
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL DERECHO:
UN RECORRIDO HISTÓRICO*

Ana Lau ra NETTEL D.

Re su men:

La idea cen tral de este en sa yo es que las imá ge nes vi sua les del de re cho
han con tri bui do en un modo im por tan te a la crea ción de una ima gen
men tal del de re cho que apo ya la creen cia de que hay una obli ga ción de
obe de cer el de re cho. Así, el pro pó si to de la au to ra es: pri me ro, iden ti fi car 
y ana li zar la re pre sen ta ción vi sual del de re cho y los men sa jes que ellas
trans mi ten. Se gun do, tra tar de ave ri guar cómo es tas re pre sen ta cio nes
con for man la ima gen men tal que te ne mos del de re cho: si guien do la dis -
tri bu ción del es pa cio ju di cial y, en ton ces, a tra vés de la ico no gra fía del
de re cho para com pren der cómo cons tru yen la creen cia de que hay una
obli ga ción de obe de cer el de re cho; y por lo tan to la idea de que el de re -
cho tie ne una au to ri dad.

Abstract:

The idea that guides this pa per is that vi sual im ages of law have con trib -
uted in a very im por tant way to the cre ation of a men tal im age of law that
sup ports the be lief in an ob li ga tion to obey the law. My pur pose is: first, to
iden tify and to ana lyse the vi sual rep re sen ta tion of law and the mes sages
they con vey. Sec ond, at tempt to find out how they shape the men tal im age
we have of law by fol low ing the con struc tion of ju di cial space and, then,
through the ico nog ra phy of law in or der to un der stand how they build the
be lief that there is an ob li ga tion to obey the law; hence the idea that law
has au thor ity.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La sa cra li za ción del es pa cio.
III. El en la ce en tre Dios y la au to ri dad del de re -
cho. IV. Sím bo los y la re la ción en tre de re cho y
jus ti cia. V. ¿Cuál es el po der de la ima gen, qué
po de mos ha cer con las imá ge nes?

I. INTRODUCCIÓN

El aná li sis de la ico no gra fía del de re cho nos lle va rá de una 
ma ne ra rea lis ta, creo yo, a la com pren sión del tipo de au -
to ri dad que rei vin di ca el de re cho y, en con se cuen cia, a la
de la na tu ra le za de su pre ten sión de au to ri dad. Esto no
debe en ton ces con fun dir se con la muy de ba ti da cues tión
acer ca de cuá les son las con di cio nes de le gi ti mi dad de la
au to ri dad.

Pro ce de ré, pri me ro, a ana li zar al gu nas las re pre sen ta cio -
nes del de re cho y los men sa jes que és tas trans mi ten y, se -
gun do, a tra tar de des cu brir cómo és tas dan for ma a la
ima gen men tal1 que te ne mos del de re cho; lo haré si guien do 
la cons truc ción del es pa cio ju di cial y, lue go, a tra vés de la
ico no gra fía del de re cho.

Sin em bar go, en la me di da en que voy a re co rrer va rios
pe rio dos y lu ga res (va rios paí ses eu ro peos), se im po ne una
jus ti fi ca ción de la va rie dad del ma te rial ele gi do. La cul tu ra
oc ci den tal tie ne una uni dad que vie ne prin ci pal men te de su 
co mún ori gen la ti no2 y ju deo-cris tia no. Esa uni dad me per -
mi te to mar ejem plos de di fe ren tes fuen tes y pe rio dos eu ro -
peos para ha cer pro po si cio nes ge ne ra les acer ca de di cha
cul tu ra.

Sería una ta rea gi gan tes ca dar cuen ta de ma ne ra com -
ple ta del dis cur so de le gi ti ma ción del de re cho. Una ra zón
es la ex ten sión del pe rio do. Otra es la di ver si dad de las
for mas dis cur si vas: dis cur so po lí ti co, por su pues to, pero
tam bién me dios de comu ni ca ción, arte, edu ca ción, et cé te -
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1 Res pec to de la re la ción en tre ima gen men tal, ima gen vi sual y re pre sen ta ción 
véa se De nis, M., Ima ge et cog ni tion, Pa rís, PUF, 1989.

2 Véa se el li bro clá si co de Cur tius, E. R., Eu ro pean Li te ra tu re and the La tin
Midd le Ages, Nue va York, Pant héon Books, 1953.



ra. Me li mi ta ré al aná li sis de los men sa jes trans mi ti dos por
al gu nas imá ge nes vi sua les en tre los si glos XIII y XVIII prin -
ci pal men te.3

Este tra ba jo tra ta de res pon der a las si guien tes pre gun -
tas ¿qué hace creer a la gen te que exis te una obli ga ción de
obe de cer el de re cho?, ¿de qué ma ne ra se con si de ró tan na -
tu ral esta creen cia que para la ma yo ría de la gen te ha cer se
esta pre gun ta ape nas tie ne sen ti do?, ¿cuál es el men sa je
ins cri to en la cul tu ra oc ci den tal que pro du ce esta creen cia?

La pre gun ta acer ca de la na tu ra le za de la au to ri dad del
de re cho está pre sen te el toda la his to ria de la fi lo so fía ju rí -
di ca. Así, la pre ten sión de este tra ba jo es pre ci sa men te
mos trar cómo fun cio na la creen cia en la obli ga ción de obe-
de cer el de re cho.

Mi in te rés se cen tra en la au to ri dad del de re cho en tan to
pro duc to de la cul tu ra oc ci den tal. Se tra ta de una or ga ni za -
ción nor ma ti va que tie ne un dis cur so jus ti fi ca dor, una res -
pues ta a la pre gun ta fun da men tal: ¿cuál es la ra zón de la
exis ten cia del de re cho? O en otras pa la bras ¿en qué tipo de
ar gu men tos se fun da el de re cho para jus ti fi car su au to ri -
dad?

