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LA :HLLV.%A COllO LENGUAJE 

~SIS ~ JHSllTA !L PROF. ALm:RTO PULIDO SILVA PARA 011mm EL GBADO 

DB llAJS'l'fiO Bli FILOSOPIA, EN LA F!OOLTAD .Di FILOSOFIA Y Lin!AS 

J,- ES!JZO HIS'roRICO Di LA ESTETICA. 

La Estética no nació ya formada y constituida como tal. Primero 

1e estudiaron problemas aislados sobre lo bello, lo sublime, lo tr"-
gico,lo c6mico, lo trivial, tanto en la naturaleza como en el arte, 

cupo a Gr10ia ser la madre de la Est6tica, Dichos probl•s se ball! 

ban diseminados en las obras de Homero, Hesíodo, l'indaro1 Esquilo, -

S6toclas o .&lripides, 

Los Presocráticos, entregados a la Cosmología, buscaban los ú,! 

timos elementos del universo y no se ocuparon mucho de la Est6tioa, -

La teoría del Ritmo, con sus aplicaciones a las ciencias y al arte, -

tiene su origen en Pi tágoras. Una de las tres interpretacioneB del n! 

mero se refiere a los acordes musicales, representados por relaciones 

n111116ricas simples y por la proporción armónica 12:8:6. Pitágoras supo 

captar el ritmo de la naturaleza y el producido por el hombre. 

í\ieron los Sofistas quienes se ocuparon con ma¡or preciei6n de 

estos temas iniciales, Georgias sostuve la legitimidad del "engaño "!. 

tétioo", el honor del poeta que lo produce y la disnidad del público -

que cede a la ilusi6n del arte, a sabiendas de que ee est4 dejando me-

cer por una mentira, Habló también del sentido demoníaco y creador de 

la poesía. Protágoras comens6 las investigaciones gramatical• y las 

11orms para la perfección del lenguaje, 

li5J' 
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Sócrates, según jenofonte (memorables) se interesó par las cien-• 

cias y por las artes, ya que se servia de todo para poner a los hombres a -

prueba, Sin embargo su preocupación principal fué la Etica y la Dialéctica 

buscando la definición universal y el ser de las cosas •. El proceso induct! 

vo trascendente lleva a una idea que hace centro de convergencia y perspec- . 

tiva, que es paradigma, modelo y guía. Al final del Banquete habla sobre -

la unidad de la poesía y sobre la libertad poética~ 

Platón ofrece ya una doctrina inicial sobre Estética. Estudia --

los conc~ptos de lo bello, lo feo, lo trágico, lo ridículo, lo cóniico, lo -

lindo, lo elegante y lo sublime, Platón, artista y filósofo, censura a los 

poetas debido a la falta de dignidad humana con que aparecen los dioses en-

Homero y en Hesíodo. El mundo de la poesía es apariencia. El arte es el -

"reflejo de otra imagen refleja", ·Trata de reconciliar su aspiración hacia 

la belleza en el arte con su misión pedagógica y brota así la maravillosa -

poesía de sus Diálogos. En su vejez, al escribir Las Leyes, pide que se --

propaguen al mundo degenerado como 11el tipo de poesía que necesita:'• El -· 

poeta se.· ~pone, pero unido al moralista y al político. En su Estado se -

prohibirían las poesías que contuvieran mitos y que deformaran o limitaran-

las formas de lo eterno e inmutable. Las artes nacen del deseo de imitar.-

La belleza es 11esplendor de la verdad 11 , 

Aristóteles es otro de los fundadores de la Estética como doctrina 

filosófica, Da una teoría del arte en general y de las artes particulares-

como la tragedia,· la comedia, la música, la retórica, la gramática y la es-

cultura. La actividad humana versa sobre el arte y la acción. Distingue -

entre artes pr~cticas como la medicina y artes bellas que transforman e ---

idealizan la materia para·deleitar a la inteligencia y al corazón. Ambas -
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tienen de común que: se ejercen sobre un.;. mderia exterior al artista, La -

belleza consiste en la porfecci6n y os uia unidad en la variedad11 , Los se-

res vivos y las obras de arte poseen la belleza como perfecci6n do su natu-

raleza, El arte eo imitación, pero imitaci6n de la idea, Solo la arquite~ 

tura no es imitación, Las bellas artes se distinguen de las útiles en que-

aquellas no tienen una finalidad pr6.ctica, El hombre se complace en imitar 

lo que ve, y vuelve a COhtplace;:se en reconocer en su lugar lo que ha queri-

do imitar, Las artes de imitación so distinguen por el objeto, por los Iiie-

dios o por el grado de imitación, EL PLACEJ ES LA FINALIDAD DE LA OBRA DE· 

ARI'E, Este placer es de carácter intelectual y sentiraental y proviene del-

"orden, medida y grandeza de los Jjedios empleados11 en la obra contemplo.da,-. 

Plat6n había hablado de 11cat:J.rsis 11 en el sentido de purificaci6n ooral y --

oística,. Su discípulo en el de "liberación o expulsión natural o ;:irovocada 

de humor sobreacumulado, Cuando se oye cierta música apasionada, el sujeto 

goza por las pasiones expresadas y, terminada la ~udici6n, siente calma y -

apaciguamiento como si hubiera dado escape al exceso emocional, 

Para Plotino, además de le Filosofía, existen otras dos posibili-

1ades de salvación: el amor y el arte, Entregado al arte el hombre se ele~ 

va de entre las cosas sensibles a las suprasensibles por medio de los rit--

mos y armonías si descubre en ellos el resplandor de la belleza¡ la que a.su 

vez se identifica como el "esplendor de la Idea 11 , "La belleza es los seres 

en !lláicimos de ser", Si una cosa es perfecta en su ser y no aparece la Be--

lleza ordenada hacia el Sol de lo. Belleza priraera 1. no habrá movioicnto en -

las facultades, La bellezai como comenta García Bacca1 en orientaci6n ----

trascendente, es condici6n de posi.bilidad para el conocimiento de las cosas¡ 

es como categoría trascend1mte 11 , Las cosas bellas, concluirá Plotino11son las 

• verdaderamente cosas", 
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El romano Vitruvio intenta conciliar la belleza y el arte y esta-

blece seis categorías: ordenación, disposici6n, euritmia, simetría, decoro-

y distribución, La simetría se refiere a la "belleza en sÍ"i es decir con-

siste en las proporciones numéricas que rigen la construcción del cuerpo h~ 

mano y las obras que produce el hombre. La euritmia es la "belleza p1ra •-

nuestra vista" al producir nuna impresión de siraetría11 • 

En la Edad Media se seguirá sintiendo la fuerza del platonismo y• 

del neoplatonismo que antes había impulsado por nuevos cauces San Agustín,· 

Según el obispo de Hipona la belleza se aleja cada vez más de las cosas Pª! 

ticulares a fin de concentrarse en su fuente divina, Sin embargo vuelve -· 

ocuparse del ritmo de las apariencias sensibles. 11En el cielo y la tierra -

contemplamos la belleza; en la belleza, las formas¡ en las formas, la raedi-

da y el orden¡ en el orden, los números 11 , Ufo belleza es el esplendor del-

orden". 

Santo Tomás de Aquino define a la belleza como 1110 que al ser co~ 

templado a.grada", Los seres sensibles poseen una proporción, Las condici.2 

nes esencial~s de la belleza son la integridad, la proporción y el ~splen·· 

dor, Proporción es la concordancia entre el objeto y su imagen artística,-

"La belleza es "el esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas de 

la materia", Por esta razón la inteligencia humana la reconoce a través de 

la sensibilidad y se alegra al contemplarla, 

Está abierto el camino para que en el Renacimiento incursione la· 

.Estética en los ámbitos del arte. En cuanto hay belleza en las cosas natu· 

rales la habr! en las obras de arte que son recreación de aquellas. El ar· 

tista aprende la belleza y la transfigura en su propia creación. Tal opina• 

Leonardo. Sin embargo en esta época no se estudian sino aisladD.IJente los -

problemas estéticos. 

! 
. 1 
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·En el.siglo XVII, Boileau da una nueva teoría sobre la belleza,--

reuniendo lo bello con lo verdadero. Lo bello es una forma de la verdad y-

la experiencia estética es una forma de conociaiento, Su posición es raci~ 

nalista, D111111te este siglo y desde el anterior en Inglaterra recibe la Es-

tética la influencia del empirismo con Hartley1 Hutcheson, Hume y Burke, -

En Alemania durante la misma época aparece otro concepto de·la Estética se-

.gún la teoría del conocimiento, 

Baumgarten, discípulo de Wolf usa por primera vez el término Est! 

tica. Intenta completar la teoría del conocimiento de Leinitz, Hay dos --

~lases de conocimiento: el racional, que es el superior y el sensible que -

es inferior e intuitivo, .La perfección del primur; es la verdad¡ la del s~ 

gundo, la belleza. "Lo bello está desterrado del reino de Diosª; sólo los 

seres inferio~es e imperfectos son capaces de ello. 

Winokelman.reYel6 al mundo el secreto de la plástica y quiso unir 

y separar al mismo tieapo para siempre naturaleza y arte, Su principio es-

el ·1.1ideal1!,. Por ·él se determina el arte como actividad espiritual y origi-

nal que expresa naturaleza pero no es naturaleza, El arte se reduce a la -

·conciencia. La belleza es "sencillez y unidadn, Lo bello y lo bueno son -

la misma cosa, Lo bello en la naturaleza es lo que ésta tiene de común con 

el arte,· 

Herder añadió su teoría del genio creador y unificó la teoría de· 

-lo bello con las bellas artes, La totalidad de éstas forman la esfera de la 

belleza, .El arte es canifestación de la idea de hWilanidad. 

Por.fin aparece el maravilloso sistematizador de la Estética, Emm~ 

·nuel.Kant, Su sistema es del espíritu como sujeto de la cultura, productor 

del saber, del querer y del gozar huoano.. No se trata de investigar los -

orígenes de la experiencia, sino analizar lo que hay en ella, El trascen·· 
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dentalismo es una relación del ·Conoclimiento con la facultad de conocer, no-::.: · .... ' .... 

c9n eo~i:is.,.. Hay tres: facultades del +spíritu: la de conocer 1 el scntiLliento 

de placer y-.dolciry la.-facultad de désear, P:!ra la primera está el apriori 
·t .. . .... , " • . . 

d~ la raz6n,.pura; la finalidad es el' principio de la segunda y para la ter-
• ,\ •. ' . 1 

cera existe el.apriori de la razón'p~áctioa, La primera parte d~ la Crítica 
.·. 1 

del Juicio .está dedicada a la·Estétiea. Ln finalidad de la Estética es sub 
' . .. . . -

¡ 
je_tiva 1 e~ una 11finnlidad_ sin fin11 , iEl arte se reduce al modo de la con---''. . . . 

~iencia llamado sentimiento del plac~r y del dol~r. El juicio de gusto se· 

refiere al.suJeto: no tiene en.su ba~e concepto alguno del objeto, pues en~ 
1 

su representación se _relaciona de inmediato con dicho sentimiento •. LA SATI.§ 

.. FACCION ESTETICA ES DESINTERESADA, UTILITARIA Y ETICAMENTE HABLANDO: ES SJtl 
.. 

PLE PLACER EN LA PURA CONTEMPLACION, :SIN INTENCION SEGUIWA: ES SENTIMIENTO-

EN ACTO, SI~~PRE PRESENTE, PUES SI HAY MEZCLA DEJA DE SER ESTETICA 1 .ENTRAN-

00 EN EL AM~ITO DE LA CULTURA, DE LA CIENCI:,, ETC, El juicio estético es -

11a priori11
1 tiene p~etensiones de universalidad. 'consiste en la facultad -

. de representar,.unas cosas con otras en libre ju~go. La naturaleza viene a-

ser nrte por el soplo humano que le infunde o.lma, El genio es nquel cuya -

disposición natural del espíritu, por sí oisma, da la regla del art'e, La -

belleza es estrictamente inconcebible. 
•'. , __ . '"' 

Para .Schpenhauer el mundo y toda existencia es voluntad, En el -

h.ombre se iluminan la conciencia y la raz6n, El nrte es un breve descanso, 
•, . ·'"·'·! .. . • 

e_sporádico e- incompleto, en la· trágica carrera del querer, Las artes son -..... · ... · .. . ' . 

, c~ntemplacipn .. de. ·las cosas independientemente del principio de razón. Si •. 

s~ somete a ·ést~ 1 se .considera útil a la vidn práctica y a las ciencins. La 

~glMci6n es elemento esencial del genio, pero no es lo mismo que el ge--

ni~. A.granda BU campo visual más allá de los objetos. La intuici6n es de· 

sinteresad8:•.· Ei1 la' contemplación estamos libres del yugo huaillnnte de la-



·-·-··\ ....... -------~--- -- -·. 

voluntad¡ no forzados por la voluntad, festejru:ios un día de reposo. 

Nietzche, el genio volcánico y contradictorio es factor decisivo-

para la separaci6n entre la Estética norraativa y las empíricas y descripti-

vas, Este es el fenómeno característico de la segunda mitad del siglo XIX. 

En sus escritos juveniles aparece como romúntico. Estudia música y venera-

al innovador, revolucionario, Vlagner, Medita Llás tarde sobre la Grecia ••• 

ideal y halla los dos principios que la guiaron: lo Apolíneo, signo de la • 

serenidad, del sueño apacible-de la claridad, de la medida1 del conocimien· 

to, del racionalismo¡ es la imagen de lo clúsico. Lo Dionisiaco representa 

el iopulso, el arrojo, la embriagues, el patriotismo. Del primero nacen --

arquitectura y escultura; las artes plústicas, Del segundo, la poesía y la 

música. 

Según Schelling la belleza "es una manifestación de lo infinito en 

lo finito", El arte es int:.dción intelectual. En toda creación artística-

existe una necesidad inconsciente, 

La belleza es en Hegel 11el resplandor de la idea en lo sensible". 

El universo tiene una estructura racional, Lo real se identifica con lo --

ideal. Todo existe y nada existe. Esta es la dialéctica, ley del mundo, -

ya anunciada por Herúclito. El primer estadio del arte es simbólico; el -

segundo, cl!sico y el tercero romántico, El ideal clásico estú en la escul 

tura, en la que hay armonía de forma y contenido. La forma es aquí la vit~ 

lidad del espíritu, La figura humana y su organistlo viviente, penetrados -

por el soplo del espíritu, La pintura, la poesía y la música son roraánti--

cas¡ lo manifiesta su personalidad subjetiva, su existencia espiritual en la 

emotividad y en las acciones. La música se opone a la pintura, porque su -

elemento es el al.I:la misma, el sentimiento invisible o sin forma. La necesi 

dad de manifestarse la Idea a través de las articulaciones y configuracio--
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nes de un ente particular no debe aparecer como tal sino esconderse tras --

la apariencia de una disposición accidental, sin intención alguna, De cst~ 

modo el objeto bello se nos presenta como enteramente libre. El sujeto ---

contemplador se emancipa de las cadenas de ln. realidad y es libre en su ca~ 

templación, La belleza y el arte son absolut:t0ente autónomos f rcnte a las-

demás formas del espíritu y tienen un orden funcional en la cultura y en la 

historia, Las tres foroas del &>píritu Absoluto son: el Arte, la Religión-

y la Filosofía, 

En su ensayo sobre 11La Significación de lo Cómico 11
1 Bcrgson defi-

ne la esencia de la comedia en oposición de la tragedia, el drlltla y las de-

más formas artísticas, De ahí parte para fundar su Estética~ Hay un velo-

entre nosotros y nuestra conciencia. Este velo es casi transparente para el 

artista y para el poeta, Los sentidos extraen del mundo exterior la guía -

de nuestra conducta, Conocemos de nosotros mismos lo que sale a la super-

ficie y participa en la acción, Bergson es eopirista, La esfera del arte-

se constituye con los seres de la experiencia, sin preocupación pragaútica. 

Hay enorme diferencia entre expresar y decir, El arte se funda en el desi~ 

t~rés·innato ·de los sentidos o de la conciencia; alcanzamos la intuición --

estética cuando nos apart:u;¡os de la vida trivial, El artista piensa intui-

tivamente, introyecta el instinto a la inteligencia y describe en octáforas 

lo que ahí contempla, El goce poético es "liberación", 

El psicólogo empirista Fechner ofreció a fines del siglo XIX su -

tesis sobre las leyes fundamentales del agrado estético: el UDbral estético¡ 

la ayuda o refuerzo¡ el enlace armónico de lo vario; la verdad o ausencia de 

contradicción, El enlace de los dos prioeros con los dos últimos da el ---

quinto principio, Por últim_o, "el único material", "Bello es todo lo que-

ofrece la propiedad de suscitar un placer superior (no sólo sensible) que -
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resulta de lo sensible directmnente 11 • 

Volkett ocupa un término oedio entre el psicologismo y el eopiri~ 

oo, La experiencia est~tica satisface ciertas necesidades elementales de -

la vida anÍmica cooo 1 por ejeoplo, conteoplo.r afectivamente¡ dar libre cur

so a nuestra imaginación, etc, El fin coofui de las artes es equilibrar ar

rnónicaoente la vida del alma, El objeto es apto para ello cuando se unifi· 

can foroa y contenido, 

Semper hizo derivar las foroas art:!.sticas de las propiedades del

material ¡ de la técnica1 de la elaboración y del uso a que se destine, El

juicio y valorización estéticos son inseparables del conocimiento del ori-

gen técnico, 11La belleza es la adecuación a fines", 

Dentro de esta corriente del eopirisoo se halla Lipps con su Est! 

tica y con su Psicologí~ de lo Bello y del Arte, Sólo hay un fund!l!Jento -

psicológico y es la "proyección sentimental11 o 11empatía11 (Einfühlung)1 El

tono con que percibimos los objetos es el nuestro propio proyectado en •--

ellos, Los objetos han determinado en mí; ritmos psíquicos1 La proyección 

puede ser rica o pobre, la vigorosa o ligera, positiva o negativa, El obj~ 

to será feo cuando haya desacuerdo entre lo que la vida busca y lo que el -

objeto m~ reclama. El placer estético es placer de sí mismo, Herbart y Jo~ 

ffroy habían ya esbozado esta teoría, 

Novalis sostiene que podemos ser atraídos por la naturaleza hasta 

sentir completa unidad con ella, desapareciendo la oposición entre el yo y• 

el no yo. 

Vischer introdujo el nocbre de 11eopatía11 , Groos habla de la pro

yección afectiva en la imitación interna y Johnas Cohn vuelve a Kant y aña

de la distinción pr~cisa entre lo bello y lo verdadero. 

Georges Santayana es decisivo para coaprender las corrientes actu~ 
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les de la Estética, Según él las obras de arte son asiento y est:Í!Julo, no -

sólo de valores estéticos, sino de otros muchos valores y funciones. ~ 

tividad estética está ligada a intereses prácticos y a aspectos, los más --

significativos, amplios y profundos de la vida del espíritu. El art~ nace y 

crece en un mundo penetrado de normas intelectuales y éticas, y no aislado.-

LA LLAMADA POESIA PURA ES SIMPLE Y ABSURDA, ASI COMO EL ARTE POR EL ARTE Y -

LA ESTETICA COMO CIENCIA AUTONOMA. La Estética es el estudio de la sensibi-

lidad, y es crítica: los dos rasgos de la t~oría de lo bello implican pues -

percepci6n y crítica. Imaginación y entendimiento difieren sólo de grado. -

Los valores estéticos se hallan en las cosas y en las bellas artes. La obra 

de arte es abstracción del objeto real. No se pueden separar el significado 

práctico y el moral, La razón es el indispensable instrumento de crcación:-

11si una cosa es fea, por eso misco no será del todo buena; si es en absoluto 

buena, será por fuerza bella. El sentido estético no se opone a la utilidad 

y a la lógica. El arte debe tener contenido objetivo. En la percepción, c~ 

da imagen aumenta un ciento más: algunas veces, lenta y subterr~neru;iente; 

otras (cono cuando arranca un ínretu apasionado) con un repentino cst:llido

de fantasía", "La cosa material tan pronto como se cree bella ... se eleva -

sobre las relaciones exteriores personales, concentrada y profundizada en su 

propio ser, en una palabra, sub1icada en su esencia", El valor de la expc-

riencia no está en la. experiencia cisca sino en los idPales que revela. 

John Dewey aporta a la Filosofía de los Estados Unidos su raagnífi

ca obra 11El Arte como Experiencia", Los r&sultados a 'que llega son fruto ·

de la 11confrontación con la realidad del arte oisoa 11 • No deoon separarse -

experiencia ordinaria y arte. Hay un~ continuidad entre las fornas refina-

das e internas de la experiencia, que son las obras de arte, y los aconteci

mientos y hechos diarios que la constituyen. Los museos y galerías segregan 
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al arte, en vez de que sea un ~uxiliar d.: la vida social, Hay, por tanto,-

que recolect1r esta continuido.4 de la experiencia estética con los hechos -
¡ 

normales de la vida. La experiencia está tomada en el sentido de intensidad ¡ 
y unificación ante una vivenci4. Entonces la vida deja de ser fragoentada 1-

incoherente y superficial, Cada experiencia as el resultado de la intcrac--
1 

ción entre la criatura vivient~ y algún aspecto del mundo en que vive, ----

Acción por tanto y padecimiento. La palabra arte denota más bien producción 

y se refiere a la percepción y ~stimación del arte, 
! 

Martín Heidegger sos<li.ene que el expcrinentador estético es funda-

oental en la constitución del ser de los objetos que confon:ian el aundo y en 

el plan de dicho mundo para la\existencia humana, por una parte; por otra, -

como el clima apropiado para ilt elaboración individual de la esencia del hao 
~ -

bre valiéndose del conjunto de :posibilidades que integran su existencia. La 
1 

realidad estética se determina icomo resorte huaano ineludible del ser de lo-

dado como mundo y de la esenci~ lograda en el existir humano, El punto.de -

partida y ubicación es la experiencia estética, ajustándose a la detcr--uina-

ción humana, Hay estrados estéÜcos, según la situación jerárquica de la --

' existencia hwaana con su mundo,' Los diversos estrados de la sensibilidad --

son posiciones con valor sustantivo, Cuando el hombre, por una revelación -

de su esencia, volviéndose a sÍmisco, a la intuición de la nada, y por la -

angustia a sentir su existencia: cooo un trascender 11allende 11 el ente total,-

se ha desplazado continuaoente en tensión afectiva (momento estético) consu-

miendo y elaborando en su ser, para sí y para el otro, todas sus posibilida-

des hwaanas en el pathos estético, Se comprende así lo estético a través de 

lo extra.estético y viceversa. Toda creación está impregnada de un principio 

vital de tensión afectiva estética y por él cobra sentido, La angustia y la 

libertad alimentan la creación, En la'creación artística aflora el profundo 

sentido de ¿que es el hombre y qué es la existencia? porque el clima estéti-
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co brilla como traductor expresivo de la individualidad, La esencia y -

sentido en la existencia humana hallan su meollo en lo estético; de este 

modo se superan lo subjetivo y lo objetivo. 

II.- CRITICA A ALGJNAS TEORIAS CCN'l.'Zt!PORANEAS, 

No pretendo seguir un orden cronológico al hacer las pral!!! 

tes críticas,· Me basta la importancia que juzgo en ellos, 

El ilustre filósofo alemán, profesor de Leipzing y Hamburgo 

responde a una serie de objeciones contra la Estética formuladas por - -

Semper y otros antones, pero por su posici6n subjetivista y empirista no 

puede refutarlas debidamente. La primera consiste en qua "cada artista 

sigue su propia Ley" y no admite preceptos11
• Explico: 

-El art:sta no ss un s~r anár~uico, dealigado da toda Ley, 

puesto que está sujeto, si actúa dentro da dGtel'minada corriente artisti 

ca a ciertas normas generales que la caraoteriza, Si es creador de una -

nueva Escuela, que merezca tal nombre, no puede sin embargo prescindir de, 

por ejemplo si se trata de pintura, do las leyes ordinarias de la oombin! 

ci6n de colores, la perspectiva y la expariencia de los que lo precedieron. 

Dentro da la posicién subjeti'lista D.fir:r:a !.!eWl'.ann qua no hay 

nada ir.ás ancr:r:~l qua el gusto estético, pu~sto que lo quo es bello para -

unos no es para ¡os delDIÍs y se dioG lo rrismo respecto a las épocas, 

-Es falso el apotegma vulgf!l' de 11do gustos y colores no 88 

debe disputar" ya que existe un "sentido común estático para la belleza -

natural y el arte reali sta11 • Como lo explicaremos al e::poner nuestra propia · 

.teoría, 
También afirma el autor quo no es papel do la Estética, el -

imponer norms y reglas para la creación artística, 

·Si la Estética no puede dar ostas normas, ni es su papel hacerlo: 
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ello no quiere decir que no pueda juzgar si existe belleza o no en las ---

obras de arte o que pretenden serlo, Una teoría estética correcta, pcrmi-

tirá afinar el gusto y form1r criterios para una debida crítica. 

El estético tendría que ser artista para poder juzgar sobre el -

arte cisoo y sus fenómenos característicos, 

-Es obvio que quien carezca de una eleoental sensibilidad para -

captar la belleza, es imposible que llegue a ser estético¡ pero es falso -

que quien posea esta cualidad no pueda desarrollarla para poder intuir ---

cejor la obra bella, Por supuesto que el desideratun sería reunir en una-

sola p&rsona al artista y al filósofo cono esos ejeaplos que vimos en el -

bosquejo histórico, 

2o, - C/,RRITT. 

Otro de los autores contemporáneos que han estudiado con nayor -

dedicación los problemas estéticos es E. F. Carritt, miecbro de la British 

Acader:1y y profesor emérito del University College de Oxford y autor entre-

otras, de las siguientes obras: ¿Qué es la Belleza?¡ Teoría de la Belleza; 

Filósofos de la.Belleza desde Sócrates hasta Robert Bridgea. 

En su Introducción a la Estética dice: "La Estética no puede au-. 
oentar el goce estético ni se le puede permitir que trate de encauzarlo ~ 

cia diferentes objetos, pero sí puede ayudarnos a entenderlos, Así, su o~ 

jeto, es el de satisfacer la curiosidad, y si no santinos curiosidad por -

estos tenas no nos proporcionará mayor satis facción 11 , 

-La Estética ·sí puede aumentar el goce estético, primero por el 

contraste que nos permite establecer con lo no estético y en segundo lugar 

porque acrecienta nuestra visión hacia otros car:1pos que permanecían inad--

.vertidos a pesar de que pudiésemos tener buen gusto, 
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Al exru:iino.r el concepto de Bellezo.1 ro.zona así: "Ahora bien, si-

lo. belleza existe o depende de una significaci6n y el sentido o significa--

ci6n de cualquier coso. depende de nuestra naturaleza o de ciertas asocia-•-

cienes adquirido.a con la cosa, la "belleza" de ésta no es una cualid:id que• 

realmente tenga, sino sólo su posibilidad para llegar a ser significante de 

algún oodo para cualquiera de nosotros", 

-El planteamiento es erróneo, La belleza encierra en sí oisna --

su significación¡; esta significación es intencional hacia un captador o in

térprete actual d potencial, En la belleza el signo es asequible a todo -· 
• 

ser humano normal', por eso sobrep:is.a el tieopo y el lugar, No puede ser ·-

por lo tanto individual o sujetivo, 

Posteriorcente conr.luye, coco es natural que lo haga que "a pesar 

de no ser posible atribuir con propiedad la belleza a las cosas físicas 1 sí 

podcoos adjudicarlas a las ioágenes perceptivas o figuradas que tcncoos de-

ellas". 

•Ya lo henos explicado anterioroente, Si la imagen es captada, lo 

es de u~ objeto real presente o pasado al que podemos asociar otras ioáge-· 

nes con toda la riqueza de nuestra fantasía, En una o en otra forna llega-

oos al objeto misoo, 

11Consecuenteoente 1 dice Carritt, no hay nada bello en sí¡ lo que-

puede ser expresivo para uno, no lo es para otro, Afortunadamente, como ·-

una buena porción de la naturaleza humana es común a todos los cortales1 y-

una gran parte lo es a hombres y mujeres, y como otra buena parte de la cu~ 

tura es igualmente común a todos los que participan de una misca civiliza--

ción y de una misma educación, es fácil que los hoobres se pongan de aoucr· 

do". La adT:Jiración y la 11CATi.RSIS 11 que produjeron y siguen produciendo las 

grandes obras oaestras de todos los tieopos a los hombres de todos los gru• 

l 
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pos humanos, contradice h tesis del autor, Nos referirnos por supuesto a • 

los grupos humanos y a sus cooponentes que son noroales y forman en aayor o 

menor grado la cultura humana, Este concepto lo aopliaremos en la Últiaa -

parte de esta ensayo. 

