
 

 

 

  

 

2012 
 

Gaceta Humanidades / Ciencias Humanas 
 
 

 CLAROSCURO CARAVAGGIO: [
CONFRONTACIÓN DE UN 
HOMBRE ANTE LA VISIÓN 
IDEALIZADA DE ÉL] 
JUAN CARLOS CAMACHO MOLINA 
“… Todas las obras de Caravaggio tenían el mismo factor en común: el antropocentrismo del hombre 
ante todo, incluyendo Dios. Su rebelión contra el canon de su tiempo, era como el de todo otro 
artista, impulsado por una visión particular del entorno donde se desarrollan como individuos con 
finalidad de exponer la conciencia (…)” 



 CLAROSCURO CARAVAGGIO: CONFRONTACIÓN DE UN HOMBRE ANTE LA VISIÓN IDEALIZADA DE ÉL[ ] 1 de enero de 2012 

 

1 

Claroscuro 

Caravaggio: Confrontación de un hombre ante la visión idealizada de él 
 

Juan Carlos Camacho Molina 

Estudiante de Filosofía  

Universidad Autónoma de Baja California 

Introducción 

 

Esta investigación girara alrededor de uno de los pintores más emblemáticos del movimiento 

barroco italiano y uno de los precursores del arte moderno. Michelangelo Merisi da 

Caravaggio (Milán, 29 de septiembre de 1571 – Porto Ércole, 18 de julio de 1610) fue un 

artista conocido por su visión naturalista de la relación entre el hombre y Dios , un pintor 

encargado de la producción de pinturas de índole religiosas pero que siempre tuvo un 

enfoque mayormente humano ante esta interacción. Tuvo una visión muy diferente a la 

eclesiástica, que durante la etapa del renacimiento ponía al hombre en el centro pero de 

manera idealizada. Él lo hace implantando el espíritu del artista sobre esta situación; creando 

un reflejo real sobre la gente que vivía en Roma en aquellos tiempos y lo alejada que era esta 

representación divina para el pueblo que no sentía una conexión con lo que veía  en las obras 

antiguas y la burda realidad de ellos.  

 

El arte en aquellos tiempos era más que solo una herramienta, dirían algunos que era 

la artillería pesada en contra la reforma protestante. Hegel diría que uno de los fines del arte 

es el perfeccionamiento moral a través de la representación de una belleza superior, una 

elevación del espíritu hacia una verdad. Pero, Caravaggio se rebela contra esta noción 

creando un arte enfocado en la representación natural del hombre y muestra que el arte no 

debe ser bello, al menos no de una manera estética. Se analizara el rompimiento de la 

armonía existente entre la religión y el arte cuando el artista decide que el bien del arte está 

en la libertad de expresar la fealdad que se vive cuando la idea excede a la realidad, que el 

arte contiene una identidad en sí y no debe servir meramente para propósitos ajenos a su 

propia finalidad. 

 

Una característica esencial del movimiento barroco es el uso del claroscuro como 

técnica para la pintura (con el uso de claves golpes de luz se sabe resaltar las partes más 

elocuentes de una pintura, mientras el resto permanece en penumbra). Caravaggio era un 

talentoso pintor, expresaba una inmensa sensibilidad y al igual que sus  obras, un enorme 

contraste. Tan grande como era su sensibilidad, lo era su predisposición hacia la violencia. 

Esta actitud agresiva lo llevo a pasar tiempo en cárceles, a huir de diferentes ciudades e 

incluso a tener una recompensa sobre su cabeza por parte del vaticano. Estas tendencias 
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contra la moral y contra el bienestar de los demás vendrían a cobrar su peso, en el desarrollo 

de la vida y del arte de Caravaggio. Incluyendo un atentado contra su vida que lo dejaría 

marcado por el resto de sus días. 

 

Otro punto que se analizara será el valor que tiene el perdón del vaticano y que 

verdadero simbolismo pudiera tener que cualquier acto inmoral pudiera ser absuelto por el 

poder de un ser y su supuesta conexión divina. Si es así, entonces, que tan importante podría 

ser en verdad la moral y el apego a ella, cuando parece ser que las reglas se aplican de 

diferente manera para diferentes personas dentro de la misma estructura social; pareciera 

un tipo de moral utilitarista benéfica para la burguesía. Si existe lugar dentro del arte de 