Es un lu gar co mún que vi vi mos ro dea dos de imá ge nes y
que és tas tie nen una gran im por tan cia en nues tra vida; por 
ello pa re ce in te re san te di ri gir los re flec to res al pa pel que las 
imá ge nes jue gan en nues tra per cep ción del de re cho. Este
en fo que bus ca en ten der la ma ne ra en que el de re cho ejer ce
au to ri dad so bre no so tros.

II. SACRALIZACIÓN DEL ESPACIO

El ár bol ha sido uti li za do casi uni ver sal men te para sim -
bo li zar la re la ción en tre el cie lo y la tie rra. Cul tu ras tan dis -
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3 Las imá ge nes que ana li zo en este tra ba jo vie nen prin ci pal men te de Ja cob’s
Ro bert, Ima ges de la Jus ti ce, Pa rís, Le Léo pard d’Or, 1994, y Rib ner’s, Jo nat han P.,
Bro ken Ta blets: The Cult of Law in French Art from Da vid to De la croix, Ber ke ley, Uni -
ver sity of Ca li for nia Press, 1993. Para una pre sen ta ción ge ne ral del tema, cfr. Law
and the Ima ge (coor di na do por C. Dou zi nas and L. Nead), Chica go, Chica go Uni ver -
sity Press, 1999.



tan tes como la cel ta, la es can di na va y las in dí ge nas de Nor -
te amé ri ca en tre otras, han usa do, de ma ne ra si mi lar, el
ár bol para re pre sen tar el eje que re la cio na lo na tu ral con lo
su pra-na tu ral, fun cio nan do como un ca nal de co mu ni ca -
ción en tre la di vi ni dad y el hom bre. Los cel tas so lían juz gar
de ba jo de un ro ble, los es can di na vos de ba jo de un fres no y
los ger ma nos de ba jo de un tilo.4

Po de mos to da vía en con trar ár bo les vie jos como el tilo de
Bor des holm, Schles wig-Hols tein, uti li za do en el si glo XV
con este pro pó si to. Otro caso muy fa mo so, por lo me nos en
Fran cia, es el de San Luis, quien juz ga ba de ba jo de un ro -
ble. En la Cour de Cas sa tion de Pa rís hay una es cul tu ra de
Eugè ne Gui llau me ba sa da en un di bu jo de Duc (1877-
1878) en el cual, re cor dán do nos este he cho, San Luis de
Fran cia está re pre sen ta do juz gan do de ba jo de un ro ble. El
pa pel de los ár bo les como en la ce en tre los hom bres y Dios
está tam bién pre sen te en la ico no gra fía in gle sa; un ejem plo
es el fron tis pi cio de Los orácu los de los pas to res de Fran cis
Quar les (1645) que mues tra a Car los Pri me ro de fen dien do
el ár bol de la re li gión.5 En me dio de la es ce na hay un ár bol
flan quea do por dos per so na jes de la igle sia; las ra mas del
ár bol re pre sen tan las vir tu des: fe, es pe ran za, ca ri dad y obe -
dien cia. A la de re cha po de mos ver a Car los Pri me ro blan dir
una es pa da re for za da por otra es pa da más gran de que se
en cuen tra en la par te su pe rior de re cha de la ima gen, sig ni -
fi can do que Dios tam bién está en ese com ba te.

Más tar de una co lum na sus ti tui rá el ár bol.6 Se tra ta de
co lum nas de pie dra lla ma das Co lum na del Mun do o Co lum -
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4 Véa se Ja cob, R., Ima ges de la jus ti ce, cit., nota 3, pp. 39 y ss.; tam bién “The
Entry «Arbre»”, en Che va lier, J. y Gheer brant, A. (eds.), Dic tion nai re des symbo les,
Pa rís, Laf font, 1982, pp. 62 y ss.

5 Re pro du ci do en Phi lip pe, R., Affi ches et ca ri ca tu res dans l’his toi re, Pa rís, Fer -
nand Nat han, 1981, p. 77.

6 So bre esta sus ti tu ción, véa se Ja cob, R., Ima ges de la jus ti ce, cit., nota 3, p.
44; la sus ti tu ción del ár bol por una co lum na está pre sen te en el arte del Re na ci -
mien to; véa se en par ti cu lar Fran cas tel, F., Pein tu re et so cié té, Lión, Au din, 1951,
p. 61.



na de la Jus ti cia, como la del si glo X que se en cuen tra en el
mer ca do de Tre ves.7

Mu chas mi tos aso cian a Dios con el jui cio por que es por
de fi ni ción Él que ve y sabe todo, en con se cuen cia es el úni -
co ser ca paz de jus ti cia. Al juz gar de ba jo de un ár bol se da
la idea de que los jue ces son sim ples in ter me dia rios de la
di vi ni dad, de tal suer te que mien tras juz gan ac túan fue ra
de su con di ción de hom bres. Esta idea se re fuer za ex tra -
yen do el acto del jui cio del es pa cio de la vida co ti dia na, es
de cir, lle ván do lo aca bo en un lu gar ex te rior a los mu ros de
la ciu dad; lu gar que se de li mi ta ade más con una va lla para
in di car su ca rác ter es pe cial. Así, el acto de juz gar —una ta -
rea di vi na por ex ce len cia— se lle va aca bo fue ra del es pa cio
pro fa no de las preo cu pa cio nes hu ma nas. Sa cra li zan do el
es pa cio del jui cio se trans mi te el men sa je de la na tu ra le za
tras cen den tal del de re cho y por con si guien te se jus ti fi ca la
exi gen cia del cum pli mien to de sus man da tos.8

