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121Resumen:

La gran ola de Kanagawa (1830-1833) es una pieza artística, una imagen que refleja 
las visiones personales del artista que la crea, aun cuando su confección no esté 
fundamentalmente intencionada a la funcionalidad del mensaje visual. El propósito 
de este estudio es identificar las características estéticas y formales de la obra de 
Katsushika Hokusai (1760–1849), La gran ola de Kanagawa, con la intención de vislumbrar 
las cualidades que hicieron destacar a esta obra de entre la totalidad de estampas de la 
serie a la que pertenece. El análisis se realizará por medio de la propuesta metodológica 
para el análisis de la imagen (fotográfica) de Javier Marzal Felici y comprende el estudio 
de la imagen a nivel contextual, morfológico y compositivo. El resultado consiste en 
la visualización de las cualidades estético, formales y configuradoras de la imagen, 
así como nuevamente exponer la genialidad de esta estampa icónica de la xilografía 
ukiyo-e

Palabras clave: La gran ola de Kanagawa; Treinta y seis vistas del monte Fuji; 
Katsushika Hokusai; análisis de la imagen. 

Abstract:

The Great Wave off Kanagawa (1830-1833) is an artistic piece, a picture that reflects the 
personal vision of the artist that create it, even when its confection is not fundamentally 
intentional to the visual message functionality. The purpose of this study is to identify 
the aesthetic and formal characteristics from Katsushika Hokusai (1760–1849) work, The 
Great Wave off Kanagawa, with the intention of glimpse the qualities that highlight this 
work between the whole print from the series where it belongs. The analysis is going to 
be doing via the methodological purpose for the image analysis (photographical) from 
Javier Marzal Felici and understands the picture study at a contextual, morphological 
and compositive level. The result consists in the visualization of the aesthetic, formals 
and configurator qualities of the picture, as well as an exposition of the genius of this 
iconic print of the ukiyo-e woodcut.

Keywords: The Great Wave off Kanagawa; Thirty-six Views of Mount Fuji; Katsushika 
Hokusai; image analysis. 
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Introducción

La gran ola de Kanagawa es una pieza artística, una ilustración estampada en grabado 
xilográfico, aun cuando su confección no esté fundamentalmente intencionada a la 
funcionalidad del mensaje visual al ser una imagen que refleja las visiones personales 
del artista que la crea. Es propósito de este estudio el análisis a profundidad de la 
obra a través de algunos de los conceptos pertenecientes a los fundamentos del 
diseño también usados en el análisis de la imagen con la intención de vislumbrar sus 
cualidades estético-formales que la hicieron destacar a La gran ola de Kanagawa de 
entre la totalidad de 46 piezas de una serie a la cual pertenece titulada Treinta y seis 
vistas del monte Fuji. 

Dentro de este orden de ideas, se propone vislumbrar y estudiar las características 
estético-formales de la obra La gran ola de Kanagawa a través de los principales conceptos de 
los fundamentos del diseño, con la finalidad de abrir camino y complementar otros 
estudios sobre la imagen. A partir de esto se presentan esencialmente las siguientes 
interrogantes de investigación a resolver: ¿Cuáles son las características estéticas y 
visuales de la obra de Hokusai La gran ola de Kanagawa? ¿Cuál es el color dominante y 
su(s) significado(s) dentro de la misma?

Katsushika Hokusai (1760-1849) es el artista de origen japonés más famoso 
dentro y fuera de su país. Es usual encontrarse y reconocer una representación de 
La gran ola de Kanagawa (1830- 1833) sin ser especialistas en arte. Esta estampa 
xilográfica de Hokusai se ha convertido en la más universal de todos los tiempos. Esta 
obra ha alcanzado un distintivo interés. En palabras de Almazán (2019):

Es la más famosa de las obras de arte de Japón, hasta llegar a convertirse 
en un ícono del país del sol naciente. Esta estampa fue una de las más influyentes 
del japonismo, la oleada de arte nipón que inundó Occidente en el último tercio 
del siglo XIX, efecto que sigue vigente hasta nuestros día. (p. 124)

El recorrido por las sendas del arte de Hokusai es excepcional, cuenta con miles 
de obras entre ellas estampas de casi todos los géneros en las ukiyo-e, al igual que 
ilustraciones y dibujos que dan origen al manga entre otras particularidades. Sin 
profundizar en esto, únicamente con una contemplación atenta a la serie Treinta y 
seis vistas del monte Fuji, a la que pertenece La gran ola de Kanagawa, nos presenta 
numerosas y diversas estampas de Hokusai. Como acertadamente señala el estudioso 
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123de la estampa japonesa David Almazán (2019), simplemente esta serie nos muestra 
un infinito catálogo de las posibilidades compositivas en la diversa y basta obra del 
maestro de la estampa japonesa.

