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El acto con que la ~sicosis reivindica en lo real aquello 

que no ha merecido reconocimiento en la hislonia del sujeto, 

exponiéndolo como testimonio de una verdad ignorada, indica 

la intervención polivalente que le cabe a lo r•al en relación 

con la palabra y la localización que esta logra a través de ls 

tópica de lo imaginario en las fijaciones de ln id<ntificaci6n, 

Ea en la psicosis cunndo es evidente que señalruaos a un pensar 

que concierne a lo real, es cuando se irrumpe con carácter de 

acontecimiento lo que no obtuvo el carácter de unicaaente sis 

b6lico, Is, por tanto, de suma importancia com,,render la liai 

taci6n de lo simbólico, lo imaginanio y lo real para penetrar 

en la patolog1a psiquiátrica de una manera aaplia, 

Se muestra de manera continua que toda determinación y 

dominio teóricos del ser de;;enden de que el pensamiento, ela 

boré un sistema de signos y a,>renda por me di o de ellos a re 

presentar a los objetos. A medida que esta función de repre 

sentac16n se va imponiendo, el contexto de vida va ordenando 

se. Las determinaciones generales eansn terrero, no se necesi 

ta apelar a un objeto individual y colocarlo en toda ou con 

creciOn, estableciendose asi un conjunto de relaciones y ca 

nexiones, ~n la forma de los signos, en la posibilidad de ope 

rar en cierta manera con ellos y combina•los de »cuerdo a reglas 

fijas y constantes, se revela la ~>rovia ceeteza te6rica y con 

quistandose asi el mundo de la idea. 



El análisis de lo real conduce al análisis de las ideas y 

el anali!lia de las ideas conduce al de los signos. La diferencia 

que ciel'tos autores, con justificada raz6n, advierten sobre sig 

no y simbolo es de suma im¡iortnncia en esta materia, ,iara poder 

proseguir. Se deben examinar dos elementos en relación, en el 

signo esos elementos son necesarililllente de naturaleza diferente, 

puesto que la relacion entre significante y significado es nece 

seriamente inmotivada, es impensable que una serie grAfica o eo 

nora se parezca a un sentido, siendo a la vez una relación nece 

earia, en relaciOn a que el significante no puede existir sin el 

sign!icado y a la inversa. ~n clil!lbio en el simbolo, la re!a 

ción entre aimbolizante y simbol1zado es no necesaria porque 

el al.mbolizante y a veces el simbolizado existen independiente 

mente el uno del otro \llama y deseo), y por esta misma razón 

la relación no puede ser sino motivada. AJ11pl1ando un poco •as 

este punto es de inter&s recordar que !as motivaciones se clasi 

ficen en dos grandes grupos; parecido y contigüioad. 

Si bien el concepto de simDolo desde Leioniz viene a aorir 

el campo de lo teórico y lo exacto,ae nan planteado ou<tas seer 

ca de su permanencia unicamente es este campo. ~uede ser que 

para el mundo del concepto abstracto sea posible y hasta neceas 

rio atenerse a un mundo de signos, pero por muy alto que se va 

lore la ,1erfecci6n racional que alcanza el concepto al unirse. 

con los signos, no puede pasarse por alto que el conocimiento 



sólo alcanza este tipo de perfección al final, Todo conocimiento 

conceptual supone necesariamente conocimiento intuitivo, y todo 

conocimiento intuitivo supone conocimiento perceptual,Se debe 

buscar el rendimiento de la función simbólica también en los es 

tadios :.reliminares del ,ensamiento conceptual, que al parecer 

se caracteriza por implicar una certeza inmediata? 

