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A mi tierna y solícita esposa 
en señal de cariño y gratitud 

Nos llega al alma el ver cómo 
la mayoría de los hombres competentes y aun catedráticos de hoy en 
su indiferentismo no hacen caso de la cuestión si ante el fracaso obvio 
de la filosofía y sociología oficiales de nuestros días, también las ver- 
dades objetivas y los valores eternos corren el riesgo de hundirse. Pre- 
cisa oponer a la eutanasia de la seudo-metafísica que estamos experi- 
mentando cada día, nuestra colaboración infatigable a la resurrección 
de una nueva metafísica que, cebándose en el manantial inagotable de 
la "philosophia perennis", está para encajar en el marco nunca enveje- 
cido de hasta los más modernos resultados de la ciencia y especulación 
moderna. 

No ignoramos que sería un atrevimiento temerario el querer bos- 

POR Jvo HOLLHUBER 
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Pe10, he aquí la sor presa de que el desarrollo de las ciencias mo- 
dernas y ante todo de la física teor ética y de la microfisica llegaron a 
convencer del ahsui do el p1 ohai como insostenibles e imposibles de 
defender en el poi venir justamente no las ver Jades de la fe sino las 
ci eencias del positivismo y del materialismo "científicos". 

Los paitidai ios del "matei ialismo científico" hoy día vienen ya 
considerados -piime10 no poi los teólogos sino poi los físicos y mi· 
ci ofisicos de nuestros días- como los hombres más atrasados y quizás 
1 eaccionai ios ( 1) . 

Seda preciso insertar algunas indicaciones iefe1entes a las conse- 
cuencias metafísicas de la modernísima microfísica en geneial y de la 
temía de la Relatividad y de la moderna Física Cuántica en particular 

Con su teoi ia de la relatividad especial Einstein conjugó el espacio 
y el tiempo en un concepto único. Con la teoi ía de la relatividad gene- 
i a lizada se unificaron los conceptos del espacio, del tiempo y de la 
matei ia de modo que la materia considerada en sí misma fuera ya una 
ahsti acción. 

Planck, Boh1 y Heisenberg constituyen otros tantos eslabones de la 
revolución de la llamada teoría de los quanta, Parece que el mundo de 
la rnici ofisica está deteuninado no ya poi el estado inicial sino poi el 
estado final de manera que el concepto teleológico hasta la fecha deste- 
i rado de la física es adoptado poi la microfisica, 

Aloys Wenzl (Munich) indicó que la moderna mícrofisica tuvo 
que buscar nuevos conceptos análogos a los ya conocidos de la Escolás- 
tica: acto y potencia: las nociones ai istotélico-escclásticas de "enei gía" 
y de "dvnamis", de "actus" y de "potencia" lejos de haber caído en 

I 

quejar ni aun los rasgos fundamentales de tamaña empresa Nos conten- 
tamos en este breve tratado insinuar el hecho que a pesar de todo, nos 
juzgamos puestos en condiciones más fáciles par a hacer concor dar las 
haciendas de nuestra i azón científica con las de nuestro corazón cre- 
yente y fiel, que no se hallaron nuestros antepasados al umbral <le 
nuestro siglo XX. 

La mayoría de los sabios de la edad de c1ue hablamos sucumbidos 
a la megalomanía de su orgullo prometido y además empapados de los 
dogmas materialístioos se creyeron superiores a las verdades de la fe 
con las de la ciencia que no pudo menos de aplaudir frenéticamente aI 
positivismo, al atomismo y al materialismo como a las bases inquebi an- 
tables paia siempre. 
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"C lid d" d ' ñl 'f.. J R . G. ·· · ausa 1 a -exporte con to a i azon 1 oso 1ca; uan: 01g,. uro- 

desuso- han tomado al menos un carácter heurístico para la micro· 
física más moderna: un corpúsculo- localizado poth á muy bien ser 
considerado como materia "in actu", en tensión energética que por su 
parte tiene su complemento en un campo ondulatorio, en un campo con· 
ductor, en un llamado organizador que fijará los lugares probables y 
posibles para la futura realización co1puscular. Se trata aquí de un 
caQipo de probabilidad que asigna los lugares posibles para la· reali- 
zación subsiguiente, pero de tal modo que este mismo campo lejos de 
ser una pura nada, una pura ficción matemática, tenga más bien la 
categoría de una potencialidad real a la que conesponde una actualidad 
corpuscular. Este campo no figma más que como el representante de 
una materialización posible de un corpúsculo que no es material y no 
constituye todavía realidad alguna, sino una eficacia posible. 

Si en el mundo no se encontrase más que· un solo electrón, no 
tendría ya sentido quererle atribuir un lugar cualquiera, éste" estaría 
más bien en todas partes y simultáneamente en ninguna: en todas partes, 
en cuanto a la posibilidad, en ninguna parte, en cuanto a la realidad 
corpuscular. No existiría más que un campo de carácter potencial. Más 
generalmente aún .s(} podría agr egar : el mundo material no es una reali- 
dad actual y localizada sólo. en una concurrencia recíproca,. sino más 
bien una potencialidad, localizable y.corporal en. potencia (2). 

A. Wenzl se da cuenta de que la teoría de· la relatividad es una 
teoi ía de continuidad, mientras que la teoría de los quanta es una teoría 
de discontinuidad, Una síntesis es sólo posible si la base filosófica se- 
gún la cual un ser sobreindividual se realiza en un ser individual que 
queda unido por el cuadro.sohreindividual del campo métrico (3). 

Es de suma importancia el subrayar que la causalidad no es sinó- 
nimo de determinismo. 

. Louis D~ Broglie nos advierte que "se puede decir que si el deter- 
minismo de la física matemática clásica es conforme a la idea de causa- 
lid~d, ésta, en cambio, no. importa necesariamente ~l d~t~rmip.ismo ... 
El abandono del. determinismo por' lo qué se ref iere a los fenómenos 
elementales que están en la base de todos los ottós implica necesaria- 
mente, si no un abandono, por'Io menos una ampliación (un assouplis- 
sement) de la noción de causalidad. ·A la antigua causalidad fuerte, 
que enlazaba necesaria y unívocamente el efecto con la causa, se subs- 
tituye l?:na causalidad débil en que hahiéndose.manifestado la causa (la 
cau_se s'étant produite) varios efectos en general pueden resultar de ?hi 
con diversas probabilidades" ( 4). · · ·' 

• • ' ' ! i :~ ' : 
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Y además: "Los fenómenos de la N atui aleza no son las cosas del 
mundo" (7) de modo que "cuando la física actual habla de equivalen- 
cia enti e ondas y coi púsculos, no se refiere a que las cosas matei iales 
se ablanden y diluyan en una realidad vaga e informe, sino que esa 
equivalencia es, a su vez, una equivalencia puramente fenomenal. 
Los conceptos de c01 púsculo y onda son inter p1 elaciones de 0Lse1 va- 
bles" (8). 

Weizsacke1 juzga que el mundo inferior al del átomo ya no sea 
ai ticulado especialmente, sino la prolongación del 01 den espacial en el 
alcance infra-átomo constituir ía un acto de violencia apto de deshacer 
la cualidad 01 iginal de los átomos ( 9). 

Según el físico hei linés Pascual Jordan la suma de la materia del 
cosmos ya no se puede considerar como invai iahle, sino continuará 
siempre creciendo El nacimiento de las estrellas nuevas confirmaría 
esa hipótesis. El cosmos se estar ía siempre dilatándose más en una 
continua expansión. Muy lejos de la concentración del cosmos en un 
punto material, el comienzo temporal del cosmos tuviere lugar en un 
momento pie-temporal que hizo espontáneamente formarse dos neutro- 
nes Apuntamos que la teoría de Pascual Ioi dan reducii ía poi cierto 
al absurdo al materialismo "científico" pe10 no logia supeiar el punto 
vulnerable de la ambigüedad del concepto de la "espontaneidad" que 
queda bastante nebuloso. 

Se ha observado que un neutrón al estallar hace nacer un protón 
y un electrón: es el fenómeno radio-activo más elemental, el cual la 
tísica clásica no pudo explicar. 

Fue en octubre de 1860 cuando Karl Ernst von Baei en la Sociedad 
Rusa de Entomología expuso el tema "¿ qué concepción de la naturaleza 
viva sería la más adecuada a su inter prelación?". Pa1 tiendo de las pre· 
siones de nuestra imaginación y que en cada segundo nosotros tenemos 

nella en un sucinto tratado (5)- "importa cierto determinismo, no 
todo grado de determinismo. Y por tanto, nega1 que haya una clase de 
determinismo, el más rígido, puede ser que no importe negar toda la 
causalidad, sino sólo una cierta noción de causalidad (la racionalística 
o mecanística, dura herencia postcai tesiana y postkantfana") p. 24, al 
discurso de SS. el Papa Pío XII en 1955). 

Igualmente Xaviei Zubiri en su genial ensayo sobre "Natmaleza, 
Histor ia, Dios" subraya la "distinción entre la causalidad como relación 
ontológica y la causalidad física. Esta quiere medir vai iaciones. Aqué- 
lla, concebir el origen del ser de las cosas" ( 6). 
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un promedio de unos 6 ( al máximo 10) momentos de vida psíquica- 
sendas suposiciones opuestas hacen vislumbrar distintas contestaciones. 

En caso de una aceleración de nuestras pulsaciones y consecuente- 
mente de una reducción de la vida normal a unos 40-42 minutos, las 
flores y los árboles parecerían al hombre seres inalterables; no podría 
percibir los movimientos de los animales y de sus miembros como mo- 
vimientos porque serían demasiado lentos pa1a su ojo de sensitividad 
tan rápida; todos los sonidos que nosotros oímos resultarían impercep· 
tibles para hombres de tal construcción: quizás ellos oirían la misma 
luz que nosotros vemos. 

Al revés, en caso de un retardo de nuestra pulsación psíquica y por 
eso de una prolongación de nuestra vida al 1/1.000,000, a saber a 
80,000 años-nosotros veríamos de hecho el crecimiento, p.e. de las plan- 
tas. percibiendo inmediatamente con nuestros ojos la ampliación de 
modo que los hongos en su vida vegetativa nos parecerían otros tantos 
surtidores salientes; no podríamos percibir el cambio regular de días y 
noches, veríamos la circulación solar como arco luminoso en el cielo y 
así sucesivamente. 

Algo análogo al raciocinio de Baer nos ofrece poi otra parte Adolf 
Stohr con su bien conocida doctr ina según la cual la imagen de la retina 
que se fo1 ma delante de las células visuales no constituye aún la última 
sensación, sino otro objeto cuyo diacausticos consignó en su "Zaptchen" 
y "Stabchen" de las células visuales su fotografía catóptrica. Por con· 
secuencia nuestra imagen de la retina seria tan grande como el mundo 
mismo. No notaríamos ni una ampliación ni una reducción completa y 
homogénea de nuestro mundo. 

R. W oltereck en su "Ontología del viviente" ( "Ontologie des Le- 
hendigen"] tradujo un "dentro n asmaterial" en un "afuera" de las 
íor mas y funciones biológicas ( 10). Reemplazando la "entelequia" poi 
los llamados "imagoidales" e "ímpetus" hizo que un "Interior" ( "In- 
nei es") trasmaterial se expresase en un "Exterior" material y adscribió 
a la sustancia germinal esa fuerza "imagoidal". No olvidemos que ya 
Pai acelso en contraste con toda interpretación materia.lista de la vida 
abrazó la concepción dinámica en pro de la naturaleza animada cuyas 
fuerzas invisibles están operando en lo visible ( 11). 

La llamada "doctrina del ambiente" -otra "frase hecha" violen- 
tada a cual más por seudo-cientistas modernos- tuvo su más ilustre 
propugnador en J. von Uexüll y en cuanto a su aplicabilidad al hombre 
mismo no merecía que le echase tierra encima condenándola al silencio. 
El concepto fundamental es el del plano de construcción ("Bauplan"). 
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La línea Nietzscheana más tarde será adoptada p01 tantos neovita- 
listas entre los cuales se destacan poi su perspicacia 01 tega y Ga~5et y 
llnamuno 

El "ideal supei homln e" ( o más exactamente el "ideal supei lies- 
tia") continúa ejerciendo su fascinación sobre filósofos sujetos al mis- 

En cuanto a la "filosofía de la vida" la mavoi ia de los ±ilósofos 
continúan siguiendo la estela de F. Nietzsche y <le A Schopenhaue1 con 
R. Reiningei , quizás el tipo más sucinto y moderno del idealismo ti as- 
cendental Distinguimos en Nietzsche cuan o pe1 iodos bien dii ei entes, a 
saLer: las fases del ilusionismo ( el fin de la vida es la ilusión conscien- 
te), del positivismo ( el fin de la vida es el "conócete a ti mismo"}, del 
idealismo ( el homhi e mismo ci ea el í in de su vida) y del natui alismo 
( se impone la voluntad <le la fuerza lflte constituye un llan;aJo v;ilo1 
supei ior de la vida) 

Apagada la luz de la inteligencia, nos sumergimos en las penum- 
ln as de una imaginación empapada de un relativismo antropológico y 
de un ernpu ismo m acionalista, con matices de vitalismo e historicismo. 

El llamado esph im moderno de la época que culminó en la segun- 
da guena mundial sintióse mucho más ati aído hacia rumbos científico· 
literarios que tuvieron su hei aldo en el libio de A. Cehlen titulado ''El 
hombre" (1940) que continuai a influyendo bastante sohi e los amliien- 
tes científicos y seudo-científicos en Alemania y Austi ia. Aprobamos 
los esfuerzos de Gehlen en cuanto se afana en dar relieve al llamado 
"aspecto de acción" pe10 tachamos sei iamente su presunción de que esa 
acción equivalga a una "acción de descaigo" a secas Seda giose10 
querer entrar el set mismo del alma en un llamado "hiatus" e identifi- 
car sencillamente al alma humana con el eslabón o estrato de los impe- 
tus y necesidades que se ohecen en imágenes Creemos suficiente al 
insinuar que un "hiatus" no actúa 

Enti e los 1 umbos más impm tan tes que adultei an la concepción del 
homhre resaltan la llamada filosofía de la vida y el existencialismo 
moderno 

Buscando los factores de los diferentes ambientes de los animales, des- 
culnimos que el peuo y la mosca tienen cada uno su mundo propio con 
ohjetos diferentes Son aún más interesantes las investigaciones relati- 
vas a ''A moeba te, 1 icolo" y a "Pai amaecium": J .a consecuencia p1 imor- 
dial para la antropología es el comprender que analógicamente tamliién 
el mundo humano puede constar de mo<lo parecido sólo de objetos 
humanos" 
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Me extraña el que rara vez los críticos se hayan dado cuenta de 
que el sistema de Schopenhauer que cautiva y embelesa a tantos poi la 
hermosura de su lenguaje, padece una insuficiencia lógica: la contra- 
dicción inn inseca consiste en que según Schopenhauei de una parte las 
cosas y animales sei ian sólo "ideas subjetivas", sólo "imaginaciones 
intelectuales", sólo apariencias; y a pesa1 de eso deberán ser simultá- 
neamente "objetivaciones de la voluntad" con toda la riqueza de su vida 
propia que quiere, sufre y compadece. A su vez el papel sistemático de 
la llamada "idea" está enteramente confusa. ¿Son las ideas de su cali- 
dad de "grados de objetivación de voluntad" algo sobt e la voluntad que 
les prescribe el hacer? O, al contrario ¿posee la voluntad de por sí un 
"intelecto" y por consecuencia sabe de por sí lo que está haciendo? 
En caso afirmativo -¿para quién o para qué se presenta? Se presenta- 
1 ía sin duda para el mismo intelecto del hombre que de otra parte 
estaría al servicio de la misma voluntad. (Estas preguntas formuló 
R. Reininger en una carta dirigida al autoi de este estudio) ( 13) . 

Acompaño siempre las ideas Nietzsche-Schopenhauerianas al Dar- 
winismo cultural que puso su sello a todo un siglo. 

Fue sensacional la teoría anti-dar winista de Osca1 F eyeraben se- 
gún la cual no es el hombre el que desciende del animal, sino los ani- 
males quienes descenderían del hombre, a saber, de su prototipo ente- 
lequia} ( el llamado "pro-hombre") de manera que la evolución de las 
especies aparecidas físicamente habría tenido lugar en el alcance trans- 
físico (14). Quizás la llamada "Urplanze" (prototipo vegetal de Goe- 
the) sil vió a Feyeiaben como principio heurístico. 

El difícil problema de la prioridad de la vida tuvo una interesante 
solución por Meye,-Abich el cual rehusando igualmente de un lado 
todo Haeckelismo y poi consiguiente toda generación espontánea, y 
de otro lado el paralelismo primordial de la vida orgánica y anorgáni- 

mo error del racio-vitalismo más o menos disfrazado. En el perspecti- 
vismo absoluto hasta Dios mismo será reducido a sólo un punto de 
vista ( 12). 

Unamuno centra su filosofía en el problema de la inmortalidad y 
poi tanto se ha abroquelado tras defensas que lo p1 otegen contra un 
resbalar totalmente en una antropología arbitraria poi inadecuada a 
la entraña óntica del hombre. No se olvide p01 otra parte que los traba- 
jos recientes y los interesantísimos "Paliques Unamunianos" de Hemán 
Benitez (Buenos Aires) no fallaron al hacer vislumbrar desde hoi izon- 
tes hasta entonces insospechadas el rnistei io de la personalidad de 
Unamuno. 
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ca, refutando la temía de los "cosmo-zoa" de Anhenius, sostiene la 
teor ía de la prior idad de la vida orgánica antes a la vida anoi gamca 
valiéndose de la analogía del origen orgánico de las llamadas montañas 
de corales y de las peñas de creta ati ihuvendo el papel vivificador de 
los carbones de nuestra época cósmica, a otros elementos químicos 

, adaptándose a atlas condiciones de vida 

El existencialismo moderno está desempeñando el papel de una 
puerta a caheza de [ano pai a todos quienes se acercan al problema cen- 
n al de huy día· el homlne-lente enigmático como el que más! (]5) 

El existencialismo de Jaspe, s desci ihe al hombre como un ser inai- 
mónico µaia el cual la verdad resulta siempre una verdad histói ica y 
poi consiguiente una verdad siempre en pelig10 de ser relativizada Per- 
siste una exn aña pat adoja : No tenemos ni tendremos la ver dad única y, 
sin embargo, la verdad no puede ser más que única. J aspeis se decide 
poi la acción de una búsqueda continua, sin ni remota esperanza de 
encontrar nunca su fin. Se deja Ilevai poi un pesimismo que1 ido, de 
naufragio y de embanancamiento. Jaspers juzga que hay paia su pen- 
samiento, como oposición última, y la más agu<la, la de la llamarla 
"catolicidad" y de la "razón" La noción de catolicidad no está resn in- 
gi<la a la de la Iglesia Católica. sino que aln azai ia también la filosofía 
del Idealismo Alemán o sea la de Fichte, Schelling y Hegel, y compren- 
de "todo pensamiento ele verdad única, intransigente e inmutable" Se- 
gún Jaspers la catolicidad y la razón se excluii ian para siempre. Pai a 
la r azón la unidad no se podría aprender en una fo1mal leal y pe1 petua 
("Von dei Walnheit", 1947). 

El antidogmatismo de Jaspers es muy dogmático El sino <le Sisi ío, 
del hombre, pai a llegar, a la entraña de la realidad está paia siempre 
condenado, según él, a h acasai , No vislumbra ninguna esperanza de 
descifi ai lo arcano del sei humano ni aun por lo que llama la "cil i a .. 
o símbolo poi mediadora que sea enti e la existencia y la trascendencia 

En Heidegger el concepto de la "finitud" pi evalece como proyec- 
ción existencial desesenciaiiztula Poi otra parte conti ai iamente a la 
mayoi ía de los filósofos contempot áneos-e- noson os no hacemos tanto 
caso de un hombre que se ha aln oquelado tras una terminología abstru- 
sa po1que creemos que también en la filosofía únicamente la clai idad 
es señal de una auténtica genialidad. 

Poniendo intencionalmente entre "paréntesis Husserliano" a Dios 
y todas las verdades y valoi es absolutos, el desan ollo del existencialis- 
mo contemporáneo llamándose "moderno"- en contraposición a los 
llamados existencialistas "ci istianos" a saber Wust, ClaudeL Ma1ccl, 
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Sciacca, Stefaniní etc. cuyos sistemas cuadran con una ontología -ge- 
neral y trascendente y no sólo humana e inmanente-e- demuestra cada 
vez más y más que es el producto de la secularización de la metafísica. 

La epoca clásica y la Edad Media no dieron lugar- a un movimiento 
explícito de existencialismo. La "essentia ., y la "existencia" 'estuvieron 
en armonía completa y no hubo excrescencia ni de una ni de otra.: Tan 
sólo surgió el desacuerdo merced al mutiplicarse exagerado de la filo· 
sofía Hegeliana particularmente esencialista, cuando en casi todos los 
ambientes filosóficos se anunció la necesidad de, un contraveneno para 
tan exagerado esencialismo y este contraveneno fue propinado por los 
llamados existencialistas en una medida también excesiva. 

La mejor crítica del punto de vista existencialistá .consiste quizás 
en mostrar la contradicción que hay enne la afirmación existencialista 
de que la razón.es impotente en el terreno verdadero de] ser, y el hecho 
de que Ios existencialistas .en lugar de callarse, consecuentemente, con 
su razón en presencia de.la realidad, continúan disputando sin cesar esa 
misma realidad llamada po1 ellos de antemano impenetrable por la 
, azón -cÍlculo vicioso que los deja al. descubierto-e- .. 

El existencialismo como tal -. -lejos de ser una moda moderna-e- 
es tan viejo como la filosofía misma .. Quizás, en el occidente, Sócrates 
pudiese figurar como su primer representante. · 

Mientras que gran cantidad de existencialistas estuvieron anima- 
dos de las más nobles intenciones y defendieron con empuje los dere- 
chos de la persona, sin violentar los· principios inmutables del' orden 
ontológico y moral, olla corriente del rumbo existencialista usurpó el 
derecho de quitar ·de en medio toda "essentia" por la marrullería fa- 
risaica de una imparcialidad ontológica que de veras resulta serateísmo 
dogmático. 

Forman .parte de los primeros algunos célebres existencialistas 
cristianos p.e .. Paul Claudel, Gabriel Marcel, Peter Wust, Romano Cuar- 
dini, M.F. Sciacca, Luigi Stejonini y otros. Descuellan entre los segun- 
dos lean Paul Sartre y sus seguidores, poco originales. 

Martín Heidegger sin haber sacado por sí mismo. las. últimas con- 
secuencias. de su punto de vista, ofreció a J, P.. Sartre .el trampolín de 
su existencialismo. 

El existencialismo de Sartre constituye la posición ·Jriás consecuen- 
te del -ateísmo fai isáico de hoy en día. Sartre admite en su tratado 
"L'existentialisme est Un Humanisme", París 1946! "el 'hombre no 'es 
otro sino ló que se hace. Tal es el primer iprincipio del existencialismo" 
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Con todo eso no vayamos a juzgar prematm amente que también el 
ci iticismo trascendental no es más que una especie del subjetivismo a 
secas. Para desmontar el criticismo trascendental creemos que se nece- 
sita más: es preciso probar que también la más alta atalaya reivindica- 
da poi el criticismo Kantiano no constituye la superación del llamado 
"piejuicio 1 ealístico" ( "el 1 ealistiches Vorui teil" de Hobeit Heiningei ) 
sino que contiene el et roí de la uniformidad y e4uivalencia de todo ser 
y gene1aliza injustamente la prerrogativa idealística del ser absoluto 

De esa manera el problema del existencialismo desemboca en el 
del , elatioismo cultur al. 

Uno de los pi omulgadores más destacados del relativismo histórico 
que hayan escrito en lengua romance es sin duda Ortega y Gasset: fue 
él que con tanto empuje y urgencia ofreció su mei cancia Hegeliano- 
Diltheyana a sus cornpati iotas. No titubeó en esci ibii que "vemos toda 
filosofía como constitutivamente un e1101, la nuestra, como las demás. 
Peto, aun siendo un ei i or, es todo lo que tiene que ser, po1que es el 
modo de pensar auténtico de cada época y de cada hombre filosófico. 
La pe1 spectiva histói ica cambia una vez más" (16) 

Pe10 Ortega y Gasset representa ya más la filosofía de ayer que 
no la filosofía de hoy De su iilosofía sí que queda dernosu ado de veras 
que es "constitutivamente un enor". En balde los seguidores retrasa- 
<los, Lien de Dilthey, Líen de Ortega y Gasset, tratan de adormecemos 
con sus cantos <le sirena ya trasnochados. Acaban falleciendo de euta- 
nasia todos los héroes presuntuosos de la llamada filosofía de la vida, 
p e. los Be1 gson, los James, los Klages y así sucesivamente. Flor eciei on 
durante casi toda la edad llamada "moderna". En una bacanal ende- 
moniada p01 la hybi is Nietzscheana de un ¿ cómo yo podi ia suíi u el 
no ser Dios?" les Fueron siguiendo eln ios de éxitos eí ímeros de la 
técnica y refinada afeminación de la vida -todos los "engrupidos", los 
"guarangas" y los "puehez istas" (]7)-- hasta ser despertados muy rn- 
damente p01 los fracasos de la guena y de la post-guena quizás aún 
más ci uel. 

y añade "El existencialismo no es otra cosa sino un esfuerzo pa1a sacar 
todas las consecuencias de una posición atea coherente" 

En su pieza de teatro "Le DiaLle et le Lon Dieu"; Pai is 1951, 
Sartre como verdadero "Anti-Claudel" se esfuerza en p10La1 que hacer 
el mal y hacer el bien vienen a paia1 en lo mismo, a saber, en sufrimien- 
tos Intenta asentar que en fin de cuentas es el homln e quien decide de 
lo que es bien o mal, otro disfraz del dogma milenario de la "horno- 
mensura" 
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Siguen la estela del Kantismo rumbos tan diversos y opuestos en 
unos y en otros, como en los panlogistas alemanes, descendientes de la 
escuela de Marburg y los neo-idealistas en Francia, Italia e Inglaterra: 
forman parte de esa boda syncretista tanto los agnósticos como los neo- 
positivistas de diverso matiz. Todos han sucumbido a la fantasmagoría, 
propia del narcisismo intelectual, que pretende que el "yo" prometeico 
es el sumo árbitro de la verdad y de la falsedad, del bien y del mal. 
En el decurso de dos .mil quinientos años sólo las máscaras fueron cam- 
biándose, intelectualiaadas.y ante todo muy complicadas, detrás de las 
cuales a pesar de todo racionalismo exagerado, aquel mismo irrealismo 
egocéntrico, autónomo y narcisista está escondido, que hizo al abuelo 
sofístico Protágoras afirmar: 

Inútilmente algunos filósofos de ese matiz tratan de prevalecer 
apoyándose en el carácter moderno de su reflexión; realmente no son 
sino esfuerzos reaccionarios que estriban en los seudo-principios y en 
los seudo-valores relativizados de la Edad llamada del "espu itu ilus- 
trado" del siglo XVIII que no son capaces de resurgir de su propia 
eutanasia que tuvo lugar en el mismo momento en el cual la insuficien- 
cia evidente del factor racional para explicar al hombre, hizo nacer 
los innumerables matices del llamado existencialismo moderno. 

Cabe preguntar por otra parte si quizás el concepto de humanismo 
también sea equívoco. Cuando Leopoldo Palacios escribe en su intere- 
santísimo libro sobre "El mito de la Nueva Cristiandad" (seg. ed. Ma- 
drid 1951, p. 62): "Pe10 mejor sería pensar que todo humanismo es 
inhumano, que todo humanismo es antropocéntrico y ateo", da acerta- 

de manera que el justo idealismo ontológico ( hasta San Agustín y Santo 
Tomás convienen: Universas creaturas non quia sunt, ideo novit Deus, 
sed ideo sunt, quía novít) ( 18) se pierde en la trivialidad del seudo- 
idealismo moderno que endiosa a todo ser. La "analogía entis" como 
la verdadera "varita de virtudes" (Peter Wust) se perdió. 

El Kantismo queda reducido a una filosofía "guaranga" en tanto 
que su autonomía se revela como el gesto de Sísifo de remedar en el 
plano del ser dependiente, el ideal divino que es el único verdadera- 
mente creador. La fantasmagoría del héroe creador que quiso ser el 
idealista trascendental, endiosa la imagen de sí mismo que fascina al 
seudo-idealista, seduciéndose a entregarse a un inealismo, en ningún 
modo menos desastroso de la "filosofía de la vida", aunque abrazado 
por motivos opuestos: ¡ los extremos del nat cicismo emocional y del 
narcisismo intelectual se tocan! ( Cf. la. crítica del Kantismo por Otto 
Willmann en su bien conocido libio "Historia del Idealismo"). 
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Edtuu d Spranger, el autor genial de las "Lehensformen" (tipolo- 
gía de la vida humana) y de la "Psicología de la edad juvenil" cuya fa- 
ma antes de la guerra ya se había difundido hasta el Japón en su libro 
"Die Magie dei Seele" (La Magia del alma, 2~ edición 1949) identifi- 
ca la noción de la fe con la convicción cierta que llevamos sobre hechos 
bastantes importantes, convicción de la que depende nuestra existencia 
personal. La fe, a pesa1 de set esencialmente una tendencia interior del 
alma, toma pa1a Sprangei forma objetiva de dos maneras; las nociones 
de carácter representativo constituyen su mito propio, mientras la ma- 
neta de obrar guiada poi la ±e se llama magia propia, En su esencia, 
la fe no es más que el desar rollo de las energías del alma. El fin de la 
magia no está totalmente restringido al éxito en el mundo exterior, 
sino se trataría ante todo de un aumento de la energía psíquica, de mo- 
do que generalmente no conocemos hasta el objeto de nuestra fe. ¡ Bas- 

damente en el talón de Aquiles de todos los defensores del llamado 
humanismo cristiano que inculpan a la Edad Media de falta de genuino 
humanismo porque a pesar de tantas llamativas y sensacionales decla- 
raciones de solemnísimos derechos del hombre, los defensores de la 
metafísica en el teneno de la sociología y filosofía sociales hacen al- 
gunas veces castillos en el aire. Un humanismo que abandona al hombre 
a su contigencia constituye de veras una negación del hombre mismo. 

Además sería de gian importancia aprovechar un tercer modo de 
conocimiento al lado del conocimiento a prior i y del a posteriori, a 
saber el conocimiento "ab ante, iori" apreciado ya poi el gran filósofo 
húngaro Akos de Paule, 

Cualquiera que antes o durante la guerra mundial haya frecuenta- 
do los círculos universitar ios de Berlín no podía casi evitar la fascina- 
ción extraña de dos filósofos de primer ísima fila: Nicolai Hartmann y 
Edua, d Spranger, Y o tuve el honor de pertenecer a los seminar ios de 
ambos durante mi estancia en Bei lín en 1940-1941. 

Prescindiendo de todas las fallas del sistema de Hartmann existen 
monstruosidades que no tienen casi semejante, si uno se acuerda p.e 
"del postulado de la unidad" considerado como atavismo racionalista 
del pensamiento positivo, o de Dios que lejos de ser el Ens realissmum 
sería el ser más fortuito y casual ( 19), brota no obstante de él la gran 
concepción de una je, arquía ontológica que fecunda casi todas las cien- 
cias, ya la miciocosmología de Planck y de Heisenberg, ya la cosmogo- 
nía de J ordan, ya la psicología de Rothacker cuya obra "Die Schichten 
der Personichkeit" (La estratificación de la persona) puede conside- 
rarse como obra maestra de la psicología reciente en Alemania. 
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tante sería el vivir nuestra fe! Spranger hace desempeñar a la Religión 
el papel de una magia que aunque no cambie casi nada en el curso 
exterior del mundo, hace al alma tomar la fuerza para cambiar el carác- 
ter negativo de los acontecimientos en un carácter positivo. Huelga 
subrayar que Spranger desatiende los misterios de lo más profundo del 
alma con sus eslabones escondidos en siete "moradas" hasta donde su 
sonda psicológica trata en vano de entrar. El psicólogo ni siquiera vis- 
lumbra el "hundón" del alma y el reino de la Gracia. 

