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INTRODUCCION 

Una mirada retrospectiva a la filosofía en Occidente nos pennt 

siempre presente en ella el imperativo de la razón como el cató 	ue 

determina su valor para nosotros, pero dificilmente alguien analizár 	á  ces`  

etimológicas de la palabra filosofia, que son filos -amor- y sofía -S 

De esta etimología no se deduce en ningún sentido la importañoár e' en . 

Occidente se le da a lógica racional dentro de la filosofía, pues el 

sentimiento propio del corazón y la sabiduría queda mejor definidá ño uná 

er'actitud hacia la vida, una actitud ecuánime, una actitud de templ'  

amor, en el caso de la mística, puede relacionarse con el anhelo de opler a 

Dios, y la sabiduría vincularse al hombre virtuoso. 

Sin embargo, a pesar del lugar tan relevante que la razón -ócu a en la 

filosofía, todos los pensadores siempre dejan traslucir en su expliCáb ti de la 

naturaleza humana o de la capacidad cognoscitiva del hombre, la importancia 

de la conciencia, en tanto que expansiva, o el instinto. 

Lo cierto es que desde finales del siglo pasado y durante el presenté siglo 

ha habido infinidad de teorías para describir la apreciación que el hombre tiene dé 

sí mismo y de sus capacidades para desarrollarse en la sociedad, y a partir de ellas 
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ha decaído poco a poco la confianza que se podía tener en el rigor. 

Emerge entonces a la luz un hombre al que no le interesa ser bue.e 

satisfacer sus necesidades fisiológicas unidas a la resolunión de su 

su conflicto de aceptación. Surgen entonces las corrientes existenCiali 

una crítica a la ciencia o las normas sociales. 

Inmersa en este panorama, la filosofía occidental se aleja cada vá:in 

problemas vitales del hombre, pierde espiritualidad y expansi6 

preferencia al rigor científico, con lo cual genera una mayor crisis pará 	Itero 

humano, ya que el hombre no es visto como un ser integrado por van 

que sólo unidos dan lugar a su humanidad. 

Al considerar estos antecedentes se explica el descenso del ititel por 

ciertas ramas de la filosofía. La ética no se ha visto tan abandonada, pleks1 ha 
-0194.; 

recurrido a los filósofos dedicados a la ética para que otras disciplinas e 

instituciones justifiquen su actividad deshumanizante. 

La estética, por su parte, no tiene la suerte de ser tan Urgétiténiénte 

requerida, ya que arte, a pesar de haberse adaptado y evolucionaddjunto,con 
• 

el capitalismo y el poder de las instituciones, no es indispensable paráelbuen 

funcionamiento de la sociedad de consumo, ya que en general, los 

son una minoría que junto a los espectadores eventuales distan much6dé",tener 
• 

como grupo alguna reelevancia. Además, al ser la filosofía occidental 

caracterizada por el análisis y no por la creación, hace fácil suponer que el 

interesado por el arte se dedique más a su creación que a su estudió, o, en 

última instancia, a su crítica porque no necesita de fundamentos tan áridamente 

propuestos. 
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ocupa en 

grandeza, •co 

El a 

hacen un au 

desarrollara  

.pretende exponer una aproximación a una propuesta 

e a partir de uno de los pensadores más dedicados en 

11,1 l aparato cognoscitivo del hombre. Porque considero •• 

• se puede llegar a conclusiones fecundas en esta rama 

Talmente humana y por lo mismo tan olvidada, debido a 

on da a la intuición. 

. Nacido y muerto en París recibió a lo largo de su 

`omenajes. Empezó a escribir en los últimos anos del 

us primeros textos criticó fuertemente la tendencia 

el positivismo francés y del ronianticismo alemán. 

do expone en la evolución creadora un concepto del 

clon juega un papel fundamental, abandonando el aire 

filosofías anteriores. 

de las conflagraciones mundiales, publica Los 	dos 

a religión, en donde habla de un hombre humilde que, 
., 	• 

Ogros personales, se hace consciente del eslabón que 

la evolución y se abre a Dios para experimentar su 

Ociad. 

ue logra entre el hombre y el proceso de creación lo 

tado por los estudiosos del arte, a pesar de que nunca 

Ca de manera intencional. Aquí pretendo, luego de haber 
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revisado toda su obra sugerir cómo hubiera sido una éstetica bergsoniana, 

apoyándome para darle mayor credibilidad a sus citas, en Susan K. Langer. 

Esta autora norteamaricana, además de haber propuesto una teoría muy 

reveladora de la evolución del conocimiento y del surgimiento de sus 

diferentes etapas a lo largo de la historia, se ha abocado al estudio del 

fenómeno artístico, incluyéndolo dentro de su concepción de la teoría del 

conocimiento, lo que hace factible un acercamiento enriquecedor entre ambos 

autores. 

1 



HISTÓRICO Y FORMA ARTÍSTICA 
EN SUSAN K. LANGER 

Ber 

filosofía és, 

a pesar de 

largo de sir 

tratamien 

eso sucedl 

explica el f 

de vista de 

obra, el 

o su relaci 

que estudian,  

aspectos que 

en planteanue 

manera, la 

explicacion 

papel que jite  

tór al cual los artistas recurren mucho porque su 

itil para el florecimiento de las reflexiones sobre el arte; 

ya sistematizado los muchísimos comentarios que a lo 

en sobre la filosofía del arte, y por eso carecen de un 

o. No pretendo justificarlo, pero en general creo que 

Os los pensadores que conozco, ya que ningtmo de ellos 

stico en si, y ya sea que tomen en cuenta desde el punto 

e acuerdo con el proceso que se sigue para crear una 

actores que lo constituyen, el medio en el que se le sitúa 

lico espectador, en general la mayoría de los autores 

é o artístico no lo hacen considerando la totalidad de los 

nttittiyen y, además situan sus conclusiones sobre el tema, 

ue :Van más allá del mismo fenómeno artístico. De esta 

sobre el arte queda como un anexo que pretende dar una 

'cómo se adapta el arte a la evolución de la sociedad, del 

o de la epistemología o de la relación que guarda con el 
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Con ello se evade la naturaleza del arte , que no es wi;~e to a 

analizar para incluirlo en esta o en aquella teoría porque esencialnieriLOSIn 

objeto propositivo, ligado a la intuición, ajeno a la intención de dar raiiSii* las 

cosas a partir de sistemas racionales y, más que otra cosa parece tener el efecto 

A continuación pretendo bosquejar la teoría de Susan Langer. Colsidero 

que ella lleva a cabo el estudio del fenómeno artístico de una manea 
: • 

consistente, logrando esto, en parte debido al análisis de muchás 'téprías 

diferentes que en su momento no lo suficientemente congruentes, r 1), en su 

defecto, quedaron inconclusas. Toda esta investigación permitió ,a'.::Lánger 

captar un horizonte desde el cual se pudiera ubicar una definición del arte muy 

completa, adaptable a cada uno de los géneros artísticos: música, poesía, teatro, 

artes plásticas, etc, que sirvió también para detectar los motivos que han 

llevado a otros pensadores a proponer como problemas de la  ,estética 

planteamientos inconclusos o malos entendidos que no ayudan a esclarecer el • • 
entendimiento en lo que a la naturaleza del arte se refiere. 

