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INTRODUCCIO~ 

El trabajo que se presenta a continuaci6n versa so 
bre el campo de la sociolo~ia del arte, él cual a1in no 
alcanza su miximo desarrollo y tiene aún muchos proble_ 
mas que resolver. 

Su contenido se refiere alr,unos de los puntos mb 
importantes ·que son necesarios para abordar en las in __ 
terpretaciones que se ha~an sobre el arte enfocadas s~-
ciol6gicamente. Lsto ha sido fundamentalmente en base a 
los análisis de Yavolis y Bauser; aunque también ha si __ 
do necesario towar en cuenta otros puntos de vista. Sin 
pensar en nin!!Ún momento que estos autores son los úni_ 
cosque estudian esos temas, y que las observaciones 

,que he podido lor,rar sean definitivas e indiscutibles. 
Tan sólo me he. basado en ellos porque me han parecido 
autores acertados y claros en sus afirmaciones-, sin em __ 
bargo existen al!!unos puntos en los cuales con~idero 
hay contradicción en sus afirmaciones y me he tomado la 
lihertad de hacer notar cual ha sido mi discrepancia. 

Con~iclero necesario aclarar que no han sido todas 
las obras de Hauser y Kavolis las que he utilizado, si_ 
no basic8J'lente del primero su obra Sociología del Arte 
y la Introducción a la Historia del Arte; en cuanto al 
serundo su estudio sociológico de La F.xpresión Artisti
ca. 
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El motivo de mi inter~s por este terna, referente 
al cam~o de la sociología del arte se rlebe a 1) resu! 
ta impresionante y muy interesante las ohservaciones 
que se pueden desprende.r, si estudiamos como a trav~s 
de toda 1a historia del arte, descle sus inicios, el ar r , 

por conocer en te ha sido producción humano-social, 2) ..., 
~ue sentido se habla de la poca madurez de la sociolo 
~ía del arte hasta ahora, la cual le im~ide lor,rnr una 
total articulaci6n teórica, 3) co~ el pronósito de ~ue 
este trabajo sea el inicio de un conocimiento más pro_ 
fundo sobre el terna. 

Debo hacer notar que el tema tuvo que reducirse a 
ciertos aspectos, con el obje~~ de no divar.ar y tratar 
de centrarme en los puntos que me parecen más im.portan_ 
tes para poder estructurar, analizar e identificar las 
interpretaciones sociológicas de las manifestaciones ar 
tisticas, tomando en cuenta y tratando de expresar en 
forma clara que en el campo de la sociología_del ~rte 
se implican varios problemas más, los cuales requieren 
de otras disciplinas para su soluci6n 1 de tal forma que 
la sociología del arte no puede funcionar sola, sino 
que necesita.ayadarse de otras disciplinas ya que s6lo 
asi podrl salvarse de no caer en la formulaci6n de inte 
terpretaciones reducidas e incompletas. 

Estas disciplinas de que hablo son la ~sicología y 

la historia del arte, aunque hay otras. 
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El desarrollo integral de este estudio está elabo 
rado con un orden que pretende establecer puntos especf 
ficos que c_orresponden a la sociología del arte, para 
después al final expresar las características fundamen_ 
tales que presentan las diferentes artes que se desarro 
llan en las sociedades. 

Comienza por establecer en que consiste la inter_ 
pretaci6n sociológica del arte fonnulando sus caracte_ 
rísticas y sus prop6sitos, pero esto hace necesario 
aclarar cual es la importancia de la sociología en el 
arte, para lo cual hago referencia a las influencias so 
cioculturales que se dan en la expresión artística, en 
el público y en el artista. Lo cual sólo es posible co_ 
nocerlo gracias a la sociología, siempre y cuan.do ésta 
no.consi9ere que el arte no ~fecta para nada a la socie 
dad. 

Una vez que se ha desarrollado esto me parece nec! 
sario hablar más en concreto de la obra de arte en si 

_!iSJIIª-,. de su influencia por medio de lo que logra expr! 
sar a través ñe aquello de lo que ha podido apoderarse 
del universo. De ahí resultan problemas cognoscitivos, 
ide-oló-gicos, etc. 

Posteriormente vienen las explicaciones sobre el 
estilo artístico, problema complicado debido al carác_ 
ter embi~uo del propio concepto, ya que es difícil lo_ 
grar una definici6n que verdaderamente nos diga que es, 
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pues más bien lo hecho hasta ahora son expresiones de 
carácter subjetivo y por ello mismo variables y Jifici!. 
mente coherentes, que nos permitan tomarlos como funda_ 
mento. In relaci6n a esto he tratado ele asociarlo a las 
condiciones socioculturales, económicas, con la sociol~ 
gía y la psicología, para de ahi desarrollar como últi 
mo tema las diferentes artes que surgen en función de 
la estratificación socialw 

Pero para esto primero expongo algunas referencias 
sobre las condiciones sociales, las orientaciones cult!!_ 
rales, los aspectos políticos y religiosos. 

Una vez hecho esto presento las características 
principales de las diferentes artes que se desarrollan 
en función de su clase social, refiriendome a el arte 
del pueblo, el arte ~opular, el arte campesino, de la 
clase media y el arte de la aristocracia. 

Fl desarrollo de este trabajo ha podido proporcio_ 
narme una visi6n integral del campo de acción de la so_ 
ciologia del arte, teniendo como resurtado, la seguri_ 
dad de que tanto para la sociología ~el arte, como para 
cualquier otro campo de la filosofía y de cualquier 
otra ciencia, se requiere para su adecuado desarrollo 
de una metodología. 
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CAPITULO I 

A QUE SE REFIERE UNA INTF.RPRF.TACION SOCIOLOGICA 

Una de las muchas formas de interpretar la obra de 

arte es atendiendo a su carácter socio16gico, pero to_ 
mando en cuenta que no es la única y que junto con las 
otras interpretaciones, como las que toman en cuenta su 
aspecto 11sicol6gico o histórico nos podrán ofrecer una 
comprensión más adecuada del arte. 

En este estudio tan sólo se pretende establecer 
cuales son las condiciones socioculturales más comunes 
que influyen continuamente sobre las expresiones artís_ 
ticas. Aunque estas condiciones varían en cada una de 
las sociedades, en forma general son las mismas manifes 
tandose en su carácter peculiar. 

El análisis sociológico estudia la obra de arte 
analizando los aspectos de ésta, como un fen6meno so_ 
cial ~ara poder identificar históricamente los estilos 
y obtener un mejor panorama de las tradiciones artísti_ 
cas, además de que la -sociolo~ía del arte también se 
ocu~ará de las características que en foma constante o 
esporádica se dan, en la relación de arte y sociedad. 

rara determinar cuáles son las características so_ 
ciol6gica1!lente Telev:mtes más fundamentales de los esti 
los artisticos que prevalecen en un medio social deter,._ 
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minado, se requiere tomar en cuenta y estudiar la gene_ 
ralizaci6n o principio que establece la idea de que las 
orientaciones culturales tienden a predominar sobre las 
condiciones sociales. Para esto es necesario tomar en 
cuenta.todo el sistema de determinantes socioculturales 
del estilo. Pero el estilo con todos sus matices no pu!_ 
de explicarse s6lo a partir de la sociología y es por 
ello que deciamos al principio, se requiere además de 
la psicología referente a la personalidad individual. 

Fl arte en sus respectivas manifestaciones no es 
homog!neo y por ello su diversidad no puede ser captada 
ni predecida, adn en forma general partiendo tan s6lo 
de las condiciones socioculturales; !stas son necesari_ 
as pero no dnicas ni suficientes. 

"Mn cuando la socioloii~ del arte presenta sus lf_ 
mites y deficiencias., las explicaciones que tenemos so_ 
bre el desarrollo general de las formas básicas ue la 
expresi6n artística, aunque elementales y provisionales, 
si pueden darnos a conocer las nuevas situaciones que 
tendrán lugar con la explosi6n demográfica y que nos 
conducirán a una socializaci6n cada vez mayor, dentro~ 
de la cual también encontraremos el arte. 

,Con la interpTetaci6n .sociol6gica podemos conocer 
y dar raz6n de las diferentes funciones sociales delª!. 
te y a partir de ello, por tanto establecer que ninguna 
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de esas funciones en particular lo puede explicar razo_ 
nablemente en toda su expresi6n. Este tipo de interpre_ 
taci6n como cualquier otra, es tan sólo una de las mu_ 
chas posibilidades y en nuestro caso por ejemplo, no p~ 
demos hacer una equivalencia entre la funci6n social 
de la obra y su valor artístico, aunque 6ste dltimo es_ 
t~ determinado por el primero. 

En el análisis sociol6gico hay la necesidad de for 
mular juicios acerca de las diferentes obras, pero es_ 
tos juicios que van hablar del valor artístico no pue_._ 
den formularse mecanicamente, como una consecuencia di_ 
recta, inmediata y necesaria a partir tan s6lo de las 
condiciones econ6micas y sociales, Para la formulaci6n 
de los juicios debemos tomar en cuenta cual ~s ~~ fun __ _ 
ción que la soc~ología establece·para el arte y a par_ 
tir de ahí, observar si las diferentes manifestaciones 
art!sticas que se están analizando cumplen con la fun_ 
ción establecida. Pues es evidente que a lo largo de la 
historia, se le han atribuido al arte diferentes funci2, 
nes, de acuerdo con las diferentes interpretaciones y 
sus respectivos intereses, 

Asi podemos observar como el arte prehisp4nico tie 
ne una función utilitaria,ritual y religiosa. 

Durante el preclbico inferior en la cerámica se -
crean fi-g.urillas .humanas femeninas, las cuales se pien_ 
saque eran asociadas con la fertilidad humana y de la 
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tierra. Presentaban el culto a la muerte y la creencia 
en el más alla. Además de su creencia con la que atribl;!. 
yen a las ofrendas mortuorias un poder de invocación. 

En el preclisico medio se aumenta la creación de 
utensilios, la cerám.ica presenta un estilo mis maduro y 

una tEcnica más elaborada. Se representan contrastes c~ 
mo en el caso de las máscaras que prete·nden reflejar la 
vida y la muerte, o ia trilogía de juventud, vejez y 
muerte. 

En el preclisico superior la cerámica es de tipo 
utilitario, la loza es de uso ritual y funerario, en 
los pueblos de occidente es un arte de tipo sagrado. 

Los olmecas presentan los primeros centros ceremo_ 
niales planificados, la arquitectura religiosa se ini_ 
cia en San Lorenzo Tenochtitlan. A consecuencia de la 
necesidad de una mayor protección pai:a sus muertos se 
construyen tumbas mb elaboradas. In Me.soamErica se 
construye la pirámide escalonada que se convierte en un 
elemento inseparable de toda construcci~n religiosa. 

La pirimide en MesoamErica tiene como finalidad 
realzar la efigie del dios, colocada en el inte __ 

rior del templo, donde sólo los sacerdotes tienen acce_ 
so, o en la platafoTDla del mismo, de donde resulta vis!. 
ble a la mu],titud de fieles con·gregados al pie de la P! 
rúide. "(l) 
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Esta forma tipicamente mesoamericana del culto a 
las alturas parece explicarse por la concepci6n indige_ 
na del universo: residiendo en las capas superiores, el 
dios no puede, por t~nto ser adorado al nivel del suelo, 
de donde sur~e la necesidad de elevarlo. nC 2) 

.Asten este panorama cultural y artístico predomi 
na un arte ritual como expresión de una sociedad teocr! 
tica. 

Uno de los elementos mts representativos de la cu! 
tura teotihuacana es la mtscara ritual o funeraria que 
sirve como amuleto o acompafia al muerto en su tumba 
atribuyEndole poderes mágicos; es decir tiene un signi_ 
ficado mágico-religioso. 

Los mayas fueron grandes constructores y sus prin_ 
cipales construcciones se alzaron en torno a plazas y 
patios, los principales centros donde se construyó fue_ 
ron Copan, Tikal y Palenque. Los templos más antiguos 
no tienen más que una sala y los más recientes dos o 
tres, la más lejana servía como santuaTio. A los mayas 
les preocupa la estabilidad de sus monumentos. 

(1) Gendrop Paul. Arte Prehiphico en MesoamErica .• p. 40 

Ed. Trillas., 1970. 
(2) Ibidem. p. 40. 
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Construyeron edificios de varios pisos q~e presen_ 
taban aspecto piramidal. Entre los eqificios más curio_ 
sos esdn el 1emplo 'ROjo y el Laberinto que se encuen_ 
tran en las ruinas de Yaxchilán a orillas del Usumacin_ 
ta. También esculplan estelas acompafiadas de pequefios 
altares, entre los mis hermosos están la Casa del Gobet 
nador en Uxmal, las estelas de Copán y Quirigua, la Ca_ 
beza de la Diosa del Maíz. 

Los zapotecas tienen sus ruinas más importantes en 
Monte ·Albán; en su escultura presentan urnas funerarias 
que son vasos cilíndricos escondidos detrás de las fig!!, 
ras trabajadas, también tienen cántaros, bandejas-tríp~ 
des de pies modelados, tazones y platos. También escul 
plan alhajas de jade. 

Los toltecas presentan construcciones de líneas 
sencillas y formas robustas, su gran ciudad fue Teoti_ 
huacan donde se encuentran las dos grandes.pirámides d~ 
dicadas al Sol y la Luna; se han desenterrado ahí en 
Teotihuacan numerosas piezas de cerámica, sobre todo f~ 
gurillas y cabe.zas. En Tula hay numerosas esculturas, 
especialmente ,altas columnas adornadas con serpientes 
emplumadas y gigantezcas figuras humanas. 

,D.e los aztecas tenemos la Piedra del Calendario 
que es el monumento mis importante, la estatua de Coa_ 
tlicue. Los aztecas tallaban con habilidad materias du_ 
ras, conservan la sencill_ez y ·tanto su arte como la re..:. 
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ligi6n tomaban parte en el drama de la naturaleza. Pre_ 
sentan vasijas hermosas y sencillas de formas variadas 

1 
que van del trípode al tazón. Sus figurillas de cerámi_ 
ca están obtenidas con molde y no tienen la finura de 
las civilizaciones anteriores. 

En Egipto su arte es potente y original, de tipo 
religioso y funerario, Fueron los primeros en construir 
grandes edificios de piedra sostenidos por columnas e -
iluminados lateralmente como el templo de Karnak en Te_ 
bas, La arquitectura se conoce por las tumbas, ya que 
los egipcios le dan más importancia a esto que a sus 
propias habitaciones; son pirámides de piedra o ladri_ 
llo (para los reyes), cavernas excavadas en la roca o 
capillas. Sus pirámides estan destinadas a perpetuar la 
memoria del faraón. 

Es un arte uniforme, la diferencia de los tipos se 
aprecia de acuerdo a las épocas. Fn el Antiguo Imperio 
las estatuas son de hermoso mode_lado inspiradas en la 
naturaleza. En el Imperio Medio su arte es más elegante 
pero menos vivo. Su arte también se presenta como deco_ 
rativo, muestran .la efigie de la cabeza humana,alhajas, 
objetos ,de aseo en madera,.i;,,decoradas con flores, perso_ 
najes humanos y animales. 

Durante la Edad Media el arte tiene una función r~ 
ligiosa -de manera, preponderante J1unque no exclusiva. El 
rasgo fundamental que domina en el arte y la cultura es 
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la fundamentaci6n metafísica de la imagen del mundo, 
tiene un carácter profundamente religioso y espiritual, 
su continuidad se mantiene por el predominio espiritual 
del clero. Pues el cristianismo da respuesta a las pre 
guntas de un mundo angustiado, pero para dar forma ar 
tfstica a estas respuestas se requiere del trabajo de 
muchas generaciones. 

Durante la Edad Media el arte tiene ·una funci6n S!t 
cial definida, ya que en cuanto a su difusi6n es el in! 
trumento más valioso de la obra educativa que realiza 
la iglesia." La finalidad de educaci6n moral es el ras 
go más típico de la concepci6n cristiana del arte. (l) 

En arquitettu~a se edifica la iglesia románica, 
después del afio 1000 se construyen muchas iglesias y 
conventos. La decoración de la iglesia románica es abll!. 
dante y rica. La escultura de los personajes tiende a 
servir como enseñanza para los fieles. 

A finales del siglo XII en arquitectura se trata_ 
ron de hacer ig-lesias más espaciosas y claras con naves 
grandiosas, taltbién es mayor el espacio dado a las ven 
tanas. 

(3) Hauser:Arnold. Historia Social de la Literatura y 
_,el Arte. p. 17 4 • Ed.. Guadarrama , 197 4 • 
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En Espafia se encuentran las catedrales de Burgos, 
Tole4o, Barcelona y Mallorca. En escultura son origina_ 
les, las catedrales se encuentran adornadas y esto sir_ 
ve como ensefianza moral a los fieles; como la Catedral 
de Chartres, la Catedral de Le6n y Paris. En el siglo -
XIII se empieza a representar en las fachadas la pasi6n 
de Cristo. 

Por su parte en el realismo socialista el arte cum 
ple una funci6n politica primordial. Ya que el artista 
tiene un acuerdo y se siente comprometido con los obje.:.. 
tivos de la clase obrera y del mundo socialista, trata 
de mostrar la realidad en toda su complejidad; pero no 
existen adn medios para comprobar si lo logran de mane 
ra absoluta y concluyente. 

Pero en el socialismo si tratan y deben terminar -
con los antagonismos de clase para tener la oportunidad 
de integraci6n con los problemas artísticos. ·y es por 
eso que dentro de este sistema si encontramos magnifi_ 
cos teatros, salas de conciertos, galerías de arte, etc, 
y no s6lo en los principales centros urbanos, s.ino en~ 
todas las 4reas de la poblaci6n, ademfs de que los j6V!,. 
nes tienen grandes oportunidades de estudiar algunas de 
estas 4reas si lo desean. 

Como en el caso de la URSS donde se unieron el ar_ 
te, la técnica y la industria para servir al hombre y 
levantar su nivel social y econ6mico. Se trata de cons!,_ 
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guir que el hombre encuentre placer en su trabajo y no 
sólo lo realice por motivos econ6micos, sino que tam_ 
bién requiere de la creación rle la .belleza como una ne_ 
cesidad de la vida diaria. 

14 
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a) características generales 

Tomando en cuenta entonces que la sociologia den_ 
tro de la est6tica s6lo es un m6todo para obtener un 
fin, un conocimiento más perfecto con mayores probabil!. 
dades de proporcionarnos juicios est6ticos más acerta_ 
dos, no sólo estudiaremos el arte en forma subjetiva, 
sino que atenderemos a condiciones reales, existentes a 
partir de las cuales nuestra verdad será más concreta; 
claro que no hay que olvidar que posee sus propias e im 
portantes limitaciones además de tener posibilidades no 
desarrolladas hasta el momento. 

Bajo esa perspectiva podemos plantear algunos de 
los elementos o puntos necesarios que debe proporcionar 
y satisfacer cualquiera de las más elementales interpr~ 
taciones de este tipo; con el fin de obtener un mejor· 
análisis y conocimiento de la obra. 

A partir de la necesidad de un estudio científico 
de las Bellas Artes, se requiere integrar todos nues __ 
tros datos hist6ricos, experimentales e inteTculturales 
en un marco de generalización que se articule con una -~ 
teoria válida de la estructura y desarrollo de los sis_ 
temas socioculturales. Este marco de refeTencia deberá 
tener fundamentos teóTicos de tal forma que las genera_ 
lizaciones que sean compatibles con ellas puedan abar_ 

--caT el 1Day0T ntimeTo posible de formas de vinculación 
entre estilo y sociedad. Y es aqui donde se requiere de 
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un esquema de la estructura teórica de la psicología de 
la imagin•ción en general, que además se pueda extender 
hasta eí infinito, Y decimos que en forma general ya 
que sólo así podrá darse unidad teórica a la diversidad 
de los fen6menos de la historia del arte. 

Además esta teoría que explique este tipo de con_ 
ducta que se caracteriza por una subjetiva irreductibi 
lidad, tendd que incluir la formulaci6n de las limita 
ciones acerca de su capacidad predictiva. 

Ya que en relación a eso, aun cuando todas 1as ex 
presiones artísticas de una sociedad se encuentran de_ 
terminadas por los mismos principios socioculturales, 
existen grandes diferencias en cada uno e incluso; par! 
ce que se hayan desconectados unos de otros, debido a 
la diversidad de creaciones. Pues siempre hay un margen 
de libertad para la creación personal del artista, la -
que le permitirá lograr superioridad en la función y 
profundidad de su obra, "JJe ahí que surgan los diferen_ 
tes niveles en las manifestaciones artísticas, dando 1!! 
g:ar a otro prob.lema. 

Y es por eso qu.e el arte en sus diferentes manife!_ 
taciones logra gran fuerza tanto en lo social como en 
lo ésthico, en el sentido de que un estilo refleja al 
mismo tiempo orientaciones valora1:ivas institucionaliz!. 
das y se proyecta tambien como un medio-eficaz de cam_ 
bio dentro de una sociedad. 
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Las hip6tesis formuladas de manera especulativa se 
encuentran sujetas a comprobaci6n, además que a causa 
de los frecuentes cambios de estilo y de condiciones, 
se requiere tambi6n de un anilisis de los propios proc! 
sos de cambio conexos. 

Observando las caracteristicas que elementalmente 
se deben proponer a las teorías de carácter sociol6gico, 
podemos afirmar que con nuestros datos obtenidos no po_ 
demos formular teorías en un siste~a acabado y total,~ 
pues se encuentra en proceso de desarrollo. Además de 
que el material con que trabaja,o sea, el arte, no es 
algo dado en forma y para siempre, pues es tan cambian_ 
te como el propio hombre. 
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b) 2bjetivo por alcanzar 

La sociología del arte como una de las diferentes 
formas acerca de el estudio de este tjpo de manifesta_, 
ciones, aparte de la hist6rica, la psicol6gica y otras, 
pretende formular hip6tesis comparables y teorías bien 
fundadas con.el objeto de obtener un conocimiento obje_ 
tivo que sobrepase la opini6n y experiencia común. 

Para ello se ayuda en su investigación del método 
científico, a través del cual sus objetivos y fines son 
más fáciles de lograr. Ya que el arte como una activi_ 
dad humana condicionada por todos los factores de una 
sociedad y su cultura, que se encuentra integrado en 
ella y que además reacciona ante esos factores, De es_ 
tas manifestaciones se puede hacer un estudio científi_ 
co, ya que tanto la ciencia como el arte son dos formas 
de conocimiento de la realidad, no iguales; ya que la 
primera hace un reflejo abstracto, en cambio el arte 
nos hace posible a través de lo particular un conocí_ 
miento de lo general • 

• 
Tampoco s:e trata de que el conocimiento que nos 

proporciona el arte sea superior al de la ciencia, sim_ 
plemente son diferentes y el.arte proporciona un conoci 
miento mis- amplio en detalles, debido a que es una ex_ 
presi6n de carácter humano. Ambos tienen el mismo prop~ 
sito, los dos pretenden ayudar al hombre a adaptarse P!. 
ra sobrevivir. 

u 
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El arte, cualquiera que sea su manifestaci6n, fun_ 
.clona también como agente de cambio y transformaci6n, 
ya que nos descubre las tensione·s y violencias transmi_ 
tiendo nuevas actitudes. 

También se convierte en vehículo de ideas políti_ 
cas, religiosas, morales o filos6ficas, etc; de una el! 
se determinada adem4s de que por su naturaleza se en_ 
cuentra unido al desarrollo de las relaciones sociales 
de los hombre, se convierte en una forma de conciencia 
social que pretende solucionar los problemas de la so_ 
ciedad, no s6lo reflejándola sino enjuiciándola a tra_ 
vés de las actitudes que presenta de ella; o sea que se 
encamina para lograr presentarse y funcionar como ideo_ 
logia y en esa medida se requiere de un estúdio social[ 
gico. 