La hora del nacimiento de la moderna antropologia filosófica anti- 
nominalista y anti-materialista ( en cuyo nombre vimos a Spranger can- 
tar victoria sobre la "psicología de los elementos" en favor de una "Psi- 
cología de la espiritualidad") debe considerarse como la que hizo 
concebir al gran hijo de Johann Gottlieb Fichte, Herman Fichte su 
"Sistema de la Etica" centrando su visión en el concepto del hombre 
colocado en la jerarquía de valores, no ya según la concepción antro- 
pooénti ica casi invariable desde los días de Protágoras sino según la 
concepción teocéntrica, dando con el verdadero ser y el verdadero desti- 
no del hombre, 

El "philosophus perfulgur" llamado también el "filósofo de la 
Flor Azul": F, anz V on Baader oponiendo al cartesiano "cogito ergo 
sum" su categoría del "cogitar ergo sum" constituye un culmen hasta 
hoy día nunca bastante ponderarlo por la antropología filosófica. 

Añadimos p01 otra pa1 te lo que la nueva investigación de la his- 
toria de los escritos de Hegel con la obra cumbre de Theodor Haei ing 
sobre Hegel ("Hegel, su querer y su obra", sein Wollen und sein 
Work", tomo I, 1929, tomo 11, 1938) nos ganó para la historia de la 
filosofía: Hegel bien lejos del prototipo de un pensador abstracto estu- 
vo influido ante todo poi problemas de orden emintemente práctico, en 
tanto que el problema de la vivificación de la comunidad ("Verleben- 
digung der Gemeinschaft" predominaba casi sobre todos los problemas 
de orden teórico. De otra parte, va disminuyéndose más y más la im- 
portancia del papel que desempeñaba en la filosofía Hegeliana la tesis, 
antítesis y síntesis y la concepción de la evolución. 

Se tiene así echado ya el puente para la llamada "Deutsche Ganz- 
heintslehre" (Doctrina Alemana de Todo) profesada ante todo por 
Othmar Spann, 

El méi ito principal de Spann radica en que desenmascara el ato- 
mismo, el mecanismo y todas las concepciones individualistas de que 
están imbuidas, a veces sin conocimiento suyo, en especial las ciencias 
políticas, económicas y sociales. Siguiendo a Spann, la economía no 
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La teot ia general del Individualismo se basa en la supuesta relati- 
vidad de los valor es, en la inmanencia del sentido de la vida individual 
y nacional y de la reducción de la moral a una utilidad intrínseca. Un 
solipsismo y un narcisismo, más o menos subconsciente, set ía la última 
consecuencia a sacar de tales proposiciones. 

a) 

En mi "Tipología esti uctui a] de las Categorías" que esbocé ya en 
el tercer capítulo de mi "Antropología filosófico-catego1ial (20) me 
esforcé en probar cómo los tipos hm<lamentales el Individualismo, el 
Universalismo y el Personal ismo, manifestado por un triple acceso 
(teo1ía general, ética sexual, ética social) la exactitud de nuestra su- 
posición 

II 

debería ser nunca considerada como un fin supi emo y absoluto sino 
más bien como un organismo de los medios para los fines ( "Wirtscha±t 
ist ein Inbegriff von Mitteln für Ziele'') A los ojos marxista Spann 
parece ya por esta única razón enemigo mortal suyo porque el Marxis- 
mo a pesa1 de su máscara totalitai ia queda siempi e individualístico; 
los Nazis en contra a Spann no le han perdonado nunca el haber roto 
una lanza en defensa de la supremacía del espíritu en vez de la de la 
sangre, como se hubiera preferido que hiciese, y la extrema derecha 
le imputaba equivocadamente un panteísmo, porque no se podía com- 
prender que un hombre lIUe tenía siempre en los labios la "Ganzheit" 
( el todo) pudiese abrazar el teísmo Juzgamos que a pesar de todo, en el 
momento en que Spann concebía la personalidad como una perfección, 
debía ati ibuir la igualmente al Se1 Supremo ( el Todo Supremo según 
Spann), también la más alta perfección, es decir, la personalidad más 
perfecta -consecuencia que Spann dedujo especia]mente en su obra 
"Conócete a tí mismo" (1935). 

Sin embargo, la concepción de la personal idad de las totalidades 
intermedias, es decii , de la personalidad de la familia, de la tribu, de 
la ciudad, de la nación deja bastante que desear en clai idad, A pesa1 
del bien merecido elogio que otorgamos con su última obi a "Filosofía 
de la Religión" (194 7) según la cnal la Magia, considerada como la 
relación con el centro íntimo e inmaterial de los seres materiales o es- 
pir ituales, junto con la Mística constituir ían las verdaderas fuentes de 
la Religión. 
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b) 
La teoría general del Universalismo se basa en la probada preemi- 

nencia y hegemonía del Todo sobre sus partes -¡ve1dad considerada 
inquelirantahle en el teneno de la sociología universalista desde Platón 
y Aristóteles hasta Othmar Spann! En cada época nunca faltaron pro· 
pugnadores ilustrísimos como argonautas de la profesada hegemonía 
del Todo Nacional sobre el hombre-individuo, Los Fichte, Schelling, 
Hegel, Baader figuraron como otros tantos eslabones de esa tendencia 
universal. 

La ética sexual del Universalismo considera al hombre individual 
exclusivamente como un colgante temporal del plasma hereditario o su 
envoltura precaria. Los hijos son considerados en primer lugar como 
los propugnadores del idioplasma. El principio de la eugenesia preva- 
lece sobre todos los otros valores. Algunos extremistas recomiendan a 
su vez mujeres e hijos comunes apelando a Platón como testigo clásico 
( Cf. ante todo, la Política 457 C-D, 459 D-E, 461 C, y 468 C.). 

La ética sexual del Individualismo se basa en la ficción del hom- 
bre pansexual y egocéntrico. Poi remate sólo la Libido endiosada rige 
al hombre-muñeco ensimismado en la estrechez de su horizonte Freu- 
diano, unilateral y docn inalmente materialista. Bajo ese aspecto los 
hijos nunca son considerados como fin de la vida conyugal sino como 
1 iesgo comprometido. En una reciente ponencia, Luigi Stefanini esbozó 
un capítulo genialísimo intitulado "Freud o il Marxismo psicológico" 
equiparando el psicoanálisis ortodoxo al marxismo psicológico ("Per- 
sonalismo Social" 1952). 

La ética social del Individualismo se basa en la miopía sociológica 
que hace vislumbi ar la sociedad en una perspectiva cuantitativa y no· 
minalística. Esa sociología también nominalista, positivista y atomista 
tuvo sus iniciadores no en Auguste Comte, sino en fanfarrones del es· 
píritu llamado "ilusti ado", a saber en Locke, Hume, Rousseau, Voltai- 
re, Didei ot, Helvetius etc. Fueion esos -dijo sagazmente Othmar Spann 
(21)- quienes promulgaron el santo y seña del homln e-máquina. Tam- 
bién algunos coi ifeos contemporáneos de la sociología norte-americana 
( 22) ( cf. a George Lundberg, Stuart Carter Dodd), por un lado, osan 
dárselas de inmunes contra toda infiltración metafísica y simultánea- 
mente no se recatan de confesar un positivismo y atomismo sociológico 
que han abrazado de antemano como un dogma inviolable. Intenté con· 
tribuir a desenmascararlos en mi ponencia publicada poi el XIV Con· 
greso Internacional de Sociología celebrado en Roma en 1950 ( cf. las 
Actas del Congreso, tomo IV, págs. 534 ss.). 
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Pueden sei considerados como olios tantos iniciadores del Perso- 
nalismo, ante todo, E. Rothacker, J. Binder, E Spranger. En el rumbo 
de un auténtico Personalismo se orientan los sagaces sistemas de los 
Wust, Mouniet . Gumdini y Stefanini De on a parte, con toda razón 
Eulogio Palacios nos previene de no dar en un narcisismo, que endiosa 
la persona creada, atribuyéndole el carácter del Todo no sólo con re]a- 
ción a su organización interior sino también respecto a un Todo supei ior 
l sociedad, universo, Dios) de modo que la distinción surn ay ada enu e 
individuo y persona en el hombre, dejai ía sencillamente de ser el dei e- 
cho de todo personalismo a secas 

La ética sexual del Pe1 sonalismo se basa en la inteligencia de que 
evitando simultáneamente el nar cisismo erótico del individualismo y el 
absolutismo de la eugenesia nacional, el personalista llega a abrazar un 
sumo goza1 en la participación de una fuerza que le fue otorgada por el 
C1eado1 para multipl icar otros tantos ecos de sus invitaciones a nuevos 
1eflejos de la misma idea del homlue como imagen de Dios Los hijos 
-igualmente lejos de ser un an iesgarse de la Libido todopoderosa o de 
los solos mandatai ios de la endiosada tuerza geuninal- pueden consi- 
derarse otras tantas personificaciones del arnor con todos sus virtuales 
matices de la perfección ahincada en los ideales susodichos. 

La ética social del Personalismo rehusando la cara de Jano de una 

La teoi ia gene, al del Pe1 sonalismo se basa en la pe1 son a concebida 
como sopo1 te del ethos. La pe1 sona tiene un ser aLstiacto-concreto. Sólo 
la persona primordial (Dios) es su existencia, las personas finitas tie- 
nen su existencia. 

e) 

La ética social del Il nioei salismo se basa en la inteligencia de !Jlle 

la igualdad tantas veces ensalzada poi los individualistas en fin <le 
cuentas constituir ía la máxima injusticia social visto que los homhres ya 
de natut aleza, lejos de ser iguales, son muy desiguales La ética social 
del Universalismo se consideí a poi lo demás enemiga mortal de todos 
matices del contrato estatal po1que sei ía absurdo el concebir al hombre 
fuera del Estado. El papel de los testigos p1 incipales lo desempeñan 
¡n incipalmente J. C. Fitche ( "Si existe un solo homhre, deben existir ya 
vai ios hombres", prólogo a su filosofía del Derecho Natural) y Othmar 
Spann. Aunque la personalidad del sumo todo (Dios) le es incontesta- 
lile, la personalidad de los todos o de las totalidades íntennedias entre 
el hombre individuo y Dios, p e. el g1 upo, de la ciudad, de la nación 
etc., nos pa1ece -lo hemos ya explicado- confusa y ambigua. 
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En el mismo libio hemos dibujado las coordenadas de una Elemen- 
tal Gramática Metapsicológica dando principio a una hermenéutica de 

1) la lengua de primera potencia o lengua a secas. 

2) la lengua de segunda potencia o sistema categórico ofrecido 
por nuestras funciones categóricas y por nuestros conceptos 
categoriales. 

3) la lengua de tercera potencia basándose en la historia misma 
de la filosofía acuñada en el crisol cultural y re±lejando la 
vida espir itual según se concibe en cada época 

Las justas entre los partidarios del nominalismo y del universalis- 
mo lingüístico continúan aún cebándose incesantemente en arsenales 
milenarios de ideologías opuestas: ya Platón y los sofistas abrazaron 
concepciones contrarias; huelga dar detalles La época moderna no di- 
simuló su predilección en favor de la primacía de las palabras aisladas 
sobre el Todo de la Proposición. Wilhelm von Humboldt, Karl Vosslei , 
Othmar Spann, Ferdinando Ebner figui aron como otros tantos promul- 
gadores intrépidos de una concepción sobre-individualista que abre el 
camino hacia una triple concepción de la lengua, propuesta en nuestro 
libro "Von der Metapsychologie dei Sprache zui Metaphysik der Pe1- 
son" (Desde la metapsicología de la lengua hacia la metafísica de la 
Persona) (22): 

a) 

Juzgamos que los problemas más urgentes de una "Antropagogía 
filosófica" actualmente son la inserción de la lengua en el problema 
psico-físico, la solución del conflicto gnoseológico del Idealismo con el 
Realismo, y en fin, la resurrección de la Ontología y de la Etica 
teón opas 

I I I 

sociología disfrazada una vez en un Individualismo egocéntiico y oti a 
vez en un Universalismo exagerado se basa en la concepción de la su- 
premacía jerárquica de la Persona Absoluta sobre la totalidad estatal 
y de ésta sobre las totalidades incorporadas en los egoísmos humanos 

Añadimos que en la filosofía [uridica el Individualismo hace vis- 
lumhrar su dechado en el derecho romano, el Universalismo en el de- 
recho ge1mánico y el Personalismo en el derecho canónico 
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Jean de la Haipe dijo una vez (23) que si uno quisiese intentar 
de nuevo la aventura metafísica, sei ía la doble relación del sujeto y del 
objeto la que debería asimilarse y expresar en una terminología ade- 
cuada. La oposición entre el sujeto y el objeto constituye un aspecto 
de conflicto entre el idealismo y el realismo, No se puede optar entre 
idealismo y realismo porque estos son dos tendencias complementarias 
(Ira la reflexión filosófica se concentra sobre el polo del sujeto y choca 
con las paradojas del solipsismo individual o colectivo, si olvida el 
objeto al que continúa apoyándose sin saberlo ; ot a se concentra sobre 
el hecho y el objeto y se estrella contra las antinomias u reductibles 
de la "cosa en sí", si se olvida de su propia presencia inmanente en 
su obra. 

Incapaz de penetrar en la entraña óntica de la real idad, la seudo- 
filosofía del existencialismo anti-metafísico con su proyección existen- 
cial desesencializada hace depender la metafísica de un humanismo 
antropocéntiico según el cual con Protágoras resultó el hombre set la 
mediJa de todas las cosas 

Cuando yo propuse la concepción de un idealismo trascendental 
llamándole i eal-teocénti ico (24) coí t í riesgo de ser malentendido a ve- 
ces. Temo que los que entre mis lectores fue1on agnósticos o relati- 
vistas, ensimismados aún en su dogmático antidogmatismo neo-kantia- 
no, se sentían desengañados poi que a pesa1 de la denominación idea- 
lista me veían rehusar a su ídolo seudo-dogmático y seudo-filosófico, 

h) 

los pronombres personales en su terreno existencial. Homenajeamos 
también a un gran iniciador al que adrede se le echó tierra: Ferdinand 
Ebnet cuyo libio "Das Wort un die geistigen Realitaten" (El logos y 
las Realidades espii ituales), Regensbmg (Pustet 1921) fue pasado en 
silencio. En este conjunto es preciso insinuar de nuevo la cara ambigua 
de Jano que ofrece la sociología contemporánea según es base sobre los 
conceptos fundamentales nominalísticos o sepa seguir los grandes de- 
chados de los propugnador es susodichos. 

Reparemos en lo que tiene que interesar a los que suponen quizás 
en nuestra terminología un nuevo matiz de la mercancia ya bastante 
conocida del relativismo Diltheyano-Orteguiano: a pesa1 de la propues- 
ta concepción de la historia de la filosofía como una lengua que varía 
desanollándose, no obsta nada para que podamos expresar verdades 
absolutas tanto en la lengua de la tercera potencia como en la de la 
p1 imei a y segunda potencia. 
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La inteligencia de. la necesidad del . ser. nos ofrece el. desembarca- 
dero lógico, la inteligencia de la realidad de la necesidad nos ofrece el 
desembarcadero ontológico de nuestra reflexión (26)·. 

Con Peter Wist (27) juzgamos que la última alternativa decisiva 
ante el Ser primordial es la pregunta si su carácter es élde "Ilr-Sache" 
o "Ilr-Sein" (retruécano alemán intraducible; según el sentido seda: 
cosa O; persona primigenia). Por los demás también una mínima nega- 
ción del sentido del ser equivaldría a· un, sin-sentido del todo ser, a un 
sin-sentido universal. La contestación en pro, de la persona primigenia 
sigue no de una "causa sui" -desde Espinosa ocasión de tantos malea- 
tendidos- - sino del Sumo Ser concebido como "ratio sui", - Es lástima 
que sólo unas indicaciones insuficiente pueden encajarse en el presen· 
te tratado. 

Esta argumentación ontológica no flaquea en lo más mínimo ni 
siquiera ante la duda nietodológica de Descartes que hace asomar el 

e) 

. . 
El idealismo real-teocéntríco no pone en crisis el principio de cau- 

salidad ni aun para el microcosmos de .Ia física. moderna porque "este 
principio nada tiene que ver .con el determinismo y el indeterminismo, 
puesto que es de naturaleza .más general que la investigación experi- 
mentar' (Discurs9. de S.S, el Papa Pío XII en ocasión del IV Congreso 
Tomista Internacional celebrado enHoma durante los días 13 al! 17 de 
septiembre de 1955) . 

de otra parte también algunos de los escolásticos, a pesar. de su, esco- 
lástica, no hicieron bastante caso de las sentencias-Iapidarías del Aquí- 
nate, que de parte se refiere a San Agustín ------como hemos explicado 
(p 14)-: Universas creaturas non quia sunt, ideo novit Deus,sed ideo 
sunt, quia novit. 

No es de extrañarse que los que superficialmente equiparaban sin 
distinción el criticismo trascendental y el mero subjetivismo, .no supie- 
ran. también no distinguir entre un nuevo matfz del idealismo trascen- 
dental y .entre nuestro "idealismo trascendental real-teocéntrico" que 
intrínsecamente no es otro que uh idealismo trascendental restringién- 
dose a la esfera absoluta pero .enlazado con. el realismo. trascendental 
en la esfera no absoluta. ¡ Qué confusionismo infausto han creado en 
la historia de la filosofía los que violaron el prestigio de un homhr r- 
noble y clarísimo desde más de dos mil milenios -el de la "idea"- 
desusándole para disfrazar con eso su seudo-idealismo ingenuo! (25). 
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"cogito, ergo sum" como la primera verdad sólo desde el punto gnoseo- 
lógico de una existencia que se sabe imperfecta y contingente: luego 
que se opta en favor del método sintético y que se elige como base el 
argumento ontológico, el mismo Descartes debe convenir en que "de al- 
guna manera tengo en mí primero la noción del infinito que la del fi- 
nito v pi imero la de Dios que la de mí mismo" (28). 

Y en la misma inmanencia encontramos elementos pata hacei les 
llegar a Dios en un g1ado tan alto que, por ejemplo, Maurice Blondel 
-como nos hizo ver con justísima razón J. R. Gironella- el problema 
central que se planteó fue el de "¿hasta qué punto y con qué con- 
diciones la observación de nuestra misma inmanencia nos lleva a 
Dios?" (29) 

Descuella también, entre otros filósofos contemporáneos que hi- 
cieron fructífera la misma intei ioi idad en ft utos de exterioridad, Mi- 
chele F. Sciacca que confesó "La interioridad es un problema cuya 
solución ti asciende a la intei ior idad misma" ( 30) y en primer lugar 
Xaviei Zubiri que se percató de la religación como fundamentalidad 
de la existencia humana: "así como la exterioridad de las cosas perte- 
nece al ser mismo del hombre .. sin que por esto las cosas formen 
parte de él, así también la fundamentalidad de Dios "pertenece" al 
ser del hombre . Existir es, en una de sus dimensiones, estar habien- 
do ya descubierto a Dios en nuestra Religación" ( 31). No nos olvide· 
mos de que ya Franz von Baader ha sustituido al "Cogito, ergo sum" 
Cartesiano su nueva categor ia del "Cogitot , e1go sum", eslabón t¡ue 
hizo presentir las consecuencias Zubii ianas ! 

En fin téngase en cuenta que desde Descartes la filosofía moderna 
reconoció sólo las "cei tezas necesarias" bm lándose en pe1 juicio propio 
de la "certitudo libera", noción fundamental de la ci iteriología esco- 
lástica. 

Los "ismos" modernos hacen concebir homogéneamente el sei : o 
sólo absoluto, o sólo contingente y compuesto de posibilidades. Nos de- 
clararnos conformes con Carlo Giacon en su crítica de este inconve- 
niente (32). Igualmente desde la época llamada moderna no cayeron 
en la cuenta que también en la esfera del conocimiento el querer p1es- 
cindii de una jerarquía cognoscitiva en la cual el hombre no usurpará 
el sumo eslabón es un acto solapado. Otra vez que hizo falta la varita 
de virtudes suministrada por la "analogía entis" como verdadera ana- 
logía plui ifacética de los siglos antepasados 

Contentémonos con indicar que la fundamentación mejor de la 
Etica --lejos de ser independiente de la ontología y de la metafísica 
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( 33), sino siendo la misma verdad dada en otra dimensión del mis- 
mo ser ontológico y axiológico- sería la de entender que la heterono- 
m ia teocénu ica coincide con las leyes de la vida humana disfrazadas 
durante algunos siglos como autónomas, endiosadas por el kantismo y 
existencialismo anti-metafísico en vez de ver que la obsei vación de los 
preceptos divinos coincide con las mismas leyes vitales del hombre 
( 34). Siguiendo el ideal de la perfección, no olvidemos el lema Balme- 
siano: "la libertad lejos de ser una perfección, es un defecto, que nace 
de la debilidad del conocimiento del ser que la posee" ( 35). El último 
fin a que debe aspirar el hombre -gloiificación del Sumo Ser Pe1 so- 
n al poi seres personales contingentes que poi ese mismo acto consiguen 
de paso su propia bienaventuranza- se descubre poi la sindéresis en 
cada hombre, pero se asigna el fallo de los medios acertados y la ver- 
dad pa1 ticular operable en las conclusiones prácticas -a la prudencia, 
"esta virtud, que ajusta y amolda la ley moral universal a todos los 
casos que pueden presentarse" ( 36). 

Y en tanto que la verdad de las conclusiones prácticas se i ef iere 
a la dilección próxima de nuestros actos en orden al bien común, esa 
pr udencia se llama prudencia política. Con toda razón Leopoldo Eulo- 
gio Palacios en su obra "La Prudencia Política" aplica la prudencia a 
secas a la "verdad operable" que realiza al bien común de la república 
llamándola "Prudencia Política". A ésta conviene dirigir a los hombres 
amenazados en la época actual, -la época moderna que está para ce- 
der el lugar a la época atómica- p01 tantas trampas como les ponen 
las excentricidades fantasmagóricas de los inextinguibles "ismos" de 
la seudo-ontología actual que se tambalea a veces en tantos cere]n os 
catedráticos empapados de su propia vanidad. Aunque la política es 
acción y no especulación, el impei io se manifiesta no como acto de la 
voluntad, sino de la razón en tanto que impei ar es establecer un orden 
en los actos que deben realizarse ( 37), si bien el imperio no es un acto 
excusado, sino necesaria, Las ordenaciones positivas, concedidas de tal 
manera, son concreaciones de ley moral. Donde La política es una rea- 
lidad moral (38). 

Siguen la misma estela como propugnadores intrépidos de la mo- 
1 alidad, de la política y de la hegemonía del derecho natural sobre el 
derecho positivo contra la corriente de la "ciencia iluminada" y contra 
la opinión utilitaria de nuestro siglo neo-maquiavelista todos los parti- 
dai ios del carácter justiciero. 

Entre esos pongamos de relieve: en Francia a J aoques M aritain 
( 39), en Bélgica a J acques Leclercq ( 40), en Alemania a Helmut 
Coing (4,1) y a Heinrich Rommen. (42), en Austria a Othmar Spann 
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1) Cf. 1 M Bochenski, "Eui opaische Philosopie dei Cegenwai t" Bem lA 
Fi ancke) 1947, p 68 

2¡ Esas ideas se ha1lan ya expresadas en una concepción genialísima por el 
mismo Alovs Wenzl en dos folletos ("l\letaphvsik der Physik vun heute" 
y "Metaphysik dei Biologie vnn heutc", Felix Meine11 EJ.%) 

Y o mismo expuse con ocasión de mi confe1 encía en Ba1 celo na en 
1949 esas ideologías copemlcanas que constituyen -yo o sería decir-e- el 
fin de la llamada época moderna parn anunciar el amanecer de una época 
nueva cuya denominación aún no fue determinada por la histoi ia 

3) Cf A Wenzl, "Unsterblichkeit", Míinchen ( L Lehncn J, 1951, p :n 
4,) Cf Louis De Bi oglie: "Au dela des mouvantes limites de la science" (Re· 

vue de Metaphvsique et de Morale, 52 ( 19,17) 282/283, citado y glosado 
poi Juan Roig Ghonella, SI : "El Indeterminismo de la moderna Física 
Cuántica examinado a la luz de la noción filosófica de causalidad" (Pen- 
samiento, Revista de Investigación e información filosófica, Madrid, vol 
9 (1958) p 62 

5) Cf Juan Roig Giionella, 1 e p 52 
6) Cf Xaviei Zubiri, "Natm aleza, Histoi ia, Dios", segunda edición, Madi id 

1951, p 279 y SS 

7) Ib p 286 

8) lb p 292 
9) Cf C. F v Weizsacke1, "Zum WeltLild dei Physyk" Leipzig 191H, p. 153 

10) Cf Richanl Wolteieck, "Ontologie des Lebendigen", Stuttgai t 1940, p. 
144 y passim, 

11) Cf Honoi io Delgado, "Paiacelso", Buenos Aii es (Losada, S A) 1947 

12 J Cf J R Giionella, "Filosofía y Villa (Níezsohe, 01 tega y Gasset, Unamu- 
no, C1oce)" Barcelona 1946 

rn) Cf Ivo Hollhube1, "Das l\Ienschenhild als Grndlage dei Menschenhildung 
( G1 undr iss einei kategoi ial philosuphischen Anthr opagogik) " Miinchen 
(Ernst Reinhardl) ]9M, p 30 Cf además todo el pr ime¡ capítulo inti- 
tulado "El pi ohlema del ser humano" que sirvió ele base a la ohi a entei a 

14) Cf Osear Fevei ahend, "Das 01ganologische Weltbilcl" Bei lin 1989, pp. 
214-220 

NOTAS 

(43) y a Johannes Messne1 (44), en Italia a Guido Gonella (45) y a 
Ciorgio Del T' ecchio ( 4,6), en España a Eulogio Palacios y a Xavie1 
Zubiri (ya citados en esta ponencia). en México a Agustín Busaue 
( 4 7), en Argentina a Hernán Benitez ( 48) y en Pe1 ú a Honoiio Del- 
gado (49) 
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15) Cf. lvo Hollhubei , "Philosopher c'est appi endi e a etre homme" (ponencia 
publicada en el vol XIV de las Actas del XI Congreso Internacional de 
Filosofía celeln ado en fü uselas 1953, pág 7 y ss ) 

16) J Oitega y Gasset, Prólogo Ideas paia una Historia de la Filosofía P1ó- 
logo a la Historia de la Filosofía, de Emile Brehiei , traducción española, 
2~ ed., Buenos Aires, 1944, p. 56 (Citado por J R Giionella, "Filosofía 
y Vida" Le p 108-109). 

17) Cf Hemán Benitez, "La A1 gen tina de aver y de hoy", Revista de la 
Univeisidad de Buenos Aires, 1950, pp 21-54 

18) Cf San Agustín 15 de Ti init cap 13 in med. y Santo Tomás, Summa 
Theol. 1, qu 14, a 8 

19) Cf Nicolai Hai tmann "Dei Aufbau dei realen Welt" Berlín 1940, pp 
328/329 

20) Cf Ivo Hollhubei, "Das Menschenbild als Grnndlage der Menschenbil- 
dung ( G1 undeinei kategoi ialphilosophischen Anthopagogik) ", Munich 
(Ernst Rainhardt) 1941 cuya segunda edición ser vii á como primer tomo 
de una "Anttopagogia general" 

21) Cf Othma1 Spann, "Gesellschaftsleh1e", 3 ed, Leipzig 1930, p. 52 y 
passim 

22) MS 1949; Luigi Stefanini (Universidad de Padua) tuvo la condescenden- 
cia de adornado con una presentación 

231 Cf Jean de la Haipe, "Un aspect du conflit entre I'idéalisme et le i éalis- 
me: l'opposition entre le sujet et l'objet" (Annuau e de la Societé Suisse 
de Philosophie, vol II, 1942, p 84 ss ) 

24,) Cf lvo Hollubei, "Das Menschenbild ", 1 e, p 237 ss Cf también 
Aloys Wenzl refüiéndose al autor en su "Philosophie der Freiheit", I.t, 
Munich ( ed Filser) 194 7, p 235, nota al pie 

25) Cf. Ivo Holluber, "Sullo pseudo idealismo del Locke, del Berkeley e dello 
Hume", Revista "Humanitas", Brescia (Morcelliana] 1949, p 150 ss. 
Cf además nuestr o estudio El equívoco desafío gnoseologico al honorable 
Seiioi Cualquiera" que no tardará en publicarse en una Revista ma- 
di ilefia 

26) Cf Ivo Hollhuber, "Das Menschenbíld" p 242 ss 
27) Cf Pete1 Wust, "Die Dialektik des Geistes", Augshmg 1928, p. 25 ss y 

passim 

28) Cf. Reené Descaites: "j'ai en quelque facon premiérment en moi la notion 
de I'infini que du fini, de Dieu que de moi-méme" ( ed Ch Adam y P 
Tannei y, tomo IX, p 36, citado análogamente poi A1 nold Reymond "A 
propos du Cogito de Descartes", Annuaii e de la Societé Suisse de Philo- 
sophie, vol II, Basilea 194,2, t II, p 82) 

29) Cf Juan Roig Gironella, S 1, "Filosofía Blondeliana", Barcelona 1944, 
p 11 y passim 
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47) Agustín Basave, "Teoría del Estado" México (J us) 1955 "Filosofía del 
Hombie", México-Buenos Aires, 1957 

44) Johannes Messnei , "Das Naturrecht", lnnsbruck-Wien (Tyrolía l, 2:¡. ed. 
1950 "Wide1sp1uche in der menschlichen Existez" (Tyrolia) , 1952 "Kul· 
turethik" (Tyi olia] 1954 

45) Guido Gonella, "Presupposti di un ordine internazionale", Padova 1942 

46) Gíorgio Del Vecchio, "Essenza del dii itto natm ale" ( extracto de la "Ri- 
vista Intemasionale di Folosofía del Diritto"}, Milano 1952 "Materia- 
lismo e Psicologismo Storico" (Societá Italiana del Diritto), 2~ ed Ro· 
ma 1953, "Mutahilitá ed Eternita del Diritto" (Revista "Jus"), Milano 
1954 

41) Helmut Coing, "Crunzuge def Rechtsphilosophie", Berlín 1950 

42) Heimich Rommen, "Die ewige Wiederkeh1 des Natmrechts", Munchen, 
2~ ed 1947 

43) Othmar Spann, "Gesellschaftsleh1e", 3~ ed Leipzig (Quelle 5 Meye1) 
1930. "Der wahre Saat", 3\l ed. Jena (G Fischer) 1931. "Gesellschaf- 
philosophíe", Munohen-Berlin (Oldenbomg) 1928 "Erkenne Dich selbst", 
Jena (G Físcher ] 1935 

30) Cf Michele Federico Sciacca, "Spiritualismo Ci ístiano" (Filosofi Italiani 
Contemporanei", Como 1944, p 367), y lo mismo, "La interioridad obje- 
tiva", Murcia (ed Aula) 1955 

31) Xaviei Zubiri, "Natuialeza, Historia, Dios", 2 ed, Madrid 1951, p 341 

32) Cf Callo Giacon "Tomismo e Filosofía Contemporánea" (en: "Filosofi 
ltaliani Contemp01anei" a cura de M F Sciacca, Como (C. Marsorati ) 
1944, p 238 

33) Cf el punto de vista contt ai io en J ohannes H essen, "Religionphilosophis", 
Essen (Chamiei ) 1948 y mi r eseña en la revista "Humanitas", Brescia 
1950, pp 1087-1088. 

34,) Cf lvo Holluber "Da& Men~henbild ," p 247 ss. y Johannes Messner, 
"Das Natunecht", Innsbruck-Wien {Ty1olia), 2~ ed p 71 y passim 

35) Jaime Balmes, "Filosofía Fundamental", ed París 1851, t II p. 551-552 

36) Leopoldo Eulogio Palacios, "La Prudencia Política", 2~ ed Madi id, 1946, 
p 26. 

37) Cf ib p 125 y 137 ss 

38) Cf ib p 109, 110 y passim 

39) Jacques Ma, itain; "Príncipes d'une politique humaniste", Pai is 1944, p 
178 y passim 

40) Jacques Leclereq, "Le Fondemente du Droit et de la Societé", Namur, 
1927 
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48) Hernán Benítez, "El Justlcialismo ¿es Tercera Posición?" (Revista de la 
Universidad de Buenos Aries, 1951, nr. 17). "Nuestro Hombre y los 
otros" (ib. 1952, nr. 22 y 23) 

49 J Honorio Délgado, "Acerca de la esencia de la Autoridad" {J\.ctas del XI 
Congreso Internacional de Filosofía, Bruselas 1953, t. IX). 

