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PRES El\T ¡\CI ON 

En Ja presente i11vestjgaci6n, analizarnos Ja conccpci6n filo~6fi-

e a y :n t 'Í s t i e a d e l den o m in :1 <lo "Ro rn : in t i ci s m o" ~.i par t i r de 1 os p l n n te a -

ndcntos c'.uc de él hace llcgcl. J\si1aismo, cstud1~1mos su rclnci6n con 

la rcligjÓn cristiana, ya que nqui partimos de la idea de que cst;1 rg 

, 
ns 1. 

Par¡\ poder c01:1prcnder i.icjor esta tem{itica, cons.idcramos que crd 

necesario elaborar primero que nadn, unn :int:roducci6n cspcci<.11 en ln que· 

exponemos el contexto filosófico al t~uc pertenece nue:stra tcm6tic: 1 
-

(todo ello en virtud de que el conjunto de la filosof]LJ hc.~cJ i.nna es-

t6 dado dentro de un sistema); 6sta consiste en una explicnci6n de lo 

que es L1 esfera del espíritu en el r,1arco de la filosofL: le c:ste fi-

16s o fo a 1 cm5 ~l. Y p~1 r a comp 1 cmcn ta r es t n introduce i6n, ..:ons Ller ~nno s 

oportuno y necesario ofrecer tarnbi6n una breve cxposici6n nccrca de 

Lis principales tesis hegcJi;inas rcl<1cionad;:is con la estética y el ll'" 

te (esto Último corresponde :1 la introducci6n y ln p1·i111cra pnrtc d(. 

1:1 s 1 e c d o ne s el e E s t 6 t i c1 d e lJ e g e 1 ) . 

lJna vez rc<Jl:izada dicha introducción especial, pnsamos a expone · 

lo conccr11ientc a los antecedentes h]stórico-ardsticos y filos6ficos 

que prcccJicron a ]n fonnnción de est;i co11ccpci6n art:ístico-f.Llos6C.i-

c;i, el ro11ianticismo; estos :llltcccdentes cst5n representados en el es
/ 
; 
1 
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ti1o v fornws del arte sirnb6Jj_co <lc1 <Int:iguo oriente, y po'.;tcrionncn-

te por· l:ts manifcstac.i.oncs de] unt:i.g110 arte clúsico gr:'''". 

l~n ~;cguicla, ofrecemos una can1ctcrizaci6n c1c lo que llegel c:aticn 

de por "romúntico", a rtc rom[Íntico y "ron~·1nticj smo; p<ira ello tuvimos 

que explicar el papel que .'.10.ll:Í. juega el 1larnl.lc!o "principio tic la sub-· 

jctividaci intcn1~1 11 , as]. como el sjgnific:1tlo qt1<· tiene en este estilo, 

L! fo rnw y el e o n tenido ar t .í s U e o • 

1\ p~1rtir de esto. p¡¡sal'1os a exponer la cucsti6n del origen r Lle-

s:irrollo histórico de esta cn1:ce¡>ción del ronwnticismo cr:. sus tres -

grandes etapas: 

r. 1;1 periodo de foni<.~c j 611 que se llu con la nparici6n de Cristo 

ei: e1 mw:do, y S('lnc todo a ~1¡1 rt ir de sus cnscfw;1zas rel j g i osas :.· f:i -

1osóficas, y que se prolonga h<.1st¡1 principios ele ln Edad ~lcdin (es l<: 

csfcr:1 rnris rcl]giosa del i·omanti.cjsmo). P;na su mejor compre:1si6n, 

a n a 1 j z ;11110 s 1 a s a p o r t o e i o ne s re l i g i o s él s y r i 1 o s 6 f i e a s que e s t e p e r s o n ~t-

je (Jcsucrhto) lcg6 ~ll roin<.mticismo, así como e1 signi:f:icat!o filos6-

fico y ético que nc¡uí ti.ene el dcnomi;wdo "amor religioso". 

II. l.~1 époco lle lél cnbnllcría medieval en c!Oillle se dieron vnlo1cs 

y virtudes como el honor, el ~1r11or y 1:.1 fitlclidé!d, a los cunl.cs nos l~c 

rnos rcfcl'itlo pur~i busc<?r y c11co1:trnr su significado y nportaci61~ al 

rom:1ntic.ismo (esfera huuw1w-111rn1dana). 

Ill. La etapa moderna del romantjc.ismo, qui..: se e.la justo con la 

I 
¡ 
1 

nnar i 
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ci6n del "renacimiento" europeo, y que se prolonga hast;i la primern mi 

tad del siglo XIX en que Hegel vivi6 (el ámbito <..lenom:inado "autonomía 

formal del carácter" y del inJividualisno del hombre moderno). J>a ra 

cnten<lcrln mejor, tuvimos que definir lo que nuestro autor entiende --

por ":1uto110111Ía Cor1'.1:1l del car[Íctcr" o de las "p:irttctt1:11·id:1dcs inllivi-· 

duales" del hombre moderno, así como la caractc,·.i:::ación que éste tiene 

dentro de la literatura mo<lern:i. y sus personajes. Tambi6n tuv.imos <!llC 

explicar el significado que tiene el clenomin:i.uo "individtwli.smo" 1:10ral 

y político tlel hombre moderno. Lo mis:no hicimos respecto al pa:wl que 

juega la "aventura" romúnt:icn , entro de la li terG.tura n1otlcrn;1. Final-

mente exponemos cunles fueron las Últi:~1as r,randcs tendencia:; ;r cscue--

1 as d e es t;1 con e e ~H.: i ó n ar t í s t i e a , as Í. e o :no su e o r re s pon di ente d i so 1 u - -
. ,, 

c1on. 

Más que un anfilisis tle la historia del arte rom~ntico, henos e~a-

minado el desarrollo y significado de la concepci6n filos6ficn, e incl~ 

sive ética, que de este estilo se ha tenido a lo largo ele su historia, 

as1 como su rclnci6n originaria con la rcligi6n cristiana. 

La historia del arto romántico ap~~rcce en muchos aspectos a par--

tir de la edad media, y se prolonga l1asta la princra mitad del siglo -

XIX, motivo por el cual, nos sería imposible analizarla en una invcsti 

gac:i6n ésta. Ello corrcsirnndorfa más bién a los lüstodaclorcs 

del arte, en una expos:ición. enciclop6tlica. /\.nosotros nos íntcres6 

"' 
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analizar el desarrollo de l:i concepci6n f.ilos6fica clel rn11w11ticismo, 

. , . 1 ; 1 ., l ]º ., 
su~~ Vll ores cstet1cos y mora es, as1 co1 110 su re acJon con ~' re .JDion 

crjst:i:111a. Y en ciertos mo1:'.entos, las cuestiones propinmentc artísti-

cns. Es como una especie <le explicación de c6mo se ha lbdo la rela - -

ción nrtístico-reUr;iosa-f:ilosófica dentro lle la historia del roma11ti 

cismo; CS 1 a esf Crél del esp].ri tu absoluto (°A)· 

En vista de que estn conce~ci6n representa una superaci6n filosó-

fica y artística clcl anterior estilo clásico grieg;o, la quisimos cornp~ 
; 

r ar en va r i o s :J as aj es de es te t r n b aj o, e o n e 1 fin el e o b se r va r e u a 1 e s - -

sun sus diferencias y semejanzas. 

Dad0 el carácter de osta investigaci6n, se nos podrft ohjc:Ltr el 

por qué, c:1 ve/. de' üxan:in:ir '.n(i: dctcnid:1:•!cntc nn:1 :;ol:1 ct:1:1:1 de el icho 

ello si) debe ;:: que r!osotros cons ic1cr<t'l1.ns (coi,10 el pro:iio I!c:~cl.), que -

l1'1ra poder com~renclcr rn:í.s cabalr:~entc c:;te tipo de fenómenos, como lo -

es el ro1;wnticis1110~ o cu,t!qu.ier otro; ya se,1 polÍtjco, re1i:;loso, c...:o-

n6mico, etcétera; es neces<ir:io <Jnalizar1os y conocerlos en su desarro-

llo y proceso his:6rico, y no en un s61o periodo, aislado de su cone --

xUin hist6ric;-i. 

rn tr;1tar,;icnto que Hegel da a esta tcmútica no es un;:i nc1·a cxposi--

ci6n rrnrratiV<I o cncicl.,pédica, sino (!lle corrcs:iondc u una .:'X\11icuci6n 

de tipo :;i:;tt•1116tic(J, q11n tiene 11n ~;011tidu 16r;ico y que !lrct.1~ndc !>cr --

CA-) Ver la primera Ilarte de la introclucci6n esy>ecial. 
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científico, cuestió11 qw.' el lector 1··1brá do cv<duar y juzg;1r ;il final 

d e s u 1 e r t u 1" 1 • i\ un que ;¡ q 11 í , ha b r í a e¡ u e a c l a r a r q u e 1 a e o n c e p e i 6 n d e 

la ciencia que nosotros manteaemos, no es la pos:ici6n posit.ivista ni. 

mucho 111cnos (la demostración y comprobaci6n empírica), sino la que l!~ 

¿~el plantea en su filosoLía dialócUc:1. Para este fi16sofo alcm(m (ll~ 

f~cl), el método cicntJ_fico es, a:üe todo, de tipo racL01w1 e hi~;t6ri-

co. / .. len(is el objeto ele estudio de las ciencias natur<:1lcs y pnrticu-

lares, sólo abarca ;ilgunos ns;)ectos de la total.idad del munclo y el - -

universo (ahí es donde encaja y se desarrolla la metodología positi--

vista). En crnnbio el objeto Lle anÚlisi.s de la filosofía estfi repre--

sentado por la totalidad Lle los temas y .cuestiones que conciernen a ·· 

lit naturaleza y el mundo en general, motivo por el cual la metodología 

dial6ctica es necesaria. 

La dialéctica es la ciencia y método clcl movimiento y desarrollo 

de la totalhlad ele la vitla (el absoluto); esto es, el 111tmtlo del pensa-

miento, el de la nGturaleza, y el (imbito social. Por consiguier:tc e~ 

ta metodología va u explicar l:s reglas y leyes del movlmlcnto racio--

na] y 16gico de estas tres esferas de lci realidad. 

En el caso del estudio}' cxposic.i6n Lle los problemas tl:: ln cst6ti 

tica y del arte, licgel va a utilizar, ;:de¡·,1ás Je lo ya dicho, un conju!~ 

to y cuerpo ele categorías cst6tico-f ilos6ficas, que sirven de base a -

toda la exposici6n; como cuáles, Belleza, Idea, lcleal, Espíritu, Abso·· 
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luto, r:ontcnido, 1:orma, J:in.itu<l, ln.'.:initud, Suli_ict.ivid:1d y Ol>jetivi--

Llat1. Todo esto lo rertl:iza a p:ntir del sistc1iw de leyes funcl<n1cntaJcs 

de su sistema filos6ficu (sobre totlo, de su 11 J.6glca" y 1:1 "i:cnomcnolo-

gía del Espíritu"). 

1:1nalmente c¡uj si6ramos ;icL1rar que nuestra pos.icj 611 f ilos6fi ca, 

rcslrncto de la conccpc:i.(m hcgelinna del arte rorn5ntlco y de su estótl_ 

ca en general, es ante todo, de <lcfcns~t, sin que esto implique una po~ 

tura dogmática, ni mucho menos; consillcramos que su metodología y pla~~ 

tcamien tos son acertados y van de ;1c11cnlo con 1 :1 evo 1uci6n de 1 a rtc, -

salvo algunos prejuicios cultnr::le~: c~uc sus c:ircunst;:mci::s histórico-

sociales no le permitieron sup, rar .. Se trntn de desarrollar y cnri-

quccer toda su cxposici6n filos6fica a una conccpci6n ra6s acorde con -

n u e s t r a v i ~; i 6 11 de rea] izar :tlg11n:ts ;idjdonc~, y 

pcqucflns correcciones; de cst2 J!Wllt:ra se podrá seguir cstw.li.anclo los 

prob.lcm;is :1l'.tu:1lcs dc L1 cstótic;1 y del arte, e .inclusive, de las dis-

ciplinas que se relacionan con toda esta esfera. 

_----,-·, 
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1 l\1TRODIJCCION ESPECJJ\1. 

l. Breve Explicaci6n acerca r\c la f.ilosofía <lcl Espí.ritu. 
/ 

/ 

Da<la la cxtcnsi6n y complejidad tl'cl presente temn, intentaremos 

ser breves y c 1 ar o~. . Y es que e 1 in t e r 6 s Lle esta in t ro d u e e i ó n es tan 

~ s6lo ubicar nuestrci tema cspcc'.Ífico en su contexto filos6fico, <151 --

como aclarar algu1ws confusiones y malentendidos respecto de esta es·· 

fera del espíritu. 

l'cro ¿en qué consiste tal esfera dentro de la filosofía hcge1ia-

na?; por principio de cuentas, hay que aclarar que este concepto no -

lo entiende en un ~;6lo sent.i.du, sino en \·arios. Algunos <le estos se!!_ 

tillos los iremos ;rnalizanclo en el 1 ranscurso ele esta breve exposici6n. 

El primero quu co1i:-;.idcramos oportuno comentar es el que se refic:-

re al espíritu en tanto que supcraci6n <lo la naturaleza y de su cxte--

riorülaJ. y es que para 61' el mundo de la naturaleza representa ~610 

un medio para el hombre, un lugar el e paso, un "momento negativo", ~:11.: 

como to<los se debe superar. Pero el problema no queda ahí, sino qt.e, 

·u1mbién e 1 autor . u bes tima a dicha naturaleza die i6ndonos que en l u 

existencia de 6sta no.l1ay libertad alguna, sino tan s6lo necesidad y 

accidentalidad. Por consiguiente, no posee la jerarquía do divinidad 

como s:í. la tienen los h .. :chos y productos humanos. 

"El c~·.p1ritu t.ienc para nosotros corno prcsupos.ici6n 

p .,, , lé.1 naturaleza, de la ctw1 es la vcnlnd, y por 



tu, 

' 
J 

1 

tunto, el pd.111cr ¡¡bsoluto. En esta vcrd<1d, ln natur:1lc!z:1 

ha de~i~tpurccido y < 1 espíritu resulta como la idc:i <\UC lw 

llegado a su ser por " Sl, cnyo obj cto y suj cto ~1 1 a vez es 

el concepto. Est<J identidad es negatividad absoluta, por-

que en 1<1 n<1turaleza el concepto tiene su !1cr:fecta objeti-

v i el a el ex t e r i o r ; !1 ero ah o r ~1 h a s u p e r a do 6 s t <! s u ex t e ri o r i - -

d a ll , y e s e n e 11 a el e ven i d o i d 6 n t .i. e o e o n s 'Í : (1 ) 

La slgu.icntc ncepc:i.6n c¡uc se sigue de esta concepci6n clcl cspíri-

e , . 
.> la que ll ... gcl entiende por "espíritu humano", es decir, toclo el 

ámbito ele los problemas, hechos y relaciones humanas, o bien co1;10 

afirma en su Fenomenología ucl Espíritu, es la "vida 6tica" y moral 

ele un pueblo (en su historia). Por lo tanto podemos ~1firnwr que esta 

csp:iri tuul id ad hu111:rna t icnc que ver tl i rectamente con el co11junto de 

tradirioncs culturales (arte, ciencias, rcli.gi6n, etc.) ..:: históricas 

de los pueblos (soci.edacles), así cOJiiu con el tipo de rcrrescntación 

polític-o-ins'. i · LH.:.ional que éstes adoptan. 

O sea que la vida do este cspídt.u no se refiere a fant<1smago--

r.ía.; o ilusiones parnsicolór,icas, sino simple y llanamente a los aspee-

tos humanos en su gr ar¡_ clivcrsiclall; inclusive cuando se refiere a la re 

ligi611, (~:;t;1 S(! cnc11cntríl apoyada rccíprocnmcntc con la "etic:itl;1d 11 y 

la .. 1or"lidad de su pueblo, e :inclusive a su Estado político, Pero so-

bre todo esto volveremos m6s adelante. 

(l) llcgc1- 1:ncic1opec1ia do las ciencias filos6f:icus. p. 2ü9. 
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"Al hablar de un pueblo, hemos de exponer J.ns potencias 

en c¡uc su espíritu se irnrticul:1dza. fü·,tas potenci<1s 

particulares ~;on 'Ja relig.i6n, ll.1 constituci6n, el sistema 

jur'Ídico con el dcre..:ho civil, la industria, el arte y la 

ciencia, el ;1spccto mtlitur, el laLlo de la valentí.a, me-

diante todo lo cual cada pueblo e clist:ingue ele Jos demás" (2) 

Otra <le lns formns en que Hegel entiende esta espiri ttwl icbd 

huma11<.1 es cuaado habla de la "conciencia" y la "autoconciencia" (hum_~ 

na) en su rcL1ción con el mundo objetivo, y por lo tn11to en su objetJ:. 

vaci6n y desarrollo (su objetivo es la libertad). Este aspecto del 

espíritu corresponde dentro del sistema, al de1101:1inatk "esp.Íritu sub-

jctivo", en tanto que el <lcl comentario antcr.ior se refiere al "cspí-

ritu objetivo" y al "espíritu absoluto". 