A la sociología del arte también le interesa hacer 
un an4lisis de las obras observándolas como aquella ma_ 
nifestaci6n que tiene por finalidad embellecer la vida, 
favoreciéndonos a todos, desarrollando nuestra capaci_ 
dad para apreciarlas y poder entender, comprender y en_ 
riquecer nuestro presente y futuro a través del pasado, 
y es aquí donde muestra las posibilidades que tiene de 
enriquecer nuestra vida. 

Como foTma de conocimiento, a la sociología le co_ 
·rr-esponde .. estud.iar la forma en que el arte expresa la 
realidad, para conocer sus bases y ver si existe una 
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relación entre esa sociedad y sus respectivas formas o 
maneras de darse a conocer su realidad. 

Ds por esto que a las interpretaciones sociológi_· _ 
cas del arte además de estudiar propiamente el problema 
que surge de la ~elación entre calidad artística y la 
popularidad, también les interesa solucionar el proble_ 
ma del origen de la obra de arte, es decir de las cau_ 
sas, partiendo de que éstas se encuentran en la reali_ 
dad material. Pues el atte es una necesidad de tipo so_ 
cial, todas las funciones que desempefia están encamina_ 
das al hombre, un hombre de naturaleza social. 

Partiendo de estos fines que persigue, de las dif!. 
rentes funciones que tiene el arte dentro de una socie_ 
dad, tanto el estudio sociológico y sus interpretacio._ 
nes, así como cualquier otro, requieren y deben ser ca,;,;_ 
paces de proporcionarnos un esquema teórico donde poda_ 
mos remitir todas nuestras experiencias de carácter su~
jetivo, para que hagamos de ellas explicaciones funda_ 
das y congruentes, y obtener un panorama bién definido 
de cada nivel. 

Este esquema deberá ser capaz de formular hipóte_ 
sis comprobables y contrastables acerca de la naturale_ 
za especifica de las ·influencias ·socioculturales del ar 
te y de la fuerza con que actdan sobre él. 

Claro que para esto somos conscientes de que es 
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necesario formular una estética en general de carácter 
científico, donde puedan caber todas las interpretacio_ 
nes siempre y cuando se ajusten a los presupuestos.bajo 
los cuales trabaja esa estética. 

De hecho la estética puede y debe ser científica, 
pues considerada como un estudio acerca del arte, pode_ 
mos utilizar un método científico, el arte mismo no es 
cienttfico pero si podemos hacer un estudio de él con 
el método cientifico. De tal manera que incluso podemos 
hacer determinaciones a partir de las cuales se haga la 
observaci6n y comprensi6n del arte, al grado de que 
cuando no son cumplidos esos requisitos en determinadas 
manifestaciones, éstas dejen de ser artísticas o por lo 
menos no puedan pertenecer a un nivel de expresión ar_ 
tistica y que por lo mismo podamos reafirmar la tesis 
acerca de las diferentes clases de manifestaciones ar_ 
tisticas en sus diferentes niveles, que además se en_ 
cuentran relacionados con los diferentes ptiblicos. 

O de otra manera: que con ello podamos ser capaces 
de hacer una distinci6n entre lo artístico y lo no ar_ 
tlstico; esa distinci6n puede caber en un esquema defi_ 
nido, concreto y bien determinado. 
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CAPITULO' 11 

IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGIA EN EL ESTUDIO DEL 
ARTE 

La sociologia es importante dentro del estudio de 
las manifestaciones artisticas, ya que a través de 
ellas el hombre se desarr.olla y expresa, permi tiéndo_ 
nos obtener un conocimiento de él. 

El estudio del arte que se hace partiendo de la 
sociologia y de sus criterios, no puede referirse a 
juicios de calidad artistica de las obras. 

Pero mediante la sociologia podemos conocer las~ 
ciedad, siendo muy importante esto ya que es en ella 
donde entran en contacto todas y 1~ diferentes cir_ 
cunstacias culturales. 

Con un estudio sociol6gico del arte, podemos conQ._. 
cer cuales son los principios socioculturales que dan 
lugar a las e:presiones artisticas, a consecuencia de 
la mayor o me~r habilidad para aprovechar los materi!. 
les y elementos con que cuentan los hombres en las di_ 
ferentes sociedades, también es importante porque nos 
proporciona datos acerca de los grupos sociales, es d.! 
cir acerca de los hombres como integrante·s de un grupo 
social, esto ·nos permite conocer cuales son las condi_ 
ciones y las diveTsas relaciones sociales, tanto para 
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el artista como para el púhlico, bajo las cuales se 
originan las diferentes expresiones artísticas. 

Podremos tratar de encontrar las características 
comúnes que presentan las manifestaciones artísticas 
de los diferentes grupos sociales en condiciones socio_ 
culturales semejantes, así como sus diferencias; ya que 
todo esto podemos conocerlo a hase de ejemplos concre_ 
tos si observamos el arte de diferentes grupos sociales 
en sus respectivas y precisas condiciones sociocultura_ 
les, econ6micas e hist6ricas; etc. 

También podemos atender al desarrollo de las dife 
rentes artes para las diferentes clases sociales, en 
funci6n de sus diferentes productores y también tomando 
en cuenta quiénes son sus receptores, su público. Ade_ 
más es posihle conocer el motivo por el cual obras si_ 
multáneas se encuentran separadas a causa de las dista!!_ 
cias y diferencia de intereses y cultura que presentan 
tanto los productores como los receptores. Todos estos 
aspectos de carácter social, culturai, en parte tamhién 
econ6mico e ideol6gico, etc; se pueden conocer a través 
d~ la sociolog~a y aunque no haya todovía un·estudio e! 
pecializado del arte bajo esta pers'!)ectiva, si podemos 
lograr juicios, aseveraciones y reglas que dirijan nue! 
tra ·acci6n. Y logremos tanto en la producci6n como en 
la recepci6n del arte una perspectiva de car,cter so __ 
cial, pues el artista y el público son seres siciales • 
y en-esa medida es que puede 
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haber una comunicaci6n entre ellos a travfis del arte, 
ya que éste es un producto social. 

Las expresiones artisticas siempre van a ser hu 
mano-sociales, pues no podemos pensar que tanto sus 
productores como sus receptores sean seres a-islados; 
por el contrario su sociabilidad es la que da lugar a 
su creaci6n y también a la posibilidad que el público 
tenga de sentir alguna satisfacci6n, 

Se pueden conocer las diferentes actitudes que 
presentan los individuos despu!s de haber observado· 
una verdadera obra de ar,te, ya que cuando esto, sucede 
necesariamente se produce un cambio de conducta, pues 
una de las funciones del arte es precisamente lograr 
una modificación y eso s6lo se logra cuando existe 
un verdadero mensaje,.cuando hay realmente comunica __ 
ci6n • .AUque algunos de los soci6logos consideran que 
el ar~e no influye en gran medida en la modificaci6n 
de la conducta social, y que tampoco afecta mucho a 
la sociologfa, ni ésta al arte por ser Aste último 

' una activhlad libre y humanista, 

No se trata dé atribuirle absoluta importancia y 
papel a la sociología en el estudio del arte, ya se -
dijó que también consideramos necesaria la ayuda de -
otr~s disciplinas, 

Si nosotros realizamos un estudio de este tipo 
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(sociológico), acerca de las relaciones de una socie 
dad, podremos encontrar mayores datos para explicar la 
naturaleza y cambios del arte. Ya que la sociología nos 
ayuda a conocer su proceso, la historia de una sociedad 
en sus diversas relaciones, para lo cual no sólo nos e! 
tamos refiriendo a una historia cronológica, más que-na 
da a conocer la verdad y realidad de un momento en una 
de~eminada sociedad. S6lo así nos podremos explicar t~ 
-do· lo que en ella se produce, siendo el arte una de sus 
expresiones a través de la cual podemos conocerla. 

De esta manera no sólo podemos hacer un estudio de 
las condiciones sociales vigentes, sino que podemos co_ 
nocer también las pasadas y futuras condiciones logran_ 
dQ con ello una.mejor explicación del arte en el caso 
de- que se trate del pasado, pero si nos referimos al 
presente o al futuro, podemos incluso modificar y tra_ 
tarde lograr mejores condiciones que permitan mejorar 
los resultados obtenidos hasta ese momento, tanto en la 
CTeación como en la educación artística. 

A través de la sociología del arte, se amplia nue! 
tro panorama pues no sólo tratamos el aspecto subjetivo 
de la creación artística, sino que in~luso se pueden 
~ratar aspectos como la producción, consumo; etc., que 
también intel'e5an y corresponden a la Estética logrando 
de esta manera al hacer uso de los elementos objetivos 
y concretos, un enfoque más preciso y rico. 
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También se verán aspectos como el papel que juega 
y la rela~i6n que tiene la ideologia dentro del desa_. 
rrollo del arte, claro que para esto se requiere prim!_ 
ro de hacer comprensible el concepto de ideología y c~ 
mo se entiende dentro del c·ontexto artístico, 
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a) infl~encias socioculturales sobre la expresión 
artística 

Toda creaci6n artística está condicionada sociocu! 
turalmente, pero este condici~namiento está dado en un 
contexto histórico y geográfico; de tal forma que las 
manifestaciones artísticas y en general toda la cultura 
no se difunde y desarrolla de igual modo en todas las 
sociedades, ya que para algunas esas condiciones antes 
mencionadas, son más favorables que para otras. 

Además de las influencias socioculturales, están 
los aspectos geográfico e hist6rico; las influencias de 
carácter nacional, político, económico, etc; cuando al_ 
guno de fstos aspectos varía, las condiciones sociocul_ 
turales tambifn se modifican. 

Y precisamente por ser el arte resultado de una se 
rie de relaciones socioculturale~, históricas, psicoló_ 
gicas, econ6micas, etc; de tener y recibir corresponde!!_ 
cia esa serie de relaciones, es que se requiere de un 
estudio soaiológico, ya que a este sustrato en y bajo 
el cual se desarrolla el arte, se le puede atribuir una 
objetividad y vida propia independientemente de los su_ 
jetos individuales y de sus motivaciones '(>sicológicas. 

El estudio socioló~ico se hace necesario porque 
esas estructuras s.ociales, al ··ser independientes se de 
·sarrollan en igual forma y por lo tanto se necesita 
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tener un conocimiento efectivo y eficaz de ellas para 
saber cual es su condicionamiento, en que forma se dá y 
hasta que grado, en las-manifestaciones artisticas de• 
una sociedad. 

A1in cuando los estilos artísticos estan influenci!_ 
dos por las condiciones socioculturales, siendo por 
ello que varían; no podemos deducir todos sus cambios e 
incluso el futuro de su desarrollo, partiendo sólo de 
dichas condiciones socioculturales. Ya que en el arte -
es muy importante ·el papel que juegan to·das las teorias 
estéticas acerca de la creaci6n misma. Ya sabemos que 
tambiEn estas teorías han tenido su origen en determin!. 
das condiciones socioculturales, pero lle-ga un momento 
en que adquieren su propia vida y son independientes de 
aquellas condiciones· que las hicieron surgir. Y enton_ 
ces se hace necesario realizar una nueva relación entre 
las condiciones socioculturales y el material artistico 
en sus diversas expresiones. 

La influenci~ que tienen las condiciones sociocul_ 
torales dentr.o. de las manifestaciones .art!sticas, es 
muy grande e tillportante, pero a partiT de ella tampoco 
se deduce necesariamente la calidad arthtica del ·arte 
en sus diferentes -expTesiones·. Son det-erminantes, muy 
impoTtantes pero no son el criteTio .calificador .abs.olu_ 
to. No vamos a negar que si se .pretende ·que haya corre!_ 
pondencia entre el estilo .art.i.s'.tico y .las :cundi"ci,mes -
socioculturales, o .que también se pretende lograr y 



ademb se exige ver hasta que punto un artist"a en "sus 
obras es capaz de expresar las condiciones sociocultur! 
les, pues ya hemos dicho que el arte es comunicación, 
conocimiento y un medio eficaz para lograr cambios de 
conducta, 

Por otra parte las condiciones socioculturales que 
mueven a la creaci6n o cambio de un estilo, no están 
siempre en forma consciente en el artista pues éste mu_ 
chas veces lo único que hace es plasmar su sentir; esto 
no quiere decir qué por no ser consciente su obra ya no 
tiene el mismo valor, tan s6lo se trata de que estas 
condiciones socioculturales se encuentran tan integra_ 
das en el sistema, que ni el artista ni el público las 
poseen porque ese haya sido su deseo, se encuentran im 
pregnados de ellas porque forman parte del sistema, de 
esa sociedad, lo único que sucede es que el artista ti~ 
ne la facilidad y posibilidad de expresarlas, de sacar_ 
las a flote y transmitirlas a los demis, logrando de e~ 
ta manera un mayor enriquecimiento tanto para él como 
para su obra y para el público que la contempla. 

Pero aunque no p~damos ser conscientes de la in 
fluencia que ejercen las condiciones socioculturales s~ 
bre nosotros (artista y público) si debemos tratar de 
tener con·sciente el momento histórico que vivimos, ya 
que sólo así podemos desempeñar nuestro respectivo pa_ 
pel histórico en la sociedad. 
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El arte y cualquier otra manifestación nunca podrá 
ser independiente de las condiciones socioculturales, 
no podrá escapar a su determinación. 

Claro está que dentro de una sociedad las relacio_ 
nes sociales se desarrollan y surgen a través de sus i~ 
dividuos, por eso es que también hacemos hincapie en la 
imperiosa necesidad de un estudio psicológico que nos 
permita conocer la subjetividad de esos individuos. 

a hombre dentro de esas estructuras sociales se 
manifiesta y act4a de acuerdo con las motivaciones ind!: 
viduales, pero que en el fondo no. responden a intereses 
particulares y personales, sino que se adec6an a las n~ 
cesidades del grupo, traen por resultado relaciones in_ 
terhumanas que forman una estructura de carlcter total_ 
mente social, con r.elaciones que se satisfacen y·sólo 
pueden desarrollarse en sociedad. 

Esa realidad social de que estamos hablando consi!_ 
te en una relación, en un proceso activo donde cada in_ 
dividuo entra .en contacto con los dem4s estableciendo 
Telaciones .autúnomas •. Las sociedades con todas las rel!. 
ciones que en ellas se encuentran y por encontrarse en 
continuo movimiento, a cada momento se est4n formando, 
est4n siendo, cambiando, ya que todos los factores que 
inteTVienen son por si mismos dinámicos. Pero este des!_ 
.rxo.llo de .q.ue ,hablamos de .. ninguna manera af iTDUllllos que 
sea necesariamente positivo, pues para saberlo también 
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se requiere de un an41isis. 
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b) posici6n del artista y del público en la socie
dad 

El artista no es un hombre· diferente de todos aqu~ 
llos con los que vive en una sociedad, es otro igual a 
los dem4s, es decir producto de la sociedad de la cual 
no se puede desprender ni tampoco ignorar. Habla con el 
mismo lenguaje que todos nosotros y tiene necesidad de 
expresarse y de que se comuniquen· con ~l, simplemente -
desempefia una :funci6n que es la artística, con sus res_ 
pectivas caracteristicas; asi como cualquier otra fun_ 
ci6n desempefiada por otro individuo con el mismo amor y 

dedicaci6n que puede tener un artista. 

Solamente que la funci6n del artista, su trabajo 
es siempre una actividad humanista y creadora. El arti!, 
ta como en todas las demás actividades también se en_ 
frenta a una realidad condicionada y trata de interpre_ 
tarla y resolverla a su modo. 

Tanto el artista como el pdblico forman parte de -
una sociedad~- la sociabilidad es parte de los indivi_ 
duos, no s6lo hay un condicionamiento externo, sino que 
es algo propio ya que se encuentra en el individuo mis_ 
mo, el hombre es por naturaleza un ser social (sea crea 
doro receptor). 

·Ese condicionamiento que ·recibe el artista se rea_ 
liza de tal .forma que él mismo no sabe y no puede dete!, 
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minar en forma precisa en que momento ha surgido la ca!! 
saque le ha dado origen a sus creaciones artisticas, _ 
en esto me refiero a esa conformación que recibe el ho!, 
bre y que da lugar a sus diferentes reacciones, produc_ 
ciones y en el caso del artista se refleja ~n sus obras. 
Quizá si podamos hablar de una causa o causas inmedia_ 
tas, pero de toda esa influencia que ha recibido en su 
vida y en el desarrollo de 6sta, es muy difícil hablar 
de causas y momentos precisos. Y~ que la influencia so_ 
cial que recibe el hombre es inconsciente hasta cierto 
punto. 

Dentro de la mGltiple determinaci6n que recibe el 
artista, es un factor muy importante la posición social 
a la que pertenece., ya que a ti.-av~s de ella manifiesta 
su forma de relacionarse con los intereses, oportunida_ 
des y aspiraciones del grupo a que pertenece. Y por mu_ 
cho que trate y pretenda alejarse de su lugar en la so 
ciedad, nunca podrá liberarse por completo, pero si le 
es posible y le es más facil que al resto de los indivi 
duos, emanciparse en alguna medida del estamento social 
a que pertenece. 

Además el artista se.encuentra también condiciona_ 
do por aquellos objetivos que los clientes le imponen, 
también por su ideologia de clase que incluso puede ser 
opuesta a la de aquellos que en alguna forma le limitan 

-e imponen sus ... gustos. Frente a este problema de opos i_ 
d.6n de ideologias; de aquella que posee el artista y -



..... 

esa otra que poseen los individuos o la clase social a 
la que pretende servir, es muy dificil saber de antem.1 
no hasta que punto se pueden satisfacer y con cuanto 
Exito una a otra. 

El artista no puede abandonar su ideologia tan f!. 
cilmente ya que Esta ha sido inculcada desde su niñez 
y en ocas~ones muy frecuentes hay una relación muy es_ 
trecha entre la ideología y su formaci6n de gusto, pues 
todo ha sido desarrollado e impuesto paralelamente en 
el proceso de su educaci6n. Los miembros de una clase 
siguen, consciente o inconscientemente, los principios 
en que se basa su ideología, aunque no siempre est6n en 
condiciones de formularlos y propagarlos. El origen de 
estos principios esti siempre en la praxis económica y 

social eri que· se ven implicados, y la intelectualidad• 
es a lo sumo el portavoz que utilizan. C4) 

La posici6n social del artista es muy 4ifícil que 
trate de ocultarla, no puede dejar de influir en su es_ 
tilo, pero tampoco podemos afirmar que se deduzca nece_ 
sariamente y.en forma clara de su estilo. Para conocer 
verdaderamente:. la posición de clase de cualquier perso_ 
na (artista o p4blico) necesitamos de una cOTrecta·com_ 
prensiiSn de su papel q.ue desempefi.a en la sociedad. 

(4) Hauser Arnold._ Sociología .del Ar-te. Tomo I p. 226. 
Ed. Guadarrama·, 197 S. 
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Tanto las sociedades en general como la posici6n _ 
de clase de los artistas cambia continuamente, algunas 
veces las sociedades aambian más rapidamente, que los 
individuos de clase social, por lo que en el caso del 
artista al desplazarse de una clase social a otra; su 
prestigio es sometido a nueva$ e i~previstas revaloriZ!, 
c:iones. Pero de hecho la moviUdad soclal que se dá en 
el arte va de acuerdo con el desarrollo de la historia. 
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CAPITULO I II 

LA OBRA DE ARTE 

La obra de arte es resultado de la creaci6n artís 
tica, la cual surge del próceso entre el impulso crea_ 
dor de comunicaci6n espontinea, que existe por un lado 
y los obsticulos y resistencia que en los medios de co_ 
municaci6n (cualquiera que sean) con que se encuentra 
el artista y que tiene que superar e hacer a un lado. 
La creaci6n art-S::stica es la act.ividad humana donde se 
manifiesta mis claramente esa relaci6n; entre la neces!_ 
dad de expresi6n y comunicaci6n de vivencias y su sati! 
facci6n por formas de representaci6n a través de medios 
de comunicaci6n y expresi6n. 

De hecho el artista tiene una idea, un prop6sito y 

se plantea un objetivo que tratará de lograr en su obra, 
pero no está fija y terminada; sino que esa idea a cada 
momento se irá modificando debido a que el artista en 
un principio no conoce los medios de expresi6n con que 
contarl. Adem&s. de que dentro de la configuraci6n de la 
obra no se sabe cuales elementos serin efectivos antes 
y cuales después. O sea de que manera se integrar! la 
obra en el curso de su formaci6n. 

Les mom.entos o etapas a tTav!s de los cuales se va 
formando la obTa, .se· condicionan unos a otros; cada uno 
condiciona al que le sucede y en su conjunto se candi_ 
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cionan mutuamente, dando lugar a un nuevo panorama, a 
una nueva perspectiva que amplia o limita las posibili_ 
dades de los elementos que. 1 inte:rvienen en el proceso de 
creaci6n. 

"Cada fase nueva del proceso creador descompone, 
por tanto, la figura producida anteriormente, y la vue! 
ve a reproducir en forma más compleja, prestando a sus 
componentes un significado nuevo, .un nuevo valor de po _ 
sici6n y un nuevo papel estructural en el todo de la 
obra. " (S) 

Pero como ya hemos sugerido, el artista no s61~ se 
conduce por s~ primer plan, sino por esa variable dire~ 
ci6n que adopta su obra y que muy frecuentemente ni si_ 
quiera él p~ede saber a donde llegará, ya que cuando 
los elementos de la obra se emancipan éstos pueden cam 
biar total o parcialmente el sentido de la obra. 

También es necesario tomar en cuenta que en la 
cTeaci6n artistica de alguna manera se encuentran ele_ 
mentos conscientes e incon$cientes. Y que también la 
obra de arte es resultado de inumerables determinacio_ 
nes objetivas: de carácter, técnicas, convicciones indt 
viduales y sociales, principios y criterios de gusto 
condicionados por el mat,erial y el medio, por el p1ibli_ 
co del autor y por el lugar social. 

(S) Hauser Arnold. op. cit. , Tomo II. p. 97 
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La creación de la obra, su proceso de formaci6n 
es una adaptación entre el fin y el medio, entre el qu! 
rer y el poder y el resultado que se obtenga se debera 
a su cambiante relación mutua, Ya que cada intervenci6n 
en su enlace con el resto de la obra modifica la imagen 
en cierta medida; iodo su sentido global puede ser 
transformado con la aparición de un nuevo detalle. 

Los elementos que forman la estructura de una obra 
de arte se encuentran integrados formando un equilibrio, 
pero este equilibrio es frágil y puede derrumbarse o m2. 
dificarse facilmente si alguno de los elementos no se 
integra en su debida forma o desaparece, Por lo que re_ 
sulta necesario establecer que aquello que hace a una 
obra de arte que sea obra de arte, es como lo dice 
Arnold Hauser; el hecho de que sus elementos se puedan 
explicar genEticamente y presentarse en otras eombina_ 
ciones; pero que en la obra de arte se nos dan en una 
conexi6n singular, Qnica e irrepetible, 

En el enfoque semiol6gico las obras de arte seco~ 
sideran mensaje-objeto, ya que en tanto que objetos y -
más allf de lros signos inmediatos que los sustentan, 
las obras en si mismas poseen su propia significaci6n y 
pertenecen p.or tanto a una semiologia particular~ 

La significación y earicter de las ob~as de arte, 
no ·dep:ende del p1iblico ni 4e los demás condicionamien.:,;_ 
tos a que hemos hecho -referencia, sino que por el con_ 
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trario como signos artisticos contienen en sí, su sign!_ 
ficado y significante. 

Las obras de arte son signos de representaciones 
imaginarias cuyo mensaje esd referido a lo invisible e 
inefable, sus -expresiQnes son únicas, propias y no han 
podido ser expresadas por.la ciencia y la t6cnica. 

A trav6s del arte nos expresamos a si mismos refl!, 
jando y decifrando nuestra psique, esto se realiza por 
medio de signos est6ticos, los cuales a pesar de estar 
convencionalizados y soci~li~ados en alto grado, tienen 
la posibilidad de liberarse. 