Siguiendo la misma meta de la unidad ontológica -ética- .. .: polí- 
tica y luchando con todo empuje contra las consecuencias nefastas .del 
positivismo filosófico y jurídico que p.e. en Austria estuvo favorecido 
por los partidarios del "Círculo de Viena" y de la llamada "Reina 
Rechtslehre" ( teoría pura del derecho) de Hans Kelsen, intenté yo 
mismo colaborar ( 1) . . 
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>'.< Eatcd r d tlco <le la Universidad Naciona~ Autónoma de México 

En el presente trabajo, el arte 
es considerado como una de las formas de la conciencia social, en el 
marco de las relaciones humanas que condicionan su ser. En cuanto 
forma de dicha conciencia, el arte queda subordinado a las leyes gene- 
rales de la actividad de ésta. 

La estética parte, por consiguiente, de las condiciones comunes a 
las distintas f armas de la conciencia social, pe, o la necesidad de contar 
con esas condiciones no excluye, sino que obliga, por el contrario, a 
examinar lo que hay de específico en el a, te. Cualesquiera que sean 
los rasgos que, en mayor o menor grado, acet can el arte a otras formas 
de la conciencia social, hay en él rasgos peculiar es, leyes propias, que 
lo hacen it reductible a ott os fenómenos sociales de naturaleza espiritual. 

INTRODUCCION 

POR ADOLFO SANCHEZ V ASQUEZ * 

CONCIENCIA Y REALIDAD 
EN LA OBRA DE ARTE 



(11 J. ST\LLN: Problem as t•cur1i)micos del sociulismo en fo U R S 5, pá:; 1, Edícl ones Nucs!ro Tiempo, 
)[chic o, D F , 1952 

La estética tiene, p01 tanto, un dominio propio, uigot osametue de- 
limitado: investiga, las le) es que 1 igen la [ot ma de conciencia social 
que llamamos a, te. Si quiere me, ecet el nombre de ciencia, si no se 
1 esigna a ser mera especulación en el vacío, la estética debe cumplir 
las exigencias comunes a todo conocimiento científico estudiar las le- 
yes objetivas que 1 igen el desat r ollo de los fenómenos, considei ados 
éstos en sus t elaciones de inteulependencia, Encontuu en lo accidental 
la regula, ulad objetiva, las leyes conf 01 me a las cuales se desart ollan 
los fenómenos. he ahí la ta, ea sin CUJ'O feliz cumplimiento no puede, 
en rigor habla: se, de ciencia. 

Negar l« reguuu uiaá objetiva es abt it las puertas a la contingen- 
cia, y con ello mina, los fundamentos de fo ciencia misma. Ahora bien, 
la ley debe ser entendida como "el reflejo de p1ocesos objetivos que se 
ope,an independientemente de la voluntad humana" ( 1). Esta concep- 
ción de la ley científica es incompatible con todo subjetivismo o uo 
luntai ismo, o cualquier oti a tendencia idealista que haga de las leyes 
creaciones del sujeto, imposiciones de nuestra uoluntad, susceptibles 
de modificación o anulación. P01 consiguiente, la estética, si no quiere 
uet minados sus cimientos como ciencia, ha de 1 echazoi también toda 
concepción subjetiui 'ita o uoluntat ista, y busca, las le¡ es que rigen los 
fenómenos aitisticos, leyes que tienen, como las de cualquier ott a cien- 
cia, un cm áctet objetiio, es decii existen y 1 igen independientemente 
de las decisiones mbjetivas de la voluntad humana. 

Un ejemplo de ley objetiva en el tu te es la que señala el espii itu 
tendencioso o de pm tulo en toda et eacién artística Al examinarla, en 
el momento oportuno, tt atat emos de demostrar que opera independien- 
temente de que el a, tista se proponga o no ser tendencioso. El espíritu 
de partido en la obra de arte es una ley objetiva, que el artista no pne- 
de modificm, y menos aún, cancelar, Otra cosa son las ilusiones que él 
mismo se f 01 je, et eyendo sincei amente que su creación surge al nuu · 
gen de ella. Es et t oneo pretender, por tanto, que esta ley del desarrollo 
a, tistico exp1 esa las aspiraciones subjetivas de un individuo, de un 
pm tulo o de detei minada clase social. La ley del espíritu tendencioso 
de la obt a de arte no puede considerarse una norma ti aeada al margen 
de la vida 1 eal, fue, a de la práctica a, tistica. No es, en modo alguno, 
una le) impuesta, desde [uei a, al creado, de la oln a de arte. Ello enu a- 
ñat ia una identificación inadmisible entre la ley, de naturaleza ob]e- 
tira y la norma, que 5e distingue po1 su subjetividad. 

La estética mate, iolista trata de descubrir leyes, no de impone, 
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12) J PLEJ-\.NUV~ El aru ., fo vida soctot, p 51. Ed Ealcminu Ln Plata (Rep .\.rgcntina) 

normas. El normativismo significa la introducción del subjetivismo y 
del oolunuu ismo en el dominio del a, te, y con ello la negación del ca- 
rácter objetivo de las leyes a que se ajustan los fenómenos artísticos. 
La estética materialista rechaza todo normativismo, precisamente por 
plantearse, como objeto fundamental, el descubrimiento de esas leyes. 

Por grande que sea el genio del artista, no podrá eludir las leyes 
objetivas del arte: leyes del rejleio de la realidad, ley de la obligada 
correspondencia ent1 e el contenido y la f arma, ley del carácter tenden- 
cioso en la obra de arte, etc. El arte tiene que contar con ellas, y no 
puede violarlas sin riesgo para el arte mismo. Pero, los grandes artistas 
no se sienten esclavos de esta necesidad objetiva, sino que transitan li~ 
bremente dentto de ella, levantando el vuelo con su imaginación crea- 
dora. La libertad de que goza el artista no es, sin embargo, una libertad 
absoluta, incondicionada, sino que tiene como marco la necesidad mis- 
ma. La subjetividad del artista es libre en el seno de la objetividad. 
Su libertad es libertad en y por la necesidad. 

La estética materialista parte de una concepción dialéctica, con- 
creta, de la conciencia y ve en la obra de arte un nudo de relaciones 
humanas. El artista está enraizado en su tiempo, y su obra está unida 
por mil cabos a la vida real. Poi eso, le son extraiios los problemas de 
una estética platónica, vuelta de espaldas al tiempo, a lo particular, 
Para Platón, la belleza es algo ideal, eterno y las cosas bellas lo son 
en cuanto participan del ser de la belleza ideal o absoluta. De esto se 
infiere un canon absoluto para juzgar la obra de arte: su fidelidad a 
la belleza ideal. El criterio de oalorización aitistica estaría, según eso, 
en la concordancia de lo , eal con lo ideal, de lo relativo con lo absoluto, 
de lo temporal con lo intemporal. 

La historia del arte, sin embargo, es un camino empedrado de 
ideales de belleza, lo que muestra que el hombre se traza di/ eretües 
ideales de belleza en cada época. Lo bello, la belleza ideal, no aparece, 
por tanto, con un contenido absoluto, sino relativo; no con acento ideal, 
sino real.' Plejanou ha insistido en el carácter histórico, transitorio del 
ideal de belleza, explicándolo por las condiciones de lugar y tiempo, po1 
su origen social, de clase. Ha demostrado que no hay una belleza absolu- 
ta, ideal, sino bellezas ideales que jalonan la historia del arte. Plejanoo 
ha rechazado la estética platónica en nombre de la historicidad del ideal 
de belleza, mostt éndonos las raíces históricas, de clase, del ideal de 
belleza ( 2) . 

35 Conciencia y Realidad en la Obra de Arte 



131 C MARX~ (tmtri{i¡iqÓn a la Cri uca de la Ec.onornia Política e11 • Sobre la literatura v el arte" t te xtoa 
de Ma1,:.) Engels prese nt adus por j F'ruv ille L, piig 89 Ed Masas , México 19.~3 

El P' oblema j undam ental de la estética platónica, el de lo bello 
en sí, que ha venido arrastrando, penosamente, la estética idealista, se 
revela como un problema mal planteado, si bien esto no impide que 
sut jan ott os no menos inquietantes El ideal de belleza aparece como 
algo limitado, histórico_; sin embargo, obras de arte, et etulas conforme 
a un caduco ideal de belleza, rebasan las limitaciones históricas, socia- 
les, sus humildes 01 ígenes de clase. Podemos rechazar el carácter ab- 
soluto, intempot al de la belleza ideal, pero, co11 ello, no habremos 
avanzado lo suiiciente hacia la solución del grave problema que preocu- 
pó a Marx ( 3). 

Mar» nos dice que el arte 1' la poesía épica griegos están vinculados 
a ciertas f 01 mas del desenroloimiento social. Pe, o, ésto -agrega- no 
constituy e una di/ icultad La condicionalidad temporal, histórica y so- 
cial puede ser conocida, pero el meollo fundamental de la cue~tión no 
está ahí, sino en saber por qué el arte griego sigue proporcionando 
placer estético, mucho después de haber desaparecido las condiciones 
históricas y sociales que lo engetult at on. Plejanov aporta, ciertamente, 
convincentes testimonios en favor de su condicionalidad histórica: las 
Madonas de Rafael exprewn la victoria de lo humano sobre lo monás- 
tico, el romanticismo manifiesta su repulsa a la sociedad, etc. Pero. 
esta condicionalidad no explica poi qué las obras de arte perduran, 
aunque contribuya a esa supervivencia. 

La estética materialista, que ve el arte como forma histórica de la 
conciencia social, tiene que afrontar el problema de la superación de lo 
histórico. Mm x apuntó la solución al encarar se con el ar te griego Pero, 
la i espuesia, por su universalidad, debe ser válida también para otros 
período~ de la historia del arte. 

La tesis idealista sale, sin embargo, retadora a nuestro encuentro 
¿no será la potencia de la forma, independientemente del contenido, 
de la vida misma, que informa la creación artística, la que asegure la 
mpervivencia? El arte burgués moderno lo ha entendido así, lo que 
explica su afán de vaciar la obra de su ca, ga ideológica y de verla 
como un mero juego sensible, tanto más bello cuanto más carente de 
significación humana Pero, si halláramos las razones de esa supervi- 
vencia de la obra de arte en su capacidad para establecer una comuni- 
cación universal humana, a través del tiempo, ¿no estaría en contra- 
dicción con esto el contenido de clase de la obra, la limitación histórica 
'\ social que engendra la creación artística? 
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{4) Particniormente se pu-sicron de manifiesto en el Primer Congreso <le Eacr itores Soviéticos, celebrado en 
Moscú en 1934 

Nuestro trabajo tiene presente esta pregunta crucial, que nos man- 
tiene en vilo, con riesgo de caer en un objetivismo, falsamente conso- 
lador, o en el más desolador sub¡etivismo. Pero la respuesta no puede 
ser hallada con una simple contorsión teórica, con un cambio de postu- 
ra de la conciencia, sin el concurso de la vida real. Si la estética rehuye 
ser ufui disciplina pretenciosamente normativa, tendrá que nutrirse, al 
examinar estas o aquellas cuestiones, en la práctica artística. La ciencia 
de las leyes que rigen el desarrollo artístico, como todo verdadero 
conocimiento, ha de estar vinculado a la práctica. 

La práctica es un tipo peculiar de relación del hombre con la natu- 
raleza y con otros hombres, al cabo de la cual ésta resulta transformada 
físicamente. La práctica artística es también trabajo, un proceso durante 
el cual el artista transforma el material dado -mármol, sonidos, pala- 
bras- en obra de arte. El artista somete a sus propios fines el elemento 
físico, que le sirve de naturaleza o materia prima, y transforma el ob- 
jeto material, desplegando en él toda la riqueza de su sensibilidad, La 
creación artística, como todo trabajo, es acción consciente sobre la 
naturaleza, transformación de ella, pero en este trabajo, más que en 
cualquier otro, está en juego la naturaleza humana. La práctica expresa, 
por tanto, las relaciones del hombre con un tipo peculiar de naturaleza 
física, r a través de ella, revela su propia naturaleza, sus relaciones 
con los demás. 

La teoria del arte ha de tomar en cuenta la práctica en esta dimen- 
sión profunda, es decir, en el plano de los intereses humanos que la 
determinan. La teoría se enriquece cuando hunde sus raíces en la prác- 
tica, en la uida misma. La teoría del arte no puede desvincularse, en 
nuestro tiempo, de la actividad concreta, real. Por ello, tiene que enea- 
rarse con una nueva manifestación artística, el realismo socialista, el 
realismo que corresponde a una nueva realidad social. La estética ha 
de contar con las obras creadas siguiendo los principios de esta nueva 
01 ientación artística. 

La teoría requiere que la práctica recorra cierto trecho, que la 
1 ealidad precise su contorno, a fin de que la reflexión tenga una materia 
prima sobre que operar. Las primeras reflexiones teóricas sobre esta 
nueva concepción del arte surgieron hace unos veinte años ( 4) . Sin 
embargo, para encontrar los orígenes reales, prácticos del realismo so- 
cialista, hay que remontarse a comienzos del presente siglo, a la novela 
de Gorki. Una vez más, la conciencia emprende el vuelo a la zaga de 
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(5) Acerca dt las rclac ioncs entre fa teor ia \ 1& \1ráctica en general , ccnsultesc el truhajo de Mao I'se Tung , 
Sobre la pr áctícu, del que hil) traducción al inglés ~ al espafiol fEd. Yída Nue a, Saaríano de Chíle, 19531 

161 Sobre el pupel de Iu concieru ¡a ) sus rcluctones C()11 la. espomanerded en el rncvhnientc obrero, Lcnin ha 
escri to maµ-nífh:a'.; páginaa rm ¿Qué liaccr? (págs 201- ,. ss de Obras escogidas, l 1, Moscú 19491 Del 
estudio de Len!n se podrían extraer importantes ccncluaioucs, , áli1\3.i. para una .imeMi~adón sobre las 
rel aciunce entre la conolenc¡n :· la esponteuei dad en la act ividad artística 

la existencia. Pero, la misión de la teot ía no es rendir culto a la es- 
pontaneidad, limita, se a seguir dócilmente los movimientos espontáneos 
de la vida misma. 

El idealismo, aislando la teor ia de la P! áctica, castra aquélla, con- 
virtiéndola en algo estéril. Pero, se, ia no menos nocivo caer en el extre- 
mo opuesto. sepmar la práctica de la teoría, rebajar el papel de ésta, 
haciendo de ella met o 1 eflejo pasivo. Esta es la razón del esfuerzo 
teát ico, que se 1 ealiza en la U.R.S.S., en relación con el nuevo realismo. 
Su fin es contribuir a que la teoría fecunde la actividad artística, es- 
clai eciendo las 1 elaciones entt e el realismo socialista y otras [ortnas 
anteriot es de 1 ealismo, pm ticulat mente el realismo cri tico, las rela- 
ciones mutuas entre 1 ealismo y 1 omantícismo, la función de los conf lic- 
ios humanos cuando han desaparecido las contradicciones sociales anta- 
gónicas, lo típico 'Y los pe, sonaies negativos, el contenido ideológico 
socialista y las formas nacionales tradicionales, etc. Estas reflexiones 
teó1 icas tienen su fundamento en la práctica; de ella nacen, con ella se 
enriquecen, y a ella vuelven para fecundarla ( 5) 

El camino de la conciencia no es fácil. La vida tira siempre hacia 
adelante, y el arte más despierto a sus latidos puede quedar a la zaga 
Sin embargo, la teoría debe ayudtu al arte a seguir el ritmo de la vida, 
o al menos a acoi ta, la distancia que le separa de ella. Este, y no otro, 
es el sentido del esfuerzo teórico antes citado. La nueva reaiuitul social 
1 eclama un a, te que siga sus modulaciones esenciales; pero, a veces, la 
conciencia se sienta al borde del camino, incapaz de seguir a la realidad. 

Hay que elevarse, pues, a los principios, para orientarse, cons- 
cientemente, en la tumultuosa espontaneidad. La conciencia que se 
inu aduce en el movimiento espontáneo debe conducir a creaciones que 
concuerden, más profundamente, con la realidad. El mtista puede ex- 
tt aei de esas reflexiones signos que le ayuden a orientar se, a captar 
la realidad con su cm ga dinámica, con sus contradicciones. 

La toma de conciencia por el artista, lejos de amenguar su caudal 
creador, debe enriquecerlo aún más. Una teoría del arte que desembo- 
que en el esquematismo, en fórmulas huecas, es una teoi ía condenada 
en la p1 áctica ( 6). 

El p1 esenie tt abajo p1 etende conu ibuir, aunque sea muy modesta- 
mente, a que el arte, que aspira a exp1 esar la nueva realidad social, 
acorte la distancia que le separa de ella. 
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Estas dos actitudes son, sin embargo, irreconciliables y traen con- 
secuencias diarneti almente opuestas para el destino del arte mismo. 
Si éste sólo nos da un reflejo ilusorio, falso o monstruoso de la realidad, 
se revelará impotente para expresar lo esencial de la vida, para seguir 
las tendencias más profundas de lo real. Al no reflejar objetivamente 
la realidad, el arte quedará instalado en la más 1 adical subjetividad, 
dejando de sei un lenguaje que entiendan los otros. Por último, al perder 
la capacidad de apresar la realidad y de set un lenguaje abierto, el 
arte perderá también toda significación como medio de transformación 
de la conciencia misma, y con ello de la realidad. Si, p01 el contrario, 
el ai te nos entrega aspectos p1 ofundos, esenciales de la realidad, podi á 
ser instrumento de comunicación, y con ello, influir sobre los demás, 
contribuyendo así a transformar la propia realidad, El arte será medio 
de liberación y enriquecimiento del ser humano. 

Pero, en uno u otro camino, el contenido objetivo de la obra de 
arte es la realidad misma, aunque ésta se refleje adecuadamente en 
Velásquez y falsa, monstr uosamente, en un Dalí La fuente de toda obra 
de arte es la realidad, fundamentalmente la realidad humana. Cualquie- 
ra que sea la actitud que revele la conciencia, la realidad se aferra 
tenazmente a la obra de arte. 

El arte es una forma de relación de la conciencia con la realidad, 
en la que ésta se hace patente mediante su afirmación, condena o supe- 
ración en la obra de arte, La realidad se 1efleja en este producto de la 
conciencia. El reflejo puede ser adecuado, y, entonces, la realidad se 
reflejará objetivamente en la conciencia. La escultura griega, la pintura 
de Velásquez, la novela realista del siglo XIX son ejemplos de este 
reflejo objetivo de la realidad en la conciencia del artista, La realidad 
puede ser, poi el contrario, traicionada y aparecer invertida, deformada, 
como acontece en las tendencias antiirealistas del arte primitivo, o en 
los movimientos artísticos que, auancando del impresionismo de fines 
del siglo XIX, llegan hasta nuestros días, pasando por el cubismo, su- 
11 ealismo, ai te absn acto, etc 

Arte y 1 ealidad 

EL ARTE COMO FORMA DE LA CONCIENCIA SOCIAL 

I 
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í7) V I LENlN, illc.terialismu ) em pirlocriticismo, ¡tág 373, Mu!!.cÚ, 1948 

(8) C MARX, La ideología alemana en C Marx y F; Enge'ls, Díoíéctlca de la natura/eJa, La ideoloifo elema- 
naJ etc . pág 208, Edic.ionce Pavlov, México D 1' 1 sin <1LÍ0 

El idealismo se forja la ilusión de una conciencia soberana, autóno- 
ma, que puede dictar, incluso, sus propias leyes a la realidad. Pero, 
con todo, no logra' escapar a su condicionalidad social. La conciencia 
está condicionada, vinculada a la vida real del hombre, y en su actividad 
refleja las condiciones que la limitan. En el arte, el ser social puede 
condicionar la conciencia perturbadoramente, en virtud de qua la pre- 
sencia viva de lo emocional en la creación artística hace más complejo 
el proceso de superación de las condiciones que la engendran. Cual- 
quiera que sea la actividad de la conciencia social, ésta no puede dejar 
de reflejar, aunque en forma invertida, el ser social. Incluso los reflejos 
más ilusorios, fantásticos, de la realidad tienen su fundamento en la 
existencia social (8). 

Al reflejar la realidad, la conciencia no puede sustr aerse a las re- 
laciones de que ella misma es expresión lo cual entraña, evidentemente, 
un riesgo: por ser conciencia limitada -de clase, del individuo, de una 
época- puede reflejar inadecuadamente la realidad. Si la conciencia 
fuese ilimitada, si el ser y la conciencia fuesen idénticos, no habría 
margen para el error ni la ilusión, para el reflejo inadecuado de la 
realidad. Pero, la conciencia nunca puede abrazar total, absolutamente 
el ser; puede acercarse, adentrarse, cada vez más profundamente en sus 
entrañas, sin llegar nunca a identificarse con él (7). 

¿ Qué determina que la conciencia se enfrente a la realidad con 
ópticas espirituales tan opuestas? La posibilidad de que la conciencia se 
plante ante la realidad en actitudes tan irreconciliables, está dada por 
la estructura misma de la conciencia, que no puede dejar de ser expre- 
sión de relaciones sociales. La actividad creadora del artista no es un 
quehacer solitario, al margen de sus relaciones concretas, vitales con 
los demás. Su singularidad no se mide por su impermeabilidad, sino 
justamente por lo contrario, por su capacidad de percibir y absorber, 
más hondamente, esas relaciones y enriquecerlas. El artista es un hom- 
bre que se distingue de los demás por una sensibilidad más profunda, 
por una mayor riqueza de comunicación y recepción. El universo en que 
vive no es, ni puede ser, un universo cerrado, sino abierto a las infinitas 
relaciones del hombre en su existencia social. 

El arte como expresión del ser social 
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(9) M.arx ha: expuesto estas tesis Iundamentales del materialismo hist<",rico en au f.amnso Prólogo a la Contri 
bución o la Critica de la Econornia Polit.ica. en Obras Escogidas, T I, págs 332 333, Mo.!!clÍ, 1951 

El ser social, sin embargo, no influye de modo inmediato, sino 
a través de un complejo proceso en el que median una serie de factores 
intermediarios El arte tiene sus raíces, en última instancia, en relacio- 
nes materiales, prácticas, entre los hombres, que expresan, a su vez, 
una relación del hombre con la naturaleza, determinado nivel del desa- 
rrollo de las fuerzas productivas. 

En sus oi ígenes más remotos, la dependencia del arte respecto de 
la producción es simple e inmediata. Cuando el desarrollo de las fuer- 
zas productivas es tan bajo, que apenas puede garantizar al hombre un 
mínimo de segmidad ante las fue1zas hostiles de la naturaleza, el 
arte se convierte, con su carácter mágico, en una técnica ilusoria, ideal, 
para afirmar al hombre ante las fue1zas naturales, que se le revelan 
como poderes exti afios. Pata poder herir al animal, se le hiere, pri- 
mero, en imagen, idealmente. A medida que el hombre va disponiendo 
de una técnica material más avanzada y, con ello, de fuerzas producti- 
vas más desarrolladas, va alargándose la distancia que separa el arte 
de la producción material. 

Para comprender el predominio de la figura de los animales, so- 
In e todo salvajes, respecto de la representación del hombre y de las 
plantas, en la pintura primitiva, basta conocer la relación del hombre 
con la naturaleza, el nivel de la técnica material con que se enfrenta a 
ésta. Pero, un cuadro de Dalí no puede explicarse sólo por el nivel de 
las fuerzas productivas, sino fundamentalmente por el tipo de relacio- 
nes sociales de nuestro tiempo, por el estado de desintegración espiri- 
tual de la clase dominante, poi las ideas filosóficas, morales y políticas 
que expresan la crisis general del sistema capitalista, etc. El hedor que 
despide la obra de Dalí nace de la podi edumbre social que laengendra, 

Entre la producción material y el ar te, existe toda una serie de 
eslabones intermedios. Está, en primer lugar, la base económica, es de- 
cii , el conjunto de relaciones prácticas, concretas, que los hombres con- 
traen entre sí y que se definen, fundamentalmente, por el tipo de pro- 
piedad que domine sobre los medios de producción. El conjunto de 
estas relaciones productivas constituye la estructura económica de la 
sociedad, soLre la que se levanta la superestructura ideológica (9). Las 
fuerzas productivas determinan las relaciones de producción. Los cam- 
bios en la producción se retlejan, directamente, en la base, e indirecta- 

Eslabones lntei mediarios en el Proceso de Reflejo del Ser Social 
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{Ll I Entre los representantes de cst e soniologiamo vulg ar 1lc1 ur re se euvucutt an Eircho } '\\ ilhelm Hnusenatcln , 
autores de sendas obras, en que se expone: la dependencia automáth:a de los fenómenos art iaticos respecte 
de 18~ condlclcncs sccfatcs 3 ccnnómics.tJ 

fIO) las tesis de Marx sobre las r clacfonee entre Ja13 fneraas producttvna, la hase ocon ó mica ) la superestructura 
h:m aidn precisadas y deaar rol ladas por J. V Stalin en su trabajo, Acerca del Marxi.5mo en la Lingüíuica 
(Literatílra Soviética, num 9 de 1950) Sobre la aigniflcncló n de este estudio de Stalin para el marxismo, 
véase mi conferencia tttulnda. Los trabajos de Staliri Sobu fo Fingii istica y los Problemos clel Materialismo 
Histórico (Nuestro Tictnpo núm 9 México D F , julio de )953) 

mente en la superestructura, es decir, en el conjunto de ideas políticas, 
morales, 1eligiosas y estéticas de la sociedad, junto con las correspon- 
dientes instituciones (10). 

La superestructui a no está ligada inmediatamente a la actividad 
productiva, sino de modo mediato. En cambio, la superesti uctura re- 
fleja directamente, en la conciencia humana, el régimen económico de 
la sociedad, sus relaciones de clase. Pe10, entre la base económica y 
el arte se interponen otras formas ideológicas, las ti adiciones naciona- 
les artísticas, las tradiciones populares, la psicología de las clases, etc 
que se entrecruzan en un complejo de influencias diversas. En esta 
malla tupida de relaciones, se inserta la conciencia individual del ar- 
tista, dando una forma peculiar, un acento propio a las encontradas 
fuerzas que se disputan su conciencia. Balzac y Zola, Calderón y Lope, 
Shostakovich y Prokofiev son hi jos de la misma época, de la misma 
clase social, tienen ante sí la misma realidad, y sin embargo, sus obras 
acusan una radical singularidad, producto de la manera peculiar isima 
de insertarse la conciencia individual en unas relaciones comunes. Den- 
tro del común hoi izonte, la mirada de cada artista es única, su visión 
irrepetible El artista vive en medio de las contradicciones sociales que 
desgarran la sociedad. Comparte las esperanzas, los goces y sufi imien- 
tos de otros hombres y los va expresando en su oln a, pei o tamizados 
por su sensibilidad singular 

La obra de arte hay que verla, en consecuencia, como reflejo del 
se; social, de las relaciones que unos hombres contraen con otros en la 
sociedad. Pe10, entre ella y esas relaciones sociales, hay que vei tam- 
bién la rica gama de los intermediarios ideológicos y el canal smgu- 
larísimo por el que llegan a la conciencia del artista. 

El materialismo vulgar, al ignorar esos eslabones, esquematiza y 
falsea el rico y pi ofundo proceso de la creación artística, viendo ésta 
como expresión directa, inmediata del desarrollo económico de la so- 
ciedad. El arte es considerado como un producto de la necesidad eco- 
nómica, que opera automáticamente. Esta concepción simplista del arte 
desconoce el proceso de mediación entre la producción matei ial y la 
conciencia, que desempeña un papel decisivo (11). Marx ha demostrado 
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La superestructura sigue el destino transitorio de su base; no puede 
ir más allá de los límites históricos de ella. La desaparición de la base 
señala el fin de la superesti uctura. ¿Por qué una superestructura deja 
paso a olla? Porque ya no corresponde a las necesidades de la base, 
ya que la superestructm a surge para afianzar su propia base. Desapa- 
recida ésta, se requiere una superestructura en consonancia con las ne- 
cesidades de la nueva base Por eso, el i acionalismo burgués desplaza 
a la escolástica, o sea, a la filosofía que tendía a justificar las relacio- 
nes sociales del orden feudal, incompatibles con las nuevas relaciones 
sociales-capitalistas, de las que el racionalismo ei a viva expresión. Un 
elemento de la superestructura desaparece cuando ya no ayuda a for- 

Engels ha salido al paso de tan burda simplificación, exhortando 
a que se tenga en cuenta todo el complejo juego de acciones y reaccio- 
nes ideológicas, en lugar de afen arse exclusivamente al factor eco- 
nómico. Aunque éste proporciona, en última instancia, la condiciona- 
lidad general, común a la base y a las diversas ideologías, los factores 
intermediarios, et uzándose en un juego de influencias diversas, deter- 
minan en forma más concreta, el cauce de ese condicionamiento gene- 
ral. El arte no depende, por tanto, directamente del desarrollo de las 
fuerzas productivas. Como toda superesuuctura, nace sobre una base 
económica dada, es decir, dentro de determinadas relaciones de clase. 
Pero, el arte nace también vinculado a supei estructui as religiosas, filo- 
sóficas, morales, jui ídicas, políticas, etc., e insertado asimismo en una 
tradición nacional artística. 

Al eliminar los eslabones intermediarios, esta sociología simplis- 
ta del arte no puede dar cuenta de un hecho advertido también por Marx, 
"el desarrollo desigual de la producción material y de la producción 
artística". Esta desproporción se manifiesta en que, en ciertas épocas, 
puede darse un arte más desarrollado que en épocas con un nivel su- 
perior de producción materia] Si el arte fuese expresión directa de la 
economía, y a través de ésta, de las relaciones de clase, tendría que se- 
gui1 automáticamente el ascenso de las fuerzas productivas. Pe10, esto, 
que no está confirmado poi la historia del arte, entraña una simplifica- 
ción inadmisible de la vida real Ciertamente, la base económica de 
la sociedad determina el contenido ideológico del arte, pero de ello no 
se dei iva que el florecimiento económico acanee, necesariamente, un 
flo1ecimiento artístico. 

que la grandeza del arte griego estaba vinculada, en gran parte, al ca- 
rácter de uno de sus factores intermediarios: la mitología. 
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(13) A esta concepción, Ilega apresuradamente Hans Darth en s11 lihro J erdad e Ideología, págs 126 130 lFou 
do de Cultura Económlca, México D F , 1951' El filósofo so, íéttco P S 1 rofimov ve en el arte un esta 
tute ambiguo t unto dementas superestructuraies cumo elementos que , an más .1.llá del marco <le la eu per 
estructura Véase su trabajo, Sobre las Relaciones del 4.rie con la Bese ) la Superestructura, en la reviste 
YoproJi Eilosojii {Prob1cmss de Fflcaofin, núm 2, 1951) 

'12) En la exposición de Iee rel actunes entre la producción, la base ) la 5uperestrtrntura hemos seguido las i<leas 
des:i.rrnlladas por StaH'n en el (rebajo untes cftado 

En el dominio de la superestructura ideológica, entran el arte, las 
ideas estéticas y sus correspondientes instituciones. Sin embargo, las 
obras de arte tienen un valor perdurable, es decir, sobreviven a los 
cambios que se operan en la base, es decir, siguen valiendo para horn- 
hres que viven en otras condiciones sociales. 

La supervivencia de la obra de arte, ¿no extraña una autonomía 
respecto de la base, de las relaciones de clase? ¿No hay, entonces, una 
contradicción patente entre el carácter superestructural de la obra de 
arte y su validez, más allá de la existencia condicionada de toda super- 
esnuctui a? Y, de ser así, ¿no se habría abierto una brecha en la teoría 
marxista del carácter superestructui al del arte, que amenazaría con 
invalidarla? ( 13). 

No puede nega1se, ciertamente, que todo gian arte sobrevive a 
la base que lo engendró Obras que nacieron en la sociedad esclavista 
-una estatua de Fidias- en la sociedad feudal -las "Coplas" de 
Jorge Mamique-- o, bajo el capitalismo -la novela de Balzac- 
constituyen una fuente común de satisfacción estética. Es un hecho que 
resisten, vigorosamente, la acción del tiempo, sin seguir el destino pre- 
cario de su base. No nos acercamos a las obras de arte de sociedades 
pretéritas como a restos arqueológicos, sino que nos vemos sacudidos 
p01 una vitalidad, que se pone de manifiesto en condiciones sociales 
muy distintas de las que las engendraron. ¿No exti afia esto, repito, una 
contradicción radical, insoluble entre el origen condicionado y el des- 
tino incondicionado de la obra de arte? Si en la raiz de toda creación 
artística se hallan relaciones concretas, humanas, ¿cómo explicar una 
validez que trasciende de condiciones históricas y sociales deter- 
minadas? 

