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RESUMEN

Desde el punto de vista neurofi siológico, la escultura de Miguel Pe-
raza induce imágenes cerebrales esteroespaciales, que se van suce-
diendo e intercalando en distintas estructuras de la corteza cerebral 
sensorial, límbicas, talámicas y del tallo cerebral, integrando proce-
sos emocionales y del pensamiento en el imaginario colectivo. Es 
parte de esa conexión necesaria donde habitan el yo, la conciencia 
y las emociones.
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ABSTRACT

From a neurophysiological point of view, Miguel Peraza’s sculpture 
induces stero-spatial brain images, which are successive and 
interspersed in diff erent structures of the sensory, limbic, thalamic 
and brain stem cortex, integrating emotional and thought processes 
in the collective imagination. It is part of that necessary connection 
where the self, the conscience and the emotions inhabit.
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ANTECEDENTES

En el presente artículo se pretende analizar desde las 
neurociencias la escultura de Miguel Peraza Menéndez, 
escultor mexicano perteneciente a la tercera generación 

de una familia de destacados escultores, también cono-
cido como «el escultor de universidades».

La escultura de Miguel Peraza, por su construcción 
misma, induce un placer sensorial muy importante 
que permite construir elementos de experiencia 

++ Artículo tomado de:
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mental que evocan la emoción y la conciencia cogni-
tiva ontogenética virtual, sincronizando la actividad 
cerebral, inductora de sentimientos que constituyen 
una utopía a la acción real del movimiento del 
inconsciente que se queda atrapado en los espacios 
de la morfología escultural.1

DESARROLLO

La escultura de Miguel Peraza tiene el poder neuropsi-
cológico de conectar muchos sistemas neuronales, rela-
cionados con un afecto multidimensional de patrones 
endocrinos autónomos moduladores de eventos moto-
res de placer acompañados de experiencia cognitiva 
subjetiva.2 Por donde el pensamiento se encarna en 
la escultura misma formando la base del aprendiza-
je emocional adaptativo, o dicho de otra manera, la 
escultura de Miguel Peraza representa una respuesta 
emocional coherente con elementos codificadores 
superiores para los significados emocionales conscientes 
e inconscientes.

Desde el punto de la neurociencia, la escultura de 
Miguel Peraza permite establecer una conexión entre los 
sistemas de integración neuronal arcaicos y modernos, 
donde habitan el yo, la conciencia y la supraconciencia 
(Figura 1). 

Por otra parte, la escultura de Miguel Peraza despierta 
una emoción afectiva que construye estados emocionales 
subjetivos llamados qualia, que admiten interpretaciones 
profundas intrínsecas del pensamiento con gran valor 

psicosensorial, con un significado personal a través de la 
reproducción de imágenes del yo activo, que transporta 
al cerebro a la percepción de lo lleno y lo vacío virtual, 
provocando conceptos integradores psicosociales que 
son cruciales para el procesamiento emocional (Figura 2). 

Asimismo, la escultura de Miguel Peraza permite 
asociaciones mentales personales entre el observador 
y el objeto, extendiendo la riqueza de los qualia y 
sus aspectos relacionales con el sistema integral de las 
propiedades centrales de la conciencia, y con la exten-
sión de la conciencia a la memoria del observador para 
construir un código mental que se va autoconstruyendo 
para generar imágenes sensoperceptuales en el cerebro, 
en donde las imágenes decodificadas, procesadas y 
reconstruidas representan la naturaleza diferencial del 
yo ubicado posiblemente en una conciencia efímera que 
da continuidad a la conciencia extendida y su relación 
con la escultura observada.3

Las esculturas de Miguel Peraza reúnen un conjunto 
heurístico consciente e inconsciente de belleza excep-
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Figura 1: Escultura: Cubo de Guízar (2015). Universidad Bio-
médica «Rafael Guízar y Valencia». Xalapa, Veracruz, México.

Figura 2: Escultura: Mundo Rueda (colección particular).

Figura 3: Escultura: Génesis (colección particular).
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cional que inducen titileos mentales adictivos y reflexivos 
que se integran en las áreas perceptuales del cerebro y 
sus conexiones con las estructuras límbicas, donde se 
cimienta el conocimiento sin palabras del mundo y donde 
las interacciones con el mundo se dan por la analogía 
con el objeto observado, que intrínsecamente tiene la 
capacidad esencial para generar imágenes mentales en 
todas las modalidades sensoriales y plasmar una concien-
cia extendida, para lo cual sólo se requiere la interacción 
emocional con la imagen real o conjeturada.4

En la obra escultórica de Miguel Peraza se advierte la 
autorrepresentación psicocerebral que expresa eventos 
autobiográficos mediante imágenes representativas 
de la vida individual, con figuras que representan en 
forma especular un pasado que se recuerda y en un 
futuro mental que se anticipa, mediante las asociaciones 
emocionales personales plasmadas en su escultura 
(Figura 3).

Desde el punto de vista neurofisiológico, la escultura 
de Miguel Peraza induce imágenes cerebrales este-
roespaciales, que se van sucediendo e intercalando en 
distintas estructuras de la corteza cerebral sensorial, 
límbicas, tallocerebelosas o talámicas, dependiendo 
del movimiento de los elementos esculturales, del 
ángulo espacial percibido o del lleno o vacío obser-
vado, ocasionando una respuesta psicoafectiva y una 
respuesta neurovegetativa que modifica la estructura 

endopsíquica del observador, lo que regula la descarga 
de la pulsión, según las condiciones de la realidad cons-
truida y del placer obtenido por medio de la escultura 
observada. La escultura de Miguel Peraza (Figura 4) 
con sus peculiaridades autopoiéticas, de abstracción, 
movilidad perceptual y juego mental visual del lleno y 
el vacío, así como su vinculación del yo con el objeto, 
produce estímulos supranormales que obligan al cerebro 
a construir una neurofenomenología de la forma, la 
profundidad y el color de la obra observada, obligando 
a que el pensamiento en activo agrupe los diferentes 
elementos de la obra y se activen redes neuronales para 
atrapar el mensaje subjetivo implícito en la escultura.5

CONCLUSIÓN

La escultura de Miguel Peraza tiene la capacidad de 
atrapar poderosamente la atención, porque su obra 
produce una actividad cerebral muy elevada al tratar 
de encontrar las diferentes imágenes y bosquejos figu-
rativos mentales que producen el agrupamiento de los 
diferentes elementos que conforman el corpus escultu-
ral, que contiene elementos filosóficos, antropológicos, 
psicológicos y evocaciones de la inteligencia artificial.
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Figura 4: Escultura: Al interior del espejo. Colección Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Querétaro.


