar Kokoschka <1686—1980), pintor

austro-británico, a través de las implícitas en el

estilo en boga: el Art Nouveau, que había llegado a

Viena, vía Munich y artistas británicos. Imprimió una

fuerte penetración psicológica y recreó su interior en

un conjunto expresionista, como así sucede en la

pintura que realizó para un abanico a Alma Mahier. Una

atmósfera chino—japonesa destapa el velo a un

pensamiento apriorístico orientalizante, incluso en las

tonalidades, la gestualidad y en un soporte tan

emblemático como lo es el abanico. Otro aspecto a tener

en cuenta sobre estas presencias en Kokoschka, es que

en la segunda década de este siglo también había

realizado ilustraciones para la obra de Karl Kraus

titulada La muralla china, a base de grafismos muy

gestuales. Arnulf Rainer, por otra parte, nacido en

1929 en Baden (Austria), considerado como uno de los

líderes del movimiento abstracto, e iniciado a los 23

años en el estudio de la mística cristiana y de las

doctrinas de la meditación del Lejano Oriente, expuso

en Tokio a los 33 años una producción plástica de

interiorización filosófico-religiosa y nueva
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a

espiritualidad en el arte, que evidenciaban un amplio

conocimiento de este arte milenario.

9).- Italia, por otra parte, había tenido

tradición mercader; los genoveses se hablan enriquecido

con el comercio de la seda, y fueron das piamonteses

quienes crearon en la Lyon francesa esta industria

hacía la mitad del siglo XVI. Algunos, como Piero

Dorazio (1927> o Pien, Manzoni <1933-63) participarían

del Movimiento Zero, en Europa. Otros, como Francesco

Clemente y Sandro Chía, de la transvanguardia italiana,

viajarían y trabajarían algún tiempo en la India.

10).— En cuanto a Portugal y España, los

mercaderes portugueseses se establecieron en Indonesia

y sur de China. Concretamente en Macao estuvieron desde

el s.XVI y colonizaron Formosa (actual Taiwan), antes

de que lo hicieran los españoles y holandeses, que

serian posteriormente erradicados por los chinos. A

esto hay que unir la histórica presencia de España en

Filipinas. Otra información llegaría por medio de los

misioneros, que iba siendo recogida por los diversos

Museos Orientales. Y a esto hay que añadir también la

influencia del japonismo que se introducía en España

por medio de las llamadas chinerias, del Art Nouveau y

de los nuevos giras estéticos llegados de Francia,

Inglaterra, Alemania y EE.UU.

Y va a ser entre los años 40 y 60 cuando el

Expresionismo Abstracto Americano, -la Escuela de Mueva

York—, rescate entramados de la estética oriental, con

esa concepción de espacio sin estructurar que se ha

indicado antes en Monet, para incorporar unas veces

caligrafías, otras gesto, monocromías, visiones

interiorizadas y fuerza expresiva despojada de patrones

clásicos encorsetados que daban paso a una vta

ilimitada en extensión, con la que posteriormente irían

conectando muchos artistas interesados en esta nueva
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forma de ver la pintura, que tiene mucho de filosofía.

El interés de algunos de ellos fue más lejos todavía,

llegando incluso, como en el caso de Mark Tobey, a
viajar a China y Japón; en este último país

permanecería un mes viviendo en el interior de un
monasterio buddhista.

Y como una versión de reacción a este expresionismo

abstracto surgiría un ¡‘op Art americano, que aún

despojándose de muchos de los contenidos y apariencias

internas como los que se están entresacando, conserva

cuando menos, algunas características como: las tintas

planas, frecuente incorporación de la letra dentro de

la obra y una línea de pensamiento que recoge la

herencia del momento, los signos populares y el mundo
de la imagen que, como en la obra de Andy Warhol donde

presenta a Mao Tse Tung, refiere en un solo instante a

un recorrido milenario por el arte chino y el Extremo—

Oriente.

12).- El hecho oriental, pues, del que China se
constituye en pilar fundamental e intrínseco, ha ido

depositando paulatinamente una serie de sensaciones,
que de alguna forma han trascendido al exterior, ya sea

consciente o inconscientemente y que han dado cono

resultado: presencias, influencias, relaciones,

connotaciones, apariencias u otros estados

intrínsecamente ligados a éste, en algunas

realizaciones occidentales, cuyos artistas han sabido

expresar, de una manera personal y magistral, un cúmulo

de inteligencia, espiritualidad, fuerza y sensibilidad

inconfundible y verdadera, capaz de traspasar fronteras

culturales y mostrar ese algo más que les hace

irrepetibles.

A continuación se incorpora, mediante una visión
personal, realizada en base a un acercamiento hecho a

la obra de cuatro artistas contemporáneos (Joseph
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Beuys, José Manuel Broto, Per Kirkeby y ay Twombly>,

las connotaciones, presencias o apariencias

relacionadas con China y Extremo Oriente que se

perciben a través de los signos que conforman sus

obras.

9.2. PRESENCIAS EN CUATROARTISTAS OCCIDENTALES

.

1).— Josenh Beuvs, cuyo origen se sitúa en Kleve

(Alemania), nace en mayo de 1921; en el mismo mes que

Buddha. Desde su infancia estaba inmerso en el las

creencias religiosas, predominando la idea de Cristo,

aunque también le interesaban otros desarrollos

espirituales, pues en ocasiones demostró que se sentía

heredero de los celtas y de un Oriente cercano que más

tarde ampliaría. Los mismos títulos de algunas de sus

obras ya contestan a esta inquietud.

Algunas de ellas las denomina con vocablos

conocidos e inventados, que también los llevaría a la

plástica gráfica a comienzos de los años 50. Se refería

al Gengis Khan, a los tártaros y los mongoles a través

de los materiales utilizados y realizaría obras como:

“Eurasia n9.32 movimiento de la sinfonía sjberiana”,

“Bastón de Eurasia” o “Correo del Gengis Kan”. Este

príncipe de los mongoles, que en 1215, durante la

dinastía Jin, conquisté el norte de China, se

constituiría en fuente de admiración de Beuys durante

toda su vida, por lo que no es de extrañar que se haya

inspirado en él y en su imperio, a veces simbolizado

por materiales como el hierro, cobre, o por elementos

como el tambor o las mantas de fieltro que le

acompañarán en sucesivas etapas.

Con todo esto está implícito en Beuys un deseo de

superar las fronteras políticas entre el este y el

oeste; entre Oriente y Occidente. De llegar a una

653



unidad no solamente en sus obras, sino también y

principalmente en las gentes de este mundo, de las que

parece erigirse como pastor de almas. Y así se

percibirán en él signos artísticos y conceptuales de

varias naturalezas: buddhista, confucionista, taoísta y

chamánica.

Le interesaba lo espiritual y lo social: el mundo y

las sustancias de la naturaleza, pero en una concepción

a nivel de conjunto universal, mundial. De ahí la

necesidad de profundizar en Oriente y en su filosofía,

implícita en los discursos creativos. Tuvo un amigo:

Robert Filiou, adepto y practicante buddhista, con el

que se supone mantenía conversaciones conceptuales y

que realizó los preparativos para que pudiera llevar a

cabo la entrevista con el soberano espiritual y

temporal del Tibet, con la encarnación de

Avalokitesvara, el vasto océano o Dalai Lama en 1982,

concretamente en la ciudad de Bonn, en Alemania. Iba a

realizar una acción en capital de la República Popular

de China y quiso hablar con él para exponerle sus ideas

sobre «plástica social mundial» que le inquietaba; de

cómo esta plástica social transformaba el pensamiento

en arte.6 Frases como: “Me ha interesado sobremanera la

espiritualidad asiática” o “El elemento oriental, lo

asiático, me ha fascinado tremendamente”,7 que le

contara Beuys a Rolt Gunther Dienst en 1970 ponen de

manifiesto también su intrínseca vinculación con esa

otra cultura a la que se hacia mención anteriormente.