Caravaggio para la moral de aquellos tiempos, por lo tanto ¿Podría limitarse su expresión 

artística bajo la acusación que promueve una actitud inmoral e indecente en su 

representación del hombre? Y si existe lugar para la moral dentro su arte, ¿Entonces qué 

responsabilidad tiene Caravaggio sobre sus obras y lo que suceda debido a ellas por terceras 

personas? Se comenta que el artista jamás tiene una conciencia total de lo que pinta y si es 

así ¿Cómo separas, si es posible, las acciones de Caravaggio el hombre, de Caravaggio el 

artista? O ¿Es que las acciones de uno repercuten inevitablemente al otro? ¿Cuál es la 

relación entre su arte y la moral de sus tiempos? Y ¿Existe una diferencia entre la moral en el 

arte y en la sociedad? ¿Cuál es la importancia que encuentra la iglesia por mantener la 

imagen de divinidad y si creen esto garantiza un mejor comportamiento? Otra pregunta 

interesante a responder seria si la muerte de Caravaggio ¿Fue una secuencia lógica de causa 

y efecto? En otras palabras, ¿Sera que las decisiones que tomo lo condujeron 

inevitablemente a un final trágico? 

 

Como finalidad el propósito de esta investigación será profundizar en el nexo que 

existe entre moral – artista – arte – espectador, por medio de un análisis ético sobre la vida 

personal y artística de Michelangelo Merisi da Caravaggio. Como influye el entorno social 

sobre la conciencia individual, cual es el lugar que tiene el artista sobre la creación de una 

conciencia social ante la reflexión de lo que acontece a diario y la responsabilidad que tiene 

frente a sus libertades. Si esta conexión es lineal o circular, si es circular como viene uno a 

afectar al otro y como esto regresa a modificar al primero. Lo cual apoyaría que la moral es 

progresiva acorde al campo práctico bajo el cual se encuentra en desarrollo y posible 

perfeccionamiento.  

 

Introducción a los años de formación de Caravaggio. 

 

Es importante saber un poco sobre nuestro individuo de estudio. Michelangelo Merisi da 

Caravaggio nacido en Milán de padre Fermo di Bernardino Merisi y su segunda esposa, Lucia 
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Aratori, ambos nativos de la ciudad de Caravaggio, al este de Milán. Según Baglione (1642, p. 

136) y Bellori (1672, p. 202). Su padre era un masón, Sin embargo, Mancini (por 1617-21; p. 

223) dice que era un mayordomo y un arquitecto de Francesco I Sforza, Marchese di 

Caravaggio. El único hermano de Michelangelo en llegar a la adultez nació al siguiente año 

tomo sus órdenes divinas en 1583. La familia vivió primordialmente en Milán hasta 1576, 

cuando regresaron a Caravaggio, probablemente para escapar de la plaga. Fermo, su padre, 

muere al año siguiente. 

 

En 1584 Michelangelo Merisi da Caravaggio regresa a Milán para ser aprendiz durante 

cuatro años del pintor Simone Peterzano, un pupilo de Titian (el contrato tiene fecha de Abril 

6,1590). Su madre muere en 1590; queda huérfano. Estando alrededor de sus veinte años 

llega a Roma. 

 

Durante su estancia en Roma por primera vez le son encargados trabajos religiosos. 

La contrarreforma se encontraba con la necesidad de adornar sus templos, y Caravaggio fue 

uno de los comisionados para su ilustración. “Magdalena Penitente” fue la primera de estas 

obras, en ella se muestra a la pecadora bíblica abandonando su vida de cortesana y 

sentándose a llorar en el piso, mientras sus joyas se encuentran tiradas a su alrededor. La 

representación de Magdalena es totalmente alejada de la visión eclesiástica, de hecho se 

comentaba que no parecía ni siquiera una pintura religiosa. Era una muchacha sentándose a 

llorar en el piso mientras seca su cabello. No existía una conexión con una búsqueda por 

redención o salvación divina. Al ser presentados públicamente, estos cuadros catapultaron la 

fama de Caravaggio en el pueblo y en el gremio artístico. Esta reputación dependía 

totalmente de los encargos públicos, que eran necesarios para mantener satisfecha a la 

Iglesia.1 

 

Movimiento barroco 

 

Las raíces del barroco se localizan en el arte italiano, especialmente en la Roma de finales del 

siglo XVI. Inspirado en la reacción de varios artistas contra el anti clasicismo manierista y su 

interés subjetivo por la distorsión, la asimetría, las extrañas yuxtaposiciones y el intenso 

colorido. Los dos artistas más destacados de este primer barroco fueron Annibale Carracci y 

Caravaggio. El arte de Caravaggio tenía como característica que en sus cuadros aparecen con 

frecuencia personajes reales que han sido sacados de la vida diaria, realizando actividades 

cotidianas, así como también creaba intensas escenas de índole mitológico y religioso. 