Lo que en definitiva parece separar al conce •. to res~ecto de 

la percepción y la iLtuición es que aquel puede atenerse a meros 

signos re9resentativos, contentandose con ellos, aientras que 

la percepción y la intuición guardan una relacion enteramente 

distinta y hasta opuesta con su objeto, ellas se refieren a la 

cosa misma y no a un signo meramente representativo, Querer 

berrar esa barrera entre la inmediatez de la percepción o de 

la intu1ci6n y la mediatez del pensamiento l6gico-d1scursivo 

significaria conmover uno de los puntos de vista mas seguros 

de la epistemolog!a. llesde el punto de vista de este probleaa 

la linea divisoria entre las diversas facultades en que se apoya 

y a partir de las cuales se estructura el conocimiento teórico, 

tiene que ser trazada de un modo escensialmente distinto a la 

tradici6n psicol~gica o epistemológica, Por medio del an&lisis 

del lenguaje y del mito se ha aprehendido que hay toi·mas de 

configuración simb6lica que no coinciden en modo alguna con la 

forma del pensamiento conceptual abstr&eto, sino que poseen y 



conservan un carácter enteramente distinto, Lo simb6lico, en cuan 

to tal, en cuanto sea concebido en toda su amplitud, no se limita 

a los sistemas de puros signos conceptuales. Las configuraciones 

del lenguaje y del mito aparecen como algo enteramente incompara 

ble a ese mundo de signos concaptuales: resaltando en todos ellos 

una determinaci6n com6n: la de pertenecer al campo de la represen 

tac16n, Las imágenes del mito, las estructuras del lenguaje y los 

signos del conocimiento exacto, determinan cada uno una dimensi6n 

propia de la representación. Lo que es importante recordar es que 

la funci6n simb6lica no corresponde a un solo estadio de la ial 

gen teórica del mundo, sino que porta la totalidad de esta, 

La percepción y la intuici6n expresan no solo la ca,;acidad 

de recibir impresiones de¡ exterior, sino de configurarlas de 

acuerdo a leyes propias de conrormaci6n, 

La construcci6n del mundo de la percepción se lleva a cabo 

a aedida que los contenidos particulares que se ofrecen a la 

conciencia adquieren funciones significativas cada vez mas di 

versas Y ricas, En cuenco mas avanza este ~receso tanto mayor 

es el ámbito que la conciencia es capaz de abarcar y contemplar, 

Cada uno de sus elementos se encuentra en conjuntos eignifi 

estivos que a su vez se relacionan sistemáticamente entre s1 y 

qu~, on virtud de esa relaci6n, constituyen esa totalidad que 

llamamos el mundo de nuestra experiencia. El complejo que se ex 

trae de esa totalidad presenta una cierta estructura y un cierto 



carácter formal comun. Todos los elementos se encuentran arti 

culados, ya que su constituci6n es re~resentable y está repre 

sentada en cada momento; En c.anto la interpretaci6n de esas 

representaciones, existe la cpacidad de la conciencia de dele 

trear ten~menos y de leerlos como experiencias. Cada fen6meno 

particular ea como una letra, la vista pasa .;or la letra y va 

mas allá de ella a !in de representar el significado de la pala 

bra a la coal corresponde la letra, asi como también el sentido 

de la oraci6n en la que se anauentra la palabra. El contenido 

en este momento no solo se encuentra en la conciencia sino que 

significa algo ~ara ella. Un mecanis•o necesario y uniforme de 

la conciencia, para entender lo anterior, es las vivencias sen 

aiblea y su vinculaci6n asociativa. 

Es en este punto cuando se encuentra un problema para com 

prender lo anterior, y ea fundamentalmente entre dos postu~as, 

el positiv;smo y la comprensi6n epistemol6gica y tenomenol6gi 

ca mas profunda que se apoya en Kant como un pilar fundamental. 

El positivismo se limit6 por principio a lo dado de los da 

tos sensibles, eliminando el momento y motivo caracteriaticoa 

que distinguen a la percepc16n de la mera aenaaci6n. Esto lo 

logra dandole un valor puramente economico a lo simb6lico de la 

percepci6n, Refiere fundamentalmente que la conciencia no pue 

de entregarse en todo momento con la misma intensidad a todas y 



cada una de las im .. resiones sensibles que la llenan, que no pueden 

representarno todac con la misma aeudeza, concre<>i5n e individuali 

zación y es ~ar esto que ne sirve de esquemao e imágenes en conjun 

to. Talos esquemas no ~retenden ni pueden ser algo mas que meras 

abreviaturas de lac im.'resiones. Cuando se trata de alcanzar agu 

deza y precisión de la vista, deben ser nuevamente eliminadas las 

abreviaturas y ser sustituidas por los valores reales, por las sen 

saciones ,;resentes. lle acuerdo con esto todo ,,ensamiento y toda 

percepción constituyen un acto meramente nega.ivo, que se origina 

en la necesidad de omitir. Una conciencia que :1oseyera &mjllitud y 

fuerza sulicientes pare vivir en los detalles mismos no necesitaria 

de estas unidades simb6licns, podrin .ermanecer en presente, no 

nececitando de la re,>resentnci6n. 