Los signos est!ticos según Pierre Giraud presentan 
una función doble; ya que por una parte son representa_ 
ciones de lo desconocido, expresiones de las experien_ 
cias psiquicas abstractas a travb de la experiencia 

•concreta de los sentidos, y por otra parte representan 
nuestros deseos, creando un mundo imaginario para com_ 
pensar y satisfacer el deficit y las frustraciones de -
nuestra rea~idad existente. Esto puede ser asi porque 
el arte como una representación-de la naturaleza y de 
la sociedad pOT medio de signos reales o imaginarios, 
objetivos o subjetivos, visibles o invisibles, y con 
sus respectivo-s códigos, puede crear significados y sig_ 
nificantes de los mensaje-objetos. 

En cuanto a considerar la obra de arte como una 
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fórma cultural, para ello nos basamos en que por una 
parte .la obra de arte es una forma viva, existente mat!:_ 
rialmente y que por lo tan.to só,lo es en parte propiedad 
de quien. la ha creado ya que le, pertenece tan sólo en 
el sentido de que U la quiso y la ha producido; pero 
por otra parte no le pertenece ya que no es un producto 
individual en t!rminos generales, sino que ha surgido 
del condicionamiento social, ha sido de alguna manera 
configurada a través de todos y posee ese sentido de 

obra de arte gracias a la acci6n y participación <le to 
dos. 

Las obras de arte ya hemos dicho no son resultados 
individuales en sentido estricto, son productos socia_ 
les como toda manif e.staci6n cultural. 

Fn el enfoque sociológico del arte las obras, no 
se pueden estudiar independientemente de su público, de 
su productor, del medio, de los materiales, etc,, de t~ 
do aquello que interviene en la expresión y comunica_ 
ci6n artistica. 
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a) influencia social en la vida 

El hombre, la sociedad y la naturaleza han sido ob 
jetivados en el arte, por lo que las obras de arte a 
través de la historia han ejercido gran influencia en 
la vida del hombre y las sociedades. 81.n funcionado en 
diferentes formas con el objeto de modificar o reafir_ 
mar determinadas condiciones sociales y colaborar en 
las diferentes formas d~ la vida del hombre. 

Esta influencia se dá a través de los estilos ar 
tisticos que el arte históricamente ha adoptado en sus 
diferentes expresiones. Ademis esta condicionado por la 
mayor o menor posibilidad de influencia que tiene el ar 
te en sus diferentes públicos. 

El arte relaiza diferentes funciones sociales de 
carácter cognoscitivo, ideológico, etc; dentro de las 
funciones sociales que d·eselilpefia se presenta como un me 
dio para reforzar y reflejar las condiciones sociales 
vigentes confirmando su legitimidad, también se presen_ 
ta como un agente de cambio cuando disuelve violencias 
y tensiones, o trasmite nuevas actitudes. La obra de ar 
te expresa la esencia de los fenómenos que trata de re_ 
flejar, pero en forma particularizada para que sea pos!, 
ble lograr una emoci6n en el público. Fsto no quiere d!!_ 
cir que por presentarse en fornia general no pueda al 
mismo tiempo .. exp.resar una varfedad de encarnaciones in 
di viduales. 
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11 contenido artísti~o de las obras contribuye a 
que el hombre se llegue a sentir comprometido emocional 
mente con los objetos de su ambiente social y cultural, 
de esta forma la producci6n artística proporciona nue_ 
vos elementos de integraci6n sociocultural ayudando a 
la reintegraci6n de la sociedad. Es así como el arte p~ 
tencialmente o de hecho ejerce su influencia en toda la 
sociedad, la cual puede lograr cambios o conservarse 
igual. 

Tomando en cuenta que el arte cumple diferentes 
funciones en la sociedad, podemos decir que si se toma 
en cuenta tan s6lo alguna de ellas, no es posible expl!_ 
car el arte en su integridad y totalidad. Ro podemos 1~ 
grar la caracterizaci6n ~orrecta de él, como un fen6me 
no social. 

De la misma manera que el arte cumple diferentes 
funciones sociales, tiene también diversas motivaciones 
de las cuales surge, ya que aquello que da lugar a la 
creaci6n es variado e impredecible, además esas funcio_ 
nes sociales que cumple el arte están en relación diref 
ta con los objetivos que pretende, con los fines que 
persigue. 

El arte a través de sus diferentes estilos plasma 
o modifica en ellos 11lotivaciones poli~icamente relevan_ 
tes que se pueden crear en una sociedad; cuando los ar_ 
tistas se dan cuenta que no es posible actuar directa_ 



mente sobre los orígenes de la frustraci6n. El arte en 
sus respectivos estilos funciona como un medio para in_ 
tensificar las emociones relevantes de tal forma que 
ayuda a sostener una acci6n polttica intensa. 

Es- decir el arte actúa ideol6gica y políticamente 
a través de sus .estilos y los cam._bios, ·modificaciones o 
influencias que-pueda ejercer en las sociedades, depen_ 
de de la cantidad de poblaci6n alienada y de la mayor o 
menor atención que consagren al arte los individuos de 
las diferentes elites, en comparaci6n con la que dedi 
can a otros fen6menos. 

Pero el arte cumple su funci6n social en la medida 
en que refleja o influye sobre determinadas condiciones 
socioculturales y de esa manera nos ayuda y sirve para 
interpretar y determinar el sentido humano de la evolu_ 
ci6n social. 

El arte refleja todo aquello que interesa y preoc!!_ 
pa al hombre, ya que expresa su mundo interior y la so_ 
ciedad, pel'o el arte ante· todo trata de expresar y re_ 
flejar al hombre social en todas sus relaciones e inte!, 
mediaciones. 

Es as1 como podemos observar que a través de los 
peri6dos hist61'icos por los cuales ha-pasado el arte, 
sus funciones e influencias en la vida del hombre han 
sido diversas, asi por ejemplo; durante la Edad de 
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Piedra el arte sirve como un instrumento mágico que ad! 
más de ayudar al sustento, exptesa una representaci6n 
diferente de la realidad empírica que tiene el hombre 
frerite a él. Funciona también como un medio para crear 
ídolos, amuletos, medios protectores y secretos, monu_ 
mentos funerario-sagrados, para lograr a través de 
ellos bienestar, protecci6n y seguridad, de tal forma 
que se produce un arte práctico-utilitario que insinua 
tin contenido espiritual. 

Durante el periodo Neolítico el arte se apoya en 
el concepto de forma y orden logrando un arte que se 
opone a la naturaleza y crea formas de un modo ideal y 
arquétipico. 

En el Antiguo Oriente la producci6n artística pa_ 
sa al comercio y la artesania, se cambia de un arte de_ 
corativo a las labores hogarefias convirtiendose el arte 
en un oficio con funciones pricticas que se desarrolla 
bajo fuertes presiones, ya que los patrones de los ar 
tistas eran sacerdotes o príncipes. 

En la .Antiguedad, al inicio de la época heroica la 
función del arte se transforma, sobre todo en la poesía 
que pasa de una poesía popular de masas a un canto·ais_ 
lado de individuos que narran sus hazafias o aventuras 
donde se alaban a .los guerreros vale-ro·sos, esto se debe 
a que la concepción del mundo se ha transformado y por 
lo tanto el .artista tiene nuevos valores y normas. Las 
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creaciones artisticas no son en si producto de una com!:!_ 
nidad popular consideradas como sujeto creador, pero si 
resultan de una comunidad, de un grupo de indiviuuos 
que trabaja por iniciativa propia. 

Durante los siglos VI y VII la nueva lírica nacio 
nal e intelectual es sobre todo propaganda política, 
filosófica moral y práctica que desplaza a las antiguas 
historias de aventuras. 

In Jonia surge un arte como lenguaje de la forma 
est~tica al servicio de si mismo y de la belleza, con_ 
virtiendose en una imagen de la totalidad que sirve de 
compensaci6n a la perdida de la unidad del mundo. La 
tragedia funci9na como portavoz de una clase social cu_ 
ya misi6n consiste en desarrollar e interpretar una le_ 
yenda que justifique la posici6n de clase de un grupo. 

Durante la Edad Media el arte es de carácter reli 
gioso que adopta actitudes de reverencia tanto en la 
obra, como en el espectador. Este sentido sagrado del 
arte durante la Alta Edad Media se debe fundamentalmen_ 
te a que la iglesia es el único cliente de las obras de 
arte más o menos importantes. F1 arte de las catedrales 
g6ticas sin embargo es urbano hurgues ya que es con el 
dinero de las ciudades con lo que es posible su cons_ 
trucci6n, debido .a que los medios con los que contaba 
la iglesia no eran suficientes. 
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Con el Feudalismo se transfo.rrna la funci6n del ar 
te y los valores po!ticos se identifican con las virtu_ 
des sociales, siendo el caballero poeta quien lo repre_ 
senta. Hay un cambio en la concepci6n del amor que exi_ 
ge una fidelidad de vasallo, ·haciendo que los autores 
obtengan una nueva concepci6n Etica y social de las for 
mas artísticas. 

A partir del Renacimiento el artista adquiere con_ 
ciencia de su subjetividad, lo cual transforma su vi __ 
si6n de artista, las obras se producen por encargos se_ 
gGn haya necesidad de ellas, tienen un objetivo utilit!, 
rio-concreto, sus compradores son constantes, casi sie!!_ 
pre coleccionistas •. Los artistas obtienen mayor liber_ 
tad de tal forma que su responsabilidad y su orgullo 
son mayores, los clientes Gnicamente se limitan a esco 
ger el artista. 

En el mismo siglo en que se desarrolla el Renaci_ 
miento aparece el Minierismo y el Barroco, el primero 
es un estilo artístico aristocritico e intelectual de 
carácter intemacional, en cambio el barroco es una ex 
presión artística de comunidades populares, más senti_ 
mental y por el contrario de carácter nacional. Pero el 
Manierismo a pesar de ser una producción artística ari!_ 
tocdtica no esta destinado a la ostentaci6n, sino al 
placer personal del príncipe y su corte. Es un arte 
que se abstiene de sensiblerias que s6lo pretende des_ 
cribir para lograr una influencia natural, evidente y -
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racional, de la misma manera que se puede lograr a tra_ 
vés .de costumbres y fornas de vida. 

In el Rococó se transfoma la función social del 
artista, el arte es mis humano, se inclina y estf dest1 
nado a ser bello y agradable, a gustar y atraer; ya que 
no es tan pretencioso aunque no deja de tener complica_ 
ciones. Sin embargo para la nobleza el arte sigue sien_ 
do un medio de representación, de propaganda, de adorno 
y pasatiempo en forma ostentosa y sólo la burguesia con 
sidera el arte como imprescindible para su vida. 

A partir de la Ilustración el arte de las letras 
adquiere gran importancia ya que aparece una literatura 
política de carfcter social y cultural, aparece de alg!!, 
na manera una literatura que es periodismo, aunque no -
en forma unitaria. 

Despu~s de la Revolución aparece el Romanticismo -
que es un arte hurgues por exelencia, que termina con 
el clasicismo y los estilos rebuscados. Fué un arte co_ 
mo expresi6n y lenguaje del ser humano aislado del mun_ 
do, un arte que sólo piensa en si mismo y que elimina 
la diferencia del artista como productor y el receptor, 
ya que el artista puede lograr una identificación con 
el p6blico o ·una total separación. 

Para -el Naturalismo en cambio sólo hay que atener_ 
se a los hechos, "tos artistas adoptan una posición en -
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la vida de la sociedad, 

Por su parte al impresionismo le interesan las 
cuestiones políticas r sociales, pero sobre todo las 
cuestiones intelectuales y estEticas en general, están 
m4s inclinados a la perfeeci6n t6cnica y·formal. 

De esta forma, a trav6s de esas diferentes expre_ 
siones del arte en distintos periódos hist6ricos, pod!_ 
mos ver que si·empre ha tenido una influencia social, 
aunque no siempre logrando el mismo 6xito, ni las mis_ 
mas consecuencias. Algunas v.eces ha logrado alcanzar 
sus objetivos y en otras ocasiones no; pero siempre ha 
tenido influ·encia ·en la vida del hombre por ser una ex 
presi6n humano-social. 

Tambi6n en M6xico el arte ha sido una forma de e!_ 
presi6n y ha influido en la vida de la sociedad, provQ_ 
cando diferentes actitudes. 

En M6xico en la Epoca prehispánica dentro de la 
cultura Azteca;..aparece una obra de arte que tiene gran 
importancia mmtdialmente; Coatlicue. 

Justino Fernández. hace un análisis de esta obra y 
considera que es una de las m4s importantes del mundo. 

Coatlicue repre~enta un ídolo que expresa el ciclo 
de la vida y la muerte, es una obra que va mis allá de 
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lo puramente estético, en ella 
.transforma en. sublime. nC6) 

lo terrible se 

Expresa un profundo sentido religioso, en donde 
ninguno de sus elementos fue hecho al azar; sino que te 
nian una raz6n de ser, de como y donde estan. Ademls se 
encuentran de tal forma organizados que hacen una refe 
rencia general al cuerpo humano, su estructuraci6n es 
en forma cruciforme y piramidal. 

Ambas estructuraciones se basan en la concepci6n 
c6smico-religiosa. La referencia que ·tiene con el cuer_ 
po humano significa la estrecha relaci6n de la existen_ 
cia humana con el mito c6smico sagrado; pero los azte_ 
cas superan el naturalismo ingenuo y directo, por medio 
de la abstracci6n, cuando se manifiesta la relacicSn de 
la estructura fundamental del hombre y del cosmos. 

Expresan a través de Coatlicue la existencia del 
vinculo que se .da en el movimiento de la y.ida y la mue!. 
te. De tal forma que en ella se pueden observar tres e~ 
tructuras, es decir; las dos mencionadas anteriormente 
(cruciforme, piramidal) y una tercera que es la humana. 

Coatlicue es una obTa de arte que no se dirige, o 

(6) Ferntndez Justino. Estética del Arte Mexicano. U.N. 
A.M. Instituto de Investigaciones Filos6ficas. 
p. 113. México, 1972. 
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es propiamente para el pueblo; sino que más bien para 
los sacerdotes por ser un arte religioso y sagrado, que 
responde a una funci6n mágica y expresa una visi6n del 
mundo. 

Es una obra monumental que hace referencia a la 
divinidad, al mito y por ello todas sus formas son ex_ 
presivas y originales de algo, es uecir creadas ex-pro~ 
feso para su objeto, que es; expresar emocionalmente. 

Presenta una belieza dramatica que tiene un senti_ 
do guerrero de la vida y la muerte· y que por eso se ma 
nifiesta como una suprema belleza, trágica y conmovedo 
ra. 

Otro peri6do que podemos observar para ejemplifi_._ 
car la influencia social del arte es; en 1910 con la R! 
volución Mexicana cuando aparece un nuevo tipo de arte 
y de critica, donde sus elementos son sus propios valo_ 
res actuales y tradicionales, ya que en ese momento los 
mexicanos se hacen conscientes de su importancia. 

Los artis-tas expresan según sus concepciones y el 
alcance de su visi6n, lo que para ellos era la actua_ 
lidad y lo que habia de ser el. futuro. Fste nuevo arte 
manifiesta ante todo un amor por lo propio y-una afán 
por ·expresar la verdad hist.6rica humana, seg1ín las dif!. 
rentes interpretaciones, pero todas e1las con .. alto sen_ 
tido -espiritual y universal. 
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En el Muralismo se hace patente la importancia en 
lo político-social dirigido hacia el socialismo; pero 
la corriente del humanismo libre que se interesa en la 
existencia, en su verdad y en su dominio ·es altamente 
poderosa. En ambas concepciones de la historia y de la 
realidad, el arte expresa un barroquismo y un clasicis:._ 
mo nuevo que presentan tipos nuevos de belleza: costum_ 
bres, tipos mexicanos y la belleza dramática o trágica. 

La pintura mural es importante porque presenta te_ 
mas de tipo histórico, polftico, filosófico y religioso; 
dando lugar a un desconcierto ya que hacia mucho tiempo 
que no se ocupaban de ellos y mucho menos en sentido mo 
numental. 

Cuando surg~ el movimiento de la pintura mural se 
reunen los principUes artistas bajo el nombre de Si!!, 
dicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucion!. 
rios de MExico , en el cual se encontraban Siqueiros, 
Rivera, Tamayo, Orozco; etc. 

El arte que desarrollan tiene como fundamento lo -
propio ( lo nativo, lo indio) y la conciencia de un P!!. 
culiar talento del pueblo mexicano, para crear belleza 
y tradición. Su meta era socializar la expresión artís . -
tica y borrar el individualismo, abogan por el arte lDO _ 

numental, colectivo, p6blico, socialista; que se opusi!!_ 
r.a al individualista, burgues y aristocd.tico. 
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Para Orozco el arte es para todos y aquel que se 
dedique a bta actividad debe ~omar conciencia y respo~ 
sabilidad de su preparaci6n y profundidad. Para él lo 
más revolucionario era volver a los métodos clás-icos, 
el arte para él es s6lo un medio y no un fin, el artis_ 
ta debe estar libre de convicciones.políticas debido a 
que se le considera como un humanista universal, sin 
compromisos ni partidarios que limiten su actividad. r~ 
do artista debe esforzarse por realizar creaciones pro_ 
pias y originales, pero que logren ser un arte para. to_ 
dos. 

En Orozco hay un sentimiento trigico de la existe! 
cia y de su ansia de crear; por lo que dice lo b~ 
llo para el hombre·, es solamente lo que estli consti tui 
do como El mismo, como su cuerpo y como su espf.ritu. uf7) 

En la pintura del Hospicio Cabaftas presenta una 
obra de arte original que por lo emocionante de sus fo!:_ 
mas provoca conmoci6n estética y revela su concepci6n 
del sentido trfgico de la existencia ( vida y muerte), 
de saberse el hombre un ser finito. 

El Hombre en LLamas de Orozco expresa maravillosa_ 
mente su concepci6n de la existencia del hombre en el 
mundo moderno, reflej.a lo inestable de la vida y la in_ 
seguridad del mis allá, su perdida de fe, necesidad de 

(7) Fernindez Justino. ot, .• cit .. p. 500. 

52 



venganza y riqueza. En él se encuentran incluidos senti 
mientos, ideas, realidades y anhelos de redenci6n, pero 
la realidad de la existencia humana es angustiosa y por 
eso su expresi6n artística, es trágica. Todos sus grab! 
dos logran un expresionismo libre de concepciones natu_ 
ralistas y de primer orden, aunque la critica de sumo_ 
mento no haya considerado sus valores. 

Riv·era ·r"ealizl m~rales entre los cuales se encuen 
tran los del edificio de la Secretaria de Educación P6 
blica. Considera que el arte no es representación, sino 
por el contrario es creacion libre que-expresa verdades. 
Es adecuado a la lucha social ya que es claro, preciso 
y humano; es un instrumento político. Est4 interesado 
en la revolución socialista, su estética es moderna aua 
que .no .abandona las foTDtas clásicas, pero siempre tiene 
como tema ~bligado; el sector social y el proletariado 
de su tiempo. 

Siqueiros considera importante crear con un espíri 
tu constructivc,,-y no s6lo decorativo, insiste en las 
funciones de las estructuras. Rechaza el nacionalismo y 
--propugana por el universalismo, partiendo de lo propio 
con su rasgo indigenista. Para 61 la ruta de la·pintura 
·e-s el "COllteni:do social -con temas ideo16gicos, colocando 
en segundo p1ano a la -emot:i6n est6tica, además conside_ 
raque se deben utilizar· las nuevas técnicas y materia_ 
les. 
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Velasco en su pintura expresa la posibilidad de 
conciHación, muestra su fe religiosa inquebrantable y 

además su fe de progreso. Como romántico el espectáculo 
de la naturaleza lo lleva al Extasis, su mayor goce es 
la creación humana. Se esfuerza por expresar la reali_ 
dad brillantemente y presenta su visión del mundo en 
forma emocionante y significativa, con un espiritu sere 
no. 

Su arte es modern_o e incluye el progreso, expresa 
artísticamente los ideales y sentimientos de.su !poca,
los anhelos e intereses de su tiempo. Pinta un MExico 
con todo su naturalismo donde aparecen como elementos 
importantes el nopal, los volcanes, el águila, la ser_ 
piente, los valles; en todo eso y más expresa su gran 
amor a la patria, su comprensión del pasado y su bella 
visión del mundo. 

Tamayo apoya su idea del arte y de la est!tica en 
el sentido pohico, o sea en la recreación de la Teali_ 
dad y su transfiguración por medio de lo esencial de la 
forma expresra. La naturaleza es la fuente de toda ex_ 
presión artística. Su pintura tambi6n se apoya en lo 
propio, pero su actitud es abieTta a todas las corrien_ 
tes ya que se propone crear .un lenguaje universal, red!!_ 
ce a formas esenciales su visión de la realidad y tiene 
por ()bjetivo expresar el moment<> histórico. 

Es asi como el arte a· travEs de los dife·reñtes pe_ 



rtodos de la historia de Mfxico, presenta obras de sig_ 
nificativa belleza dramática o tr4gica, con lo que ex_ 
presan el sentimiento y la con~iencia que poseen los m!_ 
xicanos de la trascendencia, Esto se manifiesta en las 
distintas artes, a trav6s de las cuales significan una 
elevada espiritualidad y una capacidad est6tica creado_ 
ra. 
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b) concepciones e imlgenes que logra del universo 

El arte adquiere forliláS de representaci6n y esti 
los que se relacionan estrechamente con las imágenes 
del universo, o las concepciones que el hombre tiene de 
fl. 

ICavolis establece a manera de hip6tesis que: la d! 
formaci6n en el arte proyecta, refuerza y refleja una 
imagen inarm6nica del universo; mientras que el arte 
imitativo de la realidad proyecta im4genes arm6nicas 
del universo. Se considera que las im4genes armónicas -
son aquellas que tienen poco sentido del poder del mal 
y que por lo tanto no tien~n temor a las potencias so_ 
brenaturales. Las 1m,genes inarm6nicas por su parte se 
presentan mediante el sent1cio del mal y se identí'fican 
por el temor a las poten~ias sobrenaturales. 

Cuando se posee una imagen arm6nica del universo -
hay una actitud de aceptaci6n y confianza en la natura_ 
leza, que en algunas ocasiones se refleja a trav6s de 
estilos imitativos de tipo naturalista, de la realidad. 
En cambio cuando el hombre posee imágenes inarm6nicas 
del universo se refleja a travh de estilos que mues_ 
tran inquietud emocional; generando sentimientos de an_ 
siedad en el hombre, en su relaci6n con el mundo que le 
rodea. 

· --Estas concepciones que se tienen del universo son 
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estados mentales que derivan de las consideraciones re_ 
ligiosas-, ideológicas, políticas, etc; aunque no necesa 
riamente son iguales a ellas. 

Tal es el caso del arte que pudimos observar en la 
pintura de Francis Bacon, que se presento en el Museo 
de .Arte Moderno. Artista figuraUvo que expresa con in 
tensidad estética y novedad plástica lo trágico de la 
naturaleza hwnana de nuestro tiempo. 

En Bacon hay una tensi6n entre la tradición y la 
modernidad, esta tensión se provoca por el enfrentamie!!_ 
to que hay entre lo racional y lo irracional. Es decir 
entre aquellos accidentes que se presentan al autor y -

la necesidad que tiene de hacer uso de esos accidentes, 
para tomar de ahl su punto de partida. 

Bacon refleja en sus obras inquietud, ansiedad de 
vivir, aunque se sabe limitado. No pretende dramatizar, 
tan sólo lograr cierta inmediatez, sin embargo lo trág!_ 
colo asalta a cada momen~o. Considera que la vida no -
tiene sentido y que s6lo cada uno de nosotros le da se!!_ 
tido a su vida por un tiempo limitado, pero s-in embargo 
tiene grandes d·eseos de vivir ávidamente en forma .insa_ 
ciable. 

Por ello ·sus obras·_p:resentan. dos tendencia-s opues_ 
·tas., el expresionismo y la sgeometrizaci6n, -siu--tetizados 
a su,nodo ,logrando ser·un artista que ademb &Je refle_ 
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jar el progreso de su tiempo es revelador, encauzador y 

renovador del mismo. Deforma la figura desdibujlndola 
para aprehender el movimiento a través de lo borroso y 

representar los movimientos.humanos. 