 

“Tras la mesura del Renacimiento y el retorcimiento estético del manierismo, en la 

Roma de los Papas se advierte la necesidad de un arte nuevo. La independencia de las 
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repúblicas italianas no es la de antaño, tras dos siglos de pugnas entre las potencias 

europeas por controlar su floreciente mercado centrado en el Mediterráneo. Por otro lado, el 

descubrimiento de América desplaza el polo económico hacia el Atlántico, cuyas rutas son 

dominadas por españoles, portugueses e ingleses. Esto provoca que las repúblicas italianas se 

reagrupen bajo un poder más fuerte y las que no caen bajo control extranjero (España y 

Francia) se someten a la influencia mayoritaria de Roma, más concretamente de los Estados 

Vaticanos, al más puro estilo de una teocracia que logra su máximo esplendor a mediados del 

Siglo XV. 

 

Pero la corrupción se estaba introduciendo, y para mejorar el ejercicio de este gobierno, las 

altas esferas eclesiásticas dominantes en Roma hubieron de depurar su cúpula. Voces de 

descontento ya había desde hacía cincuenta años, y la Iglesia Católica se vio escindida por la 

Reforma luterana, cuyos teólogos, Juan Calvino, Ulrico Zuinglio y otros personajes, la 

acusaron de nepotismo y simonía. La necesidad de reformar las estructuras del mundo 

católico es lo que conduce al Concilio de Trento y a la mal llamada Contrarreforma, en 

realidad, una Reforma católica, que no va contra algo sino en busca de una adaptación a los 

nuevos tiempos. 

 

La traducción de este estado de cosas sobre el arte trae importantes consecuencias desde el 

primer momento. Los teólogos reunidos en el concilio, mayoritariamente españoles, 

proclaman ciertos dogmas que han de ser representados dignamente por los artistas al 

servicio de la Iglesia: la virginidad de María, el misterio de la Trinidad, entre otros, pasan a 

protagonizar los lienzos. La Iglesia, antes que las monarquías absolutistas que 

posteriormente ejercieron un poder paralelo al Vaticano, fue la primera en comprender el 

poder ilimitado del arte como vehículo de propaganda y control ideológico.” 2 

 

Análisis del arte 

 

Para poder entender la rebelión que acontece durante la contrarreforma, por parte de 

Caravaggio y el movimiento del barroco, se debe intentar comprender que es el arte, si no 

únicamente un instrumento de adiestramiento, una herramienta o la artillería pesada para el 

clero y su misión divina. Mientras se intenta asimilar porque es que el arte tenía tanta 

influencia sobre la gente.  

 

Según Georg Wilhelm Friedrich Hegel, entre los objetos del arte, el tercer sistema en 

el que lo categoriza es el de un perfeccionamiento moral. Dice que no debemos olvidar que 

uno de los efectos del arte es endulzar y depurar las costumbres. El hombre suaviza lo rudo 

de sus tendencias y pasiones; y las dispone para la contemplación y la reflexión, para así 
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poder elevar su pensamiento y sus sentimientos con un ideal que lo haga percibir ideas con 

una jerarquización superior a sus partes individuales. Para Hegel el orden y la unión de los 

fragmentos en un total era punto clave de su visión artística.  

 

Hegel añadiría que: “El arte, en todo tiempo, ha sido observado como un poderoso 

instrumento de civilización, como un auxiliar de la religión: es, con ella, el primer maestro de 

los pueblos; es también un medio de instrucción para los espíritus incapaces de comprender 

la verdad de otro modo que bajo el velo del símbolo y mediante imágenes que se dirigen a los 

sentidos.”3 

 

Esto vendría a cobrar relevancia en el tiempo de la contrarreforma (véase 2) cuando 

se conoce que la iglesia descubre el poder que tiene el arte para influir sobre la gente a 

través de sus representaciones pictóricas. Llegando al punto de iniciar la contratación de 

artistas que se encargaran de  decorar los templos de la iglesia con imágenes pertenecientes 

a la creencia religiosa, buscando aumentar el número de fieles creyentes que adoptaran la 

doctrina teológica como parte de su norma social, dándole de tal manera un poder a la 

iglesia fuera de sus templos, fuera de su jurisdicción. De allí vendría la indignación por parte 

de la iglesia con las pinturas creadas por el pintor Caravaggio, que como se ha establecido, 

prefería exhibir al pueblo romano frente al ideal del creyente de los dogmas eclécticos.  

 

Hegel argumenta que mientras el arte y la moral comparten un mismo principio y 

objeto, que vendría a ser la armonía que existe entre el bien y la felicidad, los actos y la ley. 

Sin  embargo, diría que en la moral nunca se logra del todo. Debido a que existe una 

separación del medio con la consecuencia, así como existe con el principio. Argumentaba 

que la armonía del bien y de la felicidad debía resultar del esfuerzo de la virtud únicamente. 

Era necesario que existiera una elevación hacia un punto de vista mayor que no fuera el de la 

moral. 