Mientras tanto Kant m"i·cn el c11mino al reconocer en el concep 

to de la aperce,.ción trascenuental una condición de ,>osibilidad 

de la perce;,ción misma. Lo 9rimero que nos esdado según plantea 

es fenómeno, el cual se llama perce!>ción cuando está conectarlo con 

la conciencia, pues sin la relación con una conciencia cuando menos 

posible, el fenómeno no _1odria nunca constituir para nosotros un 

objeto de conocimiento. Sin embargo; puesto que todo fenómeno entra 

ña una multiplicidad, de modo que diversas yercepciones se hallan 

dispersas y aisladas en la conciencia, es necesario un enlace de 

las mismas, el cual no pueden encontrar en la sensación miS11a. 



Con esto queda eliminado el error fundamental del punto de 

vista del positivismo en cuanto al que los sentidos no sólo sumi 

nistran impresiones, sino que ademAs las enlazan produciendo asi 

ima,;enes de los objetos, para lo cual sin duila es necesario algo 

mas que la receptividad frente a las impresiones, o sea una !un 

ci6n de sintesis de las mismas. lle aqlll se desprende que imáge 

nea e impresiones no pertenecen ya epistemol6gicamente a una mis 

aa clase, ni tampoco es posible obtener las primeras a partir de 

las segundas, pues toda aut~ntica imagen entrafia espontaneidad 

de enlace. De aqui que es fundamental el concepto de entendimien 

to como la mera expresi6n trascendental dei f en6rueno básico con 

sistente en que toda percepci6n en tanto que conciente, tiene 

que ser necesariamente percepci6n formada. La percepci6n no pue 

de pensarse ni como Ferteneciente al yo ni tampoco referirse ob 

jetivamente a un algo, a un objeto percibido si ambos modos de 

relac16n no estuviesen sometidos a leyes universales y necesarias. 

Estas leyes son justamente las que confie,en a la ¡,ercepd.6n 

tanto su significado objetivo como subjetivo, las que iibrsn 

a la percepci6n de su aislamiento, asignandole un lugar dentro 

de la totalidad de la conciencia y de la ex¡iel'iencia objetiva. 

Los conce~tos puros del entendimiento, que no expresan mas que 

esa correlaci6n de lo individllal con el todo .Y las diverwas di 

reccionea de eso correlaci6n, no se agregan adiciannlmente a la 

percepci6n, sino que son loe tactores constitutivos de la ¡•ercep 

ci6n misma. 