Pero es a raíz de estas conversaciones con el Dalai

Lama cuando parece ser que Beuys quedó entusiasmado e

inmerso en su mundo conceptual. Y es que, en la mejor

obra de Beuys, que es su propia vida, parece atisbarse

una lectura paralela que remite al Euddhismo de Asia

Central y del Tibet, que considera a todos los hombres

como sus hermanos, cualquiera que sea su raza,

nacionalidad o religión a la que pertenezcan y que está
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impregnado de espíritu de tolerancia perfecta y de

respecto por otras creencias. También se van a dar

otras evidencias que van a ir asonandoen una escalera

de fases trascendentales, de ciclos de vida/muerte y

nuevas vidas o reencarnacionesmetafóricas:

— La primera es: cuando cae herido en la Guerra

de Crimea y le rescatan nómadas tártaros untándole de

grasa y envolviéndole en paños de fieltro. Estos paños

y esta grasa se convierten en signos metafóricos,

purificantes, que se erigen en vehículo hacia un nuevo

nacimiento en el mundo, hacia la consecución de un

nuevo Rarma.

— La segunda encrucijada se produce en 1957 cuando

decide abandonar los estudios de medicina para

dedicarse por completo a las actividades artísticas.

Otro episodio catártico de la energía y que le va

conduciendo cada vez más cerca del nirvana y de la

naturaleza del arahat> del Digno o Santo Impecable que

ha recorrido el Noble Sendero Octuple; quien nada tiene

que aprender y ha alcanzado la Liberación; y quien

llegó al grado supremo de santidad; es decir, al

cuarto, el Nirvana, que es el que se eleva por encima

del Hamsa o del Yo.

— Una tercera, más profunda, acontece en 1986,

cuando en Dússeldorf es víctima de un fallo cardiaco.

Al acercarse al trabajo de Beuys, se puede

comprobar que está conformado por una búsqueda

apriorística, concebida, en gran parte, por signos

materiales que él mismo iba recogiendo de objetos

viejos o de deshecho. Esos materiales y algunas

sustancias son trozos de vida ya vivida que rescata de

la muerte para recrearlos en nuevas presencias. Otras,

como la miel, la grasa o la sangre son transparencias

de existencia y de dolor de la misma naturaleza,
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símbolos trascendentales de experiencias cíclicas, de

potenciales renacimientos.

Pues bien, con estos materiales de deshecho y esas

sustancias construye nuevas sintaxis plásticas que son

como los itinerarios de su karma intelectual; de ese

concepto ligado con la condicionalidad de los fenómenos

existenciales cuya captación exige intuición e

iluminación. Un karma o karmas que en Occidente se ha

supuesto en relación con su significado textual: el de

acción, o acciones, aunque en el sentido buddhista

implica exclusiva y excluyentemente voliciones

generadoras de actos saludables o nocivos a través del

cuerpo, de la palabra o de la mente; karma que refiere

también, como ya se dijo anteriormente, a la suma de

las acciones, méritos y culpas, en un balance integral

de carácter moral.

En cuanto a la moralidad que se manifiesta en la

vida y en la obra de este creador en el que parece

hallarse una metáfora del Shang Ti, hay que tener en

cuenta que del carácter karmático dependen, en todo

sentido, la naturaleza y la calidad de cada

renacimiento individual, pues según hayan sido los

pensamientos, palabras y obras en vidas precedentes,

ese será el resultado del consecuente merecimiento.

Así, como el Buddha de la Benevolencia, Beuys se

estremece con esos trozos de existencia y los hace

participes de una integridad más elevada; los acerca a

su alma benéfica y en unas acciones, como originadas

por su Cuerpo de Transformación, parece recrear una

naturaleza de Señor iluminado. (Iluminación que hay que

entender como una captación directa de la verdad; la

penetración intuitiva en la naturaleza de las cosas que

procura la liberación completa).

Y esta moralidad evoca también un carácter

confuciano, a través del comportamiento social de su
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persona y de los signos externos de la apariencia

física, en su modo de vestir: sombrero de caminante,

cartera de proletario, humildad en la forma de

conducirse. En el supuesto de que el hombre es bueno

por naturaleza, en el cultivo de la personalidad, sin

quererlo, a través de las artes y recreada por medio de

eventos y rituales de la existencia. Y en su mente la

claridad y la luz resplandeciente del Buddha, puesto de

manifiesto en cada una de sus rotaciones, mutabilidades

e impermanencias, de la fugacidad de lo concreto de sus

acciones que se mueven en el terreno de los

acontecimientos que se suceden y y que manan uno tras

otro como un conjunto de olas recurrentes en la

percepción, en la mística y en la conducta que va en

pos del conocimiento. De ese conocimiento al que se

refería Rudolf Steiner cuando decía que «quien quiera

entrar en el Sendero del Conocimiento superior debe

ejercitarse en desvanecer su yo con todos sus

prejuicios. Cuanto más lo consiga, tanto más las cosas

podrán entonces, penetrar en él; sólo los grados más

elevados de esta dedicación desinteresada hacen al

hombre capaz de asimilar los hechos espirituales

superiores que lo rodean por todas partes»8

Beuys deja patente la profundidad como ser humano;

desde su espíritu compasivo muestra situaciones,

interpretaciones que van desde el amor a los animales a

un conjunto de aconteceres y reflujos en las que se

halla envuelto, y que por fuerza de las circunstancias

le conducen a un fin que es siempre el punto inicial de

un nuevo comienzo en el tránsito supremo. El dolor, el

nacimiento y la muerte indicados antes, son parte de un

ciclo, de una rotación continua. La creación, la

gestación de los seres, las diversas catarsis están

implícitas en su entramado artístico conceptual.

Estas acciones y estas obras se asientan en la.

noche de los tiempos y en la más rabiosa actualidad.
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Hay una vigencia de doctrina que escapa a cualquier

acotamiento temporal. Es un tiempo infinito, una

referencia de signos que están por encima de lo vívido,

de lo aprehendido, que se abren al pasado, presente y

futuro como la sintaxis de un sutra> como un discurso

de Buddha o un hilo invisible donde se ensartase un

conjunto de piedras preciosas. Donde su carismático

traje de fieltro puede implicar tanto una relación con

el presente, con una nueva existencia, o con el mítica

pasado de Oriente o Extremo Oriente.

Evidente en la lectura espacial de sus acciones es

también la figura del chamán; a veces elíptica, en

ocasiones con mayor permanencia, sobre todo en algunos

de los ambientes sugeridos por el Shunyat, por aquello

no advertido por la experiencia; cuernos de

rinoceronte, manifestaciones de la sangre, “¿Cómo

enseñar las imágenes a una liebre muerta?”, Acción

“Coyote”, “1 lUce America and America likes Me”. En el

norte y centro de Asia la figura del chamAn ha tenido

relevancia dentro de la India y China. Los emperadores

de la última dinastía, por ejemplo, consultaban a estos

pseudo sacerdotes conductores de almas, magos o

videntes a los que se les creía con ciertas dotes para

la adivinación.