La situación en que presenta a.sus personajes se -
debe en parte a problemas de tipo técnico para pintar_ 
los, porque refleja su tensión como pintor, como hombre 
y también a causa de su concepción caótica e inarmónica 
del universo. 

Por ello no quiere ni puede ser un artista imitatl 
vo, le interesa representar (no ser abstr.acto seg'lín sus 
conceptos) sin ilustrar, en el sentido de crear imlge_ 
nes más o menos fieles de los objetos. Le interesa 
crear representaciones impresionantes a través de lo 
irracional. 

Aparte se postula también a manera de hipótesis 
que la deformación en el arte se relaciona con las 
transformaciones económicas de la sociedad, de tal for..,;, 
maque ios cambios· económicos.drásticos dan lugar a las 
percepciones-de las imigenes mis inarmónicas dei unive!_ 
so. Por ello la deformación se haya estrechamente vine!!. 
lada con el arte que .. se desarrolla en períodos prepara_ 
torios a la revolución agrícola y con el que se desarr~ 
lla precedentemente a la·Tevolución industrial. 

El arte contemporáneo por su parte refleja el tem 
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peramento moderno que surge de los sistemas políticos, 
ideol6gicos, etc. , dandc, lu~ar a la creac_ión de una d! 
formación en el arte-. Ast tambUn las manifestaciones 
religiosas de tipo artístico reflejan una defómaci6n 
que se asocia con el temor reverente, y el estilo natu 
ralista con la compasión. 

Pero aún cuando las orientaciones culturales de.'.:_ 
terminen en alguna medida el estilo artístico para que 
éste proyecte una imagen arm6nica o inarmónica del uni 
verso, tambi!n son las condiciones y los cambios soci~ 
les los que determinan que imágenes prevalecen y pro_ 
yectan los diferentes estilos artísticos; los cuales 
tienden a afimarse y estandarizar un modo de expre_ 
sión artística incluso para generaciones futuras. 

Las imágenes armónicas del universo, que se repr!:_ 
sentan según hemos dicho por estilos imitativos de la 
realidad son psicológicamente congruentes con la idea 
de que el hombre es bueno por naturaleza y que seco 
rrompe por influencia de la sociedad. Así también 
cuando se hacen representaciones defomadas de la fi_ 
gura humana parece que psicológicamente so~ congruen_ 
tes con la concepción que. se tiene del hombre como un 
ser amenazador por naturaleza, y también amenazado por 
fuerzas extrañas. 

Estas dife,r,~ntes concepciones que se tienen acer_ 
ca de la nat?ralez.a hwoana son las que deteminan, la 
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importancia que tiene la representaci6n de la ~igura_ 
humana dentro de las manifestaciones artisticas. 

Los estilos cUsicos representan u_na peTcepción de 
la naturaleza humana como estable e inmutable; en los 
estilos romfnticos se refleja fluidez, apariencia cam_ 
biante por lo que tienen una concepción de la naturale_ 
za humana como mutable, pues la consideran como sujeta 
a corrupci6n y perfección. Esta idea de los clisicos de 
considerar a la naturaleza humana como inmutable da lu_ 
gar a atribuir mayor importancia a la transformación 
del orden social, ya que esa seria la iinica forma de lQ. 
grar progreso, pues en el hombre-mismo, segQn su consi_ 
deración no habría muchas probabilidades. 

Comparando las imágenes armónicas del universo con 
las inarmónicas se observa que estas iiltimas, tienen m!_ 
yor dinamismo independienteinente de las condiciones so_ 
ciales con las que se pueda relacionar. 

Estas e~plicaciones que se dan acerca de las imág!_ 
nes del unive1t!m que el arte logra representar, sirven 
para explicar en cierta medi4a las funciones y objeti_ 
vos que ha desempefiado el arte a través de la historia, 
además de expresarnos en parte su significación y moti_ 
vación. 
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CAPITULO IV 

ESTILO ARTISTICO 

Despufs de estudiar y establecer los puntos gener! 
les acerca de nuestra consideraci6n sociol6gica de la 
obra de arte, es necesario hablar del estilo artístico 
para saber como se relacionan ambos. Pero antes de ex_ 
plicar algunos puntos de 6ste, en relaci6n a otras con_ 
diciones que lo influyen y determinan, es necesario po 
ner de relieve que hasta ahora no se ha definido en for. 
ma clara y precisa el concepto de estilo. 

Kavolis por su parte no se ocupa de presentar una 
definici6n, y l'auser nos proporciona una; que dificil_ 
mente-nos dice-algo en concreto y con significado, E. 
problema de solucionar esto, es que el concepto· de estl 
lo es variable y en el interviene a gran escala nuestra 
subjetividad, por lo que es bastante 4ificil lograr co!!_ 
ceptos unívocos y universales con los que podamos expr!_ 
sarla. 

No pretendo proporcionar una definici6n, sino tan 
s6lo hacer algunas referencias para poder introducir el 
tema, ejemplificando con Hauser para mostrar la vague_ 
dad e imprecisi6n que posee el concepto. 

Fl estilo artístico se debe entender como algo ge_ 
neral, separable de los artistas y las obras de arte 
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singulares, pero no en el sentido de la idea piat6nica; 
es un concepto relacional que varia constantemente por 
su contenido, y que se ~orma a cada momento en cada 
obra. Es un concepto de relación dinámico-diaUc_ 
tica, continuamente variable en cuanto a su contenido, 
alcance y validez que se modifica en cada obra signifi 
cativa." (8) --

Pero el estilo no aparece en forma consciente en 
los autores de las obras de las que se desprende. Es el 
resultado de to·da una serie de realizaciones conscien_ 
tes dirigidas a un fin, pero no se forma tampoco como 
resultado de una voluntad con objetivos concretos, no 
es consciente en los artistas cuando crean sus obras; 
pero Estas si forman el estilo, le dan su base, su exi! 
tencia en general. Ya que el carácter estilistico comOn 
que reúne las aspiraciones individuales de una época, 
no tiene necesariamente que hacerse consciente y prese!!. 
te en los artistas individuales y sus obras, para que 
se pueda manifestar como realidad perceptible. 

El estila...artistico se constituye en un proceso 
dial6ctico de lo racional e irracional, de la técnica y 
la visi6n, de lo social e individual; no es algo deter_ 
minable en sentido absoluto, sino que se constituye Pª!!. 
latinamente y al igual que las obras de arte no podemos 

(8) Hauser Arnold.! Sociologia del Arte. Tomo I p. 98. 
Ed. Guadarrama, 197S. 
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determinar a donde nos llevará, ya -que también mantiene 
un equilibrio modificable y siempre en peligro de tran! 
formarse, con la aparici6n o desaparici6n de alguno de 
sus elementos. Pues el carácter colectivo que se expre_ 
sa en un estilo, es más de lo que pudo querer y lo que 
nadie ha querido. 

De esta manera el estudio del estilo artístico ad 
quiere importancia para la sociología del arte, debido 
a que se con_sidera como una objetivaci6n del modo pref~ 
rido de percepci6n de las condiciones socioculturales. 
Proyecta percepciones subjetivas acerca de determinadas 
situaciones de acci6n y sus respectivas reacciones. Pe_ 
ro sin olvidar que la sociología del arte no sólo se 
ocupa del estudio del estilo artístico. 

Ninguna obra artística agota en si un estilo, este 
es de por si un fen6meno hist6rico, por lo que represe~ 
ta una realidad que tiene su autonomía y objetividad en 
forma similar a una estructura social. Pero las obras 
en particular no son el estilo, sino que éste se da en 
la relación del tipo ideal y la realizaci6n concreta e 
individual. 

Además por medio del concepto de estilo, podemos 
juzgar en que medida la obra de arte singular, es repr~ 
sentativa de su tiempo o por lo menos de un aspecto de 
terminado de él; para saber hasta que punto la obra de 
arte se halla en conexi6n con las demás obras de la 
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misma época. 

El criterio para juzgar históricamente en forma c~ 
rrecta una obra de arte, es a través de su propio esti_ 
lo y sus ideales, pero en ocasiones no s6lo una obra 
singular es insuficiente sino que incluso, todas las 
obras de una dirección estilística determinada no alca!!_ 
zan los fines propuestos por su estilo. 

Pero también se puede tener conciencia y claridad 
de un momento histórico y saber cómo representarlo, a6n 
cuando no se tenga un concepto preciso y claro de este 
momento como movimiento estilístico. 

Es el caso de· los artistas de los siglos XV y XVI 
para quienes el Renacimiento es algo objetivo, 
real, realizable en infinitas formas, y ello indepen_· _. 
dientemente de que tuvieran un concepto más o menos cl! 
ro del Renacimiento como movimiento estilístico, inde_ 
pendientemente de que se dejara arrastrar por él, se le 
acercara o se le opusiera. " C9) 

A través de la historia del arte han existido dif!, 
rentes estilos, es decir se han producido cambios de e,!_ 
tilo, los cuales no sólo se explican por cambios de gu,!_ 
to; sino que esa .. necesidad de nuevas formas surge a ca!!_ 

(9) Hauser Arnold • .Jntroducci6n a la Historia del Arte. 
p. 284. ·Ed. GuadaTrama, 1973. 



sa de no querer caer en la repetición, para evitar emb~ 
tarse y por la necesidad de la originalidad. 

La existencia y de~aparici6n de formas artisticas 
y estilos tradicionales, no depende de su edad, y los 
cambios que se suceden en las distintas culturas depen_ 
de relativamente de las costumbres o necesidad de varia 
ción, o de la duraci6n de las vivencias artisticas. Si_ 
no m4s bien los cambios de estilo se encuentran ligados 
con motivos psicológicos y sociol6gicos. Tambi6n los 
cambios que se presentan en la composici6n del pdblíco 
de arte, en el mercado de arte; pueden dar lugar a cam_ 
bios en el estilo artlstico a4n cuando las condiciones 
socioculturales generales que influyen directamente so_ 
bre el estilo, no varíen. Por otra parte se considera 
que las orientaciones surgidas de los sistemas politi_ 
cos, religiosos, ideol6gicos, etc; que dan lugar a cam_ 
bios de estilo, prevalecen sobre los procesos econ6mi_ 
cos pero esto no quiere decir que los fac.tores políti_ 
cos sean más determinantes e importantes ep los cambios 
de estilo, que los aspectos económicos. 

Los cambios de estilo artístico no están provoca_ 
dos por una clase social, como sucede en los cambios de 
moda, sino más bien se trata de una ·élite; de un grupo 
de gentes cultivadas y conocedoras que ·apoyan determin!_ 
das tendencias y valores, los que a causa de su novedad 
y .dificultad resultan insoportables e incomprensibles a 
los demis. 
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Kavolis considera que se pueden interpretar tres -
causas sobre los cambios de estilo artístico; una que 
se r~fiere al hecho de que las revoluciones tecnol6gi_ 
cas dan lugar a nuevas actitudes, en aquellos que crean 
y consumen el arte provocando esto nuevos estilos, una 
segunda que considera que los cambios en las orientaci~ 
nes valorativas determinantes de una sociedad dan lugar 
a un ímp~tu independiente de la revoluci6n tecno16gica 
y del estilo artístico, y la tercera sostiene que los 
cambios de estilo contribuyen a modificar actitudes 
hacia la naturaleza, lo que trae por consecuencia favo 
recer el dominio econ6mico, o la estabilidad. 

Así entonces los cambios de estilo pueden estar 
causados por la poca.cohesi6n de la comunidad, por ello 
existe una relaci6n entre el dominio social y el natur! 
lismo. La poca estabilidad y las perturbaciones que su_ 
fre la comunidad, provocados por factores econ6micos y 

políticos dan lugar a tendencias deformistas de carác_ 
ter expresionista. 

Las imágenes que presenta el arte, del universo a 
través de sus diferentes estilos, expresan los cambios 
que surgen en él; as! el cambio que se interpreta como 
progreso da lugar a un estilo emocionalmente contenido, 
en cambio si se interpreta en sentido pesimista, como 
amenaza social; provocará defonnaciones expresionistas. 

Los estilos artísticos adquieren fuerza de signif!. 
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cación en la medida en que se encuentran debida y per_ 
fectamente difundidos. Ya que siempre hay imágenes y se 
dan pautas de nuevas formas estilísticas, s6lo que se -
requiere que ~ean descubiertas y desarrolladas, para 
que alguna de ellas sea representativa de su Epoca. 

Los fen6menos a que dan lugar los cambios de esti_ 
lo una vez que han logrado popularidad, se pueden inter 
pretar de la siguiente forma, siendo cada una de ellas 
válida en su momento y lugar. 1) Los nuevos estilos re 
velan orientaciones impltcitas de las cuales el p6blico 
antes no tenia conc~encia, 2) los nuevos estilos refle 
jan cambios de orientación promovidos por fuerzas no ar 
tísticas pero antes de que se tenga conciencia de ello, 
y 3) los nuevos estilos modifican antiguas orientacio 
nes y crean otras nuevas. 

De esta manera los nuevos estilos se instituciona 
!izan y tienden a persistir atin cuando las condiciones 
socioculturales que han dado lugar a su surgimiento ha_ 
yan cambiado. Y mientras esos estilos artísticos persi~ 
tan, influiran sobre sus consumidores hasta .que ya no -
se ·puedan Telacionar con las condiciones sociales y las 
orientaciones culturales de la sociedad a la que perte_ 
necen sus consumidores, y se convierta en un estilo de 
museo. 

Pero a1in as! los estilos de museo cuando varían 
las orientaciones valorativas y las condiciones socia_ 
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les, pueden aparecer nuevamente y contribuir al proceso 
de cambio, aunque no en forma primordial. 
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a) como expresi6n de las condiciones sociocultura
les 

Podemos estudiar el estilo artístico como expre __ 
si6n politico-sociocultural, ya que en cada uno de es_ 
tos contextos el arte presenta y adquiere caracteristi_ 
cas particulares y propias~ 

AOn cuando cada uno de los diferentes tipos de or_ 
ganizaci6n política puede tener la flexibilidad sufí_._ 
ciente como para aceptar gran variedad de procesos cul_ 
turales, la relaci6n que hay entre los estilos artísti_ 
cos y los tipos de organizaci6n política no se presen_ 
tan en una gama infinita, sino que basicamente se cara~ 
terizan dos preferencias; aquellos estilos que se dan 
en los sistemas politicos .demo.cráticos y los que se dan 
en los autoritarios. En los sistemas democráticos se 
tiende a favorecer a los estilos artísticos que se ca_ 
racterizan por la espontaneidad infomal y la falta de 
tendencias hacia la glorificaci6n del tema. Los siste_ 
mas autoritarios por su parte propici~n estilos que se 
caracteTizan por la rigidez formal y la tendencia a 
exaltar cieTtos ~emas que vaTian i-nteTculturalmente, 
siendo·-f111portante el monumentalismo. 

Existe una estrecha relaci6n entre los estilos ar_ 
tisticos y los sistemas políti~os; cuando la estructura 
política concuerda con los valor.es culturales dominan_ 
tes. Sin embargo es posible que los valores cultuTales 
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graduen .la influencia de la autocracia politica soLrc 
los estiles artísticos. 

También es probable que las características que 
presenta el estilo artístico en relaci6n a las orienta_ 
ciones politicas relevantes, estén originadas por la st 
tuaci6n política que determina la conducta del artista 
en forma general, y no por algún pronunciamiento o ten 
dencia particular de él. 

Para Kavolis no deja de ser importante la influen_ 
cia que las condiciones políticas tienen sobre la crea . -
ci6n artística. Por ello las revoluciones burguesas y -

proletarias causan diferentes efectos sobre el arte, 
las primeras proyectan una preferencia caracteristica ~ 
de la 'época comercial por el realismo; y las revolucio_ 
nes proletarias, dirigidas por intelectuales que prete! 
den representar a los trabajadores industriales, expre_ 
san la tendencia del orden industrial hacia los estilos 
mis abstractos. ~in embargo no percibe que tal asevera_ 
ci6n podría ser rebatida por el realismo socialista; ya 
que no se da cuenta que por el contrario ellos preten_ 
den estilos sencillos, su prop6sito es crear belleza y 

encontrar placer en los Objetos cotidianos, de nuestra 
vida diaria. Con el prop6sito de romper el abismo que -
existe entre lo que se ha considerado gran arte y arte 
del -pueblo. 

Tampoco se trata de confundirlo con·un naturalismo 
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vulgar, ya que tambi6n este arte es simb6lico. 

Es por eso que el reflejo estilístico de las ten 
dencias a la difusi6n y concentraci6n del·poder, indica 
que el arte se puede mostrar sensible a cambios inter_ 
nos de los sistemas políticos. Esta relación entre la 
estructura politica y el estilo artístico, es dtil a 
las propias estructuras como a los sistemas de persona_ 
lidad afectados por ella; y la relación que se da entre 
el estilo artístico y el sistema político plantea el 
problema de la posible utilidad del arte a los sistemas 
políticos, adem4s de que la popularización de determin! 
das pautas artísticas contribuye a ~a supervivencia o 
restauración del orden político. 

Tambi6n la relaci6n que hay entre el estilo artis 
tico y las orientaciones políticas, sugiere el problema 
de la posible utilidad del estilo artistico a los siste 
mas de la personalidad. 

Adem4s el estilo en si mismo puede ser un medio P! 
ra -plasmar o modificar motivaciones políticamente rele_ 
vantes, por lo menos en·grupos interesados en el arte. 
No se sabe en que grado influye cada elemento del esti_ 
lo sobre la ~onducta politica, ·pero la existencia de 
vínculos entre los estilos artisticos y las estructuras 
o procesos políticos, sugiere y "11111e-stra que aunque en -
distinto·s grados y momentos, el estilo artístico ejerce 
una influencia política significativa. 
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Dentro de un sistema cultural las proyecciones de 
las imágenes del universo que un estilo artístico pre_ 
senta dentro de una tradición, pueden servir para rea_ 
firmarla y protegerla a esta última, o tambiSn para mo_ 
dificar.la. Esto se da según las circunstancias, las que 
pueden ser de estabilidad o cambio social. 

Por ello podemos a-firmar que las proyecciones de -
la fantasia, que el arte refleja, no sólo provienen de 
deseos y anhelos insatisfechos, sino también de las 
orientaciones culturales que se han trasmitido social_ 
mente y que han sido adquirid~s en forma individual, 
siendo el estilo artistico .un medio que contribuye a su 
refuerzo o modificación. 

Por lo tanto el estilo artístico ejerce una influ_ 
encia sobre la sensibilidad y por ello contribuye a el 
mantenimiento o modificaclón de los sistemas sociales y 

culturales. Pero en el caso de que las condiciones so_ 
ciales no coincidan con las orientaciones culturales, 
se pueden presentar dos variantes posibles en cuanto a 
la relación Ml hombre con el estilo artístico; pudien_ 
do elegirse ,m estilo determinado por ser congl\Jente 
con las condiciones sociales aunque no concuerde con 
las orientactones cultural.es del individuo, o por otra 
parte se puede elegir un ·estilo que sea congruente con 
las orientaciones cultUTales aunque. no :lll'II01lice.·con las 
condiciones sociales. 
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J. 

Las condiciones sociales influyen sobre las expr~ 
siones artisticas y de~erminan en cierta medida las 
orientaciones culturales, pero cuando las orientacio_ 
nes culturales y las condiciones soci.ales no concuer_ 
dan, las primeras son las determinantes finales signi_ 
ficativas más importantes del estilo artístico. 

Según Kavolis el reflejo espontáneo de las candi 
ciones socioculturales en el estilo artístico se puede 
exagerar o reducir, por diversas causas como:" 1) re_ 
querimientos rituales, 2) ejercicio del poder politico, 
3) pautas de asignación de recursos sociales a la pro 
ducción artística y 4) características históricamente 
variables de la personalidad del artista. (lO) Pero 
la calidad artistica no depende de ninguna de estas 
variables en particular o combinadas; sino de la mayor 
o menor correspondencia que haya entre el estilo artí!_ 
tico y las condiciones socio·cul tura les, o de la capaci _ 
.dad'del primero para expresar estas 1iltimas. 

Y la influencia que el e$tilo artístico puede eje!_ 
cer sobre las orientaciones cult11rales, o por el iliter_ 
medio de Estas sobre las condiciones sociales, parece 
que depende seg6n Kavolis de: 1) de la medida de ine!, 
tabilidad de dichas condiciones y orientaciones, 2) de~ 
grado de di"Screpancia entre ellas y 3) del grado de pr!_ 
dominio de los. intereses artisticos en la población."(11) 
(lOJ Kav.cilis. ~La Expresi6n Artís1:ica. p.230. Ed. Amorr0!,_ 

tu, 1968. 
(11) Kavolis. ol•cit. p. 231. 
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Pero a su vez el arte se independiza cada vez más 
del determinismo soci~ directo, con su ~reciente auto_ 
nomia funcional y declina asila influencia de las con_ 
diciones sociales objetivas sobre el estilo. 

Por su parte cuando se hacen predicciones sobre 
los procesos artisticos, se debe suponer para un futuro 
inmediato, que los estilos reflejen en forma creciente 
las orientaciones culturales y las condiciones de vida 
de los intermediarios, más que de los propios creadores 
o del público que consume sus obras. Esto puede tener 
como consecuencia que el artista, sobre todo el joven 
se dedique a crear un·arte desconectado de sus propias 
orientaciones culturales. 

De esta forma es como se interrelacionan las cond! 
cienes politico-socioculturales con el estilo artístico, 
logrando asi que el arte en sus respectivos estilos te~ 
ga significaci6n para el hombre., tanto para el creador 
como para el consumidor, e incluso para el intermedia_ 
rio; es decir que adquiera una significaci6n social pa_ 
ra el hombre como ser social. 
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b) en relaci6n con la sociologia y la psicología 

Tomando en cuenta los conceptos que hemos estable_ 
cido acerca del estilo artístico, podemos establecer la 
relaci6n que puede darse con la sociología y la psicol.Q_ 
gía; en el sentido de saber c6mo se concibe al estilo -
artístico bajo el aspecto psicol6gico o soeiol6gico y -

como se interrelacionan ambos junto con el estético. 

También podemos hacer menci6n a el modo c6mo fun_ 
cionan los aspectos psicol6gico y sociol6gico en la 
creaci6n de los estilos y sus manifestaciones en lo eco 
n6mico y político. 

El hombre actOa siempre en todas sus manifestacio_ 
nes en forma colectiva, por eso es que podemos hablar 
de la relaci6n que tiene la psicología y la sociología 
en la conducta artística y de cualquier otra índole, 
pues lo que se podría considerar una conducta indivi __ 
dual, resultado de la psique de un hombre en particular, 
es conducta social. 

De acuerdo con el modo en que se pT_oducen los esti 
los artísticos, hay caractéres_sociales y psico16gicos 
que se manifiestan en cada uno, pero la variabilidad 
psico16gi_ca de una estructura ~ocial frecuentemente es 
mayor, que la variabilidad social que se da en un tipo 
psico16gico debido a que hay nilis tipos anímicos que es 
tructuras socinles. 
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Esta relaci6n tan estrec!1a entre la psicología y 

la sociología, se del;e a que toc1.os aquellos impulsos o 
motivaciones de los individuos, que pueden explicarse 
psicol6gicamente tienen tambi~n un origen social, ya 
que el hombre presenta relaciones interhumanas; y tarn_ 
bién todo aquello que se manifiesta socialir.ente está da 
do en cada individuo, siendo experimentable y explica_ 
ble psicol6gicámente. El hombre manifiesta una conducta 
la cual puede ser explicada psicológicameRte siempre y 

cuando tomemos en cuenta lo social que también está den 
tro de esa conducta. 

Solamente dando el mayor enfoque a alguna de esas 
conductas, se producen explicaciones de carácter psico_ 
16gico o sociológico; una explicación de carácter psic~ 
lógico en el fondo también es sociológica y también las 
explicaciones sociológicas son finalmente psicológicas. 
Sin embargo al hombre se le explica bajo estos dos as 
pectos que son interdependientes. 