Una mi nia tu ra de 1513 de una se sión ex tra mu ros del tri -
bu nal de Mul hou se es una be llí si ma ilus tra ción de los ele -
men tos uti li za dos para la sa cra li za ción de los es pa cios ju di -
cia les. Vale la pena re cor dar que has ta a prin ci pios de la
Edad Me dia, la re so lu ción de los con flic tos era ne go cia da
en tre las par tes y que so la men te a fi nes de la Edad Me dia
se creó una ins ti tu ción para es tos pro pó si tos.9

La na tu ra le za sa gra da del lu gar de los jui cios, y por con -
si guien te del acto de juz gar, se man tie ne to da vía hoy en día 
en la or ga ni za ción del es pa cio de las Cor tes, en és tas en -
con tra mos a me nu do una ba rra se pa ran do el es pa cio del
pú bli co del jui cio. A ve ces en las imá ge nes del si glo XVIII,
una sala gran de es ta ba sim ple men te di vi di da por una ba -
ran di lla que se pa ra ba a los es pec ta do res de los que par ti ci -
pa ban en el pro ce so. Un ejem plo es un gra va do ho lan dés de 
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7 Para el sig ni fi ca do ge ne ral de las co lum nas véa se Onians, J., “The Strength
of Co lumns and the Weak ness of Theory”, en Scott, S. C. (coord.), The Art of Inter -
pre ting, Uni ver sity Park, Pennsylva nia Uni ver sity Press, 1995, pp. 30-39.

8 Cfr. Elia de, M., Le Sa cré et le pro fa ne, Pa rís, 1965.
9 Fou cault, Mi chel, La ver dad y las for mas ju rí di cas, 2a. reimp., Mé xi co, Ge di -

sa, 1984.



aque lla épo ca que mues tra cómo es ta ba ubi ca do el lu gar
del jui cio en una Cor te.10 Otra re mi nis cen cia del re cin to ce -
rra do es el tér mi no “ba rra” de abo ga dos. El pri mer sig ni fi -
ca do (de 1339) del tér mi no fran cés para ba rra, “par quet” es
pe que ño par que. En el si glo XIV de sig na ba el lu gar en don -
de los jue ces y los abo ga dos se ubi ca ban en una Cor te. Hoy 
en día, “ba rre” o “ba rreau” es una me to ni mia para de sig nar
la ofi ci na del pro cu ra dor de jus ti cia con el tér mi no “par -
quet”.

Un pin tu ra de Scho pin en car ga da en 1844 por la Cá ma ra
de Co mer cio de Rouen re pre sen ta un ju ra men to, como tan -
tas otras pin tu ras de esa épo ca. La obra de Scho pin des cri be 
el ju ra men to de los pri me ros jue ces con su la res en Rouen en
1563. Esta ima gen des cri be una va rian te del re cin to con sis -
ten te en una ba rra for ma da por pi la res que to da vía en con -
tra mos hoy en día en la ar qui tec tu ra ju di cial. Algu nas ve ces
la na tu ra le za sa gra da del acto de juz gar está tam bién se ña -
la da por una di fe ren cia de al tu ra. El juez está nor mal men te
sen ta do en un si tial a ma yor al tu ra, des de el cual se do mi na 
la es ce na don de los abo ga dos pre sen tan sus ar gu men tos. En 
un ni vel más bajo, un lu gar es pe cial, está des ti na do a quie -
nes es tán bajo ju ra men to.

La fre cuen te re pre sen ta ción de ju ra men tos cons ti tu ye
otro ele men to muy uti li za do para in di car el ca rác ter tras -
cen den tal del de re cho. Como to dos sa be mos, el ju ra men to
tie ne to da vía, aun en so cie da des lai cas, gran re le van cia en
el pro ce di mien to. La pre sen cia de ju ra men tos en las re pre -
sen ta cio nes del de re cho co mien za a fi na les del si glo XV. En
una cró ni ca de Die bold Schi lling se en cuen tra una re pre -
sen ta ción de El ju ra men to de la da mas de Bu ben berg, éste
for ma par te del acer vo de la bi blio te ca mu ni ci pal de Ber na.

La ar qui tec tu ra mo nu men tal de los edi fi cios ju di cia les y
le gis la ti vos cons ti tu ye otra ma ne ra de trans mi tir vi sual -
men te el men sa je de la au to ri dad del de re cho. En cada ca -
pi tal que vi si ta mos siem pre nos sen ti mos im pre sio na dos

436

ANA LAURA NETTEL D.

10 Gra va do re pro du ci do en Ja cob’s, Ro bert, Ima ges de la Jus ti ce, Pa rís, Le Léo -
pard d’Or, 1994, p. 96.



por los edi fi cios de los po de res Ju di cial y Le gis la ti vo. To dos
ellos com par ten una ar qui tec tu ra gran dio sa con ce bi da para 
trans mi tir la idea de un po der om ni po ten te.11

III. EL ENLACE ENTRE DIOS Y LA AUTORIDAD DEL DERECHO

Cier ta men te no es una idea nue va el que, du ran te la
Edad Me dia, se con si de ra ba que la fuen te de la au to ri dad
era di vi na. Sin em bar go, lo que me pa re ce im por tan te es
po ner én fa sis en la ma ne ra en que fun cio na el en la ce en tre
Dios y la au to ri dad po lí ti ca, y cómo este en la ce dio lu gar a
una lar ga ca de na de ar gu men tos, pre sen te hoy en día, de -
bi do a co ne xio nes me nos co no ci das que pro du cen en nues -
tra ima gi na ción la con vic ción de la re la ción del de re cho con 
Dios.12