Posteriorraente y con inspiración kantiana añade Carritt: 11Nada --

hay que envenene más la pureza de una experiencia estética que el senti----

ciento de que un artista abriga evidentes deseos de influir en nuestra con-

ciencia11 , 

·Cuando la obra de arte tiene verdadero iapacto, vaoos hacia ella 

aun a sabiendas de que puede ser producida con fines proselitistas y con -· 

ideología contraria a la nuestra, En la 11catarsis 11
1 se olvidan la m1yor -

parte de las veces los principios propios y se aplaude el vicio o el crinen, 

Pasada ~sta se podr5 reflexionar; pero la influencia. del mensaje produce en 

ocasiones radical transforoación. 

"La intención, afirma el autor, es algo que no debemos investigar 

de un artista, El artista, cooo Scott o Trollope 1 se sentará a trabajar -· 

por dinero, o para remediar abusos, como Dickens a veces, o bien coao ----· 

WilliaIJ Morris, para procurar alistarnos en deteroinada causa política", 

-Si hiciéraoos caso a esta advertencia tendríamos que suprimir --

la crítica de arte, Toda hermenéutica trata de descifrar el mensaje y de--

senvolver o develar el signo, 

Exaoinaremos una Última proposición del maestro de Oxford: 11No hay 

poema que valga para lectores que hablen diferentes idiomas o tengan disti~ 

ta culturan, 

•La traducción de las grandes obras clásicas de las princip::iles -

culturas y la aceptación que tienen, coco se dijo antes, deshace este argu-

mento. Claro que los eruditos, los especialistas, aprenden las lenguas or! 
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ginalcs en que_ fueron ese.ritas di.chas 0bras 1 p1ra poder penetrar a lo. ese!!_ 

cia Lti.soa •. Un-cervantista sea chino o indú no podrá serlo si no aprende -

el español. 

)o.- FRIEDRicrJ KJ~INZ. 

Uno de los oejores tratados de los últiuos tiuopos lo es sin du

da la Est~tica de Kainz, El catedrático de la Universidad de Viena expone 

una doble tecática: el couporto.:.iiento y el objeto estéticos. Pertenece a

la corriente de la Escuela Neokant!.:rna de Baden, 

Al diferenciar lo artístico de lo estético sostiene, "el cruilpo -

de lo estético es más ru:iplio que el de lo artístico,.,el cru:ipo del arte -

no· se reduce to.apoco a lo estético, l:o podeoos decir que sea esHtico to

do lo que se manifiesta en el arte y a trav5s de vl, El arte ofrece, ade

más aspectos intelectuales, socilles, religiosos, corales¡ ejerce funcio-- -

nes ilustrativas, deDostrativas, de culto, de repulsi6n y de estioulaci6n¡ 

finaloente toda obra de arte encierra también un probleoa de voluntad, y -

no solamente para el que la crea ••• por tanto cientras que, de una parte, -

el campo de lo estético es oás amplio que el del arte¡ áste encierra, a su 

vez, manifestaciones que NO ES POSIBLE Ili'GLUIR EN LO ESTETICO, Y estos ª2. 

pectas extraestéticos de la obra do arte son, con frecuencia, ouy ioport~ 

tes, aparte de que tienen taJJbién 1 no pocas veces, un carácter genéticaoe!!_ 

te primario. Son ellos, precisamente, en muchos casos, los que han servi

do de acicate a la creación de la obra de nrte, debiendo ser consideradosr 

por tanto, como algo más que sinples factores fortuitos y concoraitnntes",-

-Estoy de acuerdo en la priuera afirraación, puesto que el arte-

es creación humana y en la naturaleza se da lo bello¡ pero difiero en lo•r 

segundo porque el mensaje oismo que hay en el arte puede ser de car~ctcr so

cial, religioso y las demás formas que señala el autor, El mensaje es la --
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esencia misma.de la obra bella tanto en la intenci~n del artista como en la-

interpretación, Por lo tanto, TODO ARTE ES ESTETICO, PERO NO TODO LO ESTETl 

CO ES ARTE, ADEMAS, DICHOS ASPECTOS QUE EL AUTOR SEÑALA Y A LOS QUE LLAMA -

11NO POCAS VECES, GENETICAMENTE PRIMARIOS Y ,,,NO SIMPLES FACTORES FOillUITOS-

Y CONCOMITANTES"; los coloca en esta forma como CAUSAS FINALES DE LA OR.--U ·-

DE ARTE. 

En otra parte dice, 11la vivencia estética no se caracteriza satis--

factoriamente, ni mucho meno6 1 con la palabra "placer11 ,. 11El goce de lo trág! 

ca y de lo patético, por ejeaplo 1 envuelve con frecuencia, emociones más ---
1 

bien dolorosas, sin que por ello se destruya, de ningún modo, la vivencia e~ 

tética de valor,· que colisiste en una peculiar exaltación del sentim~ento de· 

la vida", 

·Hay contradicción aanifiesta al rechazar la palabra "placer" y ad-

mitir el término 11goce 11
1 de un goce que envuelve emociones dolorosas, Los " 

efectos de dolor 1 _temor 1 angustia o aun terror que pueden producir deterain~ 

das vivencias estéticas, encierran en el fondo un placer intenso debido al • 

masoquismo que en mayor o menor grado poseeaos todos los seres humanos y por 

el cual gozamos, atormentándonos, 

En otro pasaje nos dice Kainz: "La tesis de que lo bello gusta sin· 

necerti.dad de recurrir a conceptos significa, en primer lugar, que, en estos-

juicios, nos limitamos a la imagen puramente intuitiva del objeto contempla-· 

do, sin necesidad de saber qué sea ese objeto, ni cóao se llame,,,os· cierto-

que indudablemente las formas especulativas de tipo conceptual abstracto -·-

contradicen a la esencia misma de la vivencia estética, •• El concepto es sie~ 

pre una forma del pensamiento cuya generalidad conceptual lo distingue siem-

pre claramente de la intuición y la representacióri,,,El comportamiento esté-

tico no entraña una labor conceptual, lógico-analítica, sino la captaci6n ·-

-1 
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intuitiva, simultánea e integral de un algo dado¡ no se trata de nada discur 

sivo, sino siempre de algo intuitivo .. " 

Esta forca de concebir la vivencia estética me parece ingenua, por

que una belleza natural o artística puede ser captada por un ignorante de -

buen gusto pero en un grado ínfimo y sin llegar sino por inteligencia natu-

ral y raras Yeces a percibir lo que un conocedor lograría en las misnas cir

cunstancias, Pongamos un ejemplo: un campesino inculto y un músico o críti

co musical escuchan en una sala de conciertos la Tocata y Fuga de Bach, Ev! 

dentet1ente que los Últimos gozarán mucho más proíundaL1ente de ese gran clás2:, 

co al poder captar el ritmo, la armonía, el contrapunto, los tiempos y lns -

raelodí~s. Por otra parte peca el autor con sus separaciones tajantes respe~ 

to a lo conceptual-abstracto que después de haber afircado que podía ser --

"genéticamente primario11 en la creación estética, ahora dice que 11contradice 

a la esencia misma de la vivencia estética" y líneas adelante, tratando de -

combatir la exageración de la tesis de la conceptualidad, reafirraa 11que no

existe,1 en general 1 ninguna sensación, percepción o intuición que prescindo.

totalmente de la intervención de un material representativo reproductivru:1en

te inculcado y susceptible de emplearse en el sentido de la apercepci6n y la 

asimilo.ción: TODA PERCEPCION ES, YA DE POR SI 1 H.~STA CIERTO PUNTO, UNA INTEB 

PRETACION11. 

Al hablar de la AUTOTELIA de lo estético dice Kainz que 11 tanto el -

arte como el juego constituyen el reverso de todo lo que sea una actividad -

seria de carácter práctico, encaminada a un fin 11 y que "la obra de arte lle

va su fin en sí mim:ia 11 • 

-Estaoos ante la teoría ltantiana del "arte por el arte" "f finalidad 

sin fin" que quita a la creación estética todo valor trascendente, toda inpo! 

tancia y funcionalidad para convertirla en un vano pasatierapo. El arte, lo• 
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repetio¿s es un lenguaje oucho oús po~eroso para coounicar toda clase de vi

vencias trascendentes que el lenguaje descarnado de 1 por ejemplo, el exposi-

tor frío, Un pedagogo que posee el don cultivado de 1D. Oratoria se hace ou-

cho oás asequible, no solo aoeno, 

Hablando de este oisoo teca asegura que 11lo que lleva en sí oisoo -

su fin es taobién iraportante de por sí, y no necesita servir de medio para -

otra cosa. Es lo que, generaloente, quiere decirse cuando se habla del Si;;N-

TIDO PROPIO de lo estético11 , 

-Ningún ser contingente tiene su finalidad en sí misrao, sino que --

sierapre sirve de medio, Aun dentro de su propia teoría, la obra de arte se-

produce, se reproduce o se conterapla en razón de satisfacci6n, goce o diver-

sión, 

Analiza el raaestro de Viena, los dos sentidos de la palabra 11inte--

rés11, 11En primer lugar, el estíaulo espiritual, la excitación de lD.s funci~ 

nes psíquicas el interés espiritual por algo, Interpretado en este sentidor 

el interés es una sensación intelectual, enlazada a los actos de intuición y 

de conocioiento y que para nada perturba o tergiversa la vivencia estética,-

Significa, en segundo lugar, una ventaja, el deseo de una utilidad oaterial-

par~ la vida, el interés en algo¡ en este sentido, se habla de los intereses 

de un capital o se llama interesado a un hoobre que vive atento a lo que ---

pueda reportarle una ventaja,,, En el instante raisrao que se desliza en el --

cooportaoiento estético un fin externo, _cualquiera que él sea, aquel DEJA DE 

SER LO QUE ES, O PIERDE, POR LO MENOS, SU PUREZ:.,. El ¡;¡odisto que estudie --

los cuadros históricos de un Delacroix para sacar de ellos raodelos de vestí-

dos, no experiuentará una vivencia estética ante esas obras de arte,,, Jl --

comporto.miento estético .. , debe hallarse,. sobre todo, libre de todos los -·-

pensamientos egoístas inspirados por el afán de posesión o el sentioiento --
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de la repulsi6n,11 

-Ante esta teoría opongo mi concepto realista de que la obra de 

arte es cmp1tible con las dos interpretaciones del 11interés 11 1 

-En efecto, hemos afirmado que un artista, por ejemplo un pintor --

puede pintar por haobre, por ganar una elevada suoa o por conquistar det~ro~ 

nadas posiciones y, sin embargo¡ producir bellas obras, La historia del ar-. 

te, nos muestra obviauente oiles de casos, El ejeoplo del oodisto, es total 

mente desafortunado porque aunque lleve la intenci6n de obtener oodelos, si-

es verdadero artista, se emocionará.ante esos bellos cuadros históricos, Ad~ 

más desconoce Kainz 1 debido a su teoría, una característica natural de la v! 

vencía estética que es producto con-natural de la oisoa y es EL DESEO DB PO-

SESION. ¿Quién no anhelaría poseer en propiedad el Moisés de Miguel ,\ngel,-

después de haber sufrido la Catarsis de su conteoplación? y en el arte porn9. 

gráfico cooo el que existe en la sala especializada y secreta del Museo Vat! 

cano ¿habría incompatibilidad entre la contemplación y el deseo?. 

Cuando trata el tema de lo estético en la escala valorativa afiroa-

que 11el carácter valorativo de lo bello es evidentll por sí misoo, se halla -

probado y garantizado por la vivencia¡ no necesita, por tanto, de ninguna --

prueba lógica: basta con recurrir, para evidenciarlo, a la certeza aisaa de-

la experiencia vivida (como suele decirse, 11El raoviLliento se demuestra andan - . 
do11 ), La exaltación de vida que la conteaplación de lo bello lleva apareja-

da constituye una vivencia elcaental y primigenia que todo ser hULJano conoce, 

-Lo bello es, en lo tocante a su valor, un hecho de la conciencia y de la ex-

periencin intuit.ivamente garantizadoll, 

-Pero, esta exaltación de vida puede darse en un individuo de oal -

gusto ante una obra que carece de valor estético;. Por lo demás si es posi--

ble probar 16gicrunente la belleza; digaoos de un poena ante quien la negara-



' 
·~ .... -·.·.·. . ··-· -- ........ --- ..... . ( 21 

por carecer de conocicientos de determinados cetros o giros de lenguaje, 

Al fin, cuando habla de la diferencia entre lo i1agradable 11 y lo·.;. •. 

"bello" coincide con nuestra teoría de la percepci6n ingenua de lo est~tico 

y lo. percepción crítica o culta, "Lo agradable, dice, constituye, pues, la 

aportación de valor de los objetos que producen en nosotros un placer sim--

pleoente a tr~vés de los sentidos sin la oenor relación con las ideas, las-

preocupaciones y las necesidades espirituales del hombre. Lo bello, en e~ 

bio, provoca en nosotros el placer contewplativo, el placer de la pura con

templaci6n, en el que participan a un tie¡;¡po los sentidos del espíritu y --

que, por tanto, implica algo aás que la siople complacencia de las sensaci~ 

nes escuetas de nuestros sentidos; es algo que trasciende 1 por tanto, deci-

didaaente1 del placer material que nos causa el deleite del disfrute", 

-Para coopletar la contradicción a su propia teoría del desinte••• 

rés, la pureza y la autofinalidad de lo estético¡ basta con citar sus con-• 

ceptos sobre lo "expresivo" y lo 11cmotivo 11 ; "Existen dice efectos estéti--

cos que no pueden atribuirse ni a los objetos siaples de las sensaciones ni 

a las foroas, ni tampoco a lo genárico ni a lo adecuado a una norma por Pª! 

te del objeto de que se trata, Un roatro hunano surcado de arrugas por ol-

sufrimiento y su ioagen-evoqueoos, por ejeaplo los autoretratos de Reobrandt 

de la última época de su vida-puede producir en nosotros¡ indudableoente, -

una profunda emoción estética. ¿A qué se debe esta profunda iopresión? Só-

lo en pequeña fil rte; evidentemente 1 a los efectos puraaente sensoriales del 

colorido, a lo que hay en el cuadro de puraoente foroal o aquello en que se 

ajusta a la noroa-y a las leyes del género: estos eleoentos deseapeñan 1 ---

aquír un papel muy secundario, si es que deseopeñan alguno, ya que lo indi-

vidual choca aquí,. oarcadaaente, con lo genérico.- Y lo misoo podrínnos de-

cir de un cuadro coco 11El ceoenterio judío, de Ruysdael 1 o "La islo. de los-
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muertos", de Bocklin, Lo estéticamente operante en esbs obras de arte lo -

expresan_ bastante bien los noabres con que usualoente se las conoce, Se las 

suele calificar, en efecto, bajo el nombre de "cuadros eootivos", aludiendo-

con ello a un tipo de objetividad estética que se sale del marco de las cat! 

gorías anteriormente enumeradas, La forna de los eleaentos apuntados y de -

otros de la oisoa clase no es, por así decirlo, sino la exponente de ese al-

go nuevo que presta a los objetos una belleza que no presentan pura y siopl! 

mente, en cuanto foroas, y que no puede ser atribuida tampoco a la adecua---

ción de éstas a una noroa, Este algo nuevo, que viene a estatuir un nuevo -

grupo de objetos estéticos eleracntales es la 11expresi6n11 aníoica que cc.pta--

oos en la foroa de los objetos de, que se trata por aedio del proceso previo-

de la proyecci6n sentioental11 , 

-Con todo esto nos confiroa que es ioposiblc la intuici6n pur~. 

Adea!s si hay 11proyecci6n sentioental11 ya nb lleva la obra "su fin en si n:l!l 

4o,- BENEDETTO C~CE. 

Es sabido que de las tres Estéticas de Benedetto Croce, la de 1903-

fué de carácter poléoico contra los naturalistas, intelectualistas, scnsua--

listas, y sicologistas puntualizando el valor nativo del arte, La segunda,-

escrita en 1912 es el Brevario de ~stética en el que reconoce que la intui--

ci6n pura y la liricidad son estados de ánimo que deteroinan el carácter lí-

rico de todo arte superando así el conflicto entre rooánticos y clásicos y -

profundizando hasta encontrar que "si para la obra de arte es necesario el -

001Jento clásico de la perfecta representación o expresión, no le es nenos n~ 

ceso.ria el &1ooento rotJántico del sentioiento" y que 11la poesía y el arte de-

ben ser ~picas y líricas en conjunto o, si se prefiere, draoáticas, 11Estos -

conceptos señalan estadios del espíritu, presentes en la creación est5tica, 

1 

1 

1 
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La forma intuici6n-expresión era fantasía en el primer momento --

y ahora implica en la tercera ~stética, sentimiento y personalidad o sea t~ 

talidad de la expresi6n artística en la dialéctica de la vida del espÍritu. 

Esta ~ltima Estética fu& escrita en 1928 para la XIV Edición de la EncicloPE. 

dia Británica,. 

En efecto dice Croce; 11la poesía no es sentioiento,. ni foagen, 

ni la suma de los dos, sino 11contecplaci6n del sentir.iiento 11 o 11intuición -· 

lírica" o lo que es lo misco "intuición pura11
1. puesto que se halla pura de

toda referencia histórica o treteje¡ y capta el puro palpitar de la vida --

en su idealidad, Ciertamente, en la poesía pueden hallarse otras cosas -·· 

además de estos elementos o momentos y de la síntesis de awbos¡ pero esao • 

otras cosas, o se hallan allí entreraezcladas como elementos extraños (re-·-

flexiones 1 exhortaciones, poléoicas, alegorías, etc,-) 1 o no son sino estos

mismos sentioientos·in~genes 1 desligados de su conexión, tonados material--

oente, reconstituidos tales como eran antes de la creación poética: en el -

pricer caso son elementos no poéticos y solamente introducidos o agregadost-· 

en el segundo, despojados de poesía, transmutados en n6 poéticos por el le~ 

tor no poético o que ya no lo es, que ha disipado la poesía,. sea por inca~ 

cidad de mantenerse en su esfera ideal, sea por ciertas finalidades legíti-

mas de indagación histórica o por cetercinadas finalidades prácticas, las -

cuales rebajan la poesía o, más bien,. hacen uso de ella como documento e --

instrumento .. , lo que se ha dicho de la 11 poesía11 vale para tod:is las otras

"artes" que suelen enumerarse: la Pintura, la Escultura, la Arquitectura, la. 

Música¡ siendo necesario, cada vez que se discute acerca de la cualidad de-

éste o aquél producto espiritual coa respeto al arte, atenerse al dilema;--

o ese producto espiritual es una intuición lírica o será cualquier otra ca-

sa, altamente respetable, si se quiere, pero no arte, Si la Pintura fuese,

cooo se ha teorizado alguna vez, una imitación o reproducción de detel'Llinn~ 
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dos objetos, no sería arte, sino cosa mecánica y práctica¡ si los pinto---

res fuesen según otras teorías coobinadores de líneas., de luces., de colo·· 

res, con ingeniosa novedad de hallazgos y de efecto~, SERIAN INVENTORES··· 

TECNICOS Y NO ARTISTAS", 

La influencia Kantiana es manifiesta en la ~eoría de Crece; Con 

tra esta doctrina, siguiendo a llant:lyana afirmamos que 11el arte nace y ere .-
ce 11 en un cundo penetrado de normas .intelectuales y éticas y no aislado, -

La llamada poesía pura es simple y obscura, así como el arte por el arte,-

y la .Estética cono ciencia autónoma" y también añadioos con el inefable --

autor., . que· 1110.s grandes obras del arte son asiento y estímulo no sólo de • 

valores estéticos, sino de otros ouchos valores y funcione.a, La actividad 

Estética está ligada a intereses prácticos y a aspectos, los más signific~ 

tivos 1 amplios y profundos de la vida del espíritu", No hay por tanto tal 

·rebajamiento cuando están presentes dichos elementos, sino por lo contra--

rio el rebajamiento existe cuando no los hay, cunndo se convierte al arte• 

en algo intrascedente y vano y se le priva del mensaje que es su más apre-

ciable esencia, 

Por lo demás ni el arte oás trivial puede ser una siople imita---

ciln o reproducción de determinados objetos, ya que aún en la fotografí.a,-

que es un verdadero arte, se tocan los objetos sin un oatiz claramente es-

tético; debido a que interviene la captación de la belleza por medio de --

determinados ángulos,. colores o sombras; composición, tema y otros elemen-

tos que escoge el artista captados por su propia intuición, Si esto se d! 

ce respecto a la fotografía, .es evidente que con ouoha oayor razón se po--

drá aplicar por ejemplo a la pintura, Así por ejemplo un retratista capt~ 

rá sicol6gicaIJente deteroinada expresión y en último téroino su propia in-

terpretación·o modo de aprehender a ·1a persona humana a través de la pro·· 

pia subjetividad, 

1 ¡ 
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Estoy de acuerdo con Croce én que los pintores coabinadores o -·-

efectistas son inventores técnicos y no artistas y esto se aplica a las .;._ 
. . . . 

absurdas escuelas modernistas cuyas obras son expuestas con desacato y aun-

prer;ti.adas en conc11rsos internaHonales para pose de los snobistas~ 

Al distinguir en otro capítulo. 11el arte de todas las otras for··

oas de producción espiritual 11 :nos dice; EL ARTE NO ES FILOSOFIA, PORQUE FI· 

LOSOFIA ES PENSAMIENTO LOGICO DE LAS CAT.iXlORIAS UNIVERSALZS DEL SER Y EL :tB 

TE ES INTUICION IRREFLEXIVA DEL SER; y por lo tanto 1 oientas l.a priLlero. ·--

sobrepasa y resuelve la iLlagen,, el arte vive el círculo de ést_a coao en su

propio reino.. Se dice que el arte no puede conducirse en forma irracional· ,, .. 

ni prescindir de la logica¡ .Y. ciertaraente ella no es ni irracional ni lógi· 

ca¡ sólo que su propia razón y su lógica es coopletaaente distinta de aque-

lla dial'éctico-conceptual¡ y.1 justaoente para dar_ realce a su peculiaridad~ 

y originalidad,, fueron hallados los nocbres de "Lógica Sensitiva" o de 11Es":' 

tetica-"., 

Al expulsar Croe.e a la Estética del canpo de 1n Filosofía por ---

esa absurdo de quererla relegar al estrato del sentiLliento; en prioer lugar 1 

no. la podr! sitar en caopo alguno posteriormente y por lo deuás cooete el • 

error,, del que posteriormente sin quererlo se retractará, de hacer casille~ 

ros en la persona humana que es un todo integral y orgánico en donde no es· 

posible aislar por una parte la inteligencia y por otra la voluntad o la -· 

sensibilidad o la emoción misaa¡ ya que en todo acto huraano están presentes 

todos estos eleaentos aunque predomine uno de ellos en especial y aun pare~ 

ca opacar a los otro~. La pretendida Lógica Sensitiva no puede guiarse por 

otros principios que los generales del ser y del razonar, Adeaás, el que--

rer reducir el arte a la iaagen equivale a quitarle su esencia cisma que e~ 

triba en la intuiciónanocionada del ser y comunicada con el inmenso impacto 
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de l.D. fuerza creadora del artista ·por ::iedio del lenguaje de la belleza, cl

cás poten~e de todos, La icagen es sólo el cedio de la coaunicaci6n y pue

de haber ioágenes reales coco las·que enplea la pintura, la arquitectura 1 -

l.D. escultura, el cine o la fotogFafía o icágenes del lenguaje coco la oetá

fora o la alegoría en la poesía o las ifilágenes puras de que se vale la u~s~ 

ca por oedio del ritao, la nelodía y el contrapunto. 

Estoy de acuerdo con Croce en que el arte no es HISTORIA, pero es 

uucho cás valioso si corresponde a hechos reales de índole hist6rica, reli

giosa o política que era coco entendían el arte los griegos, pues se valí::m 

de él para aquello en lo cual pusieron su LJÓ.xioo erJpeño 1 la educaci6n del -

puebk, Por eso el arte griego era copleado cono pedagogía, corao 11paidei:ln, 

El pueblo que peroanecía días enteros absorto en la contenplaci6n y catar··· 

sis de las tetralogías, recibía una enseñanza vívida y sublioe de aquella -

ética, política y religión según el inefable concepto de la "bondad bella d,, 

verse". Salía de ahí irapulsado por resortes invisibles odiando el mal y --

aoando el bien¡ ya que cono lo heraos dicho en otra parte, en los clásicos -

griegos no habían pornografía a pesar de que se presentaban los cás terri--

bles vicios en toda su crudeza¡ pero lo hacían en tal foraa que era incoo-~ 

fundible la separación.nítida entre lo bueno y lo calo en forma paradigcát~ 

ca, 

También concuerdo en que el arte no es ciencia natural ni oatenú~ 

tica, aunq11e pueda referirse en sus representaciones a dicha clase de cien·· 

cias y valerse de ellas en la técnica creativa, Taabién ne parece cuy int~ 

resante el distinguir la ioaginación de la fantasía como lo hace el autor,

ya que ésta "pasa de unas imágenes a otras impelida por la necesidad de va" 

riedad, de reposo, de distracci6n 1 de entretenimiento en las apariencias do 

cosas placenteras o de interés afectivo y patético¡ mientras que en el arte 
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la ioaginación está tan r&frenada por el único probleoa de convertir el tu" 

::mltuoso sentioien to en clara intuición que cuchas veces se ha sentido que

era oportuno llatmrla no 11ioaginación11 , sino fantasía, 11FANTASIA POETICA -

CREADORA 11; 

La consecuencia de hacer divisiones en la persona huoana aparece

con todas sus consecuencias: 11El arte no es EL SENTIMUNTO en su manifest.".• 

ción inoediata,,,, el poeta na delira, no se le hace de piedra el rostro, -

no vacila; no titubea; al hablar, no estalla en copioso llanto, sino que se 

expresa en versos arooniosos; haciendo de todas aquellas eoociones el obje

to de su canto,., los sentinientos, en su oanifestación inoediata, se 11ex-

presan11¡ coco suele decirse, porque, si no se expresaran, si fuesen al rais

ao tieopo hechos sensibles y corporales,,, .no serían cosas concretas, es d~ 

cir NO SERIAN en absoluto.;, Mas aquella expresión,. aunque acoopañada por un 

estado consciente, desciende, ella truabién,.al grado de siople oetáfora, -

cuando se le coopara con la 11expresión espiritual" o "estética", que es le.

única que verdadernuente expresa, esto es que da forraa teórica al senti-··

oiento y lo convierte en palabra y canto y figura,. En esta diferencia del

sentioiento conteoplado o poesía respecto al sentiJJiento actuado o sufrido, 

estriba la virtud que se atribuye al arte cooo 11libertadora de los afectos" 

y coco 11serenadora11 (catarsis)¡ así cooo la conjunta condena estética de -

aquellas obras o de aquellas partes de obras de arte en las que el senti--

oiento illJ:lediato hace irrupción o se desahoga,, Igualoente de esta diferen

cia deriva el otro carácter (que viene a ser sinónioo,.a la par que el pre

cedente, "de la expresión poética), su 11infinidad"1 .en contra posición a la• 

11finidad11 del sentiniento o de la pasi6n incediata: lo cual se llama tao·-

bién el 11carácter11universal" o ncósciico" de la poesfan, 
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¿cóao podría~~s entender de 1cuerdo con esa teoría el fauoso --

•!si quieres hacer llor:i.r., llora'' horachno?, El scntiraiento inoediato y -

h eaoción son el conducto por el quv se canaliza la 11catarsis11 mientras -

ds pura.es, Zsto no iriplica la exclusión del pcns.:miento, d.: la voluntad, 

de la pasión y del instinto, Ber.;son sí entendió el fenóocno y lo ex:;iresó

an el 11introyectar el instinto a b inteligencia11 , B1 poeb escribe sobe-e·· 

todo si es lírico, en oedio del torbellino de la emoción y el santi:Jie1~':0,·· 

del llanto o del d~lirio y natural o instintivaaente vierte su facultad --

innata en versos uaravillosos y rítmicos, Esto no significa ioprovisación, 

Nadie ioprovisa, estrictaaante hablando, sino que ofrece el producto do LlU· 

propio yo y de sus vivencias. conociuientos y eaociones anteriores, 

Por lo d·n.iás el r.wnosprücio de Croce po•· la oetó.fora co:itr:::.dice ·· 

a la foraa de hablar 1 al lenguaje, de ese instrucento el oás uoado por to-·· 

dos los grandes poetas de la historia huoana, lQu~ queclarfo dü f'..Jm<:ro 0 -·· 

del Dante si supri:Jiéraaos sus rJet!tfo!'as y alegri'.is?, 

Es por lo tanto falso el que la 11expresión esj!irit:ual11 sea h cs

tética11, a no ser que entendiérai!los por espíritu todo el cooplejo llui:mno "" 

sico-soaático o coco entendía Descartes el 11pensD.Lliento 11 , Aií nis:.io lr. ---

11catarsis11 no debe ser tocada 11oore plat6nico"; pues adea~s el 11 divinoll l2. .. 

usó en sen ti do ético corno purificaci6n del alma para poder alcanza1· k L!cr. 

del Bien, Sicológicaaente esa sobreexcitación de las facultades creador::is,· 

en que consiste la inspiración produce la liberaci6n de afectos sobre-acu::~ 

lados y por lo tanto esa serenidad de que nos habla el :tUtor ¡ ¡;aro cro;wl.Í., 

gicaoente puede ser posterior u la producción rJisca de lu obra y realizarse 

ésta en un acto de angustia o de placer desbordantes, 

Es natural que dentro de eata purismo excluya a lE. Orat.01·:l~. del-~ 

áobi to del arte porque según el 11está sujeta y licitada por un intento p1·:.í.:. 
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tico 1 cualquiera que sea, tanto el de introducir en.los áninos una det~rai-

nada verdad filosóficá, histórica o científica, ·como el de preedisponerles-

a un detel'!ilinado y particular modo de sentir y a la acción correspondiente. 