Sin cmbnrgo aqu'Í hay que aclarar que esta conciencia humana se --

:1 p o y: 1 y p re supon e ~!l " a 1 m ¡¡ JI atura l " y l ;i 
11 sen s i t i va 11 

( l. as e u n l e s ta rn -

bi6n estudia la antropolog'.í.a); lo r¡ue sucedo es que dicha alma provi_C: 

ne de la nntur~1lcza en tanto que era un "or¿;müsno animal". Ella a 

su vez se presenta c11 su inmedL1tividad primeramente como "raza huma·· 

na" en un estndo de scnsib:il.iclad, el c11al se transfor111a en "hábito", 

y nsí. es como se ki hecho un "almn real 11
• 

J;s ns1 como a partir de este proceso nace la condoncia huriwna, a 

cual a¡rnrece primero como condencia sensible (o sea cuando tiene lu 

(2) llegcl- Lecciones sobre la filosofía de iÍ.u historia universal 
¡ 

p. 107. 1 
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certeza sensible de un algo o "esto" en un espacio y un tiempo, en un 

"aquí." y "ahora"). En seguida aparece el estado y proceso ck~ "percep

ción", par.:1 final:i z.ar con el intelecto (entcJHUmicnto y raz.Sn). 

U1u. VL .... logrnclo esto, la conciencia se eleva hasta la autoconcicn-

cia universal en la que "reconoce" a otras autoconcicncias distintas 

e iguales ol mismo tiempo (o.quÍ es <lonclc aparece la lucha de las auto- .. 

conciencias antagónicas por el trabajo y el consumo (la apetencia); 

es la luchu del amo concra el csclnvo). 

Pero p<ira que este "espíritu subjetivo" alcance su verdadera re:11 

zaci6n, Jcl::e dctermina·rse como "verdad" del alma y de la conciencia, 

o sea como la unión y superación de estas dos instancia~. Es asi com~ 

llegel va a completar esta triada con el estudio de lo que 61 denomina 

"Psicologb", la cual comprende, el csp].ritu teórico, el práctico, y 

el ospiritu libre. 

"El espíritu se ha determinado como verdad del alma y 

de la conc:icncia, de aquella totalidad simple e inmediata 

y do c~»te snbur ... La ps.ico1og1.:1 considera por tanto, las 

facultades y los modos universales de actividad del espí-

ritu en cuanto tal, la intuici6n, la rcprescntaci6n, la 

. ~ 1 t' , mcmor1n, etcctcra, e apc Lto, ctcctcra, por una parto, sin 

el contenido que so encuentra en el representar cmp:í.rico .. " (3) 

(3) Hegel- I:nciclopcdjn ... p. 306. 
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Dentro del csp~ritu te6rico, Hegel nos habla ele los papeles que juega 

la intuici6n, la rcpresentaci6n, la imaginaci6n, la memoria, y el pe~ 

smniento, en tanto que dentro del "práctico", el espíritu se revela -

como "querer" que buscn el goce y la libertad; ;1simismo aqu'i se anali 

zan los "sentimientos prácticos", las pas]ones, los impulsos y la fe-

licidad. Y como conclusi6n se nos presenta la vida del "espíritu 11-

bre 11
, la cual .se presenta como la unidad y superaci6n de e: to!> dos Úl 

timos. Es así como a través de este proceso el cspíri tu toma conc icn 

e j ; 1 de su l i b o r t <1 d y s e e o TI v i e r to en "vol 1111 ta tl 11 e TI t ::111 to q u e 11 i n t e .1 i -

genc.ia libre". 

En este 6ltimo punto concluye el proceso del espíritu subjetivo; 

sin embargo, este movimiento no puede detenerse a4ui, sino que debe 

y cst6 destinado a objcti~1rsc por medio de la vida y prfictica moral, 

jurídica, política, art1stica etc6tcra. Es as1 como aparece la viJa 

del "espíritu objetivo", de la que no analizaremos más que unas cuan-

tas anotaciones esquem6ticas. 

Si b.icn Ju co1H.:iencin anterior representa una especie de "odisea" 

de la co11cicncja né.ltural e :inclivüluul, ahora se trata como d.icc Pal-· 

micr de anulizaT n la "conciencia colectiva o uni· ..}rsal 11
, o r.:ca en su 

so e i a b i 1 j da tl e h i :; to ria . E 1 su j et o e¡ u e <1 hora a et u ar íi y a no !>e r ú el -

ind1viduo, sino el grupo <le "autoconciencias" en sus relacjoncs socia 

1 e s , o d i eh o en o t r a .s p a l ~1 b r u s , 1 o s 

tor:i.cidml. 

pueblos 
1
cn su vida ética y su his 

I 
j 
1 
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11 Lo que se ínJuga ahora es la conciencia colectiva o universal 

La concicnc.:i.a indi villual ha reconocido, a través de sus fraca

sos, que no formaba m6s que una con ella ... las experiencias 

que en adelante scr5n puestas en cucsti6n ya no son s6lo las Jo 

un ind:ivi<luo, sino 1 as de 1 a cspcci e. El sujeto que 1 as reco

rre ya no es la conciencia individual, sino la humanidad. El 

ímlívl<luo es ahora un mundo, y el Espíritu se encarna en la v.i.dí:l 

6tíca de un pucblo' 1
• (4) 

Dentro ele la vida de este 11 cspíritu objetivo 11 se dan tres momen

tos esenciales (siguiendo la estructura y movimiento ternario): el -

primero de ellos es el <lcl "derecho abstracto", el segundo el de la 

1'moral:idall", y el tercero el de la "eticidad", el cual a st: ve .. com

prende la vida de la familia, la sociedn<l civil, el Estado político 

y la hjstoria universal. 

Con respecto al Esta<lo político, Hegel Jo propone como la entidad 

en donde realmente se realiza ln libertad moral. A<lcm~s, es e1 que 

debe de e:.;tablccer y definir los intereses de sus 1a1en1hros, unif:icán 

dolos dentro de una comunidad, real izando así. su libertad )' sus dcrc 

chos. Con esto se ·1onra que l;1 11 fuerz;1 dcstructiv:1 do Ja compctenci<•" 

se convierta en un todo uni ricado. O sea que ln vida i~tica y jur'Í.<li~ 

ca Je los pueblos s6lo so realiza en tanto que práctica política. 

(4) ,J. ~l. P<.1lmicr. llEGIJL pp. 53-54. 
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Sin embargo, dicha entidad cspiri tual (Estado) cstú tlctcrm:i nada 
\ 

por una situnci6n gcogrtificn y por el tjcmpo (historü1); esto es, q11e 

para que este organismo pueda desarrollar su voluntad y libertad nccc 

sita hacerlo a trav6s <le su historia. Sin embargo esta historicidad 

no se da por el puro azar, sino que está regida por la "raz6n humana"~ 

os una historia racional. 

11 i:.l elemento de la existencia del Esp] ritu universal que en el 
• 

urte os intuición e imagen, en la roljgi6n sentimiento y rcpre-·· 

scntac:i6n, en la filosofía pens[1J11icnto puro y libre, 'en 1~1 histo-

rja universal es la realidad espiritual en todo el 5mbito <le su 

interioridad y su exterioridad. La historia universal es un jui 

cio, porque en su universalidad que es en si y por s1, lo parti

cular, los dioses lares, la sociedad civil, y los espiritus na--

cionales en su variada realidad son s6lo como algo idcal ... sino, 

puesto que él es la raz6n en sí y por sí, y el ser por sí, de la 

raz6n en el espíritu es a saber: la historia es el despliegue ... 

de los momentos de la raz6n, de su conciencia en si y de su liber 

tac.1: es la ex6gesis y la rcnlizaci6n del Espíritu tmivcrsal". (5) 

Y ¡rnra concluir con esta esfera del "espíritu objetivo" s61.o men 

ci01wremos que para rn1cs1-ro :1utor h::m existí.do cierto~; pucb]os hist6ricos en 

los que p:i1i"l;1tin:1rncnte '.~e Ita des:il'lo1latlo 1;1 1 ihcrt:1d l!unw1w; ~;i 

guiendo un orden crono16gico mcnc.01w primcr:rn1cnte :i las sacie---

(5) llcgcl. Pilosofía del derecho. p. 277 
I 
í 
1 
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J:.idcs del antiguo oriente (China, llll.lia, Persia, Egipto, ctc6tcra), 

luego al antiguo pueblo griego, a la sociedad romana, al "mundo gcrm ~ 

no" <lcl medioevo, y por {11 timo a los países mfis importantes de ln l:u 

ropa contemporánea hasta la Revolución francesa y el Imperio Nnpol.có 

nico. 

Ahora pasemos a: explicar brevemente la Última parte de esta lilE_ 

sofía del espíritu, o sea el llamado "csp:í.rit.u nbsoluto". Este se ---

prcscntn en primera instancia como síntesis y superación ele las dos -

esfcr•1s anteriores (subjetivo y objetivo). Pero no s6lo eso, sino 

que mientras que en o::.os Jos ni.velos anteriores el csp1ritu se cncon-

traba en un grado de finitud, ahora el absoluto s~ presenta como unn 

entidad L1finita en la que se va a cobrar conciencia Je todo el proce 

so nntcrior. 

Sigui ..;ndo con su metodología, lle ge 1 concibe 1 a vüh de es t(~ nbso -

luto en trl~S gran<les jnstancias: c1 arte, la rcli2i_ón y ln fil.osofia 

(ciencia). Estos tres ámbitos tienen Cll sí el mismo tema y contcn:ido; 

la vi<la del osp:í_Litu al>soluto-d_ivino e infinito. Sin embargo, aunque 

el contenido de cst•1s c:;fcr:1:; sea el mismo, la forma 011 ciuc lo aprc--

hon<lcn es Jifcrcntc. 

1:1 arte t~s la act:iv_idad que husc~1 conocer y representar a este ·--

absoJuto-div:i.no en forma de intldci611 sensible y con ilt1Úgencs; o sea 

que 1.u vida artíst:ic1 es la 1¡wncra de hacer "sensible" " ll1cho absolu 

to. (n trav6s <le la belleza). En cambio, 1d re1:igi6n :;on lns costum
/ 
í 
1 
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' bres huma1ws y divinas que intentan nwn:ifustar la v:ic1u de esto -

absoluto u través del senti.m:icnto representativo y figurativo. Por 

61timo lll filosofía es la act.ividacl con la que e1 hombre intenta --

uprchendcr y manifestar este absoluto por medio ele cor.coptos raciona 

les. 

Ahora bien, quisiéramos mencionar que estos ámbitos de la vida -

<lol ahsoluto tienen tmn relaci6n muy estrecha (por algo 6ste es un - -

sistema filosófico). En primer lugar tenemos que el arte so trans--

forma y reclama el tránsito a la religión, a la vez que ésta (reli--

gi6n) exige la transición a la f j losofía. Pero ahora expliqu6mo$nos 

en qU<S sentido interviene el aspecto temporal y en cual no. 

Como es bien sabido, la cst6ticn ele llcgcJ 110 se limita :1-u11;1 expo-

sición abstracta ele ln esencia del arte, sino que también examina _l 

desarrollo hjst6rico de éste, a la vez que muestra su evolución has-

ta llegar al punto que éste (arte) exige la t1·0nsición a la "concien-

e i a re 1 i g i os a" . Lo mi s 111 o 1 w e e e o n 1 a re l i g i 6 n lw s t a que 6 s ta ex i ge 

la trnnsici6n a la f:ilosof1a. A.sí, poclcrnos asegurar como ya lo hizc 

Coploston, que aquí se da el nivc:l tcmporul, ya que en la evoluc:i6n 

hist6rica real del arte, la rcligion, y la filosofín constjtuycn pr~ 

ccsos tc111poralcs. Por üjL~mplo, el arte griego clftsico procedo temri2 

ríl1mcntc :11 ¡¡rtc cr.istim10, y 1n rc1igi.Ón gricgn precede ip,11almcnto :i 1<1 roli·· 

gi{¡n crist.i.ana. 

/ 
i 
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Por el otro lado tenemos tamb.i.6n la visión "ntcmporal" <le esta 

tran .. :ic:i6 .. , 1[1 cual so refiero más bien a una "progresi6n conceptual" 

del !> i . l e111:1 lwgcl i nno. 

"llcgcl no Cra Lan ncc io como para suponer que el arte se 

desarrolló en todos sus aspectos antes de que la religión 

apareciera en escena o que no hubo filosof1a antes de la 

aparición de la rcligi6n absoluta. Era tan consciente ... 

de que los tem1llos griegos tcn'Í.:m relación con la religión 

griega, y de que hubo filósofos griegos. La transición dia-

16ctica del concepto de arte al concepto tle religi6n y del 

concepto de religión al de filosofía es considerada en sí 

misma, intemporal; se trat·1 en esencia de u;w progresión - -

conceptual y no temporal o histórica". (6). 

Por Último tenemos que para llcgel la verdadera rcl.igión sólo sur

ge de la eticidad, por lo que es in6til buscar esta religiosidad fue 

ra de dicha vida 6tico-moral. Además tal espíritu religioso 6tico -

tiene que objetivarse y realizarse en el Estado político. S6lo así. 

la cticida<l <lcl E. tado y la espirituali<lad religiosa de un pueblo se 

garantizan rec1procamento su solidez. 

A partir de todo esto, tenemos que la vida de este "espíritu ab-

soluto'' s61o se desarrolla como afirma Arsenio Guinzo, en la inmancn 

(C>) C<P ' on -lli~toria tle la Filosof1a. Vol. 7 p. 180. 
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ciado este mundo, y como tal ya no muevo al mundo desde fuera, com~ 

en San Agustín o Tomás <lo Aquino; sino que os concebido y realizado 

como "automov:i.rn:i.cnto autosuficientc". O sea que dichn divinidad hcg~ 

liana no es un espíritu extramundano que ost6 más alli de las estro--

llas. 

"lo absoluto hegeliano ha ele ser concebido como autcmovimiento 

autosuficiente ... el mundo yá no es más pura "participaci6n" de 

un absoluto trascendente, sino que "forma parte", "pertenece" al 

Absoluto mismo que deja de sor algo "separado" ... en encontrar 

lo absoluto no más allá del murnlo, sino presente en 61". (7). 

Con esto concluimos esta cxposici6n de lo que Hegel pensaba accr-

ca de la llamada "Filosofía del Espíritu", esperamos que esto ayude 

a esclarecer u;i poco esta cuesti6n tan importante, y sobre todo nos 

sit6c mejor en la tem~tica de la Est6tica y Filosofía del arte, que 

es lo que aqui mfis interesa. 

(7) Arsonio Guinzo. En la :i.ntroducci6n del libro "El concepto de rc
ligi6n11 de Hegel:. pp. 9-10. 
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2. Breve exposic:i.611 y comentarios acerca de la conccpc.i6n hegelia
na de la Est6tica y teoría Jcl arte. 

Con el ,·i,1 ele analizar y comprender mejor nuestro tema espccí.fico 

(el carficter del arte rorniÍntico) crcen1os conveniente ubicarlo en primera 

i ns t<in c i a e n e 1 e o n t e x t o el e L1 s ex ten s a s 1 e c e i o 11 e s q u e n u e s t ro a u t o r - -

nos ha legado. Por consiguiente) habrá que indic:1r el ordenamiento y -

la dJvisifn de dicho material. 

L<1 "estética" he ge 1 iana es t 5. dividida en tres partes, preccclid a de 

una introclucci6n. L~t primera de estas partes, se titula "La i<lca de lo 

bellJ artístico o del ideal"; la segunda "Desarrollo del icleal en las 

formas particulares (históricas) que reviste lo bello en el arte". Y -

la tercera se <lenominn el "sistema de las artes particulare~;". 

Con respecto a la introducci6n, el autor establece los prlncipios 

gen e r a 1 e s c.10 e s t a d i s e .i p l i n a , su ti e l:i. m i t a e i 6 n , j u s t i f i e a e i. 6 u , a :S e o 111 o 

ln oxplicaci6n <lcl 1n6todo utilizado. Asimismo tlcsarrolln su conccpci6n 

~e la belle:a artistica y <le los antecedentes n1fis inmediatos acerca de 

las tcorias de la est6tica. 

El primer punto importante que llcgcl nos aclara es ol concerniente 

al campo o (unbito que e!':t8 disciplina. abarca. Su tema comprcnr.lc el am-

p 1 i o "H. e .i no d e 1 o be 1 1 o 11 
, s o b re t o do .l. o be 11 o en e 1 arte , o m [t ~; pro p i ~ 

mente debe tlenominarsc ":f:i.loso:fía del arte" o "filosof1.a de las bellas 

artes". Aquí y a lo largo de toda esta obra, el autor nos hace notur 
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que él no se va a limitar a exponer la esencia abstracta tic lo be--

llo, sino que como tamb:i6n advierte Lukács, va a examinar el Jcsa-

rrollo histórico del ::irte intentantlo, claro estú, mostrar su cvolu-

c:i6n y progresión tclcolÓgica. "IJcgel cnlazn esa esencia absoluta de 
1 

lns categorías est6ticas con el car5ctcr lüst6r:ico ... C' i.ntcr~ta sicm-·-

pre revelar la concx.i6n diaJóctica de lo absoluto y lo relativo, e.o~~ 

cretumente, en rclac:i ón con el c.:11 rso del proceso histórico lle de sarro 

llo" (8J. 

Una de :Las cuestiones importantes que aquí se plantean tajante:-

mente es que la bellc:a de la obra ele arte hunw11:1 (espiritual), es ~ 

superior y m(1s elevalla que la belleza de la naturaleza. En tal ca-

so, esta Última <tparecc s(ilo como un mero rcflcj o de aqu6:Lla, corno 

una belleza imperfec;:.a e :incompleta con respecto ~ lo espiritual. 