Esta serie es esplendida para ahondar en la obra de Hokusai y del grabado ukiyo-e, 
manifestación cultural genuinamente japonesa que refleja los gustos y cotidianidad de 
las clases medias urbanas del periodo Edo (1615- 1868). El término proviene en su origen 
de los textos budistas ukiyo-e, que significa literalmente “imágenes del mundo flotante” 
o “imágenes del mundo efímero o mundo que fluye” y deriva de la idea budista del 
carácter efímero e ilusorio de la existencia terrenal que es necesario trascender para 
alcanzar el verdadero conocimiento. Sin embargo, en el periodo Edo “este concepto 
se interpretó como las diversiones de la población urbana en las casas del té y en los 
barrios del placer; en el teatro kabuki y en los torneos de sumo” (Saracho, Martín, y 
Gómez, 2013, p. 205); en adición “las clases populares de las ciudades japonesas se 
sintieron más atraídas por las diversiones mundanas que por la salvación eterna e 
hicieron suyo el término ukiyo para definir su cultura” (Almazán, 2019, p.7).

El término se compone de tres ideogramas: Uki, 浮, que aporta el significado 
de pasajero, algo que flota y se desvanece, yo, 浮, que significa mundo, y e, 浮, 
que incorpora el sentido de representación o imagen. De esta combinación de 
ideogramas se desprende la interpretación generalizada de “imágenes del mundo 
flotante” […] los artistas buscan expresar el carácter efímero de los placeres 
mundanos, pero sin las connotaciones negativas que se han desarrollado en 
Occidente debido a la influencia del cristianismo y la arraigada creencia en una 
vida más allá de la muerte. (García, 2013, p. 99)

En síntesis, “llamaremos ‘xilografía Ukiyo-e’ a aquella producción estético- 
simbólica que hace uso de la técnica de impresión xilográfica y que se desarrolla y 
florece como parte del complejo cultural chōnin” (García Rodríguez, 2005, p. 39). 
Durante el periodo de la ciudad Edo -periodo artístico de mayor esplendor de este 
formato que se desarrolló en la ciudad del mismo nombre: Edo, la actual Tokio (1660 
– 1868)- Japón estuvo regido por los samuráis del clan Tokugawa.

Con Japón unificado desde inicios del siglo XVI, los Tokugawa instauraron una 
estable dinastía, un rígido sistema de clases sociales de fuerte control social, dominado 
por samuráis (intocables y destacados) y formado por los agricultores, los artesanos, y 
los comerciantes (grupos marginales). Según Almazán (2019):
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Comerciantes y artesanos, la gente de la ciudad o chõnin, como se 
llamaban, tenían su propia cultura, muy alejada de los poderosos. La “alta 
cultura” estaba al servicio de los grandes señores feudales y los templos. Sin 
libertad ni movilidad social, el mundo flotante era al mismo tiempo un espacio 
en el que disfrutar de los placeres cotidianos y un laberinto en el que escapar 
de las imposiciones sociales de los gobernantes samuráis, los cuales, por cierto, 
o tenían problemas en permitir el ocio siempre y cuando no interfiriera en la 
política. Barrios de placer, como el célebre Yoshiwara, casas de té, restaurantes 
y teatros eran los lugares de esparcimiento de los habitantes de Edo, que tenían 
sus propios artistas y un sistema de producción de imágenes asequibles: el 
grabado ukiyo-e. (p. 8)

Para entender esta y otras obras artísticas, así como a las imágenes, es 
sumamente importante conocer sobre el contexto: en específico esta manifestación 
artística del periodo Edo, a la cual pertenece la estampa La gran ola de Kanagawa. 
Lo anterior es reflejo de la cotidianidad y diario vivir de sus ciudadanos, en la 
multiplicidad de géneros dentro de las estampas ukiyo-e así como en específico la 
de paisaje (fukei-ga) género al que pertenece la serie Treinta y seis vistas del monte 
Fuji, así como la obra en la que se centra el presente trabajo;  representaciones 
que nos acercan y permiten vislumbrar como era la vida en aquellos días en ese 
espacio geográfico. Son testimonio de una sociedad con su particular ideología y 
filosofía; además de una declaración de su religiosidad y estilo de vida. Imágenes 
que nos invitan a observarlas no solo por todas las características mencionadas 
anteriormente, sino también por sus cualidades estético formales de las cuales 
hablaremos a continuación.