Sin embarga fué hasta ilranteno que la definición y análisis 

de la ;;erce~ci6n queda resuelta, Brentano encuentra en el car!c 

t.er intencional el mo.nento característico ue la conciencia, de 

lo psíquico "n cuunto tal. Un contenido psíquico en la medida 

en que entrañe una dirección determinada, una determinación de 

sentido. Hll,Y que recordar que todo fenóaieno 11siquico esta oarac 

terizado por aquello que los escolásticos medievales llalllaron 

inexistencia intencional de un objeto y que se puede expresar ac 

tualmente como referencia a un contenido, direcci6n had.a un ob 

jeto, no entendiendolo en si como una realidad, De aqlli parte la 

definición de fenómeno psiquico como fenómeno que contiene inten 

cionadrunente un objeto, Brentano ve y subraya enérgicamente que 

lo psiquico no existe en si como dato aislado que entra posterior 

mente en relaciones, sino que la relación ~ertenece a su pura de 

terminación esencial, Lo psiquico es en virtud de que por el he 

cho mismo de ser, va mas all! de si dirigiénii>se hacia algo m¡s, 

La situación ha sido completada por Husserl quien cuando ha 

bla de actos significa'.orios o actos que doten de sentido, en vir 

tud de los cuc.les un objeto se representa en la conciencia, no 

queda duda alguna de que esa relación entre lo representante y lo 

representado no puede ser aclarada mediante analogias tomadas del 

mundo de las cosas, no hablando ya de la mltolog1a de las activi 

dades, la cual ve en los actos actividades de un sujeto pe1q\U.co 

real. La relaci6n cnt1·e el acto y su objeto es fjrmulada expli 



citrunente de modo que no pueda decil'se ya que el uno sea inheren 

te al otro. De hecho se distingue tajantemente entre aquello que 

estA contenido en un acoo como parte real y aquello que represen 

ta, es decir, el objeto al que intencionalmente se dirige. 

Cuando no se hace o no se mantiene estrictamente esa di&tin 

ci6n se cae inevitablemente en un regreso al infinito, pues si 

la representación solo ~uede referirse al objeto en la medida 

en que entrañe un trozo del mismo como componente real, entonces 

esa interpolación tiene que repetirse indefinidamente. 

La percepción misma adquiere en virtud de su p1·opia estructu 

ración inmanente una especie de articulación, la cual, en si mis 

ma 01·denada, •• ertenece tambien a cierto orden de sentido, La per 

cepci6n no ea admitida posteriormente en la e<;fera uel significa 

do sino que parece haber nacido ya en ella, Ese entrelazamiento 

ideal, esa relación que el fenómeno ¡ierceptual dado ¡¡~arda res pee 

to de u"n todo con sentido, es lo que se designa con la expresión 

de preñez, Asi es como ni dfri¡;i .oa nuestra atenci6n en una ai 

recci6n blsica de nuefitra conciencia t"m~orRl, el futuro, y, a 

vanzamos en el, ese avance no significa que la suma de las J>Or 

capciones resentes se vea agregada con una n .. eva .lmpresi6n, un 

fantasma de lo futuro. Por el contrario, el futuro se presenta 

a la vista de un modo anticipado desde el _.resente, El preseltte 

esta preñado de futuro. Esta prefiez se distingue inequivocamen 

te de cualquier acumulación meramente cuantitativa de imágenes, 

asi como" tambi6n de nu co:::binaci6n y vinculación asociativa, 



El proceso •dmb'.>üco es como una co, riente unitnl'ia de vida 

y pensnm"ento que surca la conciencia produciendo en ese m6vil 

flujo la multiélicidad y conesi6n, riqueza, continuidad y cons 

tancia de la conciencia. 

Ese proceso muestra desde una ,1erspectiva nueva como el sn6. 

lisis de ls conciencia no pu~de conducir nunca a elementos abso 

lutos, ya que es justamente la pura relació~ la que rige la cons 

trucción de la concienci~ y fW1ge en ella como verdadero a priori 

como nl¿'.O esencialmente ~rimario. S6lo de ese ix· y V<nir de lo 

representante a lo representado, resulta un cono,1imiento del yo 

y de 'loe objetos, tanto ideales como reales. En eae ~roceso cap 

tamos el verdadero pulso de la conciencia cuyo 3ecreto consiste 

juetuente en que cada pulsP.~16n crea mil conexion•s. No exist• 

percepción conci nte que sea mero dato, algo dado que solo se re 

quiere retlejar. Por el contrario, toda percepci6n entralla un 

cierto carActer direccional en virtud del cual señala mas alla 

de su aqu! y ahora. En calidad de mera diferencial perceptiva en 

traña igualmente la integral de la experiencia. A fin de que 

esa integración, esa aprehensión del todo de la experiencia sea 

posible y realizable partiendo de un solo momento, son necesarias 

ciertas leyes que regulen el paso de un momento al otro. El .valor 

de la percepci6n moment&nea, tiene que ser concebido como valor 

determinado y determinable. Esa determinaci6n no puede alcanzar 



se mediante mera acumulación y suma de valores singulares, sino 

exclusivamente a travás de la ordenación a que son sometidos den 

tro del marco de ciertas formas categorial.es fundamentales, Lo 

singular existente es determinado en cuanto a su sienit'icado ob 

jetivo insertándolo en el orden espacio temporal, en el orden 

causal, en el orden de cosa y atributo, A travás de cada una de 

esas ordenaciones adquiere una dirección y un sentido especifico, 

que apunta hacia un determinado objetivo. Si se quiere que la 

experiencia surja como estructura teórica, entonces todo lo par 

ticular no s6lo puede sino debe ser determinado respecto de esos 

6rdenes, La participaci6n en esa estructura se lo confiere apenas 

a la apariencia su realidad y su delorminaci6n objetivas. 