Mfis :idc 1 ante, en 1 a misma in tro<lucc i6n, se p1 an tea la pro bl e11d1-

tica de si es que acaso la creaci6n artística es digna de sc1· trata-

da cicntífic;imentc o no. Mientras tanto, Ilcgel afirma que si bien 

éste arte s6lo se considera como una diversi6n, como un ornaniento, o 

un simph: medio ele goce, entonces s6lo arnrcccrá corno un "arte csc1a 

vo", pues el verdadero arte libre e inclcpcnd:icnte es aquel que !-;e -

e 1 e va h a c i a 1 ;:i " ve nl ad" . S 61 o a s í e s e o m o el i ch o a r t e r e ~; u e 1 v o e 1 -

p ro b 1 e m a ti e :; u " a 1 to el e s t in o " , a s u be r : e 1 J e s i <l o b e s e r c o l o e a c1 o 

(SJ Luld1.cs. 1\portac.i.oncs a la historia de J.n cst6tica p. 134. 
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al lado de Ja rcligi6n y <le la filosofía como una forma particular 

de revelar L• vida del "espl.ritu absoluto" y divino a la conciencia 

humana. Y es que pnra este autor J as verdaderas obras de arte son 

las que expresan la autoconcicnc:ia histórico-cultu-r~tl tle Jos pueblos. 

En r~l1as 1~s donde estos pueblos han expresado su forma de pcns;1 r y 

scndr la vida; por ejemplo, las creaciones artísticas de la antigua 

sociedad griega. 

llcgel es de los que pensaban que en esa 6poca el arte "invitaba 

a 1a filosofía 11 pnra ocuparse tlc Ól con el f.in de que estudie sus le 

yes y profundice en su 1wtura1eza. Y es as'.Í corno nuestro autor con-

cluye esta problcn1~tica dici6n<lonos que si bien esta disciplina no -

se puede cicntifizar en el sentido kantiano <le la dernostraci611 empi-

rica (positivismo posterior), en cambio sí se pucJe sujetar n reglas 

y leyes <le su <lcsarrollo; ello, claro est~ con la utilizaci6n <le sus 

categorías correspondientes; con ten.ido, .Corma, belleza, ctc6tcrn. 

Lo que. sucedo es que los ':emas y contenidos <le estas representa-

cioncs art'.ísticas no estús dados por "fantas1as de alguna i.maginaci6n 

rara", o sin sujeci6n a reglas. Por lo contrario, cst{in rif~tn-osarnentc 

determinados "por l:i~~ idea~; c~uc :interesan ci nuestra intc1igcncia" y ro.r 

)as leyes do su desarrollo, cualquiera que se~1 1a 11i11agotable vnriecli!d 

ele :formas bajo las cual<?S se pl'oduzca". (9). 

(9) Hegel. llu lo Bello y sus Formas. pp. 34-35. 
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Por lo tanto, ostas ideas no pueden ser arbitrarias, ya que las for-

mas (art.1sr:.icas) están clctcr111inadas por el "fondo" o conte1ddo :1 Jos· 

e:-u a 1 e s s e ; t lle e u a . 

E~; así como Hegel concluye afirmanclo que el vcrdaclero método ce"' 

s:istc en 1;1 reun:i6n y empleo .simul.t[mco (dial6ct.icn) del m6·todo cmr" 
·¡ 

rico-ltist6rico y del r:1cio11nl ;1 pr.ior.i. O sea que nl conocimiento -

"positivo", c111p1ricn e hist6r.ico tlc ];is obrn~; ele arte h:1y que ngrL·--

garle la reflexión filosófica y la capadclad de aprende e "lo bello -

en sí", <le comprender sus caracteres y reglas inmutables. (lo uni\'cr 

sal). 

Al respecto R. l3nyor nos comenta que en este caso, llegel se pl<l~ 

tea que, si bien no era posible Ulla ciencia ele lo "sensi.hlo", en ca~ 

bio el arte y su histor:ia cla motivo a que se produzca una ciencia. 

Todo ello en virtud de su carácter espiritual e hist6riL:o, y por la 

aplicaci6n de categorías que c'hoclccon a una 16gica y a un sistema · 

filosófico (científico), nno podría haber una ciencia de lo scnsi--

ble, pero j1tsLamc11tc el arte da motivo a que surja una ciencia, gr~~ 

cias a ese lado cspiritua1 y de pensamiento ... s:iguc siendo, pues, 

un a e ion c i a pos i b 1 e " . (l O ) . 

Una vez aclarndo esto, el autor establece tres tosjs en lns que 

se L onclci.sa unn buena parte de su conccpci6n c~stótica y <lol arte. 

Tales afirmaciones no las discutiremos por cuest.ioncs ele espacio y 

(l(') R. Bayer - ll:i.storia ele la estética- p. 320 

·' 
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y porque actualmcnt{.; resultan cviJcntes; sin embargo s1 quisiéramos 

por lo menos mencionarlas, ya que orientan y aclaran civrtos prcju}.: 

cios que se tienen respecto do esta conccpd 611 hegeliana: 

l. Las obras de arto no son producto de la naturalc::a, sino que 

so1111na crcaci611 e.le la nctivi<lall l1t1n1an[1. 

2. Tales obras son creac.las esencialmente para el hombre, y por 

:1 o ta 11 tu , par :1 l os sen t. i do~; de G s te , ~1 1 os e tl<l l e:; re e u r re -

para captnr lo sensible. 

3. Tienen su fin en sí mismas. 

'¡ 

En la p rimcrn parte de cstüs lcccj.ones, el autor co111icnza cscla-

rccicndo la relaci6n que existe entre la "Idea", "lo bello", y el 

11 ldcal". .\1 respecto <if:irma que lo bello es lo mismo que la idea 

<le lo bello; por consiguiente lo bello debe ser concebiJo como 

"Idea", y al mismo tiempo corno Idea "bajo una forma particular", o 

SC'l cr1mo "Ideal". 

Pero quisiéramos aclarar que dicha belleza, en tanto que "Idea" 

no se refiere a una idua abstracta, ni 16gica, ni plat6nica, ni a 

un a i d o a :i r r e n 1 i z 11 d a , s in o' n un a i el e a e o n c re t a y re a 1 :i z a el a , i n s o p a -

rable de la forma (esta idea o contenido es el principio lle aquella 

forma). Dicha "Idea" representa el fondo, el contenido, la esencia 

misma de toda existencia, el tipo, la unidad "real y viviente". /\bar 

ca aclcmús la t.otuJidad de los elementos de todos los seres. l:n con-
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clusi6n, dice llegcl, la "idea" es el todo, lo absoluto, "L.1 éll'mon.io-

sa un:idatl de este conjunto universal que se Jespliega ct.crnamentc ¡_:n 

la naturalL'Z.a y el mundo moral y cspjritual". Y a su vez cuando 6s: 

ta (la idea vcrclatl.:ra) se identifica y confunde con su "apariencia 

exterior", entonces tal idea no sólo es verdadera, sino "bella"; 

por consiguiente tenemos que lo bello se <lcfine corno "la m~rnifcsta-

ci6n sensible de l~i illl!a". (11). 

Es así como esta idea se va a manifestar paulatinamente en todo 

el mundo; primeramente en la belleza ele la naturaleza en s11s divcr-

sas instnncins. Sin embargo, tenernos que si bien la vitla en la natu 

nile::a es H.~lla, 6sta (belleza) aún e~; externa al espíritu, y no 1· :e 

ne concien~~ia ele sí misma (sólo es bolla cuando se da a una "intcli-· 

gcncia" que la ve y contempla). Finalmente observamos que tal bolle 

za es finita, carente de libertad e insuficiente; por lo tanto hay 

que superarla y elevarse hasta la belleza artística o "Itleal". 

Una vez aclarado esto, llegcl va a definir p;:ircialmentc lo que re 

presente el "Ideal" artístico corno tal. Es aquello que cst(i dado por 

la encarnaci6n de "lo verdadero" en manifestaciones "exteriores", y 

por la expresi6n simb61.ica de una ":i.ndividunlid<.Hl v:iva". Sin cmbar-

go, dicho "Ideal" dehc superar su nivel abstrílcto para situnrsc en 

el contexto universal del mundo con sus acciones objetivas, situaci.o 

ncs y conflictos. 

(11) Cfr. llegc.L.-Dc lo bello y sus form:1s- pp. 64,65. 
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Para complementar esta concepci6n ol autor afirma que el.icho ---

ideal artístico tiene que someterse a Lleterminaciones aj erws y cxtc· 
J 

nas a ~l, lns cuales se dan en la sociedad; esto es, el tipo de puí~ 

don<lo se v.tva, su clinw, sus recursos naturales y su ambiente políti_ 

co-cu1tural. Y es que este ideal, cuyo sujeto transformador es el 

hombre, cstr1 determinado por todas estas condiciones externas, a las 

cuaJcs se llcbe :i.tencr. " ... el hombre vivo asimismo en una realidad 

concreta ele relaciones espirituales que asumen igualmente toda una 

existencia externa ... en suma la íntegra multiplicidad <le las costum 

bros y de los usos en todas las situaciones y acciones pertenecen al 

m:.mdo real circundante ele la existencia humana" (12). 

En la Última sccci6n de la primera parte, Hegel habla acerca de 

la naturaleza y el papel que el artista tiene y de que Ja obra de ar 

te necesita precisamente de un "sujeto" que le infunde vida y desti

ne ese producto a un público que le contemple y sienta .. Sin embargo, 

para esto se requiere do imaginaci6n, genio e inspiración, ndcmás ele 

cierto talento y originalidad; esta Última, por cierto, no se rcfic-

re a la fantasía ni al capricho, sino c¡ue consiste en estar motivado 

por 0·1 verdadero contenido do su temática,' o como dice lle gel, por - -

"la idea quo constituye el fondo". O sea que una vez que ol artista 

se apropia ele esta "idea verdadera", no deberá alterarla ni mezclar-

la con particularicla<lcs o caprichos cxtraííos al asunto. 

(12) Jlegel. La idea de lo bello ar.tístico o del ideal. p. 220. 
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Pasando a la segunda parto de las 1 cccioncs, tcncmo:; ({tte 1.:, l - -

nutor analiz:1 uhorn, e] dcs:1r;0J·10 hist6rico del rnc1H .. :io1wdu "ldt!:t1", 

un !;us Jifurcnt:os cst.i.Jos (formas), tal y como se d:::m en el Drte he-

l lo. Y es que has ta ahora, en Ja primera parte, s6lo se ha analizado 

a 1 a olnn do arte de un modo gcncré1l, por lo que fnJ ta ría pres en taE 

la cm sus "momentos oscnc.:jalcs", que como tales se realizan y mani· 

fiestan a través de la historia. Por consiguiente, dice Ilcgel, la 

idea del arte, en tanto que representante del espíritu absoluto, no 

puedo ser v0rdadcra mientras no so realice en sus "formns" o estilos 

hist6Ticos. 

Para llevar a cabo esta empresa, Hegel va a tomar corn'J critc-

rio y principio fundamental, la unidad que existe entre ln idea (co~ 

tenido) y la forma de la obra de arte, nsí como la illcntifi,:nción 

d e 1 p e n s n 111 i en t o p l' 1 · !> o 1w 1 d e l a r t i s t n e o n s u t e 111 a y e r e n e i 6 n . P o r 

consiguiente scrft el determinado modo de esa uni6n el que nos sumi--

nistrc una regla precisa para clasificar y juzgar todas las mnnifes-

tncioncs sucedidas en l:i historia del arte; todo ello conforme él las 

ideas que C 1)ns ti tuycn su fondo y a sus formas currcspondi entes. 

Por aboi·a no hablaremos de estas formas hist6ri cas, ya que sobre 

ellas tliscu~ircmos en el p1·lmcr capitulo de esta lnvcstigaci6n, aun-

que s'Í. quis:iéramos por lo nH::no~; mencionarlas: 

1. La forma simbólica del arte 

2. La forma cliÍsica tlcl arte 
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3. La forn1.t romántica del arte. 

Para finalizar esta intro<lucci6n especial, s6lo qujsi6ramos mcn-

clonar .unas cuantas palabras aceren de la tercera y 6ltima parte de 

esta gran obra; ella se titula "El sjstema de las arte~; particula--

res''. Como su nombro lo indica, aquí se analiza la naturaleza y el 

papel do las principales artes, como son: Arquitectura, Escultura, 

Pintura, Másica y Poesía. 

La a-Yq11i tc·:::tura es la representante por excelencia del arte s im

b61 ico, ya que la sensibilidad del "espíritu absoluto" se manifics-

ta aquí a trav6s de los "bloques de piedra" como las pir5miclcs, te~ 

plo~, columnas ffilicas, ctc6tera, ele los antiguos pueblos de orlen-

to y los <lcl norte de Africa. 

EH cambio la Escultura va a representar sobro todo el ideal del 

arte clisico griego por medio do formas concretas e individuales. 

Aquí la espiritualidad so manifiesta a trav6s ele esculturas antrop~ 

m6rficas que simbolizan a los dioses individuales y a los h6roes de 

la antigua Grecia. 

Para el caso del arte romántico, Hegel nos a.firma que existen 

sobre todo tres clases de arte que sirven para expresar mejor la vi-

da del alma hwnana: Pintura, m6sica y poesía. De estas tres, la 61-

tima es la que m6s se sit6a en el nivel de los sentimientos y ln m~s 

npta para expresar la vida el< 1 cspíri tu subjetivo. Pero sobre esto 
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Respecto a lo anterior, s6lo nos queda aclarar que esta asocia-

ti6n <le las artes particulares con ciertos estilos y formas del arte, 

no debe critcnderse en un sentido excluyente; por ejemplo, si ln ar--

quitectura se vincula con el arte sjmb6li.co es porque expresa mejor 

la vida simb6lica e indeterminada do dichos pueblos orientales, a su 

vez que es la menos dotada para manifestar la vida del espíritu y 

del alma humana. Pero esto no equivale a negar que haya formas de 

arqu:itectura que sean cnracter'.Ístic:is del arte clásico o romftntico; 

y lo mismo para las <lern~s artes. 

, 
1 
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ANTECEDENTES IiISTOHlC0-1\l~TISTICOS DEL J\RTE Y CONCEPCION RO~iA;nIC:J\: 

1) FOH.M;\ m: ARTE SIMBOLICO. 2) FORMJ\ DE !\RTE CLASlCO-GIUEGO. 

I 

l 
Como ya mencionarnos en la introc.lucci6n especial, llcgel considera· 

ba que la ":iclea de lo bello" en tanto que idea absoluta o "ideal", s6 

lo puede ser verdadera en la medida en que se realiza y rnan.iflcsta en 

sus "etapas esenciales" tlentro <lel proceso histórico; a dichos mamen-

tos les ha denollltnaclo, "formas particulares del arte". 

Otra tesis de Ja que parte lle gel para s11 cxposicl6n hist6rica de 

estas formas artíst.icas, es la conccpci6n de que tanto e] contenido 

(i<lea) como las formas artísticas están estrechamente ligadas y unidas 

entre sí. Pero no s61o uso, sino que al perfeccionamiento y realiza--

cl6n <lel fondo le corresponde lo mismo a la figura exterjor. Por con

siguiente, es in6til tratar de estudiar el progreso <le los contenidos 

artísticos po.· .111 lado y el de las fon;ias por otro c.la<la su inscparabi-

lidad, lo cual nos parece acertado. 

En las diferentes etapas hist6ricas existe una especie de i<lcntifi 

caci6n entre las ideas do los artistas, sus temas y sus obr~s. Y es 

c¡ue, rn cnrla 6poca los artistas y los pueblos suelen representarse sus 

val1Jrus y costumbres Je cierta forma particular, de acuerdo n su cir--

cunstancia h:i1:;t6r.ico-social, cuesti6n que se puede comprobar al observar 

y e:;• udiar 1 a historia de las principales artes, "La idea de cadn 6pocn 

oncuL~ntra sj empre su .formn conveniente y adocua<la". 

·' 



- 29 -

' 1 
I 

A pnrti L' de lo anterior, el autor propone un m6todo apropiado con 

sus correspondientes reglas para así poder sistem¡ttizar y cxplicílr --

1 as p r in c i p a 1 es nw ni fes t a c i o ne s ar t í s t l ca s su ce <l id as en 1 a h i. s to r i a 

Llcl arto. Esto consiste csonc:i almcntc en precisar el modo determina -

do de la mencionada uni6n de los difurentes contenidos o ideas artís-

t.icas con su .. '"urn1as correspondientes, así eolito por el tipo de itlcnti 

ficaci6n de las concepciones <le los artistas con sus temas y obras. 

Al respecto el fi16sofo franc6s Tcyssedre comenta que esta historia -

del arte debe asociarse con las dos siguientes perspectivas: "la rel.Q: 

ci6n <lcl contenido con su forma; (y) la relaci6n <lcl contenido consi-

go 11li!;w>, es decir, de lo absoluto con su modo momentáneo e.le autocon-

cicnc.i:1". Jloro no !;Ólo eso, s.i.no que ~lllemás la historia tlcl arte vio 

ne siendo ''la historia de las relaciones entre forma y contenido, his 

toria que surge de las relaciones del contenido consigo mismo, es <le-

cir, del movimiento interno de la idea que es ese contenido''. (13). 

Dentro <le esta filosofía se parte de que, cada una <le las princi

p~les etapas hist61·icas <lel arte, contienen su momento de forrnaci6n 

y consoli<laci6n, <le su apogeo, y por Último el momento de su "<leve-·· 

nir" y disoluci6n, lo cual se puede apreciar al observar las princi-

pnles etapas Je la historla del arte. 