Metodología

La metodología que se llevó a cabo en la investigación fue basada en un enfoque 
cualitativo de alcance exploratorio debido a que inicialmente contamos con 
información general respecto a un problema poco conocido y anteriormente poco 
abordado como lo es vislumbrar las características estético-formales de la obra La 
gran ola de Kanagawa, a través de los principales conceptos de los fundamentos del 
diseño (lenguaje visual), con la finalidad de complementar otros estudios sobre esta 
mundialmente conocida imagen.
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125El planteamiento metodológico de la investigación comienza con la revisión 
de fuentes bibliográficas, documentos relacionados con el tema, como libros, 
artículos científicos de diversas bases de datos universitarias; asimismo, análisis de 
ilustraciones, estampas y obras artísticas del pintor y grabador japonés Katsushika 
Hokusai. De igual forma, el análisis de ilustraciones y trabajo de artistas internacionales 
que en la actualidad retomen la xilografía del periodo Edo.

Todas las variables son en sí un aporte al tema y se contemplarán desde una 
perspectiva global, sin dejar de lado el hilo conductor de la investigación. La finalidad 
es comprender sobre esta práctica de visualidad y las aportaciones en la gramática 
del lenguaje visual, para lograr hacer un análisis de los elementos visuales (estético-
formales) en la estampa xilográfica del género de paisaje La gran ola de Kanagawa, y 
con esto no llegar a generalidades sino de una especificidad observable.

Se realizó un cotejo de todos los datos obtenidos y problemas planteados a 
lo largo de la investigación para lograr una interpretación profunda que nutra el 
tema, hablando específicamente de factores como lo son la observación directa. 
Esta última se realizará a través de una matriz tomada del modelo de análisis de la 
imagen (fotográfica) del Dr. Javier Marzal Felici, como instrumento de investigación. 

La selección de esta matriz corresponde a que se comparte la intención del 
investigador que la propone (Javier Marzal Felici) de la necesidad de un análisis de la 
imagen desplegado a través del examen riguroso de las condiciones de producción, 
recepción y del propio estudio de la materialidad de la obra (ya sea pictórica, 
xilográfica, fotográfica o de técnica múltiple, etc.). 

El análisis del texto visual que se siguió en la presente investigación sigue la 
propuesta de Javier Marzal Felici (2005); se funda en la diferenciación de una serie 
de niveles “desde la estricta materialidad de la obra y su relación con el contexto 
histórico- cultural, hasta un nivel interpretativo” (p. 55). El nivel interpretativo no se 
realiza en esta investigación, pues no es parte de la finalidad de la misma. Los niveles 
estudiados son: nivel contextual, morfológico y compositivo. 

Resultados y discusión

En lo que corresponde al nivel contextual, conscientes del problema de la 
interpretación, que como investigadores en el análisis de la imagen es muy común 
proyectar durante este estudio una carga considerable de gustos, convicciones y 
prejuicios. En el presente trabajo se opta por el empleo del análisis a nivel contextual 
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de la propuesta metodológica de Marzal Felici (2005) como antídoto a este posible 
condicionamiento. Para el desarrollo de este primer nivel es necesario recabar:

La información necesaria sobre la(s) técnicas(s) empleada(s), el autor, el 
momento histórico del que data la imagen, en movimiento artístico o escuela […] 
a la que pertenece, así como la búsqueda de otros estudios críticos sobre en la 
obra en la que se enmarca la imagen que pretendemos analizar. La culminación 
de este primer nivel del análisis trata de mejorar nuestra competencia lectora. 
(pp. 58-59)