Y paralelo a estas realizaciones, Beuys entrega sus

retiros espirituales a la técnica del Mo-bua y a la

acuarela. Descansa en la línea y en las aportaciones a

su álbum de dibujos, a la manera como el taoísta lo

hace en el primer estadio chanq, aquel que tao—tse

llamaría habitual o eterno. He aquí, pues, otra

connotación más personalista, mística e individual que

las anteriores, pero que también se da en el estilo de

vida de este hombre iluminado. Es un aspecto más

quietista, movido por el amor y la armonía, que saca a

la luz el infinito gozo que es capaz de generar el

autor con su obra a través del brillo de los sueños y
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que devienen entre las formas del universo, en un

ejercicio espiritual del espacio de las empatías, los

ritmos vitales, las insinuaciones y el vacio.

Otros signos que remiten a sugerencias taoístas en

sus obras son las medias—cruces, que se presentan como

una de las dos mitades de la evidencia. Y que refieren

al yin y el yang, vida y nuerte, blanco y negro;

dualidades inherentes a la existencia. Y también en su

“Amor a la Naturaleza”, que pone de manifiesto con una

acción que lleva este mismo nombre, para que no quede

ninguna duda de su apego al universo y a todo lo que en

él existe.

Así pues, dentro del alcance de resultantes

específicos en la obra de Beuys está presente el frío y

el calor, el ayer y el hoy. Espacios que sobrecogen,

donde habita la energía capaz de reconstruir

sensacionesocurridas, vehiculizándolas en el presente,

o elevándolas del plano temporal. Donde hay sonidos de

los Caballos del Gengis Kan emocionando, calentando las

secuencias de la percepción. Donde hay vida y muerte;

espíritu en el “Bastón de Eurasia”; materia, reunión de

sensibilidades; atmósferas para sentir. Pizarras:

didáctica confuciana y buddhista, contenedores del

flujo didáctico y espiritual. Y en definitiva:

Euritmia, música, poesía, implicaciones de los sentidos

y de la naturaleza en un libre equilibrio espiritual

que interpreta el espacio como un escenario de

filosofías.

2).— José Manuel Broto nace en Zaragoza, en 1947.

Su obra es un continente iluminado de profundos

resplandores que reverberan su cosmología interior.

Ching Mao ya le hizo un comentario en el catálogo de la

exposición “En la Pintura” del Palacio de Cristal del

Retiro, en los meses de Abril y Mayo de 1977. Lo

titulaba: “La pintura se despliega como bandera”.9
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Broto, en esa ocasión presentaba las obras monocromas:

“Dos cuadros”, “Dos cuadros 1” y ~ cuadros II”, en

una búsqueda de equilibrio espacial, espiritual, y en

la difícil tarea de plasmar la luz interior que se

escapa de los pinceles. En las tres desarrolla un

lenguaje sintético, de apariencia sosegada, casi

terapéutica y carente de ornatos, a cuya conmensuración

hay que acercarse expresamente, con el fin de

participar en esta filocalía tan intrínsecamente

vinculada a la limpieza de formas, a «decir mucho con

poco», a la estética chan y taoísta.

Con las pinturas que posteriormente, en 1987,

expuso en el Museo Español de Arte Contemporáneo, este

gran artista nos eleva a los espacios chinos y

japoneses, a algunas de sus estructuras, ritmos y

conceptos.

En 1990 realizaría una exposición colectiva en el

Yokohama Museum of Art, de Yokohama (Japón). A partir

de esta fecha algunas de sus obras sugieren nuevas

presencias en la gestualidad, en el tratamiento y la

grafía; por ejemplo, en la titulada “Set arad V”, de

1992, se perciben pulsaciones y ritmos espaciales que

dejan ver el inmenso caudal conceptual volcado en su

topografía. Trae a la memoria aspectos puntuales de la

pintura “The Moon Goc2des Ch’ang 0t,,lO de la dinastía

Ming y de las disposiciones que adoptan los caracteres

chinos en la escritura; por ejemplo, con la realizada

en “Sailinq on the Wu River”,
1’ de la dinastía Sung del

Norte.

Y estas relaciones van a ir discurriendo a lo

largo de la última etapa. Son fragmentos de escritura

poética que se mueven en el infinito, donde domina el

espíritu y la vida, en un espacio flotante que tiende

al equilibrio de tensiones. Donde hay gamas calientes y

trías; dualidades del yin y el yang y colores
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desparramados.En resumen: ritmo, melodía, armonía y de

formas que exceden a lo aprendido por los sentidos

clásicos occidentales, donde se dan cita los entramados

de un nuevo conocimiento, personalizado, en este caso,

en el buen hacer de José Manuel Broto.

3).— Per Kirkebv nacido en Copenhague, el 1

septiembre de 1938, participa en 1981 en la muestra “A

new spirit in painting” y lleva a cabo Exposiciones

colectivas en Tokio (1987) y en Osaka (1988). En

algunos de sus escritos se refiere a Asia Central, a

Samarcanda, en otros tiempos Dorada Samarcanda, tierra

de Tamerlán, que se casó con mujer china. Realiza

varios viajes a Groenlandia a lo largo de su vida. Se

licencia en Historia Natural, en el área de geología

cuaternaria ártica. En 1979 publica el libro de ensayos

titulado: “El estudio de la naturaleza”.

Kirkeby incorpora las piedras en sus composiciones

como un reflejo de la sencillez y la fuerza estética.

Sus “Stenene” (piedras) colocadas en el suelo en 1968

es un tránsito por las tierras de Groenlandia y remiten

a la estética japonesa y a una simplificación cercana

al minimal. Las mueve de su contexto, pero sin

despojarlas de su forma original, que es la más bella a

los ojos del zen, ni de la intrínseca unión con el

ambiente adecuado. Crea una atmósfera de jardín

japonés, donde la belleza de una arista o concreción de

un enclave natural en el espacio componen la sintaxis

de la proposición plástica esencial en ese pensamiento.

Este es el caso, también, de algunas obras del artista

Isamu Noguchi, que ha expuesto este mismo año en la

Fundación Juan March.12 En la que lleva por titulo

“Tres piedras alineadas”, de 1979, por ejemplo, puede

apreciarse la familiaridad de ambasconcepciones. Otras

obras de Kirkeby, de entre las muchas que de nuevo

refieren a las formas chan o zen y a cierta relación

con el arte chino y japonés son las maquetas: “Kl emes
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Modeil fdr Architekturbeobachting”, 1975 y “Modall:

Tor” (1981), como también lo hace en Noguchi su

“Abertura”, de 1970, aunque en esta última parece

haberse trabajado más el material; haberse pulido. No

obstante, las ideas apriorísticas de ambos podrían

haber discurrido por derroteros familiares a este tipo

de expresión extremo—oriental.