Hay aquí, sin duda, un giave problema del que tuviet on clara con- 
ciencia los creadores mismos de la teoría de la superestructura 

El Arte y la Superestructura 

talecei su base Base y superestructura tienen, por tanto, un carácter 
histórico, transitoi io ( 12). 
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Veamos, por tanto, la obi a de arte desgarrada por una contradic- 
ción, que la hace transitar entre lo perecedero y lo que sobrevive al 
1 igor del tiempo. 

Toda obra de arte está creada en determinada dirección espiritual, 
que se manifiesta en la actitud de su creador ante la realidad que trata 
de reflejar. Esta actitud se nutre de las ideas y sentimientos de su época, 
de su clase, apropiados, en última instancia, en una forma singular, 
peculiarmente suya. El artista crea, por otra parte, según unos princi- 
pios estéticos dominantes en su tiempo, que contribuyen a delimitar el 
cauce por el que ha de fluir su creación, al tratar de plasmar en un 
objeto concreto, sensible, su actitud ante la realidad. 

Ambas dilecciones espirituales -la actitud de la conciencia ante 
la realidad y los principios estéticos-e- tienen un carácter transitorio, 
caduco en el sentido de que su capacidad de informar, de nutrir el arte 
está limitada histórica y socialmente. Ambas direcciones dan la posi- 
bilidad de crear, pero no la creación misma. Esa posibilidad desapa- 
1 ece al cambiar radicalmente las relaciones materiales, sociales entre 
los hombres, y, con ellas, la actitud de la conciencia que de ellas sur- 
gía, y los principios estéticos que también lo expresaban. 

Tomemos el arte de la antigüedad griega. Este arte revelaba una 
actitud poética, ingenua, mitológica, del griego ante el mundo. Esta 
actitud ha desaparecido y con ella la posibilidad de que pueda darse, 
nuevamente, un arte fundado en esa actitud. El "milagro griego" se 
ha evaporado pai a siempre. De la misma manera, las nuevas relaciones 
sociales, surgidas en los siglos XV y XVI, las relaciones capitalistas 
de producción, harán ya imposible que prosiga la fusión entre arte y 
religión, propia de la sociedad feudal. 

No desaparecen el arte griego ni el medieval, sino la posibilidad 
de crear un arte, impregnado de mitología, propio de la sociedad escla- 
vista, o un arte como el medieval, nutrido de sentimiento religioso y 
vinculado a la sociedad feudal. En este sentido, podemos afirmar que 
el arte griego o el medieval han desaparecido con la base económica 
que los engendró. Los intentos de reproducirlos, en otras condiciones 
históricas y sociales, sólo pueden conducir a pálidos trasuntos de un 
arte originario, sencillamente porque ha desaparecido la actitud sub- 
jetiva de que eran expresión, y con ello la posibilidad de que puedan 
darse de nuevo Ahora bien, aunque se haya agotado esa posibilidad 
de creación, no ocurre lo mismo con la realidad artística ya creada, 
es decir, con las obras de arte nacidas en el marco de determinada acti- 
tud ante la realidad y de unos principios estéticos ya caducos. 
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Hay que distinguir, en consecuencia, la actitud espiritual, subje- 
tiva, condicionada poi una singular situación histórica y social, los 
pi incipios estéticos que reflejan también esa actitud, y la obra de arte, o 
sea, el objeto concreto, sensible en que se ha plasmado esa actitud sub je· 
tiva, ese ideal <le belleza. La estética g1 iega -como la actitud ante el 
mundo de la que era ti ilmtaria-e-, es un fenómeno histórico, l_[Ue hoy só- 
lo tiene una validez relativa para nosotros. Ligada a la sociedad griega 
de la antigüedad, desapareció con ésta, aunque ello no significa que se 
hayan borrado po1 completo, ya que los vemos impregnando el arte 
cristiano, el Renacimiento, el neoclasicismo, etc., pe10 integrados en 
nuevas concepciones del mundo. El ideal de belleza helénico no puede 
volver a sei lo que era en la sociedad helénica, po1que los fundamentos 
económicos y sociales, de que era expresión, han desaparecido. 

La estética griega es hoy una estética caduca, lo que no impide 
que elementos suyos sean reabsorbidos en estéticas posteriores y fe. 
cunden nuevos períodos de la historia del arte, Por el contrario, el 
arte griego sobrevive en forma menos relativa, a pesar de encarnar 
ideas estéticas, religiosas, moi ales y sociales que siguieron el destino 
mortal de su base. El arte griego perdura, no obstante estar nutrido 
de mitología, es decir, de una forma ilusoria, fantástica de reflejo de 
la realidad en la conciencia humana. 

Si el arte griego perdura, desaparecidas la base económica que 
lo engendró y las ideas de que ei a expresión, ¿seda justo decir que so- 
brevive no por, sino a pesar de esos factores caducos, históricos? Ello 
sei ia tanto como afirmar que la obra de arte es lo que es, menos esos, 
elementos caducos, que le dai ían más bien un estatuto precario. De, 
esta manera, introduciríamos en la ohra una división artificial entre 
los elementos perecederos - su contenido ideológico-, expresión de 
una base económica que desaparece, y la forma en que esos elementos 
aparecen, cristalizados en la obra de arte. Pero, ésta vale como un todo 
único, en el que sólo por abstracción podemos hahlai de elementos cadu- 
cos e imperecederos. Esos elementos históricos, sociales, expresados en 
el contenido ideológico, son inseparables de la forma. No existe la for- 
ma pui a, puesta arbitrariamente poi el artista, sino la forma que emei- 
ge, necesai iamente, del contenido. 

El contenido ideológico que nutre la obra de arte puede ser un 
elemento caduco fuera de ella -y no siempre lo es-, pero, integrado 
en la obra, en unidad indisoluble con la forma, rebasa los límites de 
su época, de su clase, su caducidad, para hacer que la obra de arte 
n ascienda de su condicionalidad histórica y social. 

La Ilnioer sidad 46 



c) La actitud de las clases sociales hacia el arte, es otra de las 
manifestaciones del carácter superestructura} del arte. 

El arte no puede ser indiferente, poi ello, al destino de su base, al 
de su clase, al del régimen social que sirve. El arte tiene, en consecuen- 
cia, un contenido de clase, que se manifiesta en la actitud del creador 
hacia las relaciones humanas dominantes, que son, a su vez, expresión 
del régimen económico de la sociedad. La posición que el artista adopta 
ante esas relaciones humanas, introduce consciente o inconcientemente 
un juicio de valor en ellas. De ahí se deriva el papel activo que ejerce 
el arte en la sociedad, mediante la transformación de las ideas, senti- 
mientos, sueños y esperanzas de los demás hombres, o contribuyendo, 
con una influencia contraria, a afianzar esas relaciones. 

b) El carácter superestructural del arte se manifiesta también 
en la función que ejerce en la sociedad. 

El artista no es sólo una fina membrana que recoge los estremeci- 
mientos más leves del espir itu humano, sino que es capaz de trasmitir a 
los demás sus ideas y sentimientos, su actitud ante el mundo. Toda 
gran obra de ar te es afectiva, en el sentido 01 iginario de la palabra: 
nos afecta, nos conmueve, turba nuestro reposo, nos impide permanecer 
indiferentes Toda gian creación artística estremece nuestro ser, tanto 
más cuanto más grande que sea. Esto es lo que logran Cervantes, Sha- 
kespeare, Gaya, Beethoven. Toda gran obra de arte es un vigoroso alda- 
bonazo, una profunda llamada, una inagotable antorcha de significa- 
ciones humanas. Su grandeza se mide poi su riqueza de afección, por 
su capacidad para sacarnos de la indiferencia, para fundar nuevas re· 
laciones, para enriquecer la vida espiritual del hombre. 

a) En la correspondencia entre el arte y el régimen social. 

Cambios decisivos en el régimen económico de la sociedad, traen 
como consecuencia virajes radicales en la historia del arte. El triunfo 
de las relaciones sociales burguesas sella el destino del arte medieval. 
A cada régimen social conesponde un arte, que no puede repetirse en 
otras condiciones sociales y económicas. El arte de la sociedad capita- 
lista no puede darse en un 1 égimen socialista. Esto no implica, como 
veremos más adelante, que el arte de una nueva sociedad no reabsorba 
en su seno el arte precedente, pe10 el arte de determinada sociedad sigue 
el destino de la base que lo engendró. 

¿En qué reside, entonces, el carácter superestmctural del arte? 
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El Arte y la Religión 
La religión es un reflejo falso, Invertido, fantástico, en la concien- 

El arte constituye una forma de reflejo de la realidad; pero tam- 
bién reflejan la realidad otras formas de conciencia social: la religión, 
la 'moral; la ciencia, la filosofía, etc. Rasgo común a todas las formas 
de la conciencia social es el de estar condicionadas por el ser social, 
por el conjunto de relaciones que los hombres contraen en la sociedad. 
Cada forma de conciencia refleja, de modo peculiar la realidad, de 
acuerdo con sus rasgos específicos. 

En el arte, debemos buscar sus rasgos originarios, distinguiéndolo, 
en primer lugar, de otras formas de la conciencia social. 

EL ARTE Y SUS RELACIONES CON OTRAS FORMAS 
DE LA CONCIENCIA SOCIAL 

11 

En virtud del papel activo, transformador, educador del arte res· 
pecto de la conciencia humana, las clases sociales no pueden pennanece1 
indiferentes al destino del arte. En una sociedad - como la nuestra-, 
desgarrada por contradicciones sociales antagónicas, no es indiferente 
para la clase dominante que el arte sea formalista o realista. La bur- 
guesía prefiere, hoy, un arte que escape de una realidad que la condena, 
y que desvía la conciencia de la tarea de; contribuir a transformar esa 
1 calidad (formalismo), a un arte que ti ate de captar las tendencias 
profundas de la realidad y que, como consecuencia, participa en su 
transformación (realismo). Cabe también una posición que favorece 
la burguesía: considerar la realidad como dada, de una vez para siem- 
pre, absteniéndose de dar un juicio sobre su esencia misma, con lo cual 
se paraliza el impulso transformador, educativo del arte (naturalismo). 

El arte, como toda superestructura, no es un reflejo muerto, pasivo 
del ser social. Engels tomando en cuenta las deformaciones a que some- 
tían esta concepción los detractores del marxismo, insistió más de una 
vez en el papel activo de la superestructura. Este papel activo, de moví- 
Iizador de conciencias, está determinado poi su propio carácter de clase. 
En una sociedad dividida en clases antagónicas, la misma clase social 
que domina materialmente no puede ver con indiferencia lo que, en la 
esfei a espiritual, contribuye a afianzar o destruir su dominio. 
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04) Cino Scverfnt, Tratado de las orles plá~tica.~. pág 18, Ed GJcm, Buenos: Aires, 1944 

cía de los hombres, de la realidad exterior que los oprime, sea la natu- 
raleza o la sociedad. Toda religión entraña un alejamiento de la rea- 
lidad y una presencia dominante de elementos irracionales. El arte 
puede dar también un reflejo ilusorio, fantástico de la realidad. Si se 
acentúa, por otra parte, el lado irracional del arte, pueden borrarse las 
diferencias entre arte y 1 eligión, ya viviendo aquél al sei vicio exclusivo 
de ésta, o convirtiéndose él mismo en una forma de religión. 

No puede negarse que la religión, como ideología ha impregna- 
do de contenido el arte, durante largo tiempo. El predominio del tema 
y del sentimiento religioso en el arte correspondía al papel dominante 
que la ieligión jugaba, como parte de la superestructura ideológica, en 
la sociedad correspondiente El lugai privilegiado, que ocupa en la 
sociedad feudal, cede terreno cuando, con el nacimiento y desarrollo del 
capitalismo; una nueva clase social -la Lmguesía- ve en las ideas 
religiosas y en las instituciones que la sostienen, un Íleno al cumplí- 
miento de sus aspiiaciones de clase. Se produce, entonces, un despla- 
zamiento de los temas religiosos o una humanización de ellos, instalan· 
do al hombre como verdadero personaje de la obra (Rafael, Leonardo, 
Miguel Angel, etc.) La divinidad es vista con dimensiones humanas, 
sin el reflejo sohrenatural que ponen un Giotto o Fra Angelíco. 

Algunos artistas de nuestro tiempo han buscado la solución a la 
crisis en que se eneuenn a el arte burgués moderno, en impregnarlo 
nuevamente de contenido religioso Se parte del hecho de que ese arte, 
ayuno de contenido, carnee de espiritualidad. Se advierten las graves 
consecuencias que tiene pata el propio arte el dejar de ser instrumento 
de comunicación entre los hombres. Se trata de encontrar, por todo ello, 
en una renovación del sentimiento religioso las fuentes de la inspira- 
ción que una sociedad desespii iiualizada ha secado. Se pretende que 
el vínculo roto, entre el artista y los demás hombres, sea restablecido 
por un arte profundamente religioso. Esta es la posición de G. Sevei ini, 
4ue llega a ella después de hacer balance de casi treinta años de activi- 
dad artística, en los que el pintor italiano pasó por las manifestaciones 
más típicas del arte de una sociedad en proceso de desintegración (14). 
Pe10, las condiciones sociales que permitieron a la religión nutrir fe. 
cundamente el arte, han desaparecido, y no es posible que, en otras 
condiciones sociales, como las de nuestro tiempo, pueda significar, pa1 a 
el arte, lo que significó en aquellas condiciones irrepetibles, 

Las limitaciones de una religiosidad concreta, en nuestros días, 
han llevado, en ollas concepciones idealistas, a ampliar el dominio de 
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(151 Expresadas en Les voix du silence Pnrís, 1951 
U6) En Le Burreulisme er la peinturt N R F , 1928. 
(17) Brcton, A.reune 11, págs 153 154, Sagittaire, 19,17 

Entre los intentos de definir el arte por su contenido religioso, 
hay que situar las concepciones de Malraux ( 15) para quien el arte 
es sólo un medio de crear -como él dice- un universo sagrado. Desde 
el siglo XVI hasta el XIX. el ai te -sostiene él~ ha ti atado de crear 
un universo ficticio, no sagrado, Malraux, llevado de su afán de axaltai 
las tendencias antirrealistas que hoy responden mejor a los intereses de 
la burguesía, rebaja precisamente aquellas épocas en que el arte ha 
dignificado la realidad humana, viéndolas como una desviación, poi 
su realismo, del camino real del arte Se trata de justificar el arte 
burgués moderno, precisamente en lo que tiene de deshumanizado, 
viéndolo como la culminación de un proceso que domina a lo largo de 
toda la historia del arte. 

En esta 01 ientación, que trata de restablecer lo religioso en el 
arte, hay que situar también el stn realismo, intento de volver a una 
for ma pt imitiva, casi mágica de religión. Breton propone "reinvestir 
al artista en sus funciones religiosas" (16). El arte se convierte, para 
él, en una llave fundamental para hallar la comunicación perdida entre 
el hombre y la naturaleza. Se habla <le comunicación con la naturaleza, 
no en la actitud práctica que afirma al hombre ante ella, sino en una 
actitud religiosa, que es más bien una magia paia iniciados ( 17) 

Cuando las contradicciones sociales se agudizan, con la crisis gene- 
ral del sistema capitalista, la lucha, entre lo sagrado y lo humano en el 
arte refleja la conti adicción esencial de la sociedad actual. La resacra 
lización del mundo, el arte mágico o sagrado, que p1opone el surrea Íis- 
mo, cumple, en el momento que las contradicciones de clase se hacen 
más profundas, la función de sacraliza¡ los viejos intereses de la clase 
dominante. Bajo la capa sagrada, con que quiere revestirse el suuealís- 
mo, se niega lo humano, dando al hombre una conciencia mistificada, 
que le impide aprehenderse como un ser enajenado socialmente 

Los intentos de impregnar el arte de un contenido religioso, cual- 
quiera que sea la forma que presenten tienden a impedir que el hombre 
tome conciencia del carácter social de su enajenación y de su capacidad 

lo religioso hasta identificarlo con lo iadicalmente espit itual, El horn- 
bre queda definido como "animal religioso'"; en el espíritu religioso 
se encuenti a una categoi ia esencial del ser humano, en lugar de ver en 
él una forma, histór icamente condicionada, de enajenación de su propia 
esencia. 
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Relaciones entt e el arte y la ciencia 

El arte, como la ciencia, refleja la realidad, puede darnos un 
conocimiento de ella. Toda gran obra de arte constituye una revelación 
profunda de la esencia de los fenómenos de la vida social, de las rela- 
ciones humanas. Cervantes, Tolstoi, Galdós, Goya, etc., han creado 
obras de gran significación cognoscitiva, permitiéndonos profundizar 
en las relaciones sociales de una época 

Pero, el arte y la ciencia, como formas de conocimiento, no son 
idénticos Enti e ellos, hay diferencias sustanciales La primera se re- 
Iier e el modo de reflejar la realidad, por medio de conceptos en la 
ciencia, y de imágenes concretas, sensibles en el arte. 

Conocer, para la ciencia, es generalizar, elevarse de los hechos pa1- 
ticulares a las leyes que los rigen Los resultados del conocimiento 
científico se formulan en conceptos, que reflejan lo esencial del fenó- 
meno, haciendo abstracción de las peculiaridades accidentales de los 
fenómenos concretos. Conocer, paia el arte, es también generalizar, 
elevar se de lo particular a lo general, pero los resultados de este 
conocimiento artístico no se formulan en la forma abstracta del con- 
cepto, sino en imágenes concretas, que tienen siempre, a diferencia del 
concepto, un carácter individual, sensible. La generalización científica 
produce el concepto, en el que se pierde lo individual. La generaliza- 
ción artística culmina en la imagen, en la que lo general se presenta 
solo en forma individual. 

La segunda diferencia sustancial enti e el arte y la ciencia toca al 
objeto de una y oti a forma de conocimiento: la realidad. Al arte le 
interesa la misma realidad objetiva que a la ciencia, peto en tanto que 
ésta, al reflejarla, trata de hacer abstracción del sujeto que conoce, el 
arte considera la realidad integrada en el mundo del sujeto. Poi sujeto 
entendemos, en el presente caso, el hombre social, en sus relaciones 
con los demás, el hombre con sus actos, ideas y sentimientos, con sus 
intereses de clase, con sus sueños y esperanzas, con sus luces y som- 
bras Al arte no le interesa reflejar la realidad objetiva, al margen 
del hombre como acontece en la ciencia, que aspira, al menos, a sacu- 

para cancelar ésta. Se dice que el rechazo de lo sagrado no es, en defini- 
tiva, sino la divinización del hombre. Po1 el contrario, es una de las 
condiciones para que el hombre recobre su esencia enajenada, como ser 
consciente y Iibi e, para que tome conciencia de que es producto de sí 
mismo, es decir, de las relaciones que conti ae con otros hombres 
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dírse la presencia de lo objetivo, de sus sentimientos e intereses, en el 
reflejo La verdad científica es indiferente a los anhelos del sujeto, 
existe con independencia de las esperanzas o decisiones de éste. Esa 
verdad se alcanza en una peculiar relación entre el sujeto y la realidad, 
en la cual se trata de reproducir ésta, idealmente, en la conciencia del 
sujeto. El sujeto no constituye esta realidad, como pretende el idealis- 
mo, sino que la reproduce, la refleja. 

La verdad artística entraña también un reflejo de la realidad ob- 
jetiva, pero en este reflejo aparece siempre en su relación con el sujeto, 
como hombre social. Directa o indirectamente, el hombre está presente 
en la obra de arte. El hombre, en sus relaciones con la realidad objeti- 
va, en las relaciones que contrae, a su vez, con sus semejantes, el hombre 
en toda su riqueza espiritual, por dentro y por fuera, en su mundo pú- 
blico y privado, he ahí la realidad que, en definitiva, interesa al arte. 
El hombre está presente en la creación artística, no sólo cuando es 
objeto expreso <le ella, sino también cuando no aparece directamente. 
En un paisaje, en una naturaleza muerta, no buscamos un traslado 
exacto, fotográfico de la realidad, sino ideas. sentimientos del hombre, 
1 evelaciones de su propia naturaleza. 

El homhi e debe aparecer en toda su plenitud, como un todo único, 
en su profunda y rica esencia social, es decir, como nudo de complejas 
y profundas relaciones. 

La vida humana no puede ser disociada, artificialmente, en un 
mundo interior y otro exterior, entre lo personal y lo social. El arte 
burgués ha preferido cargar el acento en el mundo interior del hombre, 
dejando a un lado, como algo exterior, exti afio, su actividad, su trabajo, 
las relaciones sociales, políticas, económicas, que contrae con otros hom- 
bres. El realismo socialista quiere vet al hombre como un ser social, 
en toda la plenitud de sus profundas y variadas relaciones, por ello, 
con un mundo intei ior enriquecido espiritualmente con esa riqueza 
de 1 elaciones. 

Toda gran obra de arte entraña conocimiento del hombre, de la 
realidad social, del conjunto de relaciones humanas de una época. En 
la creación artística, no sólo se descubren la concepción del mundo del 
hombre de una época y sus ideas sociales, morales, religiosas y políticas, 
sino también su mundo interior, sus sueños y esperanzas, En esa reali- 
dad social que revela el artista, está también inserto él, y se acerca 
a ella, interesadamente, con sus ideas y anhelos, a diferencia del horn- 
bre de ciencia, que trata de desprenderse, aunque no pueda lograrlo 
simpre, de lo subjetivo, para alcanzar el plano de la objetividad. Al 
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ll8J Kant, Critique du jugemcnt. trad de GH.1elin págs 39 y ss , Par is , 1916 

Pet o, estas diferencias enti e el conocimiento científico y el artístico 
no rompen toda unidad entre uno y otro, ya que tanto el arte como la 
ciencia, revelan la esencia de la 1 ealidad, por caminos diversos. 

Kant ha acentuado estas diferencias hasta darles casi un valor 
absoluto. Llevado de su justo propósito de destacar el papel de la afec- 
tividad en el arte a fin de encontrar el dominio específico del arte, 
delimitándolo claramente de la ciencia, Kant llegó, poi esa vía, a esta- 
blecei una oposición radical entre ambas actividades de la conciencia. 
Para el filósofo alemán, el juicio estético está privado de significación 
cognoscitiva. La vivencia estética no requiere del concepto del objeto. 
La actividad del pensamiento sólo puede enturbiar la pmeza del juicio 
estético 

En su afán de buscar una dirección ot iginaria de la conciencia 
en el arte, Kant establece una diferencia absoluta con la ciencia, afir- 
mando que el juicio estético no tiene, en su base, ningún concepto del 
objeto. La representación se relaciona, en forma inmediata, con el sen- 
timiento del sujeto. El objeto puede provoca1 placer estético, sin nece- 
sidad de que nos formemos un concepto de él, sin que sepamos, en 
verdad, qué es el objeto (18). La estética kantiana ve en la percepción 
estética una carencia de significación lógica, objetiva, con lo cual se 
queda en una mera captación de lo sensible, que vendría a entrar en 
relación con el sentimiento, de modo inmediato, sin el concui so del 
concepto. 

En la estética kantiana, enconti amos los fundamentos del arte 
burgués moderno, que desde el cubismo hasta el arte abstracto, pasando 

La contraposición kantiana entt e el a, te y la ciencia 

zas y miserias. 

conocer, al reflejar la realidad, una 1 ealidad humanizada, el artista 
juzga, interpreta, se siente atraído o repelido por ella, es decir, se ex- 
presa a sí mismo, expresa su propio mundo como ser social. 

El conocimiento que proporciona la obra de arte no puede ser 
identificado con el que la ciencia pueda darnos del hombre mismo, de 
la realidad social. La ciencia, pi ecisarnente poi su manera de reflejar 
la realidad, en conceptos, no puede presentamos la vida humana como 
un todo único, en la multiplicidad y riqueza de relaciones sociales, en 
su mundo interior y exterior, en el amor y en el trabajo, en sus grande- 
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ll9) Para el presente trahajo , hemos utilizado la trnducnié n, hasta ahora inédita, del doctor Samuel Ramos 

Otra dirección de la estética idealista de nuestro tiempo, lejos de 
rechazar el valor cognoscitivo del arte, lo eleva hasta pone1 a éste poi 
encima de la ciencia y de la filosofía. El arte no sólo sería otra forma 
ele aprehensión de la realidad, sino la foi ma supei ioi de conocimiento. 
Esta es la posición de Heidegge1, tal como la expone, fundamental· 
mente, en su opúsculo Del origen de la obra de arte. Partiendo de un 
cuadro de Van Gogh, Heidegger encuentra la esencia del arte en su 

lrracionalismo de la estética de Heidegger · 
el arte como fo, ma superior de conocimiento 

por el surrealismo, se esfuerza en desacreditar la significación lógica 
del objeto representado. El placer estético se busca con el apoyo directo 
de lo sensible, en un mero juego de formas y color es en la pintura, o 
en combinaciones puramente sonoras en la música ( 19) 

Al examinar la imagen artística, en el capítulo siguiente, veremos 
cómo el intento de p1 escindir del plano conceptual o lógico está en 
contradicción con la esencia misma del ar te y que, por ello, conduce, 
como podemos advertir en el arte burgués moderno, a su propia desin- 
tegración. No podemos olvida1, entre tanto, que si bien en la experien- 
cía estética, el sentimiento tiene una función peculia1 y fundamental, 
la percepción sensible no puede nuti irlo sin el concui so del entendi- 
miento Si no podemos identificar el objeto como tal, en su significa· 
ción lógica, objetiva, no pod: íamos captar la significación estética que 
el artista ha quei ido darle Esto no significa, en modo alguno, que 
podamos quedarnos en el plano del concepto. La comprensión del oh· 
jeto como tal, no hace más que abi ir las vías de acceso al sentimiento. 
Para que un objeto nos produzca placer estético, se requiere que ten· 
gamos, poi tanto, un concepto de él, como condición necesaria, aunque 
ella no sea suficiente. Podemos formarnos ese concepto sin que el pla- 
cer estético se produzca. 

La contraposición entre ciencia y arte, entre concepto e imagen 
ar tística, es propia de la estética idealista, que defiende el formalismo 
en el arte, la negación de la virtud cognoscitiva de éste, de que la 
esencia de la realidad pueda ser reflejada, adecuadamente, en la ohm 
de arte. En las tesis kantianas, el arte burgués de nuestro tiempo busca 
el fundamento a su ruptura con la realidad, a su intento de crear, ai- 
bitrariamente, una realidad propia, que no tenga nada en común con 
la realidad objetiva 
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f20) Véase la concepción hc ídeggcrlana de la. \C'Tdl'IJ en u st:r .., el tiempo, trad del <loctor José Ceos, p.ig~ 
244 y s. 

(21) G~m traduce Dasein. por "ser ahí" 

función cognoscitiva. El cuadro nos revela el ser de un objeto, el par 
de zapatos de un labriego. El ser del ente permanecía oculto y la obra 
de arte ha quitado los velos que enoubi ian su ser, saliendo así al estado 
de no ocultación ( aletheia, entre los griegos}, que es lo que se considera 
verdad en la concepción heideggei iana. La esencia del arte sería, por 
tanto, "ponerse en obra la verdad de los entes". 

Conviene recordar que para Heidegger, la verdad no es objetiva, 
y que la verdad oi iginai ia, la "pui a" verdad, no lo es en sentido ló- 
gico (20). La verdad no reside en la concordancia entre un ente (sujeto) 
y otro (objeto), sino en el p10ceso de revelar, de mostrar lo encubierto. 
La verdad se da en el hombre en una actitud irracional, en un plano 
preconceptual, en el plano que Heidegger considera primario y radical 
de la existencia humana, ya que según él, sólo en un segundo momento, 
los entes por los que el "ser ahí" se pieocupa se toman objretos de la 
reflexión teórica. Para Heidegger, la verdad es un dimensión de la 
existencia humana, no el 1 eflejo objetivo de la 1 ealidad en la concien- 
cia. Toda verdad, sea cual fuere, es relativa al "ser ahí" (21). Carece, 
por ello, de sentido preguntar qué era la verdad antes de que el "ser 
ahí" fuese o qué será después de que deje de existir. Toda verdad es 
histórica, transitoi ia, como la existencia en que se funda y de la que 
surge. 

La concepción heideggeriana de la verdad no es sólo un tardío 
retoño del idealismo subjetivo, sino también del más desembozado irra- 
cionalismo. La verdad originada se da en la vivencia primaria del 
trato con los entes inn amundanos, preocupándose por ellos; es anterior 
a toda actitud lógica, reflexiva, Se da en nuestro trato indiferenciado 
con esos entes, pern, para penetrar en la totalidad del ser, se requiere 
una vía excepcional: la angustia, que desempeña un papel superior a 
la razón. 

Heidegger pretende haber superado la oposición entre idealismo 
y realismo , sin embargo, sus pies están bien sujetos en el suelo del más 
puro idealismo. Como en Kant, el ser no es en sí, sino relativo al su· 
jeto; un ser puesto poi el sujeto. Sin éste, no hay ser El ser que el "ser 
ahí" atribuye a las cosas es producto de la actividad del sujeto. Una vez 
más, como en todo idealismo, la conciencia crea el ser Por otra parte, 
el viejo agnosticismo kantiano i eapai ece también. Según Heidegge1, 
mientras el ente no es articulado poi el "ser ahí" en la estructura que 
él llama mundo, no podemos saber lo que el ente es. En definitiva, 
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nunca conocemos lo que las cosas son en sí, sino cómo son para nosotros 
Hay algo que queda siempre exti amui os de nuesti a razón, que se nos 
escapa y cuyo conocimiento es imposible. 

Heidegger sirve, fielmente, la tarea marcada poi la filosofía lnn- 
guesa de nuesti a época: desacreditai el conocimiento científico pata 
huscar otra vía i n acional, que lleve a esa región, a la que la ciencia 
no puede llegar. Heidegger cree haliei hallado esa vía en el opúsculo 
citado. 

La olna de arte -afama él- mantiene relaciones con un conjun- 
to de seres y circunstancias, ideas y sentimientos que la rodean y que 
constituyen su mundo. Toda oln a de arte revela un mundo, el del hom- 
lne que en ella se manifiesta Otro componente <le la obra de arte son 
los matei iales ( piedra, colo 1, etc.), que deben pedir se p1 estados a la 
Tiei t a, nombre un tanto mítico con que Heidegger designa una supuesta 
realidad irracional, que la ciencia no puede revelar, lo incognoscible 
La 'I'ien a tiende a ocultarse ante la 1eflexión lógica. 

La o1na de arte aparece como teatro de un conflicto entre el mundo 
y la 'I'ierra , aquél pugnando po1 aL1i1 ésta al ser, y la Tiena resistién- 
dose a ser penetrada, esforzándose poi pe1manece1 en su opacidad. 
El origen de la obi a de arte está en esa lucha, al cabo de la cual el 
arte conquista, a veces, lo que está vedado a la ciencia: que el mundo 
ilumine la existencia en sí. derriLando de ese modo el muro que se 
oponía a esa revelación. 

El arte aparece así con una función cognoscitiva más alta que la 
ciencia y la filosofía. Allí donde éstas retroceden, prosigue el arte pro· 
yectando su luz en la zona irracional, impenetrable paia e} conocimien- 
to científico. El arte aparece como la vía que lleva, supuestamente, a 
supeiar el agnosticismo, no sólo como una fo101a de conocimiento, sino 
como la forma suprema de conocimiento. El arte se eleva, en Heidegger, 
a costa de la humillación de la razón El contenido del arte es precisa- 
mente lo irracional, lo que está más allá de la tazón. La realidad es el 
dominio de la ciencia; en ella penen a la razón, pe1 o más allá o más 
acá, an.iba o aLajo de la realidad hay un dominio que el arte -o la 
ieligión- puede hallar. 

Esta tesis no es privativa de Heidegger. El arte como conocimiento 
de un mundo subreal o suprai real es el arte que ha perseguido también 
el sui i ealismo, que se presenta también como medio de conocimiento 
<le una última realidad, irracional, a la que no puede llegar la ciencia. 
La tesis del arte como ÍOJma sup1ema de conocimiento tiene como su- 
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(22} Heidegger, Hofau:ege, p 247 

En tanto que la ciencia fija en conceptos su conocmnento de la 
I ealidad, el arte penen a en la esencia de ésta con la ayuda de la ima- 
gen. Todo concepto es genérico, -generalización de los datos de la 
experiencia, la imagen, por el contrario, es concreta, sensible. La 
imagen se presenta siempre bajo la forma de un objeto o de un fenóme- 
no individual. La imagen de la montaña en el cuadi o aparece como una 
figura concreta, objetiva y sensible No es la montaña en general -la 

Conceptos e imagen 

LA IMAGEN ART/STICA Y LA REALIDAD 

111 

puesto la impotencia de la razón humana, su incapacidad paia pensar 
el mundo real. Poi eso, Heidegger ha llegado a afirmar que "la razón, 
desde hace siglos gloi ificada, es el más encarnizado enemigo del pen- 
sar" (22). 