Por ejemplo, Langer menciona que muchos de estos estúdios son 

inexactos porque consideran que las formas artísticas tienen deternikadas 

finalidades. Una de las más comunes es la tendencia a considerar 7'que la 

finalidad del arte es la expresión de una idea o incluso de una ideología, y, 

aunque no se puede negar esto último, según Langer el trabajo artístico 

pretende la representación simbólica de un sentimiento, como veremos más 

adelante. 

de empujarnos a una vivencia determinada, 
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herramienta que nos sirva paraIpoder concebir algo su 

proceso sucede a un nivel deTp.Onetencia más elemental que 

También se habii aj;nreza o impureza del 

motivos que inspiraroritnÉfotinas o a la fidelidad que 
r7" 

a una escuela o una etignritsiSobre esto para Langer no' 
f 	4 

siguiente: el propósito.'Idetigna :forma artística es cogí 

evoque una cierta einO411;Zy,en la medida en que eÉ 

1... 
at 

Langer comienza describiendo el fenómeno artisti ,  - 
— 
• , 	espacio 

virtual; con este término, da entender un universo en,t4:  .ijnen a 

través de símbolos, todos los diferentes motivos del au 	 erear una 

ilusión, que será tan compleja como universal llegará 
..r.i .!,.,. 

..1.1,,... ';''¿, 

forma y el 

¡'z  

alcance de la obra. Hace notar, con respecto a este 	Immo, su 
• ,,SW f 	 ,'; ., 

oposición a considerar el objeto artístico como una cons.  

preexistentes considerada artística sólo por la disposiciálk  
.. 

1!.4 -. 
. , ,,,, 

su decisión a no referirse al arte en tanto que obra. 	-,,1 ''..  
4, fif.: 	,,,,,. 

...7„,  
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A pesar de ello,z'el 	tO del arte, como expre 
„,.....9 7   

infinidad de juicios i'd 	tetar si dicha coni 
, : ,yt. 

adecuadamente o sobre los 	os positivos o negativos q 
.•'7,'” 	

: 
, . u 

	

espectadores, e incluso '• 	f..de una educación a ali 
,,,,5.,,,,,,,v,,,,,:...,:.:. 

embargo, todos estos aigunitintoleluden la concepción 

ic 

arte bien o mal logrado11141dro o impuro. Al contemplal 

imaginación. Pero más tarde aclararemos todo esto. 

de evocar sostenidamente,ittemoción que la ha iuotivad 

lograr si está conformada por un símbolo contradictor 
7.11 

:,•51 
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()  

.. 

•, 
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..,..:., 

..„,... ... 	' 
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Luego remarca la diferencia entre la forma lógica o dilé 	la 

forma artística, diciendo que ésta última es precisamente ese ella 

	

en el que hay infinidad de posibilidades para acercarnos a los sen 	enfos y 

las emociones que nada tiene que ver con la racionalidad que carac rga a la 

	

forma lógica, porque " estos elementos inseparables de la realidá 	'etiva 

	

componen lo que llamamos la "vida interior" de los seres humán 	vida 

para quien no es suficiente tampoco la forma discursiva para ser e'cesada y 

comprendida. 

Señala además que las manifestaciones artísticas no 	den ser 
?gis' 

exposiciones o puntos de vista meramente personales, ni la compólaion ni la 
.1111 

lucidez son fundamentales, pero estos sí son características eselciáles de 

cualquier obra de arte, aunque asegura que tampoco es indispensatél.;a ra un 

artista experimentar en carne propia, en toda su intensidad, las emociones y 

sentimientos que deja plasmados en su obra ¿Acaso podría 
• 

Eurípides las emociones tan intensas de los personajes de sus 'diednueve 

tragedias?: por supuesto que no, tan sólo las emociones de uno de ellos puede 

tomar la vida entera de una persona para ser resuelta. No, para tanger las 

obras de arte no son meramente sintomáticas, ni tampoco son un, mero 

arreglo de los elementos que el autor 	encuentra dentro de al luraleza 

para simplemente darles una nueva forma. Ella considera 	'forma 

artística exige muchísimo más que el manejo de una técnica a travél, t la cual 
• „.„.. 

el individuo puede hacer la catarsis de su angustia, y en la medida'9n que se 

desahoga, puede abandonar su trabajo, importarle la coherencia corila que ha 

amalgamado e impreso sus emociones en la obra. 

Langer, Los problemas del arte , cle. infinito, Buenos Aires, 1966, p.150 
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forma artística, según Langer, está constituido en 

el manejo que se hace de un símbolo o varios con el 

jetiva de la sensibilidad humana con la realidad, como 

e satisfacer la necesidad de simbolizar en el hombree  

la forma lógica y la forma expresiva, la primera no 

2relacionada con el arte, es tm concepto abstraíble que 

de traducción a partir de la cual se puede entender la 

iones de un mismo objeto o idea cuando éstas nos son 

más común a todos sería la abstracción que podemos 

nuestras manos una frente a otra y, a pesar de que son 

aseverar que tienen la misma forma. La roma expresiva, 

a que puede presentar a otra que no es tan fácilmente 

hace de la primera una clave para comprender a la 

41,11 proceso del entendimiento en el que la intuición juega 

',2sí "el símbolo parece su la cosa misma o contenerla 
:•• • 

a ' y esta manera de identificación entre ignificante y 

'1.--queda en la base de las formas artísticas y de las 

bién hay que detallar que cuando ésta última deja de 

Ita, puede convenirse en una forma artística, es decir, 

t:•• idea o sentimiento a través del lenguaje, al hacer una 

literatura se conoce como metáfora.Con respecto a la 

ladón, que la literatura se conoce como metáfora.da 

Cesiones al lenguaje y al arte, es muy importante tener en 

411.ie en el cerebro hace de la misma, por ser parecida a las 

ergson hace de ella en el cerebro y también por la 

Langer, PliylOsOp 
Langer, loc. 

• 

'eyy key,  , Harvard University Press, Cambridge, 1942, p.4 
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importancia que Langer le da en el proceso de evolución de las facultades 

cognoscitivas4  , lo que definitivamente nos muestra una semejanza entre los 

dos autores, en tanto que demuestran la importancia de la intuición durante la 

evolución de las facultades humanas.' 