Se dan, pues, en Kirkeby varias relaciones con

Asia, la naturaleza, China y Extremo Oriente. Todo esto

aparece especialmente en la traducción de sus paisajes,

que están realizados con una complexión wu de las

formas taoístas; formas más opacas y oscuras que las

hsiang correspondientes al ser, en las que a menudo

surge el blanco como fuente de vida, manantial de aguas

o cataratas donde el intelectual pone en orden sus

pensamientos y medita la filosof la del Cosmos, en una

relación paralela con las tierras heladas de

Groenlandia. Así, plasna con fuerza y gesto resuelto

las vibraciones producidas por el diapasón de la

naturaleza y por el profundo enraizamiento del hombre

con ella, de igual forma que del 1 Chi ng emana la

armonía de todas las resonancias del mundo. Y a medida

que pasa el tiempo, esta entrega se va haciendo más

rotunda en cromatismo, en delimitación de los trazos y

tensiones espaciales.

En los últimos años se viene diciendo que el hombre

occidental actual está pendiente del incentivo del

beneficio; esto crea un estado de desorientación que le

ha llevado a la crisis; por eso hoy le preocupa la

ecología. Pero la ética del taoísta es ecológica y

tiene a la naturaleza como modelo de sabiduría. Kirkeby

es un taoísta en potencia que se entrega al paisaje de

fuerte diálogo y jugosa vegetación, en una presentación

abstracta cercana al Shan shui chino, donde el II, la

estructura, parece vinculada a la intrínseca concepción

armónica de los antecesores rollos pictóricos.
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Similitudes en el ritmo y la resonancia se dan

entre la obra “¡¡ature norte III”, realiza en 1987 por

Rirkeby y el II del paisaje chino titulado: “Viajeros

en un paisaje de montaña”, cuyo original pertenece al

siglo VIII. Y estas relaciones se pueden seguir

apreciando en otras pinturas donde, además, hay

semejanzas en el colorido y en la disposición de

formatos verticales. Otro ejemplo está en las

tituladas: “Birk” (1987) y “Nature Norte XV” (1987),

que tienen una articulación sonora y espacial que evoca

la realización china “Ciervos y ciervas entre los arces

en otoño”, pintada con tinta y color sobre seda en el

siglo X.

Kirkeby, ligado en las dos últimas décadas a los

artistas y paises de habla alemana, mantiene contactos

con Extremo—Oriente, concretamente viaja a Bali, así

como a sus cercanías geográficas: Australia y Nueva

Zelanda; zonas, sobre todo la primera, del Archipiélago

Indonesio, de impresionante magia, frondosa naturaleza,

ritos milenarios y hábitos ancestrales. En su

“Exposición de Museo” de 1972 hay una situación, unos

ambientes que calientan y enfrían la escenografía, con

presencias como objetos de madera y textiles; y

ausencias generadas por el vacio producido en la

anatomía de las telas y los signos emanantes de las

imágenes fotográficas o de los objetos reutilizados.

Otra vía de su creatividad está incorporada en las

pizarras. Aquí utiliza la tiza sobre masonites y le

importa principalmente la línea y el discurso que ésta

puede originar. He aquí de nuevo otro aspecto de la

estética oriental puesta de manifiesto, donde el fondo

participa de su propio color original, de una manera

implícita pero adaptada a la concepción inicial del

artista; sin entorpecer su expresión. Son

inscripciones, caligramas que remiten a los antiguos
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rayados sobre piedra de la era neolítica y a las

primeras escrituras sobre láminas de piedra. Estas

presencias se hacen extensivas a los aguafuertes y

aguatintas: “RQckblick”, 1963—1987. Dentro de una

referencia atemporal. en la traducción de estos signos,

se percibe una carga eurítmica, poética y melódica de

mayor cercanía a la escala filosófica del espíritu tao—

buddhista, en la que la tinta china se constituye en

vehículo de la expresión interna. También ocurre con la

series “Sin titulo”, 1987/88, de 80x120 cms.13

Kirkeby se muestra, en general, como un mosaico de

implicaciones, donde las sugerencias quedan atrapadas

en diversos tipos de materiales: desde las piedras en

su estado natural, a pizarras pintadas, tintas,

aguafuertes y otros medios, en una escalera de color

del caliente al trío capaz de significar con rotundidad

y sensibilidad una parcela de la estética que nos

ocupa.

3).- Cv Twomblv, de Lexington (Virginia), nace el

25 abril 1928. Le gusta la poesía y admira a los

clásicos. Contemporáneode Rauschenbergy Jasper Jones,

se le ha tratado de encuadrar cerca del expresionismo

abstracto americano.

En Twombly el principal elemento de identificación

con China y Extremo—oriente está en el grafo, en la

caligrafías y en la apariencia interna de sus

morfologías pictóricas. De hecho ha realizado textos en

griego, donde ya ponía de manifiesto su fuerte

atracción por las palabras, sus contenidos,

trascendenciasy apariencias.

Las lineas emanan de sus obras como trozos de

vida; músicas reguladas por el diapasón de una armonía

que raya en lo filosófico. Así ocurre en ~

(Proem), 1981, Roma; por citar un ejemplo. A través del
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carboncillo, del grafito, pastel y, como no, de la

tinta china, el elemento oriental por excelencia que no

permite ser retocado y que mejor transporta el chi de

la existencia, encauza su arte con el vehículo de la

moralidad, de la disciplina y del jen o benevolencia,

humanidad y amor.

Roland Barthes ya entreveía cierto aspecto moral en

Twombly y decía, en un catálogo correspondiente a una

exposición realizada en 1987 en el Palacio de

Velázquez/Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid, que

«si se quisiera localizar esa moralidad habría que

buscarla muy lejos, fuera de la pintura, fuera del

mundo occidental, fuera de la época histórica, en el

limite de los sentidos».í4

Su escritura remite tanto a los origenes del

letrado tradicional de la China Imperial como al más

reciente intelectual del siglo XX; a las primeras

manipulaciones escritas; incipientes ideografías, que

han canalizado las vías más profundas del pensamiento.

Algunas veces los grafismos de Twombly se sitúan en una

forma de hacer cercana al carácter cursivo de nexos,

muy personalizado, a veces mezclada con la escritura

of icial; es decir, de un mensaje más claro del texto,

en cuyo conjunto, ocasionalmente, se insertan

morfologías de la naturaleza u otras tipologías;

palabras o frases, soliloquios de la expresión, que

Twombly teje y deshace; que articula mixtamente con las

mitologías, los héroes y las dialécticas más cercanas a

su necesidad interior, como en el homenaje a “Marte y

el Artista” (Mars aná the Artist), de 1975. Como

resultado, una invitación a meditar, a pensamientosque

no se podrían comprender en toda su magnitud con el

mero barrido de la mirada.

Y la significación del mensaje puede llegar a una

mayor abstracción, a una mayor libertad en el discurrir
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del grafo, como en el caso de la obra ~‘Sin Titulo”

(Untitied), de 1967, a cuyo contenido se podría uno

acercar tanto vertical como horizontalmente, con la

ambivalencia de un makemono y un kakemono, donde cada

uno de los signos se une con el anterior y enlaza con

el siguiente formando un tejido completo, cursivo y

perfectamente articulado en ambos sentidos. La obra

tiene una estructura lineal, de igual modo que las

construcciones escritas de Miaofa Lienhua Jing,

realizadas en la dinastía Wang (años 618 al 907).

En estos procesos y estas apariencias surge la

manifestación elíptica del jen confucionista, cada vez

más cerca de la simbiosis con el retiro chan, producto

que en Wwombly evidencia una personalidad pictórica que

recrea al K’ouei—sing o Dios de la Literatura. Pero la

obra de Twombly no especula casualmente con el binomio

hipótesis—deducción, sino que hay una lectura lineal,

melódica, que representa una parte del dinamismo del

cosmos; una homogeneización artística de toda la

realidad gramatical de las caligrafías que fundamentan

las manifestaciones entre el hombre y la naturaleza

espiritual, en un continuo, entre lo tangible y lo que

no se ve pero se percibe a través de la trascendencia y

la seducción personal de su grafía.