La empresa de buscar una suln ealidad o supran ealidad tiende a 
desacreditar la realidad misma su estrnctma objetiva. Una concepción 
del arte de esta naturaleza lleva a separar al artista de la vida real, a ver 
en la obra de arte sólo un lado no racional. Al ver a la razón como ene- 
migo del arte y a la i eulidad como una realidad inferior, esta concepción 
tiende a impedir que el artista tome conciencia de la realidad, de su 
esencia, para poder conn ibuir a su transformación, El carácter de clase 
de estas concepciones es patente: corresponden a una clase social cuyos 
intereses han entrado en contradicción con la realidad y la razón. 

El arte, como forma de la conciencia social, entra en contradic- 
ción con la ciencia cuando se elimina del arte el plano conceptual 
(Kant), o cuando se le da un dominio pa1 ticular, irracional ( Hei- 
degger, el sunealismo). Pata la estética marxista-leninista, entre el 
arte y la ciencia hay diferencias fundamentales, pero no diferencias 
absolutas que conduzcan a una contraposición insalvable. La ciencia 
y el arte tienen como contenido la realidad; el arte, sobre todo, la 
realidad social, las relaciones humanas. Pero, el arte y la ciencia son 
igualmente necesarios en el conocimiento y transformación de la 
realidad. 
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(23) Citado en la Histoire de la peinture mccleme De Picqu.o crn: 5urrealismf!, pá:: 90, Albert Skire , P~rj11 
Geneve 

En toda imagen artística destaca su carácter concreto y sensible: 
armonía de palabras, dureza de la piedra, juego de colmes, combina- 
ción de sonidos, etc. Fuera de lo sensible, no hay imagen artística. 

La imagen artística está destinada a ser percibida. Lo 'sensible 
está en ella, precisamente para ser acogido por los sentidos; para ex- 
citarlos, para despertarlos haciendo que, con su concurso, se pongan 
en pie otras potencias humanas. Pero, cabe preguntar: ¿puede agotarse 
la imagen artística en lo sensible, como pretende la estética forrnajista? 
Por la vía del más extremo formalismo, atendiendo sólo a las virtudes 
de lo sensible, desdeñando toda significación ideológica o afectiva, el 
pintor Delaunay llegará a decir que "el color, por sí sólo, es forma y 
fondo" (2,3). 

La imagen· artística no puede quedarse en lo sensible, aunque ten- 
ga que emprender siempre el vuelo desde sus dominios. Por otra parte, 
lo sensible nunca se halla en estado puro, sino que siempre recibe una 
significación, En toda percepción, lo sensible es trascendido e inte- 
grado en una significación objetiva. En el lápiz, no sólo percibimos el 
color en cuanto tal, la forma, la dureza, el tamaño, sino que lo perci- 
bimos como un todo, como un objeto paia escribir. El color, la dureza, 
la forma son vistos en sus relaciones peculiares, en el marco del todo 
único que es el objeto lápiz. Lo sensible es comprendido, es decir, inte- 
grado en el conjunto de relaciones particulares que determinan el todo, 
el objeto. No existe la cualidad sensible aislada, fuera de esas relacio- 
nes, sino en la· totalidad de un objeto concreto. 

En la imagen artística, lo sensible remite a una significación que 
está más allá de lo meramente sensor ial. El color forma parte de un 
objeto concreto, árbol o rostro humano, cielo o tierra, etc. Sólo porque 
el rojo está .integi ado en un objeto, podemos verlo como soporte de 
una significación -no ya la puramente objetiva- de ser, por ejemplo, 
expresión. de ira. Para que la imagen artística nos afecte, nos conmue- 
va, provocando en nosotros una vivencia estética se requiere que lo 
sensible se articule, e11 ella, de cierta manera. Sin el tratamiento ade- 
cuado de lo sensible,' la vivencia estética no se producirá, lo que quiere 

Papel del elemento sensible en la imagen artística 

"montañeidad"> ~ sino esta montaña. La imagen tiene la concrecion, 
la individualidad y el carácter sensible de las cosas reales. 
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decir que ésta no puede prescindir, en modo alguno, de lo sensible. 
Pero lo sensible debe estar articulado en tal forma que debe hacernos 
salir de él, de tal manera que se convierte en cauce o ti ampolín para 
saltar hacia fines más altos que el de un meto excitar o halagar los 
sentidos. Poi esto, como justamente lo vio Kant, el placer estético no 
debe ser confundido con el placer material, sensual de lo agradable. 

La capacidad de los sentidos para trascendei lo dado, lo mera- 
mente sensorial, articulando lo inmediato, es el resultado de un largo 
proceso en el que el hombre ha ido afirmándose, socialmente, sobre la 
naturaleza, como resultado de su actividad, del trabajo. El trabajo ha 
creado al hombre -han repetido más de una vez Marx y Engels-. 
Modificando la naturaleza exterior, el hombre ha modificado también 
su propia nattu aleza. En esta modificación entra el perfeccionamiento 
de sus sentidos, de la capacidad humana de percibir la realidad exte- 
i ior, en comparación con la percepción sensible de los animales. Para 
poder articular lo sensible, lo inmediato, en significaciones más pro- 
fundas, se necesita que el hombre trascienda los límites biológicos, es 
decir, que despliegue su naturaleza humana, mediante el trabajo, en 
la naturaleza física. Para Marx, los sentidos son vei daderamente hu- 
manos, es decir, rebasan el plano meramente animal, biológico, cuando 
los objetos de los sentidos -la naturaleza exterior- han sido huma- 
nizados, cuando en la realidad se ha objetivado el hombre. Sin este 
despliegue de la esencia humana en la 1 ealidad misma, no habría sen- 
tidos capaces de articular lo sensible en significaciones cada vez más 
altas, y no habría, por tanto, arte. Es el trabajo humano el que ha 
enriquecido la capacidad de percibir, de elevarse sobre lo sensible y de 
ver los objetos en una actitud estética. 

Lo sensible sólo puede recibir una significación estética cuando 
el hombre se afirma, como ser social, más allá de las limitaciones bio- 
lógicas. Para que lo sensible pueda ser cauce del placer estético, se re- 
quiere que el hombre despliegue su riqueza, sus posibilidades humanas 
en un objeto concreto. Pero, para ello, se necesita, a su vez, trascender 
lo sensible, ai ticularlo, cargarlo de una signifi~.ación objetiva y afectiva. 

La estética formalista nos propone desandar lo andado, desarticu- 
lar lo sensible, desprenderlo del todo en que está integrado y captarlo 
como "forma y fondo". Si en la trascendencia de lo sensible, hemos 
visto una afirmación del hombre mismo, una superación de su anima- 
lidad, ¿ cómo hemos de interpretar esta renuncia a cargar de sentido 
humano lo sensible, sino como expresión de una sociedad en la que el 
homhi e no puede desplegar sus posibilidades humanas? 
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\25) 

La afirmadón de la unidad indisoluble del pensamiento , del idioma es una teais cládca del marxismo, 
reafirmada por Stalin al critica? las erró neas ideas del filólogo sov íéti~o N Y Marr, que al separar el 
pensamiento del idioma había ca ido en v iejas tesis idealistas (Véase el teaha]o de Stalin, 4.cerca 1lel 
Marxismo en la Lingüística, en Literatura Soviética, núm 9, 1950, pág 27) 
Lenin expresa así esta idea: "En el lenguaje no ha) más que lo genera}" "Tcde palabra generafiea 
los sentidos muestran la realidatl: el pensamiento y ]a palabra muestran lo que es general" (Cuadernos 
Fifos6fico~ pá.g 258) 

(24) 

De todos los artistas, sólo el poeta, por encontrarse el material 
ya cargado de una significación objetiva, se libia de esta arriesgada 
operación. 

La palabra -su matet ia pi ima- está ligada estrechamente al con· 
cepto. "La lengua -ha dicho Marx->- es la realidad inmediata del pen- 
samiento". La palabra es como la envoltura material, concreta, sensi- 
ble del concepto ( 24) . Lo que mantiene el vínculo entre la palabra y 
el concepto es su cai áctei genérico, ya que sólo contienen lo gene- 
ral (25). 

La Faena del Poeta 

¿ Cómo llega lo sensible a integrarse en una significación ideoló- 
gica y afectiva, que lo trascienda? 

Lo sensible se articula, en primer lugar, paia representar un árbol, 
un rostro humano, un cielo tormentoso, etc. Los colores y el dibujo re- 
presentan cosas; el mármol, un cuei po de mujer; las palabras remiten 
a objetos, a acciones reales, etc. El artista ha movilizado los elementos 
sensibles para representar algo, para dotarlos de una significación obje- 
tiva, estableciendo así una relación peculiar con la realidad Por este 
tratamiento de lo sensible, la realidad aparece representada en la obra 
de arte. El material sensible, con que opera el artista, viene a ser en sus 
manos una materia prima, que recibe, ante todo, una significación ló- 
gica, gracias a la cual el objeto representado puede ser identificado en 
su significación objetiva, es decir, como objeto. El tratamiento del co- 
101, el dibujo, el claroscuro se unen para representar algo que nuestro 
entendimiento reconoce, identifica como un objeto determinado. 

Trascendencia de lo Sensible 

Cuanto más se enriquece el hombre espüitualmente, menos cifra 
su esencia en el halago, en la exaltación de los sentidos. Por eso, un 
arte impregnado de contenido humano no puede ver la imagen artís- 
tica sólo en su concreción sensible, en lo que tiene de estímulo sensual, 
sino fundamentalmente en su encamación de ideas y sentimientos, en 
su riqueza humana. 
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Valiéndose de diversos medios -ritmo, acento, metáfora. etc.- 
el poeta ha conseguido inyectar en la significación habitual, la del 
estrecho límite del concepto- una significación nueva, dotada de una 
caiga afectiva que permite superar el concepto. Este es superado dia- 
lécticamente, es decir, absorbido para convertirse en soporte de una 
nueva significación que afecte al lector, que lo saque de la indiferencia 
con que ti ata la palabra como simple envoltura del concepto. En los 
versos de Machado, la palabra no es mera designación o representación 
de una realidad objetiva, sino de una realidad inserta en las ideas y 
sentimientos del poeta. 

La palabra cotidiana está al alcance de todos; es moneda corrien- 
te. Sólo el poeta puede darle un nuevo tintineo, singularizada, hacer de 
ella por los procedimientos que, en gran parte, él mismo debe crear, 
un medio que remueva la conciencia de los demás. 

El poeta puede intentar, sin embargo, una faena imposible: ver 
la palabra simplemente por su virtud sensible, como un objeto que se 
basta a sí mismo, y no como insti umento de expresión de ideas y sen- 
timientos. Este es el intento frustrado de la llamada poesía pura. Pero, 
no menos desafortunado es el empeño de hacer que la palabra -se con· 
vierta en forma inmediata, en soporte de lo afectivo, arrojando por la 
borda lo que tiene de conceptual Esa fue la ambición del surrealismo, 
h ustrada también, porque el poeta no puede prescindir de la palabra 
cotidiana, de su significación habitual, del concepto, aunque sólo se 
detenga en él justamente lo necesario pa1a absorberlo, pata integrarlo 
en una nueva significación. Esto ocurre también fuera del quehacer 
poético. Para captar la palabra "¡fuego!" con una carga afectiva, co- 
mo expresión Je pánico, de angustia ante un peligro inminente, se 
requiere que sea captada en su significación conceptual. Si no se 

jMadrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, 
rompeolas de todas "las Españas! 

El poeta no se encuentra, como el pintor, con su materia en estado 
más o menos salvaje, con lo sensible puro, puesto que las palabras no 
se le ofrecen simplemente como conjunto de sonidos, sino dotadas ya 
de una significación conceptual Pero, este privilegio es bastante pre- 
car io en el lenguaje poético, pues la palabra tiene que ser dotada en 
éste de una virtud propia, que la singularice. La palabra tiene que re- 
basar su valor habitual, como simple envoltura de un concepto. Corn- 
párese la significación cotidiana de la palabra "rompeolas" con la que 
recibe en estos versos de Antonio Machado: 
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La empresa del pintor, para articular lo sensible en una significa- 
ción ideológica y afectiva, parece mucho más arriesgada que la del 
poeta, pues la materia con que opera -el color- se encuentra en un 
estado mucho más precario que la palabra. El poeta encuentra su ma- 
teria -la palabra- dotada ya de una significación objetiva, ligada a 
un concepto. El pintor tiene que crear también esa significación; es 
decir, ha de tratar el color de modo que represente algo: color de un 
rostro, de un cielo, etc. El color es empleado pa1a designar un objeto, 
para reflejar un pedazo de la realidad. El color cobra, entonces, una 
significación objetiva, y es entendido por esa significación como color 
de un objeto, azul del mar, amarillo de un rostro, etc. Pero, al pintor 
no le interesa el color sólo para representar algo, para designar un 
objeto, para que sea captado poi nuestro entendimiento, sino para ex- 
presar al hombre, un tipo peculiar de relaciones humanas, un senti- 
miento, etc. Como en la poesía, lo sensible es trascendido por lo lógico, 
pero, a su vez, esto tiene que ser también superado, integrado en una 
nueva significación. 

La Empresa del Pintor 

El poeta mira con un ojo a lo sensible y con otro al concepto. Si 
se deja absorber por la sonoi idad de la palabra, por su perfil físico, 
ignorando su concepto, la palabra se muestra impotente para traducir 
una significación espiritual más alta, ideológica o afectiva. Pero, si 
olvida las virtudes sensibles de la palabra, lo conceptual no se singu- 
lariza ; la carga afectiva es pobre; la palabra se muestra incapaz de 
rebasar el concepto, de convertirse en soporte de las ideas y sentimien- 
tos del poeta. 

El poeta parte de la palabra dada, cotidiana, como realidad sen- 
sible del concepto, y la devuelve, tras de una serie de mediaciones, sin 
negar su significación lógica, con una virtud sensible potenciada, y al 
mismo tiempo, con una significación más profunda. 

entendiera la palabra en su sentido conceptual, tampoco podría ser 
aprehendida con su tensión afectiva. 

De la misma manera, el poeta sólo puede dar a la palabra una 
significación afectiva a partir de la comprensión de su sentido lógico. 
Hemos dicho "a partir de", porque de ese sentido se parte, pero sin 
quedarse en él. El poeta debe cancelar la palabra cotidiana, debe re- 
chazar el concepto que hay en ella, pero dialécticamente, es decir, reab- 
sorbiéndolo en una síntesis superior. 
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i2GJ Eisenstein , El Sentido dtl Cine, p áge 120 -,· se 

Estrucuu a Triple de Za Imagen Artística 

Cuando el color domina, enseño1eándose del cuadro, convertido 

El color no puede ser, por ello, manejado arbitrariamente. En 
cuanto que representa un trozo de realidad y en tanto que expresa sen- 
timientos, un color sirve mejor que oti o. Si la tarea del pintor fuese re· 
flejar, pasivamente, la realidad, su misión se reducir ia a buscar el 
color que más se acercase al modelo, a la realidad misma. En el cua- 
dro, no tendría por qué introducir más colores que los que su fría e im- 
pasible mirada de notario estético fuese registrando. Pe10, como no 
hay tal realidad objetiva paia el arte, sino una realidad mediada por 
la conciencia, la tarea no se reduce a copiar servilmente el color de la 
naturaleza misma, a imitarlo, sino que exige tomarlo en la perspectiva 
o camino justo para expresar un contenido ideológico y afectivo. 

Por otra parte, aunque los colores necesitan ser integrados en un 
todo pa1 a representar algo; aunque por sí mismos carecen de signifi- 
cación objetiva, ello no quiei e decir que nos afecten indistintamente. 
Hay en todo coloi una significación primai ia, de naturaleza afectiva, 
que tiene raíces Liológicas y sociales. Unos colores nos excitan, otros 
invitan al reposo, en tanto que no faltan los que deprimen. No por ca- 
pricho las banderas de la revolución son rojas. 

Las tradiciones sociales influyen de distinta manera, sin embargo, 
en esa significación primigenia, El luto humano ha podido ser expre- 
sado por el blanco y el negro, de eonformidad con actitudes distintas 
ante la muerte. El amai il]o ha quedado, con el tiempo, marcado por 
una significación negativa, asociado a la envidia o en expresiones peyo- 
i ativas como piensa amai illa, sindicatos amarillos, etc. (26). El esta- 
tuto del color en sí, aislado, es muy precario, ya que las tradiciones 
sociales pueden cambiar poi completo su signo. Por otra parte, su 
significación elemental, ya en el cuadro, se transforma también al con- 
tacto con los colmes que lo circundan. 

El pintor, como el poeta, tiene que dotar a su materia de la mayor 
riqueza sensible, ha de ver al color con la virtud que satisface a los 
sentidos, pe10 el color, a su vez, debe estar en el cuadro como elemento 
de un todo único, orientado hacia un fin, ordenado en una forma pecu- 
liai que sil va al pintor de medio pata reflejar la realidad, a la par que 
se refleja con ella el hombre mismo, sus ideas y aspiraciones, sus sen· 
timientos, sus intereses. 
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La música, sin embargo, parece ser una excepcron, dado que ca- 
rece de contenido representativo, al menos, del tipo de la poesía, de la 
pintura o de la escultura. 

La estética formalista, apoyándose en el carácter específico de la 
música -no ser representativa a la manera de las artes citadas- ha 
llegado a la conclusión de que está ayuna de contenido ideológico y 

La Imagen Musical 

de parte en todo, de medio en fin, el cuadro se descarga de contenido 
ideológico y afectivo, empobreciéndose su significación humana, como 
instrumento de comunicación. El hombre deja de hablar en el cuadro, 
porque el color lo quiere decir todo. Se esfuma el contenido objetivo, 
1 epresentativo y, con él, desaparece también la carga afectiva e ideo- 
lógica. Lo sensible domina a costa de obstruir los caminos de signifi- 
caciones más profundas, 

Tanto en la pintura como en la poesía, la imagen artística aparece 
con una triple estructura, sensible, lógica y afectiva. Estas estructuras 
no aparecen disociadas, como andamios que podamos desmontar, sino 
integradas en un todo único, indisoluble, que constituye, en realidad, 
una sola estruetui a. Sólo artificialmente podemos ir separando un plano 
sensible, otro representativo, objetivo y un tercero, afectivo. 

El material sensible, la realidad representada, los conceptos, la 
densidad afectiva de la obra de a1te, aparecen fundidos en un producto 
único, singular, irrepetible, Todos esos planos apaiecen fundidos paia 
dar en la obra de arte una expresión de lo humano, una revelación de 
su esencia como ser social, un conocimiento del hombre como nudo de 
relaciones sociales, y al mismo tiempo, de su mundo interior, El artista 
no puede prescindir de ninguno de los planos señalados, sin poner en 
peligro la conquista del alto fin a que están subordinados cada uno 
de ellos. 

Cuanto más trata de afirmarse lo sensible tanto más se revela su 
importancia, si no es atravesado por una significación objetiva y afec- 
tiva. En relación con la poesía y la pintura, hemos visto la necesidad 
de un contenido representativo, de significaciones objetivas, que ase- 
gmen el paso a significaciones más altas. La realidad no puede dejar 
de estar presente, 1eflejada, en la obra de arte, y en este sentido, toda 
creación artistica es representativa, ya que sólo así puede reflejarse el 
hombre mismo, con sus ideas y sentimientos, aspiraciones e intereses 
de clase. 
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(27) El autor Hene presente el pnemn de Antonio Machado que Ileva por título A un Olmo Seco 

afectivo Por sei , según ella, pmo juego de formas sonoras, no tendría 
sentido verla como expresión del hombre. De esta manera, niega todo 
contacto entre la música y la realidad, entendida ésta, ante todo, como 
realidad humana Sin emhargo, aunque la música no sea representativa, 
como la pintura o la escultura, tiene de común con todas las artes, el 
ser una forma específica de apropiación del ser humano, de objetivación 
de su poder sobre sí mismo. La música, como las demás artes, expresa 
al hombre, pe10 no al individuo aislado, solitario, sino al hombre en sus 
relaciones con los otros, mediada esta relación por su propia actitud 
ante la realidad misma. 

En las artes verdaderamente representativas, el hombre se revela 
como ser social, apoyándose en la realidad misma. Las relaciones hu- 
manas se transparentan en un objeto exterior que es representado, La 
descripción del paisaje en la novela, el amanecer en un cuadro, el olmo 
viejo en el poema muestran la presencia de lo humano, lo descubren 
Ni el paisaje, ni el amanecer, ni el olmo aparecen con su solo ser obje- 
tivo, como pura realidad objetiva, sino integrados en un mundo de 
relaciones humanas, portadores de ideas y sentimientos. 

El olmo cargado de años, reverdecido en el ocaso de su existencia 
es, en el plano de la realidad objetiva, un fenómeno natural, que el 
entendimiento registra y que puede explicar por estas o aquellas cau- 
sas (27). Cuando el entendimiento capta este fenómeno de la natura- 
leza, lo hace sin que afecte al sujeto en cuanto tal. Cuando el poeta 
refleja este hecho real, objetivo, lo ve en relación con su propio ser, 
con la espeianza de que en su vejez haya, todavía, un biote primaveral, 
una afirmación de la vida, que se repliega ya en sus últimos años. La 
realidad del olmo ya no es la fría realidad del entendimiento, del hom- 
L1e de ciencia, sino la realidad humanizada, en la que ya median los 
sentimientos, las esperanzas del poeta. La realidad ha entrado en la 
obi a del arte ~en el poema- para que salga a la luz un tipo de acti- 
tud o 1 elación humana 

La música revela esta actitud de modo distinto, supi imiendo la 
representación de la realidad exterior, en forma directa, inmediata. A 
diferencia de las ar tes 1 epresentativas, lo sensible en la música no se 
caiga de significaciones objetivas, de representaciones, sino que es do- 
tado, directamente, de una tensión afectiva. Esta tensión hace que la 
música se convierta también en un lenguaje común, a pesar de que fa}. 
ta el puente de la representación objetiva. La música revela sentimien- 
tos humanos, comunes a distintos hombres: el júbilo, el humor, la ter- 
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Idea e Imagen Artística 
La obra musical, además, está impregnada de las ideas dominantes 

en la época en que ha sido creada. Las ideas del XVIII ~. +el racionalis- 
mo burgués, cartesiano-e- están en la música de Rameau; las ideas de 
la Revolución Francesa alientan en Beethoven; la música de Palestrina 
y Victoria, de Bach o Haendel está impregnada de ideas religiosas; la 
idea de la victoria del hombre sobre la naturaleza o de la lucha por la 
paz, pi opias de la sociedad socialista, están respectivamente en el "Can· 
to de los bosques" de Shostakovich o en el oratorio de Prokofíev, "En 
guardia por la paz". Pero, en todos estos casos, las ideas aparecen en· 
carnadas en imágenes musicales, fundidas con ellas. 

El compositor trata también con ideas, piensa, como cualquier otro 
artista; pero, piensa con imágenes musicales, es decir, con ideas que han 

nura, el dolor, etc. El tratamiento de lo sensible, del sonido, es el 
vehículo para manifestar estos sentimientos. Pero, para que la materia 
sonora sea puente de una significación humana, se requiere que el mú- 
sico le dé una forma peculiar, sin la cual el sonido sería incapaz de 
expresar un contenido afectivo. 

Cuando el compositor se empeña en privar a lo sensible de signi- 
ficación, la música se hace formalista. Lo sensible es tratado, entonces, 
como un fin en sí, con lo cual se obturan las vías de acceso a la expre- 
sión de sentimientos. Lo sensible es vaciado de toda carga afectiva, y es 
captado como si tuviera en sí su propia significación. La imagen musi- 
cal, entonces, no remite a nada; se presenta como una totalidad cerrada, 
impenetrable, que se bastara a sí misma. El objeto musical es una 
construcción, cuyo sentido sólo se revela en el análisis de los procedi- 
mientos de ésta. Sin embargo, las relaciones entre las formas sonoras 
y los sentimientos sori tan patentes que la estética idealista se ha visto 
obligada, más de una vez, a admitirlas, viendo la música, entonces, como 
expresión del mundo interior del hombre, en el marco del más estrecho 
subjetivismo. El mundo interior de que se habla, es un mundo cerrado, 
separado de la realidad histérico-social, el mundo de la "pura subjeti- 
vidad", del sentimiento, con exclusión de todo contenido ideológico. 

Se acepta, a regañadientes, un contenido afectivo, pero se niega 
que haya ideas en la obra musical. Sin embargo, el pensamiento no está 
ausente en la creación musical, ya que interviene en la elección del 
tema, consciente de lo que éste significa, y después, hace acto de pre- 
sencia en la selección de la forma expresiva que mejor conviene al tema 
escogido: sinfonía, sonata, concierto, oratoria, etc. 

La Universidad 66 



(28) Carta de Engels a Miss Harknesa, de abr il de 1888 

El examen de la imagen artística ha mosti ado la existencia de 
un contenido objetivo en la obra de arte, constituido poi la presencia, 
en ella, de la realidad, -sobre todo en las artes representativas-e- y 

EL PROBLEMA DE LO TIPICO Y EL ESPIRITU TENDENCIOSO 
O DE PARTIDO EN LA OBRA DE ARTE 

IV 

recibido la forma particular, concreta, sensible de la imagen. Sus ideas 
apa1ecen encarnadas en sonidos, en forma inmediata. Cuando la idea 
no logia quedar entrañada en la imagen, como sangre de su sangre, ca- 
rece de valor estético. Una idea, por grande y noble que sea, no se sal- 
vará en la obra de arte, si el artista no logia encarnada en el material 
sensible. Y esto vale, no sólo para la música, sino para todas las ar tes. 

Entrañada en la imagen, fundida con ella, la idea se funde tam- 
bién con el sentimiento Para que la idea tenga valor estético, tiene que 
llamar no sólo a nuestro entendimiento, sino también a nuestra afecti- 
vidad, pero esto sólo puede Íogt arse a través de la imagen. Si la idea 
se ofrece sólo al entendimiento, si no la vemos fundida con el material 
sensible, cargada de afectividad, la imagen artística aparecerá pálida, 
poco concreta, sin fuerza expresiva, 

El contenido ideológico de una obra de ar te será tanto más profun- 
do cuanto más concreta sea la encarnación de la idea en la imagen 
Cuando más se desprenda la idea de su carácter abstracto y más se 
funda con lo sensible, por medio de la imagen, tanto más se elevará 
la fuerza ideológica de la ci eación artística y crecerá la influencia de 
ese contenido. 

La idea en la obra de arte debe perder su autonomía para adquirir la 
1 iqueza de lo individual y sensible. Cuando la idea conserva, en la 
imagen artística, su sustantividad, cuando no logra fundirse con lo sen- 
sible, se frusti a el poder de la imagen misma para reflejar la realidad 
y expresar un contenido ideológico y afectivo. En este sentido, hay que 
interpretar las palabras de Engels, en más de una ocasión tergiversadas: 
"Cuanto más ocultas las ideas del autor, tanto mejor paia la obra de 
arte" (28). La idea debe ocultarse, retirarse del primer plano, es decir, 
aparecer fundida en la imagen, pata que ésta emerja con toda su rique- 
za, en su verdadero esplendor. 
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(29) Engels, Dialéctico de la Naturale:a, pág 130, Edic::iones Pavlov, México D F 

Al situarse ante la realidad, el artista parte de la percepción sen· 
siLle de ella. La realidad se ofrece con su rica particularidad de formas, 
colores, fenómenos y objetos singulares. El artista se encuentra ante lo 
inmediato, ante el contenido concreto, sensible, multiforme de la rea- 
lidad. Pe10, no se queda en el dominio de lo inmediato; no se limita a 
iegistra1 cada uno de los detalles del todo que se muestra a sus sentidos. 
El artista no capta cada uno de los fenómenos y objetos que se desplie- 
gan, como en un tapiz infinito, ante sus ojos. En primer lugar, porque 
ello sería una tarea inacabable, ya que la realidad nunca se deja cap· 
tar, en su totalidad, poi la conciencia; en segundo, porque no todo lo 
que ofrece se presenta, con los mismos títulos, ante los sentidos. Unos 
aspectos de la realidad saltan al primer plano, otros adquieren un per- 
fil borroso, en tanto que los terceros desaparecen por completo. 

Ahora bien, sería excesivo atribuir a los sentidos exclusivamente 
este poder de ver, de profundizar en la realidad, destacando diferentes 
planos, desde el superficial hasta el más profundo. Sin la actividad de 
los sentidos, la conciencia no podría entrar en relación con la realidad, 
menos aún conocerla. Pero, en ayuda de la percepción sensible, acude 
presurosamente el pensamiento. La conciencia ya no se limita, enton- 
ces, a registrar fenómenos aislados, a establecer relaciones externas 
entre unos y otros, sino que descubre relaciones más profundas, que 
permiten captar el fenómeno como un todo, en sus relaciones internas. 
Esta interdependencia entre la percepción sensible y el pensamiento 
permite al hombre, a diferencia del animal, penetrar en la esencia mis- 
ma del fenómeno, en los estratos más profundos de la realidad. "El 
águila, describe Engels, ve mucho más lejos que el hombre, pero el ojo 
humano, ve en las cosas mucho más que el ojo del águila" (29). 

G1 acias al pensamiento, la conciencia puede ir más allá de lo in- 
mediato, de lo sensible y establecer conceptos, leyes que reflejen las 
i elaciones complejas entre los objetos. Esta es la función de la abstrac- 
ción científica que permite pasa1 de las imágenes concretas, sensibles, 
<ladas en la percepción, a los conceptos geneiales. La conciencia sólo 
puede captar la realidad, pasar de la apariencia a la esencia, con el 
concurso de la abstracción y de la generalización. 

De la Percepción Sensible al Pensamiento Abstracto 

un elemento subjetivo, en el que se manifiestan las ideas, sentimientos, 
intereses y aspiraciones del artista en su creación. 
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(30) Cuadernos filo,,;Óficos, pág 116 

El arte, en cuanto refleja la realidad, ha de pasar también de la 
percepción sensible al pensamiento abstracto, de lo particular a lo ge· 
neral; es decir, en el ar te se da también una selección entre diversos 
aspectos y p1 opiedades del fenómeno, a la par que la eliminación de 
aquellos otros que no se consideran esenciales. 

La representación de esos aspectos y propiedades entraña ya una 
generalización respecto de la percepción. Pe10, la obra de arte no pue- 
de reducirse a esta generalización pi imai ia ; hay que captar planos más 
profundos de la realidad, elevarse aún más sobre lo particular, sobre 
lo concreto, hasta alcanzar lo general Esto es lo que hace el conoci- 
miento científico, pero, en éste, lo general se alcanza a costa de un vivo 
desganón en lo inmediato. Poi ganar lo geneial, se pierde lo particu- 
lar ; por salvar la esencia, se evapora el fenómeno. El arte, por el con- 
n ario, tt ata de que lo general sea alcanzado sin que se pierda la ri- 
queza concreta de lo particular. La absttacción en el arte no significa 
la eliminación de lo concreto , lo general debe presentarse en la forma 
individual, sensible que es la imagen. Esta tiene la generalidad del 
concepto y la riqueza concreta, sensible de lo individual 

El arte se alza desde lo inmediato para volver a él, de nuevo, tras 
de haber alcanzado lo general. No está, por tanto, libre de la genera· 
lización, ya que no se limita a copiar los detalles, a registrar la realidad 
pasivamente. Si se redujera a esto, a copiar a la realidad, a reprodu- 
cirla fotográficamente, tendría que renunciar el artista a exp1esa1se a 
sí mismo, a pronunciar su juicio sol.ne la r eajidad. Pe10, la realidad 

La Generalización en el A, te 

Al separarse de lo inmediato, podría parecer que la conciencia se 
separa de la realidad, y, sin embargo, no es así. La conciencia se retira 
de ella para penetrar más profundamente en su esencia "El pensa· 
miento -afirma Lenin- elevándose de lo concreto a lo abstracto, no 
se aleja, si es exacto, Je la verdad, sino que se acerca a ella. Todas las 
abstracciones científicas sei ias reflejan la naturaleza más profunda, 
más fiel, más plenamente" ( 30) . 