Una forma artística, entonces, viene a ser una presencia, una aparición, 

porque no puede ser separada del símbolo que la presenta ante nosotros, pues 

las cualidades que tienen son exactamente las mismas que tiene el objeto 

representado, si nos referimos a una ., bra bien lograda. Además hay que tener 

presente que, para Langer, el artista no sólo representa un sentimiento 

particular, pues -la relación que mantiene con el objeto de la representación 

también le permite "expresar lo que sabe de ese objeto, e incluso lo que sabe 

sobre el sentimiento humano"' con relación a ese objeto, que queda convertido 

al universalizarse en "una metáfora desarrollada, un símbolo no discursivo que 

articula lo que es verbalmente inefable, esto es, la lógica de la conciencia 

misma"7  . 

Pero para que esto pueda darse, es primordialmente necesario que en la 

obra, en ese espacio virtual, se genere una ilusión, que surge al desvincular al 

objeto de la realidad en la que lo sitúa nuestro sentido común. Con ello, se 

propone al espectador una nueva visión que tendrá un efecto más intenso, 

cuanta más claridad haya en este vínculo entre el objetivo y su nueva 

posibilidad que no es necesariamente funcional. En segundo término, también 

es importante que esta ilusión, más que una abstracción o que un arreglo 

.1  Langer, loc. cit. , p. 45 

3  Ibídem. op. cit. , p. 98 

Langer, loc. cit. , p.153 

Langer, op.cit. , p.153 
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, objeto, porque la manera en que esta apariencia se 

es un elemento fundamental de la simbolización del 

a hace alusión. 

iVarte, es substancialmente esta apariencia de vida que 

la obra, aunque de manera secundaria siempre debe 

esta ilusión, y esta ampliación funge como un 

ué hace de la obra algo más extenso y elástico con el 

onálidad o ilusión primaria del artista para que fluya con 

Langer llama forma dominante de las posibilidades 

ilusión, a este primer impulso, pues es a partir de ella 

nvuelven. 

..-que la presencia de esta matriz no es de ninguna 

• la inspiración del artista, muy por el contrario, la 

. -punto de partida fecundo a partir del cual fructifica la 

gran momento de la creación es el reconocimiento 

Opio mediante el cual se organiza y expande la obra, a 
• 

darle fluidez y cadencia al sentimiento inspirador. 

rentes o de ejecución, dentro de las que Langer también 

a ilusión secundaria que se da a raíz de la forma 

imbolizada a través de gestos, que vienen a ser 

• r, 	e la conducta de un personaje y que, al igual que el 

T 	. ..vida a la ilusión. El gesto en las artes ocurrentes ocupa 

- 	 México, 1967, p. 118 
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el lugar del detalle en las artes plásticas, y por ser un elemento más 

particularizado que el ritmo, tiene más posibilidades de enriquecimiento, ya que 

su presencia puede ser una denuncia pública, como un síntoma de la vida 

subjetiva del sentimiento representado, y por estas implicaciones, se convierte 

en la materia prima ideal para crear símbolos artísticos, ya que su conformación 

representa un equilibrio orgánico, antropocéntrico, visto desde el punto de vista 

del hombre, desde su cuerpo y de la experiencia que tiene su cuerpo como algo 

suspendido en el tiempo. 

Una buena composición se distingue por su claridad, la precisión y la 

coherencia con la que aglutina los detalles, de manera que un espectador no se 

confunda y pueda seguir la evolución orgánica del sentimiento y descubrir su 

sentido, sin darle tanta importancia al cómo de la forma expresiva, que puede 

ser bella y agradable, generando una atmósfera apacible, o bien empujar al 

observador a tomar conciencia de lo agresivo del entorno social y darle una 

impresión que no lo deje donnir en tres noches, como sucede cuando uno lee 

sin advertencia previa la obra de Jean Genet Los biombos.  

Pero ya sea como espectador o como creador de la obra, el conocimiento 

de la forma se da intuitivamente en un momento fugaz que al suceder "crea un 

verdadero impasse epistemológico" 9  , un evento que abarca todo el 

sentimiento que luego se va a querer expresar, a través de un proceso en el que 

interviene la memoria como elemento fundamental. 

9  Langer, op.cit. , p.153 
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IROPISTAIRMArter.,  

en los niños, y, cuando'plteedei ...,comúnmente se les 

una vez que se fainiliaiiájiucónalguna técnica arta 
ts'én1  " 1 	- 

artesanal; pero segünsi-Liliger,;,:el manejo de una 

necesariamente que un sujetó llegue a consumarse más tare  

que sencillamente puede Ilegar.'w ser un buen artista, 

genialidad como otra cosá ,  

1es la_ capacidad fitie tie 

Oestra, y es también 

uestas que le es más o in 

claro que la técnica y eLtaletito.le ayudan, ellos son indi 

menor grado. Incluso Sépuede ',decir que genio 

oponerse entre sí, comd es el . caso de los autores 

lineamientos bajo los cualek 'han sido formados y pret 

nuevas concepciones. Pero Concluyamos simplemente'« 

la capacidad de concepción y' la posibilidad o habilidad.  

concepción. 
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Sea corno fuere, Langer enfatiza que la creación artística es un f.;jereicio 

libre muy exigente para quién lo ejerce. Según ella, los artistas son individuos 

que se caracterizan por vivir en un estado de alerta muy acentuado, ellos no 

pretenden en un primer momento entablar un diálogo con el público, y esto no 

implica que la relación que tiene con su obra sea igual a la de un enfermo 

mental con el mundo alucinante que genera. No, aunque comúnmente se les 

confunda con los locos, los artistas pretenden elaborar para sí mismos un 

símbolo que sea capaz ser la imagen organizada de un sentimiento, a manera de 

imprimir no sólo su sentimiento, sino también lo que él conoce de ese 

sentimiento, y esa nueva configuración merece por su riqueza ser conocida por 

los demás, aunque durante su formación el público haya sido meramente 

hipotético. Por mi parte creo que esto provoca que la gente rechace al artista, 

ya que el público se siente minimizado ante el artista, a quien sólo le importa 

seguir creando, porque pareciera que se le acaba la vida, y tuviera prisa, ante 

el temor de no llegar a exteriorizar todas las vislumbres de nuevos mundos que 

le asaltan por dentro, y que para él son más enriquecedores que el mundo eri, el 

que vive, y la opinión de otros que viven,  sin conocer lo que él conoce. 

Pareciera en el fondo, que esos sentimientos hacia el artista son envidia 

disfrazada. 