La ?reñez aimb6lica que adquiere no le resta nada de su ri 

queza concreta sino que constituye la garantía de que esa rique 

za no se disperse e integre una forma estable cerrada sobre si 

misma. 



SOBRE LA FAN'USIA. 



Arist6telea establece en su Metafisica que todos los hombres 

están 8Uiados por el elemental impulso al saber, El modo mas Blll 

plio del saber la empiria. Esta caracteriza de manera muy gené 

rica la forma básica de la relación de los seres vivos con lo que 

se llama mundo circundante. Es una facultad compuesta. Sus ele 

mantos son la ¡•ercepc16n sensible, la imaeinaci6n y la memoria. 

Estas tres facultades constituyen una unidad indisoluble, 

Es claro que, con la palabra rantasia, Ar1st6teles no se re 

tiere a lo qae solemos entender por fantasia creadora, cuyo dere 

cho consiste en crear lo no existente desde el mundo de que el:au 

jeto dispone, y en sobreponerlo a lo existente, Ahi se alude a 

la fantaeia reproductora de Kant, una modi!icac16n de la rantaeia 

originaria, Ahora, ¿n la interpretaci6n originaria la tantasia 

es un momento constitutivo de la experiencia natural, no solo hu 

•ana, sino, de •odo mae simple y mas claro, de todo ser vivo. 

Para destacar que se trata de la deierminac16n ontol6gica de 

una facultad inherente a todo ser vivo me he servido de lo que. 

se ha llBlllado racultad de imaeinar, Esto apunta a la necesidad 

de situar las estructuras blsieas de la facultad de imaginar den 

tro de la fenoinenologia ontológica de loa seres vivos, en una on 

tologia del hombre en cuanto ser cultural en· sus relaciones con 

sigo mismo y con sus semejantes. 



·rodas las coincidencias son si6nificativas, y ,,ada co un 

concurso fo1·tuito de circunstancias, Sin embargo, no todo nos 

es dable conocer, y aquellos nubterfugios cie la reaüdad que nos 

escapan loe suplimos mediante lo que se na dauo en llamar imagi 

naci6n. Loe límltes de lo inverificsble y de lo tnngible encuen 

tran asi, un justo medio, que la ima¡;inaci6n a su vez na llamado 

lo fantáetico, Ea, sin embargo, entonces cu11ndo la imaginac16n, 

sin6M.mo de libertad, encuentra a su vez un primer oustáculo ; 

la expresión de ese fantástico, su exteriorización participato 

ria, que exige c6di¡;os muy particulares y comunes s todos los 

hombres. Es asi que recurre al lenguaje y, dentro de este a la 

escritura. 