Una aclnraci6n con la que ~stamos de acuerdo con nuestro autor, 

es lo referente a que si bJ.en, nctunlmcntc podemos obscrvur en las -

(13) Tcysscdre. La estética de IIcgcl. pp. 72,77. 

--~-
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obras de.arte <.rnt:i~~uas y 11iodcrnas, la uni6n ele estos dos <1S;)ectos --

(forma y contenido), en su momento histórico se tuvo que dar pdmcra·-. 

mente el desarrollo de los mitos y tradiciones que origjnaron sus tl 
J 

mas, y así pudiesen pl ::tsrn~trlos en determin~1das figuras artísticas. l 

J\hora·pasemos a analizar los tres principales estilos (formas) 

de arte que han ex i sLido en la historia según llegcl: s.iguiendo un or-

den cronol6:;ico se han claclo así: I) Arte simbólico, 2) Arte Clásico, 

3) Arte Rom{Íntico. 

I. Arte Simbólico. 

Esta concepción se di6 principalmente en las creaciones artísti--

cas de los ¡1ntiguos pueblos de oriente, como por ejemplo, Persia, la 

India, Egipto, los llebreos, y el mundo clel Islam. Lo que caracteriza 

osencialmente a estos pueblos, es que sus ideales espirituales (su 

11 ic.lca 11
) se presentnn marcados de ambigi.'tcl1ad, indctcrminac!os, y sin lü 

cupacidacl de clcs:irrollarsc libremente. No lograron encontrar en el 

"mundo real", n1nguna manifest;ici6n externa estable que le corrcspon-

. diera plenamente; s6lo procluj e ron "yuxtaposiciones groseras y super-

ficialcs", y por consiguiente, sus formas y contenidos s6lo mnnifics-

tnn un.i heterogcne:i.clad y clesproporci6n mutua. 

En :1qucl los comienzos clc1 ¡¡rto, aparece la mencionada unidad <le 

forma y con tenido pC"ro un tanto defectuosa, debido :i que aún os 11 cni1i 

mática 11 y nmbigua, como ,·s el caso tlo esas antiguas creaciones. En 



- 31 -

J 
I 

e 11 as , sus :; i g ni :C i e ad o s es pi r i tu al es y sus f i guras ar t í s t i e :1 s t r a t a n 

ele coincidir, sin encontrar jamús a pesar d.e todo, la "tmi6n pcrfcc-

1~a 11 , cosa que sí lograrú.n los ;•rtistas y el pueblo griego. Por con-

siguiente, lo 6nico que encontramos en estas obras simb6licas, es --

una "lucha" c·n~rc sus temas simh6J.ico-rcprcsentativos y sus na11ifes-

taci ones extcr.i ores. J\l final ele cuentas, s61o encontrarnos una "uní 

ficaci6n de.fcctuosa". En otras palabras, podríamos afirmar que el -

arte simb61 ico puede ser concebiJ.o como "una continua lucha entre 1~1 

l . , 1 . 1 . , at cctnc1or y a in~H ecuac1011, entre el significado y la forma, y los 

disti11t lS gTados no son otros tantos diferentes modos ele lo simb61i-

co, sino estadios y tipos ele una y la misma contradicci6n". (14). 

2n aquellas etapas hist6ricas, el arte se encontraba en estrecha 

rclaci6n con la rellgi6n; es por ello que esas primeras manifestacio-

ncs artísticas orientales son de tipo simb6lico-rnitol6gico. 

Es evidente que muchos de esos antiguos pueblos, producían sus -

obras de arte a pa1tir de que sus artistas aprendían a trav6s de im6-

genes y símbolos, las representaciones de la naturaleza. Sin embargo, 

tales manifestaciones mitol6gicas encierran en sí un sentido l"acional 

en el cual se basan y explican su significado, "de modo que a c;icla -

obra ele arte y a c;icln f:i.gura m'.tol6gicn sirve de base un pensamiento 

general que, elevado a ~;u univcrsa1it1acl, <lche ofrecer la expljcaci6n 

de lo que significa realmente tal obra e.le arte, tal rcprcscnt:Dci611". :ClS) 

(14) l!egol.-Est6tica 3, La forma del arte simb61ico- pp. 49,50. 
(15) Hegcl.-Est6tica 3, Ibicl. p. 41. 
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Coa respecto a toda esta caracterizaci6n habremos de cloci r, como lle ge 1 

mismo pcns abn, que toda es ta visi6n :f:i.los6f ico-artís t ica del anti - -

guo oriente y norte <le J\frica, so debía y es taba determinada por ~~1· 

momento socio-hist6rico, esto es, por sus costumbres sociales y c111-

turalcs, por su sistema econ6mico y su medio gcogr6fico; y es que CQ 

mo dice J-Iegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia un: 

versal, calla pueblo y ca<ln indi vicluo, son "hijos ele su tiempo", por 
1 

el cual est6n condicionados. Por consiguiente, tenemos que para p~ 

der comprender mejor los tipos (estilos) de manifestaciones artísti

cas, filos6ficas, religiosas, etcétera, primero habremos de estudiar 

y analizar la historia ele las costumbres ele estas sociella<les en sus 

más diversas facetas. 

Para concluir esta breve exposic>i6n, s6lo quisiéramns mencionar 

que dicha etapa artística se divido en tres etapas: 

él. El !;imbolismo :inconsciente, que incluye la religi.6n persa, la 

conccpci6n religiosa do la antigua India, y la rcl:igi6n egip-

cia. 

b. El simbolismo ele lo sublime, que comprende el pantefsrno artís 

tico 11.tndú, el islamismo y la poesía hebrea. 

c. El simbolismo consciente ele la forma del "arte compnrntivo", 

que se extiende n varios género::; y estilos 1.iterarj_os, como 

son: la fábula, la pnr6bola, el proverbio y el apólogo; la 
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alegor~a, la met~fora y el simil. Y en su culminaci6n, la 

poesía didáctica y la descriptiva. 

2. Arte Clásico (Griego). 

Siguiendo con esta evoluci6n hist6rica y artística, Hegel plan-

tea que la forma (estilo) clásica del arte, comienza con el mundo --

griego en c..~l momento en que "la libre individualidad humana", const.:!:_ 

tuye el contenido y la forma de las manifestaciones artísticas. Aho 

ra el "sujeto" será, "lo significante para sí mismo". Lo que él 

siente, reflexiona, hace, cumple, sus acciones, su carácter, sus pr~ 

piedades, son.él mismo, en ellas se reconoce; en pocas palabras, "el 

círculo total" ele su apariencia espiritual y sensible no tiene otro 

significado que dicho sujeto, El hombre. 

Esto significa que en el arte como en la religi6n griega, el es

píritu universal a través do la actividad libre y "consciente" del -

hombre, so ha hecho más claro y "transparente", pues ha dejado atrás 

sus manifestaciones ambiguas y grotescas para alcanzar, ahora sí, la 

belleza perfecta. Inclusive aquí, el espíritu humano sí logra objc-: 

ti varsc ·Je modo adecuarlo e "ideal", revistiéndose así con una figura· 

en la que sí se reconoce y reune en una perfecta armonía. 

Esta unificaci6n ideal fuÓ plasmada por los artistas griegos ~· 

' bre todo en sus creaciones cscult6ricas, así como también cm su ar-\· 

qu:i.tcctura y en su literatura. Esto significa que el aspee.to "huma-
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no 11 , represen ta "lo indiv itlual con e re to", que a su vez es e 1 sujeto 

<le la libertad y la autonomía. Y es que, en este grado de desarrollo, 

el espíritu de los artistas y el.el pueblo griego aunque todavía prese!! 

ta una cx:i.:-:.tcnc.ia jnmediata, sensible y finita, posee Y" l<.1 ljbcrtad 

y atnoconcienc:ia ele haber escogido las "formas" que más le convinie-

ron. 

Allcmás ele poseer esta capacidad ele clccisi6n para crear, los artis 

tas griegos tenían un nivel muy elevado de conocimientos, y sobre to-

<lo una aptitud t6cnica que no tuvieron los artistas del antiguo orien 

te. 

Una de las tareas fundamentales de dichas creaciones escult6ricas 

clo este estilo clásico, es la de embelkeor el cuerpo, darle una figura 

perfecta, a11im:1rlc, vitnl.izarlc y cspiritualiznrle, "La cxpre.si6n hu-

mana del rostro ... pero dentro de esta corporeidad misma lo externo -

hunwno no es s6lo viviente y natural, como el animal, si.no ln pre.sen-

cia viva, que en s'.Í. refleja c. espíritu. A través del ojo se ve el 

hombre en el alma, así como su carácter espiritual se expresa en gen~ 

ral median te toda su cultura" . (16). 

Todo ello se puede apreciar al observar esculturas griegas tales 

como: Afro,J.it:1 do füid:t~•, 1:1 ¡\polo de llldvedcrc, J\tcnca de Varvakcion, 

el Poseitl6n, etc6tera. 

(16) llcgcJ - Estética 4, La forma del arte clásico - p. 31. 
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Si bion los ciudadanos griegos alcanzaron un sentimiento y la 

producci6n de esta armonía mencionada, ello se debía, como bien afir

maba }legel, a la situaci6n socio-política de su momento hist6rico; y 

es que ditho pueblo (en el que se incl.uyen sus artistas) vivía en el 

"justo mctllo" (exceptuando a los csclnvos) de entre su l.ibertad sub-

jctiva autoconsciente, y su "Sustancia ética" (instituciones políti-

cas del estado). 

Es a~í como todas las creaciones del espíritu griego tienen ese 

sello de libertad autoconsciente y ele "armonía dichosa". Inclusive, 

en sus representaciones mito16gicas, el pueblo ha impuesto esa filo

sofía. "El arte ha sido en Grecia la más elevada expresi6n para lo 

absoluto, y la rcligi6n griega es la religi6n del arte mismo''. (17). 

A pesar de que con este arte clásico se alcanz6 el clímax de .la 

belleza ideal bajo la forma de la "individualidad plástica" y la su

prema pcrfecci6n artística, no logr6 sin embargo, indagar las profun

didades del espíritu, ni la causa que subyace en la rclaci6n de opas! 

ci6n de lo absoluto. Tampoco logr6 conocer la "estrechez" de la con

ciencia del sujeto en sí, como personalidad moral que se opone a ln - -

"vida ética" institucional. 

Sin embargo, la cucsti6n no queda ahí, sino que existen otros -

valores que el hombre s6lo conocor6 cunntlo adopte la conccpci6n cris-

tiana~ru~ántica del arte y la moral: el sufrimiento moral, las conmo--

(17) lb:itl. Estética 4 p. 37. 
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cionos del almrt, el autorctiro hacia la subjetividad, ctc6tcra. 

Por Último, qulsi6rnmos mencionar cuales fueron las principales 

etapas <le <licho arte clásico: 

l. El periodo de configuraci6n y transici6n. 

2. La época· de oro y el ímax, formado por el "nuevo y bello mui1 -

<lo" artístico de los dioses griegos. 

3. Su etapa de disoluci6n y "devenir". 
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CAHJ\CTJ:IUZACION GENEIU\1. DI: LO IWMANTJ.CO 

Según llcgel, la "forma" del arte rornúntico es producto de la e--

voluci6n y supcraci6n de los dos estilos anteriores. Elln comJcnz~t 

a maní festarse sobre todo a partir ele la ;1p:i.rición del cristianismo 

y pe r ,Ju r a h ~1 ::; t a 1 os d í as en que n u es t ro u u to r v i v i ó . 

L1 vimos que el arte silllb61ico h11sc6 la unidad pcrfcctu de la 

"idea" y su forma cxtcr.ior y no la cncontr6, el arte clÚ~;ico en carn-

liio sí lo cousi~'.lti(J c·11 l<1 "i11dividu:1lid:1d" pH1~1tica y cspirit11;1l. 1\h<?._ 

,. l d . ,. , . 1. } r n v e remo s , e o m o e s t e m o ( o e ex p r e s 1 un ro 11w n t 1 e a v a a s u p e r a r 1. l c Hl 

unidad; esto lo lograrfi, gracias a la consecución de la "cspirituali 

liad infinit~J" y libre, por la cual el hombre cristiano se clcvarft por 

encima del mundo material, hnsta llegar a su "intcriori.tl<d espirittwl". 

Al igual que los anteriores estilos artísticos, el romúntico se 

encuentra determinado por su contenido, que por cierto e5 netamente 

csp.Lri tual; s6lo que 6stc se traslada a la interioridad del alma huma 

na, en sus sentimientos, y en. su "(mimo". Por consiguiente, aquella 

"totalidad unificada" del arte griego, se va a escindir aquí en una 

doble totalidad: la vida subjetiva como tal y la existencia exterior 

objetiva. Lsto ayuclarft a que el espíritu rom(intico de los artistas 

y espectadores del presento periodo, pueda alcanzar una ''conciliaci6n 

niás profunda" en el interior de sus almas. 
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l. El principio <le la subjetividad :interna. 

fl principio fundamental del arte romántico consi;-, ... '-' en la "ole-

vaci6n" del esp'Í.ritu humano sobre sí hasta llegar a su "intcriori.clnc.1", 

lugar en el que encuentra su objetividad. De aqui se sigue que en --

adelante, "lo espiritual" se conducirá como "sujeto real y divino'', -

que a su vez siente que la "realidad extorna" no es C'l medio adecunJo 

para expresar sus sentimientos. 

Aqtwll;1 bcllez;i físic<t, con 1n que los griegos se c1w1tccicron, 

ahor'1 penlcr[1 valor y quctl:1r(1 corno algo secundario y subordinado, da~ 

<lo lugar a una "belleza espiritual" que, naturalmente, reside en el -

fondo del alma, lugar Je su naturaleza infinita. 

1;11 su "FenomcnoJog'Ín del Espíritu", llegel yn hab1a L1escrito el 

carácter fundamental <le esta ".;ubj ·tividacl" romántica con el nombre 

e.le "alma bella"; "la autoconciencia ha retornado ahora a su rcfug i.o 

mfis íntimo, ante el que desaparece toda exterioridad como tal, a ln 

intuici6n del yo=yo, donde este yo es to<la esencialidad y toda cxis--

tencin ... vive en la angustia de manchar la gloria de su interior con 

la ncci6n y la existencia; y para conservar la purezn de I' su corazon, 

rehuye todo contncto con J:i rc:ilid;1d ... un ul111;1 bell<1 de~;vcnt11rudn, 

como se le suele llamar, are.le consumiéndose en s'Í. misnrn y se cvaporu 

como unu nube informe que se disuelve en <'l aire" (18). 

(18) Ilegcl - Pcnomenología c.lcl Esp'Í.ritu - pp. 383, 384. 
I 
j 
1 

' \ 
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Para que dicho espíritu (subjetivo) alt..:nnce su infinjtud, es ne-

ccsario que abandone la forma imperfecta ele Li "simple" subjetividad 

natural (1'lcra "personificaci6n formal" y finita) y se ole\'c hastn "lo 

ahso]uto y divino". Esto, s6lo lo logrará por medio de una "concili~1 

ción" \'Ja irnitaci6n Llclclio:-; cristinno (de esto, hablaremos m(1s ~1dc--

1ante). Todo c1lo signific<1 que el alma humana de Jos crjstinnos, de 

be 1nanifcst~rsc "repleta de esencia divj1w". 

Est;1 co11ccpci6n divin<t de la suhj<-'tividacl h11111:111;1, no debe de en· 

tcndcr:;c corno una vida tr<1sc~mknte a.l murnlo, sino como un <mtropo·-

morfismo sublime y cspiri tual. (Supcraci6n del antropomorfismo gric- -

go). Es as] corno se consuma la "person<ll:ic.lad" humana y divina. 

L.. Las funciones del contcni<lo y la Jorma en la esfera del arte 

romúntico. 

Como bien decía Hegel, todo estilo artístico o toda concepci6n -

religiosa, alg6n dia tiene que decaer y morir, pues corno to<lo en lr 

vida, ya trae consigo los g6rmcnes de la outo<lestrucci.6n. De este 

hecho, no se pudo salvar la dichosa "un:i.tlad i<leal" del arte griego. 

/\partir Lle este derrumbe, el nuevo dios, el del cristianismo, se eri 

ge y reconoce como el ~nico csp'Íritu <liv:ino, el cua1 se despliega con li 

hcrtad y conciencia graci.ns a Ja ncci6n de sus fieles. Por consi---

¿;uicntc, <iquel "p<mte6n" de los cl.iuscs particulnrcs giLcgos, queda -

I 
í 
' . ' 
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li q u i d a <lo por 1 n s u b j e t .i. v i c1 : 1 d lU v i na y a h s o l u t <1 d e l o :~ e r is t i m 10 s , · 

es por c:;o que sus nrtist:is ya no rcconoccrún nqucl "po]itdsmo plú: 

t i e o " d o 1 ar t e gr i o g o . J\ l re s p o c t o Te y s s e tl re e o me n t. a q u e " N .i b i en s e 

alcanza, 1~1 unidad se dcsgarrn: es el romi.rntic:ismo; t¡111 cxt.raiío u 1<1 

armonía como al simbolismo 11acc evidente 1a van:id::icl de todi.1 armonÍ<L 

Lo absol11to que conquista el espíritu ya no es ncgntivo como en lo - -

sublimo ni confus nmoJt to pos i ti.va como o 1 pan te :Í smn, si no po5 i ti vo - · -

:if1rmativ;1111entc, Gujcto-J\bso1uto que se erige soLi-l' Jos tronos div.1--

no::; calci11<1tlos". (19). 