 

En cuanto al arte meramente, Hegel diría: “El arte, por el contrario, nos ofrece una 

imagen visible de la armonía realizada de los dos términos de la existencia, de la ley de los 

seres y de su manifestación, de la esencia y de la forma, del bien y de la felicidad. La actividad 

conforme a su fin e identificada con él; es la fuerza desplegándose armoniosamente bajo 

nuestros ojos, en el seno de las existencias, y borrando las contradicciones de su naturaleza: 

feliz, libre, llena de serenidad, en medio del sufrimiento y del dolor. El problema del arte es, 

por tanto, distinto del problema moral. El bien es el acuerdo buscado; lo bello, la armonía 

realizada. El verdadero fin del arte es, por consiguiente, representar lo bello, revelar esta 

armonía” 4 
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Existen dos tratados que fijan en sistemas escolásticos los fundamentos de una nueva 

estética, en el primero habla de la finalidad del bien en todo arte y su correlación con la 

felicidad. En el segundo tratado se mantienen los mismos principios, con unas excepciones 

en cuanto al uso de una dialéctica más inflexible, con un sentimiento tanto religioso de la 

moral como del arte más profundo. Hace alusión al retorno del arte como un mero vehículo 

cuyo pasajero divino lo conduce hacia los beneficios propios de su finalidad:  

 

"Fue así como la cristianización del famoso fragmento de la Poética 

aristotélica, empezada a mediados del siglo XVI, tuvo por efecto la teoría de la 

intransigencia más absoluta del fin moral del arte, que sirvió para distinguir el 

periodo de la Contrarreforma de la edad anterior. Y fue así cómo el arte, luego 

de haber sido exaltado, gracias al concepto humanístico del "poeta rhetor et 

philologus'", como actividad que tiene su fin en sí misma, volvió, en el tardo 

Renacimiento, al igual que en la Edad Media, a ser concebido como 

"instrumento", como "arte comprometido", si bien no precisa o exclusivamente 

a los fines de la teología."5 

 

G. W. Hegel dice: “El arte está reconocido como una creación del espíritu”3. También 

aportaría que: “El arte tiene su origen en el principio de la virtud del cual el hombre tiene 

conciencia de sí; es decir que no solamente existe, sino que existe para sí.” 6 

 

El arte como tal, tiene como finalidad expresar situaciones y reflexiones ante la 

confrontación entre los fenómenos del entorno y la conciencia humana, desde una visión 

sensible. Emmanuel Kant clasificaría la expresión artística como arte agradable que era aquel 

arte cuyo fin era meramente lúdico, algo que evoca un recuerdo hacia una familiaridad con 

un objeto común. Por el otro lado, colocaba al arte bello como aquel que venía de la 

impresión hasta la expresión. Un proceso reflexivo entre el ente y su ámbito que transmite 

una conciencia en desarrollo.  

 

Kant dice: “La universal comunicabilidad de un placer lleva ya consigo, en su concepto, 

la condición de que no debe ser un placer del goce nacido de la mera sensación, sino de la 

reflexión, y así del arte estético, como arte bello, es de tal índole, que tiene por medida el 

Juicio reflexionante y no la sensación de lo sentidos.”7  

 

Pero, entonces, entra el asunto de ¿Dónde queda el espíritu que dice Hegel forja el 

arte? aquel que engrandece a este mundo que habitamos, al que le pertenece la belleza 

natural, objetos ajenos al hombre que preceden la existencia humana e interacción directa 

con ellos y que afectan su desarrollo y conforman su entorno (mientras que la belleza que es 



 CLAROSCURO CARAVAGGIO: CONFRONTACIÓN DE UN HOMBRE ANTE LA VISIÓN IDEALIZADA DE ÉL[ ] 1 de enero de 2012 

 

7 

creada por el hombre en contacto con este mundo natural se denomina arte). ¿Qué sucede 

con el arte bello de Kant? (entendiendo al arte bello como aquello que asciende de la 

impresión hacia la reflexión y termina en la expresión). En un mundo donde una moral 

contradictoria establecida para el beneficio de una minoría, controlado por dicha minoría, 

censura al espíritu humano de realizarse plenamente por medio del auto análisis, de la 

libertad por desprenderte momentáneamente de sí mismo, observarse dentro del ámbito 

donde existe y encontrar un lugar dentro de una estructura colectiva anónima para un ente 

particular y sus necesidades, sus inquietudes.  

 

 

¿Lo abyecto del arte? 