. .. Ha.ciendo de ella un cedio para un fin, la disuelve en ese fin", 

Contra esta tesis se levantan los monw:ientos perennes del arte --

oratorio, las Filípicas de Deoóstenes, las Catilin1rias de Cicerón, los ---

discursos de Bossuet o de Fenelón, para no citar sino unos cuantos ejea----

plos¡ obras acabadas y poéticas¡ ya que la poesía es la expresión de la be-

lleza por oedio de la palabra, 

La irrealidad e inestabilidad de este pensa:Jiento 1 obliga a Croce 

a confesar oás adelante: ¿Cóoo podría nacer esa síntesis estética que es la 

poesía si no estuviere precedida por un estado de ánioo coll!Jovido?, Y este 

estado .de ánioo, que heaos llaoado sentiaiento, tqué otra cosa es sino todo 

el espíritu, que ha pensado, que ha querido, que ha actuado y que piensa --

desea y sufre y goza y se afana en sí misao?, La poesía seoeja el rayo d~-

sol que resplandece sobre esta obscuridad, la revista de luz y rinde clarcs 

las escondidas seabl:lnzas de las cosas.. Por eso aisaa ella no es obra de -

a.loas vacías o de oentes obtusas¡ y por eso oisr.10 los artistas, que mil prE, 

fesando el arte puro o el arte por el arte, se cierr<lll a las emociones de -

la.vida y a las ¡¡¡¡sías del pensaaiento 1 demuéstranse coapletruJente inprodu~ 

tivos y,.cuando ciás aciertan en la icitaciqn de otros o en un disgregado 

iopresionismo 1!, 

.LCóoo se coapadecería,con estos extreainos la existencia de poe--

tas filósofos .cono los tres que estudia Santayana: Lucrecio 1 Dante y Goetho 

o como·Platón y·Bergson. 

Inútil es tiás'tarde querer superar esos tajantes conceptos dicie!'. 

do que forman el 1.1concepto cociún1 aqúél que luce o trasluce en todas las --

sentencias referentes al arte y al: que expresa o tacitanente, nos remití--

-· ____ .I 
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oos de continuo y fJUe es C\)00 ü pt::1tr hac::.a el cuo.l gravi t~n tod<ts lo.s ---

discusiones de esa índolell.,. hziblD. dc:spu~s d~ un o.priori del Art0 plo.soac~r 
1 

en lo.s infinitas obras realizo.das y d~l o.priori lógico del o.rte que sólo --

existe "en los particulo.ros juicios c;_ue él ho. for1ndo y for.:ia 1 ·en las conf~ 

taciones que él ha ej~cut:J.do y ejecuta: en las denostraciones que conducen,-

en las teorías que construye, en los probleoas y grupos de ;roblcoas que ha 

resuelto y resuclve 11 , En otra rart0 se nuestra en cierta foroa historicis·· 

ta y afiroa 11la Estética, que es lo. Ciencia del arte, no tiene, pues, cono-

ioagina en ciertas concepciones escoHsticas, la incu:ibuncfa de dofinir un:c 

vez por todas el arte y de desenvoJ.vcr la corriente tol::: de conceptos, d0 -

oanera que se cubra todo el campo de o.quena Cicnc:'.a 1 pero es solm:ientc el·· 

continuo ordenaoiento sieopre oruGn~du y acrecentado, d~ los ~roblenas o. --

los cuales según lo.s épocas diversas, da J.ugo.r la reflexión sobre el art.:;-

Y coincide en un todo con lo. resolución de las dif:'..cultades y con h crí ti·· 

ca de los errores que proporcionan 1.•ctfoulo y uateria o.l progreso inces:mte 

del pensaoiento,,,,, .La Estética, aun siendo una particular doctrifilo6Óf}. 

ea porque establece coco principio sayo una particular y distinta categorfa 

del espíritu, por ·lo oisoo que es filosófica no se separo. nunca del tronco-

de la filosofía., ya que sus problcoas son de relación entre el arte y fas -

deo~s forr.ias espirituales y, por lo to.nto, de diferencia e identifod¡ cll.:: cJ 

en realidad toda lo. filosofía., aunque iluoinad:i. con myor insistencia por -

el lado que se relac:'..on:i con el o.rtc¡,11 
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Decíonos que es inútil querer volver atrás porque al trat1r los--

probleoas del arte, lo hizo en forna filosófica t:lnto al investigar su nat~ 

raleza y distinciones couo la producción oisoa de la obra artística. En e~ 

ta foroa él raisoo expulsó a la Zstética del paraíso y no la puede volver a 

introducir, 

Así uisno 1 habiendo dividido al sentioiento del espíritu vuelve -

atrás y arreoete contra las "clasificaciones erapíricas y natur:llistas 1 que-

han foroado los grupos de hechos internos y de hechos externos(cooo si los• 

internos no fuesen conjuntauente externos y los externos pudieran subsistir 

sin interioridad), de aloas y de cuerpos, de iLlágen~s y de expresiones¡ y es 

sabido que resulta vano esfuerzo rt:unir en síntesis su¡:eriorcs aquello que-

ha sido diferenciado 1 ya no filosóficru:1cnte y forualoentu 1 sino eopíricane!! 

te y oaterialoente. El alca es aloa por cuanto es cuerpo, la voluntad es • 

voluntad por cuanto aueve piernas y brazos, o sea es acción; Y LA INTUICION 

ES TAL POR CUANTO, EN EL ACTO MISMO ES EXPRESION 11 , 

Heaos llegado a la parte esencial de la doctrina croceana, a la -

11teorfa de la expresión"¡ pero lleganos después de haber afrontado V•!rins -

contradicciones insuperables. La últioa de ellas es tan endeble que causa-

ria risa pensar que se c~rece de voluntad cuando se está inoóvil o paralít1 

ca, Dice Crece 1 "esta profunda proposición filosófica de la IDENTID.rn D;j -

INTUICION Y EXPRESION, vuelve a encontrarse, por lo deoás en el cocún buen
' 1 

sentido que se ríe de aquellos que dicen tener pens~nicntos pero no saber -
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expresarlos, haber ideado una gran pintura pero no saber pintarla1 Reotene, 

verba sequentul': si loe verba no existen, tacpoco está h res, "Es evidente 

que el artista; debido muchas veces a motivos fisiológicos o a : · imposibi• 

lidades.físicas puede sentir la inspiración y sin embargo no poderla expre· 

sar ni siquiera con "palabras ourrauradas para sí oisao 11 y en otras ocasio·-

nes debido a estados semejantes puede tener cegada momentáneamente la fuen-

te de inspiraci6n. 

Tal parer.e como si Croce concibiera la expresión como algo pura--

mente externo pero ya hemos visto que no es así. Preferimos quedarnos con• 

la clásica nomenclatura de concepto, para el producto interno y palabra, p~ 

ra el externo comunicante; juicio y creación respectivru;¡ente, Croce distil! 

gue entre EXPRESION Y COMUNICACION pero no vemos con qué legitimidad des---

pués de las negaciones anteriores, Para nuestro autor la TECNICA se distiE 

gue del ARl'E en que la primera se 11coliga justamente al concepto de la com_!! 

nicación, Tampoco aceptamos esta acepci6n puesto que la técnica es el sio-

ple medio o instrumento de la comunicaci6n y en algunos casos puede poseer-

se innatat:1ente, así por ejemplo hay poetas y pintores que jacás han estud~ 

do y sin embargo han sido capaces de producir obras da arte, 

Por esto varios autores han encontrado taubién otras varias con•• 

tradicciones 1 cono Berenson quien dice que si Benedetto Croce, el m~s auto-

rizado de los escritores conterapor6neos de estética, hubiese tenido en mente 

tal distinción, thabria die~~' cooo dice en Fer una Poética Moderna (escri-
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ta en 1922 y ropublicada en N~ovi Saggi di Estética>, que L'opcra d •arte -

e sempre un atto spirituale? Quizá no. La obra de arte es el producto de·· 

la actividad de la mente, pero no tal actividad misoa, 11 

A su vez Miguel Angel González dice: 11El arte definido con pala--

bras sinóninas cooo1 11purll. intuición11
1 

11visión11 ¡ 11conteoplación 1 
11i!Jagina--

ción11 , 11fantasía 11
1 

11figuación 11
1 "belleza•¡ "expresión lograda11

1 
11lenguaje11

1-

11Poesía11
1 

11lirisoo 11 le ha creado a Croce serias dificultades, coco, igual--

oente, reconocer las lcgítioas aspiraciones de las artes particulares, 

~l inefable campeón de la lucha contra el positivismo es, en unión 

con otros grandes maestros quien nos ha peroitido llegar a la teoría de la-

BELLEZA COMO LENGUAJE que ahora presentamos internacionaloente a la crítica 

filosófica, 

III,• TF.ORIA DE LA "BELLEZA COMO LE1'GUAJ~11 ~ 

llEl lenguaje dice B:.ihler es afín al instruoento; bien pertenece a 

los utensilios de la vida, es un órgano coco el utensilio real, la cosa in-

teroedia material ajena al cuerpo¡ el lenguaje es, cooo el instrumento, ---

un intermediario forjado Unicaoente, no son las cosas oateriales las que--

reaccionan al intermediario linguístico, sino los seres vicos con quienes -

tratamos, Una detercinación circunspecta de las propiedades intermedias del 

utensilio lingUístico tiene que hacerse ante todo en el taller y con los r~ 

cursos de los que lo conocen con oás precisión. Los filólogos y linguis---

tas son los que tienen el conocimiento rnás íntioo de las leng~as hucanas, 11 
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El lenguaje hu:no.no es según el autor 11un instruDiento da repres~nt&.ciór. 

que se liberó cada vez más del mostrar y cada vez se alej6 más de la imita

ciÓn11. Dicha representación se lleva a cabo mediante signos convencionales. 

La forma sonora de una palabra está constituída como signo y para ser signo. 

Ahora bien en el fenómeno estático encontramos el uso de esos signos -

l1D.8!1dos palabras en la poesía, en J.1 natoria, en el draoa~ en el canto y

en otras manifestaciones¡ pero además de la palabra, el 10nguajc cel arte -

es suoamente rico y variado pues no consta únicamente de palabras sino de -

sonidos, líneas, colores, dimensiones, luces y otras formas nás, 

Así hemos llegado a nuestro concepto personal sobre la belleza, La -

primera vez que ensayé mi teoría fu5 en el año de 1950 1 en una conferencia-

1le Mesa Redúnda en Aula Martí de la Fo.cultad de filosofía y Letras, la úit.~ 

ma el 6 de mayo de este año en la Universidad de Guanajuato. Zsta teoría -

ha sido discutida por filosofas de las oás opuestas corrientes, 

Dos años más tarde 1952 Carlos Bousoño publicó su Teoría de la Exprc-· 

oión Poética en la Editorial Gredos de Madrid y habló de k poesía en °1st.P.

tenor 11poesís es 1 ante todo 1 comunic:tción, establecitl:i con !!leras p:llabraE ¡ -

de un contenido psíquico senséreo-afectivo-conceptual,,, En ese contenido

anímico comunicado, unas veces predominará lo sensorial; otras veces,lo --

afectivo, o lo afectivo-sensorial, etcétera, 1n cambio, el poeta, al expr~ 

sar$e como tal, nunca transmite puros conceptos, es decir nunca trnsmite 

conceptos sin mezcla de sensorialidad o de sentimentalidadª, 

Mi teoría expresa una comunicaci6n que puede ser intcncioncl o no in-

tencional en la mente del autor, Casi nadie escribe o pinta pam no ser -·

leído o visto, 

El concepto filosófico griego de la belleza está rusumido en lo. teori'.). 

plat6nica de que 11la belleza es el esplendor de la verdad"¡ verdad come ---
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"descubrimiento del ente 11 , BellatJente lo expresa Luis Juun Guerrero 11 en la vi 

da diaria, dice, las cosas (o sea los entes en general) están cubiertas por la; 

apariencias sensibles, los hábitos, las costumbres, por los más variados enga

ños. convencion:lles y aun por las cisaas palabras que ecpleo.aos como etiquetas

para manejarlas más comoóamente, La verdad descubre la cosa o ente, la saca -

de su cobertura habitual, la muestra al desnudo,,,, ¿Que se descubre en la ·-

trastienda de las cosas?. Los filósofos griegos-a partir de los eletas-resp1~ 

den: el Ser, Así la verdad consiste en poner al desnudo (es decir, en expo·-

ner1 sin apariencias ni engaños) el Ser de las cosas, Y así finaloente la be

lleza-en la tan mentada frase· es el esplendor del Ser, O sea de la desnuda -

verdad de las cosas,,,, En todas ellas hay un común denoainador: el Ser se de~ 

cubre en la ordenada totalidad de los entes, En griego esa totalidad se llama 

11Cosmos,, .. y así, según esas distintas interpretaciones se dirá. que ella es -

el esplendor de la Idea (Plotino), del orden (San Agustín o de la forma (Santo 

Tomás 11 , 

La belleza, siendo una oatifestaci6n del ser, no puede con éste defi

nirse por género.pr6ximo y diferenci1 específica pero sí puede describirse --

con definiciones genéticas o descriptivas como son las que heoos ido examinan

do en los diversos autores que hemos expuesto o criticado~ 

Clasificarnos a la Estética como una ciencia filosófica, la 11Ciencfa,. 

de la Belleza", Consideramos la belleza como OBJETIVA Y A U VEZ COMO INTENCIC 

NAL; es decir, como real.nente existente y concratada en los objetos bellos pe

ro con tendencia hacia un contemplador posible, Mi posici6n es eminentemente

realista, 

LA BELLEZA ES UN LENGU.\.JE CDMUNICATIVO DE VIVEllCLl.S PERSO!IALES O SEA 

INTELECTUALES, VOLITIVAS, EMOCIONALES, S1NTIMENTALES O INSTINTIVAS, La belle

za natural es el Lenguaje del Supremo Ordenador del Universo hacia los seres -
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que mantiene en el orden y la belleza artistica1 el lenguaje del artista hu-

Llano por el que conunica su c1ensaje u los dcoús seres, a su Ordenador o a --

los hw:ianos, 

UN OBJETO ES BELLO CU.UíDO POSEE M CAPACIDAD DE CONHOVER PLA.CENTE-

RANENTE i1 LA PERSON:1 QUE LO CONTfil1P1'1, i.n<lliceLJos esta definición, Santo -

Toraás de Aquino había dicho 11 PULCHRUM EST Q.UOD VIS!J}I PLi.ClST, J::S BELLO LO QUE 

CONT.El~PLAOO AGRADAll, Esta definición no es estrictamente objetiva cooo ----

correspondería a la posición realista del autor pues la heroosura de un obj~ 

to existiría si fuese contemplado; o sea que la belleza deyondería del suje-

to y no del objeto corao lo afiroan el Idealismo y el Subjetivisoo, 

Por esto afirmamos que el objeto es bello cuando posee la capad--

~' es decir cuando tiene en su esenci<l raisoa dichas cualid<ldes, 

Eapleaoos el téraino conmover en todo el alcance etiraológico de la 

palabra que proviene del latín Cill1 (sioultaneidad) y NOV R;I (8over, transla-

dar caabiar agitar), 

Placenteraaente, lo toco en el sentido ordinario cuya sinonimia es 

el gozo, el agrado o aun la felicida~. 

Digo la persona, toraando como tal el ente sicosoraático inco~unica-

ble e indistinto, 

Un objeto bello, digaaos un polícromo atardecer 0 un Moisés de Mi-

guel Angel poseen on su esencia misoa las cualidades para 11aeitar11 simultáne9. 

mente el coopleJo humano, la persona que los contempla; pero si no hubiese -

tal contemplador dichas obras tenderían hacia dicha contenplaci6n y scgui---

rían siendo bellos, Con esta explicaci6n confiero tod<l la categoría del de~ 

tino y finalidad a la obra bella. Ln belleza causa placer y osto lo ~ntien-

do desde el punto de vista sicológico, según los conceptos del Sadisrao y del 

Masoquismo. Podemos contemplar una obra maestra que nos causa dolor, tristr 



~--\-··---··-·--·-- ----·-·---==:=--·-·---·· .. ··---· -.. ---- ---· 
( 37 ) 

za o aun terror y sin embargo gozruaos en atomentarnos, 1Lbusimdo de esta ca-

racterística se explota con frecuencia l::!.s obras de 11suspenso 11 que tantos adm! 

ro.dores tienen .. 

Aunque el vehículo predominante para la comunicaci6n est~tica, es la-

eaoción; sin elilbargo toda _la persona huuana está.siempre presente en cualquier 

acto creador o recreador y se puede afectar prii:lor.dialnente la reflexión, la·· 

. pasión o la sensualidad,. Este censaje propio del arte tiene mucho oayor fue! 

za que el abstracto del rnzonaciento, Tirteo con sus poecas 1, inflamó a los-

ejércitos griegos que desfallecían ante el coobate¡ lo cual no habían logrado 

las exhortaciones de sus generales •. 

Otro aspecto que se colige de er.ta teoría CB el de que existe UN SEN-

TIDO COMUN ESTETICO RESPECTO A LA BELLEZA NATURAL Y AL ARTE RK,LISTA: quiero·· 

deciri- que los holilbres noroales de todos los tiempos han sen ido placer al --

contemplar la belleza natural o artística,. Llaoo hombres nomales al común -

de los miembros de los pueblos que integran la gran cultura hu;;iana como los · 

griegos; los hebreos, los europeos, lo? chinos, los persas, los hindúes,. los-

árabes y todos los decás que integran la historia de la cultura.. Anormales 0n 

estética llamaría yo a los pueblos que por ejecplo cifran la belleza de las JJ~ 

deres en la deformidad de los labios, del cuello o de las orejas, como en Et~ 

ca a los caníbales, tales como ese pueblo donde ceriendan al padre de familfo 

cuando llega a los sesenta años, Por esto nos explicruaos el aprecio universal 

de la escultura y arquitectura griegas y de los otros grandes pueblos, así como 

la pintura y las decás artes mayores, 

Entiendo la 11Catarsis 11 cono el coraento sublice de lo. inspiración y -·· 

creación estéticas, cuando el artista o el recreador prescinden del "yo", del 

11aq~Í 11 y del "ahora" circunstantes para sumergirse en el cliaa artificial y -

diraensi6n universal humana. De aqui la inocmsa responsabilidad del artista ·· 

que es capaz de transformar aun el concepto ético de los disfrutantes y aun--
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que distingo entre Etica y Est~tica; entre belleza y bondnd¡ sin eabargo sigo la -

sublioe teoría de la Grecia Clásica¡ el ideal de la 11calocagatÍD.11 (bondad y belle

za o "bondad bella de verse 11 ). Las obras o:i.cstras de la Literatura Griega oostra-

ban los vicios oás terribles pero no eran pornográficas, ya que dicha oostraci6n -

era inequívoca en sus efectos de hacer aJJar la virtud y odiar el oal. 

El 11arte11 cubista, abstraccionista 1 estridentista, sinbolista y en parte -

el surrealista así cooo otras derivaciones o degeneraciones nodernas, encierran la 

oayor parte de las veces la icrpotcncin ante la naturalezc., ante la anatocía huoana 

o ante los rasgos sicológi~os, Son alioc~to d~ estultos burgueses y en la oayor -

parte de los casos constituyen, aun técnic::uJente hablando, un fraude, Esta posición 

la he sostenido desde los inicios de ui teoría y ha sido publicada en diverso~ en

sayos periodísticos, En últico témino 1 cuando hay arto, se requiere una inicia--

ción para poder captarlo; luego, no es arte popular, sino de 11élitc 11 Ortega y Gasser 

lo define a la perfección: si el arte r.ucvo no es inteligible para todo el mundo,-

quiere decirse que sus resortes no son los genéricaoente hw:ianos 11 , 

Mi posici6n es antípoda a la de Kant, ;..dwito que la creación estética pued; 

provenir de iopulsos utilitaristas 1 º. prago~ticos, de int¿nciones sociales, polít! 

cas o religiosas, Estas tres últioas han sido el oóvil creativo de cuchas grandes

obras en la historia del arte y en nuestros tieapos van casi sicapre unida'. a to-

das las grandes producciones, Se puede p ... 11tar por haobre y hacer obra bella. Se p-~ 

de escribir para ganar un prcoio econóaico y taobién lograr obras artísticas, El -

• 11arte por el arte 11
1 degrada al arte oisrao y lo convierte en pasntieopo intrascende~ 

te, La "finalidad sin fin 11 es un contraste lógico, 

En el oooento de la creación no se requiere sieaprc la presencia actual -

del objeto que la inspira, Basta la vrescncia vivencia! que pudo haberse basado ~n 

, otra u otras vivencias anteriores, 

Espero con justo anhelo las cri .. ticas a tan apasiono.nt~ tena paro. prose--

guir adelante y cejorar, codificar y cooplotar la teoría que presento, 

En oanos de los artistas se halla en gran parte el porvenir de un cundo -

más amable y pacífico, ~1 artista vuelve a asumir su inef'1blo papel de oensajcro-

o portavoz de la divinidad, 
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CONCLUSIONES DG L.~ PONBNCI.i: ., Ll BELL.~z;. COMO U:NGU.i.J~ 1 • 

I,- Definici6n descriptiva de. lo. B.ülcza: LA BELLEz.·, ES UN LZ!'IGU;.JE COVi.~ 

KIC • .TIVO DE VIVENCL',$ PERSO~ • .LES. La i3dleza natural es el l0nguaje del Su¡.;r;:_ 

no Ordenador del Universo h:ick los scr¿s que mantiene en orden. 1::. tlelleza -

artística es el lenguaj\l del hootro a.:·;;istu por el que couunica su oensaje a -

sus se~ejantes o a su Ordenador, 

2,- Definici6n descriptivo. del Objeto Bello: UN OBJETO ~S B;;LLO CUANDO -

POSEE r.;. CAPi..CIDAD DE CONMOVER ;. f PERSONA QUE LO COllTEMPL,~ c;,USlJIIXlLE PL.~CER . . 
Hablo de CAPi,CIDAD porque la Bellp zu es int.:mcion::il, ye. que tfonde had;; !m --

' 
conteopludor actual o posible¡ peko encerrando e!l su esonci:i nisi:1:J. las cualida 

l -

des para producir ese efecto. (Pobci6n Realista Objetivistn),,.cmmovzR (C110-
' 

sioultuneidad¡ Movf:re-r.iover, a.:;i~ur) ... PLI~CEliTE!UNENTI:. Debido al JlUl:iOl}~Üsoo • 

r.iás o Denos desarrollado en los ~Gres huno.nos, aun las obras tdgicas cansan -
' 

placer¡ el placer de atoroentarn~s a nosotros oisoos, 

J,- .iunque el vehículo principal da coaunicación estético. ~s b EMOGIJH, 
1 

sin er.ibargo afecta o.l coaplejo huoanu Jicosoa:.ttico coa predoiainancias intelec-

tu1les 1 volitivas, c:iocionales o ·sensuales, 

4.- EXISTE UN SENTIOO COMUN ESTETICO m:sPECTO ·" L.~ 341i::Z.l 11,smr.1 y Li·-

.~RTISTIC;, RE:.LIST;·,, Los hoobres norwales de todos los tieapos hc.n sentido y • 

sienten placer llllte ln belleza natural o artística realista, Jhno nom9.les al 

coL!Ún de los rair,ubros de los pueblos que integran la gro.n cultura hurJana cooo-· 

los griegos, los hebreos, los europeos, chi.nos, japoneses, p0rsas 1 hindúes o ·· 

5rabes, Anormales serían paro. oí <>sos pueblos donde la bclkza de las ::.uj.;orl!t, 

la hacen consistir en el alargaoiento exagerado del cuello, la dsforaidad de -

la nariz o los labios, Esto explica el aprecio raundfal por las grand~s obr:i.s·-

de la pintura o escultura griegas o del Renacinliento, 
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5,. Entiendo por 11Catarsis 11 el cooento subliIJe de lo. inspiración y creo.--

ción estéticas, c~ando el artista o el r~creador prescinden de:l 11yo 11 del 11aqd 11 

y del nahoran circunstantes para sw;iergirse en el clion caravilloso y oistf:rio

so y penetrar ("introyectando el instinto a l::t inteligenciaª) en la diaensión -

universal huoana. 

6.- U ESTETIC:1 ES UN;, OOCTRIN.t FILOSOFIC:1 ,\UTONOMil, :::sto no quiere d.:---

cir que esté aislada, sino en íntioa conexión con las dcoás doctrinas en espe--

cial con la Etica. Sigo el ideal griego de la 11bondad bella de verse 11 • 

7,.·EL ARTE CUBISTA, /JlST&:.CCIONIST;1, STI-lBOLIST:11 ESTRIDENTIST;, Y EN P1'R:--

TE EL SURREALISTA, :1SI COHO sus DERiv;.cIONES, EllCIER~J.I: L.l l-LYOH PARTE DE L:.s -

VECES UNA IMPOTENCii. ANTE LA N.~TU&iLEZ1',1 .iNTE L:¡ ANATOML~ HUM.m.1 o ;JlTJ; rns R~~ 

GOS SICOL03ICOS. Cuando hay en ellos belleza, oens:ije bello, requieren una in~ 

ciación o pedagogía especializada para poder captarlos, Son por lo tanto de 11el~ 

te 11 y estériles para la educación del pueblo, Dice Ortega con la fuerza que aco.s. 

tU1Jbra:· 1isi el arte nuevo no es inteligible para todo el oundo, quiere decir:;e -

que sus resortes no son los gcnéricaoente hunanos 11 , 

8.- En el polo opuesto a Kant aclLJito que L.\ CR&.CIOl~ J!JSTETICA PUEDE SER _:.. 

PORT.WOZ DE MENSMES SOCL',LES, POLITICúS O RELIGIOSOS. PUtD.E T:~iIBI3N ¡¡;,cEP. DE I~ 

PULSOS UTILITARISTi•S O PR,',GMATICOS, Se puede pintar por hnobrc y crear obra be--

llai se puede hacer poesí~ para ganar uno: beca o un prcoio ccon6uico y produd.r-

09fas semejantes.· No por esto pierde pureza la belleza.- "El :irte por el arte'· de 

~~ada-al arte misco y lo convierte en pas:i.tieopo intrascendente. 

9.~ En el mooento de la creaci6n no se requiere neces~rio.nünte la presen--.. ;, -
cia actual del objeto que la inspira.· Basta la presencia vivencial que puede 

refe~~rse a otra u otras vivencias anteriores.-

_10.-·En manos de los artistas se halla en gran parte, debido al ingente ir.· 

pacto del oensaje estético; el porvenir de un mundo nó.s ltlable y pacÍfico. El ar 

. tista-.vuelve a asurair el inefable papel de censajero de la divinidad. 



INrRODUCCION. 

Para intentar esbozar una teolta estétiea,ser!a necesario en es• 

tricto proceso f1los6fico,comenzar por establecer los principios de la Te.Q · 

ría del Conocimiento del autor,para así avanzar dial~cticamente hacia cU&J. 

quiera doctrina de las que integran el ORGANmi! canpleto. 

Nos conformamos por !hora, con hacer una prltfes1b doctrinal y s.Q 

mera de nuestro modo peculiar de concebir los principios del conocimiento, 

Nuestra teor!a personal podr!sn llamarla algunas colegas,neoariJ 

.todlic~,pero abanino los 11 neos"por lo cual si quieren ponerle membrete a

mi filosof!a,sugerir!a que la llamaran Ar1st~telismt Cr!tiao. 

El Sentido Comdn,es la forma primigAata del razonamiento hurnano

en su forma espontánea.Los dichos populares tienen muchas veces fundamente 

en el sentido común.Este ego canún,se convierte en cr!tico en el científi

co exp~rirnental o filosófico.La diferencia entre estos dos egos críticos,-

estriba Ell que el primero labora por medio de la experiencia de laborato -

rio o'de ~ualquier otro tipo de investigación positiva y el segundo,es de

. cir,el filósofo basa sus investigaciones en el razo namientn, s1 n descuidar

el canplemento indispensable de la ciencia experimental.El filósofo utili

za el m~todo inductivo que parte de la experiencia de los hechos concretos 

; hasta llegar al establecil!liento de la ley universal.Las ciencias experirnen 

tales han ido evolucionando en la historia del mundo <YJmo ura serie ininte 

rrtJDpida de eslabones que se apoyan o dimcian en caso de rectificación. -

Por esta razón hterran,segút) lo veremos en el cuerpo del ensayo,los que d1 

cen que la ciencia m Oderna contradice a la 111tigua.No debemos olVidar que

mientras los descubridores de Am6r1ca halla"8n la redondez de la tierra y

su rotación mal y su 6rbi ta al.-rededor del sol,los presociittees ya col\Q 

· cían claramente esta verdad,con más de veinte sUlos de ant1c1Paci6n.Tam -

bi~n invocaremos la diferencia entre el concepto atómico de la escuela de· 

Abdera y el de los modernos· sabios de la energ{a nuclear. 