Hay que alejarse, aparentemente, de la realidad paia estar más 
cerca de ella; hay que separarse del fenómeno, elevarse sobre lo con· 
creto ( abstraer}, para penen ar en la esencia. Sin este tránsito de la 
percepción sensible, la conciencia se quedaría en la superficie, en las 
cualidades sensibles de las cosas, sin pasar de lo exterior a lo interior 
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El foi malismo Ill etende que el artista se exprese -incluso en las 
ai tes i epresentativas -e- sin el concurso de lo real, pero con ello no hace 
más que cega1 las vías de expresión, Ciertamente, un rostro atormen- 
tado, un brazo deformado en un cuadro de Goya no son verdaderos 
artísticamente poi la perfección anatómica, que puedan mostrar, sino 
por la folelidad a las ideas y sentimientos que el artista ha querido 
expresar. Pero, pa1a que la expresión se produzca, el rostro, el brazo 
deben ser reoonocidos como tales, es decir, no podemos prescindir de 
su concepto. La subjetividad del artista necesita, para manifestarse, el 
cauce de la objetividad, un rostro, un brazo, etc El formalismo artístico 
pretende pasar sin la realidad, a espaldas de la vida. En nombre de la 
decantada "libertad de creación", se deja a un lado el contenido repre- 
sentativo, buscándose una t elación inmediata entre lo sensible y la ex· 
presión Pe10, esta Iihertad pone en peligro la expresión misma, pues 
la libertad del artista paia expresarse exige la conciencia de la nece- 

He ahí poi qué el ar tista no puede romper con la realidad, ni re- 
nunciar a un sistema de significaciones objetivas. La realidad, por sí 
misma, no puede expresar al hombre: necesita ser humanizada. El hom- 
bi e tiene que objetivarse, desplegarse en ella. Para que la realidad 
pueda soportar una significación más profunda -ideológica y afecti- 
va- que la habitual, la <le la ciencia, se requiere que enti e en la oln a 
de ar te, humanizada, integrada en el mundo de ideas y sentimientos, 
anhelos e intereses del artista. 

no es, para él, estática, intocable, dada de una vez para siempre, sino 
prohlemática, porque su esencia no es algo inmutable, y porque los 
caminos paia llegar a ella no pueden ser i ecorr idos al margen de sus 
ideas y sentimientos Pero, la selección que hace el artista entre los 
elementos de la realidad, no puede ser arbitraria como pretende el for- 
malismo La subjetividad del artista no puede i ompei con la objetividad 
de lo real Si llevado de su afán de expresarse, rompe todo contacto con 
la realidad, la obra acabará por perder su virtud expresiva. El árbol 
en cuanto tal, sólo puede sei sujeto de un juicio lógico o soporte de 
una significación objetiva: de abundancia, de protección ha jo la lluvia, 
etc. Pe10 el árbol del cuadro o del poema -el olmo seco de Machado- 
tiene otra significación que trasciende la natural, lógica, y a la que no 
se llega simplemente poi la i eflexión. El árbol se integra en el mundo 
del sujeto como esperanza, afirmación de la vida, etc. Pero, para que 
el árhol sea reconocido en esta significación humana, se precisa corn- 
prenderlo como árbol. identificarlo como tal, tener su concepto, es de- 
cir, captado en su significación natur a] de objeto 
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La tipificación es una forma de generalización, que a diferencia 
de la científica, asume, reabsorbe lo particular concreto, dando a lo 
general una forma individual, sensible, que es el tipo. 

El problema de lo típico es fundamental en todo arte realista. 
Engels decía ya que "el realismo supone, junto a la veracidad en los 
detalles, la reproducción de los caracteres típicos en circunstancias tí- 
picas". Para el formalismo, no hay problema de lo típico, ya que se 
propone, deliberadamente, ignoi ar la realidad. Carece de sentido tipi- 
ficar el matei ial que ofrece la realidad inmediata cuando se niega a 
ésta el acceso a la conciencia. Como el forrnal.ismo, no trata de apoyarse 
en lo concreto, el proceso de creación se desnaturaliza, convirtiéndose 

La Tipificación, Ley Ob;etiva de Todo Arte Realista 

sidad, de una objetividad, sin la cual lo subjetivo no puede encontrar 
posibilidad de expresión. 

La realidad requier e, por tanto, ser incorporada a la obra de arte, 
pero lo que se incorpora no es la realidad "objetiva", sino una realidad 
interpretada, enjuiciada, valorada por el artista. Por eso, la obra de 
arte no puede quedarse en una simple reproducción de la realidad. Por 
otra parte, si la copia nunca puede igualar al oi iginal, ¿qué interés 
tendría rivalizar con la realidad misma? Ahora bien, como lo que, en 
verdad, interesa es expresar o reflejar la realidad humana, la reali- 
dad representada se convierte en peldaño para llegar a la esencia del 
hombre mismo. En la obra de arte, se encuentran fundidos, en indiso- 
luble unidad, lo objetivo (la realidad que se refleja}, y lo subjetivo 
(las ideas y sentimientos desde los que se mira o refleja la realidad}. 
La disociación de ambos elementos, la subyugación del uno poi el otro, 
amenazan el estatuto mismo de la obra de arte. La negación de la rea· 
lidad, absorbida por el sujeto, conduce a un solipsismo estético, es de· 
cir, a que desaparezca la obra de arte como lenguaje, como medio de 
expresión y comunicación. El objetivismo, la fría reproducción de la 
realidad, sin que se transparenten en ella las ideas y sentimientos del 
autor, sus intereses de clase, conduce a una radical inexpresividad, 
dejando indiferentes a quienes se acercan a ella. 

El artista no puede prescindir de la realidad, si bien no puede 
dejarse absorber por ella. Pero, ¿cómo acercarse a la realidad y re· 
flejarla, al mismo tiempo que se expresa el artista? Esto sólo es posi- 
ble gracias a la forma de generalización, p~uliar del arte, que es la 
tipificación. 
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en muerta abstracción, privada de todo elemento particular. En el lla- 
mado arte abstracto, que es el que persigue con más obstinación esa 
abstracción muerta, el artista pretende liberarse del objeto, de lo con· 
creto, para buscar sólo lo general. La vida se evapora, entonces, y con 
ella la condición para que la obra de arte se convierta en un todo 'único, 
significativo. No puede haber problema de lo típico para quien no tra- 
ta de encamar en lo general la realidad inmediata, concreta, sensible. 

La tipificación, por el contrario, es una ley objetiva para todo arte 
que trate de reflejar la realidad, y expresar, con ello, al sujeto que la 
refleja. Pero, ¿cómo se realiza en el tipo o imagen típica esta fusión 
de lo general y lo particular? Aclaremos, en primer lugar, que lo tí- 
pico no es, en la vida, lo que se encuentra con más frecuencia, lo más 
extendido o habitual. Lo típico no es un término medio estadístico, 
que se alcance promediando lo individual, por una determinación 
cuantitativa. 

El artista no alcanza lo típico reflejando· lo que más se repite, 
sino cuando descubre la esencia en un fenómeno concreto, independien- 
temente de que este fenómeno, portador de lo general, de la esencia, 
esté más o menos extendido. El artista tiene que orientarse entre hechos 
individuales, en el enjambre de los detalles, para captar lo principal y 
decisivo, lo que constituye el fundamento, la esencia del fenómeno. 

La tipificación es la forma peculiar de generalizar en el arte, de 
alcanzar lo gene1 al, la esencia, que se encuentra en los fenómenos 
mismos. Pero, lo general es presentado bajo una forma individual, ya 
que lo típico no puede existir fuera de lo individual. La tipificación 
implica, al mismo tiempo, la individualización más acusada. Lo típico 
aparece en un todo único, individual, irrepetible. Cuando el artista ca- 
rece de vuelo creador, no es capaz de individualizar lo general, y en 
lugar del tipo tenemos un esquema, un producto de la abstracción. Pe- 
ro, el esquematismo es mortal para el arte, ya que priva al tipo del 
contenido concreto, sensible, de lo individual. 

El tipo es una síntesis de lo individual y lo general, presentada en 
forma concreta, sensible. Surge, poi tanto, de la abstracción de rasgos 
individuales para agrupar lo esencial en un todo único. Esto obliga al 
artista a destacar unos rasgos, a eliminar otros; a subrayar éstos y de- 
hilitar aquéllos. En ciertos rasgos, se concentra el tipo con mayor vigor 
que en otros, En ocasiones, un rasgo es acentuado o deformado para 
que se revele, con más fuerza, lo esencial. En Goya, Daumier,- Breughel 
o Clemente Orozco, en Quevedo o en el Valle Inclán de los esperpentos, 
ciertos aspectos de la realidad aparecen deformados, abultados o sub- 
rayados para mostrar mejor lo esencial. 
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El naturalismo trata de sustraerse a este enjuiciamiento de la 
realidad, limitándose simplemente a registrar los hechos. Por ello, re- 
nuncia a la generalización, al descubrimiento de la esencia de los fe. 
nómenos, convirtiendo la imagen en una .copia de la realidad. El natu- 
ralismo sitúa, en el mismo plano, todos los hechos de la realidad. Es, 
por ello, una forma de empirismo estético, cuyas raíces sociales hay 
que buscarlas en una concepción conservadora, burguesa 'de la sociedad, 
que acepta ésta como una realidad dada. El artista describe hechos y 
fenómenos, sin advertir las líneas de desarrollo, aceptando en igualdad 
de derechos lo que nace y lo que está en trance de morir. De ahí su 
concepción de lo típico, como término medio, que excluye de su seno 

Falsas Concepciones de lo Típico 

No hay contradicción entre la deformación aparente de la reali- 
dad y el reflejo de ésta, en su médula esencial. Aunque parezca para· 
dójico, el artista se aleja de la realidad para estar más cerca de ella. 
Esta deformación se convierte, a veces, en condición necesaria para 
expresar un estado típico del hombre, de sus pensamientos y emociones. 
Se deja de reproducir con exactitud fotográfica la realidad, de copiar· 
la, precisamente para ser más fiel a ella. 

Como la realidad, que el artista quiere reflejar, no es una realidad 
dada de una vez pai a siempre, sino la vida misma en movimiento, con 
sus conflictos y conti adicciones, el artista no puede limitarse a inven- 
tariar lo que tiene ante sus ojos No basta registrar o seguir la línea 
del término medio para hallar lo típico. Hay que seleccionar, aumen- 
tar, concentrar, subrayar, sustituir o inventar. Hay que poner en juego 
la fantasía, es decir, la capacidad para llenar esas lagunas que deja la 
mera obser vación de la realidad. Por la fantasía, el artista penetra en 
el dominio de lo posible, de lo verosímil, capta los gérmenes del futuro. 

Los hechos particulares, que la realidad ofrece, quedan inte- 
grados en el tipo. Pe10, este trabajo de selección, eliminación o defor- 
mación de los rasgos reales se hace desde cierto punto de vista, desde 
determinado nivel de ideas y sentimientos, intereses y aspiraciones de 
clase; desde determinada concepción de la vida. Y esto es así, po1que 
en la obra de arte el hombre es, en última instancia, el verdadero obje- 
to, la verdader a realidad en relación con la cual, todas las demás son 
subordinadas. Por eso, toda imagen típica es, al mismo tiempo, un 
juicio sobre la realidad reflejada, sobre la esencia de los fenómenos, 
particularmente los de la vida humana. 
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lo grotesco, lo romántico, la intervención de la fantasía. La novela de 
Zola responde a esta concepción; sin embargo, en sus obras maestras 
entra en abierta contradicción con las concepciones estéticas expuestas 
por él reiteradas veces. El impresionismo, en cuanto se limita a captar 
lo accidental, a fijar las sensaciones, sin buscar lo esencial, lo típico 
del fenómeno, cae también dentro del naturalismo. 

Toda obra de arte se nutre de lo inmediato y a él vuelve. Pero, 
lo inmediato por sí mismo no tiene valor estético; necesita ser elabo- 
rado mediante el proceso de tipificación. La simple descripción, la 
observación y registro de lo individual, no tiene validez estética. Lo 
individual tiene que ser integrado en el tipo. Entre el arte y la reali- 
dad, hay un profundo abismo que colma la actividad del artista. No 
hay puentes tendidos de una vez para siempre, sino que cada artista 
tiene que mear el suyo propio. No hay identificación entre arte y rea- 
lidad, como quiere el naturalismo, ni tampoco un abismo insalvable, 
como sostiene el formalismo. 

Otra concepción falsa de lo típico consiste en considerar que lo 
negativo no puede formar parte de su contenido. Los aspectos sombríos 
de la vida, las supervivencias del pasado, los fenómenos negativos, se- 
gún esa concepción, deben ser ignorados para destacar, en cambio, sólo 
lo positivo, las virtudes, los actos del héroe ideal. Esta concepción, que 
rechaza los aspectos negativos, los conflictos que perturban una reali- 
dad ideal, responde también a un falseamiento de la realidad misma. 
En esta concepción de~ arte sin conflictos, la realidad es considerada 
como algo inerte, no como un proceso constante de cambios, de contra- 
dicciones internas, de lucha entre lo viejo y lo nuevo. Sin embargo, co- 
u esponde a la esencia del hombre vivir siempre en constante conflicto, 
en una sociedad desganada poi contradicciones, aunque éstas pierdan 
bajo el socialismo su carácter antagónico. 

La ausencia de conflictos, el olvido del car ácter polémico, contra- 
dictorio de toda realidad, conduce en el arte a una tipificación ideal, 
a tipos sin consistencia, real, humana, a esquemas. Las dificultades, los 
aspectos negativos, las contradicciones de la vida, tienen que entrar 
también, como elementos típicos en una situación típica, pues de lo 
conn ario, la creación artística se empobrecería, dando como fruto algo 
ideal, convencional, esquemático. 

Lo positivo y lo negativo son aspectos inseparables de la realidad. 
La absolutízación de uno de estos polos esquematiza el tipo. Cierta- 
mente, estos polos no están en equilibrio, sino en un proceso constante 
de lucha interna, en la que trata de dominar uno sobre el otro. Este 
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Espíritu tendencioso o de pa, tido en la obra de arte 
El espíritu tendencioso de la obra de arte está en ella misma, como 

algo que se le impone desde dentro. Ese espíi itu es inseparable del 
problema de lo típico, es decir, de la manera de generalizar, de abstraer, 
de elaborar, en el proceso de creación artística, el material primigenio 
que la realidad ofrece. 

Tipificar es subrayar y eliminar, seleccionar y desechar; abultar 
o concentrar. Es valorar, negar o condenar. Ahora bien, en la sociedad 
dividida en clases, el ar tista no puede ejercer esas funciones al margen 
de su posición social, posición que determina, en gran parte, su manera 
de tipificar. Incluso la negativa del artista a tipificar, a reflejar el 
aspecto esencial de la realidad tiene también -como hemos visto- un 
sentido de clase, ya que expresa determinada actitud de clase del ar- 
tista ante la realidad social. 

predominio de un elemento u ono en la obra de arte es un problema que 
el artista no puede resolver a espaldas de la vida misma, sustrayéndose 
a su posición de clase. La insistencia con que el arte refleja, en la 
sociedad bmguesa actual, ciertos aspectos negativos, monstruosos de la 
realidad, a la par que se elimina lo positivo, está dictado poi los inte- 
reses de clase que refleja el artista. 

La absolutización de uno de los aspectos contradictoiios de la 
realidad, supone que ésta queda arbitrariamente absorbida por la sub- 
jetividad de clase del artista, Y, sin embargo, los aspectos negativos de 
la realidad no pueden ser ignorados. Pero, la manera de integrar lo ne· 
gativo en la obra de arte será distinta según que el artista mantenga 
una u otra posición de clase. El artista es un hombre que ve lejos, más 
allá de lo inmediato. Ante él, se abren lo nuevo y lo viejo, el futuro y 
el pasado. Por eso, Gorki ha podido llamarle "profeta de lo nuevo y 
enterrador de lo viejo" Todo gran artista tiene algo de profeta, en efec- 
to; ve los gérmenes de lo nuevo y prevé su desarrollo; es como un 
explorador avanzado de nuevos continentes, que él recone sin esperar 
a que éstos aparezcan, completamente desplegados, ante sus ojos. No 
es un observador pasivo; ve y nos hace ver. De ahí el valor educativo, 
revolucionario de toda verdadera obra de arte. 

El artista está siempre en la brecha; alzando con sus manos o con- 
denando un aspecto de la vida, de la realidad. Y en esta afirmación 
o condena, está todo él, sus anhelos y aspiraciones, sus intereses huma· 
nos. Por eso, toda obra de ai te es tendenciosa, ya que su creador contri- 
buye siempre a impulsar una tendencia o frenar otra. 
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El arte burgués moderno ha convertido en uno de sus principios 
cardinales la gratuidad e irresponsabilidad en la actividad artística, el 
rechazo de todo espíritu tendencioso en la obra de arte. Como el for- 
malismo, del que es fiel acompañante, esta actitud es relativamente 
moderna. Sus fundamentos teóricos los hallamos en Kant, para el cual 
la obra de arte no tiene otro fin que ella misma; no aspira a nada fu eta 
de sí misma. El comportamiento estético implica un absoluto desinte- 
tés. Esta dirección estética culmina en la teoría del "arte por el arte". 
Sin embargo, si recorremos la historia de la actividad artística del hom- 
bre, veremos que esta concepción -extiañ¡i a los griegos, al hombre 
medieval e incluso al del Renacimiento-, lejos de dominar en ella cons- 
tituye un fenómeno tardío de la sociedad burguesa. El verdadero arte 
siempre ha estado en estrecho contacto con la vida humana, hondamente 
impregnado de contenido ideológico y afectivo. 

La teoría del "arte por el arte" comienza siendo, en los albores 
del siglo XIX, una exp1 esión de la disconformidad del artista con el 
medio social. El artista se refugia en su torre de marfil, cuando las 
relaciones burguesas, con su culto al dinero y el lucro, banalizan la 
vida del hombre, empobrecen su mundo espiiitual. El purismo estético 
es, al comienzo, una protesta callada del at tista en su propio campo de 
actividad. Edificándose su mundo artístico, su lenguaje, el artista trata 
de afirmarse frente al burgués. El hermetismo poético, la disociación 
de las formas. representativas en la pintura, la ausencia de un lenguaje 
común de ideas y sentimientos, constituyen el muro de la morada inte- 
rior, que el artista guarda celosamente. El "arte por el arte" nace en 
oposición al arte académico, oficial de la burguesía. La negativa del 
artista a asumir otros deberes que no sean los que le impone el arte, 
representa una. negativa a ser vir la moral, la política o religión bur- 
guesas. En la sociedad regida por la "plusvalía", el artista no encuentra 
motivos de inspiración, aliento a su actividad creadora, porque como 
dice Marx, "el capitalismo es hostil al arte". Sin embargo, el arte que 
nació en oposición con las relaciones sociales 'bú1guesas, se ha convertí· 
do, con el correr del tiempo, en su arte oficial. Hoy los poetas henné· 
ticos están en las Academias; la pintura antirrealista monopoliza el 
mercado mundial, gana los grandes premios, desplaza al arte acadé- 
mico burgués de los museos modernos, etc. 

¿Qué ha-determinado que la burguesía, que vio nacer el artepu- 
1 ismo, en oposición o a espaldas de ella, dé hoy su espaldarazo oficial 
a lo que antes negaba? La burguesía no tiene hoy nada creador que 
proponer al artista; por eso; no hay artista que quiera exaltar abierta· 
mente la realidad burguesa. Por oti a parte.iun arte realista, al reflejar 
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la esencia de las relaciones sociales burguesas se convierte en úna viva 
acusación contr a la clase que domina con esas relaciones. Es lo que de- 
mostró la experiencia del reajismo burgués del siglo XIX, de un Balzac, 
Tolstoi o Galdós. Por el conti ai io, el alejamiento de la realidad, lleva 
al artista alejarse también de la responsabilidad ante los otros, ante la 
realidad y la verdad, El formalismo y, con él, la irresponsabilidad ar- 
tística 1 esponden hoy a los intei eses de clase de la burguesía, porque 
alejan al artista de la realidad y de la lucha por su transformación. 
Pe10, esta ausencia de responsabilidad se traduce hoy en una presencia, 
en un servicio de clase, ya que toda creación artística es un modo de 
oln ai , aunque sólo sea poi el vacío que va dejando ti as ella. 

Frente al formalismo, se presenta el realismo, en sus diversas 
fot mas, que poi serlo, poi reflejar la realidad, tiene un carácter ten- 
dencioso acusado. El gran arte de todos los tiempos siempre ha tenido 
ese carácter. Lo que aparece, tardíamente, en la sociedad burguesa, no 
es la existencia del espir itu tendencioso, sino la conciencia de este 
espír itu tendencioso, que está enraizado en la esencia misma del arte. 
Este venía siendo tendencioso desde que el hombre vive en la sociedad 
dividida en clases, precisamente p01 estar impregnado del espíi itu de 
su tiempo, de los ideales de su época, de los intereses de clase. 

El carácter tendencioso de la ohra de arte no depende de una 
decisión subjetiva, sino que es algo que existe objetivamente, aunque 
el ai tista no tenga conciencia de ello. Poi eso, el problema de si el arte 
debe ser o no tendencioso se revela como un falso problema, ya que 
serlo corresponde a la esencia misma del arte: lo es, sobre todo, por 
ser medio de expresión de la condición humana. Otra cosa es que el 
artista asuma lúcida, conscientemente -como quiere la estética del 
realismo socialista- el carácter tendencioso del arte, a fin de situarse 
en la corriente social y política que ayuda al hombre, que es el artista, 
a cumplir mejor su función, impregnando la obra de lo que Lenin lla- 
maba espíritu de partido. Impregnar la obra de arte de un espíritu de 
par tido o partidista, significa ver la realidad en su desarrollo, en su 
transformación constante, situándose en las posiciones ideológicas., polí- 
ticas y sociales que mejor permiten seguir ese desarrollo. 

El espiritu de partido puede ser deformado, sin embargo, cuando 
conduce a escamotear la realidad efectiva por una realidad sin contra- 
dicciones ni dificultades. Esta deformación expresa un subjetivismo de 
clase El héroe, en lugar de sufrir, luchar, ohi ar conforme a una lógica 
interna, propia de su carácter, se convierte en un muñeco que el autor 
maneja arbitrariamente, a su voluntad. La tendencia, sin embargo, lejos 
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"No soy en manera alguna adversario de la poesía de tendencia como tal. El padre de la. tragedia, Esquilo, 
y el padre de la comedía, Aristófanes, fueron ambos netamente poetas de tendencia, lo mismo que Danto 
y Cervantes, y lo que hay mejor en La intriga y el amor de Schilltr, es que es el primer drama político 
alemán de tendencia Los rusos y los noruegos modernos, que producen excelentes novelas, son todos 
poetas de tendencia Pero, yo creo que la tendencia debe reaaltnr rle la acción y de la silu.ación, sin 
que sea explícitamente formulada '' (Engels, Carta a Minna Kautsky, <lel 26 de noviembre de 1&851 en 
C Marx y F Engcle Sobré la litar 1tura y el arte, pág 211, ed cit ) 

(31) 

El verdadero artista se define, siempre, por su capacidad de crea- 
ción, o sea, por su vir tud de abrir nuevos caminos en la revelación 
p1 ofunda de los sentimientos humanos, en el descubrimiento de la 
realidad social. Por eso, la obra de arte es, ante todo, creación. 

La creación supone, a su vez, instalarse, en la corriente del futuro, 
y, en ese sentido, entraña un arriesgado vuelo, desde el presente. Todo 
verdadero artista si no quiere quedarse en vericuetos ya andados, tiene 
que echar a andar de nuevo. Toda creación es, p01 ello, innovación, 
presencia victoriosa de lo nuevo sobre lo viejo, condena, en cierta me- 
dida, <lel pasado. 

El artista es, por esencia, 1 evolucionario; para él no hay una 
1ealidad absolutamente <lada. Jamás puede vivir de prestado, de la 
hei encía del pasado, por tentador que sea éste. El verdadero artista 
explora nuevas regiones o abre caminos nuevos en una tierra ya explo- 

TRADICION Y CREACION EN LA OBRA DE ARTE 

V 

de violentar la realidad, de suplantarla, debe ser la luz que ilumine el 
hozo de vida que el artista quiere reflejar. Poi eso, la tendencia debe 
apalece1 entrañada en la obra, como algo vivo en ella, no como algo 
externo, accidental, que emerge de su superficie cuando debiera brotar 
del más hondo hontanar de ella. La tendencia debe surgir necesaria- 
mente, no como algo impuesto a los personajes o situaciones por el au- 
tor, La tendencia determina el sentido de la obra desde dentro. 

Engels se pronunció, más de una vez, contra ese falseamiento del 
espii itu tendencioso de la obra de arte, que trata arbitrariamente la 
realidad y conduce al esquematismo, a eliminar o suavizar las contra- 
dicciones de la vida, etc. El verdadero realismo, por el contrario, no 
tiene por qué deformar el espíritu tendencioso del arte, ya que sólo 
siendo fiel a él puede el artista reflejar la realidad, sin falsearla, al 
mismo tiempo que se expresa a sí mismo, sin traicionar sus ideas, sen- 
timientos o intereses ( 31). 
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Toda verdadera obra de arte es innovación ; pero ésta no es re- 
sultado de un acto arbitrario, sino respuesta a una necesidad: se innova 
po1que no se puede dejar de innovar, 

La estética formalista ve la historia del arte como un proceso cons- 
tante y reiterado de innovación, que sitúa, fundamentalmente, en la re- 
novación de la forma, del lenguaje formal. La historia del arte aparece, 
en consecuencia, como una historia de las formas artísticas, de la susti- 
tución de unas fo1mas por otras, conformes a leyes inherentes a ese 
p1oceso formal o como expresión de la omnímoda libertad de creación 
del artista. No ha faltado quien, como Wolfflin, haya acariciado la 
idea de escribir una historia del arte sin nombres, de la que desapa- 
recieran los artistas de carne y hueso para dejar, como únicos personajes 
históricos, las categoi ias más generales de la forma. Vista así la historia 
del arte, el artista quedaría insei tado en ella sólo por sus descubri- 
mientos formales, poi sus incui siones en el mundo de las formas. Airo- 
jado poi la borda el contenido ideológico o afectivo de la obra de arte, 
la capacidad de innovación no se mide por la necesidad de buscar 
nuevas formas a un contenido nuevo, determinado a su vez por condi- 
ciones históricas y sociales concretas. La innovación no responde, en 
consecuencia, al contenido; no es· un medio, sino un fin en sí mismo. 

Dentro de estas concepciones foirnalistas, la creación es conside- 
rada como innovación radical, que implica una ruptura con el pasado. 
La creación se define, ante todo, como negación. Lo que el creador 
busca, particularmente, es la novedad, la sorpresa que puede provocar 
un nuevo lenguaje formal. Lo nuevo es lo que sorprende o epata. La 
profundidad de la novedad se mide, entonces, por el desgarrón que la 
obra de arte deja en nuestra vinculación con el pasado, fundamental- 
mente, en el dominio de las formas. Estos supuestos innovadores tratan 

Falsa y verdadera innovación 

rada. Todo verdadero artista tiene algo de primer viajero y deja la im- 
presión de que algo, hasta él insuficientemente conocido, se revela, se 
muestra con una luz más clara. El nos trae un matiz nuevo en las cosas 
viejas. Por eso, en tanto que un tema esté ligado a la vida, no hay temas 
viejos para el arte. Sentimientos típicos del hombre ---()Omo el dolor, la 
esperanza, la alegría, el amor- han sido cantados por los poetas en 
el pasado y de nuevo lo serán en el futuro. Siempre se salvará del 
olvido el poema que enriquezca la expresión de un viejo sentimiento, 
y nos devuelva un tema típico como algo originario, f1esco, lozano. 
El verdadero artista siempre tiene algo nuevo que decir. 
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El arte burgués moderno ha convertido en un fin en sí mismo este 
apetito de innovación formal. Pe10, aclaremos, en primer lugar, que 
este rebuscamiento de nuevas formas, con independencia del contenido, 
lejos de traer la perfección formal, ha ido acarreando gradualmente la 
desti ucción de las formas. El foi malismo no es, como se pretende, la 
exaltación de la fo1111a, el esplendor de las virtudes formales, sino la 
destrucción, la desintegración de las formas mismas. Poi otra parte, 
esta ansia de innovación formal no está dictada por razones rigurosa- 
mente estéticas. En este incesante saltar de una forma a otra, sin com- 
placer se con ninguna, se expiesa una actitud social ante la realidad 
que el artista trata de negar con una libertad ilusoria de creación frente 
a la mutabilidad del contenido, que ofrece la vida misma. Con esta inno- 
vación formal pretende compensar idealmente su vejez de clase, su 
negación de lo nuevo en la realidad misma La verdadera innovación, 
sin embargo, sólo puede alcanzaí se cuando se late al unísono con una 
zealídad nueva, en p10ceso de desan ollo y transformación, Cuando Jo 
nuevo se busca al margen de la vida, de la realidad, la novedad carece 
de firme fundamento. Se busca la novedad por sí misma, y las innova· 
ciones -faltas de un soporte vital- se suceden unas a otras, sin que 
lleguen a echar raíces Jamás la histoi ia del ar te había conocido tan 

Ni Beethoven, ni Velásquez ti atan de excitar o halagar nuestros 
sentidos, pero, en cambio, nos conmueven cada vez que volvemos a ellos. 
Entre su mundo y el nuestro, hay tendido un puente de roca, por el que 
transitamos con sencillez y natmalidad, como si estuviera esperán- 
donos siempre, invitándonos una y otra vez a pasar. En tanto que las 
innovaciones formales de hace unas décadas nos dejan indiferentes, la 
intensa expresividad humana Je aquéllos nos hacen verlos cada día 
más próximos a nosotros La sorpresa calculada cierra puertas que 
abre la natmalidad, la sencillez de los sentimientos típicos humanos. 
La originalidad, pasada la acción fulgurante del excitante, nos deja in- 
sensibles, la originariedad, poi el contrai io, cala hondamente, y pai a 
siempre, en nosotros. 

de afüma1 sus novedades, excitando directamente nuestros sentidos. 
Pero, esta excitación no cala hondo, en las entrañas mismas de nuestro 
ser. Los sentidos se albo1otan, pero nuestra conciencia pe1manece indi- 
fe1ente La sensoi iaiidad, con sus fuegos de artificio, se apaga sin dejar 
huella profunda en nosotros, Así vernos hoy la suerte de estos cazadores 
de "novedades" como Klee, B1eton, Geiardo Diego, etc., que hace unos 
años trataban de sorprender, de epatar con sus innovaciones. 
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apresurada y nutrida sucesión de estilos y fot mas, como en los últimos 
cincuenta años, y sin embargo, jamás habían sido sus reinados tan 
efímeros. 

A poco que reflexionemos en esta reiterada y fatigosa sucesión de 
ismos ( cubismo, fauvismo, orfismo, rayonismo, surrealismo, abstraccio- 
nismo, etc.), veremos que nos hallamos ante síntomas de inquietud, de 
zozobra' de natmaleza social, expresión de la inquietud de una clase 
social condenada a desaparecer, Cuando el artista busca la novedad a 
todo bance, como un fin en sí mismo, cuando la novedad no está enrai- 
zada en la vida misma, en la necesidad de adecuar la forma a un nuevo 
contenido, este apetito de innovación cobra un carácter negativo: ne- 
gación del contenido, de la vida misma; negación de lo humano, nega- 
ción del pasado; negación del diálogo con los demás hombres. Cuanto 
más radical la innovación, en un sentido formalista, tanto más profunda 
la ruptura del artista con la realidad. Pe10, este imperativo de innova· 
ción se torna contra la forma misma y acaba por agostar la inspiración, 
secas las fuentes de que debiera nuti irse. Los novísimos de ayer han 
encanecido ya, en tanto que los viejos de siempre, los clásicos, consei van 
un frescor, una vitalidad juveniles. Lo que hace unos decenios cegaba 
con sus fuegos de artificio, hoy es sólo un carbón apagado. En tanto que 
los innovadores de nuestro tiempo conocen, en vida, un desolador olvi- 
do, los ojos de nuestra geneiación se vuelven a los grandes artistas del 
pasado 

¿Acaso significa esto que no hay lugar en el arte pata la innova- 
ción? Si todo verdadero artista se define, como hemos hecho antes, poi 
su capacidad de creación, el arte ha de ser, ante todo, el dominio de lo 
irrepetible, de lo radicalmente nuevo Pero, lo nuevo no es la innova- 
ción formal, al margen del contenido, porque esa innovación, que no 
responde adecuadamente a un contenido, acaba pronto poi envejecer. 
Sólo cuando se produce esa adecuación, las formas adquieren su vita- 
lidad. Por el conti ario, cuando el artista sólo busca la innovación for- 
mal, cuando unas formas se suceden a otras en una búsqueda sin fin, 
las formas del pasado se presentan como posibilidades agotadas, que 
ya no tienen nada que ofrecer. 