A partir de lo anterior es fácil darse cuenta por que para Langer, 

escolarizar la educación artística, se tendría que romper con el concepto que la 

gente tiene comúnmente de las escuelas de artes, en donde se cree que la 

educación debe implantarse como un condicionamiento que lleva al edueando a 

percibir y poder imaginar las cosas de cierta manera.., y nada puede ser más 

erróneo. La aptitud para entender el arte y concebir una forma artística son algo 

que no puede ser enseñado por que no hay un método para ello, lo único que se 
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La 
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naturales, y 

más allá de' 
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a las personas y exponerlas al "contacto tácito, 

s símbolos del sentimiento" i°  para motivarlas. 

stica, suele hacerse confusa, porque olvidándose de la 

`'bilizaeión, se enfoca mucho hacia la técnica y uso de 

e las reglas clásicas griegas para la distribución del 

r un dibujo, hasta las diferentes escuelas para le 

teatro y la danza, sin recordar que el objetivo del arte 

enclatura y busca simplemente recrear sentimientos;

comparar sus manifestaciones artísticas más primitivas 

concluiremos en aceptar que la importancia de la 

pasa a un segundo término, porque es más importante 

se maneja el fluir de las emociones, el juego de 

Langer se refiere a la danza como la manifestación 

origen se remonta a una época en que los hombres 

, _:CO y son dominados por las fuerza naturales. Es a partir 

mbres pretenden entrar en contacto con las fuerzas 

tórisiderm una ceremonia sagrada, un vehículo para ir 

'mentada, que no presenta elementos que la puedan 

uce que la grandeza y la universalidad de una obra no 

Itáfilente fundamental con las instancias materiales en las 

de un aborigen, por ejemplo, no tiene nada que pedirle 
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a los disfraces y la utilería del ballet, porque su objetivo, que es sacralizar la 

vida del hombre, se puede cumplir con recursos más mediatos. El hecho de 

qu2e una forma artística, se dé en un estadio histórico más avanzado que otros, 

no implica en ningún sentido su superioridad respecto a otras formas artísticas 

previas, porque la capacidad para configurar un símbolo, que es la que hace 

posible la concepción de las formas artísticas, es una cualidad humana sin más, 

presente en - cualquier momento de la historia de la humanidad. 

Sin embargo, Langer aclara que el arte sí evoluciona a través de la 

historia, y puede surgir de las formas artesanales que al principio sirven al 

hombre para embellecer utensilios de uso cotidiano; generalmente luego pasa a 

un estadio en el que llega a formar parte de los ritos y las celebraciones 

religiosas de las diferentes culturas, sin embargo, al pasar el tiempo, en la 

medida es que el hombre, y su conciencia de sí mismo, evoluciona y se vuelve 

vez más social y capaz de analizarse, la instituciones eclesiásticas pierden 

poder y el arte empieza a secularizarse. 

Con la pérdida de su carácter litúrgico, el arte debe encontrar una 

nueva mística. En el caso de Europa a finales de la Edad Media, el comercio y 

los descubrimientos científicos que promueven la navegación dan impulso a 

la burguesía que se convierte en la nueva mecenas de los artistas y aunque en 

otras culturas este paso ha sido mucho más tardío que en el mundo occidental, 

en general, con el fortalecimiento de los modos capitalistas de producción, el 

arte se ha convertido en un objeto más de consumo en el mercado, en donde 

se le puede requerir como un servicio para justificar o avalar una causa. Esto 

último, la mayoría de las veces no es el medio más deseable para su fomento, 

pero finalmente, Langer dice que la evolución del arte en la sociedad 
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contempor 	,..tan impersonal, ha provocado que los grupos de 

artistas e 	 :.defiendan como una causa en sí, y con ello le han 

otorgado el 	Ser expuesto a todos en museos y galerías, lo que 

refleja de 	 concepción que L'auger tiene de la historia del 

hombre, al 	a partir de la evolución de horizontes caracterizados 

por ciertos 	déados por la genialidad de quienes en esos períodos 

han vivido, 	er :enfrentar con ellos la vida política y doméstica" . 

Den' 	Y co, debo mencionar que Langer considera la critica a 
«1 

la ciencia, 	 evolución del pensamiento discursivo, mientras que 

a la teoría 	 "ento, origen de la critica del arte'`, y que de estas 

manifestación 	es, la ciencia o el conocimiento intelectual siempre 

triunfaran s 	ISti y el arte, porque estas últimas descansan sobre lo 

que ella ll 	más jóvenes y provisionales de pensamiento"13  que se 

ven rebas 	conocimiento discursivo, que las ha ubicado tras un 

horizonte c.,7 	_̀ a la verdad, solo con los hechos empíricamente 

demostrabl ,  

Sin é' 

intuición c 

personalidad 
r

rzáwe 
primitivas, has 

las diferenteS  

goal que Bergson, Langer reitera la importancia de la 

tor sumamente influyente para la integración de la 

da humana" que ha evolucionado desde las tribus 

efnalidad, dejando a su paso la posibilidad de existir, a 

'Inísticas16 , aun cuando ello implique que los símbolos 

IILanger, Phylo.sOp*i., 
Langer, °P. clt! 

i? Langer, op 
Langer, op. cit?',  

" Langer, op. 
16  Langer, op. cit. 

ley , p. ( 
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en ellas utilizados, sean capaces de restringir y constreñir la conducta e 

ideología de los individuos, para adaptarlos a la sociedad'', no sólo por su 

carácter rector, sino por la capacidad que tiene para canalizar los impulsos 

naturales del hombre hacia la libertad y felicidad, a través del arte y la 

liturgia". 

17  Langer, op, cit., p.p. 286-7 
18  Langer, op. cit. , p,p. 289-90 
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II APARATO COGNOCITIVO Y DLTRACIÓN. 

, 
La crítica que Bergson hace al conocimiento racionalista y da lugartliÚna 

cosmovisión en la qiT, el hombre tiene un desempeño mucho más significativo 

que en otras, se fundamenta en la noción elemental de la duración; tleti'ella 

donde él considera que se deben basar todos los conocimientos, si sé. iiiltende 

buscar que sean veraces y conduzcan al individuo a una vida más libré;'14to de 

un entendimiento más acorde con su propia naturaleza. 

Bergson denuncia la tendencia del espíritu a desvirtuarseInte el 

aumento de la influencia de la conciencia reflexiva en la vida del hOmbre, 

debido al habito que adquiere de interponer, a su natural entendimiento de las 

cosas, las categorías del espacio y el tiempo, que no son compatibles con las 

representaciones dinámicas que se presentan en la duración real. 

Sucede, que para enfrentarse a la vida práctica, el hombre tiene como 

primer instrumento a su cuerpo, que al recibir las sensaciones del mundo

externo, las transmite a través del sistema nervioso, a lo que Bergson llama un 

estado cerebral, que se encarga de procesar esa información, para que el 

individuo pueda actuar de la manera más propicia ante los eventos que se le 

presentan. En este estado cerebral ubicado entre la capacidad de la conciencia 

reflexiva y la percepción pura, hay códigos de asimilación en los que 

almacena la infonnación que para poder expresarse satisfactoriamente, deberá 

•••••••• 



ser traducida nuevamente a los términos espacio-temporales en los que la 

conciencia supone que fue percibida originalmente. Estas multiplicidades de 

información pueden ser de dos diferentes tipos: las de los objetos materiales, 

que entran en la categoría del espacio, que no puede ser penetrado al mismo 

tiempo más que por un objeto, dando lugar a que la mente, para representarlos 

utilice unidades numéricas, que consisten en una unidad básica a la que se le 

pueden adicionar otras, idénticas a la primera, en cantidades que abarquen toda 

la multiplicidad, a la que se refieran e inclusive se extiendan infinitamente. 