En “Untltled” (1970) introduce la naturaleza en

carne viva. Paisaje de montañasy corrientes dialogando

con sus signos en una interpretación personalizada del

espacio, que excede a lo cotidiano. Aquí no hay

recursos a postulados metafísicos para sistematizar una

visión del mundo como lo baria el logos griego. Si hay

una interiorización ausente de ideologías y de arraigos

metodológícos occidentales tradicionales, que mostraría

en 1987 durante la exposición individual que llevó a

cabo en el Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal

del Parque del Retiro, en Madrid.
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Twombly expone colectivamente en el International

Festival de Osaka en 1958. Posteriormente en 1976,

también colectivamente, en el Seibu Museun of Art de

Tokio, bajo el cartel de “Tbree Decades of American

Art”. A raiz de este evento, concretamente en 1978,

realiza una composición en bronce pintado de blanco, de

clara inspiración japonesa, en forma de abanico, que

también mostrarla en la del Parque del Retiro citada

anteriormente. Su titulo: “Cycnus”, del Karsten Greve,

en Colonia. Más tarde, en 1985 compartirá exposición

con el japonés Hidetosht Nagasawa y otros cuatro

artistas más en la Fundación Caja de Pensiones de

Madrid.

En definitiva, en la pintura de Twombly fluyen unas

vibraciones ontológicas relacionadas con el ser y sus

propiedades trascendentales, que se perciben a través

de las pinceladas y la escritura, También una

cosmología o conocimiento filosófico de las leyes

generales que rigen el mundo físico, que saca a la luz

de forma natural, fresca y espontánea, recreada

mediante proposiciones sencillas, casi terapéuticas. Un

tercer aspecto, psicológico, recrea un balance armónico

y equilibrado de tensiones, que regula a través de los

ritmos y el color, libre de connotaciones egocentristas

y vehiculizados mediante una conducta moral que

recuerda al jen confucionista, cuya connensuración

parece estar articulando las estructuras más

intrínsecas de sus procesos en la pintura.

9.3. UNA REFLEXION FINAL

.

Para terminar, hay que mencionar que el signo en la

pintura china, aunque a veces pueda parecer demasiado

breve, esquemático, o quizá raro e incompleto, está

lleno de profundo conocimiento, inteligencia y verdad.

COmO bien expre$ara Baudelaire: “Lo belio es siempre
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raro. ~., contiene siempre un poco de rareza, de rareza

ingenua, no querida, inconsciente, y que es esa rareza

la que lo hace particularmente bello”.15

Así es como, con esa peculiaridad, en esa presencia

que puede parecer ingenua, que no es sino una expresión

intrínsecamente natural, sin artificios, rotundamente

ideacional, que no está sujeta a convenciones,

imposiciones o delimitaciones, es donde habita el signo

en este tipo de pintura, y donde, en un sólo trazo,

está contenida toda la filosof la de la extensa cultura

de China. Un pensamiento sobre el que Juan Eduardo

Cirlot, refiriéndose al taoísmo y la filosofía

oriental, ya recordaba el reconocimiento de

Schopenhauer, que «no sólo creía en la existencia de

una verdadera filosofía oriental, sino que decía ser

ésta la única substancialmente auténtica».16

Es necesario, pues, conocer estas características

especiales para llegar a comprender la pintura china

Ming y Qing en todo su valor artístico, mágico y

estético, donde el signo se constituye en presencia

viva, ontológica y cosmológica del ser y del orden

universal, no por accidente sino como potencia mágica

llena de sabiduría, sacralidad y valor estético;

horizonte infinito de libertad y de ética ecológica.

Y son estos signos en la pintura china de las

dinastías Ming y Qing, para terminar, los que

manifiestan unos ciclos de vida—muerte y nuevas vidas o

reencarnaciones nlásticas. técnicas y concentuales. a

través del tiemno. el esuacio y la materia, que

aglutinan en su estructura todo el saber de las

dinastías anteriores, erigiéndose en puente hacia la

contemporaneidad occidental como forma original de arte

abstracto, atajando la distancia que ha existido entre

China y Occidente, en aras de continuar profundizando

en un conocimiento que incorpora la sabiduría y la
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experiencia adquirida desde ambos lados del sol para

redundar en beneficio de ambas sociedadesy culturas.

~oooOooo———
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10. BIBLIOGRAFIA

.

La bibliografía detallada a continuación comprende los

siguientes apartados principales:

- Bibliografía general sobre China y Extremo Oriente.

— Bibliografía específica.

— DiccionariOs consultados.

— Tratados, manuales y otros textos.

— Otras fuentes.

10.1. BIBLIOGRAFIA GENERALSOBRE CHINA Y EXTREMOORIENTE

.

Dentro de este apartado se van a incluir

siguientes obras:

las
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ellas es oriental),
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Bienestar social. Salamanca, Gráficas

Varona, 1991.

TABAR, Fernando: “Cerámica de China xi Janón en e)

.

Museo Nacional de Artes Decorativas”

.

Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección

General de Bellas Artes y Archivos.

Subairección General de Museo5~PatrOflatO

Nacional de Museos, 1983.

THORP, Robert L.: “son of Heaven”. (Introductory

Essay by Yang Xiaofleflg). Publicación oficial

de la exhibición. Seattle: Son of Heaven

Preas, july—decemberr 1988. Columbus, Ohio:

~arch—auguSt, 1989.
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WILSON, David

Museum”

.

Museum.

(2~).

M.: “The Collections of the British

Londres: Trustees of The British

British Museum Publications, 1989

WINTER, E.: ‘<Enamel Paintinct Technicrues”

.

York: Ed. Praeger, 1970.

Nueva

10.3. DICCIONARIOS Y MANUALESCONSULTADOS

.

10.3.1. AUTORESORIENTALES

.

EDICIONES EN LENGUAS EXTRANJERAS: “Manual Elemental

de chino moderno”: T.I. Beijing. Ediciones en

Lenguas Extranjeras, 1981.

WY EV.: “A comurehensive Chinese-English dictionarv”

:

Beijing: Editorial Wy, 1991.

10.3.2. AUTORES OCCIDENTALES

.

BONIN, Werner E.: “Diccionario de paransicoloctía”

:

Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1983.

CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO: “Nuevo Diccionario

Enciclopédico Universal” (Pr. General del Dr.

Pedro Lain Entralgo). 44 72. Madrid: Club

Internacional del Libro, 1985

CHEVALIER, Jean: “Diccionario de

la colaboración de Alain

“Dictionaire des syniboles”

Laffont et Éá. Jupiter, 196

de Manuel Silvar y Arturo

Barcelona: Editorial Herder,

los símbolos” - Con

Gheerbrandt. (72.0.:

París: . Robert

9). Ver. castellana

Rodríguez. [1986]

1991, (r).
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FERRATER MORA,

Abreviado”

.

Sudamericana,

José:

[1967].

1987, <hA).

“Diccionario de

Barcelona:

Filosofía

Editorial

GENOVARDROSELLO, O.,:

Barcelona: Elicien,

“Diccionario de psicoloaia”

.

1979.