Cabe señalar que la propuesta del Dr. Marzal Felici fue diseñada en específico 
para el análisis de la imagen fotográfica, pero al observarla con detenimiento se 
encontró viable la aplicación de la misma en imágenes que pertenecen a otra técnica 
de realización como la pictórica y en este caso específico a la xilografía. El método 
original está pensado específicamente para el análisis de imágenes de la mayor 
complejidad textual posible, en general, “fotografías de autor”. Por este motivo 
el análisis se vuelve viable al aplicarlo en imágenes que derivan de otra técnica 
diferente a la fotográfica. Regularmente, la información necesaria para realizar el 
nivel contextual de este tipo de imágenes se encuentra a disposición del lector, en 
los libros y catálogos, y hoy en día suele ser más frecuente encontrarla en la web. 

En este primer nivel se debe esclarecer la información general sobre la imagen, 
título de la imagen (u obra), este es esencial puesto que suele afianzar la intención 
inicial en la representación estudiada: “el sentido desde la perspectiva de la instancia 
del autor empírico” (Marzal, 2005, pp. 59-60). De igual forma es indispensable 
establecer otros datos del autor como su nacionalidad, o el año de realización de la 
imagen, su procedencia, técnica, movimiento artístico, escuela, entre otros.
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127Figura 1. Nivel contextual, propuesta de Marzal 

 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Nivel contextual, propuesta de Marzal Felici

 Fuente: elaboración propia. 
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129Asimismo, en este nivel es de suma importancia integrar otros datos como: 
tamaño o dimensiones de la imagen u obra, si tiene un formato en específico, definir 
el nombre del mismo, así como el tipo de soporte (tipo de papel, tipo de lienzo) 
y las especificaciones técnicas de la imagen (fotografía a blanco y negro, estampa 
xilográfica, óleo, etc.). Finalmente, en este nivel es indispensable precisar de algunos 
datos sobre la bibliografía del autor de la imagen. Incluso de documentos oficiales 
o críticos realizados por especialistas en torno a este y su obra. De esta forma es 
posible incorporar al análisis información sobre las condiciones de producción y 
exhibición -pues en el caso particular de la imagen xilográfica-; al tratarse de una 
edición de múltiples estampas de una sola pieza, es posible localizar expuesta la 
misma imagen en “original” en diferentes museos. Si embargo, no hay que perder de 
vista la siguiente declaración de los autores de este método, por consiguiente: 

Estas informaciones tienen un carácter meramente orientativo, ya que 
en el análisis de la imagen es conveniente distinguir con claridad entre el autor 
“empírico” y la instancia “enunciativa”. El autor empírico es una instancia ajena 
a la materialidad del texto (visual) analizado, cuya intencionalidad escapa a 
nuestro saber, mientras que la enunciación se refiere a las huellas textuales 
que se pueden hallar en la propia imagen. (Marzal, 2005, p. 61)

En la segunda etapa del análisis es el nivel morfológico, respecto a este se 
obedecen las premisas trazadas por distintos autores, diversas entre sí, dado que se 
abordan conceptos de apariencia simple, pero de considerable complejidad, como el 
punto, la línea, el plano, el espacio, la escala, el color, entre otros los cuales participan 
de una condición morfológica, dinámica, de dimensión y compositiva (Marzal, 2005). 
En este nivel se desea adquirir una perspectiva descriptiva, aun cuando comienzan a 
manifestarse apreciaciones de naturaleza valorativa. Es esencial tener conocimiento 
de que todo análisis ineludiblemente contiene una actividad proyectiva.  

Se trata de comenzar con una descripción formal de la imagen, tratando 
de deducir cual[es] ha[n] sido la[s] técnica[s] empleada[s]: parámetros como el 
punto […], la línea (rectas, curvas, oblicuas, etc.), el plano (distinción de planos 
en la imagen), el espacio, la escala (tamaño de los personajes […] la forma 
(geometría de las formas en la imagen), textura, nitidez de la imagen, contraste, 
tonalidad […], características de la iluminación (direcciones de la luz, natural/ 
artificial, dura/suave, etc.). El conjunto de aspectos tratados nos permitirá 
señalar si la imagen es figurativa/abstracta, simple/compleja, monosémica/
polisémica, original/redundante, etc. (p. 61)
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Figura 3. Nivel morfológico, propuesta de Marzal Felici

 Fuente: elaboración propia. 
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131Figura 4. Nivel morfológico, propuesta de Marzal Felici

 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Nivel morfológico, propuesta de Marzal Felici

 Fuente: elaboración propia. 
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133El nivel de análisis continúa con el estudio compositivo de la imagen, en el cual 
se examinó cómo se relacionan los elementos anteriores en la sintaxis y estructura 
de la imagen. De igual forma en este nivel se incluyen los elementos de escala como 
lo son la perspectiva, profundidad y proporción: al igual que los elementos que 
determinan el dinamismo en la imagen como la tensión y el ritmo. Todo esto con la 
finalidad de ahondar en la composición plástica de la imagen (figura 3). 