Pero a pesar de la·relación que hay entre la psic~ 
logia y la sociología, en la ··explicación del hombre co_ 
mo ser creador, para hacer -refeTencia a la·creaci6n ar_ 
tistica, debemos hacer notar que el valor estético no 
tiene equivalente sociológico ni psicológico; ya que 
í.guales motivaciones psicológicas e iguales condiciones 
sociales pueden dar lµgar a pTóductos artísticos cuali_ 
tativamente-diferentes. Y esto por tanto no hace mejor 
o peor la representación, pues desde el punto de vista 
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del esteticismo la obra de arte es una estructura for_ 
mal y cerrada que no requiere de ningún otro elemento 
para explicarse ni valorarse. Que por ello la sociolo_ 
gia y la psicología tienen sus propias fronteras y di_ 
recciones, la cual ha sido sefialada por la forma arti!. 
tica. 

Así tambi~n la psicología y la sociología formulan 
sus propias explicaciones sobre la obra de arte, toman 
do en cuenta los elementos que a cada una de las expli_ 
caciones le interesa, siendo cada una unilateral e ind! 
pendiente. Pero sin embargo no debemos olvidar que cua~ 
do se interrelacionan y complementan mutuamente, logran 
formular una concepci6n del arte integra y completa. 

El estilo artístico no surge ni corresponde a la 
constitución psiquica del individuo creador o de cual_ 
quier otro, por mayor que sea su intervenci6n en la 
creaci6n del estilo, ya que este hemos dicho no es sólo 
expresión del estado de animo; pero cualquiera que s~a 
el estilo de las obras sus auto.res siempre adoptan una 
determinada actitud frente á. l.as posibilidades estilis_ 
ti·cas. 

El arte en el aspecto psicológico resulta un ele_ 
mento adecuado, para que todos los hombres puedan pro::,__;_ 
porcionar una estructura tangible a la percepción emo_ 
cional que tienen del.universo, cualquiera que sea. Es_ 
ta relación se hace evidente en el atté religioso, pues 
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a través de él los conceptos reliY.iosos adquieren sent! 
do y ayudan a fortalecer el sentido emocional de los 
conceptos religiosos. Y cuando no se presenta lo artis 
tico en la religión, ésta se hace constrictiva y ajena. 

Kavolis afirma que psicológicamente hay una rela 
. -.-

ción entre las orientaciones valorativas de una socie 
dad y las formas artísticas, ya que a estas últimas se 
les puede considerar como imágenes subconscientes de 
las ·primeras, además considera que de las orientaciones 
culturales y las orientaciones sociales, las primeras 
prevalecen sobre las segundas en la influencia que pue_ 
dan ejercer sobre el estilo artístico~ de tal forma que 
es posible deducir cuales so~ las características que 
sociologicamente son más importantes en los estilos ar_ 
tisticos que prevalecen en un medio sociocultural deter. 
minado; ya sea la sociedad, un grupo religioso, una cl! 
se, etc., pero sin olvidar que para lograrlo se requie_ 
re conocer todo el .sistema de determinantes sociocultu_ 
rales del estilo. 

También la sociología y la psicología proporcionan 
ayuda en la predicción del estilo y sus características, 
ya que no basta con el conocimiento de las condiciones 
socioculturales para explicar el desarrollo general de 
las formas básicas de la expresi6n artística y por eso 
se hace necesaria la presencia de la psicología de la 
personalidad .individuai, y a~n así el problema de la 
predicci6n del estilo se complica más a causa de la 
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existencia de las teorías estEticas sobre la creaci6n 
.artística. 
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c) relaci6n entre estilo artístico y condiciones 
ecón6micas 

Para hablar sobre la relaci6n que existe entre los 
diferentes estilos artísticos y las condiciones econ6mi 
cas de una sociedad, partimos de la teoría que sostiene 
que las condiciones económicas son uno de los factores 
que determinan las creaciones culturales. 

Marx afi:rma en la Introducción General a la Criti 
ca de la Economía Política 1857 que; todos los periódos 
en que ha florecido el arte han estado proporcionalmen_ 
te relacionados con el desarrollo general de la .socidad 
y de su base material, y que s6lo en esas condiciones 
sociales inmaduras han sido posibles determinadas crea_ 
cio~es artísticas; nos da como ejemplo el arte griego, 
el cual se ha desarrollado teniendo como fuente de crea 
ción su mitología, por medio,de la cual han transforma_ 
do a través de la fantasía popular en forma incosciente 

.mente artística, a la naturaleza y las forma.s sociales. 

Considera que no es contradictorio en la sociedad 
griega, su arte y el desarrollo de su sociedad en la 
que maduro; ya que más bien es su consecuencia lógica. 
"Es mb bien su Tesultado~ en verdad esd ligado indi_ 
solublemente al hecho de que e~ las condiciones socia_ 
les inmaduras en que este aTte surgi6, y que eran las 
11nicas en que podia surgir; no pueden vo 1 ver j-amás. "(12) 
(12) Marx Karl. Intro.ducción General a la Critica de la 

Economía Política/1857. p.69. F.d,FyP, 1974. 
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Además hace notar que otro rasgo importante de es_ 
ta cuestión, es que este tipo de arte que s~ encuentra 
ligado a determinadas formas de desarrollo social, tie_ 
ne la posibilidad de proporcionarnos en la actualidad 
goces artisticos y que también se establece aün como 
noma y modelo inalcanzable. 

Por eso se puede afirmar que deteminadas circuns 
tancias econ6micas hacen posible ciertas formas cultur! 
les, pero no las garantizan ni-predeterminan. 

Cuando se modifican las formas econ6micas, se pro_ 
ducen también modificaciones en las formas culturales y 

cuando estas cambian también se producen cambios en las 
formas econ6micas. 

Pero adn cuando Marx y Bngels aceptan que la base 
económica es la misma para todas las formas culturales 
de una época, y que todas las manifestaciones de una SQ. 

ciedad se estructuran globalmente, consideran y admiten 
que hay una relativa autonomia en las diferentes zonas 
culturales y formas ideológicas; debido a que para cada 
sector de la cultura son determinantes sus propias tra_ 
diciones y que en todas ellas la e,roluci6n se vincula a 
especiales medios y técnicas. 

En forma más particular se hace evidente que los 
principales niveles de desarrollo socioecon6mico tiene 
su respectivo modo de expresi6n artística,. aunque esta 
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caracterizaci6n se hace más notable en las etapas del 
Viejo Mundo que en las del tuevo, debido quizá a que en 
el desarrollo de la civilizaci6n urbana no es tan fácil 
distinguir una pauta bien definida de ~asos. 

En los períodos del viejo rnunilo los estilos artís 
ticos tienden n pcrsi.stir ;\Ún cuando las condtciones 
econ6I!licas que influyeron inicialmente hayan vH:i.adc, 
-¡,orlo que es uosible que se produzcan los cambios de 
estilo cuando la transforr.tación econ6mica ha alcanzad.o 
cierto desarrollo. De tal forma que es posible afir~ar 
que en los inicios del arte los estilos relativamente 
naturalistas de las sociedades cazadoras 111aduras les S"!!, 

cedió un geometrismo que aument6 con la revoluci6n aP.ri 
cola, y que en muchas regiones de la tierra el retorno 
al naturalismo de las civilizaciones comerciales prece_ 
dió a la reaparición del geometrismo con la revolución 
industrial. 

En la relación de los procesos económicos y los e!. 
tilos artísticos, se puede establecer que en aquellas 
sociedades donde se manifiesta una economía estática 
con un tráfico comercial relativamente reducido, se fa_ 
vorecen los estilos artlsticos estáticos y formJles, o 
sea figurativos como las artes plásticas ( geometrismo 
de la sociedad agrícola), Al contrario, donde se dan 
procesos dinámicos con un comercio de libre competencia 
y activo, se favorecen los estilos artísticos espontá_ 
neos y dinámicos que son informales o no figurativos, 
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( geometrismo de las sociedades industriales), 

En este aspecto también podemos considerar la lite 
ratura, la m6sica, el cine, etc; ya que la producción 
de la literatura se desarrolla por ejemplo dando lugar 
a distintos estilos, para sus diferentes pdblicos. Por 
su parte tanto el cine, la televisi6n y la radio son m! 
dios de masas que realizan diferentes funciones, basic! 
mente las de informaci6n y diversi6n, siendo posibles y 
teniendo tanta penetraci6n en sociedades como la nues_ 
tra, donde su adquisici6n y mantenimiento es a bajo co!_ 
to por lo que dificilmente se dan lugares donde no los 
haya, .AJ1em4s de que basicamente son elementos pasivos 
tanto en lo que se refiere a la reproducción como a la 
recepci6n, 

Fstos medios permiten la difusi6n de las diferen_ 
tes manifestaciones artísticas, en tanta variedad y a 
tan distintos nivéles, sobre todo en sociedades de con_ 
sumo y competencia. 

Por otra parte la complejidad y sencillez de las 
obras, se relaciona con la prosperidad y el empobreci_ 
miento de las sociedades complejas de que son represen_ 
tativas, por lo que resulta dificil creer que un estilo 
geométrico simple pueda perdurar mucho tiempo en una ci 
vilización pr6spera, Por lo que obras individuales del 
arte visual tienden a ser más sencillas en las socieda_ 
democráticas contemporáneas, que en los antiguos despo_ 
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tismos, adn cuando estas sociedades democráticas sean 
más prósperas; pero el consumidor medio del arte posee 
menos riqueza que el antiguo aristócrata; s6lo que en 
la actualidad es posible esto ya que hay una expansi6n 
del p6blico consumidor. 

Para Hauser hay una relación entre las condiciones 
desfavorables del mercado de arte con la manía de la 
originalidad. Y aunque en la actualidad el mercado de 
arte de las sociedades occidentales es relativamente f!. 
vorable al artista, la manta de la originalidad no dis_ 
minuye. Pero a pesar de eso la moderna organizaci6n del 
mercado de arte, con $US nuevos métodos contribuye rea! 
mente en forma significativa al culto de la originali_ 
dad. 

Por lo tanto podemos concluir que hay cuatro dife_ 
rentes formas de correlación entre el estilo artístico 
y las condiciones econ6micas: 1) las orientaciones V!. 
lorativas que pzedominan o sur~en en una comunidad so_ 
ciohist6rica pueden influir en las motivaciones econ6mi 
cas ·y en el estilo ·artístico, 2) las actitudes subcons.;.. 
cientes producidas por las realidades de una organiza_ 
ci6n econ6mica (su nivel de desarrollo, estructura, di_ 
namismo y rendimiento) pueden proyectarse en los esti_ 
los artisticos predominantes; 3) los hechos actuales de 
la economia (por ejemplo la crisis) pueden producir un 
efecto inmediato, aunque -presuntamente pasajero, sobre 
los estilos artísticos; ·4) el mercado de arte puede pr!!_ 
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mover o reprimir de manera artificial determinadas ten 
dencias estilísticas, aunque apenas sea capaz de produ_ 
cir una reacci6n popular ante un estilo artístico allí 
donde no existan otras bases sociales para esa reac __ . 
ci6n, " (13) 

Las relaciones que se han establecido entre el es_ 
tilo artístico y las condiciones econ6micas, han sido· 
formuladas en funci6n de la congruencia psicol6gica que 
puedan lograr, o sea la semejanza de cualidad emocional 
que puede haber ~ntre actitudes hacia la acci6n econ6mi 
ca, o las tensiones creadas por ellas, y las formas de 
expresi6n artística. En caso de que los estilos artist! 
cos den lugar a una actitud de protesta contra las con_ 
diciones econ6micas existentes, se puede dar una adecu!.. 
ci6n psicol6gica con determinadas orientaciones pollti_ 
cas y culturales, que manifiestan una actitud critica 
frente al arden econ6mico. 

La adecuaci6n psicol6gica entre condiciones econ6 
micas y estilos artlsticos no s6lo proporciona placer 
al püblico de arte (cuando hay ajuste satisfactorio a 
las realidades de.la vida econl5mica), sino que también 
aJUda a reforzar ias m.otivaciones econ6micas indispens!_ 
bles en un orden social y atenuar las tensiones provoc!_ 
das por la economía. Por su parte los estilos incon __ 

(13) Kavolis. La .. Expresión Artística. p. 34. Ed. Amo .... : 
· rrortu, 1967. 
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gruentes tienen menos posibilidades de cumplir estas 
funciones, aunque probablemente adquieran un carácter 
funcional más positivo, cuando las condiciones hayan 
variado. 

Por eso debido a las relaciones que se dan entre 
las variables arthticas y las ~con6micas, existe la P!:!... 
sibilidad de reacciones estilísticas subjetivas a las 
condiciones econ6micas, logrando que un estilo artisti_ 
co en cierta medida pueda modificar subconscientemente 
las orientaciones de los grup~s consumidores de arte 
hacia la acci6n econ6mica. Pero para eso es necesario -
que en el futuro, los especialistas en la materia se i!!_ 
teresen por formular una definici6n más precisa de las 
variables estilísticas que son afectadas por los facto_ 
res econ6micos. 
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CAPITULO V 

EL ARTE PRODUCTO DE UNA NECESIDAD SOCIOCULTURAL 

Consideramos al arte como un producto y consecuen_ 
cia de necesidades socioculturales, a partir de aquello 
a lo que hemos hecho referencia en el 11 capitulo, aun_ 
que no negamos tampoco que las sociedades estin también 
en cierta medida influenciadas por su producci6n artís_ 
tica y que debido a ello aJoptan determinadas posicio_ 
nes y actitudes. 

Fl arte lo observair.os cnll'o producto de necesj ,lades 
socioculturales porque coJ!lo ya u.ij imos, es una r.1anifes_ 
taci6n que se encuentra dentro de un determinado conte!_ 
to hist6rico, social, geográfico, econ6Mico, político, 
etc; que lo condicionan de tal. forma que es a!ií donde 
se encuentran sus condiciones de posibilidad de existe!!_ 
cia. En ellas se encuentran los elementos de cambio de 
las expresiones artísticas y también a partir de ellas 
surgen las teorías estéticas que son necesarias en las 
manifestaciones artísticas. 

Es resultado de una necesidad sociocultural como 
cualquier otra, que satisface al igual que otras .crea_ 
ciones humanas (la religi6n, la política, la ideología, 
etc,) algunos aspectos de la personalidad en el hombre 
y consecuentemente en las sociedades, 
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El arte es una necesidad en el hombre, porque como 
también ya lo explicamos, a través de él el hombre se 
expresa, conoce y tiene la posibilidad de mostrar su c~ 
pacidad de creaci6n. Es un medio por el cual el hombre 
libera lo que le es propio, aquello que sólo a través 
del arte podrá expresar y esto no sólo sucede en el ni_ 
vel individual, sino que también se da a nivel de las~ 
ciedad. Y aquí es donde podremos hablar de los niveles 
que adopta el arte: cognoscitivo, ideológico y estético, 
seg1in sus objet~vos. 

El arte es una de las necesidades socioculturales 
del hom~re y las sociedades, por ello mismo cada vez 
que las condiciones socioculturales cambian, se produ,....... 
cen. también modificaciones en las creaciones artísti 
cas, aunque coino és-tas poseen gran subjetividad es pos!_ 
ble que las tendencias evolutivas se reflejen en una g!!_ 
ma total de características artísticas, o por otra par_ 
te; los arUstas expresan sus propias y diferentes rea~ 
ciones frente a esas. tendencias, en sus respectivos es_ 
tilos arttsticos. 

Seg6n Kavolis por ello es empiricamente observable 
que en las sociedades modernas, el arte contemporáneo 
adopta ciertas y determinadas tendencias debido a lar! 
pida evolución social. Como sucede con el dominio cada 
vez mayor y mis eficaz del.hombre sobre las fuerzas na_ 
iurales, manifesttndose como ya dijimos a través del 
geometrismo. 
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También los estilos artísticos pueden reflejar los 
tipos de acción de las fuerzas específicas, por medio ~. 
de las cuales el hombre trata de dominar la naturaleza, 
en ciertas etapas de la evolución social. Por ello los 
estilos que aparecen entre la revolución agrícola e in_ 
dustrial tienden a la acción lenta, rítmica y delimita_ 
da que es característica de la labor de los hombres, 
animales y plantas; en cambio en los estilos de la épo_ 
ca industrial son tipos de acci6n dinmn¡ca, rígidos que 
se caracterizan por la existencia de las miquinas y los 
laboratorios; sin embargo el predominio de determinadas 
caracteristicas en el arte, dependen de que los artis_ 
ta~ se identifiquen emocionalmente con la industrialiZ!, 
ción, o la rechazen. 

En la @poca moderna, con la revolución tecnológica, 
el poder destructivo de los armamentos y la violencia, 
se da lu~ar a las inclinaciones hacia la destrucción de 
la forma en el arte. 

Otra tendencia en el arte de la época moderna, es 
el movimiento hacia una mayor diferenciación funcional 
en el orden social, que hasta cierto punto se r.efleja_ 
rá en la complejidad de un único estilo, esto da lugar 
a la autonomia funcionai de los subsistemas bisicos del 
orden sociocultural, teniendo este proceso dos aspectos 
importantes: uno de ellos es la separación cada ·vez ma_ 
yor entre. cultura y estructura soc~al capitalista y el 
otro es que la referencia aue puede haber entre imáge_ 
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nes culturales y condiciones sociales objetivas, es ca_ 
da vez menos frecuente. Es por eso que los estilos se 
separan cada vez mis de la realidad social y las obras 
de arte al mismo tiempo se muestran más vacías de conte 
nido social. 

En el proceso general de diferenciación entre los 
subsistemas del orden sociocultural, otro aspecto impor 
tantees la diferenciaci6n mtiy notable entre el arte y 
los otros sistemas culturales como la religión tenden_ 
cia que libera al arte para que se consagre a su d.omi_ 
nio de la vida de las formas, la cual se independiza de 
su contenido. Y como consecuencia el e~tilo artístico 
llega a ser menos simbólico y más formalista. 

Considerando entonces que, en el capitalismo, el 
arte .cada vez más se aleja de la estructura soctal y de 
los sistemas culturales que no son de carác·ter pr~pia_ 
mente artístico, o sea de to·das las condiciones relati_ 
vamente universales de la sociedad, o de los grupos im 
portantes de ella; es muy probable que la evolución so_ 
cial determine que en niveles evolutivos inferiores la 
expresión artística es más individualizada y privada, 
convirtiendose asi en un medio de autoexpresi6n y dej~!!, 
do· de ser una comunicaciiSn interper-sonal, generalizada 
de la sociedad. 

Y así podemos observar que hasta ahora las civili 
zaciones industriales no han creado un estilo universal, 
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ni una interpretaci6n·integral de toda la civilizaci6n, 
como sucedi6 en la época g6tica, renacentista y barroca. 

Otro aspecto del proceso de diferenciaci6n funcio_ 
nal, es la especializaci6n dentro de la actividad arti!_ 
tica, la cual no s6lo consiste en una separaci6n entr~ 
roles artísticos y no artísticos; sino que también se 
refiere a la diferenciaci6n de los distintos roles den 
tro del campo artístico. 

A4emás las artes también tienden a diferenciarse~ 
entre si. Estas tendencias d, diferenciaci6n funcional 
suelen acompaftarse de una tendencia contraria que con_ 
siste en el mayor alcance de integraci6n social, Y como 
la fragmentaci6n de las artes del futuro seguiri desa_ 
rrolltndose tambUn persistidn los intentos por lograr 
integrar un alcance cada vez mayor y una más amplia va_ 
riedad de componentes diferenciados del orden sociocul_ 
ral, de tal forma que es posible que representen una de 
las principales orientaciones del vanguardismo. 

Otra tendencia que igualmente deriva del dominio 
sobre la naturaleza y que también se manifiesta en la 
diferenciaci6n funcional y en la integraci6n, es el au_ 
mento de la poblaci6n dentro de las sociedade-s con aut~ 
nomfa relativa. Tomando en cuenta que la integraci6n no 
es s6lo una síntesis espontánea, sino que es una articu 
laci6n consciente de elementos cuyos efectos pueden pa_ 
recer un poco artificiales. 
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Dentro de esta t~ndencia podemos encontrar que la 
Revoluci6n Industrial puso en marcha una tendencia evo_ 
lutiva como es el movimiento hacia el populismo, o sea' 
la participaci61J de las masas (sobre todo de la clase 
media y el estrato alto de la clase inferior) en la vi_ 
da nacional, además de una mayor conciencia y una sens!_ 
bilidad, de las masas en ciudades capitales frente a 
los procesos que entraftan decisiones políticas y aspee_ 
tos culturales, 

Esta tendencia hacia el populismo probablemente d! 
termine una expansi6n general del pGblico de arte, y p~ 
polarice los gustos que determinan las tendencias arti! 
ticas (esto sobre todo en el nivel medio que en el pro_ 
letariado), .Consecuentemente en el gusto popular se ami 
nora la separaci6n entre lo que es arte y lo que no es, 
En esta tendencia a el populismo se requiere de un per~ 
feccionamiento educativo en la poblaci6n, ya que se pu! 
de suponer que la elevaci6n cultural del p6blico de ar_ 
te, compensart su expansi6n en lo que se refiere a la 
calidad y la capacidad de juzgar, 

Otra tendencia consiste en el aumento de los con_ 
tactos, entre tradiciones culturales diferentes, conse_ 
cuencia en parte de l.a movilidad social y geogdfica, 
Los efectos de esta tendencia se perciben en la medida 
que se aprovechan y son asequibles las diferentes tradt 
ciones culturales de otras sociedades para los miembros 
de una sociedad dada, o sea cuando resulta posible leer, 
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escribir, utilizar los medios masivos de comunicación, 
educaci6n intercultural, la reproducción barata de pro_ 
duetos culturales de todo el mundo, etc. Y esto sólo se 
ha hecho !)Osihle en el siglo XX~ convirtienc1ose en ur.. 
-factor poderoso sobre la mentalidad cultural en general 
y el estilo artístico en particular. 

Posiblemente tambi6n la conciencia de la relativi 
dad de las culturas, sea motivo para que se busquen 
11 universales culturales (l 4) o sea pautas básicas 
~ue no se limiten a un tiempo y lugar determinados. Ya 
que cuando hay una relatividad de todas las formas esp~ 
cificas de vida, los universales culturales son la uni·. 
ca base convincente 4e certidumbre. Y tanto el arte abs 
tracto como el arte pop, son expresiones de la tenden 

\ 

cia a buscar pautas universales; el primero por su fali 
ta de referencia a un ambiente hist6rico-concreto y el 
segundo con su explotación de un tipo de contenido .que 
los medios masivos de comunicaci6n han universalizado. 

La aceleración del cambio sociocultural se tiende 
a asociar con la evoluci6n social. Y en el siglo XX es_ 
ta aceleraci6n ha creado una percepción general del ca!!!. 
bio como algo autentico, y de la estabilidad como una 
rigidez estructural que restringe las fuerzas·transfor_ 
madoras artificialmente. De tal forma que ya no se vi_ 

(14) Kavolis. op. cit., p. 215. 
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sualiza el espacio como un recipiente estático de cosas, 
sino como un campo de inumerahles fuerzas donde se ere 
an y recrean, constantemente, la forma y el significado 
de las cosas, Esta percepci6n se manifiesta en forma 
más general en las elites artísticas e intelectuales 
que en el demás pdblico, ya que ellos son los que inter 
pretan e institucionalizan las inovaciones artísticas, 
de tal forma que es probable que el estilo artistico r.~ 
fleje una respuesta subjetiva de esa minoría, a la ace_ 
leraci6n del cambio sociocultural. 