La singularidad formal sólo es verdadera, plena, cuando se nutre 
de una singularidad vital, que proviene de la peculiar manera de in- 
sertarse un homln e concreto en una red de relaciones sociales. Cuando 
la historia del arte es vista a la luz de esas relaciones humanas, las 
formas artistioas del pasado aparecen fecundas, no como esquemas 
vacíos, sin nexos con la vida misma Esas viejas faunas se muestran 
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Dialéctica de la tt adición y la innovación 

Innovar no es romper con la tradición, nega1 radicalmente el pa- 
sado, sino situarse en ella, nutrirse de sus frutos. Toda verdadera 
creación se inserta siempre en una tradición. Pe10, crear es al mismo 
tiempo, negar la tradición, en sentido dialéctico, es decir, cancelarla, 
tras de haberla absorLido. No hay creación o innovación absolutas, 
porque el artista es un hombre concreto, que vive en una situación 
histórica y social concreta, soLre la que pesan los actos de las genera- 
ciones pasadas. 

El artista hereda un pasado ~artístico, social, humano-, y co- 
mienza a crear cargando con ese fardo, asumiendo, consciente o incon- 
cientemente, la tradición. Pe10, no se inserta en la tradición para reco- 
rrer un mismo camino dos veces, para repetir, sino precisamente para 
innovar. La tradición ofrece una riqueza humana y artística, de conteni- 
do y forma, de lenguaje e ideas, de sentimientos humanos. Ciertamente, 
cada artista puede encontrarse ante nuevos contenidos que susciten nue- 
vas formas; ante una nueva actitud humana, que exige nuevos medios de 
expresión; pero, lo nuevo sólo puede set alcanzado partiendo de solu- 
ciones humanas y artísticas ya dadas 

La tradición es un puerto del que hay que salir para lanzarse al 
ancho mar de la creación. La libertad de innovación tiene, como funda- 
mento, el reconocimiento de la necesidad de la tradición. El artista 
busca nuevos caminos, nuevas soluciones; ansía reflejar la realidad más 
profundamente. Debe, poi tanto, trascender viejas soluciones, apartarse 
de viejos caminos, superar reflejos menos profundos. Pero, trascender 
no es saltar en el vacío. Asumir la tradición es ponerse en condiciones 
de superarla, de alcanzar lo nuevo, pues el artista, al recoger la riqueza 
que la tradición pone en sus manos, comprende que en el pasado no 
hay una respuesta cabal a sus necesidades singulares, de hombre con- 
creto en una situación social concreta. En la tradición, ve una constante 
humana que pasa también por su vida, que le permite entrar en comu- 
nicación con hombres de atlas épocas. Pero, hay algo que la tradición 
no puede darle, porque él está instalado en otro tejido de relaciones so- 
ciales, en otra situación histór ica y vital. Tiene que buscar, entonces, 
lo que no puede hallar en la tradición. Las formas pasadas se le revelan 
incapaces de ajustarse a un nuevo contenido, a nuevas ideas y senti- 
mientos, a nuevas aspir aciones y espeianzas. Surge, por ello, la nece- 

llenas de contenido, plenas de riqueza humana, y, por ello, tiene sentido 
hablar de la tradición, de la presencia del pasado en el presente. 
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La tradición está en las entrañas de toda verdadera creación; es 
el venei o que la hace posible. No hay creación fecunda que no sea, 
al mismo tiempo, un vivo diálogo con la tradición. Pero, la tradición 
no es un cauce único en el que todo lleve la misma dilección. Hay una 
tradición viva, como también una tradición muerta, la carroña del pa· 
sado de que hablaba Unamuno. El artista tiene ante sí el bloque de1 
pasado que es la tradición, peio en él tiene que descubrir las vetas de 
esa tradición viva, dejando a un lado los elementos inertes, el pasado 
muerto El artista tiene que buscar el contacto con los elementos activos, 
fecundos de la tradición, para integrarlos en su actividad creadora. 

La tradición se diversifica. Hay tradiciones estilísticas, revolucio- 
narias, populares, de clase, etc Hay también las ti adiciones nacionales. 
A través de estas tradiciones particulares, concretas, el artista se interna 
en una tradición más amplia, la tradición artística de todos los pueblos. 
El artista niega, pero no destruye. Asume, pe1 o no repite. La ruptura 
con las tradiciones concretas impide que la obra se instale en tradiciones 
universales, profundamente humanas. 

Pero, ¿cómo el artista discierne lo que ha de asimilar o rechazar 
en este ancho cauce de tradiciones concretas? En esta variedad de ca· 

Üiuer sidad de la tradición 

sidad de crear, de asaltar en un aire nuevo, de buscar lo que la tradi- 
ción no da, de sumergirse en el futuro 

La creación, tras de haberse afirmado en el pasado, exige ahora 
su negación El artista tiene que ser necesariamente original si quiere 
expresar su riqueza espiritual, nueva y singular. Pero, ya no encontra- 
mos en él un afán de originalidad, un bucear en el mundo de las formas 
a espaldas de la vida, sino la originalidad y novedad como medios de 
expresión de una actitud humana singular, nueva 

Cuando lo nuevo en el arte tiene su raíz en la vida misma, en una 
nueva visión de la realidad, en nuevas ideas y sentimientos, la inno- 
vación lejos de cei rar puertas a la expresión y a la comunicación, las 
abre de par en pa1. Cuando la singularidad es viva, es decir, nudo de 
relaciones sociales, lo singular conduce a lo universal, y la innovación 
que traduce el nuevo contenido es garantía de que el arte sigue siendo 
un medio de comunicación con los otros. Poi el contrario, cuando la 
novedad se busca a todo trance, por sí misma, sin raíces en la vida, la 
innovación se convierte en foso que separa, que cierra las puertas a 
toda comunicación. 
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minos, de tradiciones, el artista ha de hallar el que mejor concuerde 
con su apetencia espiritual, con su posición de clase, con sus intereses 
humanos, con su anhelo de reflejar más profundamente la rea.Iidad 
No se trata, por ello de una selección arhiti aria, sino interesada, ya 
que en esa selección están en juego sus intereses de hombre concreto, 
social, de una clase y época determinadas. El escritor que sirve a la 
burguesía tiene sus tradiciones, como también el que la condena. Pero, 
las tradiciones concretas no son inmutables, sino que cambian de signo, 
según la situación histórica y social en que vive el artista. Cervantes, 
Balzac y Galdós se instalan en la con iente de una tradición burguesa 
[ibei al, que estéticamente se manifiesta como realismo cr itico. Sin em- 
bai go, en nuestro tiempo, los novelistas burgueses renuncian a las tra- 
diciones del realismo ci ítico, negándose a insertar se en la tradición 
del realismo. El arte burgués moderno -ya sea en la pintura, en la 
música o en la literatura-e- rechaza las tradiciones que la burguesía, en 
su fase de ascenso, había creado. Las tradiciones burguesas del realis- 
mo crítico son asumidas hoy poi el proletariado, por el i ea lismo socia- 
lista, que ve, en ellas, pot la t iqueza de expresión humana que contie- 
nen, unos valores estéticos y humanos que rebasan su contenido de clase 
Asumiendo su limitación, como tiadición concreta, los límites de esa 
tradición se amplían, y con ello pasa a formar parte de una tradición 
humana, más allá de las condiciones concretas, limitadas, de clase. 

Si el arte bmgués moderno insiste tan tenazmente en la disconti- 
nuidad, en la 1 uptui a con sus grandes ti adiciones, el realismo saciar 
lista acentúa la continuidad en la historia del arte. Las grandes épocas 
de esta historia deben ser negadas, en su limitación de clase, para ser 
integradas en formas más universalmente humanas. 

El contenido de clase del arte no entraña una ruptura con el arte 
anterior, poi el hecho de que haya cambiado de contenido. Esto era lo 
que pretendía, enóneamente, la posición seudomazxista de la cultura 
proleuu ia, que establecía un foso insalvable entre el arte socialista y 
las ti adiciones del arte del pasado. Los paitidai ios de esa concepción 
sostenían que el proletariado debía ci eai un arte propio, un arte pro- 
letat io, el cual debía nacer no como expresión de las necesidades es- 
pirituales y sociales del proletariado, sino como resultado de investiga· 
ciones en estudios o talle, es, en los que debería forjarse un arte nuevo 
desde sus mismas raíces, un ai te que no tuviera nada que ver con el 
del pasado. Las ti adiciones ei an rechazadas como nocivas, en virtud de 
su contenido de clase, y los géneros tradicionales de otros tiempos eran 
rechazados pa1 a ser sustituí dos por otros más en consonancia con el 
nuevo espíritu de clase. De hecho, esta concepción del arte, como crea- 
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Esta asimilación del pasado no es, sin embargo, pasiva, sino críti- 
ca. La obra de arte pretéi ita, por su expresividad, revela a su autor 
y con él a su clase. Pero, al mismo tiempo, en toda gran creación ar- 
tística, se revela también algo que va más allá de los límites de clase, 
de los intereses concretos, insertándose en una constante y renovada 
tradición nacional y humana Aunque la sociedad esté desganada poi 
contradicciones sociales antagónicas, estas contradicciones no anulan 
otras formas de comunidad -de lengua, teri itoi io, formación psíquica, 
necesidades económicas-, que constituyen la nación. 

La nación aparece como la unidad en la diversidad, como una co- 
munidad estable, pese a las contradicciones de clase que la dividen. 
Hay, pues, una cultura nacional, lo que no impide que haya en su seno, 
como ha señalado Lenin, dos culturas. La cultura es burguesa o socialis- 
ta poi el contenido que le imprime la clase que domina, material y es- 
piritualmente, en la nación. Pero, es nacional por su forma, por la 
manera de expresar ese contenido. Los cambios de contenido provocan 
cambios de forma, en el marco de las culturas nacionales. Pe10, ciertos 
cambios de la cultura nacional sobreviven a los cambios que se operan 
en el contenido. Si aplicamos estas tesis al arte, veremos que el cambio 
fundamental en el contenido -el paso del capitalismo al socialismo- 
no puede significar la negación de las tradiciones nacionales, sino pot 
el contrario una afirmación de ellas. La vitalidad <le las formas nacio- 
nales se pone a prueba en esos cambios radicales de contenido; cuando 
perduran no es como i ígidos esquemas o formas vacías, sino como for. 
mas vivas que sufren, a su vez, cambios en sí mismas. 

La asimilación crítica de las tradiciones nacionales constituyen, por 
tanto, una condición indispensable paia la creación, No se trata de co- 
piar o repetir esas tradiciones, sino de dialogar creadoramente con ellas, 
insertándose así en la corriente profunda, universal, humana de que 
forman partes ellas. 

Las cumbres o hitos de esas tradiciones son los clásicos Un clásico 

las tradiciones nacionales 

ción ex nihilo, conducía a la negación misma del arte, de sus funda- 
mentos. Poi otra parte, se basaba en una concepción metafísica del 
hombre, de la vida social, que negaba a su vez el carácter dialéctico del 
proceso de creación. Era, por ello, una deformación del marxismo, 
lo que hizo que Lenin pusiera los puntos sobre las íes al señalar que el 
arte, en la sociedad socialista, tiene que asumir el arte que ha legado 
el capitalismo. 
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El arte burgués moderno, con su tendencia a negar las tradiciones 
nacionales, trae al mismo tiempo un empobrecimiento de su significa- 
ción universal, Si todo gran arte muestra su vigor por la capacidad de 
tocar hondamente la conciencia, por su poder de afección, jamás ha 
sido el arte más pobre, más inexpresivo que el arte burgués de nuestros 
días. El cubismo, el ahstraccionismo, el surrealismo no tienen raíces 
propias. carecen del sustento vigoroso de las tradiciones nacionales. Se 
puede hahlai del realismo español en pintura o del realismo ruso en la 
novela, pero no tiene sentido hablar de un sunealismo español o francés, 
como actitudes artísticas que reflejan formas de ser nacionales. El rea- 
lismo socialista pretende alcanzar su universalidad a través de las for- 
mas nacionales. Expresa una actitud común, univei sal, en cuanto trata 
de reflejar la realidad social en su proceso dinámico, desde las posicio- 
nes ideológicas que permiten captarla en su desarrollo revolucionario; 
pero, al realismo socialista sólo se llega por la vía de un realismo nacio- 
nal, propio, como ha sostenido Luis Aragón. La peculiaridad de la 
realidad a reflejar y de las tradiciones de que se parte, determinarán 
las formas de la creación. Cada i eajidad plantea nuevos problemas, y en 
la solución de ellos hay que entroncar con tradiciones nacionales diver- 
sas Poi eso, el realismo socialista tiene que desarrolla1se por vías dis- 
tintas. Incluso elementos comunes a varias tradiciones no pueden tener 
el mismo valor en tradiciones nacionales diversas. 

C1ea1 es asumir, al mismo tiempo, una tradición. Tradición y 

puede ser definido poi su potencia de encamar lo nacional y lo univer- 
sal, por su capacidad siempre reverdecida de hacer del pasado algo vivo. 
fresco en el presente. El entronque del artista de nuestro tiempo con las 
tradiciones clásicas nacionales es, para él, algo vital, si quiere ser ver- 
daderamente moderno, es decir, hijo de su época. El reverso o faz defor- 
mada de un ar te verdaderamente nacional es el exotismo o pintoresquis- 
mo, que sólo son reflejos de lo supe1 ficial, degradaciones de la realidad 
misma, modos de ocultar o deformar su esencia. 

El enraizamiento del arte en sus tradiciones nacionales no es, en 
modo alguno, una limitación de su universalidad, pues lo universal, 
una vez más, para se; concreto, humano, tiene que cargarse de lo parti- 
culai , Ve1 el mundo, al hombre, desde la visión nacional de Cervantes 
es verlo en una perspectiva particular, limitada, pero al mismo tiempo 
universal. Sólo entroncando con sus tradiciones nacionales, sumergido 
en la realidad nacional, el artista se abre paso hacia lo universal. Sólo 
asumiendo lo nacional como un límite o perfil que lo particulariza, 
puede manifestarse un sentimiento típico humano, universal. 
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1 -El arte es una forma de conciencia social, en la que se refleja 
la realidad y se expresa el hombre como ser social 

2.-El arte forma parte <le la superestructura ideológica, y como 
tal tiene un contenido de clase. 

3.-La expresión que manifiesta la obra de arte es, al mismo tiem- 
po, conocimiento de la 1ealidad. 

4 -El arte generaliza los resultados de este conocimiento en forma 
de imágenes. 

5.-La generalización artística ( la tipificación) determina el es· 
píritu tendencioso o de partido de la obra de arte. 

6.-El verdadero realismo no es un reflejo pasivo de la realidad 
No refleja una realidad "objetiva", sino una realidad ínter- 
pretada, enjuiciada poi el artista. 

7.-Toda creación artística tiene que asumir dialécticamente la 
tradición, particularmente la tradición nacional. 

8.-La obra de arte perdura poi su capacidad de alcanzar lo uni- 
versal humano, asumiendo lo particular ( condición de clase, 
época, ti adiciones nacionales, subjetividad del artista) . 

Después de haber examinado, a lo largo del presente trabajo, las 
relaciones entre Ia conciencia y la realidad en la obra de arte, podemos 
establecer las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES 

creación, lejos de repelerse se necesitan mutuamente. Por la tradición, 
la creación se mantiene siempre viva. La tradición es, por la potencia de 
enriquecimiento que lleva en su seno, fuente de creación. Una tradición 
carente de esa virtualidad creadora, acabaría por petrificarse, por con· 
vertirse en tradición muerta Pe10, la creación que renuncia a la tradi- 
ción, se convierte en f101 de invernadero, en vano esfuerzo que acaba 
por perderse en el olvido y la indiferencia. 

Dialéctica de la tradición y la creación: el artista es un heredero 
que debe rechazar el caudal que recibe, paia poder enriquecerlo. Crear 
es, al mismo tiempo, negar y afirmar, consei var y eni iquecer. Al falso 
dilema, -tiadición o creación- respondamos: ni tradición sin crea- 
ción, ni creación sin tradición. 
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Un estudio de las fuentes bibliográficas muestra que la crítica se 
ha ocupado poco, hasta el presente, del cuento marquesiano. En gene- 
i al, la apreciación de este autor se limita en su mayoi ia a resumir sus 

En el presente auge de la 
literatura puertoniqueña se destaca la figura de René Marqués (nacido 
en Puerto Rico en 1919), periodista, dramaturgo, ensayista y cuentista. 
Su formación inicial en el campo de las letras se orientó decididamente 
hacia la dramaturgia, por lo tanto, fue en este ramo donde primero se 
estrenó y por el que mejor se le conoce hoy día. En este ensayo nos 
ocupaiemos exclusivamente de su cuentística. René Ma1 qués ha escrito, 
hasta la fecha, dos volúmenes de cuentos: Ot10 día nuestro que vio la 
luz en 1955 y En una ciudad llamada San Juan, escrito desde 1952~ 
que se publicó en México en 1960. Además tiene varios cuentos pu- 
blicados en la revista Asomante, en la Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y en diversas antologías. 
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cuentos, agregando de paso algunos comentarios sobre su estilo, lengua- 
je y temas. Repetidamente se nos señala el que Marqués se apoya con 
preferencia en los acontecimientos más di amáticos de la vida contem- 
poránea puertorriqueña, para crear con el conflicto diario personajes y 
situaciones que son símbolos de un pueblo en lucha por mantener sus 
tradiciones culturales y hacerse oir los estallidos nacionalistas ( 1). 
Se nos dice, también, que los cuentos de Marqués son la conciencia de 
la transformación sufrida por Puerto Rico, que es la del mundo, acelera- 
da en el caso de la Isla por los Estados Unidos, y que su producción re- 
fleja la influencia de Kafka, Pii andello, Joyce, Unamuno y Sartre (2). 

La técnica estilística de Marqués nos revela el uso intenso y casi 
exclusivo de recursos subjetivistas. Para describirla echaremos mano a 
algunas de las imágenes que el autor mismo utiliza al analizar la téc- 
nica de los cuentistas de la "promoción del cuarenta'', en su prólogo a 
Cuentos puettorriqueiios de hoy (México, 1959). René Marqués se 
vale de los tres acercamientos más comunes a esta modalidad literaria. 
Uno de ellos consiste en captar, directa y literariamente, en forma de 
monólogo interior, los pensamientos y las emociones de los personajes. 
El segundo subjetiviza al mundo exterior a través de los personajes, sin 
apelar obviamente a la estructura del monólogo interior, de suerte que 
el mundo circundante, abstracto y concreto, viviente e inanimado, tiene 
resonancias especiales en el protagonista produciendo así asociaciones 
y reacciones que no son las que objetivamente juzgaríamos adecuadas 
a las circunstancias. Es decir, el mundo que el narrador nos describe 
no es el mundo objetivo, tal y como lo creemos ver y conocer, sino un 
mundo como lo percibe la conciencia de un determinado individuo. El 
tercer acercamiento se sirve de la incrustación de escenas retrospecti- 
vas, lo cual consiste en activar en un determinado momento de la 
acción presente, escenas de pasado. La preponderancia de estos recursos 
estilísticos tiene como propósito el de transmitir la sensación del torbe- 
llino o caos en que se encuentra sumido el protagonista y, por exten- 
sión, el hombre. Para alcanzarlo Marqués se adentra en el subconsciente 
de sus personajes y hace brotar de ellos un manantial de imágenes, aso· 
ciaciones y reacciones, que bullen a borbotones, en lo que, a primera 
vista, parece una compleja y desordenada mezcla de recuerdos, irracio- 
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nalidades y tergiversaciones de la realidad circundante. En los cuentos 
de Ma1qués cada imagen, cada asociación, cada acción y cada reacción, 
tienen un determinado motivo y cumple con una función específica en 
el desarrollo sicológico de los personajes; en la evolución de la trama, 
y en la presentación estética de la nauación. El lenguaje es desbordado 
cuando el desarrollo de la ti arna depende del fluir de la conciencia 
del protagonista Es parco cuando lo que no se dice lleva más peso 
que lo que se expresa. El vocabulario i ava en el lirismo y el autor se 
vale, paia alcanzar pleno impacto, de vocablos que estimulan las fa. 
cultades sensorias, emocionales e intelectuales del lector. 

En "Purificación en la calle de Cristo", "Tres hombres junto al 
do", y "La sala", tres de los cuentos publicados en el volumen En una 
ciudad llamada San Juan, el autor desarrolla los temas de la esclavitud 
política del ciudadano puerton iqueño, y de la esclavitud existencial del 
hombre en el tiempo y en el espacio. "Purificación en la calle de 
Cristo" ( 3) es la historia de tres hermanas, hijas de una familia hidalga 
venida a menos por los reveses económicos acaecidos después de la 
muerte de los padres. Las privaciones se pudieron haber evitado ven- 
diendo la hacienda a los norteamericanos, pero son las palabras de Ho1- 
tensia : "Jamás serán nuestras tierras de los bárbaros". La otra salvación 
hubiera sido el matrimonio de Hortensia, pero al saber que su prometido 
era el padre del hijo de una mulata, se negó a casarse con él. Al terrni- 
nai el cuento, Emilia e Inés, que velan el cadáver de Hortensia con 
mutuo entendimiento, se adornan con las joyas de la familia, símbolos 
de días mejores, y en grandioso holocausto, se prenden fuego. El aná- 
lisis estructural del cuento nos revela los dos planos de la temática de 
Marqués. En el primero el tema político-social o sea la transformación 
sufrida por Puerto Rico al pasa1, sin voluntariamente quererlo, de ma- 
nos españolas a manos estadounidenses, es el eje alrededor del cual 
se hilvana la historia de las tres hermanas, La vida bajo los nuevos 
amos es una de desengaños y amargmas: "Atrás quedóse el mundo 
estable y seguro de la buena vida; y el presente tornóse en el comienzo 
de un futuro preñado de desastres ... Y el mundo se hizo aún más 
estrecho". Las tres hermanas encerradas herméticamente en su pasado 
y en sus tradiciones, dejaron de existir mucho antes de la muerte de 
Hortensia y del "acto de purificación". 

En el plano metafísico, el tiempo, protagonista abstracto del cuen- 
to, pesa sobre la vida de las n es hermanas Todo es infinitesimal ante 
la angustia de la espeia, y ante el tormento de no poder escoger nuestra 
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hora, "la vida toda ( se convierte) en un recuerdo, qmzas una serie 
de recuerdos" de lo que pudiera haber ocun ído "no precisamente en 
el instante de este amanecer, sino el día anterior, o el mes pasado, o 
el año antes.. o bien pudiera remontarse al otro siglo". A Emilia, 
la que escribía versos, "ese misterioso estar y no estar ... le seducía y 
le angustiaba a la vez". Inés, la fea, "deseó que la vida fuese un espejo, 
(pero) la vida no cabía dentro del marco del espejo, sino que transcu- 
iría más acá, en el tiempo en un espacio sin límites". La magnitud de 
este tiempo interminable y de este espacio inacabable, que restan poder 
y significado a la vida individual del hombre y lo convierte en eslabón 
Je una cadena sin principio ni fin, es tal, que Inés no puede esperarse 
a que la muerte natural le conteste la pregunta que se hacía ante el 
espejo. Al prenderse fuego en vida lo hace paia saber "si después del 
tiempo de la vida y del sueño entrase en un tiempo que podía ser de 
eternidad". Eternidad paia la vida individual y en la que el hombre 
no comience a morir el día que nace. Con el "acto de purificación" las 
hermanas no sólo se adelantan al tiempo, sino que también, por pri- 
mera vez, hacen al mundo exterior sentir su propio yo. De ahí que el 
último párrafo del cuento lea: "Y estaban allí, reunidas como siempre 
en la g1an sala; las tres puertas sobre el balcón, cerradas como siempre; 
los tres soles truncos emitiendo al mundo exterior por vez primera la 
extraordinaria belleza de una luz propia, mientras se consumía lo feo 
y lo houible que una vez fuera hermoso y lo que siempre fuera horrible 
y feo poi igual". Marqués basó su drama Los tres soles truncos (Puerto 
Rico, 1960) en este cuento. 

"Tres hombres junto al río" ( 4) repite los temas anteriores, peto 
el acercamiento es diferente. Un velorio es el punto de partida. La na- 
i ración comienza con la vigilia ante el cadáver de la víctima, colocado 
en la arena, después del crimen. El protagonista contempla distraído 
la procesión de hormigas que invaden el cuerpo, mientras sus pensa- 
mientos vuelan al pasado y las imágenes se ag1 upan tumultuosamente 
en su entendimiento. La vigilia dura tres días, al cabo de los cuales, el 
calor intenso y las consabidas reacciones químicas hacen que el vientre 
del muerto, que progresivamente se ha ido hinchando, reviente. El pro- 
tagonista se levanta entonces, convencido de que el blanco era un hom- 
bre como cualquiera de ellos y, dirigiéndose a sus dos compañeros les 
dice: "no son dioses". El crimen había sido cometido simplemente paia 
saber si los nuevos amos con "piel color de yuca" eran hombres o 
dioses. Si la víctima era un dios, se levantar ía al tercer día, al igual 
que Cristo. Si un hombre, se pudriría, al igual que los hombres. En la 
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En el campo de lo metafísico la relación hombre-tierra se amplía 
paia abarcar al Poder Supremo. Durante la espera los pensamientos del 
hombre saltan de los pi oblemas inmediatos de su país al concepto 
Cielo-Tiena. Entonces el hombre se siente abandonado poi el Poder 
Infinito, siente que no tiene a quien volver los ojos, ni a quien pedir 
socorro, Se siente, más que nunca, presa del tiempo y del destino. Ago- 
biado por la incertidumbre de un mundo científico que todo, hasta la 
vida misma, lo reduce a fórmulas y a máquinas. En su angustia el 
hombre pensaba que "ei a preciso estar seguro de algo en un mundo que 
súbitamente había perdido todo sentido. Como si los dioses se hubiesen 
vuelto locos, y el hombre sólo fuese una flor de majagua lanzada al 
torbellino de un t io, flotando apenas, a punto de naufragio, girando 
sin rumbo ni destino, sobre las aguas. No como antes cuando había 
orden en las cosas de la tierra y de los dioses. Un orden cíclico paia 
los hombres ... y un orden inmutable pa1a los dioses: la vida eterna- 
mente invisible en fo alto de la montaña. Todo en el universo había 
tenido un sentido, pues aquello que no lo tenía era obra de los dioses 
y había en ella una sabiduría que no discutían los hombres, pues los 
hombres no son dioses y su única responsabilidad es vivir la vida buena, 
en plena libertad". De ahí el alivio que el hombre sintiera al ver el 
cuerpo del blanco reventar, esto por lo menos era una certidumbre. El 
hombre piensa en Cristo y le parece raro e inexplicable que el Dios 
Supremo se hiciera hombre y habitara entre los hombres. Más extraño 
aún le parece el que se sacrificara por ellos. Cuando al tercer día la 
víctima se descompone totalmente, el hombre no puede regocijarse ple- 
namente en el hecho, porque si el sacrificado hubiera resucitado, este 
acto le habría devuelto, por lo menos, la esperanza de un Dios protector 
y de un más allá. En este cuento la relación entre la angustia del tiempo 
y la espeianza en la existencia de Dios yace en que Dios representa la 

esfei a de lo político-social tenemos a un protagonista que repasa men- 
talmente la histor ia política de su país y llora su sobei anía subyugada. 
El hombre piensa en la catástrofe (la de 1898) que le trajo nuevos 
amos, "dioses nuevos que vinieron a (su) tierra y la convirtieron en 
un infierno", hombres bajo cuyo mando la vida era caótica, sin luz, 
ni esperanza porque "la vida libre es la luz. Y la luz ha de poner en 
fuga a las tinieblas". La vida suya no ei a libre ahora. Pensando en los 
nuevos dioses (amos) el hombre encontraba que "sonreían cuando odia- 
ban: tras de su amistad se agazapaba la muerte. Hablaban del amor y 
esclavizaban al hombre", La paciente espera del hombre ante el cadá- 
ver, es simbólica de las esperanzas de autonomía del pueblo puerto- 
rriqueño. · 

La Universidad 94 



(5) !bid , pp 117 126 

vida eterna y, por lo tanto, la liberación del hombre de las garras del 
tiempo. 

"La sala" ( 5) completa el cuadro del encasillamiento político- 
social y existencial del hombre planteado en los dos cuentos anteriores. 
Este cuento patentiza su total impotencia ante las magnitudes Tiempo 
y Espacio y, hasta cierto punto, su resignación a que la libertad política 
y metafísica son abstracciones que sólo tienen realidad en la imagina- 
ción del hombre. 

El protagonista, sentado en la sala de su casa, ya no "la sala de 
la casita alegre, con jardín y terraza" que dejara hace diez años cuan- 
do por "subversivo" fue llevado preso, "sino la estancia oscura de un 
piso feo y húmedo en el viejo San Juan", analiza su vida, sus motivos, 
sus anhelos, sus convicciones, al compás del chirrido de la mecedora 
en que, en tiempos más llenos de esperanza, durmiera al hijo. El hijo, 
ahora un adolescente, hace la tarea de álgebra en la mesa contigua. La 
madre, avejentada poi los sufrimientos y las privaciones, hace labor 
sentada en la butaca azul. El ambiente emocional es tenso. El padre 
trata inútilmente de romper el silencio opresor y de establecer comu- 
nicación entre él y el hijo, pero es en vano. Y a él y los suyos no hablan 
el mismo lenguaje; ya no palpitan con las mismas inquietudes; ya no 
persiguen las mismas quimeras. Todo ha cambiado, es decir los hom- 
bies han cambiado porque "las cosa no cambian. Acaso los hombres, 
pero las cosas no". Siente que hasta él mismo ha cambiado. Y a no es 
él el de antes, el que "hablaba en la cátedra de los valores eternos y al 
pueblo decía: "¡Libe1tadl" Al menos, no siente que es el mismo de 
antes, y entonces se pregunta ¿cómo es él? el de ahora. La hora de 
acostarse llega y los tres seres se retiran a sus aposentos sin que el hom- 
bre pudiera ver "esperanza a su desolación" porque sabía que "el si· 
lencio era una barrera casi imposible de romper". 

La libertad política y metafísica del hombre constituye el núcleo 
alrededor del cual se despliega el di ama de Leandro y su familia. Lean- 
d10 fue a la cárcel por haberse atrevido a buscar con palabra y acción 
la libertad política de su pueblo. Los diez años gastados en prisión le 
dan oportunidad de meditar y de elevar sus preocupaciones y pensa- 
mientos más allá de la esfera inmediata de su existir político. Es en- 
tonces cuando comienza a darse cuenta de que hay algo que esclaviza al 
hombre con una fuerza que sobrepasa los linderos de la opresión polí- 
tica. Ese "algo" indefinible e indescifrable tiene en su poder la clave 
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de la vida de cada hombre. La vida aquí y la vida más allá del misterio. 
Es entonces cuando Leandro llega a la realización de que el hombre 
en pos de la solución de la ecuación de la vida, ha creado los conceptos 
tiempo y espacio, pe10 irónicamente, lo único que ha conseguido es 
hacer más palpable su esclavitud y su impotencia Las variantes han 
resultado ser incógnitas infinitas y "la ecuación de la vida [no es] tan 
sumamente simple" Ante la magnitud de estas variantes la tempoi a- 
lidad de la vida de cada hombre y la incertidumbre de qué será de su 
ser después de la muerte, se hacen más dolo10samente reales. Por eso 
cuando a su: "Hemos de conocernos, Manuel", el hijo le contesta con: 
"Habrá tiempo, papá", Leandro sabe que el que se conozcan no de- 
pende del tiempo. Tiempo siempre lo ha habido y siempre lo habrá; 
pe10 voluntad de parte de los hombres paia afamar su individualidad 
y hacer valer su yo, ganando quizá con ello la anhelada libertad polí- 
tica y metafísica, es lo que le hace falta al hombre. 