El f116sot'o emplea igualmente el m~todo deduoti ve Que consiste e.n.J>ar. ~ 

tir de la ley universal descubierta a la aPlicaci6n de la misma en los casos 

concretos. 
la 

La Filosofía es la ciencia que estudia/etiología dlti~a de los seres a-

la luz de la evidencia de la raz6n natural. Su auton~a ft• Quiere decir a1~ 
r 

lamientt pj div~l'li• de las de~as doctrinas o ciencias experimentales. El 

"C•l\~oete a t{ mism«'11 de S6crates le interpreta cm111 un aote de autoanllisis 

1 reflen&n en el que intervienen todas las caraoter{~ttcas· del acto Psicl!.

l~gito de la 1ntrospecc16n simultáneamente. 

Mi p11sifi~n es .eminentemente realista, Es lo m!SBIP. e~a que. obJeto..El

~~jet11 (ob-delante,jacere-estar puesto),es la cosa del111te del ser cognos -

eente.Conocemos las cosas porque existen,n~ existen p~rque las conozcamos. 

El mundo real existe independientemente de nuestro conocimiento aunque 

tiende hacia nosotros.O sea es intencional.Sin· embqrgo,en los astros donde

llegue el hombre a comprobar que no hay seres pensm tes, esos mundos existf2 

ron y existir~n independientemente de nuestros descubrilllientos, 

El proceso del conoci~iento de un objeto real comienza en una forma fÍ 

si ca, fotográfica, segdn es conocido por el fen6neno fisi ol6gico visual.Post.e 

riormente y hablo de ro terioridad o posterioridad por sirnple m~todo pedag6-

gico,se realiza la impresi 6n física y sensible de la imagen en ese almac~n

que es la imaginaci6n.La inteligencia (intus-interior;legere-leer)l~e el in 

: terior de la illlagen y en una operaci6n que ya no tiene nada de can~n con la 

materia, si no es el origen, abstrae la idea (visión) y la produce o concim 

: 'be enrasa primera operaci&n intelectual llamada Abstracción. A~n no hay un 

: verdadero conocimiento sino hasta que el entendimiento vuelve sobre s{ mis~ 

ni'. y es consciente de su cono-cimiento, (Sabe que sabe), Esto sucede al a

plicar dicho concepto(predicado) a un sujeto y judicar. El juicio es la °"' 
peraci&n por la que afirmando une y negando separa el entendimiento un pr.!! 
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! dicado.En el proceso dialéctico y obrando de acuerdo con el axiana de que ·· · 

: ddos seres iguales a un tercero,son iguales entre s{d,canpara una verdad co · 

. mdn entre dos juicios y saca una conclusi6n.Esta operaci6n es el raciocinio • 

:. Hay muchas formas de raciocinar,las cuales estudia la L6gica. 

Pero el hombre,compuesto psicosanático encierra en el canplejo de su ser 

¡ y en forma estructural,no s6lo inteligencia e imaginaci6n,sino emoci6n,insti] 

; to y otras facultades.Por medio de la emoci6n y del instinto tiene un tipo de 

i conoci111iento directo que es la intuici6n.Concibo la i ntuic16n cano diría ·· · ' 

j Bergson,como la 111ntroyecc16n del instinto a la inteligencia para con~empJ •·· 
: ¡ 1 

· las vivencias que ahÍ se realizan11 .Esta contemplqci6n puede expresarla sie¡¡, 

pre interna o externamente median te la descripci6n.La 1ntuici6n es el cor:;;·· 

, miento emocional y lo llamo conoci111iento por su vehículo que es la emoci 611 : 
¡ 

: ro no porque pueda aislarse uno solo de los elementos funcionales de la eG • -

. tructura humana.Podr! predominar alguno de ellos,el intelectual,el sensi'Jlo 1-· 

; el instintivo,pero sin faltar los demh.En este tipo de conoci111iento hallamc 

: l~ catarsis est~tica y la resultm te de dicho acto creativo mar~villoso que .. 

: es la obra de arte, objeto en cuanto receptáculo de belleza, de la parte pr:i.rr.~· 
' 
i dial de nuestra investigaci6n. 
1 

La catarsis, fen6meno que explicaremos al esbozar nuestra propia teoda1- ' 

·es una e:cpresi6n,una extroversi6n,es un acto de canunicaci6n,1ndependienteme.n 

ite de que el artista sea introvertido o extrovertido.Nunca un temperamento es 

; ciento por ciento introvertido o extrovertido, sino que siempre hay un predo ·· 

'.minio de una de las dos características .Dicho pred aninio o porcentaje hac~ 

'.que denominemos introvertida o e1trovertida a uva persona.El acto creativo :~ 

',del artista,repito,es siempre una extroversi6n,a pesar de lo que nos digan .... 
.. 

; las biografías y de lo que haya111os e:xper1111entado personalmente de artistaR ..... 
¡ 
i que qUisieron quemar sus pr aducciones por Parecerles indignos vehículos de e 
i ~ . 

t concepci6n interna.Tal se dijo de la Eneida Virgilio.Yo lo experimenté ell tm<i 

~-

--------~---... ~-... --.--------·-·-···,·-··--
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producc16n literaria novel!stica,salvada del ruego y que obtuvo posteriormen

te el Premio Nacional de Literatura;mc> refiero a la novela de Francisco Rojas 

González,el laureado cuentista mexicano,Ls Negra Angustias. 

Trataremos,por lo tanto,de estudiar pri~eral'lente el esbozo hist6r1co de

la Est~tica,sin pretender agotar el exámen de todos sus exponentes,sino tan -
. ' . 

i solo de los pr1nc1pales.Posteriormente haré la er!Uea m's detallada de los -
' . 1' • 1 

' autores clave para mi invest1gaci6n,?or dl.ti"IO e.xpondr~ sornerW1ente mi propia · . . 

; teor!a que ha venido siendo diseutida en eont'erencias, peJ!ene1as y mesas redo.n . 
1 ., 
' das desde hace dlec1ocho años.Mi teor!a trata de ser aplteada principalmente- · 

' a la belleza natural y al arte realista o a las eseuelas provenientes de este 

dnico tipo de arte que Me interesa,pués ta!IO lo dirl f expoadr81la belleza es 

un lenguaje y tiene fundamentalmente un se1ttdo sotial,Este es el 6nico arte

que ha prevalecido a través de los s111o; y que es asequible a todos los se · 

res que tienen el don de la percepo16n esdttea en todas las razas o grupos -· . 

humanos, 

Corno consecuencia de est11 doctrina en la que baso toda J!li f1losof!a,adela· ; 

tar~ en este preámbulo el concepto de qua la belleza ret1de en el objeto y - : 

tiende hacia un contemplador posible,quien a la vez puede proyectar vivencia. • 

anteriores,tanadas siempre de la realidad,sobre objetos que carezcan de las· 

cualidades que constituyen la belleza de los objetos,Es as! como coneibo la -
11empat!a11o 11proyecci6n sentimental''• 

Mi Est~tica no es en sentido estricto normativa sino de investigaci6n y

proposici6n.La Filosofía se propone,no se 1mpone.Perm1tir6 distinguir h1st6rj 

camente la esencia y funci6n de las obras del gr111 arte realista de todos los 

tiempos que es el que prevalece en la ~poca moderna.Si el arte no es funcio -

nal,no vale la pena dedfcarse a él en cuerpo y alma.La vida es demasiado cor~ 

ta para entregarla a futilezas.En cambio si logramos demostrar que su funci6v 

es fundamentallllente social en los m~s amplios sentidos como son la pedagogía;· 
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5. 
la pol!tica en su acepc16n. cient:!fica,la relig16n,la historia, la jurispruden

cia y otras m~s. 

· Comienzo por hacer ·una profesión pdblica de mi posici6n antípoda a la ... 

te~da kantiana del 11arte ·por el arte'' y la "finalidad sin fin'' ,;Jeclaro a l.a-

. Estética como cÚ.ncia ·{i:r&ctica y utilitaria.Los artistas arreglan con mayor -

facilidad el mundo que los sabios descarnados,que los religiosos infinceros y · 

· rutiharios,que los .políticos venales o que los pedagogos desprestigiados o -

que si~plemente carezcm de ese divino ar~e que es la Oratoria, 



APENDÍCE CRITICO (CONTINUACION) 

5o,ESTETICA DEL MARXISMO 

El pensamiento sobre la Estética del Marxismo 1 lo podemos hallar 

en Marx y Engels, no en obras específicas, sino diluido en artículos, opúsculos, 

pr6logos o capítulos de tratados. 

Referente a Marx tenemos1 La Gazeta Renana, Anekdota, Contribución 

a la· Crítica de la Economía Política¡ La Crítica Moralizante y la Moral Crítica; 

Contribuoi6n a la Historia de la Cultura Alemana¡ Los Debates de la sexta dieta 

Renana; El Dinero; Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel; 

El 18 Brumario de Luis Bonaparte; Carta a Lassalle (1859-1861)¡ La Santa Famili:· 

Carta a Enrique Marx; Notas sobre la nueva instrucci6n prusiana relativa a la ce!! 

sura; Carta a Engels (3 de mayo de 1855 y 26 de oatubre de 1864¡ 25 de marzo de -

1868)• Carta a P. Ernest (5 de junio de 1890); Carta a Lassalle (18 de mayo de ~ 
1859); Carta a Minna Kautsky (26 de noviembre de 1885)¡ Carta de Minna Kaustky -

(abril de 1882). 

De Engels tenemos1 Carta a José Bloch (21 de septiembre de 1890); 

Carta a Victor Adler (10 de agosto 1892)¡ Carta a Hans Starkemburg (25 de enero -

de 1894); Carta a Bebel (22 de junio 1885)¡ Carta a Marx (10 de diciembre de 1873 

4 de octubre de' 1852 y 27 de febrero 1865) • La Subversión de la Ciencia por el -

señor Eugenio Dühring¡ Origen de la familia, de la Propiedad Privada y del Estado; 

Antiguo prefacio a la Dialéctica de la
1

Naturaleza; Signos Retr6grados del tiempo; 

El Estado de Alemaniat Karl Gr!ln: Sobre Go§the desde el punto de -zista humano; -

Ludwig Feurbach; El Estado Prusiano (N.York Tribuna 28 de octubre 1851); El Soci! 

lismo Alem~n en Verso y en Prosa; La Situaoi6n en Inglaterra; Pasado y Presente de 

Carlyle; Tomás Carlyle; Cuadernos de su última Hora; Daumer 1 La Religión del Nuevo 

Biglo; Una Palabra a la Reforma; Sobre Enrique Heine; R~pido Progreso del Comunis

mo en Alemania y Ludwig Feuerbach¡ Los Verdaderos Socialistas; Canto del Camarada 

·de Jorge Weerth; Señor Tidmann; Carta a Schlüter (1885), 

De Marx-Engels1 

La Ideología Alemana. 

Estudios F.ilos6ficos •. 

Obras Póstumas de Karl Marx •. 

Friedrich ~ele y Fernand Lassalle, 

Manifiesto'del Partido Comunista 

Artículos de la Nueva Revista Renana (1850) •. 

~~ ..,_., -~ . ._ ......... ,...,..._.. ........ ,..,_, ___ ---- ------
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J. Freville 

Se encarg6 de entresacar esa antología que pasamos a examinar: 

ililos Fi16sofos1 dice Marx, no brotan de la tierra como hongos; 

son los frutos de su época, de su pueblo, cuyos jugos más sutilas más preci~ 

sos y menos visibles se expresan en las ideas filos6fioas, El mismo espíri

tu que construye los sistemas filos6ficos es el que construye las vías férreas, 

con las manos de los obreros. La Filosofía no es exterior al mundo. (Gazeta -

Renana), 

;....EfeotiTarnente eso somos los fil6sofos y no manifiesto presunci6n 

al llamarme tal. Ahora bien, el fil6sofo es producto del medio socio-scon6mi

co, pero a la vez transforma ese medio en el que vive y como rjemplo tenemos a 

la trilogía suprema de Grecia: S6crates, Plat6n y Arist6teles o al mismo Carlos 

Marx.--

Dicen Marx. y En¡¡els·: 

iiNo es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la -

que determina la conciencia·. En el .primer caso, se parte de la conciencia como 

del individuo vivo; en el segundo, que corresponde a la vida real, se parte de 

los individuos vivos reales y se conside~a la conciencia como su conciencia so

lamente", (IDEOLOGIA ALEMAN"A). 

f ---Es cierto que hay un determinismo relativo respecto al medio men-

1 cionado, p9ro a la vez en casos espec"íficos, sucede lo contrario y así vemos --
l. 

que en un medio criminal y de padres criminales, el hombre por su libre albedrío, 

puede liberarse y como una reacci"6n se transforma en un ser ütil a la sociedad -

y hasta en un héroe.---

"Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas -

dominantes, es decir, que la clase que es la potencia material ~ominante de la 

sociedad, es igualmente la potencia espiritual dominante•!, Sin embargo, cuando 

viene la 11Suplantaci6n de una clase por otra'', se ve forzada, aunque no sea más 

que para realizar sus fines, a presentar 6u interés como el interés general de -

todos los miembros de la sociedad, es decir, idealmente hablando, a dar a sus -

ideas la forma de la universalidad, a presentarlas como las ·únicas racionales, -

universalmente ·V!lidas;;,No se presenta como clase, sino como representante de -
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de la Sociedad entera ... " (IDEOLOGIA ALD!ol\l!A). 

-'--Estoy de acuerdo en aste concepto pero, añado solamente que en 

el seno mismo de la sociedad dominada se incuban las ideas revolucionarias -

que despu~s dominarán. Esto coincide con la Filosofía Marxista total. El -

texto lo afirma: "En el seno de la vieja sociedad se h:>.n formado los elemen

tos de una sociedad nueva; la disolución de las ideas antiguas marcha a la -

par con la di so.lución de las antiéuas condichnes.~e eiiste11Qi11". 

La religión y la moral, son demasiado elásticas para adaptarse 

a cada época, en especial las dos primeras; pero a pesar de ello mantienen -

un cúmulo de ideas básicas o esenciales que permanecen latentes y se patent!, 

zan cuando las circunstancias lo requieren. 'Sn esta forma los elementos fi

losóficos que encierra El Decálogo son comunes a la moral y a los principios 

morales empleados por las religiones de todas las épocas históricas, si habl§:. 

mos de las grandes culturas que son las que hacen la Historia. La contradic

ción a la que hace mención Engels en su Crítica a Dühring no es substancial -

sino accidental. Si en efecto, "La monl es moral de chse"; esto se debe a 

~ue las clases dominantes de todos los tiempos han juzgado que es la única fo!. 

ma de manten1r la armonía social, la convivancia human1; lo cual nos obliga a 

deducir que la n~turaleza humana no se ha modificado substancialmente y que -

jamás desap..;.racerá ''la lucha de clases". '!:11 esta forma, también, el principio 

marxista de "Dar a cada quien segi1n su cap:icid:id y según su trabajo" implica 

el reconocimiento de la diversidad de capacidades y de trabajo. Lo que hace -

el socialismo y lo hace maravillos:imente., es intentar destruir la injusticia -

social basada en la sangre, la "nobleza" o la herencia de padras ricos, para -

as! convertir a la sociedad en clases o si esta palabra molesta., en ESTRUCTU

RAS ABIERTAS, para que pueda ascender cualquier individuo mediante su capacidad 

y su esfuerzo, d1ndole los elementos para su capacitación. 

"La producción capi talistE. es hostil a ciertas ramas de la pro

ducción espiritual, como el arta y la poesía" (MARX; TEORIAS SOBR~ LA PLUSVALIA) 

Los artistas que son caai siempre la rebeldía hecha ley da sí mismos y el lnar

quismo personificado; florecen en cualquier estadio histórico. Además antr~ -

los burgueses, unos por sansibilidad aunque esté algo embotada y otros por pose, 

siempre hay Mecenas protectores del arte y de los artistas. 

/ 
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Se ha calumniado muchas veces al marxismo diciendo que pretende 

colocar a la economía como "Causa, como la única activa" en el desarrollo po

lítico, jurídico, filos6fico 1 religioso, literario, artístico y demás "Y que 

toda el resto no ejerza m~s que una acci6n pasiva". Al contrario, se trata 

de una ACCION RECIPROCA sobre la base de la necesidad econ6mica 1 que es en -

última instancia, LA DETERMINANTE ... "Los hombres hacen su propi~ historia, 

pero en un medio dado que la condiciona sobre la base de relacionas reales -

anteriores, entre las cu1lss las condiciones enon6micas 1 por muy influ3ncia

das que puedan estar por las otras condiciones políticas e ideol6gicas, no -

dejan de ser, en última instancia, las condiciones determinantes".CARTA A -

STARKEl·IBURG) • 

---En mi carta periodística a Krushchev, lo felicitaba calurosame!! 

te por su gusto estético realista, 16gico con el Marxismo, pero le reprobaba 

por la censura que no s6lo él sino sus predecesores habían hecho contra lo -

que no fuese creado en este estilo. Repudio desde hace muchos años el abstrag, 

cionismo, el cubismo, el estridentismo y todas las otNs formas "artísticas" -

de elite, no asequibles al pueblo, carentes de función social, carentes por lo 

tanto de todo sentido. Sin embargo, le decía, nunca me atraveria a prohibirlas, 

sino que buscaría exhibirlas, desenmascararlas, desnudarlas y hacer que se aver

gonzaran y las repudiaran sus snobistas admiradores, El artículo de Marx censur-ª. 

d~ por el Rey de Prusia, Federico Guillermo IV en 1842, sólo pudo publicarsa ha.!!_ 

ta el año siguiente en Anekdota, editada en Suiza por Ruge. Su clarísmo pensa -

miento confirma mi protesta que yo bas3 en la censura a Shostakovitch y a varios 

escritores rusos contemporáneos. Leámosla: "Mi propiadad as la forma, constitu

ye mi individualidad espiritual. El estilo es el hombre ¡y en qué forma! ¡La ley 

me permito Jscribir pJro con la condici6n de escribir en un estilo distinto del -

mío! ¡Tengo el derecho de mostrar la cara de mi espíritu, poro en adelante debo -

encerrarlo en giros prescriptos! ¿Qué hombr~ de honor no se enrojece ante tal -

pretonsi6n y no prefiere esconder la cabeza bajo la toga? La toga, por lo menos, 

deja suponer una cabeza de Júpiter. Los giros prescriptos no significan otra - -

cosa que "Bonne mine de mauvais jau", Admiráis la vari0dad mar:i.villosa, la riqu!!_ 

za inagotable de la naturaleza. No exigís que la rosa tenga el perfuma de la -

violeta, pero lo que al ·JSpíritu tiena de más rico, ¿no debe tener la facultad -

de axistir, sino de una sola manera? Yo soy un humorista, pero la ley ma ordena 

que escriba seriamente. Soy osado, pero la ley me ordena que mi estilo sea moda.!!_ 
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to, Gris sobre gris, he ah! al color único, el color autorizado de la liber

tad. Ll menor gota de rocío on la quJ s~ rofleja el sol, cintila en un inagot~ 

ble juego de colores, p~ro el sol del espíritu, cualquiera que sea el número -

de individuos y la naturaleza do los objetos ;n qua se quiebr; 1 no podrá dar -

m~s que un solo color: ¡el color oficial!. La forma es~ncial del espíritu es -

la alegría, la luz, y vosotros hacéis do la sombra su única manifestaci6n ad3-

cuada; no debe V3stirsu más que de nugro y sin embargo no hay una sola flor -

negra entre las flores. k as1noia dal ospíri tu es siempre la vardad mism::.. -

¡Y qu~ le fijáis como esencia?. I.1 modestia. S6lo ol indiganto dS modesto, --

dice Goothe ¿füs en un indibJnt3 que qu8ríis transformar al espíritu? ¿O lamo

destia no será más que la modestia del gonio da que habla Schiller?, Tultonces -

transformad prim~ro a todos VUJstros conciuiadanos, y ant3 todo a vuastros cen-

soras 1 t'ln l;"t'lnios". 

!lay una surie dJ artículos da lla.r:x: de h Gazeto. R:mana .:n los que 

toma inexplicablom.3nte una posición estática c~si k::inti:ma dJl "arte por el -

arte" y la "finalidad sin fin", 

El escritor dabc, n:ituralmJnte, ganar dinero pan poder vivir y 

escribir, p3ro en nin&'Ún caso debJ vivir y escribir para ganlr dinero. 

Cuando B5r~nger canta: 

Yo no vivo mfo que para. hacer cancion.;s 

Si mo qui t:íis mi emplao, Jlonsuñor, 

Tendré que hacor cancion)s p1r~ vivir. 

hay an 3Sto. o.manaza la confosi6n ir6nic:;. do quJ 01 poeta d·1c1e cuando la po~ 

s!a se convLrta para 61 en un madio, :m escritor no considon en mo.n·3ra alb]! 

na sus trabajos corno mJdios. Son fin;s Jn sí. Tan no son un madio p::i.ra ál y -

para los otros, que sacrifica su propia 3Xistancia a la existenci1 da allos, 

cuando Js preciso, y1 dJ otra m~n.:ra, como el predicador raligioso 1 se apega -

al principio: "Obedecer r1 Dios más que a los hombres", ::i los hombres ~ntr¡¡ los 

cuilJs está confin:ido con sus nocasidldas y sus desaos dJ hombr1. Por el con -

tr~rio, y quisiera ver a un sastre a qui0n hubiesa ordan1do un fr1c p1risiansa 

y ma trajuse una toga rom~n~, bajo el pretaxto dJ que rJsponde rnJjor a la ley 

3tarna da 1~ balleza. La principll libertad do 1: pr::nsa consistJ an no sar -

un oficio. El Jscritor gua h r 1b1ja h:rnta conv )rtirla on un madi o rn'.:lt::rial, 

i, .. ---·- - ·-- - - ....... --· - . -- ·--.------·------·-- - ... -"'!rf;:C· 'f';c-:t~-~--·-----·-
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merece, como castigo de est:i cautividad interior, la cautividad axterior ', la 

censura, cuya existencia ao ya su castigo", 

Como un dcsideratum sería lo mejor y más deseable que el arti! 

ta hiciera su obra para comunicar su propio mensaje social, político o ideo

lógico y no por fines Jcon6micos, Pero en todos estos casos nunca se les co!!. 

sidera ni ellos consideran como 11un fin en sí 11 a sus produccionas, 

En la Ideología Alemana, sostienen Marx y Sngels que 11~ -

centraci6n exclusiva del talento artístico en algunos individuos y su anula

ci6n en las grandes masas, es un efacto de la división del trabajo. Aún cua!!. 

do, Jn ciertas condiciqn ,s sociales, cada cual pudiese llegar a ser excelen

te pintor, no impediría que cada cual fuese también un pintor original, de -

manara que también aquí la diferencia entre el trabajo 11humano 11 y el trabajo 

"único" se remite a un absurdo. Con una gran organización comunista de la -

sociedad terminan, en t0do caso las sujecionas dal artista a la estrachez lo

cal y nacional, que proviono únicament3 de la división del trabajo, y la su

jeci6n del individuo a un arte determinado, que lo convierte exclusivamente -

en un pintor, un escultor, etc; tales nombres expr~san ya la estrechez de su 

desarrollo profesional y su dependencia de la división del trabajo, En una S.2, 

¡ ciedad comunista, ya no habrá pintores, sino, cuando mucho, hombres que, entre 

l otras cosas pinten". 

! 
~-Estoy en.desacuerdo y aquí hago pública mi ideologíl socialista, 

no comunista. El Comunismo Js una bellísima utopiamás hermosa y mejor desarr,2_ 

llada que las anteriores de Plat6n, de Campanella o da Tomás Moro; p0ro que -

jam~s ha tenido una realización histórica, sino en poqueñas comunid1des aisla

das que pronto desaparecen como la m~ravilla del Cristianismo original, los Ho~ 

pitales de Vasco dJ Quiroga y otras más. Por otra parte el art~ es tan exclusi, 

vista, absorbcntu y exhaustivo, que exiga una vocac!ón y una vida¡ pero nunca 

la tesis de los eminentes autores de que ·11 En una sociedad comunista, ya no -

habrá pintores, sin~, cuando mucho, hombres que, entre otras cosas pinten". 

Engels demuestra en La Subversión de la CiJncia por el Señor ~ 

genio Dllhring, que el arte es monopolio de las clases dominantes. "Sin la es

clavitud (que hizo posible la división del trabajo en gran escala entre la agr!, 

cultura y la industria), no podría concebirse el arte ni la ciencia de Grecia: 
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sin esclavit¡¡il no hubior! axistido el Imperio Romano, pu :s " .. miantr:is al -

trab:ijo huo:ino er:i ta.n poco productivo, qu; apJn~s suministrab2. un ram:i.mmta 

despu~s de cu)brtas las n:)C·Jsidades más per~ntorbs d~ la vida, no podía -

pensarse on intensific:ir la.s fuerz:is productivas, en 3Y.tender el mJrcado, en 

perfeccionar el Eshdo y al DeNcho, on fund:\r un art·a y una ciancia, más que 

valiándosa de una división reforzada del trabajo qua debía tanar forzosamente 

por base l:i gran divisi6n del trabajo ·entre las mas:is entreg;d:is al simple -

trabajo manual y unos cu~ntos priirilegiados a cuyo cargo corrí:i la dirección 

de esos trabajos, el comarcio, el cuidado de los negocios pdblicos, y, más -

tarda, el cultivo dal arto y de la ciencia .. ". 

---Coincido pu11to por punto en aeta p;irte de ll interpretación hi~ 

t6rica que h:ic-J Engels, Croo qu·J confirma lo quo ;xpuse antas al hablar de -

los Macen:is an el ciclo ca pi b.lista •. 

Concuerdo con Karx cuando ;n L'.!. Contribución a l'.! ~rítica de la 

Economía Política dice: "Bri cuanto al arte, y~ SJ s~be 1ua los p)ríodos dil fl.2, 

recimiJnto determinado no astin ni mucho manos, en r~bción con el desarrollo 

gener:il de la sociedad, ni por consiguiintJ, con la b1sJ mJterill 1 el as~uel:!_ 

to, ~n ciarto modo dJ su or¡;:.nizaci6n" .. , "Toda mitología somete, domina y mol 

d2a hs fuerzas da la no.turJlszl an b imaginJ.ción y dasap'.!raca, por lo tanto, 

cuc.ndo Sil ll:ige! a dominarlas ra::lmante,. ,!\l arta griego supon3 b mitologfa -

griega, es decir, lJ. n:::tur:lloza y la sociadJd misma moldaJ.dls y1 da 1ma minen 

inconsciantomenta artística por la fantasía popular,,," 

Para JXplicar ,JI carícter hurné!nÍStico dJl art~ griago qus siempre 

ha conmovido a los públicos da todas l:.s ·$pocas ofr;ce asta int13rpr3tacióni' -

"¿Porqué 1:i infancia social do la hurn;inidad, en lo mfa bullo du su flor.:¡cimieJ'l 

to, no habría de iljercer un eterno atractivo, como una r'asa desilparocida para 

siampre?". Antes había dicho; "¿un hombre no disfruta con h ingenuidad del -

niño y no debe aspirar a rJproducir, en un nivel más alevado, su sinceridad? -

¿No revive en la naturaleza infantil el carácter propio de c~da 6poca en su -

verd.ld natur:ll ?'' • 

--No acepto este último razonamiento porquo distingo entra Vivili

zación y Cultura, Hemos av:mzado incre!bbmant.'.l \Jn lo qu9 se refiere :i la pri

mera, pero en ~ateria cultural aún vivimos on gr1n part2 de la cultura griega 

y de las otras grandes cultur1s d0 l:i humanidad. Si la raprasantaci6n o la --

1 
! 
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simple foctura del &l.ipo Rey d3 S6focbs nos emociona, 3S por el psicoan5_ 

lisis que ol gr~n trégico hizo, haca V<Jinta siglos, en la p~rsona de sus -

agonistas desoubrfondo el subconsciente y al inconsci.mte de los mismos que 

por ser p1radigmois h'.ll!lanos univers!llos, nos vemos ratr?.hdos y analizados -

en ellos. ''Los griagos no Jr:m "niños normües" como dice el ma~stro Marx. 