Como se po<lrfi apreciar, tanto los temas artísticos, como la for-

ma de este estilo romá11tico, no provienen de Jn naturaleza, ni del --

"círculo" ele los dioses griegos, n:L <le los h6rocs, ni de las acciones 

de la vida política de alguna época; el verclaclcro contenido del arte 

romántico lo constituyc11: 1) La naturulcz:i absoluta, <.livina e inflni-

ta de los cristianos. 2) "la :intorior:iJad absoluta" del espíritu sub-

jetivo y de su alma, en la que so encuentran, los sentimientos, "el -

ánimo" y su representaci6n romántica. 3) La propia Villu mundana de es 

tos hom!Hes, junto con todas sus a ce] oncs, aventuras y desdjchns (en 

ellas se pueden incluir el conjunto de objetas y mntor1.aJes Lle los -

que SI..) valen). 

En cambio, tenemos que Ja "forma" ele este arte, la constituye Li 

1·subjet·ividad espiritual" y humana de la que hemos hublatlo; aunque 

(19) B . 'J' e y s sed re - La es t 6 t i c n t1 e 11 e gel - p ., l 1 8 . 
/ 
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<H¡u1, habr'.ía que hacer la aclaración de que, una cosa es esta "fornlél" 

espiritual y univcrsu] del romanticismo, y otra, lé1s figuras y m::ini-

fcstaciones artísticas externas en Jas que se plasman estas ü,cas y -

sentimientos; dichas figuras, suC'len expresurse, sobre todo, en artes 

como, la música (sonido mediado por el tiempo), la poe'.;Ía l 'ª nalabr:1 

en su "rc!;onancia" Íntima), y la pintura (luz y color en el espacio). 

Todas ellas se encuentran irnprcg1wdas tlc esa "subjctiviclacl" cspir:itttíil 

y universal. 

i\ tlifcrcnci<i do 1íls bc.Ilas esculturas de Jos dioses griegos, el 

dios del arte romúntico-cristiano es unn d:ivini.d:irl ,p,e sí ve, que se 

conoce como personalidad sub_it.:ti.va. O sea que ésta cljvi.nidnd posee 

a t r a v 6 s do 1 hombre , 1 a v i r tu el de re f 1 e j a i· l a " 1 u z de 1 alma " , " l1 <' ro -

el Dios del arte rom~ntico aparece como el Dios que ve, que se cono-

ce, interiormente subjetivo, y que descubre su interioridad a lo in-

terno (del ho111bro) ... 1:1 subjetividad es la luz espir·i tual que apar~ 

ce en si, en un lugar antes oscuro, y mientras la luz natural puede 

iluminar s6lo un objeto, olla misma es este terr ·no y el obi~to en 

el que brilL1 y en el que se conoce como olla mis1,ia". (20). 

Para comprender mejor la concepci6n y vida de esta "subjetividad 

;ibsolutn" en sus re] ne iones de forma y contenidos artísticos, as] co·-

1110 su rclaci6n con el llios cristiano, llcgcl presenta tres importuntcs 

tesis: 

(ZOJ llcgol - Est6t.ica 5 La fo1·111é1 del arte romfint:ico- p. 25. 
/ 
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l. Dios mismo se ha hecho hombre; esto se logr6 gracbs ;1 1n re-

!'ero dicho 

proceso, no se ] i111it:1 :1 1:1 vid;1 ~k cs1(' ¡wrso11:1jc, si110 que 

se extiende a tod:1 la hunwnidacl donde este espíritu cr.isti~1no 

~; e h n 111<1 n i res t : 1 d o ; o se u q u~' to d o:; 1 o s e r i s t .i : 1 nos d e l 111 t.111 do -· 

t::icn('ll que seguir de algun¡¡ maner:1 cst"! procc~.o, ya que con -

es o p o d r 6 n ~11 en n z a r su " g 1 o r i a" y d i v i n ichi d ; s 61 o : 1 s ] es q u e 

el hombre nlt·:111za la jcr:1rqu'Ía de Dios Ílnico, 1mivcrsl!l y ;1u-

toconscicntc. 

2. A trav6s Je este proceso, el hombre cristiano se reconcilia -

con Dios; todo ello implica llevar una vi<la dolorosa, conflic 

tiva y de tormento corporal y cspjritu~1. 

:'i . 1 :. 1 hombre ro 111 (111 t i e o t : l lll h i 611 s e d e t i en e : l e o 11 v i v :i I' <' 11 ~;u p ro p i u 

mumlo socia1-ln11nuno, y por consiguiente, tamb:ién lL, "iinito" 

y el "mundo cxtcrj or" son fuente y r:ontcnido tlcl arte román ti -

co. 

Fino lmcntc e 1 8Utor re sume un tan to po6t i.camc1ltc', el ti pó de ' 

laci6n que existe entre el contenido y ln formn ar, í:·t ica del presr·n 

te csti1o del arte djci(;:ndonos que, cJ tono esencial de 61, es "musi 

cal", y el de su cont.cuido, "l]r:ico" . 

... "el tono fund;1rncnt.:1l de Jo rom(mtjco (puesto que en efecto, 

la univcrsalidotl siempre en numcnto )' ln profundülad lll'.t.iva e infílt.i·-

I 
í 
1 
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g: 1 h l t) d e 1 á n i m o 1: o ns t j tu y en e 1 p l' i ne i p jo ) es mu s i e¡¡ 1 , y p o r e J e o n - -

tc.'11Ülo cktcnninudo de la rcprcscnt:tción, es l:Írico. P a r a e 1 ~1 r t e ro 

múnt:ico Jo lírico es, en cierto modo, ol rasgo básico elemcnt:1J, una 

notn que la cpopcy:i y el drama hacen resonar y que flota en tornu l;C 

]as nrtc;.; visuales como la frag:.111cü1 universal llcl 6nimo, porque aquí, 

el cspÍr:i tu y el Ílnir,10 quieren lwblar al espíritu y al án:imo mediante 

cada unn dc sus creaciones". (21). 

Hablando de la importancia de dicha unidad (form:1 y contenido), 

q u i s i ó r n m o s e s t a b l e e e r e¡ lle <1 et u :1 l mente no se p o d rí a n~ a 1l z ar n i con 

ce b i r e J a n {¡ l i s i s d e l. a s oh ras d e ar t e s i n é 1 . P ~1 r a e 11 o b a ~ Ln L t -

observar 1 as grandes c reaci oncs de 1 arte moderno, o e~; tud L1 r a J. os 

principales te6ricos de la Estética contemporúnea, corno P' 1· ejemplo: 

B. :kccht, Buj:,r:ín, Luk.Ícs, C1·oce, i:ischcr, Súnchc:.: V6zquc:., C1.i..-.étcra; 

o los nd~mos estudiosos del cstructuralismo artístico y litcr:nio, 

~lukarovsky, .Jakobson, Ccrvenka, etcétera. 

Es conocida la disputa-polémica dada a lo largo del presente . 

glo por ]as dos siguientes corrientes ant<:lg6nicas: pul' un Jada los 

"forma] i.:-téls", y por el otro los "contenidjstns"; los primeros, repi 

sentados sobre todo por los 1Jamad, 1 s 11 [onnalist.1s rusns", y ~llgur,os 

dt· lo!; ft111d;1dorcs del cstruct.ural isrno (círc11lo de Príií'.íl); y los scgu1~ 

dos por nlgunos te6r.icos del "marxismo" (o sociologistus), mrnque al-

gunos de el Jos, no se les puede catalogar de 11111arxistns" dndo su uni -

(21) Ilugcl - Estética S, Jhid- p. 3S. 

! 
,· 
1 

.'!¡ .: 



-.-.-.. 

- 44 -

latcruli.smo contcniclista. 

Afortunadamente cxi sten algunos fil6so fos como Brccht, Luk(1cs, 

S(inchcz V6zqucz, Fi schcr, J\uj a d.11, etcétcr:1, que dcf i cndcn ln idea -

ele la un:iuud y totalidad inseparable de 1;;1 obra de arte; con ellos -

estad amos más de acuerdo; como el propio Ilegel lo "S t nría. 

J\ 1 os 11 <rnw dos "fo nn a 1 is t ns" , no 1 es interesa li n 11 tanto 1 os as - · 

pectas socio16gicos, i<leol6gicos o psicol6gicos de la obra. S6lo se 

fijaban en los rasgos intr'.Ínsccos o imnnnentcs a ella. En tanto que 

los 11 contenidistas", socio1ogistas, se concentraban más en aquellos 

factores contextuales. 

Sin embargo, dicha polémica tuvo una etapa en que ambas posicio· 

nes se abrieron respectivamente a un an51isis de los aspectos olvida

dos y relegados por cada uno de ellos para con la obra de arte. 

La vcnla<lera objctivi<lad en el análisis <le las creaciones art1s-

ticas consiste a nuestro modo de ver, en estudiar en primera instan-

cia, las condiciones socio-hist6ricas, geográficas y culturales de la 

obra <le arte en cuesti6n, para luego concentrarse en sus elementos 

t6cnicos, cstilisticos, su lenguaje, la disposici6n y ordenamiento de 

sus elementos interno~ o sea, su estructura y armenia interior, su 

11 ro rnw 11 
• 
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ORIGEN Y DESARROLLO llISTOIUCO DE L1\ CONCEPCION DEL IWMJ\NT rCISMO 

Ahora nnalicernos la evoluci6n hist6rica de esta concepci6n clo1 

arte rom5ntico europeo, tal y como Hegel ln concibe. 

En términos generales, el autor propone que dicho ele~ ·rr ;l1o .in-

cluye tres etapas: 1) La de "la esfera rcl·igjosa" del ronwnt:icisrno 

que abarca todo el proceso y vida ele Jesucristo desde su aparici6n en 

el mundo hasta principios ele: la edad media.; 2) El periodo de "la m1 .1 

dnnidatl" o ";1ctividncl humnn;1", que comprende sobre todo, 1;1 époc;1 d( 

la "cabal lcría" medieval europea; 3) L::i. aparici 6n Lle las conccpc.Lont s 

modernas del romanticismo, a partir del llamaJo "renacimiento curo- -

peo", a las que llcgcl denomina "La autonomía formal del carácter y de 

las particularidades individuales". Pasemos enseguida a exponer estas 

etapas. 

1. La esfera religiosa del arte rom{inticó . 

a) 1:1 significado de la vida de Cristo para la concepci6n romÚH-

tica del arte. 

Aunque parezca un poco cxtrafto, vamos a ver c6mo las concepciones 

religiosas y filos6ficns de este personaje hist~rico repercuten en -

muchos tlc las manifestaciones ro1iiánticas del arte. P.:>r lo mismo tam-

bi6n veremos en qu6 consiste la relación entre el cristianismo y la -

presente concepci6n del arte. 

Pero ¿qué si!!njficndo tiene la historia de ln redenci6n y muerte 

! 
i 
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de Jcsuc ris to'? 

1. Por un lado, ol fcn6mcno y proceso de la conve 1·si6n <le "Dios" 

en un hombre singular de carne y hueso, y viceversa. 

2. A trav6s <le este proceso, la pasi6n <le Cristo, el espíritu hu-

mano-divino supera la "f:i1¡j tud", y la inmediatez tlc su vida; -

con el lo o bt lene su ".i nf:in:i tud" y absoluta nutonom'Ía. 

3. Dicha muerte tnmb:i6n significa el fin <le la nbstracci6n divina, 

separada del hombre. Por consiguiente este Dios no es ajeno 

:i L;1 co11cicnci¡1 hrnna1w; só1o vive par:1 v1L1. 

4. La encarnación de llios en la h:istor:ia. 

S. ::Je reafirma as'Í, la reconcili.clci6n suprema üc lo divino y lo 

humano, la tierra y el ciclo reunidos finalmente. 

El proceso <le la pasi6n de Cristo significa para la conciencia hu 

man a , mu e s p e e i e el e "h i s to r i a un :i. v e r s a 1 " , que de b e d .'.H s e en c ;-i el a un a 

de las historias de cada conciencia particular. Esto significa que 

la historia general - universal de l.:.l v hla de:' es te pcrsonaj e, s61 o se -

habr{i de dé!r en adelante en la historia singular <le todo cri~t:iaac, -

" ... esa hi:>toria un.ivcrsa1, porque c1 espíritu tiene como su monwnto 

esencial 1a realidad en c1 inllividuo, se presenta clJ:1 rni:>mí.t s61o vn 

Ja forma de un singular, en que se man:ificsta como lo suyo como la :-

,, . ~ 
histori:i tle su nncimicnto, su pí!sion, su muerte y rcs11i-rccc1on, )' C'Of.~ 

~;crvn ~;i11 emlwrgo, ¡¡l mismo ticrnpo, en cstn singulnr.i 1.l:td el :;ignif1t·~1" 



1 
i 

- 47 -

do de ser la historia del espíritu absoluto universal''. (22). 

Al respecto, nuestro autor pensaba que a través de muchas obras 

de pintura, literatura, escultura, etc6tera, el arte proporciona a 

nuestra conciencia (sensible e intuitiva) una imagen concreta y una 

"figura singular" de los rasgos externos fenoménicos de :iqucllos aco.!! 

tecimienlus de la vidn de Cris«J. De tal !>ttertc, que graci:1s a Ja --

CTCí:lt...::i6n :1 r t :í st.ic:.1 se puodcn cunscrv:1 r y pe! r¡wtuar es te a con tec i 111.i en -

to ele la aparici6n fenoménica de Dios en el mumlo. Es ta es !'i in duda, 

una de las funciones del arte. 

Sin embargo existe una grave dificultad para los artistas que han 

intentado plasmar estos temas en las artes visuales y a veces en la -

literatura, ¿C6mo expresar y transpare11tar por medio de figuras cxtc~ 

nas, la "intinddad" e infinitud del espíritu, sin que estas formas --

pierdan su vitalidad? l!ste problema, s6lo lo han poclido rcs1)J.ver los 

grandes artistas de esta etapa rom~ntica, como por ejemplo, Rafael, -

Leonardo, Miguel Angel, o el propio Dante. 

Una el" 'las graneles influencias que este personaje (Cristo), Llcj6 

pura la coi1cepci~n romfintica, es lo referente al valor infinito de la 

subjet:ivid:\d y clel "amor". Corno ya habíamos visto, estos "valores in 

finitos", ~.on una característica esencial de c.licha conccpci6n, s61 u -

que pocos pensadores L 1 consideran como una aportaci6n de Cristo. 

(22) Hegel - Ibidom, EJt6tica 5 - p. SO 
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Desdo su etnpa juvenil, en "El espíritu del Cristianismo y su des

tino'~ Ilegel plantea que Cristo recomendaba a los judíos de aquella --

6poca, que se opusl~ran a los mandamientos religiosos y morales, duda 

su frialdad, y porque s6lo exigían el servir a Dios sin m6s, con una 

simple sumisi6n ciega y carente <le entusiasmo (positividad de la reli 

gi6n); en cambio, Cristc les proponía utilizar el "poder iniinito".de 

la subjetividad humana, el sentimiento, y el amor. "A los 111~,ndamien--

tos qu...: 
,, 

...:,\ . i.~1an mero servicio al Señor, servidumbre inmediata, obe---

diencia sin alegría, sin placer y sin amor; es decir, a los mandamien 

tos del culto, Jesús opuso precisamente lo contrario: el impulso y -

hasta la necesidad humana ... toda la subjetividad del hombre y coloca 

la pureza o la impureza del coraz6n por encima de la servidumbre ante 

un mandamiento". (23). 

Esto significa que .Jesucristo también inducía a esos judíos a qi 

se elevaran por encima ele los derechos y costumbres civiles de aque-

lla época; s6lo a través de la fuerza ele este sentimiento amoroso es 

como desaparecen la "legalidad", los deberes, el egoísmo, y los scnti 

mientas de o<lio. Usta irnportanc:ia que Cristo le confiere al amor y 

al sentimiento, es lo que nos interesa rescatar para poder entender -

mejor los orígenes del romantici:::.mo. "Ojo por ojo, cLicnte por diente, 

dicen las leyes; rcdistribuci6n y su igualdad es el princ:ipio sagrado 

(23) llegcl - El Espíritu del Cristianismo y su <lcstino, en Escritos 
de Juventud- p~. 304 y 306. 
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de toda justicia, el principio en que debe descansar tod;1 const i tu- - -

c:i6n po11ticu, ,Jcsú:; sin uml>argo, exi¡:<~ en ~'.Cllcral el ab:111do110 de los 

propios Llcn!chos, la elevaci6n por cnc:ima de toda esfera de la justi

cia y de la injusticia, por interme<lio del amor. En el ;1mor desapar_s:. 

ce también, junto con el derecho, este sentimiento ele de:;igual<lacl y -

del Deber <le este sentimiento, que exige igualdad; así mismo desapar_s:. 

ce también el odio contra los cnemicos". (24). 

Ahora ve~1m...,s cuál es el significado que tiene el "amor", sobre to

do el religioso, pan1 con 1.:1 conccpci6n del romanticismo. 

b) El significado del amor religioso. 

E!;ta concepci6n roinántica del amor implica la idea de que la 11 sub

j etiv:irlacl infini ta 11 del hombre, no se presenta en forma aislada ni soli 

tarin (como a veces sucede con los dioses griegos), sino que surge de 

la rcluci6n con "otro 11
, es el alma subjetiva de otra persona con la -

que se liga intimamente. 