Este tipo de multiplicidad desconoce las cualidades porque esta constituida de 

unidades homogéneas que modifican la percepción interna, cuya naturaleza esta 

codificada para percibir cualidades, siendo ajena al presente y al pasado entre 

más puro sea su estado. A esta percepción interna, anterior a la acumulación 

de las multiplicidades, es a lo que Bergson llama duración real. 

El segundo tipo de multiplicidad está constituido por hechos de 

conciencia, que sí se pueden interpenetrar entre sí, porque no son espaciales, 

coexisten a lo largo del tiempo y pueden aparecer o desaparecer indistintamente 

dentro de la duración real, tan es así que un solo sentimiento puede abarcar el 

alma entera y desaparecer de inmediato o permanecer indefinidamente en ella, 

aunque estas variaciones son un obstáculo para expresar su influencia en el 

individuo porque necesitan encontrar un símbolo en la esfera material o 

numérica para que las simbolice y puedan ser expresadas. De esta manera, 

puedo decir: "Te quiero de aquí a la luna, dos vueltas y de regreso", y el 

receptor del mensaje podrá entender que siento afecto infinito por él, aun 

cuando la medida que utilizo para expresar dicho sentimiento sea de una 

naturaleza distinta, incompatible al sentimiento mismo; es como si para poder 

expresar un estado de conciencia tuviéramos que traicionar su esencia aunque a 
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Así, la ciencia sí posee un valor absoluto en tanto;.· .. 
/ 

sí misma, mientras Bergson sitúa en su bas.é a la percepció 

opiniones de otros pensadores que ven en ella una experi~ 

provisional, que sólo a través del raciocinio llego a eleJ'.; '. 

ciencia, ignorando también con ello el discurso científico. 

·- ... ~~V--

En su libro Materia y Memoria B~rgson analiza como . 
. . . .J . :.<;~;'. 

percepción consciente, a la que nos hemos referido como ~}é 
•c:f: , . ., . 

dinámica entre los objetos extensos y el espíritu. Es en el espi".i~ ..... ,9 •. , .•. ,,,:,P.!r 
derecho existe la percepción pura, que a partir de una coJ:'"~~1i~i~¡~i~~11.~~1~· 
realidad, se establece o amolda la imagen del cuerpo, al identific~ on ];" 

i':··~:··.!-~·~i/{7~~ 
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.. _\·.:.. '• ·, _._,,,, 

objetos. ··: 
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· . ·· : :_r::-·(r~~~:.,-.. . . 1~·1.:. 
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conocidos, al llegar a ·la conciencia en fom1a de estímulos, lo · hacen 
"> '.f., . . 

incompletos, obscurecidos, según Bergson, aunque aclara qu.~ es 

precisamente por este discernimiento que las imágenes son posibles, ya que se 
., ··- . ~ ~' ' 

.·forman cuando se mezclan los datos obtenidos, pues percibir la totalidad real 
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. .. . 
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Luego entonces, los recuerdos, incluso antes de aplicarse al evento que 

los he evocado, se asocian por las afinidades que hay entre ellos, ya sea por sus 

semejanzas o por la contigüidad que tengan entre sí dentro de la memoria. Por 

este motivo, la tensión con que trabaja el espíritu, debe ser administrada para 

equilibrar el flujo de los recuerdos, evitando que se bloqueen entre sí o se 

dispersen, pues es posible que la percepción de un evento determinado evoque 

más información de la que puede requerirse para responder a él 

adecuadamente. 

Resumamos lo anterior en que la capacidad de conocer, nos permite 

encontrar en la realidad que pasa algo de permanencia y regularidad, y que para 

ello, la razón especulativa tienen que traicionar la naturaleza de la duración, 

con el fin de hacerla mensurable. 

Antes vimos cómo, según Langer, estos diferentes tipos de 

condicionamiento, pueden ser retomados para simbolizar un sentimiento y así 

constituir el contorno una obra de arte. Veamos ahora como Bergson puede 

enriquecer también esta concepción de los objetos artísticos. 

Básicamente, nuestro autor más que criticar el conocimiento científico lo 

que busca, es denunciar la incapacidad de la inteligencia, para rescatar al 

hombre y llevarlo a tener una conciencia más plena de sí mismo, y creo todo lo 

anteriormente descrito puede parecer confuso si lo imaginamos cuando 

queremos escoger una acción determinada. 

Bergson, considera que el hombre se complica la vida a sí mismo, 

cuando pretende conocer la realidad racionalmente, pues genera una realidad 
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aparte, correspondiente a un orden artificial de las cosas, Eso da pie 	ne el 

individuo se separe de la realidad o duración pura, que puede ser 	ida a 

través de su intuición y viva una realidad aparte, correspondiente 	,Orden 
, 

artificial de las cosas. Así el individuo se separa de la realidad, 	tirácion 

pura, y vive una realidad creada por su intelecto, defendiéndola', 

exterior, sin importarle si ello implica al universo entero, corno si Vieseundo 

artificial, reductor de sus posibilidades reales, fuera base firme parali mentar 

en contra de lo que para él es desordenado, porque no ha podido ene (meló en 

el código que utiliza como herramienta y donde por cierto, el universa 	'be. 

A partir de esta descalificación del orden absoluto, el indiVidoperde 

muchas opciones para actuar, pues cuando se enfrenta a una situación no actúa 

en relación con ella, sino sólo a la imagen que de ella se ha formado'en el 

pasado. 

Mientras la posibilidad de actuar, que no se ha llevado a cabo queda en 

la memoria sin que necesariamente pierda su potencialidad en" tanto: 	que 

realizable. Así, las cosas posibles no existen en tanto que puedaTliáber 

posibilidades para su realización, sino en tanto que el honi 	'Puede 

concebirlas dentro del marco artificial que ha creado, y que para: en tanto 

que manifiesto, es todo su mundo, aunque sus posibilidades de á& itserían 

muchísimo más amplias si tan sólo se hiciera consciente de la córifOrmación 

de su capacidad real. 