Los griegos eran .sigantJs, eran puJhlos adultos, en al qu1 se form6 la filE. 

sofía. y h cfoncb de todos los tiempos on prim.ck con otr:is culturas. Con 

distinta aplicaoi6n, según la 6poca, ai1n vivimos de ellos. Ellos separaron 

la T)ología de la Filosofía, 

Oigamos 1 S6foclos en la obra m~ncionada: 

Dice F.dipo: "Servir a sus Sdmej:i.nt ;s es el majar ejemplo que 

un hombro pUJdil hacer da su ciJncia y de su riqu:iza". Bsk servicio y fu!!_ 

ci6n sociJl d9 11 economía y de la cultura no son Jn detrimJnto del propio 

s3bio o del rico, 

TirJsi:ls nfülda: "¡Cufo fumsto os Jl S!lbJr cu1ndo no proporciE_ 

na ningú provJcho :il s::bio"! 

!Oh riqueza y realeza y art; de gobornar, el mis difícil de t,2_ 

dos en ¡¡sta vida cgihda nor b :invidia·", grit.'! en su dasespenci6n Edipo. 

El re:ilismo y pragrmtismo sa mu·JstNn ·Jn estas pahbras da -

~: "porqua yo nunca ha prafarido el título de rey al hecho de reinar -

efectivamente; como no lo pr.;forirá n:idiii qua pbnsa prudentem,3nta,;. "Línaas 

a.delante expone la doctrin'l mirífica de la amistad que hered.1rfa Cicar6n: 

"Porque el rep~dia.r 'l un buen e.raigo JS par1 mí tanto como sacrificar fa pro

pia vid'J. 1 que 3s lo qua más so estirn'l ... 11 'GnsJ511idl axp0no maravillosamenta 

la doctrina. d;;l bien integral ... "Porque 31 tiempo us lo. i1nica prueba del ho!_ 

bre justo, ya quJ al malv:ido basb un día solo para conocerlo", 

El Q.2!2. condena ;l orgullo con claridad inmc.culada: "El orgullo, 

cuando hinchado vanam~nto d~ su mucha altanería, ni conveniente ni útil para -

nada, se eleva a In más al b cumbre para daspeñ:irse an f:1.hl procipicio, de -

dond·a le es imposiblJ salir .. ," 

~stos son unos cu:intos ejemplos tom~dos al azar, pJro podríamos 

citlr muchos mSs y digo esto sin cibr .1 '::squilo, a 'mrípid ;G o 1 h il!mJnsa -

variJdad, id~ol6gic:! d:i sus fil6sofos. 
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En su carta a !.!inna K"ustsky reconoce 3ngals al caráctJr fina

lista y funcional del arte, En efecto, dice, 11no soy en manera alguna adva!_ 

sario de la poesía de tendencia como bl. F.l padN dil la tragedia, Esquilo, 

y el padre de la comedia, Aristófan"s, fuaron ambos n;tamente poetas de tsn

dJncia, lo mismo que Dante y Cervantils, y lo es el primer drama político al~ 

mán de tendencia ... Pero creo que la t-3ndencia debe resaltar de la acción y -

de la situación, sin que sea explícitamente formulada, y el podta no está -

obligado a dar al lector la soluci6n histórica futura de los conflictos que -

describe", 

---Al .:ixplicar mi propia t~orh confirmará la p1rtG marxisb de -

mis ideas, las coincidencias y las divdrgencias. De antem3no r~conozco 3n -

lt.arx, en Croce y an Snnt::;y.-:: a los ma~stros que m~ parmi tieron devel :r y llro

fundizar m~s en la esencia de la bJlleza artística. La admiración de M~rx -

y Engols hacia las obras d·J Balzac constituye una raafirmaci6n da sus conce.!!. 

tos estéticos realistas y funcionalas. 

Engels prucisa su pens.amionto roalisb fundado Jn los hechos 

mismos hist6ricos contra los modelos prefabric~dos y aplicados arbitrariame!!. 

te a tal3s hechos. "En cuanto a vuestratentatin, dice, .in la C!!I'ta l Ernest, 

de explic~r la cosa de un1 manara matarfalista, tengo que deciros, ente todo, 

qu3 el mátodo materialista se transforma en un contrario si, en vez de servir 

de hilo conductor en los estudios hist6ricos, es aplicado como un mod~lo pre

parado sobre el cual se tallan los hechos hist6ricos". 

---Que escuchen bbn esto los ortodoxos dogmiticos del marxismo. 

De suma import3.llcia p:ira comprender la tesis de Marx sobr~ la -

censura a los artistas es Jl testimonio de su hija Bloanora; "Mi padre era un 

gran admirador de Hein~, am~ba tanto al hombr~ como a sus obr:is y ERA M!JY IN

DULGENTE CON SUS DEBILIDADES P~LITICAS. DECIA QUE LOS POETAS SON ORIGINALES, 

QUE HAY QUE DEJARLOS SEG!JIR SU CANINO Y QUE NO SB LES DSB3 APLICAR LA MISViA 

M3DIDA ~UE A LA. GEllTI: ORDI!U.RL'i", OjLllá los actu:iles jaf'.ls del Comunismo allli 

caran esto mismo a !nrvoburg, a Pastarnak y a los dam1s artist1s qua no han -

compuesto en el estilo oficial. Creo que las últim1s ¡¡ctitudJs ryor las que -

Mao Tse Tung ha acusado de revisionista a Krushch.iv, producir1n una mayor li

bertad da expresi6n artistica en Rusia, 

1 .. .· ¡'-1' 
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La principal obra sobru Estética ~:arxist:i, fu~ ascrita por -

Jorge Plej1n~v, el fundador de 11 socialdamocracia rusa, muerto en 1918; -
se titula El Arte y la Vida Social. 

Comienza por demostrar el mal planteamiento que se había hecho 

de la estética en Rusia al llevarla por una de estas dos características: el 

arte debe contribuir al desarrollo de la conciencia humana, al mejoramiento 

dal orden social" o bion "El arta es on si mismo un fin, y el convertirlo en 

un medio para alcanzar otras finalidades accesorias, aunque más nobles, sig

nifica despreciar la dignidr.id de la obra artística". Esta posición emin3nt~ 

mente kantiana fué combatida por Chernishevsky y Dobrolúbov. El prim~ro d,cía: 

"El. arte por el !lrte as una idea tan extravaganttl en nu-astros tbmpos como "la 

riqueza por la riqueza", "la ci mci.1 por h ciencia'', etc, Todos los asuntos 

deben servir en provecho del hombre, si no qui~ran sar una vana y ociosa ocu

paci6n: la riqueza existe para qua la goce el hombre, al arte también d~be -

servir para algún provecho esencial y no debe ser un placer estéril". En otra 

parta. sost~nía1 11El arte, o m~jor dicho l:l. poesía (b. poesía, porque bs otras 

artes poco significan en asta aspecto), propaga en la multitud da lectoras una 

enorme cantidad de conocimi~ntos, y, lo que es m1s important,, divulga los co

nocimientos elaborados por la ciencia. Hd aquí en lo que consisto al gran san

tido de la poasía en la vida" ••• El arte no sólo reproduce la vida, sino t1mbián 

la explica; a menudo sus obras tianen sentido del juicio sobre las m1nifesta -

cionJs da la vida: ¡Sé ciudadano; Sirviendo al arte!. 

La concapción opuesta la sostuvo el c3lebre Pushkin an la época 

de Nicolís I ·¡Marchaos! ¿Qué tiehe qua ver con vosotros el po3ta pacífico? -

.. ,!fo hemos nacido para las agitacion;s de la vida, ni para el lucro ni para -

al combate ... Si par:. la ins!Jiraci6n, para los dulces sonidos y craaciones .. ," 

Plajanov enmienda el dofectuoso planteamiento, "no debe, dicu 1 examinársale como 

todos los problemas semajintes desde el punto de vish del "deb3r11 , •• ''no lo -

analizamos desdo el punto de vista de lo que debidra ser, sino desde el punto 

de vista de lo gue ha sido y lo gue es. Por eso planteamos la cuesti6n así -

¿En qué condicion9s social2s surge y se fortalece en los artistas y en la geE_ 

te que so "intdr,sa vivamenta !JOr la obra artística la inclinaci6n hacia "el -

arte por el arte"? y ¿la de conceder a las obras artísticas el signific1ldo de 

juicios sobre los f an6rnenos de la vida"? 

~~- .. -------·---- ~ 
... -.----------- -----
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Pushkin cambi6 de parecer, y do cantor de La Libertad en tie.!!! 

pos da Al3jandro ! 1 lo obligaron Nicolás I y su Jefe d3 Gendarmes quianas -

quisieron encauzar su musa por los caminos de la "moralidad oficial"¡ pero, 

decepcionado, sa refugi6' :in la t'loría. del "arta por el arte". Así le dijo a 

Nicolás I Tú eres un zar. Vive solo, sigu~ el camino por donde te conduce -

tu libre intaligencia1 psrf3ccionando los frutos de los p3nsami~ntos queri

dos y no pidkndo NCompensa por la hazaña noble".,, Por esto concluye Ple

janov 1 "la tsndencfo ha.oh al arta por el arte" surge ;i.llí donde existe ·di_!!. 

crepancia entre los artistas y el medio qua los rodea", Gautiar y los ro -

mánticos franceses sufrieron un f:m6m:mo plr'cido al reaccionar contra la -

burguesía. Los primJros realistas franceses como Goncourt y Flaubert, así · 

como los parn3sianos, so cu.intan entre §stos. 

La posici6n opu9s~a 1 es decir, la concepción utilitaria del -

arta" ... sur¡p ollí dond.i ,;xist~ h simp::th mutu:i y h comprensión ,mtre um 

considerable p~rt~ do l~ sociedad y los hombres que s> intsr9san más o mlnos 

activam:mtJ por la obr:i. artistic:i, "Todo dgiman político pr ,fiJra si9mpra 

el concepto utilitario, en cuanto sirve a sus inter~sJs ••• dirigir todas las 

ideas al servicio de h causa quo ddiondcn" .~rofundizc.ndo aún más, demUJstra 

que "la teoría utilitaria dol arto lo mismo se amolda a criterio conservador 

o revolucion:irio" ••• Gautier decía qua "la poesfo no s6lo no demuestn nada, -

sino que tampoco rclat:: mida. La balleza dal verso dopGnde s61o de su musici 

lidad y dol ritmo". Plojanov soi.tiene todo lo contrario: "La producci6n poéti 

ca y en general la obra de arte, siempre relatan algo, porque siempr(,¡ expre -

san alguna cosa ... 11 "La pro ocupación exclusiva por la forma se explica por -

el absol.uto indiferentismo político social 11 • 

Plejanov va afin~ndo sus deduccionos h:sta lleg!ir a aste otro -

punto: "El ideal de belleza prav1leciilnte en determinado tiempo, an determin~ 

da sociedad o en determinada clase de un~ sociedad, tiane su raíz, parte en -

las condicion1s biol6gicas del desarrollo del género humano, qu3 crean pll'tic!! 

laridades do raza, y parta en las condicionJs hist6ric~s del na.cimiento y de 

la existancia de esta sociedad o clase", Sin emb:irgo tanto los románticos como 

los rcalist~s no intentaron unos y no pudieron los otros modific:ir el medio 

social. 
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En otro capítulo afirma PlJjanov: 11 El misticismo es irrecon

ciliablem;nte hostil á la raz6n. Pero está enemistado con la razón no sólo 

el que cae en el misticismo. Lo está tambien quien defiende por tina u otra 

causa y de uno u otro modo una idea falsa. Cuando una idea falsa sirve de -

base a la obra artística aporta contrldiccionJs intrínsecas, DE LAS CUALES -

rnF1E INEVITABLEMDNTE STJ MERITO ESTETICO. 

---Estoy en total desacuerdo con esta último párrafo, puesto que 

considuro a la Estética como doctrina autónoma aunqua relacionada con las -

demás r~mas filosóficas y ciantífic1s como son 11 Etic1, la Polític1 o tam

bián con la Sociologfa, Así como un;i obr.:i inmor:il puede ser b3lla, así -

también las ideas místicas produjeron toda una litaratura con autores de la 

talla de Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, T3rJsa dJ 

Avila y 1:::. Jscultura arquit·Jctum y pintur::. fol mJüavo. Como d3sidar:itum, 

concuerdo como los griegos en el ideal da h "bondad balb de vars3 11 , 

Tampoco apru.:ibo esb afirm:ición 11 S5 muy biun que el artista -

NO ES RESPONS~BLE DEL SENTIDO DE LOS DISCURSOS QUE PRONUNCIA!! SUS HEROES, -

Paro nos dá a comprendar frecuentemont3 de una u otra manara, su ralaci6n -

con estos discursos, por consecuencia de los cuales podemos juzgar sus pro

pias ideas 11 • 

Plej:rnov confi.3sa en esta forma la responsabilidad que habfa -

negado, Siempre se ha juzgado al pensami3nto de los autores por los p,JrsonQ.

jes de sus obras, analíticamente estudiados. Así en la voz del Coro hallamos 

la filosofía de Esquilo y de Sófocles e igualm9nte en la voz de los princip~ 

les actores. 

Me uno fervientamente pues aún es aplicable hoy ~n día, lo dicho 

hace cincuenta años por el maestro Plajanov Jn su critica al impr3sionismo -

con sus ºlienzos pzm1d6jicos, ante los culles los críticos más benévolos se -

sientas completamente ·~nonadldos, r~conoci~ndo ciue la pinturc:: contemp~r.1n3a -

atfüvias(!. por un paríodo de 11CRISIS D!!: FEALDAD11 , 

Magistralm9ntd criticc el modernismo pictórico, Resp3cto al -

cubismo: 11El idealismo subjetivo se apoyaba sLmpra en h ida:i. da que no 3Xi! 

te más re:;lidad qua nuestro 11yo11 • Fuj preciso todo tJl individualismo limi t:ldo 

r d~ la época de la decadencia burb11esa para h3.cer de esta idea, no s6lo una r! 

f gla de conducta egoísta, de las rulacionas mutuas entre los hombres cada uno 
¡~ 1-.tn'!~! ............... -----~-·-------. ·-~ - • -- -~·-----~---------- - • ·- - -· -- ---- -···--·------------·---- ,._ 
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de los cuales "se ama a sí mismo como a Dios", •• sino también un fundamento 

te6rico de la nueva est&tica11 ... "La. astupidez elev:ida al cubo" .. Esto es el 

Cubismo, fruto del idealismo filosófico y del agnosticismo protD.gorj.ano .. " 

"Mi parson;;.lidad" (de los Cubistas) atribuye a la mujer la -

forma de unos cuantos cu!Jos en desorden, o más bbn d9 ~ar'l.l;lopípodos que -

causan regocijo ••• La multitud serie por que no comprende el lenguaje delª.!:. 

tista, He aquí soslay'.lda ligaramonta la inspiración da mi tJorí1 da l:i. qo -

lleza como Languaje que esboz:mí después, ".\hor.:i podamos r~prochar por su -

estúpida tosquedad, no al "pu3blo", al Vtirdad:iro pu~blo, cuya v:i.ngu:i.rdil sg 

hace.más y m3s conscionta cada vez, sino l los artistas, que oyen sin compre.!!. 

dar los noblus llamamientos del pu-Jblo",. "al contrario de los grandas maes -

tras del R~nacimiento, los actu.:>lss piens'.ln muy poco". 

Es ,;n el &>ílogo donde ·Jl autor treta dir3ctamJntc los proble -

mas d.3 la l.':stética. · Sos~bne que ":lo hay ni puede h.1ber crit .rio absoluto de 

belleza''· Esta negación obliga a Plejanov y al lbrxismo '!. forzo.r la explicaci6n 

y contradecir su on ciertos momentos. "El concepto de b belfoza en los hornbres 1 

dica, cambh indud¡¡bLJmJntil dur.1nte el tr:inscurso del proceso histórico ... si .. 

todos los criterios son RDL.\TIVDS, Jsto no quiorc dacir quJ estemos priv3dos -

por completo de toda posibilidad OBJE'l'IVA de juzgar si est:1 bian realizado o .. 

no determinado designio artístico •.• cuanto más se identifique la obra de arte 

con su idaa, tanto más afortunada será est:: obr.:i. HE: .\Q'JI L.l r:::DIDA OBJETIVA .. " 

---Pero como y~ sabamos que l:i. idea par1 al marxismo y para nosotros 

los realistas JS la reprasentlci6n m~nt3l dal objeto rJ:i.l, luego Plejanov astá 

uxponiJndo un CRITSRIO OBJ:;'J'IVD: 11Correlaci6n entra la forma y la idaa", 

Pienso como Plaj?.nov qu~ "al dominio d9l :i.rtd .is mucho más am -

plio qua el dominio de lo bello". PJro no hay qua confundir la "idea" considl 

rada desda al punto de vista de h Tdorh del Conocimianto con al "ideal de -

una taorfa", 

El filósofo ruso cri tioa el drama da Curel "Le répas du lion" -

porque tergiversa la realidad. "y cuando la obra de arte tergivarsa h verdad, 

entonces es una obra defectuosa" Ya hemos contasta.do a csh objeci6n. !fo '3s lo 

mismo la Lógica que la Estética. 

---·-··· ....... -----·----------·--_..__-.----- +. 
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Konstantinov 

El eminentu fil6sofo F.V. tonstantinov, Mi3mbro corraspon -

di;nte de la ~cad~mi" de Ci;ncias de la U.R.S.S., quien presidi6 la delag~ 

ci6n rus3. al XIII Congreso Intorn1cion1l de Filosofía afactuado en México, 

exponJ on dl Cap. x, par. 7' inciso ''f", le>" rdfOr3nte. ci fa 1ctual inferpr{ ' 

t:ici6n marxista respecto al artú. (Los Fundar.wntos de la Filosofía lfar-
xista,) 

"El artJ, dice Konsbntinov, os como lJ.s domfa formas da la -

conciencia social, un reflejo de la vida, de la realidad, de una manera es

pJci:ll de conocer ústr:. A diferenci:J. de l& ciencia, el arte ofrece un con.2_ 

cimiento, una roproducci6n de la realidad, de la vida social, de la existe!!. 

cia y de las costumbres do los hombras, no a través de concaptos, SINO POR 

MEDIO DE IMAGENES ARTISTICAS''. 11MS U!i.GEl!ES DEL :JlTE rer.lisb refl3j1n y 

expresan los rasgos más Jsancia1Js 1 más típicos, da la realidad rJprssentada 

de la vida social, vistos a través da lo INDIVIDUAL ... La g:ilerfo de hs -

obras cre1d:is por el. '.U'te rev Jh ·'lnte nosotros todo un mundo de refacioms -

socialJs y acontecimientos hist6ricos". 

---Ms p:i.rece exacto lo dicho, pGro difiaro únicamente en que LAS 

Il.!AGENES ARTISTIC.\S CONTrnNEN EN ill!OS CASOS O SON EN OTROS VERDf,DEROS CO!ICEP 

TOS Y SU 1/ALOR SERA O'JJETIVO SI R~RESí::NT;tN O !íODIFICAU LOS CONCEPTOS Y R8L.'.!_ 

CIONES SOCIALES RETR'.lGR ·,oos o Eli OTR:1S P.\L.~BR1S SI R~PRCS'.;!f'.~N INTER'!SSS ll.E-

ILU.IENT8 INDIVID'l.\LES, EGOIST .• S Y NO EL BIEN COLECTIVO UNIV3!lSAL y lo c·?nfir

ma el autor: "En el arte cobr1 su expresión h ideologfa do una dctermin:da -

clase",, ."contribuya l form1r los sentimLmtos, LOS PENS.'i.MI811TOS, M VOL'JNT,Ul 

Y LOS PRINCIPIOS MORALES DE LOS HO!.ffiRES", "HAY 1RT~ RGACCION:"RIO Y .lRTS WAY-

Z,UJO", 

"El hombra ve, descubre en el mundo 8xterior circundant.:¡ 1 sn la 

vida sociai, en b fisonomía cspiri tual de las genbs, algo distinto, lo que 

so llama lo hermoso y lo monstruoso, lo bello y lo feo, lo admirable y lo vil, 

esls cualidades qu~ suscitan en nosotros lo que se calific~ d3 deleita esté -

tico o, por el contrario, l:l. r1pulsi6n Jstética. Y EST.~S C1JAt.ID·~~~ DI'! LO - ·-

SELLO o DE LO FEO SON INJIBR';NT2S DE uu i:ono OBJETIVO, REAL, AL M'JNDO CIRG1JN -

D.\NTE, It LA FISONmiIA ESPIRIT'JAL, ~IO'lAL, DEL HOl!'lRE". 



- 15 -

--Un1 voz más confirm'lmos h tesis realista, o:hjativista y clá

sicamente aristotélica, en su punto do partida, del m!!rxismo, 

"Los represJntantes de la estétic:: s3ñorial y burguesa entie!! 

den que el arte SOLO TIE!IE Q'J~ OCUP:,RSE DE LO BELLO y .. ,QUE SE ABSTENGA DE 

CRITIC/J! LOS ASPECTOS lnG.'iTI'lOS :DE L.'. SOCIED.\D B.\S.i.D.• SN L" EXPLOT.\CION'' • 

~-En la exposici1n de mi teoría doy respuasta a esta cuestión. -

La trag;dia griega expuso los vicios más degradantes paro sin pornografía y 

sí corno una "paideia", Konstantinov concuerda c~n esto. 

En contraposición a Plajanov, el maestro Konstlntinov corrige 

o afina:· "Sin embargo, dice, y apos1r de que las conc~pcion:.s artísticas de 

las gentes cambien de unas a otras épocas, con arruglo a los cambios oparl

dos en el rógim~n econ6mico da la saciedad, no clbo duda que al gran arte re~ 

lista encierra SIEMPRB V-~LORES ESTETJr,OS P3Rl-k18!1T8S, Q.118 SIJSCIT.';.N 3L DEL3ITE 

ARTISTICO DE LAS GEllT3S DE DIF?.JtENT'JS EPOC!lS, La poasi: d; Pushkin, de Larmo!! 

tov, de Shakespeara y de Goatha, la música da Glinka, de Chaikoski, d5 BJJth.Q 

ven y d.:i Lizt,la pintur!! d<i Surikov, da Ra,iin, da Ra.f~ol y d2l Tizi:mo, b -

escultura d~ Fidia1; y Pr:!xfüLs !!:JI PROVOCii.DO Y SIG'J!i:N PROVOCA!IDO ~L D3L:lIT3 

ESTm'ICO DE MUGl!ilS G3!13R:.GIONES 1 A LO 1.~RGO D3 LOS SIGLOS, L" belln1 da ast.1s 

obras da arta no s~ m1rchitr:, no languidcc~, ¿t qué se debJ usto? ,.,;;;1 r0flejo 

1rtístico de la realidad, lo mismo qu" la conci8ncia ci3ntífica de ella, en

cierra una verdad objotiv·l, un fondo vital dJ verdad'; que no muora ... El .;n -

canto ostético imperecad0ro dGl gr:m lrt•J clásico resida en SU c:.R~CTER POPU

LAR .. , sabJ expresar las ide:is, bs aspiracionJs, los sentimientos, hs espe

ranzas y los anhelos del pueblo en contra de la oprosi6n social y la explota-

ción ... 11 

---Esta admirabl~ interpret~ción, pec1 sin ambargo do parcialidad, 

pu~s muchas de las obras clásicas raprasankm a la; m:ís odiosos y degenerados -

tipos da la burgu¡¡sfo a l3. qua sirviarnn, a los tir:mos más de.spraciablas adu

ladoB por artistls indignos de su prof3si6n y sin ombs.rgo conmuaven y deleitln. 

Lo confirma la cita do Lanin "Es imposible vivir en h sociedad y h:ührse li

bra de ella. La libertad dal escritor, d3l artista o del actor burgués no es 

¡ otra cosa que la sup0ditaci6n disfr1zada (o hip6crit~m~ntJ encubiarta) al ri-

1 co, a la corrupci6n, a los medios do sustento. (Obras Gomplat1s T.X.) 

¡ 
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"Este arte, añade, está llamado a cumplir y cumple la impor

tantísima función social de educar al pueblo 3n el espíritu de las grandes 

ideas del comunismo. El art1 socialista es un arto de profundo contenido -

ideológico 1 'JN ARTE DE P.'JlTIDO .. , '' 

---Es ésta la int~rpretaci6n moderna del funcionalismo padagó -

gico del art9, Si on el Estado gri0go había como vimos una 11Calocagatfa" -

" (Bondad bella de verse)", acuñaré esto neologismo p1r:: interpretar el arte 

ruso, "Cl,LOCUlEMH" ''(BELLEZA p;,R.t DL PUEBLO)", ~sto si acsptamos tal C'!ra.Q_ 

terística en el r6gim~n soviético, De cualquier man;r~, es un~ rJstricci6n 

a la libertad artística. Restricci5n que, repito, al~.bo gustos1m3nte, 

"J,V, Stalin dijo una v~z que los escritor~s soviétic~s er1n -

ing~ni,ros de-~lmas. QUJrÍa signific1r con ello qu3 la litarltur1 y ~l arte 

soviético est:!n llamados an su conjunto a cumplir, y ccunplen, l:! gr:m funci6n 

do formar 1:: fisonomía "spiritual d3l hombre soviético, ia c0ntribuir a la -

educaci6n comunista dJl puJblo ... "tJirmaci6n parf'octa do .la actitud del Go -

bierno de la Politbur6 respecto. a los artistas. 

Todo osto rasul ta porfecto si el Coounisoo qu0 r.;pr~senta la -

URSS istá en lo cierto y ss la verdad, l!ao Tse 'l'ung acaba de terminar su lu

cha llam1ndo cismático a dicho Régimen. ¿Quíen est~ en la verdad?. Me p1rt:Jce 

que el revisionismo KrushJvismo es mls puro de acuerdo con el marxism0 origi 

nal que pide no un astatismo, sino una dinámica, una dialéctica. Krushchev -

es el visionario que está adapt:mdo a Rusia a la época en que vive el mundo. 

Mao s~ aferra a dogmas cerrados y superados y acusa de cism:ítico a Krushohev. 

Prefiero a este último. 

No se ha escrito aún una Estética complct1 del l!arxismo ya que -

esta doctrina C'.ll'ece de todos los elemJntos para lograrlo, S6lo tJm1s aisla

dos, aunque importantes han lfogado hasta nosJtros, '!lsper:lmos que los ilus -

tres fil6sofos de la Academia de Cbncias de la URSS llenan este hueco, 

- -----·--------~·---·----.. ----- ------··---··-
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Entre los marxistas mexicanos, es sin duda Vicente Lombardo 

Toledano el fi16sofo más connotado, En su bella obra titulada 11 Summa 11 de

dica un capítulo, el XII a la r::stética y lo intitula "El Arte y la Vida", 

Comienza con estas maravillosas palabras: "El hombre no P.2. 

dría vivir sin pan; pero tampoco sin el conocimiento de la verdad y sin el 

disfrute de la belleza11 • Busca enseguida el maestro al fundamento de lo --

11bello11 y dice: "que e). arte expone (las piculiaridades de los fen6menos co!!. 

cretas) a través de la sensibilidad del artista y de la concepción de la -

vida11 así como la ciencia 11descubre lo esencial de los mismos y lo expresa 

en forma lógica y abstracta. La diferencia consiste en que el reflejo de lo 

que se halla fuera del hombre sobre su pensamiento, en el caso del arte pr.2. 

duce imágenes ideales de lo concreto, en tanto que la ciencia descubre lo -

substancial de los hechos y formula principios de carácter general. En am

bos casos se trata de la unidad de lo objetivo y de lo· subjetivo examinando 

críticamenta por el razonamiento o por la·imaginaci6n y la sensibilidad ••• -

El arte ayuda a descubrir la belleza oculta en las cosas porque persigue -

también el conocimiento de la realidad, Pero la belleza es como el corazón 

de la naturaleza y del hombre. Creer que los artistas son los únicos que -

pueden encontrar y apreciar la belleza equivale a decir que se halla exclu

sivamente en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser y no en el mundo ext~ 

rior, y aceptar que sólo a unos cuantos privilegiados les es dable forjar -

las imagenes espirituales de la vida, Bsa es la tesis da la estética basada 

en la filosofía que proclama la primacía de la conciencia sobre la naturaleza, 

y trata de separar arbitrariamente el arte y la vida,,,La belleza está en -

todas partes, porque es un atributo de la existencia. Una noche estrellada -

.despierta en el hombre un emoción profunda, porque advierte la armonía del -

universo ,,, 11 En esta forma continúa el maestro Lombardo describiando con su 

magnífico lenguaje la belleza natural, 

Sigue penetrando el filósofo la esencia misma da lo que es -

el arte. 11Pero como la vida no se estanca, sino que es un manantial incesa!!. 

te que se enriquece por sus constantes cambios, el art3 as mayor cuando ca:e, 

ta la vida en movimiento. Eso as lo que explica que su tema fundamental -

haya sido y siga siendo el hombre ••• Elntre más estrecha os la unidad dal --

---------- -·-·-·---- .... -· -- -- ··-···--------- -·-----·----·--·------------..-·-·-...... ···~-~_,,,,._,,,__,,... 
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cuerpo y dal espíritu más grande es su belleza" A continuaci6n confiasa -

su tesis realista: "Bl artista puede representar también h fsaldad, la in 

justicia, la misaria, la parversidad, el dolor o la angustia; paro s6lo -

para subrayar la intromisión del desorden en lo armonioso, la ruptun momen 

tánea del proceso universal, denunciando lo infecundo o lo contrario a la -

perfecci6n. Lo que no le es permitido es apartarse de la realidad, porque en 

tonces no sólo huye de la vida, sino de sí mismo. Una obra que nada expresa 

deja de sar artística, como un osqueraa sin contenido, lo mismo que la excl~ 

sivamente duscriptiva porque equival~ a una reproducci6n m"cánica del obje

to ••• Percibir lo que existe y devolverlo enriquecido, es la tarea del arti.!!_ 

ta; pero también la de señalar los caminos del hombre, que tiene una misión: 

Mejorar 10 que existe, agigantándose a si mismo". 