La pri me ra ima gen que quie ro con si de rar vie ne de una
co pia del si glo XIII del De cre to Gra cia no (li bro del de re cho
ca nó ni co): la in ves ti du ra de los po de res es pi ri tual y tem po -
ral he cha por Cris to.13 La es ce na está or ga ni za da por una H
ma yús cu la si tua da en el me dio y que sim bo li za al gé ne ro
hu ma no, esta ini cia la pri me ra sub di vi sión del li bro: la hu -
ma ni dad es go ber na da por dos ti pos de nor mas: el de re cho
na tu ral y la cos tum bre. Esta sub di vi sión muy pron to se
hizo una con ven ción, un có di go fijo. Mas lo que es im por -
tan te es el men sa je: el po der es pi ri tual vie ne di rec ta men te
de Dios, por su pues to, pero tam bién el po der tem po ral.
Esto lle ga rá a ser el tema más im por tan te y cons tan te de la
ima gen del de re cho. Va rias son las for mas en que se es ta -
ble ce esta re la ción: a ve ces, los re pre sen tan tes de am bos
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11 Cfr. Le gi gan tes que, nú me ro es pe cial de Co mu ni ca tions, núm. 42, 1985. So -
bre la ar qui tec tu ra ju di cial véa se, en par ti cu lar, el vo lu men co lec ti vo pu bli ca do por 
la Aso cia ción Fran ce sa para la His to ria de la Jus ti cia, La Jus ti ce en ses tem ples, Pa -
rís, Eran ce, 1992, así como par te III de Law and the Ima ge (ed. by C. Dou zi nas and
L. Neal), cit., nota 3, pp. 117 y ss.

12 La re la ción en tre la tras cen den cia y el de re cho ha sido sos te ni da por P. Le -
gen dre en Le dé sir po li ti que de Dieu: Etu de sur les mon ta ges de l’Etat et du droit, Pa -
rís, Fa yard, 1988; la re la ción a las imá ge nes ha sido pro fun di za da en Dieu au mi -
roir: Etu de sur l’ins ti tu tion des ima ges, Pa rís, Fa yard, 1994.

13 Bi blio te ca Na cio nal de Beau ne.



po de res com par ten el bas tón de man do. En otros ca sos, en -
con tra mos tam bién una o más lla ves en tre ga das al po der
es pi ri tual, mien tras una es pa da es dada al po der tem po ral;
o una es pa da a cada uno de los po de res. En la ico no gra fía
del si glo XIV se usa ba la es pa da para el or den tan to es pi ri -
tual como tem po ral. El sím bo lo de la es pa da si gue ju gan do, 
has ta la fe cha, un pa pel muy im por tan te en la ico no gra fía
del de re cho. Lo que de be mos te ner pre sen te es que este
sím bo lo su pues ta men te vie ne di rec ta men te de Dios.

Este tipo de re pre sen ta ción es co mún a los De cre tos Gra -
cia nos en toda Eu ro pa, así como al Espe jo Sa jón (Sa chens -
spie gel), mis mos que cons ti tu yen las obras más co no ci das y 
apre cia das de la li te ra tu ra ju di cial des de la Edad Me dia, y en 
con se cuen cia las más co pia das en esa épo ca. El tema de
una ima gen del si glo XIII del De cre to Gra cia no que se en -
cuen tra en la bi blio te ca pú bli ca de la ciu dad fran ce sa de
Tro yes, también son los po de res es pi ri tual y tem po ral; sin
em bar go, en este caso, se hizo uso de un re cur so re tó ri co
muy in te re san te. Para mos trar la co ne xión en tre am bos po -
de res, el ar tis ta re pre sen tó la con ti nui dad en tre ellos por
me dio de la con ti nui dad vi sual de los Diez Man da mien tos
que se des plie gan de uno a otro po der.

En re pre sen ta cio nes tem pra nas de jui cios, tam bién en -
con tra mos, cua tro ni ve les de po der re la cio na do por una
ver ti cal. Es el caso en par ti cu lar de una mi nia tu ra ita lia na
del si glo XIV, lla ma da el Tri bu nal del Mun do,14 el tema de la
in ves ti du ra de los po de res es pi ri tual y tem po ral está pues to 
en evi den cia en esta obra a tra vés de la es pa da del rey: po -
der ju di cial, re li gio so, po lí ti co y, por su pues to, di vi no. Dios
el pa dre se en cuen tra arri ba con las lla ves del cie lo en una
mano y en la otra un li bro que po dría ser la Bi blia.

“La jus ti cia hu ma na san cio na da por Cris to” po dría ser el
tí tu lo de la una pin tu ra de la es cue la ale ma na (prin ci pios
del si glo XV en Wurz bourg, Bisch Fli ches Ordi na rial). Un
caso es lle va do ante un juez sen ta do en un si tial, que es

438

ANA LAURA NETTEL D.