LEWANDOWSKI, Theodor: “Diccionario de Lincrúistica”

.

(72.0.: “Linguistiches Wárterbuch”). Trad. de M”

Luz García—Denche Navarro y Enrique Bernárdez.

Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 1986, (2”).

LONGMAN EV.:

Dictionarv”

.

“ContemnorarxT

China: Longman, 1988.

Enalish—Ch±flSSe

MILLAN CONTRERAS, Donato: “Diccionario Internacional

Abreviado de Siglas. Contracciones

Abreviaturas”. (D.I.A.S.C.A.). Madrid:

paraninfo, 1974.

MOREL, Héctor

Budista”

.

1989.

y. y MORAL, José Dalí:

Buenos Aires: Editorial

“Diccionario

Rier, .S.A.,

NOEL, J.F.M: “Diccionario de Nitoloala Universal”. 2

72. Barcelona: Edicomunicación, S.A., 1991.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: “Diccionario de la Lenaua

Española”. 2 72. Madrid: Real Academia Española.

Editorial EspasaCalpe, S.A., 1992, (21”).
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10.4. TRATADOS. MANUALESY OTROSTEXTOS.

10.4.1. AUTORESORIENTALES

.

SINGE, Madanjeet: “The Sun. Eximbol of power and

lite”. New York: Harry N. Abrans, Inc., UNESCO,

1993.

B) AUTORES OCCIDENTALES

:

ARISTOTELES: “Poética”

.

Cappelletti).

(Tirad.

Caracas:

y notas de Angel J.

Monte Avila Hispano

Americana, 1991.

BEARDSLEY, Monroe O. y HOSPERS, John: “Estética”

.

(Tirad. de Román de la Calle).

Cátedra, S.A.,

Madrid: Ediciones

1990, (9”).

BOISSELIER, Jean: “Historia ilustrada de las formas

artísticas”

.

(Asia). Madrid: Alianza Editorial,

1986.

CASSIRER, E.: “Antronoloaia fi losófica de las formas

simbólicas

”

(72.1, II y III), (1923—29>.

Fondo de Cultura Económica, 1971—76.

COLLIS, Maurice: “Marco

Editores, S.A.,

Polo”. Barcelona: Salvat

1988.

CROCE, B.: “Estética: Filosofía como ciencia del

espíritu”

.

(Prólogo de D. Miguel de Unamuno).

Madrid: Bid. Fr. Beltrán, 1926.

CHANOIT, P., MATEE, A. (it. al.):

(72.0. [1971]:

Psychotherapie, Tomo II.

Catharsis”. Annales

“La Catarsis”

.

de

E. 52.).Les Editions

México:
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1

Tirad, de Joaquín Alonso. Madrid: Editorial

Fundamentos. Anales de Psicoterapia/2, 1973.

DANTIN CERECEDA, J.: “Eurasia”. Madrid: Calpe, 1923.

DIAZ MAS, Paloma: “Biocrrafias de genios, traidores

.

sabios y suicidas según antiguos documentos”

.

Madrid: Editora Nacional, 1973.

DOLDER, Willi & Ursula: “Paraisos. Animales y plantas

en los últimos naisajes viraenes de nuestro

mundo”. Barcelona: Mundo Actual de Ediciones,

S.A., 1979.

Equipo Editorial: “Marco Polo”. Barcelona: Ediciones ¡

Amaika, S.A.., 1982.

FERNARDEZ ARENAS, José y BASSEGODA 1 MUGAS,

Bonaventura: “Barroco en Enrona”. Barcelona:

Editorial Gustavo Gili, S.A., 1983.

FODOR, Jerry A.: “Psicosemántica. El niroblema del

significado en la filosofía de la mente”. (~P.O..

“The problem of meaning in the Philosophy of

Mmd”. The Massachusetts Institute of

Technology, 1987). Tirad. de Oscar L. González—

Castán. Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1994.

GADAMER, Hans—Georg: “Verdad y Método”. Salamanca: A

Editorial Sigueme, 1977.

GARCIA PEREZ, Juan: “El arte de nensar”. Madrid:
1!Ediciones Ibéricas. 5/!.

GUBERN, Jorge: “Aventuras de Marco Polo”. Barcelona:

Editorial Mateu, 1958.
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GUBEEN, Román: “El lenguaje de los cóuics”. (Pr. de

Luis Gasca>. Barcelona: Ediciones Península,

1979, (3”).

HINDE, Robert A.: “Bases biológicas de la conducta

social humana”. México: Siglo XXI Editores,

S.A., 1977.

~1

JASPERS, Karl: “Iniciación al método filosófico”

.

(Tirad. de F.J. Solero). Madrid~ Espasa Calpe,

S.A., 1983.

JUNG, Karl (et al.): “El hombre y sus símbolos”

.

(72.0. en inglés: “Man and tUs symbols”. Londres

[1964]: Aldus Books Ltd.>. Tirad. de Luis Escobar

Bareño. Madrid: Aguilar, 1974 (2”).

KIRK, G.S.: “El mito”. Su significado y funciones en

la Antigúedad y otras culturas. (T.0.: “Myth.

Its meaning and functions in Ancient and other

cultures”. Londres, Cambridge University Press,

1970). Traducida por Teófilo de Loyola.

Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1990

(2” reirap. en España).

KUE, Gloria: “Los sistemas de signos. Teoría xi

práctica del estructuralismo soviético”. Madrid:

Alberto Corazón Editor, 1972.

LANDE, Mr. de la: “Arte de hacer el panel. según se »
practica en Francia. y Holanda1 en la China, y

en el Japón”. (Tirad, de orden de la Real Junta

General de Comercio, Moneda y Minas por O.

Miguel Gerónimo Suárez y Núñez). Madrid:

licencia de D. Pedro Marín, 1778.

LANGER, 5.: “Feelina and Form”. Nueva York:

Scribner’s, 1953.
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— “Problems of Art”. Nueva York: Scribner’s,

1957.

MERQtJIOR, José Guilherme Merquior: “La estética de

Lévi-Strauss”. (72.0.: “L’esthétique de Lévi-

Strauss”. Tirad. de Antoni Vicens). Barcelona:

Ediciones Destino, 1978.

MORPURGO TAGLIADE, Guido: “La estética

contemporánea”. (72.0.: “L’esthétique

contemporaine”. Une enquéte. Milan: Marzorati —

Éd., 1960). Trad. de Andrés Pirk y Ricardo

Pochtar. Buenos Aires: EcL Losada, S.A., 1971.

NEBIOLO, O. (et al.): “Los cónics de Mao”. (72.0.: “1

fumetti di Mao”, Casa editrice Gius. Laterza &

Figli Spa. Roma, 1971). Ver. castellana de Jaume

Forga. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.,

1976.

PARAIN, Brice: “El nensamiento nrefilosófico xi

oriental”. (1). (72.0. en francés: “Histoire de

la Philosophie 1. Encyclopédie de la Pléiade”.

Editions Gallimard, 1969). Trad. por: Maria

Esther Benítez, Santos Juliá, Gregorio Morán y

Roinán Oria. Madrid: Siglo XXI de España

Editores, 1984, (10” en castellano).

FERADEJORDI, Julio: “El cuerno humano”. Barcelona:

Ediciones Obelisco, S.A., 1991.

PLATON: “El Banquete. Fedón xi Fedro”. (Trad. y

presentaciones: Luis Gil>. Barcelona [1975]:

Editorial Labor, S.A., 1987 (4” ed., 4” ireimp.).