 

En el caso de Caravaggio su representación de los personajes claves de la iglesia fue tomada 

como burla, casi una sátira de su verdadera esencia divina. Pero, ¿Podría incluso llegar al 

extremo de llamarlo abyecto? siendo que rebajaba el estatus de quien pintaba según los 

estándares religiosos. Sin embargo, ¿Sería abyecto al arte o seria abyecto a la iglesia? Si se 

sigue esta pregunta acorde a las creencias de Hegel o Kant en cuanto al arte, no habría 

porque considerar que fuera una abyección al arte. Sus pinturas estaban llenas de su 

espíritu, en las pinceladas uno puede observar la tranquilidad con la que lo hacía, la fineza 

incluso. Sus obras exaltaban la curiosidad del hombre, la desobediencia característica del 

mismo hombre que en el transcurso de la historia redefine el antiguo canon y la supuesta 

verdad axiomática que se le intenta implementar, por una realidad transicional que le 

permita gradualmente mejor entenderse. 

 

Desde el punto de vista de la iglesia, si existe merito para poder considerar las obras 

de Caravaggio como una abyección ante su dogma. Dicho dogma cuyos personajes tiene 

como característica una cierta conexión divina, tendencia hacia la redención y un 

acercamiento hacia Dios y la verdad que revela, pudiera ser fácilmente ofendida por pinturas 

que coloquen al hombre terrenal sobre la divinidad a quien buscan engrandecer, o peor aún, 

colocarlas en circunstancias cotidianas, en problemáticas que conciernen al hombre, al crear 

un verdadero lazo entre el espectador y la obra, en lugar de intentar forzar una entre el 

espectador y un dogma. 

 

Hay precedente del arte y su aparente indisoluble asociación con la moral. La 

conexión es claramente existente pero no tan sólida como se ha intentado hacer ver. Es 

verdad que la moral tiene lugar dentro del arte, cada individuo expresa su propia moral en 

cuanto a las situaciones que observa alrededor de su entorno y las juzga acorde a dichas 

posturas morales que existen dentro de él. Mucho se habla de la libertad del arte y que 
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jamás debe ser censurado, la “doble moral” que hay en la sociedad. Sin embargo, jamás se 

habla de la responsabilidad del arte, de cual vendría siendo la responsabilidad que tiene el 

artista en cuanto a su arte. Se argumenta en cuando a esto que el artista sirve para crear una 

reflexión sobre estas contradicciones que observa dentro de la sociedad que habita.  

 

Existe el caso del artista costarricense Guillermo Vargas, más conocido como 

“Habacuc” quien deja morir de sed y hambre a un perro callejero como parte de una de sus 

exposiciones de arte en Nicaragua. La composición incluía una frase, escrita con comida para 

perro, que decía: “Eres lo que lees”. La obra se remataba con un perro enfermo y con 

hambre atada con una cuerda a la esquina de la sala. Él mismo lo capturó de un barrio 

marginal de Managua. Parece ser que el animal murió tras un día en la exposición. El artista 

comentó que su obra fue un homenaje a Natividad Canda, nicaragüense que murió tras ser 

atacado por dos perros rottweiler en un taller en Cartago. 

 

Se cita al artista:  

 

“Me reservo decir si es cierto o no que el perro murió. Lo importante para mí 

era la hipocresía de la gente: un animal así se convierte en foco de atención 

cuando lo pongo en un lugar donde la gente va a ver arte, pero no cuando está 

en la calle muerto de hambre. Igual pasó con Natividad Canda, la gente no se 

sensibilizó con él hasta que se lo comieron los perros”8 

 

Esto sirve como ejemplo para lo que se argumentara sobre la responsabilidad del artista y su 

rol dentro de cualquier tipo de perfeccionamiento moral. Este artista en particular, hace 

alusión a una toma de conciencia forzada sobre la gente debido a su visión moral de lo que 

sucedía alrededor de él a cada día. No obstante, quien se considera él para hablar de la doble 

moral, cuando ante la justificación de una expresión  artística fundamentada en una reflexión 

moral, decide convertirse participe de esta actividad inmoral que critica. Un arte que se base 

en una valoración de la vida, del bien y de la felicidad no puede convertirse en parte de la 

actividad que osa criticar. El arte es parte de toda proyección humana, pues proyecta la 

esencia humana en su desenvolvimiento por medio de una crónica fenomenológica, una 

documentación de sucesos lógicos dirigidos hacia una toma de conciencia mayor por medio 

de un vinculo simbólico con el ámbito del individuo, revelando en las particularidades una 

estructura universal; pertenece como tal, en manera de complemento sobre el 

adiestramiento moral; pero su finalidad no es tal. 
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FUNDAMENTO DE LA NORMA MORAL. 

 

Por "fundamento" de la norma moral se entiende el origen de donde esta procede. Hacer 

notar que las normas morales y su contenido pueden venir de cualquier lugar, lo que en 

realidad es moral es el hombre que las acepta libremente como normas. Y las normas 

morales o leyes, ya se las dé el hombre a sí mismo teniendo en él su origen, o bien, aunque 

las encuentre en su razón o en su conciencia moral, tienen su origen fuera de él. 