Por lo que si concebimo~ al arte moderno, como re 
flejos más o menos fieles de las disposiciones de la 
fantasía conformadas por los procesos de evoluci6n so_ 
cial y por el desarrollo de nuevos factores evolutivos 
ligados con la industrializaci6n, Podremos comprender 
mejor sus características y peculiaridades, que no com_ 
porta con los estilos ~e otras épocas, 

Posiblemente estas tendencias evolutivas se refle 
jen en el estilo artistico, en grado significativo s6lo 
cuando logran cierto nivel. Y aunque se considere que 
los factores evolutivos han influido siempre sobre los 
es·tilos artísticos, tienen ·particular i111portancia en ·
el arte del ·siglo XX., 

Esta capacidad que tiene el art·e de reflejar la 
realidad, claro estique a través de sus imigenes arti~ 
ticas, lo coloca en un nivel cognoscitivo en el cual es 
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posible obtener informaci6n. En este reflejo que hace~ 
de la realidad aparece tambi~n una evaluación y una de_ 
terminada actitud frente a ella, que permite al arte en 
sus respectivas manifestaciones convertirse en una for_ 
ma de conciencia social, que se vincula a la ideología, 
ya sea como vehlculo de ideas, o como elemento para la 
soluci6n de tareas sociales planteadas por la sociedad. 
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a) relaci6n entre condiciones sociales y orienta-
ciones culturales 

Una vez que hemos considerado el arte como una ne 
cesidad sociocultural y después de haber explicado el 
estilo artts_tico, donde hicimos referencia a las condi_ 
ciones sociales y las orientaciones culturales como as_ 
pectos determinantes de él. Es necesario explicar que 
relaci6n hay entre ambos aspectos y para ello también 
vamos a exponer que concepto encontramos en Kavoli~ de 
cada uno de estos puntos. 

Condiciones sociales" es una manera abreviada 
de designar diversos aspectos de la organización de una 
sociedad, los procesos sociales que ocurren en ella y -

la posici6n de grupos o individuos dados en la estructu 
ra o en relaci6n con los procesos. n C1S) 

Orientaciones culturales II se refiere a modos 
de percibir, evaluar y detectar objetos materiales o 
simb6licos de acuerdo con pautas sociales.~, (l 6) 

Asimismo Kavolis expresa que las rela~iones más o 
menos definidas entre condiciones sociales y orientaciQ_ 
nes culturales estfn conectadas con el estilo artístico, 
con grados diferentes de certidumbre en comparaciones 

(1S) Kavolis. op. cit.q p. 218. 
(16) lbidem, 
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transhist6ricas e interculturales. Esta asociación más 
o menos estrecha entre condici6n social o una orienta_ 
ción cultural con determinados rasgos estilisticos, es 
posible comprobarla en forma general cuando poseemos d!_ 
tos adecuados. Y en forma inversa los mismos rasgos es_ 
tilisticos tienen conexión con diferentes especies de 
condiciones sociales y orientaciones culturaies. Asi 
por ejemplo las diferentes condiciones asociadas con ~ 

las mismas características de estilo, que en algunas 
ocasiones pueden ser interdependientes, o estar determ~ 
nados por una misma variable básica (como.ocurre en la 
concepción de la naturale~a humana, la cual puede ser_ 
vir de base tanto a el absolutismo, como a las revolu_ 
ciones de la clase media). Aunque también diferentes C!. 
racteristicas de estilo se pueden asociar con diferen_ 
tes condiciones socioculturales (el expresionismo del 
arte de la nobleza feudal es diferente del arte de la 
clase media, el cual es más subjetivo, dinámico y pict~ 
rico). 

Pero sin embargo en algunas ocasiones es posible -
que en ciertos casos 1 condiciones .socioculturales dife_ 
rentes e incluso excluyentes se relacionen y conecten 
con caTacterísticas similares de estilo, Ya que las 
obras de arte no siempre cristalizan con ciertos aspee_ 
tos de la estructura social o cultural. 

Por otra parte en el estilo artístico, las numero 
sas características que lo componen pueden relacionarse 
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estrec!iamente con elementos particulares de la organiz~ 
ci6n. social y la orientaci6n cultural. Por lo que el e! 
tilo en su conjunto, como síntesis coherente y selecti_ 
va, tiende a ser un reflejo menos preciso del modo de 
vida de la sociedad como un todo. 

Este modelo de relaciones, sugiere que tanto las 
condiciones sociales c:amo las orientaciones culturales 
no se reflejan inmediata, especifica e invariablemente 
una a una en las caracte.rfsticas de la expresi6n artís_ 
tica. 

Esta adecuaci6n psicol6gica que se manifiesta en_ 
tre las condiciones sociales, por una parte y las orie!!_ 
taciones cultu~ales y los estilos artisticos por otra, 
es un fen6meno que resulta de la tendencia operativa a 
integrar las percepciones de las condiciones sociales, 
la experiencia de las orientaciones culturales interna_ 
lizadas (las cuales pueden mediatizar o deformar la pe~ 
cepci6n de las condiciones sociales objetivas) y los mº-. 
dos de preferencia de ac~i6n, en un conjunto coherente 
de la pauta de vida del hombre. La necesidad de esta i!!_ 
tegraci6n es mis profunda en los artistas creadores y -
los intelectuales, que en otros, por lo que su funci6n 
ocupacional consiste en buscar dicha integraci6n crean_ 
do formas proyectivas en las que se puedan corporeizar. 

Pero con lo expuesto hasta ahora no podemos soste_ 
ner que el arte es exclusivamente reflejo de condicio_ 
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nes sociales y orientaciones culturales, o de una com_ 
pleta interacci6n de ellas aunque estos factores socio_ 
culturales influyan sobre el arte, en muchas y distin_ 
tas fomas. Pero también el arte en parte puede ser un 
proceso aut6nomo de creaci6n de orientaciones cultura_ 
les y a través de ellas creaci6n de condiciones socia_ 
les. 

Y aunque las reglas que rir.en las relaciones entre 
las condiciones socioculturales y los estilos de expre_ 
si6n artística, son iguales en todas las artes, es pos! 
ble que en un momento dado los estilos de las diversas 
artes esten conformados en igual medida, por condicio_ 
nes socioculturales idénticas. Debido a que la atrae_ 
ci6n que las artes ejercen sobre determinados grupos de 
la poblaci6n pueden variar, y además se pueden encon __ 
trar en distintos grados de proximidad, en relaci6n a 
los aspectos particulares de la orientaci6n, hacia los 
mi$mos objetivos culturales y sociales. Esto se relaci2_ 
na con el hecho de que cada arte tiene sus propias pos! 
hilidades y limitaciones técnicas, que influyen sobre 
la prohahilidad de interesar a las disposiciones de la 
fantasía o a sus elementos, en uno u otro tipo de expr~ 
si6n. Entendiendo por disposiciones de la fantasía: 

El conjunto de la personalidad que media entre las 
condiciones socioculturales y las preferencias artisti 
cas,,, (17) 

(17) Kavolis, oy,. cit., p. 220. 
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Ademfs de que cada arte tiene su propia tradici6n, 
que afecta el modo en que las disposiciones -actuales de 
la fantasía, puedan hallar expres_i6n.en -~lla, De ahí 
que los estilos de artes diferentes· no -se puedan inte 
grar unos con otros, aún teoricamente. 

También es probable que en todas las artes, las r~ 
laciones entre condiciones sociocul~urales y contenido 
artlstico, sea diferente- _de las rela~ione_s entre condi_ 
ciones socjoculturales y estilos artísticos, Siendo el 
contenido artis·tico un medio de exploraci6n imaginativa 
de las orientaciones emocionales, 

Es decir este última expresa las orientaciones em~ 
cionales generalizadas, que artistas o pdblico ha inter 
nalizado, o desea explorar su posibilidad de desarrollo; 
por su parte el _contenido ·refl.ej a los ·roles de conducta 
más especifica sob"re las cuales, los a~t~s·t_ás o· el pil_ 

blico poseen intereses, sentimientos; o ~emen verse 6 

bligados a asumir. 

En forma gener~l se.puede. decir, que el contenido 
artístico se vincula con ias condiciones sociales.y el 
estilo con las orientacio11es_ culturales, por lo que am_ 
bos no pueden integrars~ totalmente entre si, o ser-ex_ 
presiones de las mismas cualidades de la época. Y como 
la cultura se diferencia cada ·vez -m.b en los tiempos m~ 
demos, -de la -estructura social,· es posible que estilo 
y contenido. lleguen a ser reflejos aislados de dos 6rd!_ 
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nes diferentes de realidad sociocultural. 
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b) relaci6n entre aspectos nolíti!:..Q.!_I obr~! de 
arte 

Ya exnusimos en el a~artado (a) del canítulo IV, 
la relaci6n que existe entre el as~ecto nolítico y los 
diferentes estilos artísticos, En el sentido de conocer 
los estilos Que son propiciados por determinadas condi_ 
ciones políticas, las actitudes que propician en el n6_ 
blico, el grado de influencia entre política-arte, y vi 
ceversa. 

Por tanto parece que es evidente la influencia que 
la política ejerce en el arte, sin hacerse necesaria 
nuevamente la explicaci6n. 

Para ~ichel Ragon hablar de arte y política tiene 
implicaciones con el aspecto económico e tdeológico, Si 
consideramos la obra de arte como un bien simbólico, e!!_ 
tonces resulta que es propiedad de la colectividad y 
que ademfs propiciar el aspecto estético de una socie_ 
dad, no consiste en poner alguna obra de arte en un de_ 
terminado lugar que de hecho no es bello, sin embargo 
esto sucede cuando en países ca~italistas hacen de la 
obra de arte un bién económico exclusivamente, no se 
transforma en bello un lugar con sólo colocarle algunos 
objetos artisticos, sino que es necesario hacer del lu_ 
gar en su totalidad un lugar bello, lograr de él una 
obra de arte, porque ya se sabe que no por ser bello de 
jarf de ser útil. 
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El arte se encuentra determinado tanto en paises 
capitalistas como en socialistas, en el primero hay un. 
dominio ejercido por el dinero y en el segundo por el 
poder. El primero tiene como consecuencia, el hecho de 
que el artista se convierta en un productor sometido e~ 
mo cualquier otro a las leyes de la oferta y la demanda; 
el segundo también es afectado ya que el poder es el 
que establece el tipo de producción. En ambos casos el 
gobierno aprecia el arte por su posibilidad de informa_ 
ción la cual debe ser funcional; pero es aht donde esd 
el error ya que el arte es un medio de reflexión y ere! 
ción, antes que de información y para ello necesita co!!_ 
tar con una libertad total.. 

Por su parte los artistas ma~ifiestan su protesta 
en contra de todo lo aue hasta el momento se considera . -
balo positivo y el medio a travh del cual se le hacia 
saber al artista que habla logrado ocupar un primer lu_ 
gar y que por lo tanto era merecedor a un premio, el 
cual estaba dado por un grupo que de ninguna manera re_ 
presentaba la' aceptación e identificación con toda la 
sociedad. Con ello los· artistas se niegan a recibir y 

asistir a esos acontecimientos, manifestando en esa for 
ma su protesta. 

Para I.unacharsky arte y revolución se apoyan mutu!_ 
mente, ya que la revolución ha dado lugar a modificaci~ 
nes y nuevas perspectivas al arte, y éste también con_ 
tribuy6 a la revolución; es aqui donde podemos hacer r!!_ 
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ferencia a la ideología y su relaci6n e influencia con 
1 

el arte, pero ya hemos dicho aue nara eso es necesario 
hacer claro el concepto de ideolo~ía dentro del contex. 
to artístico; por ello tan s6lo .nos limitamos a formu_ 
lar algunas reflexiones que Hauser tiene sobre esto. 

Pero antes hay que recordar que fue ~arx el pri'me_ 
ro que fomuló reflexiones sohre el condicionamiento 
ideológico del arte. Considerando que todas las creaci~ 
nes espirituales son armas políticas en la lucha de cl!. 
ses, de tal forna que todo producto consciente que re_ 
fleje la realidad, o todo concepto que tengamos de ella 
esta originado en un aspecto por el cual se tiene un i! 
teds unilateral y desfigurado de esa realidad, además 
de que mientras esté dividi"da la sociedad en clases, y 
algunos ·grupos puedan hacer valer sus intereses, no se~ 
rá posible una visión verdadera de la realidad, sino 
que seri parcial y equivoca. 

Esta concepci6n ideol6gica de la realidad no trata 
tan sólo de engañar, sino que es basicamente una auto_ 
mistificación, un autoenp.afto, porque Jo que pretende no 
es tanto engafiar a los otros sino conservar y aumentar 
la confianza en si mismos. Fs una " ••• conciencia falsa", 
pero por ser un desfiguramiento de la realidad, desde 
la posición de la clase social de donde se observa; que 
no tiene nada que ver con la realidad ya que es la vi_ 
sión adecuada a la s~tuaci6n de clase. 
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.Dentro de un estudio socio16gico del arte, la con. . -
cepci6n que se haga de !1 en base a la ideología es muy 
importante y necesaria, ya que de otro modo sólo se lo_ 
graria u.n ordenamiento hist6rico de las manifestaeiones 
artfsticas; además hay que tomar en cuenta que no sola_ 
mente hay una ideología como tampoco hay un estilo ar_ 
tístico, sino que de la misma manera hay varias ideolo_ 
glas que responden a los diversos intereses y necesida_ 
des de un determinado grupo social. 

Todo esto tiene como objetivo, despertar emociones 
y estimulos en el pdblico para la acci6n en oposici6n. 
Esto lo puede lograr el arte ya que es un objeto que p~ 
see un contenido no claro, po.r lo que su determinación 
econ6mica, y capacidad ~e influencia y modoficaci6n que 
puede lograr en el pdblico, no está dada en forma dire~ 
ta. Porq~e es una forma ideo16gica y por lo tanto vel~ 
da y reprimida que pretende mostrar y ofrecer una con_ 
cepci6n del mundo que funcione, que se pueda confiar en 
ella; lo cual logra precisamente debido~a su discreción. 

El aspecto ideo16gico de la obra con todos sus el~ 
mentos se encuentra disuelto en toda su estructura y 

eso hace precisamente que no pierda su carácter artísti 
co, como lo podemos observar en las obras de Shakespea_ 
re, Balzac, Cervantes, Flaubert, Goethe, et, 

Cluo esta·· que independientemente de que las ideas 
se expresen en forma abierta y propagandística o ideol[ 
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gicamente, el artista en ambos casos está adoptando unR 
posici.6n partidista en la que persigue ciertos -fines, 
la 'i'inica di ferench es que utiliza d:i ferentes t!tcticas 
de acci6~ pero a partir de esas características no se 
~uede calificar la calidad artística de la obra, o ~e 
los medios utilizados. 

Por su carácter ideol6gico es entonces que podernos 
observar, que el arte sigue de alguna !'lanera, al serví_ 
cio de una clase (que generalmente es la privilegiada); 
ya que como la existencia y bienestar del artista depe!!_ 
de de la prosperidad y buena disposici6n de esa clase 
social a la que sirve, a'IÍn cuando no lo desee o se lo •. 
proponga esencialmente, es portavoz de ella para lograr 
sus objetivos. 

Y la cr!tica a la ideología se basa en la posibili 
dad y capacidad de darse cuenta de la parcialidad y uni 
lateralidad del pensamiento, condicionado a causa de la 
posici6n de clase; aunque el darse cueota ªe esto no 
quiere decir que se elimine, 
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c) manifestaciones artísticas en r·e1aci6n con la 
religi6n 

El .arte dentro de su desanollo hist6rico, ha ten!. 
do relación con la reli&i6n ya que ha habido varios pe_ 
r!odos en los cuales las manifestaciones artisticas más 
importantes han estado estrechamente vinculadas a elª!. 
pecto religioso; ya sea por estar determinadas por él, 
o porque es precisamente que bajo esas circunstancias 
ha sido posíble su existencia, 

Las tradiciones religiosas se expresan por lo tan_ 
to en una gran variedad de estilos artlsticos. Y con b!. 
se en Kavolis podemos establecer algunas relaciones que 
se manifiestas ~~tre el estilo artistico y dos caracte 
risticas de la orientación religiosa, que son; la afee_ 
tividad y el autoritarismo. 

Con respecto a la afectividad o control interno de 
la orientación religiosa, se pueden encontrar dos sist!!_ 
mas básicamente: aquéllas que subordinan la expresión 
del sentimiento religioso al cumplimiento de sus oblig!. 
ciones, denominadas religiones de creencia y las que 
consideran que es una virtud la expresión y mantenimie!!_ 
to del símbolo religioso, llamadas religiones de senti 
miento • 

. Cuando en algunas religiones se les atribuye gran 
importancia al sentimiento, la fantasia se predispone h 
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hacia sensaciones concretas, más que a principios 
abstractos. Por lo que la sensibilidad y la proyecci6n 
del calor corporal que muestra algunas veces el arte 
religioso, se puede decir seg6n la hip6tesis anterior, 
que se trata de una religi6n de sentimiento como por 
ejemplo la escultura religiosa de la India, 

Sin embargo el erotismo que presentan algunas ex 
presiones artisticas religiosas tambi6n hindües, se 
considera que tienen otra fuente distinta, de la orie~ 
taci6n religiosa de sentimiento. Ya que existen otras 
culturas que tambi6n están orientadas hacia el senti_._. 
miento y a pesar de ello han producido un arte sensual, 
pero no er6tico. En base a esto se puede decir que los 
estilos relativamente sensuales parecen asociarse con 
el desarrollo socioecon6mico: cazador-recolector y urb! 
no-comercial. 

Las religiones de creencia por su parte se relaci2,. 
nan con un estilo artístico austero (considerado caren_ 
te d.e un sentimiento de calor corpor·al) como lo mues_ 
tran las obras del confueionismo chino, los estilos de 
las tradiciones religiosas hebrea y musulmana. El arte 
griego y el romano con la imposici6n de la doctrina 
cristiana carecen de un estilo austero que predomin6 d!!. 
rante toda la Edad Media. In cambio los estilos auste_. _ 
ros se relacionan con las fases agrlcola y urbano-indu!_ 
trial de desarrollo. 
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La religi6n además puede mediar entre el cambio so 
cioecon6mico y el artistico, o promoverlos. 

Es probable que las religiones de creencia se ha_ 
yan desarrollad~ conjuntamente con la revoluci6n agrlcQ_ 
la, y que la Reforma Protestante haya acentuado una ten 
dencia hacia la racionalización integral del mundo, vin 
culada con la revolución industrial. 

Y que las religiones de sentimiento se puedan rel!_ 
cionar con sociedades en las cuales no se produce un 
proceso radical de racionalización, o con el rechazo de 
ese proceso por grupos alienados. 

El dogmatismo, como característica de la personal!. 
dad predispone muy fnoaablemante hacia las religiones 
de creencia, más que a las del sentimiento." Se comprQ_ 
b6 que los estudiantes muy dogmáticos preferían a Mon 
drian, Vermer Otros menos dogmáticos preferian a 
Modigliani, que combina la deformación rítmica con un 
vigoroso· reclamo de los sentidos. " (18) 

La otra orientación religiosa, el autoritarismo r!_ 
ligioso o control externo de la orientación religiosa -
permite formular la hipótesis; de las religiones cuyos 
jefes espirituales imponen un estricto control sobre la 

(18) ICaYolis. op. cit., p. 129. 

109 



experiencia religiosa de los individuos, tienden a fav~ 
recer estilos artísticos de rigidez formal y formas~ª
cizas que sugieren el dominio ejercido por figuras de 
poder inconmobibles. Y en forma inversa, las religiones 
donde sus dirigentes oficiales de la fe imponen, un co!!_ 
trol escaso sobre las experiencias religiosas, se favo_ 
recen los estilos caracterizados por la flexibilidad in 
formal y el esbozo indeteminado, lo cual sugiere la e! 
pontaneidad de la autoexpresión. 

De tal forma que por analogía de los efectos artís 
ticos producidos por el autoritarismo político y reli_ 
gioso, Kavolis sugiere que aquUlos" sistemas pol! 
ticos autocrfticos tienden a favorecer la rigidez del 
estilo artístico, y la espontaneidad informal se asocia 
con los regímenes democriticos. "Cl 9) 

Una religi6n no autoritaria compensa los efectos 
de. la autocracia política al determinar el modo de ex __ _ 
presi6n artística, como probablemente sucediO en el ar_ 
te religioso de la India. Así tambi,n en los estilos ri 
gidos y macizos, el dominio político se suele integrar 
con alto grado de control autoritario sobre la experie!!_ 
cia religiosa individual. Como sucede con el absolutis_ 
mo politice de las tradiciones asirio-babil6nica, biza!_ 
tina, etc. 

(19) ·ICavolis. op. cit., p. 129. 
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Aunque la autocracia poUtica y religiosa pueden,. 
dar lugar, a estructuras de personalidad autoritaria~ o 
inversamente las,personalidades autoritarias pueden 
crear religiones y gobiernos autocráticos. Pero como 
los sistemas religiosos y pol1ticos, no dan lugar a las 
mismas características de personalidad en sus integran_ 
tes, se puede suponer con alto grado de certeza que ta~ 
to el autoritarismo personal como el institucional, dan 
lugar cada uno· por su lado a una cierta preferencia por 
la rigidez formal • 

• 
Por su parte la psicología experimental, tiene al_ 

gunas pruebas que apoyan la probabilidad de que la pre_ 
ferencia por los estilos rígidos se asocien con el aut.Q_ 
ritarismo personal, y .cuando se prefieren estilos flex! 
bles se asocian con la falta de autoritarismo. 

Además en la historia del arte el aspecto religio_ 
so ha tenido gran influ~ncia e importancia, ya que ha 
sido un factor que le ha permitido al hombre crear den_ 
tro de la escultura objetos que simbolizan sus dioses. 
En las culturas mesoamericanas, en el nreclásico medio ' . 
por ejemplo, al desligarse de la magia empieza a tomar 
forma una religi6n formal, que se acompaña por un pri!!_ 
cipio de sacerdocio. Del culto primitivo agrario se pe!_ 
filan algunas divinidades como el viejo dios del fuego, 
una deidad relacionada con el agua que al principio es_ 
tá encarnada por una serpiente acuática, a la que con 
la influencia olmeca se le añadirán los atributos del 
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jaguar. 

Pero en esas imágenes creadas por el hombre, a tr! 
v~s de las cuales expresaban su sentimiento religioso• 
fue muy importante la noción de trascendencia, la cual 
era propia de los seres que se encuentran en el umbral 
que esta más allá de la experiencia y que trajo como 
consecuencia la concepción de un espacfo infinito; con_ 
cepto que hará una nueva determinación de las creacio 
nes arquitectonicas. 
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d) la obra de arte en relación con la estratificaM 
cil5n social 

E!1 torlas las sociedades, de acuerdo con su estrat!_ 
ficación social se dan varios estilos artísticos; los~ 
cuales son representativos de su clase por ser ellos 
los medios con los c11~Jes la clase social expresa sus 
intereses y aspiraciones. 

SegOn Kavolis entre los diferentes estilos artisti 
cosque representan a las distintas clases sociales, e!!_ 
centramos el ·arte de la aristocracia, de la clase media, 
el arte popular, el arte del pueblo, el arte campesino, 
etc. Cada uno de los cuales analizaremos en particular, 
pero a~tes vamos a explicar cual es el papel que desem_ 
pefia la estratificación social y su influencia en cada 
una de las ca.~as sociales. Estableciendo las relaciones 
entre estilo artístico, y dos dimensiones generales de 
sistemas de estratificación. 

La primera dimensi6n que se refiere a la relación 
entre jerarquía social y estilo artístico, para lo cual 
es necesario recordar que anteriormente habiamqs esta_ 
blecido una caracterización del arte, donde hablabamos 
de que las obras presentan diferencias en relación al 
tipo de sociedad de q~e son representativas, sin embar_ 
go ahora observamos que el arte tambi_En refleja las pe!_ 
cepciones que tiene del estrato social que representa, 
y no en cambio que tenga solamente una visión del siSt!, 
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ma de estratificaci6n en su conjunto. Es decir que las 
obras de arte reflejan actitud.es ideol6p.icas con respe~ 
to a la jerarquia y la igualdad, en rasgos estilísticos 
similares a los que asociamos en la estructura social 
jerarquica o igualitaria. 