Uno de los principales puntos a destacar es la escasa existencia de documentos 
que aborden el estudio de los elementos formales en La gran ola de Kanagawa, son 
muy pocos los documentos de esta naturaleza y solo hemos identificado uno de 
cual partimos y es el libro Treinta y seis vistas del monte Fuji del especialista en las 
estampas ukiyo-e y cultura japonesa David Almazán Tomás (2016); documento el 
cual tomamos como referencia es punto de partida en la realización del presente 
trabajo. Se considera primordial mencionar que existen diversas investigaciones 
alrededor de las estampas ukiyo-e, así como valiosas aportaciones recientes 
editadas en habla hispana, pero estas investigaciones, no menos importantes suelen 
centrarse en el contexto histórico, social y político de las ukiyo-e y de la clase social 
que representaban, siendo parte fundamental para entender la imagen pero no se 
había continuado con el estudio de los elementos visuales formales dentro de esta 
manifestación artística. 
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Figura 6. Nivel compositivo, propuesta de Marzal Felici

 Fuente: elaboración propia. 
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135En lo que corresponde a efectuar este trabajo con la propuesta de análisis de la 
imagen fotográfica del Javier Marzal Felici, se ha podido experimentar y constatar sus 
bondades en cuanto a estructura y practicidad, en lo relacionado con la realización 
al que el estudio se refiere, así como su pertinencia no solo en el estudio de la 
imagen fotográfica de autor como se plantea originalmente el estudio sino en obras 
artísticas e incluso en estampas xilográficas japonesas, pues la técnica con la que se 
realizó la imagen, es un dato valioso pero no altera el resto de los rubros a analizar 
durante el estudio formal de la imagen planteado por el autor. 

Conclusiones

De inicio, cabe considerar que comprende mucho mejor el estudio de La gran ola 
de Kanagawa si se toma en consideración al conjunto de piezas a la que pertenece. 
En la serie Treinta y seis vistas del monte Fuji es posible observar una gran diversidad 
compositiva presente en el uso de encuadres, ritmos, multiplicidad de planos y 
pluralidad de color. 

Regresando al objetivo del presente documento, en lo que corresponde al 
análisis formal de la imagen de la gran ola de Kanagawa se encontró una imagen 
de una calidad asombrosa en lo que concierne a su representación. Es una imagen 
llena de detalle y texturas visuales donde se puede observar la experiencia de un ya 
consolidado maestro de la ilustración y del grabado con más de 70 años de edad al 
momento de realizar la obra. 

Formalmente La gran ola de Kanagawa es muy detallada. Partiendo del nivel 
morfológico en el análisis es importante reconocer la calidad y el detalle en la 
ejecución de la pieza, sin olvidar que es una estampa que tuvo su origen como una 
ilustración para después ser tallada en una matriz de madera para finalmente serlo 
color por color. La imagen es de una calidad asombrosa, desde el nivel morfológico 
es posible distinguir el uso de la línea en la obra como elemento configurador que 
delimita cada parte ilustrada en el paisaje y a su vez es un elemento expresivo, 
un trazo delgado continuo y uniforme: una línea tranquila, sublime y apacible en 
contraste al furor de la ola representada en la imagen. 

De igual forma, la presente obra cuenta con una abundante cantidad de planos 
de formas muy variadas e irregulares que dotan de gran detalle a la composición 
y que se yuxtaponen para crear algunas zonas iluminadas y otras con sombra 
para finamente otorgarle dimensión a la obra. La línea y los planos formados en la 
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composición dan como resultado la representación de formas orgánicas, figurativas 
y bidimensionales que resultan en representaciones figurativas del monte Fuji, las 
barcas y el mar (figura 4). 