Reconoce Lombardo Toladano como se lo ensañaron sus viejos -

maestros quG "es tan grande la influencia del arte sobr0 la sociedad, que -

cuando ésta sufr~ una crisis profunda, la concepci6n tr~dicional de la arm,2_ 

nía se quiebra para dar lugar a nuevas formas de la vida ••• Cuando al arte -

está en crisis, es porque vive en dasajusb la sociedad que lo ha engandrado 

••• El debate acerca de la crisis del artJ no tiene expresi6n si no se ·3Xamina 

a la luz dill cambio hist6rico en que nos. hallamos". 

Tarrnin::i magistralmente Lombardo su ca"Pítulo dedicldo al Arte: 

"No hay forma mejor para ~mular al hombre qua colocarlo al margen da la nat.)! 

raleza, porqu0 entonces s; extingue su propio vivir, Por el contrario, cuan 

do se sienta prufundam~nte unido al universo y al mundo, su capacidad cread~ 

ra aumenta y entonces, si su inclinaci6n lo lleva al arta, pu3de ser un pro

ductor de belleza, acre cantando la que existe. Mi teoria de "La Belleza como 

Lenguaje" está esbozada en astas palabras: "Perseguir lo que exista y devol

verlo enriquecido, es la tarea del artista; pero también la de señalar los -

caminos del hombre, que tiene una misión: Mejorar lo que existe, agigant1nd~ 

se a s! mismo". 

--Según podemos colegirlo por la exposici6n de los maestros -

del Marxismo estudiados anteriormente, Lombardo Toledano es discípulo de -

ellos, pero muestra án el fondo da su filosofía además de un realismo, la -

objetividad de la belleza natural y artística con lo cual se acerca más bien 

-----------·-- - -------- -- --· - - -- -- ~------------------ ------. -----·---
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a la tesis arist6telica y supera a sus mismos clásicos. En asta forma re

conoce, sin decirlo lo que yo expondrá al explicar mi propia teoría, del -

sentido común est~tico para la belleza natural y para el art3 realista", 

Igualmente reconoce "la armonía del universo", sin nombrar -

al Autor de dicha armonía. Con esto confirmo la otra tesis que subreptici!!_ 

mente expuse en el Congreso Internacional de Filosofía ai hablar de la Fil.Q. 

sof!a de la Coexistencia Pacífica y al discutir con mis colegas rusos dicie!l 

deles que si en verdad la buscaban, suprimieran la palabra y el concepto de 

ateísmo qua ofende a los creyentes o a los que por la raz6n conocemos la exi! 

tencia de un Supremo Artífice del Universo, Posteriormente he conocido que -

coincidi6 con esta tesis el Jefe del Comunismo Italiano, Palmiro Togliati 1 -

reciantemante fallecido y que fu·~ su ultimo testamento plra poder así lograr 

la verdadera eoexistancia que todos anhelamos, la suprema armonía basada en 

lo único que puGde salvar al hombre y sar su verdadera r3ligi6n; La buena -

Voluntad, que consiste en seguir los dictados de la conciGncia humana ego-s.e, 

cial no exclusiva de ninguna raza, de ninG"1llla religi6n1 de ninguno de los dos 

sexos, ni tampoco de los adolescentes, los j6venJs 1 los adultos o los qua han 

llegado a la sen2ctud. llo importan las palabras ni val~ la pena discutir -

por ellas, dividir a los hombres o hacer la guerra, Lo que importa Ja el co11 

tenido de las palabras mismas y si unos le llaman Dios al autor de toda ba -

lleza otros le llamarán naturaleza o armonía. 

60 0 -LOS PRil!CIPIOS DEL ARTE: POR R.G. COLLINGWOOD 

El Maestro do la Universidad de Oxford R.G. Collingwood co -

mienza su interesante obra "LOS PRINCIPIOS DEL ARTE" con el cxámen de lo que 

es el arte misma, o sea dentro de los Cánones de la verdadera filosofía; es 

decir, partir del concepto y de la definici6n. 

Expona una gran verdad: "La gente que se interesa en la filo

sofía del arte pertenecen más o menos a dos tipos: artistas con una inclina -

ci6n filos6fica y filosofes con un gusto artístico, Despuás hace la distin -

ci6n entro estéticos artistas y estéticos fil6sof os y llega a la exacta con -

clusi6n de esta tercera clase do te6ricos de la estética, a la que creo pert.!!_ 

necer, "Los poetas, pintores y cscult?res que se han tomado la molestia de --
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ejercitarse en la filosofía o en la psicolog!a, o Jn ambar, y que escriben 

no con los aires y las gracias de un ensayista o la condescendencia de un -

hierofante, sino con la modestia y seriedad de quien contribuye a.una discl! 

si6n en la que otros además de él hablan y de la que espera que verdades -

todavfa no conocidas para 61 salgan a la luz". 

Posteriorment:i sintetiza la historia de la palabra "arte'' y -

su distinci6n con la artesanía, Estudia la es:ncia de la Semantica pero me 

parece exag·erado su concupto, Afirma: Nuestro propio lenguaje ha sido inve.!)_ 

tado para el propósito de expresar nuestra propia 3Xp9ri9ncia. Cu1ndo lo us!!: 

mos p~ra discutir la de otras parsomis asamejamos su experiencia a h nuestra, 

No podemos h::.blar en inglés sobra h form:! en que una tribu negra pi.:msa y -

siante sin h:icn qu~ sus horebres par9zcan pímssr o sentir como inglos; no po

demos explicar a nudstros amigos negros Jn su propio lcn¡;u1j0 cómo pi~nsan y 

sienten los ingleses sin darles la impresión da que pens~mos y sentimos con -

dlos, O, más bien, la .3qub:iraci6n de un.1 clasa d3 ·np3ri mcia con otra se -

·realiza sin dificultad por un tiempo, p~ro, tarde o temprano, el hilo se rom

pe, como cuando trJtamos d& representar una clase da curva por medio de otra, 

Cuando esto sucede la persona cuyo lenguaje sa usa creJ qua la otra. so ha vuel 

to loca, As!, cuando ;studiamos historb Elntigua usamos la palabra "estado" -

sin escrúpulo como traducci6n de P'JlisPuro la palabra "estado", que nos viiene -

a nosotros del Renacimi~nto italiano, fuo inventada para exprdSal' la nUJVa con 

ciencia política secularizada d0l mundo moderno. Los griegos no tuvieron esta 

experiencia; su conciencia política er:;. r3ligiosa y política a la vez; de tal -

modo que lo que ellos significaban por era algo qua a nosotros nos par~ce -

una confusión de Estado e Iglesia. Nosotros no tenemos palabras para tal cosa 

porque no ten~mos la cosa. Cuando usamos para ella palabras como "est1do", -

"político", etc, las usamos no en su sentido correcto, sino en un sentido -

analógico, 
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-~La afirmación del maestro de Oxford llevada a su ext1emo -

indicaría que cada persona tiene un lenguaje esencialmente diverso al de -

las dem's en cuanto al significado de los términos que emplea. Si esto fu~ 

ra cierto; no sería posible el comercio humano, 

~La Semántica como estudio del significado de las palabras y 

de su evolución a través del tiempo, muestra como en dicha evolución inte! 

vienen todos los elementos que influyen sobre las palabras com~ son los -

políticos, los religiosos, los económicos y demás. Por medio de la analogía 

comparamos conceptos conocidos con otros nuevos que vamos descuhriendo y así 

aparecen otros vocablos. Por ejemplo, al descubrir el hombre el instrumento 

llamado sierra en la edad d~l hierro, vió qua sus partes salientes se asem~ 

jaban a las puntas de las cordilleras y llam6 a éstas sierras. 

---Todo lo anterior no quiere decir que carezca de cierta verdad 

lo afirmado por el maestro Collingwood. Efectivamente la mayor parte de las 

discusiones se ocasionan por la diversidad de acepciones que cada uno de -

los participantes da a determinada palabra o concepto. Cuando el conversa

dor o polemista es inteligente, exige ant3s que nada procisar el sentido del 

concepto en discusi6n para evitarse disquisiciones inútiles y así, es fácil 

si no llegar a un acuerdo, sí concretar la discusi6n. Lo que resulta evi -

dente as la necesidad de compenetrarse de las circunstancias históricas y -

sociológicas en que nació cada término, para poder usarlo en su sentido -

correcto, 

--Me parece dogmático el concapto de "artJ" que investiga nua! 

tro autor al pretondar que s6lo hay obra de arte cuando dicha obra esiá -

realizada con el propósito de que sea contemplada. Insisto en que la obra -

bella no depende da circunstancias extrínsecas a la obra misma, sino que es 

bella cuando "tiene en sí misma la capacidad de conmover placonteramenta a -

un contemplador actual o posible 11 Como lo explicaré según lo ha venido ofre

ciendo, al final de esta obra. ~sta exageración dogmática del Doctor - -

Collingwood lo lleva a negar la belleza del arte paleolítico, Dice al }!ae~ 

tro: "Cuando John Skeaping, cuya manera de pintar obviamente se deriva de -

estos antepasados paleolíticos, hace uno de sus harmosos dibujos de anima -

les, lo cubre con un vidrio y lo enmarca, lo exhibe en un lugar de esparci-
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miento público, espera que la gente vaya a verlo, y a su vez que alquien lo 

compre, lo lleve a casa y lo cuelgue para contemplarlo y para ser disfruta

do por él y sus amigos, Todas las modernas teorías del arte insisten en que 

para lo que una obra de arte sirve es para ser contemplada como tal. Pero 

cuando un pintor ~urignacianse o magdaleniense hizo sus dibujos, los puso -

donde nadie vivía y a menudo en sitios a los cuales la gente no podía llegar 

sin gran dificultad, o sólo en alguna ocasión especial; y parece que lo que 

él esperaba era que esas personas que los ve!an les lanzaran flechas, des -

pués de lo cual, cuando estaban deteriorados, sa disponía a pintar sobre -

ellos ••• Si John Skeaping ocultara sus dibujos en un sótano esperando que -

quien los encontrara les disparara con una pistola, los teóricos estéticos 

dirían que él no era artista, porque hacía sus dibujos para consumo, como -

blancos~~ proyectiles, y no para la contemplación como obras de arte. Zn -

virtud del mismo argumento las pinturas paleolíticas no son obras de arte, -

por mucho que se les parezcan; 91 parecido es superficial; lo que importa es 

el proposito, y el propósito es diferente, No necesito entrar aquí en las -

razones qua han llevado a los arqueólogos a decidir que el prop6sito era mági, 

co, y que estas pinturas eran accesorios ~n una especie de ritual por medio -

del cual los cazadores prefiguraban y así asagurab1n la muerte o la captura -

de los animales reprasent<ldos", 

Estoy contamplar.1o un ~stos momentos laimaravillosas pinturas 

rupastres de la Cueva de Lascaux de Los Dos Bisontes Embistiendo, Esta pint~ 

ra de la época Magdaleniense tiene una plasticidad y dinamismo tales que no 

desmerace ante ninguna obra maestra del arte clásico y qué diremos del Biso.!!. 

te de la Cueva de Altamira; de la Cacería de Venados de Castellón; de la -

Cabeza de Anta en Africa del Sur o de la Manada de Antílopes igualmente de -

Africa del Sur o también la bellaza de los retratos de la escultura Egipcia -

antigua perteneciente a épo:as muy distintas y a los que tacha el autor de -

que "no fueron hechos para ser exhibidos y contemplados; se les escondió en 

la obscuridad de la tumba, en la que no había acceso, donde ningún espectador 

podía mirarlas, pero donde esos retratos podian realizar su obra m~gica con -

mayor o menor exactitud ininterrumpidamente", Contra estas opiniones está -

la autoridad de sabios como Obermaied, Bravil o Brodrick.entre otros. 
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Collingwood trata sobre el significado de la artesanía y -

enumera las características de su connotaci6n: 

1.-La artesanía siempre entraña una distinci6n entre medio 

y fin, cada uno claramente conoebido como algo diferente del -otro pero -

relacionado con el ••• Se aplica no a las cosas sino a las acciones conect! 

tadas con ellas. El uso de las herramientas, la manipulaci6n de las má -

quinas ••• por estas acciones (como lo implica el sentido literal de la pal! 

bra medio) se pasa para alcanzar el fin, y se les abandona al ser éste al

canzado ••• La relaci6n de parte a todo es como la de medio a fin, en el sel! 

tido de que la parte es indispensabla para el todo, es lo que es por su ~ 

relaci6n con todo y puede existir por sí s6la antes de que el todo exista¡ 

pero cuando el todo existe la parte existe también; en tanto que, cuando -

el fin existe, el medio ha dejado de existir. 

2.-La artesanía entraña también una distinci6n entre plane! 

ci6n y ejecución, El resultado que ha de obtenerse es preconcebido o pens! 

do antes de obtenerse ••• Este preconocimiento no es vago sino preciso. 

}.-Medio y fin se relacionan de un modo en el proceso de la 

planeaci6n; y del modo contrario en el proceso de la ejecuci6n. En la pl! 

neaci6n el fin es anterior al medio. El fin se piensa primero y después -

se .piensa el medio. En la ejecuci6n el medio aparece primero, y se llega 

al fin pasando por él. 

4,_ Hay una distinci6n entre materia prima y producto acab!_ 

do o artefacto ••• La materia prima (el material) se encuentra ya hecha antes 

de que el trabajo especial de la artesanía se inicie. 

5,_ Hay una distinci6n entre forma y materia. La materia es 

lo que es identico en la materia prima y en el prodocto acabado; la forma -

es lo qua es diferente, lo que la acci6n de la artesanía cambia,,, 

6.-Hay tres clases de jerarquía: De materiales; de medios y 

. de partes: a) la materia prima de una artesanía es el producto acabado de -

·---------·---~-·-·--·-· 
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otra. Así el silvicultor· cultiva árboles ••• Los leñadores los transforman 

en troncos ••• El aserrador los transforma en tablones y éstos ••• en materia 

prima de los carpinteros b) una artesanía suministra a otras las herra

mientas, Así, el maderero suministra entibes al minero; el min.,ro sumi

nistra carb6n al herrero; el herrero a su vez, suministra herraduras al 

granjero; y así sucesivamente •• c) en las jerarquías de las partes, una 

operación completa como la manufactura de un automóvil se halla reparti

da entre un cierto número de inudstrias ••• La filosofía de la artesanía~ 

fu~ uno de los más grandes y sólidos productos ••• De la escuela que va de 

So6rates a Arist6tales ••• 

-~Esta interpretación la aplica en Platón y Aristóteles como 

enfrentándose ellos a la tentaci6n de buscar ejemplos de artesanía en to

das direcciones o cediendo a dicha tentación y corrigiendo después labo -

riosamente su error. Sin embarLo al hablar del problema estático dice -

que ambos autores lo trataron como un tema de artesanía. "Dieron por hecho, 

afirma, que la poesía, el único arte que ellos discutieron en detalle, era 

una clase de artesanía, y hablaron de 0sta artesanía como al oficio del -

poeta ••• Zl Poet3 es un tipo de productor calificado; produce para consum.!_ 

dores, y el efecto de su habilidad es crear en ellos ciertos estados de -

ánimo, que se onciben de antemano con;o estados deseables, Sl Poeta, como 

cualquier otro tipo do artesano debe saber cuál es el efoJcto que persigue, 

y debo apr3nder por experiencia y prec~pto, que es s6lo la Gxp0riancia -

trasmitida da otros, a producirlo. Esta es la artesanía poática como la 

conciben Platón y Aristóteles y, siguiéndolos a ellos, escritoras como ~ 

Horacio en su Ars Poetica. Existon las artes1nias similares de la pintu

ra, la escultura, etc; la música, al menos para Platón no es ·u.~ arte ind~ 

pendienta sino una parte constitutiva de la poesía".--

---Difiaro totalmont.e dG la opinión dal catedrático dd Oxford, 

Para Arist6toles el artJ y la acci6n moral se reparten la actividad humana. 

Usa al término "arte" (TexnJ) Gn el sentido de fabricación de objetos e -

instrumentos diversos, útiles a la vida; el arta que obra sobra al hombre 

por la educaci6n, la política, la medicina; y el arta qua transforma a -

idealiza la materia para plac9r de la inteligencia y del corazón. 

--- -- -- -·- -· ·-··. --·-----·-----·-----~-.·-------·--------¡ 
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Sin embargo aunque usa el mismo término y procede bajo los mismos princi

pios, lo hace exprofeso, como un simple m~todo, para después hacer la di

ferenciaci6n específica, Las artes útiles y las bellas artes se distin -

guen, por oposici6n a la ciencia, en que dirige inmediatamente la acci6n 

y se conforman a reglas determ~nadas y conocidas en oposici6n a las prác

ticas rutinarias. El artista perfecto no tiene que deliberar sobre los -

medios para ejecutar la obra concebida; su mano está sometida al ideal como 

el ser vivo a las leyes de la especie,· El artista perfecto obra por ins

tinto. Respecto a la concepci6n de la obra que también tiene sus propias -

leyes; estas han debido ser descubiertas y hacen llamamiento al esfuerzo -

del espíritu, variable en sus resultados según el genio de cada uno y la -

tradici6n de la que depende, Por último, la ejecución es obra individual; 

el autor pone en ella su propia marca. El arte es la adaptaci6n de un ideal 

abutracto a una realidad concreta; adaptaci6n activa y por tanto original -

pero en el sentido genuino de la originalidad y de la creaci6n; "Nada hay -

nuevo bajo el sol", pero el matiz con que a través de su personalidad, su -

emoci6n y sus sentimientos produce la obra el artista es el "jarato" (cará::_ 

ter) o sello pr-pift inigualable y distinto y por todo ello crea. 

La belleza puede hallarse en toda obra del hombre, como en -

toda obra de la naturaleza; Por esto el carácter distintivo de las bellas -

artes no es estrictamente el de crear belleza. Com~ para Plat6n, también -

para Arist6teles la belleza es sinónimo de perfección, de una perfecci6n ~ 

cuya grandeza,mesura y orden intervienen en primer lugar; pero ni en el -

maestro ni en el discípulo hay una definici6n de la bellez~. Todo el conju!!. 

to de su filosofía encierra el concepto de que cada especie de ser vivo, -. 

así como cada especie de obra da arte tienen una belleza propia, definida -

por la perfecci6n de su naturaleza. Las formas constituyen también el fin -

interno del ser o "telos", esto es la "entelequia". 

Por fin llegamos a la parte medular de la distinci6n aris

totélica que 1iene a destruir toda la argumentaci6n de Collingwood, es decir 

a la distinci6n nítida entre artas de imitación o ballas artes y artas ~ 

utilitarias. ~stas últimas transforman materialas, de los que hacen un -

objeto nuevo para nuestro uso o si son como la medicina, la educaci6n, o -
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la política, operan directamente sobre el cuerpo o sobre ol espíritu del 

hombre para ayudar a la naturaleza a alcanzar su desarrollo normal,"~ 

Bellas Artes no tienen ninguna utilidad de este género". El arte ha na

cido de ese instinto de imitaci6n tan profundo en el hombre, mucho más -

que en cualquier otro animal, y que es el gran m6vil de la educaci6n. "1!:1 

hombre se complace naturalmentJ en imitar lo que ve, y vuelve a compla -

cerse en reconocer· en su obra lo que ha querido imitar," 

---Creo haber demostrado el absurdo de "llamar al poeta" un -

tipo de productor calificado que produce para consumidores". Toda artesa

nía es utilitaria. 

El error de haber querido encontrar la esencia de la artE_ 

sanía para separarla del arte, lo lleva necesariament-3 a contradecirse. 

· Veamos algwios toxtos: "La distinci6n, dice el maestro, entre planaaci6n 

y ejecuci6n existe ~iertam3nte ~n algunas obras de arte, a saber, las que 

son a su vez obras de artesanía o artefactos" ... Veamos otro ejemplo: "La 

distinci6n entre planeaci6n y ejecución es una característica pormitida -

del arte, no obligatoria. Si las obras de arte no planeadas son posibles, 

no se infiere de allí que ninguna obra planeada sea una obra de arte,,, -

Puad~ muy bien SJr verdad que las únicas obras de arte que pueden hacerse 

completamente sin un plan son insignificantes y que las más grandes y se

rias siempre contienen un elemento de planaaci6n y, por lo tanto, un ele

mento de artesanía". 

---Pero, además esta afirmación es iguallll(Jnte falsa pues no -

hay obras de arte 11que puedan hacerse sin ningun plan "como tampoco existe 

la improvisación en el arte mismo. Un orador al que sa le hace hablar su

bitamente, por ejemplo en un banquete y pronuncia una maravillosa pieza -

oratoria, no por ello está improvisando; sino que ofrece sus experiencias 

anterior1s, sus conocimientos previos, la técnica que ha cultivado y la -

facilidad de palabra con la que ha nacido, Un poeta que se sienta a es -

cribir sin aparente plan, una poesía y la realiza logra esto por el para

digma interno que lleva en sus facultades sobreexcitadas, en ese cúmulo de 

vivancias de toda su vida que han plasmado en él un estilo de escribir y 

por lo tanto una planeaci6n. Esta planeaci6n podrá dirigirse a distintos 

objetivos, pJro siempre predominando el sallo patente que es lo que ha --
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permitido decir con toda razón que 11 31 estilo as el hombre", 

En el quinto argumento consuma Collingwood su contradicci6ni 

5) En toda obra de arte hay algo que en un sentido de la pa

labra puede llamarse forma. Hay, para ser más precisos, algo como un ~itmo, 

una organización, un diseño, o una estructura. Pero de eso no se infiere que 

haya una distinción entre forma y materia. Donde esa distinción sí puede ª.!l 

centrarse, a saber, en los artefactos, la materia existía ya configurada - -

como materia prima antes que la forma le fuera impuesta, y la forma existía 

ya como un plan preconcebido antes de ser impuesta a la materia; y como las 

dos coexisten en el producto acabado podemos ver cómo la materia podía haber 

aceptado una forma diferente, o la forma haber sido impuesta sobre una mate

ria distinta. Pero nada de esto es aplicable a una obra de arte. 

En el quinto argumento consuma Collingwood su contradicción: 

---Al maestro de Oxford le gustan las ambigiledades. Comienza por 

usar el indefinido "algo" cuando se refiere a que "en toda obra de arte hay 

algo que en un sentido de la palabra puede llamarse forma; hay, para ser más 

precisos, algo como un ritmo, una organización, un diseño, o una estructura, 

Pero de eso no se infiere que haya una distinción entre forma y materia11 , En 

sentido filosófico o en sentido ordinario no puede haber obra de arte que no 

tenga forma. Quisiera un solo ejemplo en que no la hubiera. En el "arte" -

Cubista o abstraccionista hay formas aunque sean sin contenido objetivo y por 

lo tanto inútiles y estériles. Los autores de esas escuelas pretenden crear 

esas formas como misteriosas y para iniciados. En realidad, unos, se engañan 

a sí mismos y la mayor parte son vividores que explotan la estupidez de los -

demás. 

En la obra de arte no hay "algo11 como un ritmo, sino un ritmo, 

una verdadera organizaci6n1 un perfecto diseño y una estructura funcional. -

Por lo tanto hay una distinción absoluta entre la forma y la materia en las -

artes de las que se puede hablar que trabajan con una materia como la piedra, 

el mármol y la madera para el escultor; el 6leo o las pinturas minerales o -

químicas, los lienzos y los muros para un pintor; los materiales de casi to

das las artes para un arquit~cto y, en sentido filos6fico estricto, las pal! 
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bras y el ritmo, para un poeta; las.notas, idealizadas antes, pero escu

chadas después en algún instrumento, para el musico, 

En el parágrafo IV del libro primero, habla Collingwood de 

la técnica, en los siguiantes términos: 

"La mayor parte de la gente que escribe sobre arte hoy -

día parece pensar que se trata de un tipo de artesanía; y éste es el pri!!. 

cipal error contra el cual debe luchar una teoría estética moderna. Aún -

los que no caen abiertamente en el error mismo, adoptan doctrinas que lo 

implican. Una de estas doctrinas es la de la técnica artística. 

---Esta doctrina puede exponerse del modo siguiente, El arti~ 

ta debe tenar una cierta forma de habilidad especializada, a la que se -

llama técnica. Adquiere esta habilidad del mismo modo como la adquiere un 

artesano, en parte por experiencia personal y en parte compartiendo la e.!_ 

periencia de otros que, de tal modo, se convierten en sus maestros. La -

habilidad técnica que así adquiera no hacer de él, por sí misma, un arti~ 

ta; porque un técnico se hace, paro un artista nace, Grandes facultades 

artísticas pueden producir excelentes obras de arte aún cuando la técnica 

sea defectuosa; en tanto que aún la más acabada técnica no producirá la 

obra de mejor calidad si esas facultades faltan; pero de todos modos, ni!!. 

guna obra de arte puede ser producida sin un cierto grado de habilidad té~ 

nica, y llenándose otras condicion»s, mientras mejor es la técnica mejor -

será la obra de arte. Las más grandes facultades artísticas , exigen, para 

su debido y adecuado despliegue, una técnica de tan buena calidad como la 

de ellas. 11 

---Estoy de acuerdo en que 11un técnico se h9.ce pero un artista 

nace", p;iro difiero en que se puedan "producir excelentes obras de arte" -

cuando "la técnica es defectuosa", Como de costumbre tiene que contrade

cirse el naestro de Oxford lí~eas después al confesar textu~lmente que 11 

ninguna obra de arte puede ser producida sin un cierto grado de habilidad 

técnica", Este cierto grado indica que la técnica en muchos casos no ha -
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llagado a su 6ptimo grudo de parfecci6n, pero no quiera decir que sea de

fectuosa. ¡Cuántas voces hemos sido testigos de la oreaci6n de hermosas -

poesías realizadas por artistas que no saben un ápice de Ret6rica y por -

lo tanto da m~trica, pero que poseen naturalmente una gran facultad del -

ritmo, de la musicalidad y de la m6trica misma; aunado todo ello a un me!l 

saje interno que saben comunicar a trav~s de hermosas figuras tamizadas -

por ·su propia emotividad.--

Por fin tiene que confesar que hay "casos en que la obra de 

~es tambián una obra de artosanía 11 y esto despuás de hacernos estudiar 

veinticuatro páginas. 

Doscientas cincuenta páginas después de hab~r discurrido -

por tediosas disquisicionas en las que atravesamos por lugares en los que 

ya parecía que el autor iba a expresar lo que entendía verdaderamente por 

arte y en que hallamos conceptos tan sugestivos al respecto de que el arte 

debe ser "expresivo e imaginativo 11 y por lo tanto que "el arte debe ser -

lenguaje", llegamos finalmente al Capítulo XIV titulado "El Artista y la -

Comunidad" en el punto referente a "La Externaci6n", Sostiene Collingwood 

lo siguiente: 

L~ obra de arte, como hemos visto, no es algo corp6reo o -

perceptible, sino una actividad del artista; y no una actividad de su "cue!_ 

po 11 o su naturaleza sensible, sino una actividad de su conciencia, De aquí 

surge un problema acerca de la relación del artista con su público, 

Parece ser una parte normal de la labor del artista el com.!!_ 

nicar su experiencia a otras personas. Para hacerlo, debe tener medios -

de comunicación con ellas; y estos medios son algo corpóreo y perceptible, 

una tela pintada, una piedra esculpida, un papel escrito, etc, 

De acuerdo con la teoría tácnica del arte, todo esto es muy 

simple, El artista es tal en tanto que logra afectar a su público de cierta 

manera. La tela pintada, la piedra esculpida, etc., es el medio que adopta 

'para este fin, La tela pintada es de hecho la obra de arte: la obra de arte 

es una cosa corp6rea y parceptible, que obtieno el título d.e obra de arte al 

producir en el público el resultado deseado. La relación del artista con --
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su público es, pues, esencial a su ser artista. 