Por lo que en la deteminaci6n del estilo artfsti 
colas actitudes que s~ presentan frente a la estratifi 
caci6n social tienen prioridad sobre la estratificaci6n 
como realidad objetiva; pero es probable que en perió_ 
dos de cambio social relativamente lento, se manifieste 
una tendencia general a la aceptaci6n de las pautas de 
estratificación social vigentes, y cuando los estilos 
artísticos de esos peri~~os ·reflejen la aceptaci6n ide2, 
16gica de esas pautas, revelan al mismo tiempo las ca_ 
racteristicas reales de los sistemas de estratificaci6n 
en su conjunto. Cuando se dan cambios sociales ripidos, 
la organización social tiene un papel de cierta indepe!!_ 
dencia, como deteminante de la organización espacial 
en las obras de arte visual. De tal forma que la rela_ 
ción entre realidad social y estilo artístico, varia 
hist6ricamente. 

La segunda dimensión de los sistemas de estratifi_ 
caci6n, que de acuerdo con los datos que nos proporcio_ 
na la historia del axte, se ~uede relacionar con las di 
ferencias de estilos artísticos, se refiere al grado qe 
apertura de los sistemas de clase. 
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Por lo que se puede establecer que los sistemas de 
estratificación relativamente inmóviles, parece que fa_ 
vorecen estilos aTtlsticos caracterizados por la rigi_._ 
dez formal, la cual constituye un correlato artístico 
de la autocracia política, atin cuando ésta se relacione 
con un sistema de estratificación móvil como en la 
U,R,S,S. De tal forma que puede prevalecer la organiza_ 
ción política sobre los sistemas de estratificación pa_ 
ra determinar el estilo de expresi6n artística, aunque 
quizá sólo en lo que se refiere al arte oficial. ram_ 
hién la rigidez formal caracteriza a los estilos artís_ 
ticos de los sistemas. rurales relativamente irunóviles, 
si se les .compara con los sistemas sociales urbanos. 

Pn. forma inversa se puede observar que la crecien 
te movilidad social da lugar a tendencias al realismo, 
al purismo (el arte por el arte) y al informalismo. Es_ 
tos datos i-ndican que un al to grado de movilidad social 
se relaciona con el informalismo y el dinamismo en el 
arte visual, ya que el grado de rigidez o laxitud de un 
estilo artístico, refleja su alcance de movilidad so 
cial en el sistema de estratificación. 

Para lo que líavolis considera que se puede formu_ 
lar la hipótesis de que '' cuando existe cierto con_ 
trol de la movilidad social, la organiz~ción jerarquica 
de la sociedad se refleja en estilos complejos y no re_ 
petidos y la organización igualitaria en estilos senci 
llos y re~etidos. (20) así en forma general se puede 
(20) Kavolis. op. cit., p. 72. 
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observar que los estilos de la clase media han sido más 
flexibles que los de la nobleza feudal, 

Algunos consideran que unicamente la soci-ología 
marxista posee una teoría coherente, que afirma que es 
esencialmente el estilo artisti~o el medio de defensa 
simMlica de los interese·s econ6micos y políticos de 
una clase social! Pero esta teoría Kavolis considera 
que no explica, en que medida existe una reiaci6n deter 
minable entre la clase social y el estilo artístico, .. 
cuales son los mecanismos psicol6gicos que traducen los 
intereses de clase a determinadas características de es . -
tilo, no se preocupa por la identificaci6n de las gamas 
empíricas de estilo que en diversas circunstancias his_ 
t6ricas, se han relacionado con determinadas clases so_ 
ciales, ast como por ·su falta de interés por descubrir 
los determinantes de la variabilidad dentro de dichos· 
intervalos. 

Y aunque ia experiencia de la socioloy.ía del arte, 
no posee una estabilidad suficiente para lograr otra· 
formulaci6n definitiva, sl tiene algunas hip6tesis que 
pueden eludir algunas de las deficiencias de la estéti_ 
ca marxista: ,., 1) los estilos característicos de 
10, períodos de dominaci6n, de iucha por el predominio, 
o de decadencia de una clase dada; 2) los estilos de 
las obras de arte de las cuales se sabe que fueron en 

. : ~ -
cargadas, compradas o ~dmiradas por pGblicos de determ!_ 
nada clase, o creadas por ellas en la medida en que 
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estos estilos difieren de los preferidos por alguna 
otra clase perteneciente al mismo ambiente sociohistdri 
co; 3) los estilos elaborados por artistas creadores 
provenie~tes de determinadas clases, siempre que no hu_ 
biesen trabajado para públicos de diferente composición 
de clase o no se huhiesen esforzado a concienci~ por e!_ 
presar las perspectivas de una clase social distinta de 
la propia; 4) los estilos usados por artistas creadores 
que de suyo se identificaban especificamente, en la es_ 
fera cultural o política, con determinada clase social, 
la suya propia u otra cualquiera; 5) las preferencias 
artísticas determinadas en forma experimental, de los 
consumidores de arte, reales o potenciales, que se dif! 
rencian entre si por su status social o su identifica 
ci6n de clase. (21 ) 

De acuerdo con todos los datos que hasta ahora he 
mos obtenido y expuesto, se puede sugerir que en la re 
laci6n entre clase social y estilo artístico, el factor 
relativamente objetivo es la proyecci6n estilística de 
las disposiciones de la fantasía; o sea la tendencia a 
imponer cierta estructura a las experiencias de la ima_ 
ginaci6n que distingue a cada clase social. Y por pro_ 
yecci6n entendemos" el proceso de autorrealización 
que permite expresar motivaciones suhconscientes, proc! 
so que en el caso de' la expresi6n artística, puede ser 
factor de adaptación de la personalidad al mismo tiempo 

(21) Kavolis. op. cit., p. 74-75. 
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que (itil para el siste~a social. (22) 

También las preferencias del p(iblico estarán dete!_ 
minadas por la naturaleza ~eneral del sistema de estra· 
tificación en que cada clase está inserta, o sea nor el 
grado de jerarquización y movilidad dentro de u:n orden 
de estratificación. En el Renacimiento el arte va desti 
nado principalmente a los ilustrados, aunque antes sus 
obras eran comprendidas correctamente sólo por los ex_ 
pertos capacitados. En el Antiguo Oriente y la Antigue_ 
dad Clásica todavia se excluian a varias capas sociaies 
del goce artístico. En el caso del arte sublime es im_ 
portante hacer notar que no $e pro4uce con la finalidad 
de proporcionar un goce artistico a todo el p(iblico, no 
es tanto que por ejemplo los analfabetas no lo entien 
dan, sino que de hecho no se ha creado para ellos, no 
está dirigido a ese estrato. 

Pero tanto el arte popular, el del puehlo, el arte 
de élite, etc., no poseen un p(ihlico homogéneo; ya que 
asi como el arte de élite es elevado en diferente medi 
da, también el pol)ular es mediocre en distinta forma; 
ya que el p1l.blico esta formado de elementos, los cuales 
en distinta medida alcanzan su ideal ~rtistico; es de_ 
cir que cada uno de los individuos que componen ese ni_ 
vel del p1l.blico alcanza también un grado de su idealª!. 
tistico, y por ello no todo el p1l.hlico logra la misma 

(2Z) Kavolis. po. cit., p. 103. 
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comprensión de su arte • .Además de no olvidar que los di 
ferentes pGblicos de las distintas artes, se encuentran 
separados a causa precisamente de su estratificación so 
cial, 

Por ejemplo podemos darnos cuenta que la literatu_ 
ra francesa de la Ilustración se dirigian a un p6blico 
de igual formación. Pero sin embargo no podemos decir 
que Voltaire y llOusseau tenían los mismos lectores, o -
eran comprendidos de la misma manera ya que eso sería 
esquematizar y simplificar equivocadamente la Ilustra' .... 
ción. 

~eoricamente la clase de identificación puede ser 
su~erior o inferior a la clase de pertenencia, pero 
cuando la identificación es con una clase inferior se 
refiere mis bi~n a un fenómeno moderno asociado con la 
difusión de sistemas igualitarios y democr.ticos, Ya 
que las identificaciones de clase se deben reflejar en 
las preferencias estilísticas. Por ejemplo cuando el ar 
te de Chaplin fue aprobado por la intelectualidad gra_ 
cias a lo cual ~ogro mayor fama. 

Adem4s la relación entre la clase social y el esti 
lo artístico, se modifica por d!versas variables inclu_ 
yendo la organización política, las orientaciones ideo_ 
lógicas y religiosas ~ue en forma independiente influ_ 
yen sobre e¡ estilo. En algunas circunstancias históri_ 
cas estos factores pueden ser mis importantes que la 
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..... 

clase social, en la determinaci6n del estilo artístico • 

... 
En conclusi6n se puede suponer que el estilo arti! 

tico refleja la estructura perceptual impuesta a la ima 
ginaci6n de una clase social, por su orientaci6n total 
definida, determinada por su funcionamiento en el sist~ 
ma social, por su actitud sociopolitica fundamental y 

por su grado de identificaci6n cultural o política con 
clases de referencia inferiores o superiores a ella. 
Con esto el estilo artístico, puede afectar los intere_ 
ses materiales de una clase social, la relaci6n entre 
el estilo artístico y la ttlase social es más compleja, 
y por ello se pue?e conceptualizar mejor en el lenguaje 
de la teoría sociopsicol6gica ~e las disposiciones de 
la fantasía, que en el de la teo.ri-a polltica econ6mica 

• 
de los intereses de clase. Ya qu'.e la teoría sociopsico _ 
16gica de las disposiciones de la fantas!a, se pueden 
aplicar a los efectos de todos los factores sociales y 

culturales sobre el estilo, sin pretender que las vari!. 
bles relacionadas con la clase tengan superioridad defi 
nitiva. 

Es importante por Gltimo hacer notar que en la ac_ 
tualidad, los psic6logos experimentales y algunos soci~ 
logos han reunido pruebas acerca de las preferenciasª!. 
tisticas asociadas, no s6lo con la clase social, sino 
tambi,n con las diferencias sociales, los tipos de edu_ 
caci6n acad~mica, los intereses profesionales, etc. 
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Para I'.auser arte del pueblo es la creaci6n po~tica, 
musical y ylástica de trabajadores ignorantes, sobre to 
do campesinos no urbanos industrial9s,. que participan -
de los productos artísticos. no slUo como sujetos recep _ 
tores, sino tambiEn como productores aunque no aparez_ 
can como creadores. ni exip.an derechos de autor. En es_ 
te tipo de arte, como ya clij imos di-ficilmente se disti~ 
guen los productores de los consumidores; no s6lo por_ 
que el recentor en cualquier momento se puede convertir 
en productor, sino porque "ás bien desde un principio 
las mismas ~ersonas cumplen con las funciones ele produ_ 
cir, recibir y re~roducir. 

El arte del pueblo no presenta obras necesariamen 
te an1Snb1as, pero si siempre i.mpersonales, que pueden 
en alruna fase o asnecto ser originales, pero no persi_ 
yuen la ori~inalidad comó objetivo~ su convencionalismo 
depende del papel especial que dese~peña el arte en la 
vida del pueblo. Su arte esta ligado con el concepto ele 
im:provisaci6n, la cual no es totalmente ingenua, insti~. 
tiva y espontinea. Estas caracteristicas las podemos 0]2. 
servar por ejemplo, en la artesan!a y el folklor de ME_ 
xico. 

Fl campesinado de las tierras llanas y la pobla __ 
ci6n de lugares peq_ueP.os organizados en aldeas, repre_ 
sentan en cuanto ~ortadores del arte del pueblo la capa 

121. 



de instrucci6n w.ás horno~énea y estahle. Pero tan pronto 
como penetran en su lenguaje formal, nor~as de gusto y 

pautas ·ajenas, se inicia su decadencia y d.isoluci6n. Y 
s6lo cuando el arte del pueblo se conserva nuro y ori~i 
nal logra oroducir formas artisticas autenticas, cando 
nes conmoved.oras, etc, 

Aunque generall'lente el arte del puehlo es una co_ 
pia del a~te sublime que raras veces tiene una relaci6n 
apropiada en la perdida de calidad estética que experi_ 
mentan los modelos en proceso. Es un arte sencill~, li_ 
bre y atrasado, oue rlesco!!!.pone o si111uli f.ica los J11odelos 
del arte sublime. 

El arte del pueblo, como todo estilo artístico, es 
propiedad de muchos, su cadcter colectivo consiste en 
ir de boca en boca. La particularidad de este arte con_ 
siste .en que la influencia del individuo, es relativa_ 
mente pequeña, y que en cuanto .portador del proceso ar_ 
tístico representa ios objetivos artísticos uniformes 
de un grupo, en un sentido 111ás ri~uroso que en el caso 
del autor o receptor del arte sublime. Ya que aún cuan_ 
do el elemento más pequeño de un trabajo artesanal o 
una canci6n popular es un producto individual, también 
sus formas más complejas es·tan constitufdas de tal man!_ 
raque cada individuo de esa comunidad se puede sentir 
autor. Y aunque cada expresi6n artistica no pudo haber 
sido compuesta por -cualq~ier miembro, los intereses y 

las vivencias expresadas son comunes y se repiten cons 
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tantemente; 

El público de este arte no .es capaz de considerar 
y juzgar al arte como arte, bajo pautas formales, ya 
que ignoran las dificultades te6ricas r las alternati_ 
vas inherentes a la creaci6n artística; es un arte que 
se encuentra en relación directa con el incons·ciente, 
precisamente por su despreocupación formal. 

El pueblo carece del concepto de a~te, no puede 
distinguir entre lo mejor y lo peor, pero sin embargo 
esta ignorancia estética no significa que todo lo que• 
produce en poesía, música y decoraci6n sea artísticame!!_ 
te inferior. 

En el recorrido hist6rico es en el Neolítico donde 
encontramos utensilios domésticos decorados como produ~ 
tos del pueblo y este arte no influye sobre el arte de 
las demás capas sociales, hasta la época de las invasi~ 
nes bárbaras. El poema lírico es el género que presenta 
huellas procedentes de la poesía artística, que· mani __ 
fiesta con claridad el talento artístico del pueblo. 

~ero lo que en generai se entiende por arte del 
pueblo, surge hasta el siglo XVIII, en Europa, no sólo 
con las can~iones populares más viejas sino con.todo el 
arte decorativo. Tn este s:iglo se crean l.a mayoria de 

' . 
los modelos de los tejidos, bordados y encajes, or.name!!_ 
tos de la cerámica y las fornas fundamentales de mue __ 
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bles y enseres domésticos del pueblo. 

Hoy en dia Hauser consi~era que ya no hay arte del 
pueblo, poTque ya no hay pueblo, por lo menos en lo que 
respecta al Occidente y los países an~losajones. Para 
él en estos países ya no se aprecian los modelos campe_ 
sinos, porque han sustituido sus creaciones por la nue 
va producción realizada por me·dio de máquinas; pero es_ 
to no es.c~erto, no se puede generalizar ya que todavía 
en los· paise-s del Tercer Mundo y subdesarrollados, exi!_ 
te un pueblo con sus respectivas creaciones artisticas, 
como sucede en México, el Perú, Argentina, la India, A~ 
gelia, etc. En todos estos países todavía existe un pu! 
blo y la apreciación y producción de su arte. Incluso 
en el propio aeropuerto de Montreal, nos encontra.J11os 
con una producción artistica de tipo popular. 



... 

f~ arte pouu1ar 

El arte POJ?Ular ·es ~a producci6n- ,ardstica que sa_ 
tisface las necesidad~s de un públioo semiilustrado, 
frecuentemente mal educado, principalmente u:rbano que 
tiende a la masificaci6n, no creador, de comportamiento 
totalmente pasivo cuya producción se efectda profesio_ 
nalmente y se adapta a una demanda variable. Es· un arte 
refinado a su manera, ~ecnicamente avanzado, que cambia 
rapidamente aunque pocas veces para mejorar, vulgariza 
y estropea los modelos del arte sublime. 

Este arte estimulo a los creadores del arte subli 
me en la forma del miao durante la Antiguedad y lardad 
Media, o a las canciones -pop1:1lares en tiempos del bart:!!_ 
co hasta el clasicismo. 

n· predominio de este arte se debe a la·continua 
expansión de su pdblico, a el triunfo de la democracia~ 
a la debilidad del privilegio de. la educación, a la CO!!!, 

petencia y a la perspectiva de participar cada vez más 
activa o pasivamante en el tráfico intelectual. 

El arte popular q~iere tranquilizar, desviar al 
hombre de sus problemas cotidianos, estimula la pasivi_ 
dad y la vanidad,_ en·vez de ·hacerlo con el esfue~zo, la 
crítica y el autoex4men, nos induce.a la evasi6n de to_ 
do lo-que nos -aquej-a .. soci-al y moralmente, seduciendonos 
a es~apar de toda obligación y responsabilidad. 
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La existencia de este arte no se debe solamente a 
que baya un piiblico sin pretensiones, su calidad infe 
rior no se justifica con sostener que la gente recibe 
lo que desea. Su característica más sobresaliente es 
que se aferra a fórmulas confirmadas y fácilmente acom~ 
dables, lo cual parece ser el secreto del éxito de los 
bestsellers. Pero para rechazar el arte popular no bas_ 
ta con sostener que es deficiente; sino que más bien al 
gunas veces ofrece productos más satisfactorios que 
otras. Pero esta satisfacción que ofrece es tan breve 
que dificilmente, o nunca se logran verdaderos gocesª!. 
~isticos. ·Claro esta que se debe a su poca estabilid.ad 
y a sus limitados alcances. 

Hauser sostiene que el arte popular cambia rapida_ 
mente, sin que esos cambios sean necesariamente positi_ 
vos;" el arte popular es refinado a su manera, téf 
nicamente avanzado, aunque también vulgar, y cambia de 
la n~che a la mafiana, aunque raras veces p~ra mejor ... (i3) 
Pero posteriormente sostiene que tiende a la inmovili_ 
dad" El arte popular tendente a la inmov.ilidad y depe!!_ 
diente de circunstancias extrahist6ricas, ••• "(24) con 
lo cual primeramente se contradice y además su seF,unda 
afirmación no resulta verdadera, ya que ~l mismo ha ex_ 
plicado que la producción de este arte está basada en 
la aplicación de reglas que se aplican de manera cons_ 
(23) Hauser Arnold. Sociología del Arte •. Tomq II. p. 

298. Ed. Guadarrama, 1975. 
(24) Hauser Arnold. op. cit.f p. 325-326. 
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tantee indistintamente con la ~nica finalidad de lo_ 
grar entretenimiento. Sin proponerse desarrollar un es_ 
tilo que logre perdurar. Aunqu·e probablemente se pueda 
entender la inmovilidad en él sentido de que a pesar, 
de expresarse en distintas formas nunca logra producir 
verdaderas inovaciones. 

Pero parece importante analizar esa idea contradic 
toria que Hauser expresa. 

También considera que éste arte depende de circuns 
tancias extraartisticas y en cierto sentido participa 
en la evoluci6n estilistica general, aunque de ninguna 
manera está separado de la historia formal, pero si pr~ 
bablemente de la vanguardia. 

Democracia y socialismo significan que las autént.!_ 
cas creaciones artisticas deben hacerse accesibles y 
comprensibles paulatinamente a las capas más grandes de 
la so~iedad. " popularizaci6n del arte s61o puede 
consistir en la elevaci6n a. él de las capas de instruc_ 
ci6n inferiores, y no en el descenso a el nivel de los 
torpes y de ·quienes reaccionan de manera inadecuada a 
las expresiones artísticas. (25) 

No se puede identificar el arte popular con el ar 
te proietario, ya que el concepto popular es de car4c_· _ 

(2S) Hauser Arnold. op. cit., p. 326. 

127 



ter educativo, en cambio el concepto de proletariado se 
refiere a una categoría de clase. A menos de que porª!. 
te proletario se entienda una representaci6n de la div! 
si6n de la sociedad en clases, entonces es posible in_ 
cluir dentro de él un cierto aspecto de todo arte verd!. 
dero. El caso de Siqueiros para quien el contenido de 
un cuadro era tan importante como el estilo de la obra, 
y en ese sentido seria posible su identificaci6n con el 
proletariado. 

En los diferentes períodos hist6ricos del arte, t~ 
mando en cuenta el sentido que hemos dado al concepto 
de arte popular, podemos encontrar que ya en la época 
del helenismo se da un arte popular, al mismo tie~po 
que las direcciones eclecticas del estilo y del. gusto. 
La pintura se convierte en la forma especial del arte 
popular, que habla en un le~guaje crudo comprensible P!. 
ra todos. 

La Contrarrefona marca el nacimiento de una pint!!,_ 
ra de devoci6n, que tiene por pdblico no s61o las capas 
bajas de la poblaci6n urbana, sino también de la rural. 
Y es aquí donde nacen algunos de sus elementos más im_ 
portantes. 

Pero la verdadera historia del arte popular comien_ 
za en la época de la Ilustraci6n, cuando la burguesia 
alta y media, manifiestan interés por la literatura y -
la venta ambulante de los libros en los siglos XVII y· 
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XVIII en Francia. 

Los primeros ejemplos de la literatura popular es 
la novela folletinesca, que tiene por material las his_ 
torias de sensaci6n y amor, piezas de teatro de bulevar. 
Su p6blico se compone de todas las capas de la sociedad, 
con excepci6n del campesinado; donde predominan los el!_ 
mentos semieducados sin pretensiones artísticas. Estas 
novelas populares al principio incluyen obras de Dickens 
y Balzac, pero degeneran rapidamente. 

Durante el Segundo Imperio tambi6n se da el mal 
gusto, y au~que anteriormente tambi6n se daban malas 
creaciones artisticas, en este momento se realizan ma_ 
las produciones con pretensiones de grandes obras, s~ 
crean baratijas y en esta 6poca el arte es un medio de 
distracci6n donde artista y p6blico descienden por deb!_ 
jo de su propio nivel, se presenta en todas las formas 
artisticas, pero sobre todo en el teatro. 
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g)· arte campesino 

Al arte campesino tradicional sostiene Kavolis que 
se le han atribuido ciertas características como la im 
personalidad, homogeneidad estilística, armenia, senci_ 
llez, rigidez, abstracci6n simbólica, monotonia unifor_ 
me, estilización geométrica, forma decorativa y belleza 
lineal abstracta. Y un crítico de arte ha sostenido que 
el arte campesino exhibe una sensacional tendencia ha_ 
cia la abstracción geométrica como se puede observar en 
las alfombras de Finlandia, los bordados de Rumania y 

la alfareria del Perú; o también una estilización rítmi 
ca de los motivos naturalistas como en la alfareria de 
Europa Central, las maderas tal~adas de Polinesia y los 
bordados de Checoslovaquia. 

Pero se ha obser~ado que los artistas campesinos 
que han trabajado ajustándose al lenguaje imitativo de 
la realidad que es característico de una civilizacidn 
urbano-comercial, presenta ciertas características más 
o menos generales. Y en base a esas observaciones es p~ 
sible para Y..avolis formular dos hip6tesis; una sostiene 
que la estilización geometrica relativamente invariable 
y sin complicaciones tiende a caracterizar el arte de 
las culturas capesinas y otra para la que dentro de la 
tradición imitativa de la realidad que distingue a las 
civilizaciones aristocráticas urbanas y comerciales, la 
actitud campesina fundamental se expresa en la prefere!!_ 
cia por la sencillez abrumadora. Y el campesinado puede 
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compartir la tendencia simplificadora con dos sectores 
urbanos: la clase media inferior y la clase baja. 

El estilo artístico campesino y feudal se distin 
guen en que el pri~e~o tiende principalmente a la senci 
llez (al geometrismo), mientras que la nobleza tiende a 
la glorificaci6n de la rigidez (cierto tipo de represe! 
taci6n realista necesaria para exaltar a los que const!_ 
tuyen la autoridad). Por lo que, mientras las socieda_._ 
des campesinas tienden a crear un estilo geomi!tric·o, 
los sistemas sociales dominados por la nobleza producen 
estilos mis representativos. De tal forma que podemos 
sostener que el contexto social del campesino influye 
sohre sus preferencias artísticas. De la misma manera 
que sucede con todos las clases sociales, por lo que se 
requiere de un análisis más exacto para especificar de 
modo sistematice los efectos de es~ variaci6n contex 
tual. 