 

El origen y el fundamento que ellas forman está en otra instancia como: 

 

- Una religión 

- Una determinada ley natural que Dios ha prescrito y dejado impresa en mi naturaleza 

racional 

- o la sociedad en que vivimos, que así lo impone mediante un aparato de leyes jurídicas  

- o bien la realidad y el ser mismo del hombre que así lo exige. 

 

La cuestión de la moral, en esta época reformista, asemeja en diferentes factores una 

moral utilitarista, cuyos mayores representantes serian Jeremías Bentham y J.Stuart Mill. 

Para Bentham lo útil es lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. Defiende una moral 

cuantitativa, cuya única regla es el interés, que es el que promociona la felicidad, pero el 

hombre no es verdaderamente feliz más que si vive en armonía y concordancia con sus 

semejantes. De ahí que la norma suprema para Bentham sea: el obtener la mayor felicidad 

para el mayor número posible de seres humanos. 

 

Stuart Mill sigue las doctrinas de Bentham, pero insiste sobre el "interés general" y el 

"bienestar social" por eso cuando haya un problema entre el interés particular y el interés 

general, deberá prevalecer éste sobre aquél.9 

 

Bajo una moral utilitarista se observa que el bienestar está en la mayoría, está en la 

justificación de que aquello que es mejor para todos toma precedente sobre aquello que 

podrá ser mejor para el individuo. En este caso, la iglesia, toma la postura de usar la 

influencia del arte para obtener un mayor número de creyentes, que más gente adopte la 

visión eclesiástica como la establecida, otorgando de tal manera, el poder de la manipulación 

de la moral a la iglesia; en otras palabras control sobre aquello que será considerado 

apropiado e inapropiado dentro del comportamiento de cada individuo. Esto queda 

perfectamente asociado con la manipulación del ideal de una moral utilitarista, siendo que, a 

través de la adopción de un panorama moral eclesiástico, por medio de la influencia artística, 

se estaría hablando de que el bienestar de la mayoría estaría inevitablemente ligado a esta 
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norma moral y el interés particular quedara debajo del interés general que es controlado por 

la iglesia. 

 

Uno de los problemas que se encuentra en esta época reformista y su moral viene 

siendo el uso hipócrita de dicha moral que refleja una inestabilidad del ideal que se maneja 

sobre el bienestar y la felicidad del ciudadano. El cardenal Scipione Borghese, sobrino del 

Papa, que viene a ofrecerle un perdón al pintor  Michelangelo Merisi da Caravaggio, quien 

durante el transcurso de su vida ha cometido constantes actos inmorales dentro de la 

sociedad, por un asesinato que previamente había cometido. El dilema aquí vendría siendo, 

que uso tiene el establecimiento de una moral fija que resulta estar sujeta a la manipulación 

de quien la establece para crear excepciones acorde a caprichos personales. Si una persona 

ha atentado contra la moral, como tal, atentado contra el bienestar de la estructura social, 

como entonces se puede ofrecer un perdón equivalente al olvido ante un acto que vendrá a 

resultar pasar sin castigo. Qué importancia puede tener una moral que es establecida y 

modificada según el deseo personal de quien pertenece al clero, y que supuesta ventaja 

viene asociada con una pertenencia a este rango. de moral puede existir, cuando las normas 

no se aplican a todos los ciudadanos y se observa que quien está al poder, esta al control de 

lo que suceda y no se atiene a las mismas reglas que el resto; lo cual viene atentando 

totalmente contra la idea de una moral utilitaria. Sucede que es meramente una apariencia 

de una mayoría y un bienestar general, el verdadero propósito de la perspectiva de la 

reforma podría ser un adiestramiento moral benéfico a una minoría en poder, distrayendo 

con expresiones sensibles de divinidad totalmente alejadas de la realidad que se vivía en 

aquellos tiempos en la antigua Roma. 

 

Desarrollo de Caravaggio 

 

Entre 1595 y 1596 Caravaggio se traslada a vivir al palacio Madama, residencia del cardenal. 

A partir de entonces le lloverán los encargos, algunos de la talla de los demandados para 

decorar San Luis de los Franceses.  

 

No todo fue un camino de rosas en la vida de Caravaggio. Pronto las envidias de otros 

pintores comienzan a acecharle. Esto unido a su carácter irascible hizo que tuviera que 

comparecer en varios procesos. Un homicidio le obligó a huir a Génova, después volvería a 

Roma con el apoyo de sus protectores, pero pronto sería desterrado de la ciudad por un 

nuevo homicidio. A partir de entonces lleva una vida errante por diversos puntos de la 

geografía italiana: Nápoles, Malta, Sicilia, Mesina, Palermo.  
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Caravaggio se inclina por la representación de los aspectos más crudos de la realidad. Esta 

tendencia le gano la crítica en su tiempo. Hasta entonces lo que había primado era la 

idealización. Resultaba inconcebible el representar a personajes bíblicos despojados de toda 

majestuosidad. Cuando Caravaggio eligió como modelo de María, en la Muerte de la Virgen, 

a una mujer ahogada en el Tíber con el rostro hinchado y el vientre abotargado, se consideró 

como burla al cristianismo. 