"Yo aspiro el olor de una rosa y en seguida vienen 
a mi memoria recuerdos confusos de la infancia. 
A decir verdad, estos recuerdos no han sido evo-
cados en modo alguno por el perfume de la rosa: 
los aspiro en el olor mismo que es todo esto para 



mí. Otros lo sentirán de manera diferente. Se trata 
siempre del mismo olor, diréis, aunque asociado 
a ideas diferentes. Bien deseo que os expreséis 
así; pero no olvidéis que habéis eliminado primero 
impresiónes diversas que produce la rosa sobre -- 
cada uno de nosotros, lo que ellas tienen de perso 
nal; no habéis conservado más que el aspecto, lo - 
que, en el olor de la rosa pertenece al dominio co— 
mún y, para decirlo todo, al espacio." 19  

La creación artística se genera en este marco, y el trabajo del artista 

consiste precisamente en conformar en una obra las posibilidades que a su 

memoria llegan. La obra debe crearse con toda libertad para que en ese espacio 

puedan confluir lo potencial y lo real al mismo tiempo. La naturaleza, para 

Bergson, viene a ser lo mismo, en este sentido, que la obra de arte, y su 

diferencia simplemente consistiría en que la naturaleza es más amplia, porque 

su configuración está dada como una muestra de la posibilidad universal en si: 

"La materia sería una lengua que Dios nos habla"21)  y las plantas y animales, 

incluso nosotros mismos . podemos considerarnos sus obras de arte. 

En este marco la influencia de la voluntad es como una de las 

capacidades que caracterizan al hombre y lo diferencian de los otros seres, 

porque toma las decisiones para actuar por encima de una naturaleza, que sigue 

el impulso por nosotros concebido como la duración real. Por lo que a través 

del ejercicio de su voluntad, el hombre puede modificar el uso de su conciencia 

reflexiva, y unirse al fluir de ese impulso, logrando con ello un contacto real 

con su verdadera naturaleza. 

19  Bergson, Obras escogidas , De Aguilar, México, 1959, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia 
, p.115 
20  Bergson, op. cit. , Pensamiento y movimiento , p.1039 
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En torno a la voluntad, es importante tener en cuenta como se 

definen los actos a partir de sus diferentes motivos y también corno los distintos 

estados de conciencia se determinan entre sí, en el plano del espíritu. 

En este nivel, el lenguaje, a pesar de que permite la acción común, no 

alcanza a describir la naturaleza de los estados internos que son tan variables. 

Es a partir de los estados internos donde se gesta el carácter, y coma ahí no hay 

observadores para dar razón del por qué de un acto, ¿corvó podría dar un 

testigo fe de los motivos de un sujeto, si están más allá de las palabras con que 

pudiera entenderse y expresarse ? 

Bergson aborda el tema de la libertad diferenciando los dos sistemas 

básicos atribuidos a la naturaleza; el primero es el dinamismo, en el que la 

libertad, los actos voluntarios, tienen su origen en la conciencia, opuesta a las 

leyes que gobiernan la materia. En segundo término habla del mecanicismo, 

donde se refiere a la materia como regida por leyes, a partir de las cuales se 

conforman los actos, que quedan enmarcados en la necesidad, por lo que se 

deduce que este sistema es contrario al dinamismo. Sin embargo, Bergson 

señala que en ambos casos, estas doctrinas tienden a reducir la libertad a 

términos muy simplistas, la primera a los hechos psicológicos y la segunda 

vinculada a los hechos fisicos, a la materia. Así, luego de desligar los hechos 

psicológicos de cualquier afección que les puedan imprimir los principios de la 

materia, subraya que en ambos casos su determinismo está aparejado a 

concepciones inadecuadas de los estados de conciencia, aunque con ello no 

niegue los fuertes vínculos que guarda con la fisiología humana. 
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2 ' Ibidein. La evolución creadora , p. 127 
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Concl 

capacidad 

con formas 

expresarse cp 

debe procur 

tices que la libertad está relacionada con esa 

*l'influida por sentimientos que, antes de enajenarla 

¿jales, la impulsaran a sentirse dueña de sí misma y a 

na a sentimientos que diluyan la autoafinnación que 

misma, con el fin de actuar libremente. 
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IVOLUCIóN Y ELAN VITAL 
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permiten adaptarse al medio en el que deben subsistir. Ejemplo de ello es la 

movilidad de los animales y la permanencia de los vegetales en un mismo sitio 

para resolver su necesidad de alimento. 

Este impulso obra según la ley del mínimo esfuerzo o de la pereza, y es 

uno de los factores que influyen para que la evolución sea lenta, pero a pesar 

suyo, todas las posibilidades que se han desarrollado han diversificado 

diferentes especies, y no se han resuelto sólo en una, como si a nuestros ojos, la 

vida entrara en la materia creando formas que luego no pueden tener la fuerza 

para seguir el impulso que las ha formado para fortalecerse. Por eso para 

Bergson es un error: 

Luego entonces, la inteligencia y el instinto son tendencias inconclusas 

propias de la vida animal que se contradicen y se complementan, y al igual que 

la vida vegetativa y la animal, nunca se encuentran en estado puro, variando 

sólo la intensidad de sus presencias, dependiendo de cómo influyan en la 

materia bruta; para determinar así una especie. 

Dentro de la tendencia de la vida animal, la inteligencia es lo que 

caracteriza a la especie humana y nos da la capacidad para fabricar objetos 

como, y como vimos en el capitulo anterior, siguiendo una organización distinta 

a la natural, lo que los hace de alguna manera imperfectos, aun cuando con su 

función, prolongan las capacidades del ser que los ha creado y así modificar su 

naturaleza. La tendencia instintiva, menos presente en nosotros que en los 

animales irracionales, es un mecanismo perfecto, fascinante por la simplicidad 
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con que se adhiere a todos los detalles de la materia, y cuyo único defecto, es 

su incapacidad de innovación, lo que la condena a actuar sobre la materia de 

manera repetitiva. 

 

cwf 

 

Aun así, el instinto es fundamental para la inteligencia, porque ella 

necesariamente evoluciona a partir de un animal que ha perfeccionado su 

capacidad para dominar a la materia a partir del instinto. Como lo menciono en 

el capítulo anterior, un poco más allá, a raíz de la inteligencia, surge la 

conciencia como la capacidad de diferenciar entre las actividades posibles o 

representaciones y las acciones reales, siendo ella más intensa entre más 

variadas sean las posibilidades y se deba deliberar para escogerlas. La 

conciencia se ubica entre el acto instintivo que pretende extender su dominio 

sobre la materia y la inteligencia que se ocupa de las formas de la materia a 

partir del pensamiento. Bergson concluye que en estas dos tendencias 

   

"Hay cosas que sólo la inteligencia es capaz de buscar, 
pero que, por sí misma, no hallará jamás. Esas cosas 
sólo las hallaría el instinto; pero este nunca las buscará"22  

 

   

Así como el instinto nos puede mostrar el cómo de la vida y la 

inteligencia los porqués de la materia, la conciencia puede desapegar al instinto 

de sus anteriores actividades vitales y hacerlo consciente de sí mismo, ya que 

en el hombre, de la subsistencia se ocupa el intelecto. La conciencia hace surgir 

del instinto a la intuición y la ubica entre el instinto y la inteligencia, teniendo 

del primero su simpatía con el impulso vital, y de la segunda su capacidad de 

   

22 Ibidem, op. cit. p.I41 
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para actuar e impulsarlo a tener más conciencia de sí mismo, sók urgen 

cuando en las más primitivas se ha alcanzado un nivel de evolucion ue es 

permita aparecer. 