Sobre la base de la teoría de arte propuasta en este libro, 

esta relación con el público parece a primara vista sar inesancial. Parece 

desaparec~r completamente de la provincia del arte como tal. Y si existe -

todavía es debido no a consideracionas estéticas, sino a considaracionus -

de otra índole, Ya que el arte, sobre la base de esta teoría, es la expre

sión de la emoción, o lenguaje. Ahora bien; el lenguaje como tal no va neo~ 

sariamente dirigido a nadie. El artista como tar, en consecuencia, es una 

persona que se habla o se expresa a sí misma, y su expresi6n de ninguna ma• 

nera depende de un público ni exige la cooperaci6n de él. El público paree~ 

ría constar de personas a quienes el artista permite que lo oigan cuando -

habla. Que haya quien lo oiga o no, nada tiene que ver con el hecho de que 

él haya expresado sus emocion3s y que, por lo tanto, haya completado la l!, 

bor en virtud de la cual es artista. 

Para redondear este punto de vista, debemos preguntarnos -

después: ¿entonces por qué el artista se toma el trabajo (como se admite 

que lo hace en los casos normales) de dntrar en relación con un público? -

Sus motivos son, ex hypothesi, no estéticos: no lo hace porque de otro modo 

su propia exporiancia ast9tica sea incompleta; pero sus motivos no necesi

tan ser siempre los mismos. En algunos casos el artista lo hace porque, -

como un sar moral, desea que otra gente comparte experi;ncias qu0 él consi 

dera valiosas¡ en otros porque debe ganarse la vida. Es decir, en relación 

con su público el artista es un misionero o un vendedor de experiencia -

estética. 

La teoría de Collingwood tiene como se ha podido comprobar 

a través de la exposición, una influencia híbrida del idealismo Kantiano; 

Convierte al arte en una idealización; pretende decir la última palabra -

sobre la estética moderna y no dice nada nuevo, ya que por momentos es un 

volver al "arte por el arte" y "finalidad sin fin". Toma de Croce parte -

de la teoría de la "expresi6n" pero tambien la desvirtúa. Un lenguaje que 

"no va necesariamente dirigido a nadie" no es un lenguaje, sino que sería 

cuando mucho un entretenimiento subjetivo e insubstancial; un desahogo -

en lenguaje freudiano," un acto fallido", Efectivamente repitamos lo que 

dice el texto: "El artista como tal, en consecuencia, es una persona que 
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se habla o se expresa a sí misma, y su expresi6n de ninguna manera depe!! 

de de'un público ni exige la cooperaci6n de él". Muchas veces la demen

cia comienza por hablar solo. Siendo el hombre un ser por naturaleza s0-

cial, todos sus actos van necesariamente dirigidos a sus semejantes y e.:i. 

to aun en el arte lírico, en el que aparentemente el artista expresa sus 

experiencias individuales y subjetivas, como si viviera en un mundo ais

lado; pues bien, aun en este caso, el artista al hablarse a sí mismo, ~ 

siente la necesidad de extrovertirse y que conozcan los demás asas vive!! 

oias que consider6 importante vaciarlas en algo permanente como as la -

palabra escrita o la figura impresa. Por esta raz6n, al reconocer en -

nuestra propia teoría la objetividad da lo bello, no por eso desconocemos 

que dicho objeto posee en sí mismo las características que lo constituyen 

en tal 1 pero que su belleza "tiende hacia" un contemplador posible o actual, 

Otro dogma del maestro de Oxford es éste: "La experiencia -

estética en sí misma, suponemos, es una experiencia puramente interna, que 

tiene lugar totalm~nte en la mente de la persona que la disfruta, Rlro se 

supone que esta experiencia intarna se encuentra en una doble relaci6n con 

algo exterior .o corpóreo. a) Para el artista, la experiencia interna pue

de ser externada o convertida en un objeto perceptible; aunque no hay raz6n 

intrínseca para que sea así. b) Para el público, hay un proceso inverso: 

la experiencia exterior apareco primero y ella es convertida en la experie!! 

cía interna que es lo único astótico. 11 

· Si ias experiencias internas del artista no se expresan, no 

tienen ningun valor estético, En primer lugar, porque quedan en el anoni

mato absoluto y nadie fuera del artista mismo las conoce, Una elemental -

catarsis estética sobrevendría cuando el artista al menos platicase dichas 

experiencias. Por este motivo afirmo en contradicci6n absoluta, que sí hay 

raz6n intrínseca para que dichas experfancias sean externadas o convertidas 

en un objeto perceptible. 

Respecto al p1blico1 la experiencia estética consiste en -

un catarsis que es transladarse a un mundo ficticio creado por el artista; 

en una oomposici6n de lugar como se diría en lenguaje jesuítico¡ en un -

f prescindir del aquí y del ahora, la catarsis del público es una verdadera 

{ 11recreaci6n11
1 ya que aunque hay una comuni6n de afectos, sentimientos e -

1 

~ ideas que estudia con sumo interes la psicología social; sin embargo la -
' ~ 
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la interpretación o la rocreaci6n varia en cada uno de los contemplador3s¡ 

especialmente cuando el público no es homogéneo, 

Yerra igualmentJ Collingwood al sostener posteriormente -

que "la experiencia estática, es una experiencia imaginativa. Es total y 

enteramente imaginativa¡ no contiene ningun elemento que no sea imaginati 

vo y el único poder que puede generarla es el poder de la conciencia de -

quien la experimenta". 

Volvemos a notar nuevamente el error de querer diseccionar 

a la persona humana, complejo sico-somático, No hay un solo acto de la -

persona humana del que se puada decir que es 11total y enteramente" de al

guna de sus facultadJs o estructuras. No existen por lo tanto ni el raza 

namiento puro, ni la imaginaci6n pura, ni la emoción pura, sino actos pr.2, 

dominantamante intaloctuales, imaginativos o emocionales. 

Ya lo dijo Pablo de Tarso "no es posible dar coces contra -

el aguijón 11 y cinco siglos antes que él, en extasis poético lo había dicho 

S6focles. Quien quiere inventar· teorías en contra do la naturaleza, de la 

realidad y de la verdad, acaba por contradecirse a sí mismo y volv1r a los 

cauces humanos. Esto lo acontece al maestro Collingwood, al llegar a la -

conclusi6n final, Digámoslo: "podemos tal vez descubrir otra carac+.er!stica 

que el arte debe tener, si ha de renunciar tanto al valor de entretenimie!!. 

to como al valor mágico, y tomar su tema de su público mismo. Debe ser pr~ 

fético, El artista debe profetizar no en el sentido de que prediga lo que 

ha de ocurrir, sino en el sentido de que diga a su público, a riesgo del -

descontento de éste, los seoretos de su coraz6n. Su función como artista -

es hablar, desiihogarsa. Pero quá es lo que ha de decir, no es, como la te~ 

ría individualista del arte nos quisiera hacer creer, los secretos del ar

tista mismo, Como portavoz de su comunidad 1 los secretos qu·J deba externar 

son los de ella. La raz6n por la cual lo necesita es que ninguna comunidad 

conoce su propio coraz6n; y al no tener este conocimiento una comunidad se 

engaña sobre el único tema cuya ignorancia significa la muerte. Para los -

males provocados por esa ignorancia el poeta como profeta no sugiere nin

gún remedio, porque ya ha dado uno. El remedio es el poema mismo. El arte 

es la medicina de la comunidad para la peor enfermedad del aspíritu, la -

corrupcidn de la conciencia. 

J 

rt 
¡¡ 
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~Hermoso final que borra toda la teoría que con tanto tr.!!. 

bajo quiso elaborar. Solamente quioro aclarar para termin~r esta crítica, 

que usa incorrectamente el término "profético" cuando se refiere al arti! 

ta que i'dice a su público, a riasgo del descontento de éste, los secretos 

de su coraz6n". Esto no es ser profeta sino psic6logo nato como lo han -

sido todos los grandas artistas de la. humanidad. Si el arte "es la medici 

na da la comunidad para la peor enfermedad dal espíritu, la corrupci6n de 

la conciencia", luego se la está d~o una funci6n eminJntemonte práctica 

y utilitaria. Collingwood diría de artesanía, que es lo que tanto se es

forz6 en evitar. Nosotros creamos que no es de artesanía o arte manor si 

no de arte on el más puro da los sentidos, Es decir arte como lenguaje -

comunicativo de vivJncias personales de todo tipo ya sean sociales, polí

ticas, religiosas, ~r6ticas u otras más. El artista as psicólogo, soci6-

logo1 guía, maestro fil6sofo y otros títulos más que sería prolijo enume

rar¡ pJro en nuestra época, más que en ninguna otrl por la evoluci6n evi

dente de la humanidad hacia el Socialismo, su funci6n es eminentemente s2_ 

cial. 

70,-MARTIN HEIDEGGER -EXISTENCIALISMO ALEMAN. 

:En primer lugartomamos del autor de "Ser y Tiempo" la primera parte de su 

estudio denominado "Sendas Perdidas" traducido por José Rovira Armengol -

bajo la direcci6n del ilustre fi16sofo argentino creador de la Filosofía 

Personalista, Francisco Romero. 

La responsabilidad filos6fica de la presente crítica es la 

misma que la que puede tener el traductor de ella quien comienza por ad -

vertirnos lo siguiente 1 "El traductor de esta obra se daría por muy sati~ 

fecho si de su trabajo pudiera decirse lo que -acaso con mayor fundamento 

de lo que supusiera quien formul6 la ingeniosa frase -alguien dijo de la 

traducci6n de. otra obra del mismo autor por el eminente profesor español -

Oaos: Que leyendo la obra origir:al se entendía bastante bien la traducci6n 

y sus comentarios. Si la gran autoridad del fil6sofo español no logr6 más, 

un traductor de insuficiente preparación filosófica, y muy especialmente -

en la tendencia filos6fica de Heidegger, sólo puede aspirar a mucho menos", 

Líneas después recalca la advertencia, diciendo que "la obra que él ofrece 

en español es prácticamente intraducible si por traducci6n se entiende co-
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municar al lector si ..quiere aproximadamente lo mismo que en su lengua -

quiso comunicar el autor ••• Para hacer una traducci6n más o menos perfe~ 

ta sería preciso además ser un f i16logo consumado- no un mero conocedor 

de ambos idiomas- y aun eso no bastaría, pues Heidegger -Ya lo señaló ~ 

Ortega, aunque soslayando un poco el meollo de la cuesti6n -no se limita 

a explotar a fondo las posibilidades de expresi6n del alemán, sino que a 

menudo deja en suspenso, entre paréntesis como dirían los fenomen6logos, 

cuestiones de no poca trascendencia en la exposici6n de su pensamiento ••• 

Cabría decir que para hacer una buena traducci6n al castellano, las obras 

de Heidegger deberían traducirse primero al alemán, mejor dicho: a un al!!_ 

mán que se pareciera más a las lenguas neolatinas con su tarminología -

bastante más estable que la alemana en general y muy especialmente que la 

de los pensadores alemanes modernos. Dicho de otro modo, habría que "in

terpretar antes o.ue "traducir", e interpretar con 1.ll intento de aclaraci6n 

de todos los "paréntesis" -labor que probablemente reclamará la actividad 

exegética de más de ~na generaci6n de investigadores filosóficos, pues sin 

duda el pensamiento de Heidegger plantea cuestiones de indiscutible tras

cendencia para esta disciplina ••• Simplemente: reclamamos que a las defi -

ciencias propias de la labor que hemos raalizado no se nos añada la res -

ponsabilidad por las inherentes a la dificultad de realizar ese ideal de -

perfecci6n11 • 

En la historia de la Filosofía ha habido autores como entre 

los presocráticos lo fué Pitágoras, que han tenido dos tipos de enseñanza, 

una para los "iniciados" y otra para el vulgo de los amantes de la sabidu

ría. Este afán de misterio que aparente~ente encierra una gran profundidad 

no arguye muchas razones a favor de los autores, puesto que condici6n de la 

Filosofía es hablar en lenguaje asequible a los fil6sofos que son hombr~s -

de ciencia y no miembros de sectas religiosas, ni iniciados en los misterios 

de alguna 16gia. No quiero decir con eso que la Filosofía no pueda tener -

sus términos propios oneologismos; más aun, toda ciencia los tiene, pero -

explicables y traducibles para todas las épocas •. No quiero tampoco,-corno -

V.;sconcelos llamar a Martín Heidegger "el estúpido que habla en lenguaje -

alambicado"; ya que esto seda una injusticia como lo fué el maestro quien 

jamás conoci6 a fondo el pensamiento del padre del Existencialismo alemán. 
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L~ orítica que ofrezco se basa an una traducci6n que aunque 

no está hecha por un ·Filósofo; sin embargo revisada por un ilustre maestro 

de la filosofía, a quien ya nombré, Francisco Romero, Sobre él hago racaer 

todas las responsabilidades. 

Comienza el maestro alemán el primJro de sus opúsculos sobre 

Estética inquiriendo sobre "El Origen de la Obra de Arte". Considera origen 

a la "procedencia de la esencia de la obra de arte". "La obra, dice, nace -

de la actividad del artista y mediante ella ¿pero mediante qué y de dónde -

es el artista lo que él es? mediante la obra, pu3s que una obra elogia al -

maestro, significa: es la obra la que convierte al artista en maestro del -

arte, Zl artista es el origan de la obra. La obra as el origen del artista, 

Ninguno de ambos es sin el otro. No obstante, ninguno de ambos sustenta por 

sí solo al otro. Artista y obra son cada uno en sí y en su referencia mutua 

mediante un tercero que sin duda es lo primero, a saber, aquello de donde J1 

artista y la obra de arte tienen su nombre: m''diante el arte 11 • 

~Este modo de iniciar la cuestión m; parJce absolutamente 16-

gico, p3ro podría haberse simplificado en su t9rminología diciendo simple -

mente que para sabar de qué se va a hablar, es necesario partir antes del -

concepto mismo original y de su es~ncia.~ 

Después añade: "¿Acaso puede el arto ser un original? ¿donde 

y c6mo hay arte?. El arte ya no es sino una palabra a la cual no corresuon

de nada real, Puede considerarse repr0sentaci6n colectiva, en la cual col~ 

camas lo único real del arte; las obras y los artistas. Aun en el caso de -

qua la palabra arte indicara más que una representaci6n col~ctiva, lo ente!l 

dido con la palabra arte s6lo podría s~r a base de la realidad de las obras 

y los artistas. ¿O será tal vaz lo contrario? ¿habrá sólo obfas y artistas 

si el arte es su origan? ••• Cualquiera que sea la decisi6n que se tome, la -

cuesti6n acerca del origen de la obra de arte se convierte en cuesti6n aCJE. 

ca de la esancia del arte. Como al fin y a la postre tiene qu~ quJdar in -

deciso si y c6mo existe cabalmente el arte, intantaramos hallar la esencia 

del arte ahí donde el arte rija realmente sin la menor duda. El arte se e2_ 

conde .en la obra de arte."¿Pero qué as y c6mo es una obra de arte?". 
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del origen de la obra de arta en dos direcciones opuastas,nos indican -

una inútil complicaci6n del pensamiento que ante la lógioa no tiene justi 

ficaci6n, Como la Filosofía no es el arte da complicar los conceptos sino 

entre otras cosas, la ciencia da simplificarlos, la raspuesta es sencilla: 

¿Cuál es la esencia del arta? Esta interro~aci6n es el punto necesario ~ 

de·partida, conceptualmente hablando, para poder hablar de ~stética.~ 

Heidegger tiene que confesar: ''Nos movemos an un círculo, 

El entendimiento común exige que se eluda este círculo, porque es un ate.!!. 

tado contra la lógica", Con .toda raz6n el maestro de Friburgo toma por fín 

los caminos racionales de la invastigación filosófica. "Se cree que me -

diante un examen comparativo de las obras de arte existantes puede inferir 

se por ellas lo que sea el arte. Pero ¿como vamos a cerciorarnos de que -

para tal exámen nos fundamos realmente en obras de arte si no sabemos pre

viament 3 qué es arte?". Sin embargo vuelve Heidegger a pecar contra la 1.§. 

gica al afirmar: "En consecuoncia, tenemos que recorrer al círculo; No es -

una solución de emJrgencia ni un defecto. Lanzarse por este camino es la -

fuerza, y permanecer en él, es la fiesta del pensamiento, suponiJndo que el 

pensar sea una artesanía ••• Para hallar la esencia del artJ, quJ se 2sconde 

realmente en la obra busquemos la obra de art~ y preguntemos a la obra qué 

es y c6mo es.,.Todo el mundo conoce obras de arte, Obras arquitect6nicas y 

escult6ricas se encuentran en lugares públicos, en las iglesias y en las -

viviendas, 'i:n las coleccion.is y exposicion::s hay obras de arto de las más -

diversas épocas y nacionas ••• Las obras exist3n con la misma naturalidad que 

las demás cosas. El cuadro cuel~a da la pared como un fusil de caza o ~ 

un sombrero. Un cuadro, por ejemplo, aquel de Van Gogh qua rupresenta un -

par de botas de aldeano, camina de una exposición a otra,,, Los cuartetos -

de Beethoven yacían en las bodagas de la casa editorial como sacos de pata

tas, Todas las obras tienen esa condición de cosa .. ; Ni siquiera la tan ca

careada viv·Jncia estt!tica pasa por alto la condici6n de ~de la obra de 

arte", Toda esta complicaci6n debería de haberla sintetizado an estos cua.!!. 

tos conceptos que añade después". Esa otra cosa que hay en la obra de arte 

constituye lo artístico ••• y revela otra cosa; es alegoría ••• la obra es sím

:!!2!.2. producen la noción de marco en cuya órbita visual se muave desde hace 

'mucho tiempo la nota característica de la obra de arte "Esta es la síntesis 

que exigíamos con toda raz6n.. . . --·----~----·····- ___ . _ .. ____ .. 
-~.~:;,.:~•: ... ;;·~::-,\-;.:;í~J''-~.'..;i:"'•'O"'""'""'....-.,----·-· .. -· - -··- ·-~ - -
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Surge hasta este momento la búsquwda inicial1 11 ,.quisiéramos lle,

gar a la realidad directa y cabal de la obra de arte, pues sólo as! en

contramos tambUn en ella el verdader11 arte; Por lo tanto ne ce si tamos 

hacer patente ante todo lo que la obra de arte tiene de cosa, Para ello 

es preciso que .sepamos con suficiente claridad lo qie es cosa,," 

Para encontrar la 11 cosidad 1 el ser cosa de la cosa.ti, examina an.

te varios ejemplos cosas y no cosas y llega a la concUsi6n de que "pu,

ras cosas son Únicamente lo inanimado de la naturaleza y del uso", Des

pu~s de nuevas complicaciones para encontrar lo que "es la cosa" llega 

finalmente a las antiguas nociones de "substancia" y de "accidente"; 

realiza la crítica y pretende mostrar la inconsistencia del prnsamiento 

occidental al traducir ·las palabras griegas que de dichos conceptos que 
según ~l no tienen la correspondient.e experiencia," 

Al dudar de la prioridad entrenla estructura de la proposici6;n 

o la estructura de la cosa 11
1 duda as! mismo del origen real del conoci

miento y se coloca al menos provisionalmente en la posición agnóstica,' 

llo habla ni de un objetivismo realista según el cual afirmamos que las 

"cosas las conocemos porque existen11
1 egún procedimientos lógicos, ni 

tampoco llega a un subjetivismo idealista en el que 11 las cosas existen 

porque las conocemosn ,· 

Tambi~n disiento del maestro en la pretendida crítica filol6gi

co-sedntica de la adui teración de los t~rminos 11 substancia 11 y 11 acciden 

te" en su paso del griego al la Hn, según lo afirmé anteriormente y en. 

su aserto de que en latín se convierten de sustantivo y participio res

pectivamente, en proposiciones compuestas de sujeto y predicado, Esta , 

proposición, sería el acto ju di ca tivo expresado 1 el "conocer que conoce

mos" ; Gramaticalmente se trasladan del griego al latín, 11 eubstancia" 

de sustantivo a sustantivo (participios sustantivados) si se habla de 

"subje'ctum" y a sustantivo especial de la tercera declinación en gri~go 

convertido en sustantivo ordinario 11 substantia 11 (primera declinaci6n -

coi!dn latina), En el caso de 11 accidens 11 de participio de la voz activa· 

del griego a participio sustantivado del ·latín~ 

Líneas despu6s critica el concebir la 11 cosa como lo perceptibl,e 

mediante las sensadiones en los sentidos de la sensibilidad", Además .a-

ñade con asombro de parte mías 11Mucho ds cerca de nosotros que todas ~ 

las sensaciones están las cosas mismas,,,Para oir un ruido puro tenemos 

!_ ________ -·------· -- .. 
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que apartar ol oído de las cosas, es decir, OIR ABSTRACTAMENTE.," 

Se trata do "un creciente intento de traer a nosotros la cosa en la 

mayor inmediatez posiblc11 ~?ero asto os un absurdo, pues la única fprw 

ma de conocer las cosas es mediante la abstracci6n 1 operaci6n que -

comienza mediante los sentidos~ Pongo a discusi6n el viejo principfO 

del realismo griego, "no hay nada en el entendimiento que no haya .

estado primeramente en los sentidos"~ Retrocedo una vez m~s Heideg

ger y dice que aquella afirmaci6n es '3Xagorada¡ "Es preciso dejar 

que la cosa permanezca en su descansar en s! misma". 

Se plantea un.a tercera cuestifo tambi~n aristoHlica 1 la de "¡na

teria y forma". "La cosa es ma taria formada ... esta síntesis convie:

ne a las cosas naturales y a las de uso 11 , Seg~n su costumbre recha

za estos conceptos por gcnfricos, "Luego, la materia y la forma se, 

aclimatan, cono determinaciones de lo existente en la esencia del " , 

instrU111ento 11
1 concluye el fi16sofo alem~n¡ 11 Poro, va más adelante11Ma

teria y forma no son en ning~n caso determinaciones originarias de 

la condici6n de cosa de las cosas". No niega el otro concepto del 

Estagirita ni lo afirma en el sentido de que lo sean la 11 esencia y 

la existencia". 

Hermoso concepto nos entrega adelantes 11 La obre. de arte, en sµ 

presencia autosuficiente1 se parece de nuevo m~s bien a la mera co~ 

sa de crecimicn~o silvestre y no obligada e nada 1 Y1 no obstante, .

no inclu!mos las obras entre las meras cosas", Nos parece de genui

no sabor kantiano como "arte por el arte y finalidad sin fin 11 esta 

'111 tima. afirmaci6n, 

·-Niego que el 11 instrumento ocupe una peculiar posici6n ínter-. 

media entre la cosa y la obra ••• porque es determinado por lo. cosidad~· 

El instrumento es un medio para logro.r un fin y su 11 cosidad 11 depende, 

de su propia aptitud para producirlo.· Si no es apto no es instrumeen

to11; Hddegger despuGs lo afirmsdi 11 la mera cosa es un instrumento. 

privado de su ser instrumcntp". TambHn esta síntesis constituye se

gdn .11 "un atropello del ser-cose de la cosa", 

Por lil timo llega a una conclusi6n provisionalr 11 vol ver la ca

ra a lo existente, pensar en el mismo en su::ser, pero precisamenm 

dt:jando as! que descanso on su esencia". 

Para. adentrarse on la soluci6n de conocer "quG camino co~dµ

ce a: ló inri?Ullentalldel :inBtrumento" declara que "describirlo sim

plemente ••• sin una toaría filos~fica".· En esta dial~ctica encuentra 
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los principios de "utilidad" y 11 seguridad" 1 estudiando como ejemplo 

un 11 zapato·dc campesino en un cucdro de Van Gogh", La utilidad del 

instrµ!Jlento no es mds que consecuencic esencial d'c la seguridad.",' 

·-En este laberinto preguntaría yo.a mi vez cudl ~s el ser

dtil de la utilidad y contestaría que el concepto denota el tener 

aptitud para algo y producir aquello pare lo que fu~ hecho algo; 

En otras palabras, realizar l~. propia entelequia de servicio; En 

este caso la seguridad brotaría do dichas aptitud y servicio, 

Siguiendo el tedioso procedimiento tampoco llegamos adn a la 

esencia do lo. obra de arte, pues dicho. obra, al aproximarnos a ella. 

nos ha 11 enterado de muy poco y decimos de modo demasiado burdo y di~ 

recto lo que hemos experimentado,.,'dista mucho de limitarse a ser 

una mejor presentaci6n grdfica do lo que sea un instrumento antes, 

bien en la obra y s6lo mediB11te la obra se pone propiamente de ma

nifiesto el ser instrumento del instrumento,,,El cuadro de Van Gogh 

es la manifcstaci6n de lo que es en realidad el instrumento, el par 

de botas del campesino, Ese GXistente sale a relucir en la desnudóz 

· de su ser,, ,Los griegos denomino.ban ALEETHEIA la desnudez dk lo &xil! 

tente, Noso'tros decimos VERDAD y ,es bastante poco lo que pensamos, 

al decir esta palebra, .En, la obra- si en ella se produce una mani

fcsteci6n do lo existente-, en lo que es y c6mo os, actda un acacor , 

do la verdad.11 ; .. "En la obra de arte, la verdad, la verdad de lo exis~ 

tente se ha puesto en obra,' "Puesto" se dice en este caso 1 o sea que 

se ha detenido, Un existente, un par de botas de campesino, se de.ti~ 

no en la obra a la luz de su ser,' El ser de lo existente llega a -

lo permanente de su aparecer"; 

Seguimos el fetigoso camino y encontramos la distinci6n ont1e 

artesanía y arto; con los ecostuillbrados pleonasmos de 11 artes arte

sanas" que son las quo elaboran instl'llnentos y 11 bellas artes" que 

producen belleza; En las "bollas artes, dice Heidegger, el arte n6 

es bello, siM que se denomina as! porque produce lo bollo"·¡ No era 

necesaria esta aclaraci6n1 pues es de sobra sabido que el arte en 

sentido gen~rico es "un conjunto de reglas para hacer bion algo" y 

oso algo es evidentemenie lo bello en las bellas artes¡ 

Distingue tambi~n el maestro de Friburgo el objeto do la 16-

gica que es la verdad y el d.e la Est~tica, la belleza¡ "Tiempo ha 

que la concordancia con lo existente so considera esencial para l~ 

vcrdad";,;n En la obra no se pretende reproducir cada uno de los· 



.- :x~Jentes que existan e~:~~nto dado, sino seguramente lr. esen

cio. universal do las cosas,n, 

No es justicia para el estudioso el hacerlo recorrer tal laberin,· 

to .Para llegar a esta conclusi6n1 n,,se nos revel6 1 por asi decir con-, 

fidencialmonte, qu~ h~y de obra on la obra1la manifestaci6n de lo exis

tente en su scr1 el acaecer de la verdad"~ Todo ello en la poes!a do 

c.·F,lieyer, "La Fuente Romtna111 

Levdntase el chorro y al caer se derrama 
totalmente sobre la redonda fuente de mdrmol 
que, veldndose 1 desborda al fondo de una segunda fuente; 
la segunda da, saciada de riqueza, 
agitada, a la tercera su ola, y cada 
una toma y da al mismo tiempo 
y mano. y reposa" 

11 El concepto domiMntc dé cose. ·la cosa como materia formada-

ni siquiera est~ tomado de la esencia de la cosa, sino de la esencia , 

del instl'Ulllcr¡to,· Tc.mbHn se hizo patente que cabalmente el ser inst;ru

monto pr&tendc tiempo ha una preeminencia peculiar en la interprcta

ci6n ,d,c lo oxistente11 ·~ 

-·La teor!a aristot~lica del medio y el fin concatenados en to~o 

ser; por lo tanto en la obra artística, hasta llegar al fin ~ltimo. 

que no es medio o instrumento para otros fines, cxplic6 hace veinte 

siglos con di~fana claridad .. ol problema y el m6vil de toda "catarsis 

ost~ticall'~ 

Los resultados a~n provisionales de Gste an~lisis del padre del 

c;xistencialisn.o alem~n son los siguientes1 

Io~-"Los conceptos do cosa dominantes no bastan para cap

tar en la obre. lo que ti. .. ne de cosa," 

20,- Lo que con dichos conceptos pretendíamos captar co

mo realidad la mds inmodiat11 de le. obra, no pertenece de 6S6modo a, 

la obra",.,"La obra no es un instrummto provisto adeo'as de un va,

lor esUtico inherente a ella~ La obra lo es tampoco como la m&ra -. 

cosa sea instrumento ~ue s6lo carezca del car~ctcr peculiar del ins-, 

truiaento de ser i1til y huber sido clnborado 11 ;, ,""La obra do o.rto rcve:

la a su mane:ra el ser de lo existente: En la obra acaece esta revela• 

ci6n1 os decir c.l dcsnudaraiento, es decir, la verdad do lo existente'~ 

El ar,t,o Gs ponerse en obra la verdad 11 ," 

••La interpretaci6n lleva los matices claros de la 11 adecuaci6n" 

que s~lo ingenuo.mente se podría tomar como una simple cpia o imitaci6p 

o copia de lo;.,existento~ Re pi to que ya lo oxpli e aremos en nuestra te-
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sis claro.mento realista y cr!tica·, En t.l abstraccionismo 1 siJilbolisJ!lO 

o cubismo s6lo hay una in terprotaci6n arbitraria o simb6lica-subj e-. 