Todo pensamiento de origen es una bGsqueda. Esta b6squeda 

se convierte en cuestionamiento de la noci6n misma de origen, 

pues no se posee refe1·encia previa sobre la cual iniciar dicha 

básqueda. Es por esto que debemos estar plenamente conscientes 

de que, cuando pronunciamos una palabra como tantAstico, no hace 

moa sino esforzsrn~s por asir, bajo un concepto general, un sig 

nificado específico del cual solamente enunciamos el vocablo, 

La noci6n en la que pensamos, cuando buscamos lo expresado por 

una palabra como fantAstico, no es sino un signo, un indicador 

hacia un significado trascendente que escapa a nuestra concien 

cia. Este siena es el indice de algo que existe a la vez como 

objeto y como objeto significado, fuera de la intención que lo 



apunta, la intención significante no tiene, por lo tanto, conte 

nido, Dentro de este esquema, ese algo de lo fantástico, se pre 

senta, mas que como aparición, como una comparación o sea se com 

para una comunicación anterior a la comunicación misma, Por todo 

lo anterior, es claro que para conocer la esencia de lo fantáti 

co no debemos tomar la noción de origen, sino circunscribir el 

t6rmino a algún significado expresivo, como el significado lin 

güistico. Sin embargo el acercarse al bignificado lingÜistico 

no aleja de la aproximación filosófica a lo fantástico, pues las 

hipótesis que surgen lo hacen de una retlexi6n empirica, que se 

transforma en lógica, 

Has que un semio, lo fantástico lo entendemos como una si 

ftalética, en tanto que lo fantástico no ofrece ningún elemento 

propio a una hermenéutica como la semiologia, pues sólo irradia 

seftales y slntomas, No pnede por ello considerarse un primer in 

tanto de análisis de lo fantástico, pensando que este posee un 

conjunto de elementos constitutivos de un sistema de significa 

ciones que funcionaria a la manera de un lenguaje, en tanto no 

hay leyes especificas, que se 1iuedon descubrir como parámetros 

de la dinámica fantástica, A lo sumo existe, entre el sintoma 

fantástico y el texto que lo manifiesta, el concepto de signo 

como combinación de un significante y un si~nificado, sin que 

ello presuponga alguna organizaci6n semántica cie lo fantástico, 

Esta siñalética podemos denominarla, en el caso que nos con 



cierna, una descritura fantástica, co;no modo operacional que a 

barque tanto el sinto;na, cuanto una modalidad propia de transmi 

si6n de esa sintomática, 

Siendo fundamentalmente cenestésico, lo fantástico se ha 

visto abordado por criticos cuyo hnmet1Smo ha contribuido mas 

a una concusión que a la dilucidación. Parafraseando lo que 

Nalraux sugir16 al¡:una vez a propósito del simbolo puede decir 

se que "Lo fantástico expresa aquello que no puede ser expresa 

do sino por el mJ.smo11 • Efectivamente, parece que la deconstruc 

ci6n gnoseol6gica de lo rantistico guarda grandes semejanzas con 

la del símbolo, si lo que se busca es la esencia constitutiva de 

uno ;y otro, eso que a ;lartir de ahora lle dado en llamarse esen 

cia o epistema. Sabiendo de antemano que toda clave de los sil! 

bolos debe ser ella misma interpretada simb61icamente. Lo tan 

tAstico no constituye un lenguajt, ;y ello porque lo rantAstico 

pertenece al mundo de lo imagina,10, Es asi que dos rases distin 

tas del simbolo son perceptibles y nos ilustran una paradoja ani 

loga que se opera en lo rantAstico. Toda cuitura se ord~na sim 

b611camente, ;y esa infinita gama de 'sociaciunec que abarca des 

de el nombre de cada individuo hasta las señales de tr!nsito, no 

es sino un conjunto de códigos o claves que nos transmite un i 

gual número de significados sustentados en la realidad, arroján 

denos siempre una visión particular, finita del mundo. Seria es 

ta la escala de proporciones en y a travh de la cual loa homb1·os 



se correaponden entre ellos y con los obJetos, en ese todo en 

el que las "artes estan unidas. Pero al mismo tiempo, el simbo 

lo siem,ire guarda, parad6jicRmente, una faz escondida que corres 

ponde a ese costado nocturno de su ser, que linda con lo imagina 

rio. Al no existir, entonces, una estruc.tura universal de lo 

imaginario, lo fant&stico, como el símbolo, guarda siempre una 

interioridad hipot6tica, que illpele hacia infinitas posibilida 

des de interpretac16n, lo rant,stico y el simbolo abren asi in 

numerables grados de probabilidades. Es asi, aobre la base de 

esta i•posibi!idad de reglamentar su estructura en que deb1n la 

vantarse las h1p6tesis tendientes s !ijar lo que es propio • lo 

fsntlstico. 