En lo que corresponde a la representación específica del monte Fuji, sin 
profundizar en toda la carga significativa (filosófica, religiosa y cultural) que tiene 
este elemento natural para la cultura japonesa; en la obra La gran ola de Kanagawa 
está representado de un tamaño menor pero muy detallado, de tal forma que es 
posible visualizar el pico nevado. Así como, aunque este sea el motivo principal de 
toda la serie, en la estampa La gran ola de Kanagawa tiene una dimensión menor y 
está ubicado en el último plano de la composición. 

Otras formas visibles en la obra son las barcas, que de igual manera que con el 
monte Fuji sin profundizar en la función de los mismos son llamados específicamente 
oshiokuri-bune y son unas pequeñas embarcaciones rápidas que eran empleadas 
para transportar arroz, pescado o té. A nivel morfológico son la representación de 
tres barcas, solo una está constituida en su totalidad, las otras dos están ilustradas 
en una parte y el resto no es visible por la representación del mar. Las embarcaciones 
están tripuladas, nos permiten ver que cada una lleva a bordo diez pasajeros: ocho 
remeros y dos más en uno de los extremos de cada embarcación. Finamente por 
medio de la ilustración de estas embarcaciones se ha estimado la dimensión que 
tendría la ola en la realidad, al tomar estas pequeñas barcas como referencia de 
dimensión. 

El siguiente elemento corresponde a la ilustración del mar, es el elemento 
dominante de la composición, representado de forma de una gran ola la cual se 
extiende y protagoniza toda la escena antes de caer; al ser la ola el elemento que 
tiene mayor textura visual dentro de toda la ilustración que detalla y otorga volumen 
en toda la representación. Se pueden observar principalmente tres tipos de texturas 
visuales: lineal, de planos que crean las luces y sobras en la ola, así como un efecto 
de profundidad; de tipo puntillismo, la cual representa la espuma de las olas; y una 
de tipo espiral (en relieve), plano superior de color celeste donde se concentra la 
mayoría de la espuma.  

En lo que corresponde a la nitidez de la imagen e iluminación; es una estampa 
muy nítida y legible, el observador puede apreciar con facilidad todos los detalles 
en la imagen. En cuanto a la iluminación, el impresor logra lo que asemeja la 
representación de la luz natural (al amanecer) la cual permite la aparición de sombras 
color azul Prusia en las olas las cuales a su vez revelan la aplicación de detalle, el 
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137color de los elementos y la textura visual en la representación del mar. El paisaje 
parece representar la luz de una mañana invernal de cielo nublado en tono grisáceo, 
no obstante, la pieza pertenece a la luminosidad por sus tonos vibrantes. 

El contraste en La gran ola de Kanagawa no es solo cromático sino compositivo. 
Por un lado, en la parte superior se encuentra el cielo en color gris claro y de textura 
lisa con un ligero degradado que le imprime ligera profundidad al horizonte. En 
cambio, el mar en la parte inferior de la estampa es un cúmulo de texturas que 
forman planos y mucho detalle en forma de oleaje y espuma. De igual forma, el 
contraste cromático entre la profundidad del azul de Prusia y los tintes brillantes en 
el color amarillo de las barcas.

Ahora bien, en lo que corresponde al elemento cromático, el azul es el color 
con mayor aparición en la gran Ola de Kanagawa. La estampa mantiene una armonía 
en colores relacionados por analogía (de tonalidades en azul) que se obtiene por 
colores contiguos en el círculo cromático que propician a la semejanza del uno con 
el otro. En una gama cromática fría, puede indicar (además de la representación de 
la nieve en el cráter del Monte Fuji) que la imagen fue representada durante una 
temporada invernal y el instante de claridad antes del amanecer. 

Según Eva Heller (2004), el color azul es el color de la divinidad, en analogía 
con el cielo, el color de lo eterno; en sus palabras “La experiencia cotidiana al azul 
en el color de todo lo que deseamos que permanezca, de todo lo que debe durar 
eternamente” (p. 23).  En la misma tesitura, Heller (2004) lo describe como el color 
de la ilusión de espacio, dado que, en contraposición con colores cálidos, un color 
parece más lejano y distante en cuanto más frio es; asegura que “asociamos colores 
a las distancias porque los colores cambian con la distancia […] En la lejanía todos los 
colores parecen turbios y azulados, debido a las capas de aire que los cubren” (p. 24). 
Incluso un degradado de azul intenso a azul pálido produce un efecto perspectivista: 
el azul claro queda ópticamente atrás.