A partir de esto tene~os que la verdadera esencia del amor rcli-

gioso consiste en renunciar y abandonar la conciencia personal de uno 

mismo, en identificarse con otra persona, en 11 01 vidarsc" en eso "otro", 

renunciando asi a los intereses particulares propios, que s6lo habr6 -

de encontrar en los demás. 

Por supuesto que llogel ac]ara que si bien estos sentimientos del 

(24) llcgcl - Ibídem, El Espíritu clel. .. pp. 313,314. 
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alma y d0l coraz6n permanecen internos y espirituales, siempre tienen 

sin cmb¡trgo, una conexi6n estrecha con lo corp6reo y lo material-sen-

siblo; gracias a estos modios se puede expresar y manifestar la vida 

,, t. 1 1 .. . t 1 n · 1 mu ( e es ¡n r .1 u. Sin embargo esto tnmbi6n se puctlc lograr gracias 

a la "mira<la", a los rasgos <lel rostro, o m[ts artísticamente, a trav6s 

del sonido (m6sica) y la palabra (poesía). 

Para poder destacar mejor esta concepci6n (amorosa), el autor la 

compara con el ideal griego del amor; en este 6ltimo se considera que 

la rcconcilinci6n del alma amorosa se realiza en primera instancia, 

en la corporeidad de otra perslna, y corno complemento, en el alma es

piritual de ese "otro". En tanto que en el itleal romántico el espÍ.r..!_ 

tu amoroso sí se realiza en su medio (espíritu subjetivo), dejando lo 

corp6reo como algo secundario. 

Al hacer esta comparaci6n, creemos que )legel piensa sobre todo en 

concepciones como 1 as tle Plat6n, Arist6teles, y la c.lcl prop.io llomeru: 

primeramente Plat6n propone que el objeto <lel amor es a la vez, la b~ 

lleza física y la espiritual, 6sta implica a su vez la bondad espiri-

tual, la virtud, y la honestidad. Por consiguiente, si alg1n hombre 

s61o persigue (como su objeto de amor) la pura belleza y pl~ccr físi-

co, o b.i.en, la s:implc bondad espiritual del alma (lcl "otro", entonces 

este inrl; .. ;cluo nunca logrará la auténticn realizaci6n del "ic.leal" amo 

roso griego. ''S6crates.-¡Oh Pan amigo y dcm~s divinidades de estas on 
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das! Dadme .1 a belleza hltcTior tlcl alrn:.i, y haced que el interior en 

mí esté en ;irmonía con esta belleza espiritual: que el sabio me PE. 

rczca siempre rico, y que yo posca sólo la riqueza que un hombre se:~ 

sato puede tener y emplear". (25) 

Al respecto, q~lisi6ramos aclarar que cuando llogcl habla e.le esta -

conccpci6n del amor romántico religioso, so cst{i refiriendo tambi6n 

al amor mundano que se da c1lt1·0 los hombros y mujeres. Sin embargo, 

la cucsti6n no queda ahí, sino que cl:i.cha concepción se c:1~ticndc a --

otros ámbitos como sun: "el amor materno", representado en sus oríge

nes por el amor de la virgen María, y posteriormente por las "~lado - -

nnas"; esto tipo de sentimiento tlcbor{1 ser imitado por tudas las ma - -

drcs cristianas; finalmente estos sentimientos tumbi6n su cxtcn<lcrán 

a los discípulos de Jesucristo, así como a léls mujeres y amigos que 

lo siguieron, es un "csp1ri tu tlc ComuniJaJ", el cual tiene la signifi. 

cnci6n de lwbcr divulgado la llamada · "rcconciliaci6n11 <lu la subjeti

vidad humana y la divina hacia la conciencia <le una buena parte <le la 

human iclad. 

2. El sign:if·icado del honor y el amor en el ámbito de la "Caballo 

ría medieval". 

Ahora vc:nmos en c¡u6 consiste el car~1ctcr general de la conccpci6n 

romÚnlica tk Li "cnh;tllc~r'Ll" surgida en Ja scguntl;1 cdatl metl.iu rcud<tl, 

sobre todo en la Europa occidental, así corno su relaci6n con la poe--

(2;::) l i at6n -Fedro o del amor, en Diálogos- p. 661. 

-~---···-·· 
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sía literaria. 

Dunrnte este pcrioclo, c1 espíritu uc Jn:-; cristi:mos ubando1w pau-

latinamcnte la anterior esfera religjosn clcl romantic.ismo y su total 

dcpcn<lcncia de JJios; en a<l.clantc tomarán como contenidos ele sus mani-

festaciones artísticas y cul turalcs, a valores y virtud o~; que aunque 

d .. b. . ,,. to av1a su JCt1vos, poseen un caractcr más '1mundano". 

El principio fundamental no ha cambiado, lo que ocurre es que la 

llamad.a 11 subj et iviclad infinita" se traslada aquí, a otro ámbito del 

contexto romántico, la mundanidad. l~n otras palabras, aqucll os sen ti 

inicntos intcrnus que antes se llenaban con la espiritualidad de Dios, 

ahora se alimentar6n de valores que si bien son subjetivos se inspi--

ran en la "vida mundana 11
; estos están representados por 1 as virtudes 

cabaUcrescas, como son, el honor, el amor, la fidelidad, etcétera. 

L~ ant~rior implica que a partir de este periodo, los hombres po-

tlr(m re. ac ionarsc mús 1 i brcmcntc con las ins ti tucioncs políticas crea 

das por el hombre, y que antes desdeñaba. 

1ista etapa del proceso hist6rico representa no obstante, un pcriE_ 

do de trans.ici6n hacia la modernidad en la que el hombre irfi adqui---

riendo paulatinamente su personalidad y autonomía filos6fica para ---

crear su cultura. Gracias a esta libertad, los artistas y literatos 

1ncdicvales crcarfin obras que fluctuan entro temas subjetivos-divinos 

y contcn:i.<los toi1wdos de la "particularidad" variada y finita del mun-

do social. 
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Antes ele continuar, quisiéramos aclarar que el hecho de que esta 

concepci6n caballeresca se esté tornan.lo un poco mfis mundan;1, no sig-. 

nifica que ~e est6 retornando al estilo y los valores grjegos, ya que 

estos Últimos tienen como ideal, virtudes ele carácter 1115!> "objetivo", 

y r¡ue tienen que ver con la villa' y el "pathos ét.ico"; en cambio en -

la 6poca medieval, todos los valores rom511ticos se manejan como scnti 

mientes subjetivos ele insp.iracjÓn semi mundana. 

Tanto el honor, como el~unor, o la f.iclc1ül;id caballeresca, tienen 

una gran sigLificaci6n e inspiraci6n para muchos poetas y literatos 

del presente periodo; esto se debe a que la vida moral de muchos "ca-

ballcros" medievales fue tan representativa y amplia, que dio lugar a 

que 11111chos de esos artistas poetizaran algunas de sus aventuras. 

El proDlema del "honor" lo podemos apreciar en algunas comedias 

españolas do la época, como por ejemplo, "El desdén con des<lén" de -

Agustín Moreto y Cabaña, así como en varias poesías dram~ticas france 

sas y españolas; sin embargo, existe un caso más moderno dentro del -

romanticismo alemán que es muy representativo de esta cuosti6n y que 

nos retrotrae a aquel per~odo; se trata d.cl "J\larcos" de Frieclrich -

Von Schlcgcl. En esta obra se presenta el caso de un héroe que mata 

a su fiel y noble rnnantc ¿por qu6'? todo a causa del honor. El h6roe 

quiere desposar a la hija del rey de su país, sin sentir no obstante, 

ninguna pasi6n por ella, ya que 6sto le ayudarfi a convertirse en hijo 

po11tico del solwn1no. 
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Sin embargo, podemos pon.: atarnos de que es te scnt.im.Lento, :..1u11quc 

siempre busca la "autonomía" o i11t1epellllcncia moral, es en Última ins

tancia, vulne1·able e .incompleto ya que ele lle de ser reconochlo por 

otras personas; es así como se produce la relación con el amor de pa-

reja. 

Si bien en esta virtud, el honor, la subjetividad porsonal de los 

dciK.i n mo ril 1 y e 1 :;en t i lll i l'll t 1> llu Jll~ r:.1111:1 l i d:id, aliu rn :;uu 1dl' qllc' l'll t' 1 

amor se presenta la rclaci6n contraria; o sea que aqu:Í Jo csc~ncial, ·· 

es mús bien la entrega y el abandono de uno mismo, la iclcntificaci6n 

del sujeto con otra persona del sexo opuesto; representa aJcm6s la -

renuncia a los intereses individuales que sólo so vuelven J encontrar 

en los demás. 

No obstante que en este scntitlo se contraponen honor y amor, a la 

inversa, también se puede considerar a dicho "amor" como 1 ;1 ren ·1 i::: n - ~ 

c.i6n do 1111 pr.incipio q11u ya ~;e oncontritbn itnpl1l·it11 (<!11 jllll1·111·i:1\ 11n· 

u~;o11ci.uJ du quu ~1qu0Jla pursonu quu so s.icntc de valor .infinito scu 

reconocida por otra u otras personas. 

Este "reconocimiento" del que habla Hegel (desde la Fenomenología· 

del u~"p'.Íri tu) s61o puedo ser compJ oto y vonlndoro, no c11u1Hlo es resp_~ · 

tada la personalidad en abstracto o de manera aislada, !;:i.no cuando - - · 
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ese "Yo" íntegro según lo que fue, os y será, so idcntifjca con otra 

persona hasta el punto de consti tu:ir su voluntad, su pcn::;am:iento, el 

fin de su vida, y su posesi6n más infinita. Esto significa que aquc-

lla ot"'l persona, s61o vive para uno, y por consiguiente, estos dos -

"seres" s61o existen en una unidad on la que ponen todo su ánimo. 

" ... en el amor lo supremo es más bien la entrega del 

sujeto a un individuo de otro sexo, la renuncia a su 

conciencia autónoma y su aislado ser-para-sí que se 

siente impulsado a tener s61o en la conciencia del otro 

su propio saber de sí ... , sino cuando yo, seg6n mi to--

tal subjctividad ... penetra la conciencia de otro y cons 

tituye su propia voluntad y saber, su aspirnci6n y su -

poscsi6n ... ambos son en esta unidad plena sólo pi1ra sí 

11¡jsrna y po1wn toda su alma ·' el mufülo en esta idcnti 

Jad". (26). 

En el planteamiento anterior se puede ¡1procinr como la infinitud 

intcr.ior del sujeto da tr;1sccndcnc.:ia e jmportancia a el amor dentrn 

del romanticismo. 

Así como este ideal del amor so basa en la intimidad del scnti--

miento subjetivo, la concepción griega lo valora como un aspecto su-

bordi11;1do, c111blom{1tico y complementario; este es el caso de] amor de 

Aquiles por Hrise:idn en _!,_~_l_liild~ de Homero; en ella, el pc1·sonaj e 

(20) llligcl - J:st6ti.ca ~. 1b.i.dc111. p. 85-86. 
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mitol6gico siente poca pasi6n y profun.litlml tlc amor, ya que ella es 

una esclava sometida al héroe. O tambi6n, m6s filos6ficomentc 

podríamos representar dichos valores griegos al übscrvar rl pla21 

teamiento ético do Aristóteles cuando en su Eti~..§!_Ni_~_gmaquca, afirnw 

que el objeto del amor es el bien, lo bueno y lo placentero, el pln--

cer, los cuales rcsul tan Útj les y por consiguiente, amables. Aunque 

aquí. habría que aclarar que para este filósofo g1 1ego los hombres que 

;11nan por placer y utilidad, son fruto de rel;1ciones nmistosas ;1cciden 

tales e interesadas y, por consecuencia, poco duraderas; a cambio de 

esto, el propio Aristóteles nos advierte que la amistad perfecta e 

ideal, es aquélla que se da entre los hombres de bien y virtuosos, -

pues sólo así es como puede resultar duradera y estable " si se 

entiende cuál es el objeto llel amor, pues evidentemente no todo es -

amado, sino sólo lo amable, y esto es lo bueno, lo placentero o lo 

(1til. Pero como lo Útil no parecer ser sino aquéllo 1)0r donde nos -

viene un bien o un placer, resulta que s6lo el bien y el placer son 

amables corno fines ... La amistad perfecta es la de los hombres de 

bien y semejantes en virtud, porque estos se desean lgu~1mente el 

bien ... Esta amistad es, por tanto como puede con razón suponerse, -

<lurnble". (27). 

Volviendo a la cuesti6n del amor cahalleTcsco-romántico, llegel 

afirmu que este sentimiento humano influenció e inspjr6 a muchos po~ 

(27) Arist6tcles -Utica Nicomnquea - p.p. l84,186,187. 
I 
j 

' 
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tas <le clich1) perio1Jo; por ejemplo, en .Ltaliu tenemos el casu de Pe--

trarca, que se e.les taca por su "amor de la imaginaci6n", que se ülen-

tifica con la religi6n "en el fervor artístico del corazón"; o bien 

el caso de Dante, que se consagr6 gracias a su amor por llcatríz, que 

despu6s se transform6 sin embargo, en un amor religioso; en tanto que 

1~1 poesía de Boccaccio representa a Ja pasi6n sin cticitLtll. 

Tambi6n en los Estados germanos medievales tenemos a poetas que 

expresan un tipo de amor lleno <le sentimientos tiernos, traviesos, y 

melanc6licos; en cambio en los espafioles, los poemas amorosos son mfis 

fantasiosos en su cxpresi6n caballeresca, sutiles en las cuestiones -

del honor personal, e inclusive ele carácter quim(·rico. 

No obstante que el ~1mor romiÍntico representa un sentimiento noble 

y espiritu~l (antes que un des~o carnal), tiene sin embargo su limi--

taci6n ya que se trata ~le un scnt:imiento ele carácter personal imprcg-

na<lo de iI1tc_·c~cs particulares a la pareja misma, y no en función ele 

f incs .universa les u obj eth os, como son la familia, la actividad poli 

tica, la patria, los deberes de la profesi6n, del Estado, o la reli--

gi6n lcl pueblo. 

Ln rcJaci6n con lo anteriormente dicho, - .... qu1s1crarnos comentar que 

a caus~. <le esta posici6n, es que siempre se ha atacado a lo!; poetas, 

fil 6sofos, músicos y gente com(m que se declara partidaria de es te ro 

manticismo, ya que es evidente su posici6n individualjsta, que clif:Íc1l 
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mente superan. De la misma forma podemos observar ol reproche que 

algunos rae ionalistas han hecho a su excesivo sentiment<t l .ismo carente 

de racionalidad. Esta es sin duela una discus:i6n entre dos posiciones 

nctamontc :rntug6nicas; sin embargo, existe una tercera pl)sici6n f.ilo-

s6fica, ol sentido común, que propone buscar y encontrar "uL justo 

medio" ele ambas actitudes, cuesti6n que nos parece la más prudente p~ 

ra el hombre. 

Sin duda alguna que dos de los te6ricos que m6s criticaron la con 

ccpci6n del romanticismo, fueron Nietzsche y Freud; para hacerlo nos 

proponen una r"1eva ética del amor así como una concepci6.n revolucion~ 

ria del hombre y de la cultura, que tanto escándalo han procluci<lo, so 

bre todo en la actual sociedad occidental. 
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LA PORMAC ION Dl2 LA AUTONOMlA F01{}.1AL Y JJE J.J\S Pi\RT J CULJ\IU !JADES lND 1 V l -
DUALES JJUL HOMBRE MOJJE!ZNO Y SU Jü:LAC l ON CON LA J.1 TJ:l{J\TUJZI\. 

Al igu¡¡l que muchos fiJ?sofos e historiadores, Jlegcl piensa que 

el humanismo renacentista europeo signific6 un progreso para el desa-

rrollo filos6fico, artistico y cultural en general.. Todo ello con -

respecto a los valores y costumbres del medioevo; esto repercuti6 sin 

duda en la forma de pensar y juzgar de los artistas y fil6sofos de --

aquel periodo hist6rico. 

Si bien en la etapa anterior, los artistas a6n conservan cierta 

influencia cristiana, ahora muchos de ellos procururhn desligarse 

paulatinamente de esa religi6n tan rigitla. Ello significa que la vi-

ciu 6tica, politica y cultural de la mayoría de las naciones europeas 

s <..! l l e v a r [¡ : 1 e : 1 bu e t, n m (1 ~; l i be r ta d y a u Lo n u m 'Í. a . 

Otro aspecto importante que habria que destacar aqui, es el hecho 

du que a partir de esta época, se jncremcnt6 de manera considerable el 

"individu;ili::-n10 11 moral, 6tico, ., político en la vida del hombre modcr-

no. 

En el caso de lu literatura moderna, veremos c6mo los temas rcli-

p,iosos y los de la caballer'Ía nwü.icval van ir dcsaparu.:icndo, para dar 

p ll ~; o : 1 o l r o s 1111 e v o s , e o 111 o s o n , e J. e s t i l u 11 o v e 1 e s e o , e l fa bu l o s o , y 

otros más que veremos más adelante. 
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Los contenidos nrtísticos (sobro todo en la literatura) prcscn-

tan aquí un cad1ctcr p~nticular, y un tipo J.e existencia fin.ita; c1lo 

en virtud de que en adelante el hombre moderno quiere ver y reprcsc1 

tar sus problemas inmediatos, sus costumbres y sus creaciones matcrJ. 

les corno espirituales en tanto que fruto de su trabajo e inspiraci6n, 

las cuales se pueden recrear a trav6s del arte. 