14 De un ejem plar del De cre to Gra cia no, ilu mi na ción ita lia na del si glo XVI, Bi -
blio te ca pú bli ca de Gi ne bra, re pro du ci da en Ima ges de la Jus ti ce, cit., nota 3, pl. III.



uno de los sím bo los de la au to ri dad, cons tan te men te pre -
sen te, en sub se cuen tes imá ge nes de la jus ti cia. Cris to está
sen ta do arri ba con dos es pa das di ri gi das ha cia los oí dos,
re pre sen tan do de nue vo am bos po de res: es pi ri tual y te rre -
nal. La es pa da, como he mos di cho an tes, un sím bo lo im -
por tan te del po der en mu chas tra di cio nes, en el mun do ju -
deo-cris tia no oc ci den tal está re la cio na da tam bién con los
dos atri bu tos de Dios: su po der y su bon dad.15

Du ran te el si glo XVI, la pre sen cia de Cris to o de Dios se
vol vió aún más fre cuen te en las imá ge nes de jui cios. Esta
aso cia ción trans mi te de nue vo el mis mo men sa je im plí ci to:
los jue ces son sim ples in ter me dia rios, ilu mi na dos por Dios, 
quie nes eje cu tan el jui cio de Dios en los hu ma nos. En una
ima gen del si glo XVI, un juez está sen ta do bajo la mi ra da
del Cris to del Apo ca lip sis.16 Los mis mos ele men tos es tán en 
lí nea ver ti cal: el jui cio, el juez en su si tial y arri ba de és tos,
el ele men to tras cen den tal: Cris to en el cie lo con su es pa da.

Es in te re san te no tar que en los gra va dos de las eta pas
del pro ce di mien to ci vil, en el si glo XVII, en con tra mos de
nue vo en la par te su pe rior de la es ce na una nube re pre sen -
tan do a Dios con su es pa da. Sin em bar go, apa re ce algo
nue vo: la pre sen cia, rara en esa épo ca, de la ba lan za.17

Has ta aquí he ana li za do imá ge nes de una épo ca en la
cual la fuen te di vi na del po der po lí ti co, y por con si guien te
del de re cho, no se po nía en cues tión. Sin em bar go, he mos
de pre gun tar nos si la su pre sión de la mo nar quía fun da da
en la gra cia di vi na im pli ca el aban do no de la jus ti fi ca ción
tras cen den tal de la au to ri dad del de re cho.

La ico no gra fía fran ce sa re vo lu cio na ria nos mues tra lo
con tra rio. A pe sar de una evi den te opo si ción a la su pre ma -
cía le gis la ti va del rey, la aso cia ción de la di vi ni dad o de las
di vi ni da des con el de re cho, es de cir, la idea de la tras cen -
den cia como for ma de fun da men tar la au to ri dad del de re -
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16 Ten gler, Urlich, Der neu La yens pie gel, Augs bourg, 1511, fol.34.
17 Cfr. la en tra da “ba lan za” en Dic tion nai re des symbo les, cit., nota 4, pp. 99 y ss.



cho, si gue pre sen te cons tan te men te en la ico no gra fía re vo -
lu cio na ria.18

En el fa mo so gra va do De cla ra ción del los de re cho del hom -
bre y del ciu da da no, de L. Lau rent a par tir de una obra de
Jean Fran çois Le bar bier (1793), po de mos ver una re pre sen -
ta ción de di cha de cla ra ción es cri ta so bre unas ta blas re -
don dea das que re cuer dan a las de Moi sés. En la par te su -
pe rior de la es ce na, en tre las nu bes, se nota el ojo de Dios
ro dea do por los ca rac te rís ti cos ra yos de luz. Arri ba de las
dos co lum nas que en mar can las ta blas, hay dos per so ni fi -
ca cio nes: a la de re cha un án gel con un ce tro, sím bo lo de
au to ri dad, y a la iz quier da, una per so ni fi ca ción de la li ber -
tad. En me dio de esas ta blas se en cuen tra el haz de lic tor,19

sím bo lo de au to ri dad, y en la par te su pe rior está el go rro
fri gio, sím bo lo de li ber tad de los re vo lu cio na rios “sans-cu -
lot tes”.

La re pre sen ta ción de la de cla ra ción de los de re chos del
hom bre y del ciu da da no en ta blas re don dea das no es el re -
sul ta do de una ca sua li dad o de la in ten ción del ar tis ta: era
par te del dis cur so ofi cial. En efec to, la Asam blea Le gis la ti va 
de cre tó en 1792 que sus in sig nias ten drían la for ma de ta -
blas de la ley. En un gra ba do de L.-J. Allais, con me mo ran -
do el Fes ti val de la uni dad y de la in di vi si bi li dad en agos to
de 1793, el se gun do año de la Re pú bli ca fran ce sa, po de mos 
ver a la iz quier da la Cons ti tu ción re pu bli ca na en for ma de
ta blas de Moi sés, emer gien do de una mon ta ña ro dea da de
ra yos de luz. Del lado de re cho cir cun da do por sig nos as tro -
ló gi cos el haz de lic tor está co ro na do por el go rro fri gio.

El ca rac te rís ti co men sa je tras cen den tal de la au to ri dad
del de re cho alu dien do a Dios está tam bién pre sen te en el
Ho me na je a la Asam blea Na cio nal, un gra ba do re pre sen tan -
do la Cons ti tu ción fran ce sa en for ma de pi rá mi de con in -
crus ta cio nes de re tra tos de los hé roes re vo lu cio na rios.20 En 
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18 Cfr. Rib ner, Jo nat han P., Bro ken Ta blets, cit., nota 3.
19 El lic tor era un fun cio na rio ro ma no que pre ce día a los ma gis tra dos lle van do

un haz de va ras con una ha cha en el cen tro.
20 Cfr. Rib ner, Jo nat han P., Bro ken Ta blets, cit., nota 3, p. 22.



la par te in fe rior se ve al pue blo fran cés al re de dor de la pi rá -
mi de. En la cús pi de de ésta, la flor de lis sím bo lo de la rea -
le za, de la que ema na una luz ce les tial que ilu mi na toda la
es ce na. Ese gra ba do se hizo en 1791, es de cir, un año an -
tes de la abo li ción de la mo nar quía; sin em bar go, nos da la
opor tu ni dad de pre gun tar nos ¿si la idea de la vo lun tad ge -
ne ral debe tam bién ser con si de ra da como una fuen te tras -
cen den tal de le gi ti mi dad?