A nivel compositivo, algunos de los atributos identificados son ritmo, dimensión, 
equilibrio, exageración, simetría, realismo/ distorsión, entre otros. La gran ola de 
Kanagawa posee ritmo, en ella es posible identificar el orden y la repetición en la 
representación del movimiento de un fenómeno natural que puede expresarse 
rítmicamente. El ritmo (radial) es representado en forma de espiral conformada 
con los planos de la ola y completado por la textura de la espuma que configura el 
semicírculo.
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Por otra parte, la dimensión de los elementos representados en la obra adquiere 
su significado acorde a su estructuración en de la composición. Es fundamental la 
organización de los elementos figurativos (cielo, olas, barcas y Fuji) que forman el 
conjunto de la imagen de manera equilibrada para obtener un efecto de unidad 
y orden, asignándole a cada uno de ellos el tamaño y la posición adecuados para 
el fin que el artista se propuso. El “protagonista” de la imagen, el monte Fuji es 
representado proporcionalmente a la dimensión de la ola; pues el artista dentro 
de su imaginario señala la lejanía de la montaña por medio de la disminución del 
tamaño de la misma en comparación a la magnitud ola.

En relación con el equilibrio, la estampa tiene armonía visual que a su vez es 
representada por medido de contraste de texturas, así como de color. La imagen 
posee un centro de gravedad a medio camino entre dos pesos; el primero, el peso 
de la gran ola, el segundo el cielo a la misma proporción que el área en la que está 
representado el océano. 

Por su parte, la estampa cuenta con el atributo de exageración; es evidente 
la hipérbole en esta pieza, esta tormenta dentro del imaginario del artista es 
representada con exageración desde las proporciones de la ola en comparación a 
las dimensiones de las barcas (fuerza). Así mismo se observa tanto la espontaneidad 
como a su vez la predictibilidad; la espontaneidad está presente por la fuerza, vigor y 
desborde en la representación de la ola; al igual que predictibilidad pues al observar 
la obra en su totalidad es sencillo prever o deducir que si completamos la acción 
representada según la in formación que brinda esta imagen, la acción siguiente será 
el abatir de la ola sobre las barcas. 

En cuanto a la simetría la gran ola de Kanagawa es una obra simétrica pues 
como se observa en la imagen el área del cielo es casi proporcional al espacio 
representativo de la ola, solo que la zona del mar es un poco más grande que el 
cielo; así como además la zona de océano incorpora la representación del monte Fuji 
que se deja ver entre las olas. 

Ahora bien, en relación con la distorsión y el realismo, hasta cierto punto 
esta imagen cuenta con ambos atributos: el realismo, pues el autor configura la 
imagen de tal forma que sugiere una representación directamente asociada a lo 
que vemos desde nuestra experiencia. Es una representación figurativa, pues como 
espectadores de la obra nos es fácil identificar todos los elementos formales dentro 
de la composición y fácilmente reconocemos una ola abatiendo unas barcas entre 
otras situaciones dentro la imagen. Del mismo modo encontramos algunos tintes 
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139de distorsión como ya lo hemos comentado con anterioridad en el atributo de 
exageración por ejemplo la representación de la ola e incluso del monte Fuji son 
notables hipérboles que sobresalen de la totalidad de la composición. 

Finalmente, en lo que atañe al nivel compositivo, en esta obra de Hokusai, así 
como muchas más tienen como característica destacable el uso de una planimetría y 
ausencia de perspectiva. Asimismo, la información ambiental que debela el artista es 
a través del uso de efectos de luz y sombras planas (por ejemplo, la luz representada 
en la espuma del mar y las escasas sombras dentro de las olas de igual forma son 
representada con el uso de planos en tonos más oscuros). 

En suma, cada detalle hasta este punto nos permite observar que es una obra 
pensada, configurada por un genio estudioso del detalle y de la composición. Que 
si bien es la representación mental de la interpretación que hace el autor a este 
paisaje; cada detalle representado ha capturado el gusto de generaciones póstumas 
de admiradores de esta obra.
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