Antes de pas<1 r al análisis qu:i.s:i6ramos aclarar que, al igual 

que en los otros pcrio<los afectados por esta conccpci6n rnmftnticrt, -

aquí persiste la oposici6n mencionada entre la subjetividad infinita 

del hombre y la realidad exterior, aspectos que contin(ia.n separados, 

si bien aparecen Tcuni<l.os, no están reconciliados; así sucetlerá hasta 

'!t:c 1 lcgue el momento en quo Lin<ümcnte se separarán totalmente y 

muestren así_, que su "uni6n absoluta" habr(t de buscarla en otro campo 

distinto del arte, cuesti6n de la que hablaremos más adelante. 

El papel que desempeña la "autonomía del carácter individual" en 
la litc1a•ura moderna. 

Para comprender mejor este aspecto quisi~rnmos definir en prime

ra instancia lo que Hegel entiende por "autonomía del carácter indivi 

llual" y el "formalismo del carácter" en el ámbito de los personajes -

de al¿una~ Je las principales obras de la literatura romántica moder

na; en ;ste periodo, en el que se acrecent6 el individualismo moral, 

pro1 ifcraron los pc1 sonaj es que se independizaban de las injerencias 



' l. 

i 

- 61 -

religiosas, y por consccuenci<t en sus nccjoncs se gui<1ban de acucr-

d o e o n f in e s y e k s e o s de t :i p o p ar t i e u 1 a r , m (t s q u e e o 1 e e t j v o s - un i v e r ~; :!_ 

l e ~; . E s t o j m p 1 i e a T {¡ que o J. 11 mundo d e 1 s u j e t n 11 
, a s 1. e o m o s u " e a r {1 e - -

ter, constituyan el contenido particular de aquellas obras. 

J\ partir de esto tenemos que el "formalismo del car{tctcr", se -

re f :i ere a q u o e 1 contenido par t i e u l ar d e 1 os pe r s o n n j e s J e 1 :1 l i t era 

tura moderna se presenta de manera limitada y abstracta, y por t<l!lto, 

como accidental; esto significa que lo que esos individuos lleguen a 

ser no s6lo depende de la "sustancia 6tica 11 (vida social-Estatal), -

sino de la pr0p~a subjetividad del car6ctcr o.personalidad de dichos 

personajes. 

Sin embargo dentro de este 11 formalismo 11 el autor d.istinguc dos 

clases do caracteres qLe inspiraron a grandes poetas de la l.iteraturn 

moclcrm1, como Shakcspearc, Goethe, y otros más: 1) El ele la 1'cnérgi--

c q f i rm c z n 1 ' de 1 car{¡ et e r , que se l imita a o b j et :i. vos es pe e í f i e os e j n -

traduce su energía indlvldual en la cxtcriorizaci6n de sus f.incs; 2) 

Los caracteres de la 11 totalidacl subj ctiva", que no son capaces de ob 

jctivarsc, pues permanecen encerrados en su interior.itlad. 

Para cjt)lllplificar a los <lol primer tipo, podemos observar obras 

trágicas Slwkespearianas como, ~~cbct}~, O!e_~~' o E~_ Hcy_ __ f3_L0~~·clo __ _!__D_~ 

en sus protagonist;1~; prjncipales se aprecia ese carúctcr ind.ividuaJ 

e independiente que s6lo tiene intereses y fines part:icularcs, que --
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siempre intent.L rcaliztu: con "implacable pas.L6n 11 y sin mcLlir la:; con

secuencias; s61o busca la pura autosatisfacci6n. 

El carácter de Macbeth está condicionado por su pasi6n ambicio-

sa; al principio duela, pero tlespuós "extiende su mano hac1a la corona 

real", en' onces asesina pnrn alcanzarla y con tal de mantenorl a, n::a-

liza t1 Ja clase de atrocidades. Por consiguiente, ni el respeto por 

"la majestad ele la 1caloza," ni la locura de su mujer, ni el abandono 

de ~us vasallos, ni la ruina inminente, ni el derecho divino ni e1 -

humano lo hace vacilar o reflexionar, sino que prosigue adelante. 

Inclusive la propia esposa de este personaje, Lady Macbeth posee (en 

la obra) un carácter similar, "Ella no muestrn ningún afectuoso agr~ 

do, ninguna alegr~a por la felicidad del marido, ni un impulso ético 

(universal), ni participaci6n, ni piedad <le un alma noble, sino que 

teme s6lo que el cartictcr üe su marido se interponr,a en el camino Lle 

su ambici6n;". (28) 

Observando lo anterior nos damos cuenta do que el desarrollo de 

la acci6n y el destino de estos personajes si bien depende Je circun! 

tanelas sociales, casi siempre son llevados por intereses de carácter 

subjetivo. En virtud de esto, cas.i. nunca pueden encontrar una "con--

ciliaci6n objetiva" debido a la nccielcntalidacl y particularidad de su 

objetivo. Por consiguiente, la ónica reconciliaci6n espiritual que -

cncuentr:m, es su "propia firmczn.". 

(28) Hegel - Estética 5 Ibidern - p. 108 
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En relaci6n con el otro tipo ele carácter, los de la "totalidad -

s u b j e t :i va " ( o s e a , e 1 d e l o s h o m h re s y p r o t a f, o 1 Li. s t a s ro m 6 n t i e o ~· q u o 

casi no exteriorizan sus deseos ni sus objetivos) vemos que se carac

terizan por ser poco cxplícit..Js y expresivos con su mundo circunLlante; 

o por decirlo así, :·610 man:if.testan expresiones un tanto "mudas" y -

"silc11ciosas". 

A esta clase de caracteres pertenecen algunos personajes de la -

literatura romántica, co1110 son: Romeo y Julieta, Mira1Hla (hija de Pr6~ 

pero en la TcmpestaJ), y Ilamlet de Shakospeare; el rey de Thulc lle -

Gocthe, v _luclus i ve, Thckla la heroína do Schil ler. 

r:·1 r.<1!;11 d(' ll:1111lct, ruprc~;cnlil 1111 p1·ntago11i!>t:1 de "(Í11i111n hcrmo~;o" 

y noliJc, cun cicrL<1 debU .. idad .interna y carente lle sent.imlento e1H~q'.::..:c 

hacia la vid;;~, cues ti6n por la que se la vi ve en un es ta do de apatía m~ 

lanc61 :i.ca; pc•r lo tanto, s6lo manifiesta algunas expresiones extornas, 

se encuentra tloccpcl.onado de la injusticia política, piensa en el deb· 

de su coraz6n, y así, en su in<.lecisi6n se <leja llevar por las circuns 

tancias externas, hasta que, finalmente se prcclpita y asesina al pers~:

naj e ,Polonio. 

La poe~.ía titulada "el rey de Thule" de Goethe, también nos ejem

plifica eso ~;entimentalismo ele tipo silencioso que s6lo se- exterioriza 

csport.id.icamentc. En ella también se ma nifiosta la infinj tud y la f ide·· · 

liLbd del nn\Clr (de la que ya hemos hablado). /\sí t<'nemos que este mo--
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narca revela su amor por m0dio ele Ull\l copa que 61 \.'.onserva de su ama-

da. El viejo bebedor aparece al borde (le la muerte, lo rodean sus ca-

ballcros on la gran sala real, deja sus rcjnns y tesoros a los herede-

ros, pero a la copa, la arroja a las olas del mar para que nadie pueda 

encontrarla y poseerla: 

"El la ve tumbarse, llenarse 

y hundirse en el fondo del mar, 

Los ojos se cc:raron; 

nunca bcbi6 unn gota más." (29). 

En las anteriores narraciones, podemos observar el car6ctcr in<li-

vidualista 40 sus protagonistas; es bien sabido que ese tipo de valores 

se fueron consolidando a lo largo de la historia moderna que parte del 

renacimiento hasta la actualidad. 

Una de las etapas cruciales en las que se reafirmaron en forma -

casi definitiva aquellos valores, fue sin duda el siglo de las luces. 

El movimiento de la Encir:lopedia francesa a trav6s do sus iclc6logos lu

ch6 arduamente para conseguir la aceptaci6n y consolidaci6n de aquello:_; 

valores individualistas. Más tarde se continu6 con esa filosofía a t 

v6s U.el llamado "liberalismo" europeo del siglo XIX; .inclusive en 1<1 

actualidad lo estarnos viviendo a diario en todas las esferas de la vida· 

social. 

(29) llcgol - Est6tica 5 fb:Ldcm = p. 115 
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El papel de la "uvcntura" romántica y las situaciones externas -

y contingentes en el {lmbito de la literatura moderna. 

Dcspu6s ele analizar el aspecto formal e interno del cafactcr de · 

aquellos personajes ~e la literatura romántica, veremos ahora, c6mo 

otros autores nos presentan a protagonistas que se Jescmpcfian en su 

accionar en forma de aventuras que tienen que ver un poco m6s con el -

mundo objetivo; y por lo tanto, en su peculiar relaci6n con las circun~ 

tanelas que estimulan esos caracteres, así como los conflictos en los -

que se v _ .t .u11plica<los dentro de la vida social. 

Como ya habíamos mencionado, el "{inimo espiritual" clel hombre ro

mlintico se rtd.aciona de una manera un tanto hostil con el mundo soc:i~1 1 

objetivo, coll el cual nunca se puede reconciliar (están reunidos, más 

no conciliadlls), pues s6lo lo utiliza como un medio o material para re~. 

lizar sus objetivos. Y como este mundo se separa constantemente del 0 ~ 

píritu subjetivo, entonces se mueve y complica como si fuese una "con 

tingcncia" interminable, cambiante y "perturbadora". 

¿Hasta qu6 punto, los personajes de esta literaturn se mueven Jen~ 

tro de una "cont ingenc:ia"? En la mcd.itla en que tanto el Jo~; como J.os de·· 

mt'is :ind.Lv:iduos (en tanto que 11 acci<.lcntes" tlc la totalidad sustancial) 

no tienen ln capacidad de determinar el curso ni el orden ele las cir- -

cunstnncius sociales en las que se desarrolla; sus facultades son limi-

. .-
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ta<las, no es un Dios par:t poder realizar tal empresa, Es así como --

vemos que aunque las acciones de estos personajes son impulsadas casi 

s iemprc , . ..., sus sen timicntos subjetivos -particulares, al fin al de cucn 

tas, todo 6110 depende· en 6ltima instancia <le las circunstancias socia 

les. 

Debido a esto, la llamada caballería medieval se transforma en -

Ja mo<lorni<l:.1ll en una "cotltingcncia 11
, tkbjdo a la singular.idad y acci-

dentalidad <le las circunstancias en las que se desarrolla. 

También el ámbito en ol que se realizan las "aventuras" que nos 

relatan los literatos ele la modernidad so presenta como un mundo que 

se "desgarra 11
; y por consiguiente, como un 11mundo cómico" do sucesos 

y <lcstinos. Esta disolución de la caballería está representada sobre 

todo por literatos como Cervantes, J\riosto, y ocasionalmente en Sha--

kcspoarc. 

En la obra ele Ariosto se presentan una serie de "infinitas compli_ 

cacioncs 11 en los objetivos y destinos ele sus protagonistas, así como -

una serie ele 1'cnredos fabulosos 1
' en relaciones fantásticas; situacio-

ncs 11 absunlas" con las que este poeta proyecta un mundo ele aventuras. 

Y respecto Lll tipo de amor del que hablan Dante (amor divino) y rctraE_ 

ca (ternura imaginativa), aqu~ son degradados con frecuencia a la jera.!:. 

quía do hlstc,·.: .!tas sensuales y a conflictos ridículos, en t:rnto que -

el hcroismo y el V[llor, aparecen empujados hasta un extremo, en el --
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que "provoc:m r:isas" a causa de las ha7.aiias; es una especie tle 11 traL1 

miento c6111ico de la caballor'.Í;i". 

Sin embargo, dice Ilegal, Ariosto destaca lo "noble y grande que 

yace en ella, en el coraje, en el honor, así como es capuz do doscri-

bir otras pasiones, la sagacidad, la astucia, la prcscncJa de cspíri-

tu y muchas más aún con excelencia" (30). 

El Quijote de Cervantes es una obra que presenta n \111 personaje 

ele "naturaleza noble", en donde la c;1 t><1 ! le ría so ha vuelto algo l mp r.~ 

cedente ya que su "aventura" la observamos en mcuio <le una situaci6n 

clctcrmina<la y fija, dentro de una realidad descrita de :1cuerdo a sus 

relaciones externas. Dsto proporciona según llegel, una "contraJ.icci6n 

c6micu" entre un mundo racional, ordenado por 61 m.i.smo, y un espíritu 

aislado, que se propone crear este ordenamiento y estabilidad por sí 

mismo. A pesar de estas aberraciones c6micas, Cervantes ha converti-

do a su héroe en un personaje "originalmente noble" en virtud ele sus 

m6ltiples dones espirituales. Y dentro de su locura se manifiesta -

com0 U" "temple" seguro de sí mismo y de su causa. Finalmente, dice 

llcgl~l, .la obra en su conjunto (Don Oui·jotc) representa una especie de 
---·-·-\.~~--...l:.· -·--· 

burla ;i la caballería romúntica a trav6s de una ".ironía legítima" ---

(mientras que en "Orlando el furioso" de i\d.osto, la aventura aparece 

rnlis bien como una especie ele broma), y los actos ele Don Quij ate como 

un "hilo" en el que se unen maravillosamente una serie ele auténticos 

(~O)' Hegel ·· Estética 5 Ibidem - p. 127 • 

...--AJl.~11'-'11'111.Jflt•at• .. 
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Sin embargo, podemos aclvci·tir que las instituciones estatales de 

la· época moderna asumen el control y la reprcsi6n de aqur·l 1os objct.i-

vos y cksoo~. "q11im(?l'icos" que pL:rsiguen estos nuevos cabnJleros urran 

tes avonturc1os. No obstante, a pesar de sus dificultades y discor-

ciias con el mun<lo institucional-social, aquellos héroes aventureros -

encuentran, al final de cuentas n la mujer deseada c¡uc más les convi~ 

ne, "Ja mujer se hace cargo ele la casa, los niños 1 lcgan, .la esposa -

adorada que primero era la ánica, un ángel, se comporta como lo hacen 

todas las demás; el empleo da trabajo y molestias, el matrimonio es 

una cruz doméstica, y así es el resto de toda la embriaguez. Vemos -

aquí el misll10 carácter de la aventura caballeresca, s61o que ahora 6s 

ta encuentra su significuclo justo y lo fantástico tlebe entonces cxpc-

rimentar la necesaria corrccci6n 11
• (31) 

JHapas finales y cllsoluci6n del arto romántico y su conccpci6n. 

Durante los siglos XVII, XVIII, y principios del XIX, se dieron 

1 as Óltimas grandes expresiones y escuelas del arto romántico, de lns 

c¡uc llcgol destaca sobro todo es"as dos: 1) La de Jo~; artistas que rea 

1.izan proclucc:i.ones rn~b o munos :;ubjct:i.vas acerca de 1.a uaturalcz;1 )' -

la vida soc:ial, "irn.i.taci6n lle Ja naturaleza", o sea ele aquellos que -

recrean con habilidad indivi<lual-subjctiva el mundo objetivo; y 2) Las 

C:H) llcgel - Estética 5 .Lbülcm p. 131. 
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( 
obras de lo~' artistas qtw m6s bien les .intcrcsí:l h\OStrarsc así. misnos: 

) 

sus sentimiento~; y su án:ino, a los cua1cs quiere reflejar)' represen-

tar cu sus obras, cJ llauado "humor subjetivo". 

En el caso lle la princr::! (imitadores \.le la realidad), la can ti--

~ad de tenas es casi ilimitada ya qu0 aquí el arte rctona tanto a la 

vi~n de la naturaleza en sus diferentes paisajes y facetos así CODO a 

la realidad social Jílismn en su accidc3tali<lad variada (las tareas coti 

dianas del hombre, sus hábitos, activiüadcs de la vida foni.iJlnt·, civil, 

en ~in, el movimiento infinito de la objetivitlatl externa). Por consi-

guicnto, este t :po de arte nn s6lo se convierte en ':retratista"~ sino 

que se "diluye" en la reIJrcsentaci6n del retrato (ya sea en la :¡lásti-

ca, la plntura, o la narraci6n ~)Qética) y retorna a la imitaci6n ele la 

uatur<i lc za y a la accü!ontalidad tle la vida inmediata y cotiJiana. 

h:ro :Hlra que es tas creaciones art is t icas lle ~uon a ser ve rdacle -

ras y completas, se requiere que el artista les agrc~uc también su --

"vitaliJad subjetiva", a través de la que éste (ai-tista) intenta ada;1-

tarsc con su espíritu y 6nimo a la vi~a de esos te~as y objetos, y --

así poderlos ofrecer a la intuici6n del ?Óblico, con esa fuerza cními-

ca. 