FLAZAOLA, Juan: “Introducción a la Estética”. Madrid:

Biblioteca de Autores Cristianos, 1973.
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PUECH, Henri—Charles: “Las religiones en los nueblos

sin tradición escrita”. Madrid. Siglo XXI de

España Editores, S.A., 1981.

PUJOL, Carlos: “1900”. Barcelona: Editorial Planeta,

S.A., 1987.

QUIGLEY, Carolí:

civilizaciones”

.

civulizations”.

1961). Trad.

Hermes, 1963.

New

Luis

“La evolución de las

(72.0.: “The evolution

York: The Macmillan Company,

Tobio. Buenos Aires: Ed.

READ, Herbert: “El significado del arte”. (72.0. “me

meaning of art”, 1931). presentación, notas y

suplemento final de José de Castro Armes.

Madrid: Editorial Magisterio Español, .S.A.,

1973.

RíOS Y RIOS,

montañese~

Santander:

Angel de los: “La narte de los

- en el descubrimiento de América”

.

Imprenta L. Blanchard, 1892.

ROSSI, mo y O’HIGGINS, Edward: “Teorías de la

Cultura y Métodos Antropológicos”. (r.0.:

“Theories of Culture and Anthropological

Methods, in People in Culture. A Survey of

Cultural Anthropology”. J.F.Bergin Publishers,

mc. New York, 1980). Trad. de Aberto Cardin.

Barcelona: Editorial Anagrama, 1991.

RUIZ-VARGAS,

Madrid:

José Maria: ~ de la memoria”

.

Alianza Editorial, S..A., 1991.

SANTOS, Rosa Helena: “El nuevo camino del pensar

abierto nor Heidegger”. Bogotá: ECO, n2 206,

diciembre 1978.
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SAMUELS, Mike y SAMUELE, Nancy: “Ver con el oio de la

mente”. (T.0.: “Seeing with the Mmd

York, Random House Inc., 1975).

Eduardo Roselló Toca en 1991. Madrid,

del Comienzo, 1991.

‘5 eye” New

Trad. por

Los Libros

SAN AGUSTIN:

Aranguren. Tirad.

Vega). Barcelona:

1984.

“Confesiones”. (Intr.

y notas de

Editorial

de José Luis

Angel Custodio

Bruguera, S.A.,

SCHLOSSER, Julius: “La literatura artística”

.

de fuentes de la historia moderna del

Presentación y ediciones por Antonio

Correa. (T.0.: “Die Kunstliteratur”.

Kunstverlag Anton Schroll and Co.., 1924

de Esther Benítez. Madrid, Ediciones

S.A., 1976.

Manual

arte.

Bonet

Viena,

~ Trad.

Cátedra,

SERVAN—SCHREIBER,Jean Luois: “El

(72.0.: “L’Art du Temps”.

Fayard, 1983). Tirad. Mauro

Espasa Calpe, 1985.

arte del

Librairie

Armiño.

tiempo”.

Arthéme

Madrid:

SPENGLER, Tilman: “El pintor de Beijing”. (It O.: “Der

Maler von Peking”. Rowohlt Verlag ambE, Reinbek

b. Hamburg, 1993). Tirad. del alemán Pilar Giralt

Corma. Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A.,

1994.

SPERBER, Dan: “El simbolismo

symbolisme en

éditeurs des

Jesús Buxó.

Barcelona:

Ltda., 1988

en general”.

général”. París E1978]

sciences et des arts)

rz’ad. de J.M. García

BId. Anthropos. Promat,

(reinipW).

(72.0.: “Le

Henuann,

Pr. de H.

de la Mora.

S. Coc’p.
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STEINER, Rudolf: “¿Cono se adquiere el conocimiento

de los mundos superiores?”. (72.0. en alemán:

“Nie erlangt man erkenntnisse der hóheren

weltenfl. Tirad. de Juan Berlín y Melchor de la

Garza. Retundida por Francisco Schneider. Buenos

Aires: Editorial Dédalo, 1978.

URBINA, Pedro Antonio: “Filocal=ia o Amor a la

Belleza”. (Pr. de Antonio Millán Puelles).

Madrid: Ediciones Rialp, S.A., 1988.

VIRGEN DEL CARMEN, Fr. Alberto de la: “Estética de

Platón”. Burgos: Editorial el Monte Carmelo,

1951.

10.5. OTRAS FUENTES

.

10.5.1. ASAMBLEAS. CICLOS DE CONFERENCIAS. COLOOUIOS

.

CONGRESOS. CURSOS. EXPOSICIONES. JORNADAS. MESAS

REDONDAS. SEMINARIOS. SIMPOSIOS

.

10.5.1.1. ORIENTALES

.

— EXPOSICION UNIVERSAL “EXPO’92”. Sevilla, abril—

octubre 1992.

— FISAC, Taciana: 1 Simposio de estudios chinos

“Los intelectuales en China ayer y hoy”

.

Madrid: Centro de Estudios de Asia Oriental,

Universidad Autónoma de Madrid.

- INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX):

“Jornadas informativas sobre mercados

exteriores. ReDública Ponular China”

.

Madrid: Ministerio de Comercio, 2 de

noviembre 1993.
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- NIEl XINSHENG (et al.): “Exuosición económica y

comercial Beijing-Madrid. ciudades

fraternales”. Madrid: Comisión Municipal de

Relaciones Económicas y Comercio con el

Exterior, de Beijing. Recinto Ferial de la

Casa de Campo, 11 al 17 de junio 1993.

- ROMERO DE TEJADA, Mariló (et al.): Ciclo de

conferencias sobre “Caligrafía japonesa”

.

Madrid: Museo Nacional de Antropología, 16

al 30 de junio de 1993.

— “XXIX Asamblea General de la Asociación

Española de Orientalistas”. Madrid: Escuela

Diplomática, 9 al 12 de octubre 1992.

- “XXX Asamblea General de la Asociación Española

de Orientalistas”. Badajoz: Universidad de

Extremadura, 9-12 octubre 1993.

- “XXXI Asamblea General de la Asociación

Española de Orientalistas”. Sevilla:

Rectorado Universidad de Sevilla, 28 al 31

de octubre 1994.

10.5.1.2. OCCIDENTALES

.

— BELINCHON, Mercedes: Curso “El lenauaie como

raspo contigurador de lo humano: una

valoración de la psicoloaia actual”. Madrid:

U.A.M., 30 abril, 7, 9, 14, 16, 21 y 23 mayo

1991.

- BENAYAS, Javier y RUIZ, Juan P.: Curso

“Ecología xi naisale”. Madrid: U.A.M., 9, 11,

16, 18, 23 y 25 febrero y 2 y 4 marzo 1993.
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-DOMINGUEZ MONEDERO, Adolfo: Curso “Viajes. It
descubrimientos y colonización en el mundo
antiguo”. Madrid: U.A.M., 18 y 25 enero, 1. y
8 febrero de 1992.

- FOLGUERA, Pilar y GIL, Angel: Curso “Coyuntura
Socioecondmica xi Sanitaria de los Paises en
Vías de Desarrollo”. Madrid: U.A.M., 12, 14, ¡
19, 21, 26 y 28 de abril y 3 y 5 de mayo
1994.