IV. SÍMBOLOS Y LA RELACIÓN ENTRE DERECHO Y JUSTICIA

Des pués de este re co rri do de va rios si glos, he mos re co gi -
do va rios sím bo los que si guen sien do aso cia dos hoy en día
con las imá ge nes de la jus ti cia. La jus ti cia es con si de ra da
un atri bu to de ri va do del jui cio per fec to de Dios, en la me di -
da en que Él es el úni co ser ca paz de ver todo. Sien do Dios
jus to por ex ce len cia, Él es el pri mer prin ci pio al cual se
pue de re cu rrir, de acuer do con la tra di ción oc ci den tal ju -
deo cris tia na. Al se guir el de sa rro llo del len gua je icó ni co, he -
mos vis to como se pasa de una ma ne ra na tu ral de la re la -
ción de Dios con el de re cho a la aso cia ción del de re cho con
la jus ti cia, y en con se cuen cia se in cor po ra la idea de que es 
obli ga to rio obe de cer a la ley. ¿Có mo se mues tra esto en las
re pre sen ta cio nes más co no ci das de la jus ti cia? La re fe ren -
cia obli ga da es la obra de Ce sa re Ripa es cri ta en ita lia no en 
1597 y tra du ci da al in glés, al fran cés, al ale mán y al es pa -
ñol.21 Vale la pena ha cer no tar que la edi ción ori gi nal de su
Ico no lo gía no es ta ba ilus tra da; era una cla si fi ca ción y des -
crip ción de imá ge nes, lo que Pa nofsky lla mó ico no gra fía.22

Sin em bar go, la ma yo ría de las edi cio nes si guien tes de la
obra de Ripa vie nen ilus tra das con una va rie dad de es ti los
con for mes a la épo ca de la edi ción.

La ale go ría de la jus ti cia de Ripa es una mu jer ves ti da de
blan co y ven da da de los ojos. En su mano de re cha sos tie ne
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21 Ripa, C., Ico no lo gía (1597), Ma drid, Akal, 1987, 2 vols.
22 Pa nofksy, E., Stu dies in Ico no logy, Nue va York, Har per and Row, 1972, p. 3.



un haz de lic tor, en la mano iz quier da blan de un an tor cha
o una es pa da y una ba lan za. En la edi ción de Her tel
(1758-60), la ima gen es en ri que ci da por otros atri bu tos ta -
les como una co ro na, un crá neo y un pe rro sen ta do a sus
pies.

De acuer do con Ripa, este es el tipo de jus ti cia que ejer -
cen los jue ces en las cor tes. El ves ti do blan co sim bo li za el
he cho de que los jue ces de ben ser in ta cha bles. La jus ti cia
tie ne los ojos ven da dos para sim bo li zar que no debe ser en -
ga ña da por los sen ti dos, pero tam bién que la jus ti cia tie ne
que usar úni ca men te la ra zón mien tras juz ga, y que la jus -
ti cia es im par cial. La ba lan za igual men te, una me tá fo ra de
la jus ti cia in di ca que cada per so na debe re ci bir ni más ni
me nos que lo que le co rres pon de.

Des de el pun to de vis ta de la re tó ri ca de la ima gen, tam -
bién es muy im por tan te el he cho de que los sím bo los uti li -
za dos para re pre sen tar la au to ri dad de la jus ti cia se re pi ten 
cons tan te men te. Pri me ro, la es pa da blan di da que sig ni fi ca
aquí el ri gor de la jus ti cia que no debe du dar en cas ti gar;
se gun do, el haz de lic tor que era el vie jo sím bo lo ro ma no
del po der de los ma gis tra dos para mos trar que se debe im -
par tir el cas ti go; ter ce ro, el ce tro sím bo lo de au to ri dad por
ex ce len cia; y por fin la co ro na. To dos esos sím bo los, como
lo he mos vis to an te rior men te tam bién fue ron muy fre cuen -
tes en las re pre sen ta cio nes de Cris to o de Dios pa dre. A tra -
vés de ellos po de mos fá cil men te se guir al gu nas de las aso -
cia cio nes pre sen tes en nues tra per cep ción de la ima gen del
de re cho, aun si no es ta mos siem pre con sien tes de ellas.

V. ¿CUÁL ES EL PODER DE LA IMAGEN, QUÉ PODEMOS

      HACER CON LAS IMÁGENES?

Has ta aquí he mos ana li za do imá ge nes que con tie nen di -
ver sas aso cia cio nes que nos lle van al men sa je im plí ci to
trans mi ti do por la ico no lo gía del de re cho. Tra te mos aho ra
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de en con trar una ex pli ca ción de la ma ne ra en que las imá -
ge nes rea li zan un pa pel tan im por tan te.

Las imá ge nes no son sim ples ilus tra cio nes de lo que pen -
sa mos, por lo que el pa pel que de sem pe ñan no debe ser
con si de ra do se cun da rio en la co mu ni ca ción.23 Las imá ge -
nes ha cen mu cho más que ilus trar el dis cur so ver bal, y lo
ha cen de una ma ne ra muy efi caz que co rres pon de en el
len gua je ver bal a un me ca nis mo al que pro pu se lla mar en
otra oca sión el modo im plí ci to.24

Enton ces, ¿cuál es el po der de las imá ge nes?25 Para mí,
su po der es muy es pe cial, es el po der de “de mos tra ción” en
el sen ti do de pro bar al mos trar. ¿Có mo fun cio na?