La moral de la sociedad cerrada presiona al individuo exterióribetite a 

partir de sus reglas, mientras que en la segunda, la personalidad de .,e epa ¥uio 

aspira, desde su interior, a seguir un ejemplo. Esta comparación, nos Prmite 

deducir fácilmente la diferencia de naturaleza tan esencial, entre los d' 	os 

humanos, como si lo único que tuvieran en común, fuera el ténil 	ara 

designarlos que, como corresponde a las formas discursivas 	'1111 

evolucionado con el mismo paso que ellas y lo mismo sucede con e la 

filosofía y conceptos básicos en una sociedad tales como la justicia0 lw. se 

deduce de lo que ya vimos. 

Ahora bien, aun cuando otras características de la sociedad humana han 

pasado por esta evolución, para Bergson, la religión es la principal, no sólo'por 

estar presente en todos los pueblos a través de la historia, o porque, á e'sár de 

ser irracional, es el pedestal en que el hombre, como ser racional, fundamenta 

su vida, sino porque aparentemente, ella es el catalizador que .regula'' la 

cohesión social. Veamos cómo esto sucede. 

La inteligencia y la sociabilidad son rasgos esenciales de la naturaleza 

humana, que han evolucionado pero siguen compenetradas la una con la otra. 

La primera responde a la tendencia racional la segunda a la instintual, porque 

permite que los individuos conformar organismos comunitarios mayores que 

ellos para satisfacer sus necesidades; la sociabilidad es amenazada por la 



inteligencia cuando provoca iniciativas egoístas e independientes o acciones 

libres que ponen en peligro la existencia del grupo. 

La función fabuladora surge cuando la sociedad se pone en peligro por 

los embates de la inteligencia, ella es el mecanismo de defensa natural de la 

sociedad ante un posible desmembramiento y consiste en entorpecer la 

realización de el egoísmo inteligente del hombre. También tiene la función de 

extender la noción de justicia a la divinidad, con el fin de enmendar la 

frustración que las reglas morales provocan al reprimir la libertad del individuo, 

y de tranquilizarle al prometer una vida eterna, más allá de la muerte de su 

cuerpo finito y sus capacidades limitadas, complementando así la educación de 

los individuos, a partir de tabúes, supersticiones, nociones de azar, etc. 

La fi melón fabuladora puede manifestarse, en un primer momento como 

una alucinación, pero su finalidad es siempre suscitar una creencia que 

amortigüe miedo, dolor o la incomprensión intelectual de algo, como una 

respuesta instintiva socializante que identifica al individuo con su grupo, pero 

además le da la pauta para atacar, protegerse o defenderse. 

En un principio, esta función humaniza la naturaleza en que se 

desenvuelve el hombre primitivo, con el fin de evocar eventos más propicios y 

resguardo de los fenómenos naturales que lo amenazan. Esto es la magia innata 

en el hombre, y una vez que es convicción, se instala en su voluntad para 

guiarla; ante las suplicas o pedimentos individuales a esa fuerza natural ya 

personificada, surgen las deidades, que en un principio implican un monoteísmo 

velado, porque se refieren también a la convicción infraintelectual que les da 
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universo, que es una máquina de hacer dioses"25  

   

2.1  Bergson, Las dos fuentes de las moral y la religión , De Porrúa, México, 1990, p 147 
25  Ibídem. op cit. p, 183 

4, 

Debemos tener en cuenta que la religión puede permanecérpq 

vínculo entre los místicos y la gente en general, dando lugar a laáles 

monásticas que buscan generar una conciencia mística entre su 

Religión y mística se apoyan mutuamente y el fruto final es resultado,déla 

divinización a la humanidad. 

La vida y la materia se han enriquecido mutuamente para'dae Ugatr21 

hombre, cuya finalidad es fundirse con el Dios que las hizo posible$: 

al que la conciencia se aplica, es acción, "abarca todo lo que percliblio 	va 

hasta las estrellas, 24r  Por eso no debemos menospreciar al cuerpo en tanto que 

materia; todo él es un gesto indivisible y su desgaste al trabajar eS-tin, 

menor. Al igual que la ciencia y el comercio han hecho una vida muy artificial 

para el hombre, la materia y el cuerpo han hecho lo que la vida y el espíri 41a 

mente del hombre les han pedido para cumplir`: "la función esencial • 



IV LA FORMA ARTISTICA Y EL ELAN VITAL 

En este último capitulo, retomando las nociones básicas del primero,liretendo 

rescatar las aportaciones que Bergson hace al estudio del arte visto desde sus 

diferentes facetas: el artista, la obra y la relación que estos tienen con él público 

espectador. A pesar de que Langer y Bergson no están de acuerdo en todas sus 

nociones y conceptos, creo que se complementan bien y sus desacuerdos no 

influyen negativamente para la aceptación de las aportaciones que al estudio 

congruente del arte, Bergson pudiera proponer. 	Primero voy a enfocar mi 

atención en el análisis de la figura del artista, ya que él Parece ser el origen de 

nuestra materia de estudio. 

Nuestros dos autores no concuerdan del todo en la idea que tienen del 

artista. Para Langer, artista es el hombre que tiene la capacidad para 

concebir un orden nuevo de las cosas, y considera una "equivocación pensar 

que es completo desde el principio"26  , pues para ella la relación entre el 

artista y la educación que recibe es determinante, aunque no se refiere a ella 

como represiva; si no es capaz de manifestar la vida interior del artista, la 

educación es simplemente inexistente, ya que la aptitud para relacionarse con 

26 Langer. Sentimiento y forma , p,379 



el objeto artístico es ante todo, según Langer, "capacidad de respires 

depende con frecuencia de la liberación de prejuicios intelectuales"JNo es  

dificil ubicar dentro de lo que Langer considera como prejuicios, el habito de 

la conciencia reflexiva, tan criticado por Bergson para relaclonarse'eon el 

mundo, a partir de las categorías del tiempo y del espacio, que iiiiila 

percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno. Langer, mencionando la 