Todo idioma, en tanto buses primordialmente la comunicaci6n 

debe tener un 16xico univoco, una sintaxis 16gica, que per•ita 

transmitir un sentido, una s1gnificaci6n, lo cual esta condensa 

do en la proposici6n, elemento gramatical y 16gico, Dentro d•l 

idioma circulante, nos encontramos con palabras esp•culativas, es 

decir, polisemias ricas en sentidos, Estas ambigüedades, que 

son atentados contra todo modelo perceptivo, se denominan deali 

ces textuales, Son estos los que inician otra lengua, que no ea 

ya la lengua del entendimiento, de las distinciones, de los sen 

tidos univocas y de la 16gica gramatical, y es en aqui donde se 

encuentra el sentido preciso de la palabra especulativa rantAst1 

co. 



El desliz textual que suscita la palabra fant~stico lleva 

de un nivel original del t6rmino o nivel conocido a un nivel des 

conocido, a trav6s de una minuciosa descripci6n que mantiene al 

lector en lo concreto, en lo real dlndole primeramente un senti 

miento de seguridad para luego, con uno o varios elementos des 

criptivos introducidos repentinamente, hacer bascular dicha segu 

ridad. Recordando aqui a el doctor Volmat en su estudio sobre 

el arte psicopatol6gico encontramos un ejemplo valioso: el pri 

mer paso en la pintura de expresi6n rantlstica tiene • "abolir 

el mundo real •••• Eet .. os ante una aniquilaci6n de nuestra rea 

lidad. El proceso de aniquilaci6n tiende a la dentrucci6n de 

este mundo nuestro, y a la reaparic16n de un caos. De manera 

simultlnea y concomitante funciona en sentido inverso un proce 

so de construcci6n de un mundo nuevo que es otro", 

Toda obra de arte es producto de la imaginaci6n, la imagi 

naci6n es parte integral de la realidad, toda obre de imagina· 

ci6n rezuma una determinada realidad, aun sin que la voluntad 

del autor intervenga. Aai, todo intento por llegar detrae del 

mundo real parte de una realidad ineludible cuyo punto de infle 

xi6n es la imaginaci6n. La imaginaci6n es, pues, la base y el 

contexto de todas las artes, es el elemento envolvente de las 

otras cuatro funciones de adaptaci6n a lo real que son: penen 

miento, sensaci6n, sentimiento e intuici6n. Lo fantAstico se 

nos presenta como una coyuntura de lo real y de lo imaginario, 



mas nunca col!lo alt.ernativa )U6ci lo 1 ·,t!1s~ico carGce de ,:entrot 

justamente ?Or carecer de sistema. 

La ambigüedad es evidente,inscl ito _;ermnnentcmente dentro 

de la realidad, lo fantástico se ,iresenta como un atentado a 

esa misma i·ealldad que lo circunscribe. 

Es precisamente a esta ambigüedad la que se designa con el 

t6rmino de descritura fantástica, es un elemento vital de apro 

ximaci6n a lo fantástico, catalizador de su dinámica, 

Desde el punto de vista de lo fant&stico puede juzgarse el 

ren6meno deja vu, este es una iluei5n mnémica que transmite la 

sensaci6n de un vivido antes, una situación que aunque descono 

cida para el individuo en el que se produce, sin embargo la re 

cuerda o ve como una vivencia anterior de esa misma situaci6n, 

Este engaño de la Dllmoria, si se lo juzga como una paramnesia, 

es también, una dubitación o fluctuación de la intuición qua se 

da con frecuencia en la percepción de lo fant6stico, 



CONCLUSIONES, 



foda la critica hasta el mOil•ento ha hecho uso con mr.yor o 

menor consistencia, del término realidad y le ha otorgado un su 

puesto conceJtual que, nunque generalizado, no deja de exigir 

una aproximación algo precisa. Como punto de sumn importancia 

hay que remarcar que todos los elementos constitutivos de la ima 

ginaci6n est&n en la realidad. La hip6sta6is !ant&stica adquie 

re por consiguiente, plena vigencia al no ser sino un elemento 

mas de la realidad, elemento que literalmente se traduce y plas 

ma medinnte la imaginaci6n. 

La pregunta que se encuentra entonces intrinsecamente !or 

mulada es ¿qu~ entendemos por realidad?. 