Pri me ro, cuan do mi ra mos una ima gen fre cuen te men te te -
ne mos la im pre sión de es tar pre sen te den tro de la es ce na;
la ima gen nos ubi ca en la ac ti tud de un tes ti go. La ra zón es 
pro ba ble men te que las imá ge nes son ob je tos que nos dan a
ver algo. Di cen los abo ga dos que “lo que se ve no se juz ga”.

Se gun do, el po der de las imá ge nes tam bién vie ne de la
ocul ta ción del acto de la enun cia ción, o lo que es lo mis mo,
del he cho de que el na rra dor no mues tra su pre sen cia. A
tra vés del aná li sis de imá ge nes de va rios si glos, he mos sub -
ra ya do que las imá ge nes no solo mues tran sino que al mis -
mo tiem po de mues tran lo que re pre sen tan. Por ello cuan do
ve mos una ima gen, so le mos de cir para re fe rir nos a ella:
“aquí está Cris to in vis tien do…”.

En efec to, cuan do ve mos una ima gen, reac cio na mos
como si no tu vie ra au tor, y te ne mos la sen sa ción de que es -
ta mos pre sen tes den tro de la es ce na re pre sen ta da. Pero por 
el con tra rio, si fren te a una ima gen en lu gar de mos trar de -
ci mos : “aquí, el au tor quie re de cir nos que…”, la ac ti tud del 
re cep tor cam bia in me dia ta men te ya que el au tor se hace
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23 Véa se Gom brich, E. H., “The Vi sual Ima ge: Its Pla ce in Com mu ni ca tion”, The
Ima ge and the Eye, Oxford, Phai don Press, 1982, pp. 137 y ss.

24 Net tel, A. L. Pou voir et Lé gi ti mi té: La stra té gie pla ni fi ca tri ce au Mé xi que:
1982-1988, Pa rís, l’Har mat tan, de pró xi ma apa ri ción.

25 Para dos apro xi ma cio nes di fe ren tes, véa se Freed berg, D., The Po wer of Ima -
ges: Stu dies in the His tory and Theory of Res pon se, Chica go, Chica go Uni ver sity
Press, 1989, y Ma rin, L., Des pou voirs de l’i ma ge, Pa rís, Seuil, 1993.



pre sen te. En ver dad, en la ma yo ría de las imá ge nes, el au -
tor no está, por de cir lo así, ex plí ci to.26 Es su au sen cia la
que fa ci li ta nues tra ca pa ci dad para en trar den tro de la ima -
gen y te ner la sen sa ción de que es ta mos des cu brien do lo
que ve mos, como si es tu vié ra mos ahí. Sólo en oca sio nes
muy es pe cia les es ta mos cons cien tes de la pre sen cia del au -
tor y, asi mis mo, del he cho de que el au tor ha con ce bi do y
rea li za do la obra con una in ten ción de li be ra da. Ello ocu rre
por ejem plo cuan do ve mos una ex po si ción de pin tu ra. En
esas oca sio nes, es ta mos cons cien tes del he cho de que las
pin tu ras que es ta mos vien do son la obra de un au tor, y es
por eso que las ve mos como ex pre san do una in ten ción y
que las in ter pre ta mos en esos tér mi nos. Por ello la gen te se
sien te mo les ta a me nu do fren te a una que no re pre sen ta
nada, es de cir, fren te a una obra abs trac ta.

El ter ce ro y úl ti mo pun to, con cier ne el he cho de que
nues tra ac ti tud más co mún fren te a las imá ge nes no es crí -
ti ca.27 Esto pue de ser por di ver sas ra zo nes: la ve lo ci dad con 
la que te ne mos que ver las en oca sio nes, por ejem plo, en el
me tro o cuan do es ta mos ma ne jan do, o la ca pa ci dad que
tie ne el crea dor para ha cer las im pac tan tes. La cues tión es
que nor mal men te cuan do ve mos una ima gen ab sor be mos el 
men sa je sin cues tio nar lo, es de cir, sin la ac ti tud de al guien
cons cien te de es tar fren te a una pro po si ción. Po dría ha ber
múl ti ples ra zo nes como ya dije, pero dos ca rac te rís ti cas de
las imá ge nes me pa re cen muy im por tan tes para ex pli car
esto.

La pri me ra es que las imá ge nes son trans mi ti das a nues -
tra men te, por así de cir lo, a tra vés de un ca nal di rec to, sin
el fil tro de la con cien cia. En con se cuen cia, para po der ana -
li zar una ima gen, y por ende cues tio nar la, se ne ce si ta un
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26 Véa se Ma rin, L., Dé trui re la pein tu re, Pa rís, Ga li lée, 1977, pp. 61 y ss., quien
mues tra que en la pin tu ra re pre sen ta ti va clá si ca hay una de ne ga ción del su je to de
la enun cia ción.

27 Para una di fe ren te apro xi ma ción al mis mo tema, cfr. Dou zi nas, C., “Pro so -
pon and Anti pro so pon: Pro le go me na for a Le gal Ico no logy”, en Dou zi nas, C. y Neal,
L. (eds.), Law and the Ima ge, cit., nota 3, p. 55.



gra do su pe rior de cons cien cia que im pli ca un es fuer zo es -
pe cial de aten ción y a ve ces un en tre na mien to es pe cí fi co.