La mayoria de los estilos campesinos se integran a 
dos variantes básicas; la primera es una tendencia a la 
simplificaci6n geom~trica que se puede asociar con la 
revoluci6n agricola e industrial, reflejando un senti_ 
miento·de gran dominio sobre la naturaleza, la segunda 
es una tendencia a la pesadez torpe en la representa_ 
ci6n de temas naturalistas, reflejando una actitud apá_ 
tica del campesinado. 
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h) arte de la clase media 

La clase media se puede asociar con el clasicismo 
y presenta entonces un arte que muestra un deseo ~e re 
tratar experiencias reconocibles de manera racional; o 
sea con claridad, sencillez y .regularidad. También 
cuando la clase media se asocia con el movimiento román 
tico su arte presenta caracteristicas como la subjetivi 
dad, la emocionalidad, la intimidad, espontaneidad, in 
formalismo, interioridad y deseo de originalidad. 

La clase media se puede dividir en dos capas, la 
superior y la inferior. 

Fl. gusto de la clase media superior se dirige ha_ 
ciados indicios artisticos; el prim~ro consiste en el 
clasicismo que presenta claridad, precisión, convencio_ 
nalismo, sus obras son sobrias y calculadoras. El segu!!_ 
do es un compuesto de espiritualidad, sensibilidad psi_ 
cológica, pictórica, romanticismo y expresionismo diná 
mico. 

Degas como representante de la clase media supe __ 
rior, sintetiza elementos de los dos indicios artísti_ 
cos, aunque utiliza sobre todo los del primero. Su arte 
se caracteriza por la elegancia, gusto por el orden, es 
profundamente clásico pero peca de un excesivo control. 
"Carecía de imaginación, y según el mismo confesaba: 
Inspiración, espontaneidad y temperamento ••• " (26) 
(26) Javolis. op. cit., p. 90. 
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Las inclinaciones culturales o políticas de la cl! 
s1e media supe.rior influyen sobre sus preferencias arti! 
ticas y si se alia con la nobleza probablemente maní_ 
fieste cierto gusto por la espiritualidad g6tica, o por 
el rococ6. Pero también si la clase media superior se 
alía con la clase media inferior, su gusto artístico se 
modifica. 

Las características de la clase media inferior son; 
el realismo, la sencillez, la claridad no romántica, la 
esquematización y la conciencia de naturalismo. Cuando 
los estilos de la clase media inferior y de la clase b! 
ja presentan mayor rigidez, pueden tratar de expresar -
las tendencias más hondas de las clases inferiores a 
aceptar la autoridad. 

La caricatura defomada agresivamente, estuvo vin_ 
culada con la clase media inferior. Y la distorci6n del 
arte populista puede reflejar una concepci6n del mundo 
de la clase media inferior y el proletariado más inarm~ 
nica que la clase media superior. 

La clase media inferior favorece la distorsi6n 
principalmente en Epocas de. autoafirmaci6n, como por 
ejemplo el grotesco totalmente desarrollado, con excep_ 
ción de las imágenes del demonio; no aparece en el arte 
del Renacimiento italiano, creado sobre todo para las 
clase·s patricias y la clase media superior. En esta EpQ. 
ca la clase media inferior no formaba un estrato del 
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pQblico de arte dotado de suficiente conciencia de si 
mismo, aunque algunas veces afirmaha su identidad poli_ 
tica. Sin embargo la tendencia y.eneral ~e las predispo_ 
siciones artísticas, se refleja en la esquematizaci6n 
de las figuras, la uniformidad de los tipos, la fealdad 
fa·cial y los gestos emotivos violentos. 

De tal manera que la separaci6n de la clase media 
en superior e inferior, trae como consecuencia cara;te __ 
risticas distintas para cada uno de los estilos artist! 
cos. Así el arte de la clase media superior 'tiende a la 
sobriedad deliberada o la sensualidad refinada, el arte 
de la clase media inferior tiende a la rigidez simplif! 
cada que llega a la deformaci6n ~rotesca, o al realismo 
sentimental. rsta interpretaci6n de la rigidez _simplif! 
cada expresa que el individuo de la clase media 
inferior tal vez anda a la busqueda de cierta czompensa_ 
ci6n emocional por la carga de rutina tediosa, reclama!!_ 
do el privilegio implicito de la indignaci6n moral uni_ 
lateral contra quienes, a su juicio aparentemnnte no 
cumplen sus obligaciones tan bién como él, o contra el 

(27) orden social que, segGn su opini6n ha fracasado 

Estas diferencias que pres~ntan la clase media in 
ferior y superior, se pueden explicar sosteniendo que -
las preferencias de la clase media superior son proyec_ 
ciones de las inclinaciones de dicha clase, a la organ! 

(27) Kavolis. op. cit., p. 95. 
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zaci6n racional de la acción y al fomento de una reac_ 
ción subjetiva inmediata ante la vida. 

A diferencia del gusto de la clase media inferior 
que parece reflejar tendencias generales a la rebeldia, 
o al conformismo resignado ante los convencionalismos 
rutinarios, las cuales son tendencias que se manifies_ 
tan en la conducta religiosa y política de esa clase. 

Y es por eso que en virtud de su propia posición 
en el sistema social, se espera que los individuos de 
la clase media superior dirijan sus actos o ·coordinen 
los ajenos para tratar de obtener alg1in valor generali_ 
zado. Esta manera de actuar parece reflejarse en cierta 
preferencia po.r la deliberada sobriedad del clasicismo. 
La otra preferencia de la clase media superior que se 
dirige a la sensualidad refinada o emocionalidad (roma_ 
ticismo) indica que los miembros de esa clase buscan 
una comp~nsación emocional. 

Y su misma posición de clase media superior o infe 
rior, exige que desempei'ie con cierta resignación las a~ 
tividades estandarizadas de su posición que le han sido 
impuestas por otros. Esta exigencia parece reflejarse 
en su inclinación al realismo sentimental. 

Cuando la cla·se superior acepta las obligaciones 
del status, su modo de afirmación y la reacción emocio_ 
nal contra ellos, representa. su apatia social. Por su 
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parte la clase inferior con su aceptación de las oblig! 
ciones de su status manifiesta su apatía social y con 
su reacd61f emocional hacia ellas, manifiesta su modo 
de afirmación. 

Kavolis expone también la existencia de una nueva 
clase media, 1, cual es producto del industrialismo y 
que probablemente no manifiesta la preferencia por el 
realismo clisico o el romanticismo. Sino que en forma 
provisional se puede sostener, que esta clase se incli_ 
na hacia los estilos abstractos. Pero esta afirmación 
sólo es vilida dentro del capitalismo, pero no en el s~ 
cialismo; donde ya explicamos que el p6blico se inclina 
a estilos sencillos, cuya finalidad es crear belleza y 
proporcionar place.r a través de los objetos cotidianos. 
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i) arte y aristocracia 

F.xisten rastros acerca de dos tipos fundamentales 
de estilos artísticos, uno relacionado con la nobleza 
feudal independiente y militante, que es el romfnico; 
los otros vinculados con la nobleza cortesana como el 
manierismo, el barroco cat6lico y el rococ6. Aunque en 
realidad todos los estilos cortesanos, sobre todo el ro 
coca, también atraen a la alta burguesía. 

Atendiendo a éstas características señaladas se 
puede afirmar que el g6tico internacional del siglo XV 
es un estilo propio de la nobleza feudal que se iba co~ 
virtiendo en clase cortesana, cuyos gustos ya manifest~ 
ban diversas tendencias inclinadas a cierta preferencia 
por la sublimaci6n de la realidad, el disefio sutil y d~ 
licado, el refinamiento elegante y la ternura. 

Kavolis por su parte formula la hip6tesis ~cerca 
de que la caracterlstica más universal del arte aristo 
critico es la restricci6n a la espontaneidad, rasgo que 
atrae al gusto aristocritico porque sugiere dignidad o 
refinamiento, las cuales son importantes en la vid.a de 
la nobleza. Dentro de esta espontaneidad restringida se 
pueden distinguir dos subtipos de arte; a) el de unan~ 
bleza autoafirmativa que se caract~riza por el formali!_ 
mo rígido superpuesto a la emoci6n intensa, b) el arte 
de una nobleza apática que exhibe una idealizaci6n de 
la realidad y una especie de sensualidad lírica que ca 
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rece de intensidad emocional y puede parecer refinada 
artificialmente. 

fn la historia de las distintas culturas, podemos 
encontrar el arte aristocrático, bajo los dos anterio 
res modos de expresi6n, aunque no siempre en forma pura. 

En el primer caso (de la nobleza autoafirmativa) 
encontramos que en la Antigua Grecia el período de dom! 
nación de la nobleza se vincula con el estilo arcaico, 
el cual está regido por cierto nwnero de principios co_ 
mola frontalidad y simetría de la forma cúbica, con su 
elegante esbeltez que encontramos con la opulencia ple_ 
beya del arte que se crea posteriormente ~orla clase 
media. Por lo tanto sus principales características fu! 
ron la rigidez y cierta idealizaci6n de la realidad. E! 
ta rigidez se hizo menos prominente cuando lleg6 al po_ 
der la clase media, pero a pesar de eso el estilo arcai 
co rígido no desaparecio en forma definitiva, sino has_ 
ta poco antes de la creación de una democracia de la 
clase media de Atenas. 

Fn el segundo tipo (la nobleza apitica) de arte 
aristocrático est4 representado principalmente por la 
India, donde la vida de esta nobleza giraba alrededor 
de la corte. La escultura de sus templos presenta las 
características de un realismo idealizado y una sensua_ 
lidad lirica, y son construidas bajo el patrocinio de 
la realeza y la nobleza cortes.ana. 
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Por su parte Hauser habla de un estilo de arte su_ 
blime, ya que su divisi6n del arte está mis inclinada a 
presentar referencias que se adecuén a nuestra actual 
realidad. 

Por lo que sostiene la existencia de una elite 
ilustrada que es portadora de un arte elevado, riguroso, 
sin concesiones, debido a el respeto que manifiesta por 
todo lo institucionalmente seguro. Pero esta elite ilu!_ 
trada percibe, gracias a su sentido crítico de la real! 
dad y a su conciencia hist6rica, los limites ~e la valt 
dez de las tradiciones y el inevitable cambio en la com 
posici6n de los grupos portadores de la cultura. 

Estas obras de arte elevadas, importantes, ofrecen 
una varieddd de tipos mis amplia, que las que pueden 
presentar las creaciones de capas sociales inferiores. 
Sus expresio~es artísticas. son libres, sin obstaculiza_ 
ci6n, no es que carezcan de convenciones, ni de todo 
formalismo, pero cada una de ellas es única en algúnª!. 
pecto. Este arte se diferencia del a~te del pueblo y 

del popular, porque renuncia a estructuras automática_ 
mente repetidas producidas mecanicamente, aplicables en 
cliché, además de poseer fórmulas complejas y exigentes. 
Este arte además conserva su calidad tanto en sus for .. _ 
~as tradicionales como vanguardistas. 

El gran .arte no es siempre sencillo y claro, ~ero 
por es.ta característica no lo podemos valorar positiva 
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o negativamente, pues a causa de ello no-podemos decir 
que deje de tener valor la dificultad de su contenido 
y la complejidad de sus medios. 

Es importante tomar en cuenta que ni el arte supe_ 
rior, .ni el inferior poseen un público homogéneo, claro 
y constante en sus deseos espirituales. Ya que los pú_ 
blicos de los diferentes tipos de arte se encuentran 
más o menos mezclados, aun cunado sus criterios de gus_ 
to se formulen lo más claramente posible. 

Pero sin embargo es pos~ble sostener, que una dif~ 
rencia importante para hablar de los distintos estilos 
artísticos, es el público de cada uno de ellos. 
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CONCLUSIONES 

1.- Un estudio sociológico del arte es útil e im 
portan~e, por ser el arte una creación humano-social, 
con la ayuda del método científico logra conocimientos 
de las cuestiones estéticas, las ~uales al presentarnos 
la realidad nos proporcionan conocimientos. 

La sociologia del arte tiene sus limitaciones y V!. 
rios aspectos que aún no han sido estudiados, ademis de 
que no negamos la necesidad de complementar este tipo 
de enfoque con otras disciplinas como son la psicología 
y la historia del arte, para evitar asi que las inter_ 
pretaciones logradas de las manifestaciones artísticas 
sean incompletas. Y también porque la sociedad esta de_ 
terminada por tantos factores que s6lo, con los datos 
que cada disciplina nos proporcione sobre su campo de 
acci6n, será posible un estudio coherente y estructura_ 
do. Pero las creaciones artísticas no tienen equivalen_ 
te sociológico, ni psicológico, ya que en toda la pro_ 
ducción arttstica podemos observar que iguales condici~ 
nes sociales e iguales motivaciones psicológicas dan iu 
gar a productos artísticos de diferente calidad. 

2.- El estudio sociológico del arte nos proporcio_ 
na conocimientos acerca del hombre, de la sociedad y de 
sus mutuas relaciones a partir de las cuales es posible 
determinar en que condiciones es mis propicio y fructi 
fero el desanollo del arte. 
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Se conocen tamhi~n las relaciones entre artista y 
público, aspecto por el cual podemos hablar de los dife . -
rentes estilos artísticos que se han desarrollado a tr! 
vés de la historia. El carácter ideol6r.ico del arte, su 
producci6n y consumo, etc. 

3.- La expresión de las condiciones sociocultura 
les es la que nos permite obtener un conocimiento, a 
través del arte, pero sin embargo aún dentro de las es_ 
tructuras sociales establecidas,- el hombre tiene liber_ 
tad y actúa ~e acuerdo a sus motivaciones individuales 
que aún cuando en última instancia la conducta del hom_ 
brees social, hay una interacción de lo individual y -
lo social que en el proceso de desarrollo de la socie_ 
dad se van modificando a cada momento, de tal forma que 
ni la sociedad ni el hombre son siempre estáticos. 

4.- El artista esta determinado y condicionado por 
la sociedad, pertenece a una clase social, por lo que 
es muy dificil pensar que sus obras no responden de al_ 
guna manera a esa determinación dada a su propia condi_ 
ci6n de clase: es imposible que el artista se pueda de!._ 
prender de ella cuando realiza sus creaciones artisti_ 
cas, debido a que es parte de su personalidad. 

S.- La obra de arte es una forma c~lturai que nos 
proporciona conocimiento, s~rge como resultado de toda 
una sociedad, es decir como creación de un artista pero 
como proyección de un grupo social, y por esa razón pa_ 
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ra poder estudiar el arte se necesita tomar en cuenta 
al p4blico, al artista, los materiales, etc. Además los 
elementos de una obra de arte se estructuran de tal fo!_ 
maque si esa estructuración se modifica, la obra cam 
bia e incluso puede perder su carácter artístico. 

6.- El arte ya sea en el sentido en que se creo en 
sus orígenes, o como se·produce actualmente tiene la p~ 
sibilidad de influir en el p4blico al que se dirige, 
por medio de su contenido contribuye a comprometer al 
hombre con su realidad social, para que adopte una pos~ 
ci6n y en esa medida pueda la sociedad mantenerse igual 
o modificarse. Fs por eso que se producen diferentes e!_ 
tilos con los cuales se act6a s~bre la población y de 
esa forma podemos interpretar el sentido humano de la 
evolución social. 

Los estilos artísticos que surgen a trav,s de la 
historia, se relacionan con las imágenes y concepciones 
que el hombre tiene del universo y que desea expresar. 

7.- Con respecto al concepto de estilo, me parece 
importante no olvidar que es un concepto sobre el cual 
no se ha trabajado lo suficiente, las definiciones y e!_ 
plicaciones que sobre ,1 se han hecho hasta el momento 
no satisfacen por completo las necesidades, ya que no -
han proporcionado~ concepto lo suficientemente claro, 
pues a trav!s del estilo el artista proyecta gran parte 
de su subjetividad y Esta no puede resumirse y expresa!_ 
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se en unos cuantos términos; no han podido a través del 
lenguaje expresar los aspectos subjetivos de la vida 
del hombre, además de lo variable e impredecible que r! 
sulta de por si el estilo artístico. Pero ninguna obra 
artística agota totalme~te un estilo artístico. 

8.- Historicamente han surgido varios estilos ar 
tisticos, los cambios de estilo se producen por los ca!!!_ 
bios que se presentan en los otros aspectos que detem~ 
nan una sociedad; o sea, el aspecto _político, econ6mico, 
social, de mercado de arte, ideol6gico, etc., pero los 
cambios en el estilo estan realizados por una élite la 
cual apoya determinadas tendencias y valores. 

Pero los estilos artísticos para adquirir fuerza, 
necesitan-estar correctamente difundidos. 

9.- El estilo artístico adquiere características 
propias en cada contexto, por lo que en relaci6n con el 
político se presentan basicamente dos tipos de estilo; 
aquellos que son producto de sistemas democráticos y 

los que corresponden a los autoritarios. 

10.- En relaci6n a las condiciones sociales, el ar 
te tambi~n contribuye a el mantenimiento o modificaci6n 
de ellas. En última instancia las orientaciones cultur~ 
les son las determinantes mis importantes de un estilo 
ntistico. 

144 



11.- La calidad·artistica de una obra de arte, no 
depende ni de las condiciones so~iales, ni de las orie!!_ 
taciones cultura.les, sino de la correspondencia del es_ 
tilo con alguna de esas variables, o de su capacidad P! 
ra expresarlas. Ya que lo mis importante y valioso del 
arte es su significación social. 

12.- A6n cuando se acepte que la base económica es 
la misma en todas las formas culturales de una época, 
existe cierta autonomía ya que cada sector.de la cultu_ 
ra tiene sus propias tradiciones las cuales se vinculan 
a sus propios medios y técnicas. Y cada nivel socioeco_ 
nómico tiene sus propias expresiones artísticas. Cuando 
se pres·entan cambios económicos dentro de una sociedad, 
también su producción artística se modifica, y cuando 
ésta cambia también influye en las forntas económicas. 

13.- Se considera que el arte es producto de nece_ 
sidades socioculturales, aunque también las sociedades 
son influenciadas por su producción artística, Fs pro_ 
dueto de necesidades socioculturales ya que todos los 
factores que lo determinan son también condiciones de 
posibilidad de su existencia, desarrollo y cambio. 

Los cambios de las condiciones socioculturales, 
dan lugar a los diferentes estilo~ artísticos, los cua_ 
les reflejan la acción de los hombres en su sociedad, 
por eso es que las sociedades capitalistas producen un 
arte diferente de las sociedades socialistas, ya que 
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cada uno surge y refleja condiciones diferentes. 

Condiciones sociales y orientaciones culturales se 
conectan con el estilo artístico, aunque éstas no se re 
flejen inme_diata e invariablemente una a una en la ex_ 
presi6n artística. Por lo que el estilo tiende a ser un 
reflejo más o menos preciso del modo de vida de la so __ 
ciedad. Pero en base a esto no es posible sostener que 
el arte exclusivamente es reflejo de condiciones socia_ 
les y orientaciones culturales o de la interacción en_ 
tre ellas, sino que también es un proceso aut6nomo de 
creaci6n de orientaciones culturales y por medio de 
ellas de condiciones sociales. 

14.- La capacidad que el arte tiene de reflejar la 
realidad, lo coloca en un plano cognoscitivo en el cual 
podemos obtener infomaci6n; este reflejo permite una 
evaluaci6n de ella con lo cual el arte se convierte en 
una forna de conciencia social. 

• 15.- Hay una relación entre los aspectos políticos 
y las obras de arte, se puede observar que en los paí_ 
ses capitalistas la obra de arte es un bien económico 
exclusivamente ya que ..existe un dominio ejercido por el 
dinero; en los países socialistas el arte sufre determ!_ 
naciones causadas por el poder, el cual controla su 
producci6n. En ambos casos olvidan que el arte es un m~ 
dio de creaci6n y reflexi6n~ necesitando para ello de -
una absoluta libertad. 
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16.- El arte· estuvo relacionado, en una época de 
la historia, con la religi6n, y las dos relaciones mis 
importantes que segú~ Kavolis se dan entre el estiloª!:. 
thtico y la religi6n son; la afectividad y el autorita 
rismo. 

17.- La relaci6n entre clase social y estilo arti! 
tico se modifica a consecuencia de distintas variables 
como la organizaci6n politica, las orientaciones ideal~ 
gicas, religiosas, etc. Istas condiciones algunas veces 
son más importantes que la clase social, en la determi_ 
nación del estilo artistico. Por lo que resuita más ad~ 
cuado que la relaci6n entre estilo artistico y clases~ 
cial se conceptualice en el lenguaje de la sociopsicol~ 
gia de las disposiciones de la fantasía, ya que con 
ella no se pretende que las vari~bles relacionadas con 
la clase social, tengan prioridad definitiva. 

18.- Las distintas artes analizadas en relaci6n 
con la estratificaci6n social son: el arte del pueblo, 
el arte popular, el de la clase media, el campesino y 
el de la aristocracia. 

a) el arte del pueblo segtln Eauser es producido 
por trabajadores ignorantes, sobre todo campesinos no 
urbano industriales, que participan de los productosª!:. 
tísticos como productores y receptores ya que las mis_ 
.mas personas cumplen con las funciones de producir, re 
cibir y reproducir. 
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Hauser sostiene que no hay un arte del puehlo ya 
que no har un pueblo, por lo menos en los países del 
Occidente y anglosajones, establece que a consecuencia 
de los modernos medios de comunicaci6n como el radio, 
el cine, la televisi6n, los carteles, etc., la cultura 
urbana se ha difundido democratizandose, a la vez que 
ha provocado que el pueblo se olvide de sus propias 
creaciones sustituyéndolas por la producci6n en masa; 
pero esto no es cierto, ya que no ·Se ocupa de hacér una 
consideraci6n en relaci6n a los paises del Tercer '!\fundo 
y subdesarrollados, donde no podemos negar la existen_ 
cia de una producci6n y apreciaci6n de un arte del pue_ 
blo. 

b) en su origen, el arte popular estaba dirigido a 
un público semiilustrado, es un arte refinado a su modo 
que cambia rapidamente pero no para mejorar ya 4ue vul_ 
gariza el arte sublime. 

En Hauser encontramos dos ideas discutibles, una 
de ellas es cuando sostiene que el arte popular cambia 
rapidamente, y después más adelante establece que tien_ 
de a la inmovilidad, con lo cual hay una contradicci6n 
además ha explicado anteriomente porqué cambia en for_ 
ma rápida, de tal foma que su segunda afimaci6n no re 
sulta verdadera. 

c) casi todos los estilos campesinos se integran a 
dos variantes básicas, una que es la tendencia a la si!!!, 
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plificaci6n geomEtrica la cual se puede ligar con la~~ 
voluci6n agrícola e industrial, y otra que es la tende~ 
cia a la pesadez torpe en la representaci6n de temas na 
turalistas que refleja una actitud apática del campesi_ 
nado. 

d) la clase media se puede dividir en inferior y 
superior, cada una de ellas se dirige a sus respectivos 
indicios arUsticos. Las inclinaciones cultutales o po_ 
líticas de la clase media superior influyen sobre las 
preferencias artísticas, además cuando esta clase media 
superior se alía con la inferior su gusto artístico se 
modifica, ya que cada una de ellas posee característi_ 
cas diferentes en sus estilos artísticos. 

Kavolis sostiene la existencia de una nueva clase 
media que es producto del industrialismo y que se incl!. 
na hacia estilos abstractos, pero su afirmación sólo es 
válida en los países capitalistas; donde ya explicamos 
hay una tendencia hacia los estilos sencillos que pre_ 
tenden crear.belleza y proporcionar placer. 

e) en el arte arís.tocrático, F'avolis considera que 
la característica más universal es la restr-icci6n a la 
espontaneidad, debido a que sugiere dignidad y refina_ 
miento. Y en relación a esta espontaneidad restringida 
encontramos dos subtipos de arte, el de una nobleza 
autoafi-rmat~va y el de una nobleza apática, cada uno 
con sus respectivas características. 
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19.- Pero la clave para hablar de los distintos e! 
tilos artísticos es el público de cada uno de ellos, P! 
ro ni en el arte inferior ni en el superior hay un pú_ 
blico homogéneo, sino que están mezclados y sus crite 
rios de gusto tratan de ser lo más claros. 
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