 

Caravaggio era arrogante, rebelde y un asesino. Su vida corta y tempestuosa igualaba 

el drama expuesto en sus obras. Era común observar al pintor después de un día de trabajo 

rondar por las calles con espada en mano y un sirviente siguiéndolo de calle en calle 

preparado para una pelea o un argumento. (La espada era ilegal, así como con las armas hoy 

en día, uno debía tener una licencia para llevar armas.) Caravaggio fue detenido 

repetidamente por, entre otras cosas, acuchillar la capa de un adversario, lanzar un plato de 

alcachofas a un camarero, cicatrizando un guardia, y abusando de la policía. 

 

La noche del 29 de mayo de 1606 mató, probablemente por accidente, a un hombre 

llamado Ranuccio Tomassoni. Anteriormente, sus mecenas le protegieron de posibles 

acciones judiciales en su contra, motivadas por riñas, pero esta vez fue diferente. Con una 

orden de aprehensión a sus espaldas y fuera de la ley, Caravaggio huyó a Nápoles. Ahí, bajo 

la protección de los Colonna, la autoridad romana veía mermado su poder. Pronto se 

convirtió en la estrella de la pintura napolitana. En esta etapa realizó Siete acciones de 

misericordia y la Madonna del Rosario, entre otros. 

 

En Nápoles fue víctima de un intento de asesinato, por personas desconocidas. 

Primeramente hubo rumores en Roma acerca de “la muerte del famoso artista Caravaggio” y 

más tarde se supo que había salvado la vida, pero tuvo serias heridas que le desfiguraron el 

rostro. En ese mismo tiempo pintó David con la cabeza de Goliat, mostrando al joven David 

con un aura de tristeza al mirar la cabeza del vencido gigante Goliat, algo repetitivo en la 

obra caravaggista. Este cuadro le fue enviado al cardenal Scipione Borghese, sobrino del 

Papa, conocido por su falta de escrúpulos y por sus mecenazgos. Algunos críticos consideran 

a David con la cabeza de Goliat, como un pago de Caravaggio por la ayuda prestada por 

Borghese para obtener el perdón papal. 

 

En el verano de 1610 tomó un barco rumbo a Roma para poder ser indultado, lo que 

consiguió gracias a sus influyentes amistades romanas. Él cargó sus pertenencias en un 

barco, pero, por alguna razón desconocida, entonces fue detenido y tuvo que comprar su 

salida de cárcel. Para el tiempo en que él fue liberado, el barco y todos sus bienes habían ido 
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en barco sin él. Hizo su camino a lo largo de la costa, él cayó enfermo, quizás con la malaria, y 

unos días más tarde, solo y febril, murió a los 37 años en 1610, en Porto Ercole. 10 

 

Conclusión 

 

Después de esta breve introducción a la vida de Caravaggio, se podría analizar los sucesos 

que acontecen a lo largo de su vida y apoyar la idea de que las acciones de Caravaggio el 

artista y Caravaggio la persona son en efecto inseparables. Como tal, las decisiones que sean 

tomadas por él son parte de una secuencia lógica de eventos que lo terminan llevando a un 

final trágico. Estos atentados, por su parte, contra la moral fueron causando que las 

circunstancias ante las cuales se enfrentaba fueran limitadas y su finalidad casi predecible. 

Caravaggio, al igual que todo hombre, siempre fue un ser libre. El hombre existe como un ser 

libre que no está predestinado ni impulsado hacia un comportamiento “bueno” o “malo” y 

conforme a los actos que tome a lo largo de su existencia forjara lo que será su esencia.  

Michelangelo Merisi da Caravaggio, a través de sus actos de violencia, de arrogancia, forjo 

una esencia caótica que lo llevo a rondar por varias partes de Europa, pasando tiempo en 

cárceles y huyendo de pasar más tiempo en ellas. 

 

Por el otro lado, los actos inmorales de Michelangelo Merisi da Caravaggio el artista, 

mientras que no vendrían a repercutir directamente con su desarrollo dentro de la sociedad, 

puesto que incluso entre el rechazo que vivió por algunas de sus obras polémicas, en lugares 

como Nápoles, por ejemplo, siempre tuvo una aceptación total, incluso fue conocido como 

“el más famoso pintor de Roma”, si tendrían un efecto sobre el artista. La aceptación inicial y 

el rechazo posterior a su asenso a fama, exaltarían la volatilidad de su personalidad, 

convirtiéndolo así en una persona más problemática y predispuesta a la violencia. La mayoría 

de sus problemas con la autoridad vendrían después de alcanzar su fama. De esta manera se 

observa de nuevo que la relación entre el pintor y la persona es indisoluble, pues de una u 

otra manera las acciones de uno son resultado del otro. 