La se gun da es que las imá ge nes pe ne tran muy pro fun da -
men te en nues tra men te por que to ma mos lo que ve mos en
una ima gen como una pre mi sa, y con si de ra mos la con clu -
sión a la que so mos lle va dos como nues tra, sin rea li zar que
ésta es la con se cuen cia que se si gue de la ima gen mis ma.28

En esto con sis te uno de los prin ci pa les re cur sos re tó ri cos
de las imá ge nes. Así, esa ac ti tud no crí ti ca re sul ta del he -
cho de que no so mos ca pa ces de en fren tar nos con lo que
lla mo “ar gu men tos pic tó ri cos”,29 es de cir, la pre mi sa dada
por la ima gen y la con clu sión que se si gue. Al acep tar lo
que ve mos en una ima gen de bi do al “efec to de tes ti go”,
acep ta mos lo que se si gue de ello, sien do el men sa je im plí -
ci to. De la mis ma ma ne ra que la con clu sión a la cual las
imá ge nes vi sua les nos lle van, los men sa jes im plí ci tos son
los que no son afir ma dos pero pre su pues tos por una pro po -
si ción. El ejem plo ca nó ni co es “Pe dro dejó de fu mar” cuyo
im plí ci to es: “Pe dro so lía fu mar”.30 Si acep ta mos la pri me ra
pro po si ción, tam bién acep ta mos au to má ti ca men te, por así
de cir, la se gun da. Al de cir “Pe dro dejó de fu mar” no es toy
pre sen tan do al oyen te la pro po si ción: “Pe dro so lía fu mar” la 
que po dría no es tar dis pues to a acep tar si la con si de ra ra.

To man do en cuen ta la épo ca en la que más he in sis ti do,
po dría mos con cluir que la ima gen men tal del de re cho que
he pues to en evi den cia se ría vá li da so bre todo des de la
Edad Me dia y el Re na ci mien to has ta la Re vo lu ción fran ce -
sa. Sin em bar go, la ma yo ría de esos sím bo los han sido uti -
li za dos des pués de esa épo ca y lo si guen sien do. Por lo que
se re fie re al si glo XIX en con tra mos nu me ro sas re pre sen ta -
cio nes de la ima gen de la jus ti cia con for ma de Ta blas de la
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28 Cfr. Mi les, M. R., “Ima ge as Insight: Vi sual Unders tan ding”, Wes tern Chris tia -
nity and Se cu lar Cul tu re, Bos ton, Bea con Press, 1985, en par ti cu lar ca pí tu lo 3 “The
Evi den ce of Our Eyes”, pp. 41 y ss.

29 Lla mo ar gu men tos pic tó ri cos a aque llos que to man en cuen ta la par te prag -
má ti ca de las imá ge nes vi sua les.

30 Véa se Du crot, O., Dire et ne pas dire, Pa rís, Her mann, 1980, p. 232.



ley. Entre otros ejem plos po de mos men cio nar una re pre -
sen ta ción de la jus ti cia del Ba rón Gé rard. Por lo que se re -
fie re al si glo XX el “ar gu men to tras cen den tal” está to da vía
pre sen te en una pin tu ra he cha por Léon Bon nat, quien fue, 
sea di cho de paso, el re tra tis ta ofi cial de la Ter ce ra Re pú bli -
ca fran ce sa.

Ade más del im por tan te pa pel que han ju ga do las imá ge -
nes (pin tu ras y es cul tu ras), hay que se ña lar que en la ac -
tua li dad la idea de la tras cen den cia del de re cho se trans mi -
te so bre todo a tra vés del uso de la mo nu men ta li dad en la
ar qui tec tu ra ju di cial. Por lo que con cier ne a los li bros de
de re cho, el pa pel tra di cio nal del fron tis pi cio lo jue ga hoy en 
día la por ta da del li bro. Lla ma la aten ción la uti li za ción de
los sím bo los e imá ge nes ana li za dos en mu chos li bros re -
cien tes. En par ti cu lar es el caso de la co lum na, pre sen te en 
nu me ro sos li bros de te mas ju rí di cos, en tre los cua les se en -
cuen tra el de Mar mor Law and Inter pre ta tion.31 Sig ni fi ca ti -
va men te, el fo tó gra fo que hizo la toma es Jo seph Raz, él
mis mo un des ta ca do fi ló so fo del de re cho.

Para con cluir, mi pro pó si to al ana li zar es tas imá ge nes no 
fue so la men te po ner en evi den cia que du ran te va rios si glos
la au to ri dad, ya sea es pi ri tual, po lí ti ca o ju di cial, es ta ba
jus ti fi ca da a tra vés de Dios. Mi pro pó si to ha sido más bien
mos trar cómo el len gua je icó ni co ha sido un me dio po de ro -
so para cons truir una ima gen men tal del de re cho que se ha 
in te rio ri za do. Esta ima gen pre sen te de ma ne ra per ma nen te
en el dis cur so pú bli co trans mi te la idea de la tras cen den cia 
del de re cho, le lla me mos Dios, Cris to, jus ti cia, vo lun tad ge -
ne ral, o lo que sea. Y es, la creen cia en lo que pro pu se lla -
mar “el ar gu men to tras cen den tal de le gi ti mi dad”, el fun da -
men to de nues tra acep ta ción de la au to ri dad del de re cho en 
la cul tu ra oc ci den tal. Re cons tru yén do lo éste dice: Al ser el
de re cho el me dio para rea li zar la vo lun tad de Dios o el bien
de la co mu ni dad, tras cien de los in te re ses in me dia tos de los 
in di vi duos. Así, este aná li sis nos lle vó por una par te a iden-
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ti fi car la na tu ra le za tras cen den tal de la pre ten sión del de re -
cho a su le gi ti mi dad y, por otra, a iden ti fi car el men sa je im -
plí ci to pre sen te en su ico no gra fía, mis mo que con tri bu ye a
la acep ta ción de la creen cia en la obli ga ción de obe de cer el
de re cho.
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