tiva¡ es de:cir, la adecuaci6n, si. existe (no es adecuaci~n en sent,i

do estricto), la hay entre la idee propia del artista y su realiza

ci6n, En ouchas ocasionas no 0xisto oste fcn6meno, porque la obra. 

proviene d0 una vivencia psicop~tica, Do aquí el arte de los alie

nD.dos qu~ mencionaremos despu6s y cuyr.s producciones tienen tanta 

semejanza e ciertas obras de dichas escuelas, Por esto no pueden un.i

versaliaarsc ni llegnn c.l pueblo o a ln sociedad; El arte de olitc .

o do snob, no es arte on el sentido pleno de le pclnbra, s0gi1n noso

tros lo entendemos, 

Trata ahora Heideggger el problema de la "Obra y la Verdad" •. -

Este es su concepto1 11La condici6n do ocan · ~ella~obra s6lo puedJ ha

llarse en forma absoluta, mostrando claramente el puro estar en sí 

de la obra,,,la m~s genuina intenci6n del artista es la de que su 

obra nazca para que exista puramente en s! misma"; Llegamos nuevamen

te al ari.stotelismo m~s puro cu11nd1 nos habla de l!l croaci6n1 11 en el 

gran arte- que es el i1nico que viene a cuento aqu!- el artista sigu.e 

siendo fronte a la obra un algo indiferente, casi como un tr~nsito -

que en el crear se anula a sí mismr para que surja la obra", El pré,~ 

cindir del "ego", del 11 aqui 11 y del "ahora", cst~ descrito al tratp.r 

en ln l11timn parte la crenci6n ust~tica y la "catarsis" correspon

diente, 

Para poder penetrar adn m~s en el obscuro pensamiento d&l maes.

tro de Friburgo estudinremos su concepto de 11 tierra11 , "La tierrn, di.

ce, es aquello hacia donde el nacer vuelve a esconder todo lo no.cien-

, te y por cierto que como tal, En lo naciente est~ presente la tierra 

como lo cobijante",, ."La obrn del templo revela existiendo un mundo 

y lo reconduce n la tierra que de esta suerte surge por vez primera 

como el suelo nntal 11 ,., 11 En su existir, el templo r.s lo que da al.as 

cosas su faz y a los hombres la perspectiva de s! mismos,·· Esta vi

si6n permanece abierta mientrns la obra ea obrn, mientras el dios no 

ha hu.i.do de ella",,, 

-·Es una bella interpretnci6n de la catarsis que produce el tem

plo a sus contempladores est~ticos y de las vivencias que entonces 

se realizan, 

Añade.a "Lo mismo puede decirse de la obra hablada; En la trag&d,ia 

no se presenta ni representa nada, sino que se da ln lucha do los -

nuevos dioses contra los antiguos, Como la obra hablada nace en el 
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decir del pueblo, no habla de esta lucha, sino que transforma el dcci¡ 

del pueblo Gn el sontido de. que ahora toda palabra esencial s~stienc •. 

esa lucha y pone a decisi6n qu~ as sagrado y qu6 es impío 1 qu€ ea grp.n

de y qu~ pequeño, qu6 intr6pido y qu~ cobarde, que' noble y qu~ pasa

jero, qu~ runo y qu6 siervo( Of, H~r.1cli to, Frag, 55) 

··Disiento totalmente de esta interpretación, En primer lugar no 

todas. las tragedias hablan de esta lucha como lo hacen el Promet~o o 
1 

la ~rcstíada de Esquilo, Adeo~s, la tragedia griega presentaba como . 

una "paideia''., educcaéi6n del pueblo por parte de la religi6n y el Es

tado esoso viojos mitos y leyGndcs populares y la representaci6n por 

parte de los actores daba vida a sus personajes, haci6ndolos 11 nacer de 

nuevo" ante los ~vidos espectP.dores que pasaban dfos enteros a.bsorto.s 

en ellas y recibían despu6s del amargor de las trilogías, cuando sG -

presentaban 6stas, la cuarta pieza de car~ct~r c6mico o satírico para . 

salir con buen ~nino a las tareas cotidianas, En la tragodia no 11 se po

ne goncrnlmcnte a decisi6n qu6 es sngrado y qu~ impío,,, 11
1 sino que ,se 

muastrr.n las virtudes y los vicios crudv.nentc, cono lo ropctir6 co~ -

posterioridad, pero con nitidez ubsoluk; esto producía el amor al.

bien y ol odio el mal, fin do dicha paideia; así como Gnseñnr dGter• 

minadas materias b~sicas, 

La instalación d& una obra arquitect6nica, do unn exposici6n; 

lu orecci6n d& una estatue o la represontnci6n de una trllgediu 1 (el. 

maestro tienG que emplonr esta últimn pr.lnbra que hnbin querido &vi-. 

tar respecto a la tragedia) consisten en 11 Grigir en el sontido do de

dicr.r y celebrar .. ,Dodicar signific::>. consagrar en el sentido de que 

on la instalación activa inaugura lo sngrado como sagrado y se conjura 

al dios para que se haga patente rn presencio,,, os el esplendor d0l d,ios 

... en el quo est~ prv.scnte el misoo,. ,le. obra lo exige o.sI porque es -

insto.ladera en su ser-obra,,,al levantarse, lu obra inaugurr. un nundo 

y lo. ¡;iantiene en permancnciu vigentc 11 , 

··Espl~ndida dcmostrn?i6n do la vida y trascendoncic de las obras 

que han pasa.do de gcnernci6n en generaci6n como un legado vivo de las 

culturas que las produjeron, 

Es nuy int&resante el concepto de "mundo" en Heidegggera 11Mundo -

no es un marco imaginario representado para que se añada a la suma de, 

lo presente, El cundo mundea y es m~s existónte que lo palpable y pcr,• 

ceptible en que creemos estar aclimatados, El mundo no es nunca un ob; 

jeto que est6 ante nosotros y pueda contemplarse, El mundo es lo sien• 
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pre inobjetivo a que estamos sometidos mientras los carriles de nacimiento y muerte, 

bendici6n·y maldici6n, nos tienen extasiados en el ser. Donde se pronuncian las de-· 

cisiones esenciales de nuestra historia, tomadas y abandonadas por nosotros, nega -

das y de nuevo formuladas, allí Mundea el Mundo,,,, Al abrirse un Mundo, todas las -

cosas adquieren permanencia y prisa, lejanía y proximidad, amplitud y angostura" 

- De acuerdo en absoluto, la obra de arte cobijada en la tierra ''ateso -

radora -productiva" es viva y vigente y su dimensi6n 1 eterna; por ello produce la -

"catarsis" del recreador y contemplador. ''P.n la tierra, añade profundamente el mae_!!. 

tro, y sobre ella funda el hombre hist6rico su morada en el mundo. Como la obra in!!_ 

tala un mundo, elabora la tierra (elabora en sentido estricto). La obra pone y man

tiene la tierra misma en lo abierto de un mundo. La obra hace que la tierra sea -

una tierra"., El mundo es la apertura que se abre de los amplios caminos de las -

decisiones simples y senciales en el destino de un pueblo histórico.,, Mun~o y tie

rra son esencialmente diferentes y, no obstante, nunca están separados. 

--- El mundo en su descansar sobre la tierra, trata de superarla. Como -

lo que se abre, no tolera nada cerrado. En cambio, la tierra, como cobijadora, pro

pende a incorporarse el mundo en cada momento y a retenerle ••• La relaci6n entre mun 

.do y tierra es una lucha" 

~las en qué consiste esa lucha? "Instalando un munco y elaborando la -

tierra, la obra llena a cabo esta lucha. El ser-obra de la obra consiste en soste -

ner la lucha entre mundo y tierra. Porque la lucha llega a su punto culminante en -

lo sencillo de la intimidad, es por lo que sosteniendo la lucha se opera la unidad 

de la obra. Sostener la lucha es el acopio constantemente exagerado de la movili -

dad de la obra. De ahí que en la intimidad de la lucha tenga su esencia el reposo 

de la obra que reposa en sí ••• S6lo a basa de este raposo de la obra podremos atis -

bar lo que tiene de obra la obra. Hasta ahora sigui6 siendo una afirmaci6n antici

padora la de que en la obra da arte se pone en obra la obra", 

Llegamos hasta ahora a la decisiva e hist6rica pregunta de Pilatos -

"¿Que es la verdad? 

Comienza Heidegger con una falsedad para demostrar lo "escaso y trunco 

de la esencia de la verdad afirmando, que lo muestra la negligencia con qua nos pe! 

mitimos hacer uso de esta palabra fundamental. 

~ Denominamos, verdadera no solamente una proposici6n sino también una 

cosa, verdadero oro a a diferencia de lo que s6lo parece oro. En este caso vardadi 
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ro significa oro auténtico real ••• Verdad es la esencia de lo verdadero,,,esenoia 

es de ordinario lo común en que coincide todo lo verdadero. La esencia se da en 

el concepto de género y universal que representa lo uno que vale también para ~ 

muchos, •• Pero esa es solamente la esencia inesencial ••• La esencia esencial es -

de suponer que se funda en aquello qu~ lo existente Ds en verdad ••• No buscamos~ 

la verdad de la esencia, sino la esencia de la verdad la pensamos como· desnudez de 

lo existente" 

Comenzaremos por negar que haya negligencia para usar el termino ~ 

"verdad", ya que se usa infinidad de veces en el lenguaje corriente y en el culto, 

Como si se desconocieran las operaciones fundamentales de la inteli -

gencia, necesita afirmar que, no s6lo las proposiciones sino también las cosas son 

verdaderas, Recordamos que la proposición es signo del juicio y juicio,.) a "opera -

ci6n por la afirmando \lllimos o negando separamos un sujeto de un predicado, Y, re

petimos s6lo en esta operaci6n somos conscientes de que conocJmos aulicando el -

verbo0aer'1 en s0ntido copulativo. S6lo en el juicio apareca la primera verdad ~ 

pero considarada no ~n el sentido d3 qu3 se pretenda agotar el conocimiento de -

algo sino de que hemos abstraído la "as3ncia", lo que ''Constituye en propio" al -

objeto (cosa puesta delante del ser razonante) y nos permilfl identificarlo unive!. 

salmente como tal. En este mismo a~to percibimos al objeto como existente y como, 

substancia, permanencia invariable bajo los accidentes, Lo cual no quiere decir, 

repito, haber terminado exhaustivamente el conocimiento del objeto pues la cien -

cia y sus nuevas enseñanzas nos van enriqueciendo y C<mpletando hasta donde huma -

namente alcanzamos a conocer de dicho objet1, El que los griegos, rudimentarios en ,, 
la ciencia experimental como era su época, pero profáticos y universales Jn la Fi-

losofía, ya que aún vivimos de ellos que la crearon como ciencia autónoma, no hayan 

logrado penetrar más en los últimos elementos de la materia y llamaron "átomo" -

"(sin corte-sin fin) al principio de la materia, no contradice ~n nada a la moder

na ciencia at6mica que aún no determina si son ondas o oorp'sculos el conjunto de 

electrones, positrones o neutrones que encierran la energía dinámica del átomo. ~ 

Tampoco la matemática genética de Sobackewsky contradice a la estática de Newton -

sino que la enfoca desde otro punto de vista. La ciencia es un camino escalonado -

de progreso inddfinido que por lo t1nto se apoya en los descubrimientos anteriores 

y los supera. Nadic> 1111ode rl'l'lfondar por lo tanto verlo alcanzar la verdad exhaus

tiva sino tan so!O'el tlevelar paulatino, el desundar paso a paso la entraña de los 

seres. Nuap~ro conocimiento de la verdad acerca de los seres es por lo tanto limi 

tada coaº nosotros mismos poro lo que de ellos conocemos "l~ adccu~ci6n entre la -

iJ>~ligencia y la cosa" es suficiente para determinar el género pr6ximo y la dif·3-

.: ..... _ ... .,·.··-----·------- --·----~· -- ----------. ....-·-~·- ---· 
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rencia específica o sea para definir. Respecto a los modos del ser como son lo - • 

uno, lo verdadero, lo bueno y lo bello, s6lo podemos usar la descripci6n; es decir 

la definici6n genética, "introyectando el insinto a la inteligencia "como diría -

Bergson y describir en símbolos, metáforas y alegorías lo que mediante la intuici6n 

contemplamos,,,, 

La verdad, por lo antes enunciado, es al fruto dG nuestro análisis, -

de nuestro razonamiento infuctivo y deductivo, de nu~stra introspecci6n (subjetiva) 

y extrospecci6n (objetiva),.Este fruto lo sacamos del examen del objeto (ob-delante 

jacere-estar desclnsado o colocado-ante el conocimiento) qu: criticamos sin preju.!_ 

cios como verdadero o falso. Es muy a pesar de Heidegger"ün juego de conceptea " 

el decir que" no buscamos la verdad de h esencia, sino la esancia de la verdad"; -

no es como el sutil problema del "huevo y la gallina". Dl abstraer la esencia, en 

forma científica, quiere decir que ya teníamos las vivencias elomontales, producto 

de· introspecciones y extrospecciones, de inducciones y deduccion~s para pronunciar 

el juicio y afirmar o n~gar de momento en el que surge la evidencia de la v~rdad o 

del error. O sea, en el acto concreto de reconocimiento, teníamos ya la esencia de 

la verdad de ese determinado objato y ante la presencia de al50 desconocido, carocí.e_ 

mos de dicha vivencia esencial y comenzamos el proceso discursivo ya enunciado hasta 

descubrir o inventar; nunca se crea en sentido estricto, la esJncia de ll verdad ~ 

nueva para nosotros o nueva (desconocida) ante al mundo. Es así como "desnudamos 

lo existente",· 

Lo dice el fil6sofo germano en otra forma: "Con todas nuestras repre

sentaciones exactas no seríamos nunca nada, ni siquiera podríamos suponer que ya es 

patente algo por lo cual nos regimos, si la desnudez de lo existente no se nos hu -

biera expuasto ya an aquello iluminado hacia cuyo interior se halla todo lo existe!!. 

te y de lo cual se retira". 

Por fin estamos en la médula de la tesis existencialista. Dice Martín 

Heidegger: "Las cosas son, y los hombres, obsequios y sacrificios son, los anim:i. -

les y plantas son, el instrumento y la obra son. LO EXISTENTE ESTA EN EL SER, A -

trav~s del sar corre una fatalidad velada que. se impone ontre lo divino y lo antid.!_ 

vino.· Hay mucho de lo existenta que el hombre no puede dominar, Poco lo qua ·se~ 

conoce, Lw conocido sigue siendo un más o menos lo dominado un inseguro. Nunca lo 

existente es - como harto fácilm~nte podría paracer- nuestra posesi6n o siquiera -

nuestra representaci6n.. Pensando este todo en lo uno, comprendemos - así par.,ce;. 

todo cuanto es, aunque lo comprendamos de modo harto rudimentario ... Y, no obstante,· 



-~-----1---------------------------~ 

46 

MAS ALLA DE LO EXISTENTE, pero no Zuera de él sino desde él, acaece todavía algo 

más, En medio de lo existente en conjunto mora un sitio abierto, Es un claro, 

Pensada desde lo existente, es más existente que lo exist~nte, Ese medio abier 

to, en consecuencia, no está rodeado por lo existente, sino que el medio claro -

mismo rodea- cual LA NADA, que apenas conocemos- todo lo existente ••• Lo existe!!. 

te como existente s61o puede ser si entra y va más allá de lo iluminado de ese -

claro. S6lo este claro nos regala y garantiza a nosotros los hombres un paso a 

lo existente que nosotros no s•maa, y el acceso a lo existente que nosotros, ~ 

Gracias a este claro, lo existente es desunido en cierta medida variable, Sin~ 

embargo aun escondido s6lo puede estarlo lo existente en el ámbito de lo ilumin1 

do, Cualquier existente, lo encontrado y lo concomitante, posee esa curiosa ho! 

tilidad del estar-presente, pues siempre se mantiene en reservada ocultaci6n ••• 

La ocultaci6n como negativa no es primera y exclusivamente el límite que en todo 

momento tenga el conocimi?nto, sino el comienzo del claro de lo iluminadw 11 • 

Pero, preguntamos ¿en qué consiste esa ocultaci6n? -Responde: "es -

el desfigurar. Si lo existente no pudiera desfigurar lo existente, no podríamos 

equivocarnos ni perder el tiempo, no podríamos de~orientarnos ni perdernos y, ~ 

además, no podríamos equivocar la medida. El hecho de que lo existente pueda e!!. 

gañar como aparirncia, es condici6n para que podamos engañarnos, no vicev.3rsa .. 11 

--- Analicemos estas afirmaciones1 

1.- En lugar de declarar que lo "exist~nto está en el ser", digo en 

forma realista que "lo existante es el mismo ser pero en acto", El problema lo -

resolvio Arist6telvs hace 20 siglos, 

2 ,_ Le. cuesti6n de la "fatalidad velada qua se impone entre lo divino 

y lo antidivino•í, es claramente un dogmatismo religioso, ni siquiera de la Taodi

cea, pues aún no lo plantea el Maestro, 

3,_ Lo existonta si as "nuestra posesi6n" pero no total, como ya lo 

advertimos con anterioridad. Y, con ese conocimiento esencial y substancial, su -

ficionte para el com9rcio humano, resulta evidente que si nos lo "r'3presantamos", 

4·- Que al "unificar el conocimiento" "comprendamos de modo harto -

rudimentario todo cuanto es", estamos de acuerdo si nos referimos al conocimiento 

vulgar, 
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5·- EJ "medio claro que rodea todo lo existente 11 y qu~ nos muestra 

lo 11existente como existente" si "va más allá de lo iluminado de ese claro'', -

Ese misterio "metafísico" s6lo puede ser la develaci6n paulatina de los accide!! 

tas por medio de los descubrimientos científicos como lo explicamos ya. 

6.- Que la 11ocultaci6n como negativa es el comienzo del claro de lo 

iluminado", dice clara ruf~rencia al proceso dialéctico tambi~n resuelto por al 

Haestro de Sstagira en la soluci6n del problJma hera~litoparmemidJano, con la ~ 

tesis de la potencia (ocultaci6n) y el acto .(desmudamonto) ef9ctuado a trav3s del 

momento, ''tránsito de la potencia al acto mediante un ser en acto 11 , 

1·- En posici6n contradictoria abiertamente contra Heidegger afirmo 

que el engaño está en nosotros, en nuestra judicaci6n equivoclda, pero no en los 

seres mismos ni en su existencia. Este engaño pued3 provenir de dicho motivo ~ 

provocado por muy diversas causas, como por ejempl~ el engaño de nuestros s~nt.i

dos normal o aún pnlot6gico como es en las alucinaciones, Por lo tanto afirmo en 

el polo opuesto quo la condici6n para que podamos engañarnos ·:s el hecho de que -

no reside en lo existente dicha causa, sino en nuestras facultades cognoscitivas. 

Además si tenemos el medio de saber, m~diante los criterios de la verdad como son 

los enunciados antes; mediante la crítica más s~vera y justa cuando "la ocultaci6n 

puede ser una uegativa o solamente una desfiguraci6n". Y esto sin acudir siquiera 

a las "verdades claras y distintas" de que nos habla Descartes. 

8.- En efacto "la verdad no es propiedad de las cosas en el sentido 

de lo existente, ni lo es de las proposiciones" si las considJramos como entida -

des aisladas. El conocimignto, lo repstimos, es un proceso doble en el que entran , 

en comun:6n y contacto dos entidades reales, el objeto y 01 cognoscente, quian al 

tármino,de su operaci6n judicativa encuentra la ")tenci6n Bntr~ la intalig~ncia y 

la cosa" y pronuncia el juicio, cuyo signo es la proposici6n, Lo que resta ya lo 

explic6 erroneam~nte el padre de la Dialectica Heráclito,. el obscuro de Efeso. 

Afirma Heidegger.-

9·- Cuanto más simplemente y más esencialmente se limiten apresen -

tarse la bota, cuanto más indecorada y pura la fuente en su esencia, tanto más ~ 

directo y ocupador será con ellos todo existente más existente. De esta suerte se 

aclara el ser que se oculta. Lo claro de esta índole acomoda su parecer a la obra. 

-- __ . _____ . __ ;_ ___ --- --------·---~- ·-----·--·--·"'" 
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EL PARmER ACOMODADO A LA OBRA, ES LO !!ELLO. LA BEWfü SS UN MDllO DE T::STAR -

PRESZNTE LA VERDAD", A la primera parte de la proposici6n respondemos que el -

proceso de captaci6n est5tica p3netra no s6lo en lo clásico o en lo apolíneo, -

sino también en lo rom~ntico barroco y Jo dionisiaco. 

Niego además ~sa definición de la Bellaza: puesto que en primer -

lugar explica una relaci6n 16gica1 no 3stética. Y por otra parte, y lo explico 

en mi propia tesis: La Estética as a~t6noma, lo cual no quiere decir que esté 

aislada y sin referencias a las d3más doctrinas filos6ficas como son entre otras 

la L6gica y la Etica. Existen lo bello il6gico y lo bello inmoral. 

En la creaci6n estótica interviene, según lo explicaré, la persona 

humana integral con todas sus potencias, facultados o estructuras. aunque el vehÍC!!, 

lo empleado sea la emoción Jn la triple "catarsis" de creaci6n, recreaci6n re -

presentativa y recreaci6n contemplativa. 

El pEnúltimo problema del maestro de Friburgo qu9 estudiaré se re -

fiare a la "creaci6n estética", ''Definimos d~ antemano h esencia del crear- a 

base de su rJlaci6n con la es~ncia de la verdad- diciendo qu3 Gs la desnudez de 

lo existente, La pertenencia del ser-cread" a la obra s6lo puede esclarecerse a 

base de une iluminación más originaria aún, de la esencia de la verdad 11 ,,, Este 

esclarecimiento lo liga con la 111 timll tesis: " El origen de la obr'1 de arte y -

del artista es el arte. El origen es la procedencia de la esencia, en que está 

presente el ser de un existente. 

-- ta r<Jspondimos a 1a primna parte. Resp~cto a Jsta última dir~mos 

que en cualquier sentido es absurda. El arte no es el origen de la obra de arte 

ni del artista. El arte en sentido estético es 31 concepto abstraído de las - -

obras de arte producidas por los artistas. La belleza natural es obra d&l Supr! 

mo Artífice de Universo, cualquiera que sea su nombre: Dios, la Natural·na, la -

materia inteligente o cualquiera otra denorninaci6n. La bell9za artística es ere~ 

ci6n y empleo este término, no en 31 sentido de "sacar algo de la mda" sino an el 

de revestir de la propia personalidad, tamizar a través de la propia emoción y las 

oáemás facultades algo ya existente. La bell~za artística es creación del artista, 

Luego del artista, en cualquiera de sus acepciones proviene la obra de arte y a su 

modo el arte mismo. "La conducci6n de obra de la obra consiste en su ser-creada -

por el artista", tiene que confesarlo Heidegger, Y completa nuestra tesis y su pr~ 

pia contradicci6n con estas palabras •• "Tenemos que acomodarnos a penJtrar en la -
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actividad del artista para encontrar el origen de la obra de arte", Esta activi

dad es la creaci6n estética. 

: Terminemos esta ilustrativa y fatigosa lucha. Dice Heidegger 11¿ En 

qué consiste, en consecuJncia1 el ser-creado?, Se esclarece mediante dos detJrmi, 

naciones esenciales, La verdad se ende!eza, a la obra. La verdad está pres :nte 

s6lo como lucha entre la iluminaci6n y ocultación en el autogonesimo entre mundo 

y tierra. La verdad quiere ser enderezada a la obra como esta lucha de mundo y 

tierra, La lucha no aspira a ser guardada en un existente que haya que producir -

adrede ni tampoco solamente alojada, sino precisamente ssr averiguada desde éste. 

Por oonsigui9nte, ese existente debe tener ya en sí los rasgos esenciales de la 

lucha. En la lucha se conquista la unidad de mundo y tierra •••• La verdad se in! 

tala como lucha on un existente que hay que producir, s6lo de suerte que se inicie 

la lucha en ese existinte, esto es, que aste mismo se ponga en escisi6n. La escisión 

es el arimayon que una plano y alzado diámetro y contorno. La verdad se instala -

en lo existente, p1ro de suerte que este mismo ocupa lo abierto de la verdad, Mas este 

ocupar sólo puede suc1der de suerte que lo que hay que producir - la escisi6n -

se entregue al cerrarse qu3e emerge en lo abierto. La escisión debe retirarse -

a la graciedad arrastradora de la piedra, a la muda duraza de la madera, a la º.2. 

cura incandescenci:J. de los colores,. .. Ser creado d'.l la obr11 significa; :star-fl:_ 

jada la verdad en la figura. Es el nrmaz6n al que se albolda la escisión ... ," 

--- Este lenguaje descriptivo no nos puede llevar a la esencia de la -

creación estética, ni de la obra de arte, El procedimiento creativo tiene que ª'r 

estudiado por la Filosofía pero también por la Psicología individual y Social, por 

la Sociología y la Economía, si queremos no abarcar la totalidad, sí aproximarnos 

a lo máximo en el instante maravilloso de la creaci6n an la que nace un mundo pe -

netrado pro influoncias, vivencias, psicol6gia, fisiología, situación ~con6mica y 

demifil, pero siempre en una sobreexcitación de las facultades creadoras imaginación 

y emoci6n, estando presentes, como lo dije, los demás elementos sicosomáticos. 

La obra de arta que pos su penetraci6n a la esencia humana pasa a ser 

legado de la humanidad nos dice todo lo que en su obscuridad y rebuscamiento quizo 

decir al fil6sofo más profundo del Existencialismo, Martín Heidegger. 

La obra de arte dal humanismo se presanta sola, desnuda y plena de --
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contenidos elementales ante el ignorante sensible e intclig-.mte que la contempla 

y lo hace trasladarse a espacios para él desconocidos, Pongam·Js ejemplos: Antíg.2_ 

na, la dulce y a la vez heroica y ferrea mujer que se inmola por el amor f~aternal 

y por el honor y las foyes que creía divinas. Esta obra o r.u;ilquier otra de la -

divina trilog!a, sí está bien representada contagia de sus vivencias emocionales y 

humanas, comun~s a la raza humana de todos los tiempos con el solo hecho de entre

gar estos valores trascendentes. El perito, el helenista logrará una mayor riqueza 

y profundidad en esta catarsis. 

El Prometeo Encadenado provocará la compasión, la rebeldía, la eleva

ción mística y el agradecimi~nto al que sufre los tormentos por amor a los humanos, 

El conocedor penetrará en las entrañas de la Mitología y librará combates en la he!. 

menéutica. 

_El Partenón de Atenas se sentirá cobijado por la tierra en la que s~ -

admiran sus restos y causará admiración, tranquilidad y solaj:i a los desconocedores 

pero adquiere vida para los expertos y los traslada a la ápoca inmortal dtl los graE, 

des griegos, hablándol;s de la religión, del Sstado, de los ritos y celebraciones. 

El Moisés o la Pietá de Miguel Angel serán unos des11rr:i.igados de su mUE, 

do que causarán elemental catarsis a la generalidad, p;ro hablarán y sacudirán a los 

sensilles conocedoras como conmovió el primJro a su autor ~egún la ley,nda por la -

cual le lanzó ol martillo y le gritó en éxtasis sublime ¡habla! Los traslJdará a la 

época de la nobleza italiana de los M;dicis y a los sucesos que provocaron tales -

obras. 

La bóveda de la Sixtina llenará de pavor a las beat~s - al fin elemen

tal Catarsis - y sobrecogerá de sublime asombro a los cultos del S·3ntimiento y la -

razón. 

Así podría recorrer las grandes obras del arte universal admiradas por 

todas las razas humanas y en todos los tiempos. 

Por esto llamaré "lenguaje" a la belleza, porque comunica viv~ncias de 

diferentes especias y conmudve en forma más elocuente y efectiva que al lenguaje -

------------------- ----- -----------~------·-··-·-
··--··--·------.-------··-· 
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descarnado de la raz6n. Para qué citar ejemplos actu les como el Mural del gig!I!! 

te Siqueiros en la Raya, el Hidalgo de Orozco en el Palacio de Gobierno de Guada -

lajara, los Murales de Rivera o la poesía poderosa de García Larca o de Pablo Ner!!_ 

da en la época moderna. 

La obra de arte es vida, es rslaci6n, es lenguaje, es enseñanza. El 
I 

ideal, lo expresaré al final de mi obra
1 

es el mismo que tenían los griegos "Cd,l~ 

oagath!a • bondad y belleza juntas o bondlld bella de verso, o presentando un ne~ 

logismo "Calocagathallithoia - {bondad, verdad y belleza en perfecta unidad o bo!!. 

dad y verdad bellas de verse). Pero siempre, recalcaré hasta lo último, que sin 

confundir la belleza con la bondad o la verdad, ya que cada uno de estos valores 

tiene su campo aut6nomo 1 aunque los dos·~timos estén indisolúblem0nte ligados. 
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