Es interesante observar co1110 catre estas afinwcioncs y lo que -

luego propone ~1k6cs hay un estrecho muy reducido, ya que ~ara este 

pensador hGngaro, lo peculiar y típico de la crcaci6n nrtisticn se <la 



- 70 -

' J 
I 

en la partil ulari<lad <le los contenido:; o tc11ws artísticos; y !)Of otra 

r>arte afirnw que el vcrd:.idcro arte (y :1rtist:1s) es aquel que re~Hodu-

ce la realidad social y natural en sus !)articularidadcs, pero a la -

vez que lrr conserva y Lt supera, crcnndo una nueva realidad (o sea, 

-:¡ue no es un mecanicismo, sino una re.L¡¡ci6;1 ciialécUca). Do lo que su 

tratny dice Lukács es ele representar las costumbres, valores y probl~ 

1aas sociales que expresen la autoconciencia cultural de la sociedad, 

y a ello sumarle la ir:ia¡:;inaci6n y voluntau del "sujeto crciHlor~' (Rea-

lis1ao crítico). 

llegrcsando a la cuestión del arte rctr::tista-Íli1itati.vo clcl que -

habla llcgcl, tenemos que para poder exprcs:ulo ;:-iás 1Úcill:lli1Cntc, el - -

homl.Jrc se ha valido, sobre todo, de dos artes lJarticular~s (la poesía 

literaria y la pintura) 1 ya que ellas, so adaptan más a estas circun~ 

tancias de cxprcsi6n artística: ~n el caso <le la literatura, tonemos 

a grandes escritores como Diderot, Goethc, Schillcr y otros más que -

supieron dcs~ribir algunos aspectos de la viJa en su JcvcniT. 

Sin embargo el caso de los pintores holandeses raoc.lcrnos (como 

por ejemplo, Ostade, Tcniers, Stcen), es un ejemplo magnífico de esta 

forma de cxpresi6n: Gracias a su favorable condici6n sociopolítica --

pud ic ron ex pres ar y retratar en sus cu ad ros, la "real idacl :Eug~1 z, f ic 1 

y 'orL.1<lcra" con fino scntiáo; los ras¡jos cnnbinntcs ele la vida r:iunda 

na en su vitali<latl particular, siempre aconle no obstante, con "las -
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leyes universales do la apariencia". O sea, que sabían ir.litar cxce-

J.entemcntc, dando mucho brillo a ln rcnlidacl, al CS!Jlen<lor del oro, -

la plata, el brillo de las pic<lrns preciosas, a la seda, el terciopc-

lo, a las pioles etc6tera; todo ello, mediante la "magia del color" 

y el 11secrcto clel hechizo". 

"aquí se nos p-resenta la n:•turalcza cambiante en sus 

efh1eras exteriorizaciones, una corriente ele ar,ua, una 

cascada, las espuman tes olas clcl ocoan0, una 1w.t.uralcza 

muerta con los accidentales destellos del vaso, clcl plato, 

etc., la forma extorna de lit realidad espiritual en las 

situaciones raás particulares, una J•tujer que enhebra la 

aguja frente a la luz, una pandilla Je laJroncs en una 
correría casual, lo más instantáneo de un gesto que so 

mo<li f ica rápi,::1111cnto, la risa, la rn1eca sanl6nica de un 

e :1111pcs i Ill) " (:) 2) . 

En relaci6n con la otra gran escuela o forma do c;(lJrcsi6n, la --

clcl "humor subjetivo", que s6lo se muestran a sí iaisr.10s, tene1'.1os que 

en ella lo que más importa es el valor cspiri tual ele 1 n "personal iLlad 

artística''. Autores cono Jean Paul, no se proponen confj~urar de ma

acra objetiva el desarrollo del algún contenido, s.ino que es él (así 

cor.10 los dout'is artistas representantes) quienes ~;e introducen y ~Hn--

yoctan en la "materia" tlcstruycnclo así tod:t crcaci6n 11 ohjct.iva". J\de 

rMís la obra ele arte se 
. , . 

convierte aqui en una c~~pcc te de "accidcntali-

clacl subjetiva" que analiza y refleja en forma "humorística" el dcsor-

(:)2) l!ogel - Llst6tica 5, lb:idcr:1 -r). 13:1. 
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den y '1:orrupci6n del mundo objetivo", mediante el ingenio y el "jue-

g o t1 e ¡>e r s pe et i va ~· 11 h j et :i va" (es e 1 a r te (le Ja "ve 1 e id n d " y de .l 11 hu - -

'..1or 11
) • 

Sin e1aiHtrgo aquí se presenta una c:;pt~ciL~ de "ilus.i6;1 11 en el sen-

tido ele que el artista su:)onc que es ;nuy .C6cU realizar "bro1:1:1'.;" ;1ccr 

ca de sí mismo y ele la vidn objetiva; es una c~;pec:i.e tlc estilo hu:~10--

r:í'stlcu. 

Dn cstD ~~6nero aparecen separacio~; el signH:ic1do y la ~:or1'la ten-

mo nnteriori:10ntc en el ~>imlrnlisi!lO), s6l.o que ahora, es la simple sub-

jetividaJ del artista la que gobieraa ~;o;ire la 1:iatcria )' la forn!a, )' 

los dispone en un orden que 1!1U1·has veces es ;1Ctcrogéneo. i\tmquc :J.quí. 

los po.Jtas requieren e.le l!1ucha proftmclül~H1 y riqueza (~C espíritu paLt 

hacer realmente expresiva ln "figura subjetiva". 

Con estas Últimas fon:ms de r.ianifcstaci6n se J lepa scp,1fo llc~cl -

al fina] <lcl estilo de arte ro1a6nt.i.co, cuya pccuJ iaridall se da (cor.1 0 

ya se elijo), en el hecho de que la "subjetividad artística'; supcrn su 

nateria, su tema ) su produce i6n; por cons igu:icntc, sus contenidos co 

mo su 1¡10C:o de confi~uraci6n se i'lanticnen en el poder de cst<::! nrtista. 

En esta etapa final del arte rom6ntico se lleg6 al ~unto en que 

se optaba :Jor el subjct.~vismo o por el naturalisr10 objetivo. Sin cm-

bargo llcgel se pregunta aquí, ¿qué pasaría si el interés de cualquie-

ra de l.• L .... dos cscueJ.ns d.0~111fÍticas se quisiera sintet:i znr con la - -
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otra'? o sea, si por ejc1::plo, los exponentes del "humor subjetivo': se 

adaptaran y "sw:10rgicran" en el mundo objetivo; ello se convertiría -

c:1 una especie de "humor objetivo". "Se trata, por tan'.:.o, en esta 

fase d0sdc lucg0 de que el ánirn 1 con su intimidad, un profunclo cspíri_ 

tu y rica conclencja se atlupte totalmente a las circunstancias, situ::. 

ci6n, etc., se detenga en ello y ha!~ª a~;Í tlcl objeto algo nuevo, oc~-

110 1 valioso Cil sí mismo". (33). 

Esta Última posici6n es la que a:ás convence u nuestro autor, y -

es que 61 !Jicnsa que el ro!:tanticis;¡¡o nctancntc subjetivista no l'C!)l'C-

scnta lo más clcvnclo que pucd;1 existir L!ll el arte, literatura, o f.i.lo 

sofía (adcrnás toe.lo <.lcpc:Hlc del momento histórico); Liquí quis i.éramo3 -

aclarar que el hecho e.le qu8 este fil6sofo haya analizado lar~~ª )' :no-

fundamente esta concepci0n, no significa que él sea un particlario de 

ella. Si acaso en su cta~)a e.lo juventud sí lo fué, sin e:.1bargo en su 

eta~rn do r,,.,~lqrez, rnás bien adopta una posici6n racionalista- ~ialécti-

e ;1 (o e o mo a e abamos de r·1 en e ion ar , 1 e ~J grada 1 a :id e a de un n s í n tes is -

du la:; do!i 

humor obj et j 110". Inclusive 61 es do los pensadores que después so 

unirían a la conccpci6n ·1el "Realismo artístico 11
). Y no s61o eso, 

sino que también criticaba a algunos ron6ntl.cos / a los ;11wrquistns, 

o jncIU!H) a !.os libcrali!;tas a causa ele su posic:i6n iHLlivilluulista, 

(33) lle gel - Estética 5, Ibi<lcm - p. 155. 
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ya que ello puede llevar a la sociedad a un estarlo de anarquismo polí 

tico o a una suciedad <le egoístas. 

Ante esta circunstancia llegel prorrnne la !Jl'i:nacía del Estado so-

brc el individuo, de los intereses y princi!Jios universnlcs sobre los 

parti~ularcs; lo 1a6s viable para cualquier artista, fil6sofo, o ciu<ln 

llano ~omú11, es buscar la reconciliaci6n entre sus fines y los de sus 

.institt.~'..i.ones estatales. S6lo así es como se lo~ra la vcrcl<Hlcra 1:sin 

gul ar id ad" 6tica y pal í tic a, y la propj a 1 iberta<l humana. 

Por cierto que el hecho <le que Eegol proponna una supcraci6n do 

la Formn del arte romtínt:i.co, y la búsqueda de u11<1 nueva, es un;t pruc-

ba de qt.:c la etapa <lel Estado prusiano no s:ip,nifica el [in <le la h:is-

to r i a ' :.; in o q u o tan s 61 o e~· ll na et;¡ p ;1 ll :'Í s e e o ll s ll e o r res pon d i e 11 te i rt -

portancja) que se debe superar; entonces :d., tendrán que surt~ir otros 

f il6sofos que inte1·prcton esos nuevos períodos tlel proceso hist6rico 

(para eso se darán los casos de pensadores cor.lo, Cor.1.te, :1iarx, Dilthey~ 

c-::cétc~ra.) . 

Por Úl ti1ao diremos c¡uc Hegel i,)lantt'n que los art:istns ele su tic¡;\ 

po requieren sin embargo lle cierta libertad culturnl-cspiritual, con 

lo cual, cu·1lquier crecnci:1, fé, o sujcci.611 rcl.L~:i.osa s6lo la utilice 

d e a e 1 w r d o a ~; u s .i ll l: e r e ~; o s a J" t f s t .i e o s ; s 6 l o a ~;) s u t a 1 e n t o y r, e n i. o se 

habrÍl de li:)erar de esta limitaci6n y detcrninaci6n fija. Esto impli_ 

cará que de ahora en atlelaate, el artista moderno ya no deberá ele hn-
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cer caso de ninguna forma determinada de arte anterior, :;ino que··-

>al.>rá do sor más croatlor e ima~inativo. Deberá buscar un nuevo esti-

lo Lle manifcstaci6n que lo satisfar,a de nuevo ple;ia!ncnto y que le re 

:Jrcscnte ~· CJ"P''usc la nueva "c:1utoconciencia" Lle esta socictLtd moderna y 

contern:1oránea, ¿acaso podría ser el realismo?: l!nsta cierto ;1unto po-

dría1.1os <lecir que esta forma do expresión~ cu~nplc con lo:; requisitos 

art:Lsticos y filos6f icos que licgel nos pro:1onc, y con los que de alg~~ 

na manera él estaría de acuerdo. El propio, Lukács sic!11pre so dccla-

ró :rcgL, 1 iano, y eso tar.ibi6n nos hace sospechar, que el propio licp,cl -

estuviese de acuerdo con la concepción "Jlcalistn". Sin CI.1bargo, esta 

cuos~i6n, sería motivo ~e otra invcstigaci6n aparte. 
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Tau to J.a vitla espiritual en general, c01•10 la artíst i.ca en ~)arti

•:ular, se rclaciorwn con el quehacer huEH.mo-socinl e hist6rico. Fue-

ra <le 61 no po<lrían existir. 

El cuncup ,o de "belleza", no se refiere a una cntid tLl abstnicta 

o trasce;1dcntal, sino que sólo "vive" y se <le!;arrolla, c:a los [cn61i1c

nos Je la naturaleza, y sobre tocio, ca las creaciones ~1r::ísticas, prS!_ 

Jucitlas por el ho~brc. 

·:1 vcnladcro arte es aqu61 en el que s ier,1prc se husc;i o j nton ta 

cxprc!;:1 ·la "autoconL.il~ncia" de :lo~; p11cl>los; o sea, la!> Ct1:;t:llJ.1i>res y 

valores Je su época. Estos a su vez, esttb condicionados por su 1110--

i,wntJ socio-hist6rico. 

La e rea e i6n y vida artística es t(m es t rcc1w1:icn te re 1 ac ion atlas - -

con la rclig.i6;1, y la f:i.losof.fa; es J.a trilo¡1,Ía del espíritu absoluto; 

artc-rcligi6n-fllosofía. 

131 tratamiento filos6fico e hist6rico que llczcl le da a estos t~ 

mas us de tipo sistcr.1{Ít:ico-l6gico y no pural:lcnte cxposltivo .. dcscriptl: 

\'O. Es ta cxpos ic i6n tiene sus propias ca t cgor fas básicas. 

Las categorías ccnti·aJes ente se utilizaron on el anHü~is del --

p r o e e s o de l a r t e en g o ne r a 1 s o Ji : :ó e 11 e z a , Icl e ¡¡ :· I il e a l , E s;) í r i tu , 1\ b s ~ 

luto, hn'iíHl, Conton.i.do; y para el arte ro11Úiltico en particular csUÍn: 

~:ini-;::ud, Jn~'.i.ni.tud~ Sul>jctiv.idad, Objetividad. Ln manera en que se·· 
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relacionan la forma como el conton.illo ílrtí.stico, tleterrn.ina vl estilo 

y el sello ::rt'Í.stico, en calla 1:1omento h.i.st6rico. Dcponuiemio de los 

temas y contcniuos artí~ticos-culturitles, es como se les conf.i.nura -

una forma adecuada a ellos. 

La for11a üel arte 2omántico, así como su concepci6n filos6:Z.i.ca, 

son proLluctu y supcraci6n de otro estilo artístico anter;or, el arte 

clásico gric~o. O sea que sus tcr.rns-contenidos y sus fornas ele i:wni-

fcstac.i6n, son "hijos de su tieupo"; esto os, que estuvieron condicio 

nadas por cJ conjunto de valores culturales y las costumbres de su flo 

mento hist6rico ;acial (en este caso, tle los países europeos donde se 

Los orígenes del ron:anticismo coinc.idcn con la et:1:1:. de a¡iarici6n 

y tlcsarrollo del Cristianismo. Esto explica el porqué de su aJ11plia -

n~laci6n co11 esta rclig:iün. (para co;:1prenderlo cabal1:wntt· hay que ir 

:1 investigar hasta sus oríucnes históricos, así como a toe.lo su ~Hoce-

so) . 

En l:is 111:inl[cstacioncs artísticas del arte ericgo (sobre todo en 

la escultur<:.) se e.la y logra la belleza perfecta, Física, e ideal. 

También se (tan las primeras r.1anifcstacümcs y conccpci6n de carácter 

antropol6gi.co no corno en el arte simb61.ico, ca el que predomina una -

conccpci6n politeísta, fundamentada en las representaciones de la na-

t. u r : l e • ;t • 
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En c:1111liiu en el arte y conce!><.:ión roJ11{Íul.k;1 .i111portn 1:1{Í:. 1;1 he- -

11czu <le ti.Jo espiritual, subjetiva e interior. J\clcmtís, aquí se con

tinu6 con L1 concepci6n de carácter antropol6r,ico, en el cual se 1 Le

va inclujdo el aspecto cl:i.vino e inf.in.ito; es u1w espccÜ! de .:rntropol~. 

gía clivina. 

Una de las características oscnc'iales ele los art.ist::is, f:i.16.sof< 

y público partidarios ele esta concepción, es que casi siempre adopt<t11 

una actitud subjctivista, scntincntal, e individualista. Inclusive, 

hemos mostrado, c6i~10 es que la "forma" en que se 1¡¡anif icsta cst;1 con

cepción artí.stico-filos6fica, cstiÍ reprcsentatla por la •:rnhjetividad 

infinita". 

En el caso de los contenidos y tcm6ticns del roraanticis1qo, casi 

sle;:iprc estaban inS!)irados y towado:~ de estas tres fucnt(!S: 1) El ca

r;'.Ícter divino e .infinito <le los cristianos, las imtígencs que éstos -

tL~nen <le su Dios (Cristo), y todo lo rel:icionndo co!1 esta relir,i6n, 

2) Los sentimientos subjetivos de las almas y espíritus Jcl ho~brc ro 

E1ántico, así como el tipo ele ánimo y carácter que éstos adoptan; 3) -

La propia vid.a mundana del hombre, con sus nccj.ones, oventuras y dos

<lichas, así ~owo los scntimi.entos y valores que·aquí se adoptan: el -

ar:or, el honor, la fiJ.ol:Lc.laJ., la valentía, el coraje, etcétera. 

JJ s ta e once pe i 6 n fil os 6 f i e o - a r t í s U e a tuvo t re s g rrulll es et a:) as 

hist6::icas: 1) La ele su forillaci.6n, representada por el !Jor).odo más 
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religioso (primeros años y siglos llcl Cristlanisno); 2) La (.le la cab;1· 

llcr.L1 medieval; 3) La otupa moLlerna que conionza a wrniEcstarsc con 

las pr.imcra:; expresiones artí.sticas y rilos6ficas del "renacimiento 

y qnc !10 prolonga husta pr.inci~J.i.o!; del siglo XIX . 

.Dicho romanticisno, no siempre fue igual, ya que fu.; evolucionan 

do en el se11tido tlc que cl.li.:ia vez so Jndepcmlizaba más dc. li:l rel i g ió~1- -

cristiana, para así adquirir valores y temas cada vez 1:iá:.; humanos y -

rau1H.la11os. 

Dn el arte 1:wdcrno, algunas fornas de man.ifcstaci6n son más ex--

prosivas que otras; esto es, que en alp,11nas, :Jos :irtista:; se !Hcocu,)an 

m(is por man.Lfcstar su interioridad subjetiva y en otras por expresar 

subjctivar.i.cute la vida real objetiva, tanl:o en sus fncctL!s sociales, 

corno en la vida de la naturaleza. 

Los tres tipos de artes qu0 uás se prestan para expresar dicha -

forma artística (romanticismo)' c~on la puc:;Ía, ]:¡ llllt~>ic:t y 1:1 pintura. 
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