exigencia de Bergson a la filosofía, dice "la expresión de las 'formas 

dinámicas de la conciencia subjetiva ... sólo puede cumplirlo el arte" 28  • 

Aunque sobre este punto hay desacuerdo entre los dos autores, ya que 

según la teoría del Elan Vital descrito en el capítulo anterior,, pergson 

considera la genialidad artística importante para poder expresar la vida 

interior y un suceso milagroso dentro de la sociedad, y aun cuando acepta que 

surge necesariamente de los hombres comunes de una sociedad cerrada,que 

se abre, asume al artista como cualitativamente distinto, por su capacidad con 

respecto a todos los otros individuos, y considera bajo este mismo principio, 

la evolución que dentro de la naturaleza humana tienen las habilidades que se 

desarrollan desde la infancia hasta la adultez29  . Aunque Langer también 

considera que las aptitudes artísticas evolucionan a partir de una buena 

educación y/o pueden ser innatas, Sea como fuere, para Bergson la ruptura de „  

una sociedad cerrada para trascender y llegar a ser una sociedad abierta sería 

mucho mas lenta si no contara con "una o varias almas privilegiadas, el alma 

kr, 

27  ibidetn. op. cit. , p. 367 
op. cit. , p. 111 

29  Bergson, op. cit. , p. 158 
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esa incrús ‹Ct  

bistá constituida la obra de arte? Bergson, nos pennite 

a partir del concepto de Elan Vital y de la manera en 

ngar al aparato cognoscitivo del hombre. Así, la 

eyla en diferentes estados del alma que varían en 

:a los que se sobrepondrá una representación simbólica, 

Inilizada para darle forma a la obra por el artista, para 

'de su propia materialización."3' Este proceso es 

er de creación surge desde el fondo del alma, como el 

stico describiría como la fuente del amor divino.32  s 

cuenta que ninguno de los dos autores le da 

ación como conformadora de la obra de arte; para 

a una función sintética de la mente que es capaz de unir 

dos, para sugerir modos de configuración simbólica 

fonna dominante que ha sido revelada por medio de la 

agregar que para Bergson, la imaginación no es sino una 

lb al tema de esta investigación, más ligado al fluir 

enistarse en las categorías espacio-temporales, y la 

recisamente una función de la mente para llevar a cabo 

" Bergson, IOC.1C11' 
31  Bergson, 
32 
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indivisible y carente de innovación. Según Bergson, la 

tica para la creación artística, se debe en mucho a que 

ión real del infinito posible, que abarca nuestra vida 

Y,,zt través de ella y por medio de su intuición, expandir su 

nger sólo agregaría a esto que la ilusión básica cuya 

j1:e innovadora es una forma simbólica que responde a 

°cimiento que se han abierto para dar lugar a nuevas 

o ya vimos. 
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33  Cfr. Bergson 

que para ambos autores, la forma artística constituye 

cto de las cosas, conformado por medio de la intuición, 

jgual que las acciones libres, se adhiere a la duración 

,,aseguran que una obra puede ser desconcertante porque 

nc usion cuando se observa en retrospectiva como un 

o referente a la relación entre el público y la obra 

diferencias entre los dos autores, sin que como ha 

iimplique que no podamos deducir de la teoría del Elan 

aunque desorganizada, sobre la naturaleza e importancia 

Así, Langer considera la importancia del público como 

nación que éste puede obtener de ella, como de tipo 

bio cultural, ya que para Langer no hay comunicación 

PIdaS , Pensamiento y movimiento , p. 1051 
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dluL 

intencional entre artista y público, y la relación que en ese sentido existe la 

considera: "una comunicación, pero no es personal ni está ansiosa de ser 

captada"34  , tal. es la independencia que el arte tiene para con la sociedad, y 

aunque 	Bergson no niega esto, sí le da mucha importancia a los efectos 

que la obra artística tiene sobre el espectador, al que incluso da una 

connotación moral por el agrado que provoca aclarando que "el objeto del arte 

es adormecer las potencias[....] resistentes de nuestra personalidad, para 

llevarnos así y. un estado de docilidad perfecto en el. que realizamos la idea que 

se nos sugiere, en simpatía con el sentimiento expresado."35  (le ahí que 

podamos considerar al arte como un medio muy delicado que la sociedad tiene 

para guiar y coartar la vida de los individuos, induciéndolos a vivir un proceso 

psicológico que constituye un eslabón dentro del progreso que va marcando el 

Elan Vital en su camino al misticismo. 

,41 

.'• . -..• f T."-  • 	..^•••••,111.1":1.^..r.l.t..1,10ZOLCV:44-1V  ...,....,.......„.,,,,,,„,....,,...._,„, 

34  Langer, op. cit. p. 380 
35  Langer, Los problemas del arte , p.59 
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CONCLUSIONES 

No ha sido difícil llegar a las ideas que Bergson pudo tener sobre la filosofía 

del arte; ha bastado para ello acercar su trabajo al de Susan Langer y dejarnos 

fluir, guiados por nuestra intuición hasta llegar a estas conclusiones. Puedo 

decir que es claramente rescatable una propuesta Bergsoniana sobre este 

tema, a pesar de que ciertas referencias sobre él, a lo largo de su obra, a veces 

parecen contradecirse con otras, pero en general, estas aparentes desavenencias 

se desvanecen si las analizamos con detenimiento. 

El papel de la creación artística, para Bergson es muy importante, por ser 

un medio de sugestión mística, que enaltece al hombre desde su naturaleza más 

intima. La obra de arte influye sobre quien la crea porque expande su 

conciencia y naturaleza más intima; por ser la concreción del proceso de un 

estado de su alma que, una vez concluido, nos permite analizarlo 

retrospectivamente a través de ella y transcenderlo. El hecho de trascender sus 

emociones y sentimientos, lo acerca a una comprensión plena de la naturaleza 

humana y de la relación que tiene con la fuerza que la ha generado. Esto, más 

que el mero hecho de comprender algo, es una experiencia de amor 

indescriptible de la que brotan las formas dominantes de sus obras, es una 

experiencia mística de libertad, inspiración que surge del interior del hombre 

como una experiencia mística. 
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Es importante notar que ambos autores dan al arte un papel que 

trasciende el devenir histórico, al encontrarse presente en sus diferentes 

etapas, adaptándose a las posibilidades técnicas y/o sociales de las mismas. 

Esto nos permite ver en el arte un objeto de estudio tan primitivo, pero 

siempre presente, que es una de las peculiaridades a partir de las que 

identificamos el origen del hombre en tanto que hombre; o bien ser una 

producción humana tan contemporánea, a partir de la cual detectamos las 

contradicciones en las que ha caído la sociedad actual y con las que presiona 

a los individuos y los aliena. 

Pudiera entonces considerarse al arte como un testigo o producto de la 

historia de la humanidad en' el que quedaran plasmadas sus principales 

características, no sólo en tanto que ser social, sino en tanto que ser sensible, 

capaz de conocer el mundo que lo rodea y así, apartarse de él. 

Yo también hablo de la rosa 
pero mi rosa no es la rosa fría... 
No es la rosa veleta, 
ni la úlcera secreta, 
ni la rosa puntual que da la hora, 
ni la brújula rosa marinera. 
No, no es la rosa rosa 
sino la rosa increada, 
la sumergida rosa, 
la nocturna, 
la rosa inmaterial, 
la rosa hueca."38  

38 
 Varios autores, Villaurrutia, Poesía en movimiento , pp 327-328 
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