 

Algunos ejemplos de la polémica de sus pinturas, no solo por la representación casi 

secular de figuras íntimamente ligadas con la iglesia, sino por la manera en que sobrepone el 

lugar del hombre real, ante la visión idealizada de él, serian entre ellos: “Muerte de la 

Virgen”. Como previamente se menciona, esto fue percibido como una burla ante el 

cristianismo, sin embargo, esto trasciende mucho más allá de una simple burla. Cuando 

Caravaggio decide pintar la muerte de la virgen totalmente alejada del panorama religioso 

(que decía que ella entraba en un sueño angelical hacia el cielo) lo hace debido a su apego 

hacia la realidad del hombre, no la suposición de Dios. Con esto se refiere a que Caravaggio 

se rehúsa a pintar el ascenso de la virgen hacia el cielo, la inmortalidad del alma. No, reniega 
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ante tocar temas que no conciernen al hombre, si el pintara a la virgen, lo hará desde una 

perspectiva que concierne al hombre, la muerte. Decide pintar a la virgen rodeada de los 

apóstoles llorando y sufriendo la pérdida de su compañera, un cuerpo hinchado y amarillo, 

decide tocar el tema del dolor que siente el hombre ante su mortalidad, el dolor de la 

perdida de quien se ama, la inmortalidad pero de la condición humana. Esto, sin embargo, es 

recibido como una pintura burlesca, en contra del ideal, en contra de la moral religiosa, se 

nota que es inmoral la representación realista del hombre ante un mundo con el cual no 

siente un lazo. Caravaggio vivía y conocía el pueblo, conocía la realidad de cada día y la 

angustia e inseguridad que se experimentaba a diario, sabía que la gente no sentía una 

conexión con estas visiones que se les presentaban frente a ellos y su arte reflejaba la 

inserción del espíritu humano sobre el mensaje divino.  

 

Otro ejemplo de una obra polémica de Caravaggio fue su pintura de “David con la 

cabeza de Goliat”. La pintura posee un elemento de repugnancia consigo mismo. Fue creada 

por el pintor como un regalo para el cardenal Scipione Borghese en 1613 como 

agradecimiento por el perdón que le fue ofrecido. Esta pintura contiene elementos 

simbólicos, en mi opinión, impresionantes. El hecho de usarse a sí mismo como la cabeza de 

Goliat que David sostiene sobre su mano izquierda mientras sobre la derecha carga su 

espada, ha sido interpretado por algunos como una manera de decirle al cardenal que si 

existía una recompensa sobre su cabeza para quien la entregara, entonces, allí estaba, el 

mismo se la entregaba y esperaba su recompensa por traerla. A la vez parece ser un 

comentario sobre su propia dualidad, para ser una persona tan caótica y violenta, sus 

pinturas eran conocidas por tener un gran toque de fineza y tranquilidad.  

 

Todas las obras de Caravaggio tenían el mismo factor en común: el antropocentrismo 

del hombre ante todo, incluyendo Dios. Su rebelión contra el canon de su tiempo, era como 

el de todo otro artista, impulsado por una visión particular del entorno donde se desarrollan 

como individuos con finalidad de exponer la conciencia que gradualmente evoluciona bajo 

las restricciones de la moral perteneciente a una agrupación fundada en lo general sobre la 

particular, que suele olvidar que lo general se crea a partir de varias particulares . Se habla de 

una "moral autónoma", se da a sí misma la norma o la ley. 

 

Sin embargo, como Caravaggio lo mostraría, una conciencia reflexiva y original en su 

particularidad puede venir a moldear el panorama de lo general. De tal manera se observa la 

influencia que tiene el individuo sobre la modificación de la moral previamente establecida. 

El nexo que existe entre: moral – artista – arte – espectador, vendría en realidad siendo 

tanto cíclico como lineal. Es cíclico en tanto que cada parte viene a afectar al otro y como 

este termina modificando al primero, pero lineal en el sentido que este eterno retorno 
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funciona como una rueda, impulsada por instinto, sobre una carretera en un camino recto 

hacia el mejoramiento o perfeccionamiento de la moral, una toma de consciencia, al par del 

arte se podría decir que todo viene siendo como una crónica fenomenológica; una 

certificación de lo acontecido con el propósito de algo mejor, sucesivamente, conforme la 

realidad actual caduque con el descubrimiento de una nueva posibilidad, la consolidación de 

un nuevo canon que renovar. 
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