Sin entrar con falsa ambici6n en un an&lisis detallado de 

la realidad, cuyo estudio por si solo exigiria un tratado, ps 

posible decir al momento que la realidad se nos presenta como 

el envolvente, el cuerpo general, de todas nuestras manifesta 

cienes, las cuales para producirse (real-izarse) requieren de 

terminados vectores que las transmitan. La parte de la realidad 

que nos incumbe es, la inalterable objetivaci6n del mundo garan 

tizada por lo que podriamos denominnr la conciencia colectiva 

nacida de la acumulación de nechos que constituye un sistema 

cerrado y sobretodo lo que operativamente se llamaria el lado 

interpretativo que conforma su circuito abierto, .puesto que a 

qui se encuentra toda creatividad. 

No se trata, sin embargo, de presuponer que· la reaÍidad 



se desconstruye en dos circuitos, ni menos aún que no se cocple 

mentan reciprocamente, 

Es de suma importancia también recordar que para la fenome 

nologia, el modo primario de evidencia o percepci6n es intuiti 

vo, siendo la intuición un acto de conciencia mediante el cual 

el objeto bajo investigaci6n se confronta, en vez de indicltrse 

le en ausencia. Puede aceptarse este planteamiento pueGto que 

toda indagaci6n cognoscitiva tiene, necesariamente, que fundamen 

tarse en actos intuitivos, aun cuondo sea necesario para ello 

aportar modos de evidencia suplementarios como razonamientoa in 

ductivos refe:·entes al mundo externo confrontado por la intuici6n 

perceptual, 

Como ya se dijo la realidad requiere de vectores para trans 

mitirse, uno de ellos es la imaginación. Esta, a su vez, es 

transmisión de lo fantástico, entendido como objeto de intuición, 

como percepci6n en sentido !enomenol6gico que no es categoriza 

ble. 

La forma de basculación que o¡iera en lo fantástico es de 

una situaci6n entre la realidad y la desrealidad, Como una 

suerte de locución verbal de la imaginación, una dubitaci6n in 

tuitiva entre sus componentes, pero sin cuerpo propio, 

Jean Piaget ha enseñado que la lógica no es innata en el 

nifio, nada en el hombre es innato pues el hombre es el ser que 

mas necesita de la noci6n de herencia civilizadora para formar 

se y desarrollarse plenamente. Gracias a la biologia genética 



r 
desarrollada recientemente por ¡,enri Laborit, que existe eso que 

hemos venido denominando la conciencia acumulaciva, que moldea, 

construye y ali~enta la esencia de todo ser humano. le decir, 

que, detr&s de cada individuo hay una psiquis acumulativa que 

predispone al niño recién nacido a una cierta percepción ásl uni 

verso circunda11te, Esto hace que todo individuo nazca con esen 

cias biol6gico-culturales que no hace, en su devenir eXistencial, 

sino confirmar, refutar, corregir, innovar o mejorar, escancias 

por tanto, que ya son, una visi6n del mundo, determinada aunque 

de hecho !lo Finita. Esta visi6n es entonces una primera valora 

ci6n del universo, mas all& de la cual, apenus un paso adelante 

estll en la categorizaci6n axiol6gica que, todo ser humano hac•.' 

del mundo, 

RTA TESIS NO q 
SAUi BE LA lllUllSI 
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CONCLUSION FINAL. 



r 

Lo fantAstico es una expresión no dol contenido racional 

de nuestros Fencamientos, que le escapan en todo caso, sino de 

todo lo que no es racionalidad pura, Ls obra de expresión fan 

t¡stica es pues, al mismo tiempo, función y paralelo de las ac 

titudes intuitivas de la realidad y por eso expresa, a trav6s 

de un momento forzosamente reducido, un cierto equilibrio de to 

das esas actitudes, Lo fant6stico es, entonces, una s1ntesis, 

de una expresión estructural objetiva que establece un orden 

determinado y, al mismo. tiempo, de una expresión emotiva subje 

tiva, s1ntesis eficaz en la medida en que descarta el orden de 

todas sus estructuras primarias, confiralndolas, paradójicamen 

te, madi.ante las excepciones que logra acumular a las preceden 

tes, desviando siempre sus significados. 
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