- MARRODAN, 14. Dolores y PRADO, Consuelo: Curso
“Las migraciones: su renercusión en la
sociedad xi en la biología de las Doblaciones
humanas”. Madrid: U.A.M., 14, 21, 28 marzo y
4 abril 1992.

— OÑATE, Teresa: Curso “Un tiemno estético

:

nensar las Artes”. Madrid: Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, del 2 de marzo al 9 de
diciembre de 1993.

1;— PARIS, Carlos: Curso “Etica. nolítica y
sociedad, homenaje a José Luis Arancturen”

.

Madrid: U.A.M., 14, 16, 21, 23, 28 y 30
enero y 4 y 6 febrero 1992.

1— PINILLOS, José Luis: Curso <‘Introducción a la
Psicohistoria”. Madrid: Colegio Libre de
Eméritos, 14 de octubre al 16 diciembre de
1992.

— ROJO, Guillermo: Seminario “La linaúistica y K1-sus anlicaciones”. Santander: Universidad . 4
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Internacional Menéndez Pelayo (UTMP>, 9 al

13 agosto 1993.

— TOHARIA, José Juan: Curso “¿quién marca los

limites del derecho a la información?”

.

Madrid: U.A.M., 6, 13, 20 y 27 noviembre

1993.

- XANDRO, Mauricio: “X Jornadas de Grafología”

.

Madrid: Sociedad Española de Grafología, 4,

5 y 6 noviembre 1993.

10.5.2. OTROS

.

— Compañía de Opera núnz.3 de la Ciudad de Chengdu

(Sichuarx): “La leyenda de la semiente

blanca”. Director: Liu Vuchuan. Libreto y

dirección artística: Xu Fen. Ayudantes de

dirección: Xiaoting, Gong Chaokun, Yang

Runshari, U2ian Huiwen. Teatro de Madrid, con

la colaboración de la Pintajada de la

República Popular China y la Asociación de

Anigos de la Opera de Madrid. Madrid, 19 de

noviembre de 1993.
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11. BTBLIOTECAS OONSULThDAS

.

y Bibliotecas:

- Museo Yan Huang de Beijing (República Popular

de China).

- Museo de la Historia de China en Beijing

(República Popular de China).

— Museo Bellas Artes de Beijing (República

Popular de China).

- Museo Xu Bei—hong de Beijing (RepUblica

Popular de China).

- Metropolitan Museuln de Nueva York (EE.UU.).

- British Museum de Londres (U.K.).

- Fundación Percival de Londres (O.K.).

- Biblioteca del Victoria and Albert Museun de

Londres (U.K.).

Se ha recabado información de los siguientes Centros
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- Oficina Cultural de la Embajada de China en

España. Madrid.

- Biblioteca de la Embajada de Francia en España

(Instituto Francés). Madrid.

- Asociación Española de Orientalistas.

Universidad Autónoma de Madrid.

- Biblioteca Nacional de Madrid.

- Biblioteca de La Facultad de Bellas Artes de

la Universidad Complutense en Madrid.

- Biblioteca de la Facultad de Geografía e

Historia de la Universidad Complutense de

Madrid.

- Biblioteca de la Facultad de Psicologta de la

Universidad Autónoma de Madrid.

- Biblioteca de la Facultad de Filosofía y

Letras de la Universidad Autónoma de

Madrid.

- Biblioteca del Instituto de Ciencias de la

Educación (I.C.E.) de la Universidad

Autónoma de Madrid.
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— Biblioteca del Museo del Prado. Madrid.

- Biblioteca del Museo Nacional de Artes

Decorativas de Madrid.

- Biblioteca Popular “Concha Espina” de Madrid.

— Biblioteca Popular “Ruiz Egea” de Madrid.

- Biblioteca del C.S.I.C. ¡ 1.8.0.0. c/ Pinar.

Madrid.

— Museo Oriental de Valladolid.

— I.S.O.C. cz/ Duque de Medinacieli. Madrid.

— Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Madrid.
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12. APENDICES

.

Se incluyen los siguientes Indices:

- Indice de abreviaturas.

- Indice de ilustraciones.

- Indice de nombres.

12.1. INDICE DE ABREVIATURAS

.

A. = autor.

AA. = autores varios.

Adapt. adaptación.

Adv. = adverbial, adverbio.

Ampl. = ampliada.

a.n.e. = antes de nuestra era.

aprox. = aproxiinada~nerite.

Apud. = citado por.

ca. = circa (alrededor de).

a., cap. = capítulo.

Co. = capítulos.

Cf., ctr. = conf er (contróntese, compárese).

Co. = Company (Compañía).

Coop. = Cooperativa.

Dic. = diccionario

Ed. editor.

Ed., ecija. = edición, ediciones.

Edit. = editado, editorial.

Eno. = Enciclopedia.

St al. = y otros.

Etc. = etcétera.

1½ = sustantivo terenino.

Gr. = griego.

Intr. = introducción.

km. = kilórietros.

Lat. latín o latina.
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literal, literalmente.

locución.

Manual.

sustantivo masculino.

= Nota bene (nátese bien).

nuestra era.

, n2. = núnero.

oit. obra citada.

pág. = página.

= páginas.

= párrafo.

partido Comunista de China.

prólogo.

pasaje.

= quod vicie (véase>.

= reimpresión.

Lit. —

Loa. —

M.

m. =

N.B.

n.a. —

Núm.

Op. -

PP.

Párr.

PCCh. =

Pr. =

PS. =

0v.

reí mp.

s. = siglo.

S. = Sociedad.

Sec. = sección.

S/f. = sin fechar, o sin fecha.

S/n9. = sin número.

SS. = siguientes.

Supl. = suplemento.

fi’. = torta.

T.O. = Titulo original.

Trad. = traducción, traducido, traducida.

V., Vol. = volunien.

Ver. = Versión.

12.2. INDICE DE ILUSTRACIONES

.

1. (Página 72). Wemplo del Cielo en Beijing. (Foto: Manuela

Domínguez Culebras).

2. (Página 74). Mapa de China.
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3. (Página 94). Teriplo de Confucio en Qutu, provincia de

Shandong. La imagen de este gran sabio chino muestra doce

pendientes de jade sobre la cabeza, y un traje de etiqueta

con doce motivos diferentes. Sentado, con la mirada

penetrante al frente, aire sereno, semblante expresivo y

sosteniendo una tablilla de jade en la mano, parece estar

impartiendo enseirlanzas a sus discípulos. (Foto: China

Revista Ilustrada 1/85. Beijing: Corporacién China de

Comercio Internacional del Libro, 1985)

4. (Página 116). Lao Tse. (Foto: q.v.: “L’amateur chinois”

de Michel Beurdeley. Oftice dix Livre, Fribourg, 1966,

p.288).

5. (Página 130). Bodhidharma. Figura de porcelana 29,8 cm.

Donación de Hrs. Winthrop W. Aldrich, Mrs. Arnoid Whitridge

y Mrs. Sheldon Whitehouse, 1963. (Foto: Metropolitan Museun

ot Art. Nueva York).

6. (Página 209). Boxeo en tiempos de los Qing. (Foto: Xie

Enhua/Huang Taopenq. China Revista Ilustrada 10/1991.

Beijing: Corporación China de Comercio Internacional del

Libro, 1991).

7. (Página 226). opera de Chaozu titulada Ding Richang.

(Foto: Liu Qijun. China Revista Ilustrada 3/1991. Beijing:

Corporación China de Comercio Internacional del Libro,

1991).
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