Leandro ha llegado a darse cuenta de que el tiempo no es parte 
de la vida del hombre, sirio que cada hombre es parte del concepto 
tiempo. Por eso se encuentran ahora ahí sentados "como tres extraños 
entre sí Deseando angustiosamente no sedo, agonizando por volver a 
una familiaridad remota ", sintiendo agudamente el peso opresor de 
"la piedra del tiempo . porque en lo más· íntimo del alma el tiempo 
no transcurre en término de días, o de meses, o de años, sino en lapsos 
que ningún ca lendai io previó". Cuando se fue a la cárcel él y Merce- 
des se decían: "Diez años pasan pronto . . ¡ Qué son diez años en nues- 
ti as vidas!" No se daban cuenta entonces de que esos diez años todavía 
por vivirse traerían además del sufrimiento físico, el aprisionamiento 
del alma y la realización dé que la esclavitud del hombre se extiende 
más allá del plano político paia abarcar su yo metafísico 

En "La sala" el encasillamiento del hombre está muy finamente 
proyectado. Los símbolos han sido cuidadosamente escogidos y esmera· 
<lamente intercalados en la narrativa. La sala, escenario en que se desa- 
i rolla el drama, es simbólica de nuestro encieno. Los hombres, sin 
libertad política ni metafísica, son los muebles en la sala de la vida; 
prisioneros de un tiempo y de un espacio indefinibles; víctimas de un 
destino inexorable. Al apaga1 la luz, la oscuridad en que queda sumida 
la sala, simboliza la oscuridad en que vive el hornbt e. Nunca sabiend: 
a ciencia cierta qué le traerá el mañana, o cuándo se le llegará 
día. . El rojo intermitente del anuncio de neón que se filtra a tia, o;; 
de las persianas, simboliza cada vida que se apaga y cada vida que ,,J 
enciende. Vidas van y vidas vienen, sin que de la una a la otra se 
muniquen el misterio. La oscuridad, lo desconocido reina entre el acto 
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de nacer y el acto de rnorir ; la misma clase de pavorosa oscuridad que 
mina en "La sala" entre reflejo y reflejo del anuncio de neón. Todo es 
sombras en "La sala" y todo es sombi as en la vida. Los muebles de la 
sala, "prisioneros y solos", espeian a que la luz de "otro día idéntico 
al de hoy" les devuelva su presencia. Tal como el hombre espera y se 
desespera, mientras el tiempo se traga la vida del hombre y "perezoso 
apenas si transcurre, regodeándose en el alma, pidiendo que lo acunen, 
como a un niño mimoso ( cuando todo lo que el alma quiere es expul- 
sarlo, pa1a que cumpla su fin), solidificándose casi, petrificando ya, 
como piedra geológica, enorme, que el alma no podrá expulsar" 

El tema del matriarcado se dramatiza en el cuento "En la popa 
hay un cuerpo reclinado" ( 6), publicado en Cuentos puertori iqueños 
de hoy. En este cuento el uso intenso del monólogo interior dilecto en 
la primera persona, ligado al tratamiento del sexo como recurso dra- 
mático, profundiza los problemas y conflictos del protagonista y, por 
ende, del hombre. Los matices freudianos que dan relieve al desarrollo 
de la llama ponen énfasis en la: queja contra el matriarcado que ha in- 
vadido a la sociedad puertorriqueña en las últimas décadas de este si- 
glo. La historia en sí es, hasta cierto punto, macabra, El vocabulario y 
la metáfora han sido cuidadosamente seleccionados y trabajados para 
producir en el lector cierta disposición de ánimo, la que depende, no 
tanto de su intelecto, como de sus sentidos. Se podría decir que la Ira- 
seología es, casi exclusivamente, sensoria. El núcleo de la narración 
es un hombre de cuerpo endeble; <le niño había sido dominado poi una 
madre solícita que dirigía todos sus pasos. La vida de casado le es in- 
tolerable, hasta que al fin, impulsado a extremos poi las constantes 
exigencias de su mujer, la mata un día cuando andaban de paseo en 
bote. El crimen había sido premeditado, pe10 el crimen en sí no le es 
suficiente al hombre para satisfacer el rencor que siente contra una so- 
ciedad en la que la voluntad de la mujer gobierna Después de pasearse 
con el cuei po de la muerta, repasando mentalmente todo su pasado, en 
un supremo y último intento de afirmar y hacei valer su hombría, se 
despoja con el mismo cuchillo con y:ue la mató, de sus órganos genita· 
les, y los arroja a los pies del "cuerpo en la popa reclinado" 

El análisis ideológico nos enfrenta en pi imei lugar, con el pro- 
blema del repentino dominio de la mujer en la vida diaria, en una 
sociedad, por tradición, acostumhi ada al patriarcado, El desarrollo de 
la trama enfoca las consecuencias sicológicas en el hombre en particular 
y en el pueblo pue1 torriqueño en geneial. El desplazamiento del hom- 
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ln e, por la mujer, se resiente tanto más cuanto el sistema ha sido im- 
portado del país colonizador. En tal sociedad, como la que vemos a 
través de las experiencias del protagonista, el ser masculino es simple- 
mente una partioula sometida a la absoluta voluntad del mujerío y su 
valer estriba exclusivamente en su función de proveedor. La degrada- 
ción m01 al y sicológica llevan al hombre de la condescendencia a la 
apatía, a la desesperación en todos sus tintes. En el plano metafísico el 
cuento carece de sustancia, primordialmente porque la vociferación 
contra el mau iaicado es tan fuerte y de tal tono emocional que inhibe 
todo pensar más allá del campo social-sicológico Sin embargo, esto no 
quiere decir que la preocupación puramente filosófica esté completa· 
mente ausente. Al quejarse de su condición de subordinado social, el 
hombre acusa y se lamenta contra El que dirige al mundo; se queja de 
su propio existir sin él haberlo pedido, y de la falta de sentido de una 
vida tan caótica como miserable. De nuevo, también, encontramos entre- 
et uzados los conceptos de la infinitud del tiempo y del espacio en con- 
traste con lo infinitesimal del hombre 

Todos los cuentos que a continuación analizamos aparecen en el 
volumen Otro día nuestt o y reflejan, pronunciadamente, las tendencias 
filosóficas existencialistas prevalecientes hoy día en ciertas esfei as del 
pensar, unidas al tema de la apatía nacional. "El miedo" y "La muer- 
te" (7) fueron el primer intento del dramaturgo dentro de las modali- 
dades de la cuentística actual. Uno es tan similar al otro que podríamos 
decir que es un cuento y su variante. En carta fechada 21 de noviem- 
bre de 1960, el autor nos ha confirmado esta impresión, revelándonos 
que originalmente se trataba de un mismo cuento que luego decidió con- 
vertii en dos. También nos revela que el protagonista de ambos es 
el mismo 

"El miedo" constituía la primera parte del cuento, que transcurría 
sábado por la noche. "La muerte era el episodio final ocunido a la 
mañana siguiente. En ambos los protagonistas ( el hombre en cada 
uno) son individuos dados a la bebida, que ambulan por las calles de 
San Juan con el ardor del alcohol en sus entrañas y la quemazón de la 
incei tídumbre en sus almas. Son torturados por un miedo indefinible 
c1ue les para liza completamente la voluntad En "El miedo" el hombre 
ronda calles, un sábado por la noche, pensando en lo que él califica 
Je su "miedo metafísico". Enti a en un bar donde la presencia de ex· 
ti años aumenta su angustia y su temor. Al amanecer se dirige a casa 
donde en los brazos de su mujer se olvida de su miedo. El protagonista 
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rle "La muerte" camina calle abajo, un domingo p01 la mañana, repi- 
tiendo monótonamente en su cabeza el estribillo "vida-muerte, muerte- 
vida", repasando mentalmente su vida pasada, mientras que divaga so- 
hre la incertidumbre de su destino. Al entrar en un callejón se topa 
con un grupo de jóvenes revolucionarios que se preparan para desfilar. 
Se detiene a observarlos, su interés aumenta a medida que crecen los 
preparativos, La escena culmina con la llegada de la policía que coge 
a los jóvenes entre dos ±uegos. En este momento, él cree ver, en los 
próximos a morir, la solución de su angustia y, en desesperado intento 
de agauar ese "algo" que hace tanto busca y al fin cree haljar, se lanza 
a levantar el pabellón revolucionario, a tiempo de que el joven que lo 
sostenía cae mortalmente herido. 

Ambos cuentos enfocan la apatía del ciudadano promedio puerto- 
niqueño ante los problemas nacionales. La preocupación de ambos 
protagonistas se concentra en la angustia de su propio existir y de su 
propia seguridad. Como ciudadanos son individuos iuesponsables que 
prefieren refugiarse en sus adentros a enfrentarse a la realidad circun- 
dante. En las palabras de uno de ellos: "La bandera, la revolución, la 
patria [!10] tenían significado alguno". 

Metafísicamente la inquietud de ambos está en la relación de su 
yo a los conceptos vida-muelle-tiempo. El protagonista de "La muer- 
te" no sabía cuándo, pero en uno de los instantes de su vida "había 
tenido una clara conciencia del tiempo en relación a lo que cambia por 
medio de la muerte. Y había percibido su mortalidad agudamente, do- 
lorosamente Y la muelle empezó a rondar su vida, a torturar su mente, 
a pesa1 sobre su conciencia". El de "El miedo" estaba segmo de que 
"el no saber lo que se exigía de él en la vida ei a la raíz de su miedo". 
El protagonista de "La muerte" soluciona su dilema convenciéndose de 
que si "no podía evitar la muerte" poi lo menos "podía aceptarse". 
Entonces sintiéndose "libre par a escoger su pi opio destino" se lanza 
a "salvar la existencia" poi medio de la muerte misma. El concepto es 
paradójico y nosotros lo ínter pretamos en el sentido en que, al adelantar 
la hora de la muerte, el hombre le juega una mala partida al tiempo, 
y al entrar en la vida eterna, no sólo se libera de sus garras y resuelve 
la incertidumbre de qué será de su ser, después de la muerte, sino que 
por primera vez escoge su destino. El protagonista de "El miedo" aca- 
lla la angustia que le carcome ent1egándose a los deleites del amor 
sexual y a las subsiguientes horas de sueño, aunque bien sabía que "al 
despertar sentiría otra vez el miedo de tener que hacerse un nuevo día 
en su vida". A estos dos cuentos les falta la fluidez y, hasta cierto punto, 
la originalidad de los otros cuentos del autor, parecen trabajados al 
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(8) [bid, pp 57 73 

I empujón y sus protagonistas más bien que hombres de carne y hueso, 
son ideas encarnadas, más que individuos, son muñecos con los que el 
autor experimenta en busca de la ecuación que resuelva la incertidum- 
bre del hombre ante los factores vida, tiempo y muerte. 

En "Isla en Manhattan" ( 8) Marqués traslada el escenario de 
sus preocupaciones político-sociales a la ciudad de Nueva Y 01k. Este 
cuento es la historia de una puertorr iquefia que emigra a la gran ciu- 
dad. De joven su ambición había sido "una escuelita rural". Para 
p1epaia1se había entrado a la Universidad de Puerto Rico; ahí conoció 
a Nico y por él "se metió en la huelga universitar ia." que le costó su 
sueño. Después de vai ios meses de privaciones consiguió trabajo como 
artista de radio, pero vino la huelga de trabajadores y, fiel al recuerdo 
de N ico, quien para entonces se había trasladado a Nueva Y 01k, se 
unió a la huelga Terminada la huelga los trabajadores ganaron ¡el 
dereoho l, ¡la justicia!, ¡la ley! que buscaban, cosas que en lenguaje con· 
creto se traducían en ¡hambre!, [pi ivacioues l, [manos paradas! para 
los huelguistas, cuyos puestos en las mesas de trabajo habían sido ocu- 
pados poi los rompe-huelgas Al fin consiguió ahorrar lo suficiente 
paia emigrar y entonces unió su destino "al grupo de emigrantes en la 
incertidumbre del espacio de la tierra que se queda y de la tierra que 
se pretende alcanzar ". En Nueva York busca trabajo honrado inútil- 
mente. Acosada po1 la necesidad se hace la vida vendiendo su cuei po. 
Un día se encuentra con Nico, quien ahora se hace llamar Nick y habla 
una mezcla de inglés y español. Renuevan la vieja amistad y Nico le 
p1opone matrimonio La noche de la boda, al llegar ella a la calle fren- 
te al bar de loe, se encuentla con un mitin. Al principio escucha al 
hombre que hace tribuna sin comprender lo que dice, pues ella estaba 
pensando en español y él hablaba en inglés, peio pronto sincroniza su 
mente a lo que se dice y se da cuenta de que se habla de ocho negros 
condenados a muerte poi tratar de violar a una blanca. Está tan absor- 
ta en lo que se dice que no ve llegar a Nico. Nico la saca de su ensi- 
mismamiento tratando de hacerla ver el peligro que eort en si les cae la 
policía encima, y la amenaza con no casarse con ella si no se retira de 
ahí inmediatamente; peto ella ya ha resuelto firmar la petición que 
circula pidiendo un nuevo juicio para los condenados; la amenaza de 
Nico y el terror que ve en su cai a, no consiguen más que dar fuerza a 
su decisión, aunque bien sabía que una vez más sólo la calle ancha y 
f1anca se1ia su albe1gue 

El cuento se diferencia de los otros analizados en este estudio en 
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l 9) lbid , pp 40 56 and 74 80 

Otro de los temas político-sociales de Marqués es el de la suplan- 
tación de los valores tradicionales católicos por los de otras religiones 
recién importadas a la Isla, las que son ajenas al sentir y pensar relí- 
gioso del pueblo puertorriqueño. El autor nos presenta este problema 
en los cuentos "Pasión y huída de Juan Santos, Santero" y "El mila- 
grito de San Antonio" (9). La acción en ambos cuentos se desarrolla 
en áreas rurales. En el primero el protagonista, santero poi n adición 
de familia, es la triste víctima de la falta de comprensión, de la cruel- 
dad y de la persecución de un hijo del pueblo, pastor de una fe dife- 
rente, y quien no descansa hasta que logra echar a Juan Santos del 
pueblo. En el segundo cuento, la creencia ingenua de una viejecita que 
camina leguas para que el cura del pueblo le bendiga su San Antonio, 
es cruelmente hei ida cuando el Padre Luis llama a su San Antonio un 
"pedazo de palo" y rehusa bendecí1selo, ofreciéndole que lo hará con 
uno de esos de "yeso" que venden en la quincalla. Los dos relatos nos 
confrontan con situaciones en las que lo de afuera se impone en menos- 
cabo de lo propio; lo nuevo en menoscabo de lo tradicional. En los dos 
somos testigos de la falta de convicciones profundas de la masa y del 
individuo promedio, quien se deja ai rastrar por las nuevas corrientes 
y es fácil presa de un conformismo aniquilador; prestándose con ello 
a pisotear los valores de su pueblo, en palle poi temor, en parte poi 

que ensancha el escenario geográfico. El tema ahora enfoca la falta de 
acogimiento que el puertorriqueño encuentra en la Metrópoli del país 
colonizador; en las misei ables condiciones de vida que se le ofrecen; 
en la degradación espiritual y moral de una ciudadanía de segunda cla- 
se, y en la bajeza de un ambiente donde sólo los "Nicos" cambiados 
en "N ícks" se abren paso; porque sólo viviendo plegado al nuevo sis- 
tema se puede trabajar y se puede comer. En este cuento la gravedad 
de las implicaciones políticas es tal que ensombi ece los conceptos 
metafísicos. Sin embargo, el peso del destino y la pauta inevitable a 
que la protagonista había sido condenada en el momento de nacer, 
dominan el segundo plano del relato. Juanita eta una mujer buena 
moral y espiritualmente; cada paso que tomaba lo hacía con buena 
intención; el ganarse la vida con su cuerpo no había sido escogido vo- 
luntai iamente; pero, a pesar de su bondad innata, había un "algo" que 
siempre la empujaba por esa calle "franca y ancha". Juanita era la 
víctima de la ci ueldad de un destino inexorable. Al rechazar a Nick 
lo hace en un supremo intento de conservar su dignidad, de reafirmar 
su yo y de escoger poi sí misma, pe10 lealmente le es en vano. 
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(lo) Otro día nue.suo ed cit pp 89 115 

En el cuento "El juramento" (10) Marqués trata la ausencia de 
derechos civiles bajo el nuevo régimen. El pi otagonista de este cuento 
es un hombre acusado de ci imenes políticos. Después de pasar un año 
en la cárcel, durante el que va de la esperanza de que las cosas se acla- 
t en pronto a la desesperación de que el mundo se ha olvidado de él, 
se le presenta un abogado designado por el Estado para defenderlo. 
Muy pronto se convence de la estupidez de su defenso1 y de la futilidad 
de tratar de probar su inocencia en una sociedad en donde hasta la 
"justicia" se compia Una vez en la sala de acusaciones, mientras es- 
pera a que se pase poi la farsa de probar su culpabilidad, con agudo 
ii onismo se diviei te clasificando zoo lógicamente a los miembros del 
tribunal. En el examen dilecto aprende de boca del fiscal que se le 
acusa de que un cuatro de julio, irreverentemente se fumó un cigarrillo 
durante la ceremonia de izar la bandera de los Estados Unidos. Se le 
i etiene, también, por haber profei ido cierto "juramento", pero por 
más que trata de recordar, no puede lograrlo y a la insistente pregunta 
del fiscal "¡Jma Ud. no haber hecho el juramento nunca?" el homlne 
se queda mudo. Acosado p01 la pregunta comienza a 1epasar su vida 
desde el momento en que fue engendrado. Al llegar al octavo año de 
su vida, los recuerdos que acuden a su mente son tan patéticamente do- 
Ioi osos, que el homlne se desmaya. En su desmayo revive ese momento, 
oculto en su subconsciente, y en el que profirió el juramento. Fue el 

ignoiancia, y en parte poi conveniencia. Juan Santos es un individuo 
que tiene conciencia de su propia personalidad y de su tradición; por 
eso, se enfrenta a las fuerzas que lo persiguen y que tratan de destruirlo 
y de desti uir su tradición; poi eso, se alegra cuando, después de la 
quema de sus santos, puede salvar "algo de la labor de más de un siglo 
que emprendiera su padre y continuara él" Pero ante la apatía, el 
conformismo y el miedo del resto de su pueblo, sus esfuerzos se pierden 
en la na<la. La viejecita de "El milagrito de San Antonio" después de 
contemplar "con desconfianza los ojos azules de la imagen extranjera 
r el San Antonio de yeso]" y de asegui arse de que "¡ a quién se le 
ccui i e pensar que San Antonio sea así, como un americano?" cuando 
"todo el mundo sabe que es ti igueñito como los poln es", vuelve a su 
pueblo con su fe intacta, "apretando el Santo de palo contra su pecho 
fatigado", porque en el fondo de su alma ingenua todavía se conservan 
intactos los valores de la tradición y la fuerza de lo propio. Este cuento 
es una joya de ternura en cuanto a la caracterización de la viejecita y 
el manejo tan sutil como diestro de las emociones en juego. 
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El tema del cuento es la pisoteada soberanía del pueblo puerto- 
rr iquefio, la injusta subplantación de valores nacionales poi los del 
pueblo colonizador, y el saci ificio de la dignidad y de los derechos del 
individuo en favor de normas extranjeras, con las que se trata de reem- 
plazai un modo de vida, una lengua, un sentir y un pensar de varios 
siglos. Con la excepción del protagonista, los personajes del cuento re- 
presentan a los que ansiosos de ganancia personal hollan hasta los 
valores más sagrados; a los que convierten a la justicia en una farsa 
que acalla y castiga todo pensa1 difei ente, toda desviación de los va- 
lores que se tratan de imponer. Por eso para el hombre de "El jura· 
mento" el juicio fue como "seguir la parodia de un cuento policíaco 
en que ya se sabe quién es el culpable, dependiendo todo el interés 
sólo en saber cómo ha de probarse la culpabilidad". Este cuento, a 
igual que los anteriores, plantea de nuevo la cuestión de la relación 
hombre-tiempo y Dios-hombre. Sin embargo, la implicación de la pre- 
destinación del hombre y de su subyugación a una fuerza superior que 
ditige su vida toda, es mucho más patente que en los antes discutidos 
La implicación de que "un titiritei o desconocido y burlón" determina 
el curso que ha de seguir la vida del hombre desde el momento en que 
éste nace hasta el momento en que entra en la eternidad, y ¿ quién sabe 
si más allá, también?, pesa sobre el telato entero de principio a fin 
En el primer párrafo leemos· "Cuando el juez -espejuelos de concha, 
cara de gato famélico- leyó en silencio el pliego del presidente del 
jurado, ya él sabía el veredicto, Por eso no pestañó luego al oii la 
palabra: "[Culpable l" Cuando tetminamos el cuento, las últimas lí- 
neas que leen: "La enorme puerta de hierro giró imponente y luego, 
silenciosa, se cenó muy despacio ti as el hombre, cuyo nombre, en la 
ficha del archivo, había teclado la maquinilla Remington hacía exacta- 
mente veintiocho años", no hacen más que puntualizar lo inevitable de 

primer día de escuela del año en que sus padres se fueron a vivir a la 
costa. Frente al edificio escolar se izaba una bandera extraña y, ante 
ella, con la mano en el corazón, los niños murmuraban un rezo en len· 
gua que no ei a la suya. El jibarito de la montaña, no comprendiendo 
lo que hacían, permaneció con las manos caídas y la boca cerrada. 
Poco después, en la oficina de la dii ectora de la escuela, cruelmente 
maltratado por ella, física y emocionalmente, murmuró el jui amento 
de que ahora se le acusa: "¡Juro poi mi madre que no soy americano! 
¡Y juro pm Dios Santo que nadie nunca me obligará a sello!" Al vol· 
ver en sí, y de nuevo ante el tribunal, con el alivio del que ha encon- 
u ado la clave del enigma, puede contestar; "Sí, jui é". 
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(121 • Prólogo , Ibid ¡1 8 

La acción p1 opiamente dicha tiene lugar en unas pocas horas: 
desde el despertarse del protagonista hasta la hora del almuerzo. La 
nan ativa es sumamente sencilla. El protagonista, prisionero político 
en su propia casa, se despierta una mañana y, al pasar sus ojos soño- 
lientos poi la habitación, todo un mundo de recuerdos, de asociaciones, 
de pensamientos, de anhelos, le invade el alma Afuera, el mido des- 
agiadable del camión de la hasui a viene a ínten umpii la meditación 
del hombre La "aséptica eficiencia mecánica" con toda su modernidad 
y su air e de cosa impoi tada, contrasta g1otescamente con la belleza y 
el aplomo de la vieja ciudad de San Juan, iluminada por los primeros 
rayos del sol Ahora, completamente despierto, evalúa lo que ve a su 
alrededor en relación al tiempo y, de golpe, se da cuenta de la magnitud 
del concepto y del peso de eso que llamamos tiempo que a todo pervive 
y a todo sur vive, y en todo deja su huelJ a. La angustia de tal realización 
le sohrecoge y le hace mui nnn ar . "Cracias, Dios Mío, p01 este nuevo 

un destino c¡ue ya fue determinado al nacer poi esa fuerza que dirige 
la vida del hombre. 

"Otro día nuesti o'' ( 11) es un cuento prologado. Concha Melén- 
dez (12) atribuye el prólogo al hecho de que el protagonista, centro de 
la narración, es un personaje histótico de contemporaneidad muy cer- 
cana El autor explica, en el prólogo, que "en este cuento no ha inten- 
tado hacer Histoi ia. Sólo ha querido di arnatizar un problema mora] 
en el hombre histói ico el desculn imiento quizás más espantable que 
pueda hacer un hom]n e, el de saber que vive una época que no le co- 
n espon<le" y que su protagonista es "creación exclusiva suya". Noso- 
lros, desligándonos totalmente de la Histor ia, lo trataremos primordial- 
mente, desde el punto de vista de sus ilaciones filosóficas. Conviene 
decil que éste es, quizás, el cuento más comentado de Marqués. Sin 
embargo, es nuestra opinión c{lte la mayor ia de lo dicho sobre él se 
limita a discutir sus aspectos políticos. En "Ot10 día nuestro" a igual 
que en los otros cuentos del autor, la acción comienza en un momento 
del presente. Luego, poi medio de la inci ustación de escenas i en os- 
pectivas y del fluir de la conciencia del protagonista, se nos revela todo 
un pasado, el que no sólo alcanza en la vida del individuo, sino tam- 
bién en la de su nación y en la de la humanidad. El futuro yace en el 
tema, es decir, en el anhelo de i esolvei los problemas políticos, socia- 
les y económicos de Puerto Rico, y en el ansia del homln e de conquis- 
tai al tiempo y al espacio, y de hacerse su propio destino. 
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carios~ núm 3 (1959), pp 43 74: 

"Me gustai ia hacerle una pregunta sobre algo que me parece 
contradictorio. Me refiero al concepto de "libertad individual" 
según lo creo yo sentir y pensar 8. través de sus cuentos y a través 
de sus ensayos. En su autobiografía dice Ud.: "La salvación (¿o 
felicidad?) no está en última instancia, en parte alguna del 
mundo político, sino en lo más recóndito del individuo, mejor 
aún, de la persona. Por ello -y volviendo al punto de pa1tida- 
creo en la libertad". Esto a mi entender es "libertad individual", 
el derecho de todo ser humano de cotizar su yo y de hacerlo valer 

día que añades a mi vida". Sumido en sus pensamientos el hombre 
une a su desesperante estado político el tormento de la incertidumbre 
d " " 1 . d " " 1 · E e su set en e tiempo y e su estar en e espacio. ntonces se 
dice: "¡Yo no pertenezco a esta edad en que vivo!" La idea de que es 
un ente perdido a merced de un tiempo infinito y en un espacio sin 
límites acentúa en su mente la tortura de la temporalidad de la vida 
individual humana y de lo fútil de la lucha, pues todo esfuerzo, toda 
misión, pa1ecen perderse en esas vastedades llamadas tiempo y espacio. 
Agobiado por tal pensar y decidido a resolver una vez por todas el qué 
es de nosotros después de que nos morimos y, tal vez más importante 
aún, el si nos es dado escoger, poi lo menos, la hora de nuestra muerte, 
el hombre "tomó una decisión brusca" y se lanzó a la calle en busca 
de la muerte, con la esperanza de que al otro lado se viva en plena 
libertad -liLe1tad política y libertad metafísica. Pe10 no le había 
llegado la hora de su muerte y una vez más tuvo que doblegarse a la 
[uerza del destino. Al volver a su cuarto se sentó "quieto, con la cabeza 
inclinada hacia adelante, los ojos ±ijos en la espada de otros siglos, 
espei ando a que pasara la muerte". 

Al analizar los anteriores cuentos hemos señalado el que los per- 
sonajes marquesianos son presa de un destino inevitable y del que no 
les es dado desviarse. Luchan desesperadamente con todas las fuerzas 
de su ser poi afirmar su individualidad, pe10 tarde o temprano su 
destino se cumple. Esta insinuación de la predestinación del hombre es 
contradictm ia al concepto de libertad expresado por el autor en su 
autohiogi afia (13) y en uno de sus ensayos (14). Para aclarar la pa- 
i adoja nos tomamos la libertad de escribir al autor en carta fechada 
2 de agosto de 1960, en la que le decíamos, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
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"En cuanto a la contradicción respecto al término Libei ta<l, 
es hasta cierto punto compi ensible dadas las circunstancias polí- 
ticas de la sociedad en que el autor se desenvuelve y la sicología 
de docilidad colonial que han desauollado -desg1aciadamente- 
muchos de sus conciudadanos Creo racional, intelectual y emocio- 
nalmente en el "liln e albedrío", en la Libertad, como valor fun- 
damental y supremo Sin embargo, en ocasiones, la realidad polí- 
tica y la reacción del pue11011 iqueño "promedio" a esa realidad 

La contestación del autor no se hizo espei at y en carta del 5 de 
agosto de 1960, René Marqués nos hom ó con la siguiente i espuesta : 

y sentir Es ese "algo" con que el hombre nace, que algunos de- 
notan con el término "libre albedi ío" y que le da derecho a luchar 
y a rebelarse contra todo lo que amenaza tragarse su individuali- 
dad para asimilarlo a una masa de eonfoirnismos. Poi lo tanto, 
entiendo muy bien y estoy de acuei do con que la felicidad ( cotiza- 
ción del yo) no es algo que Sociedad o Estado alguno pueda al- 
canzar para el individuo, porque no es fruto que se cosecha fuera 
del individuo y porque el llevar a cabo nuestra individualidad no 
es algo tangible o palpable poi el mundo extei ior ; sino que es 
algo que se realiza dentro de cada individuo, y sólo él, absoluta- 
mente sólo él, puede llevarlo a cabo. También, por eso entiendo 
cuando los personajes de sus cuentos luchan poi escapa1 el anillo 
conformista que los api isiona ; luchan por i ehasar los límites so- 
ciales, políticos, etc. que resti ingen su yo: luchan por Iiberarse 
del yugo del tiempo, del espacio y del destino. Pe10 luego, después 
de creer entender esto me encuentro, en algunos de sus cuentos, 
conceptos que a mi modo de ver son contradictoiios a lo arriba 
expuesto po1<¡ue indican que el homhi e nace predestinado. Si el 
hombre nace predestinado no puede poseer "lilne albedrío" y, 
por lo tanto, nunca podrá cotizar su individualidad, lo que equi- 
vale a que la libertad de la persona no existe Por ejemplo y para 
enumerar sólo uno poi hoy, en su cuento "El juramento" de ida 
a la cárcel el hombre "se preguntó cuáles eran los seres reales 
y cuáles los fantoches de un titii itei o desconocido y burlón". En 
lo político esto se entiende muy bien, peto en el plano metafísico 
para mí implica que allá at riha hay alguien (Dios o lo que se 
quiera] halándole los cordones a los poln ecitcs humanos y rién- 
dose de su impotencia, ya que ese "alguien" de antemano ha de- 
terminado lo que cada ser humano hará en la tiei ra ; lo que equi- 
vale a que el ser humano no tiene, en realidad, libertad individual. 
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En conclusión la temática marquesiana se apoya en los aconteci- 
mientos sociales, económicos y políticos de la vida puertori iqueña para 
crear del conflicto diario e inmediato cuentos que son la expresión, en 
primer término, de la lucha y de los anhelos de un pueblo por obtener 
su soberanía y por mantener sus tradiciones culturales. En segundo 
término, son la expresión del grito de angustia del hombre en lucha por 
defenderse de un tiempo y de un destino esclavizador; en lucha por 
conservar sus creencias eternas contra la marea de objetividades cien- 
tíficas; en busca del significado de su existir y en busca de la solución 
del incógnito de que yace más allá de la muerte. La actitud de Marqués 
en sus cuentos es una de reafirmación de lo propio y, poi extensión, de 

aparece tan desesperante y fatal --colonialismo político y colo- 
nialismo sicológico- a los ojos del escritor (y aparece así precisa- 
mente por tratarse de una colonia "streamlined" o sofisticada co- 
mo lo es hoy Puerto Rico y no hi u tal u obvia como tradicional- 
mente se concibe) que la desesperanza política llega incluso a 
transferirse en la creación literai ia, al plano metafísico y éste 
aparece enfocado también con "fatalismo oolonial", es decir, el 
hombre de Puerto Rico sujeto en su destino por los hilos de una 
"metrópolis" desconocida ( Dios en este caso, digamos) . Cuando 
ocurren estos nubar rones de desesperanza política (plausibles si 
se piensa que mi pueblo lleva cuatrocientos sesentitrés años de co- 
lonia je ininterrumpido, desde el más bmdo bajo el régimen de 
España y [el] nada sutil ha jo el régimen n01 teamericano de prin- 
cipios de siglo hasta el tipo hoy en boga con el nombre de "Estado 
Libre Asociado", y que hoy sigue sin esperanza de auténtica li- 
bertad en el futuro inmediato) surge un cuento como "El jura- 
mento". Pero estas alzas y bajas determinadas por la angustia 
nacional puertorriqueña dentro de las circunstancias muy peculia- 
res de este pueblo no alteran -no siento yo que alteren- en últi- 
ma instancia, mi fe p1 ofunda en la libertad del Hombre en sus dos 
vertientes, individual y colectiva, metafísica y política. Es posible 
que un escritor con la epidermis espiritual menos sensible a la 
tragedia moral y ética que plantea el coloniaje de su pueblo quizás 
tuviera mayor cuidado en "departamentalizar" su problemática, 
manteniendo lo metafísico incontaminado de su personal angustia 
política. A mí, aparentemente, semejante acrobacía espiritual me 
resulta difícil, por no decir imposible. De todos modos, me consue- 
lo citando al filósofo Ortega y Gasset con su ya popular axioma de 
"Y o soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me sal- 
vo yo"." 
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i eafiimación del homln e. En general, sus cuentos son agi ios y som- 
ln íos, como las realidades rrue tia tan de captar, con un leve tinte de 
ironía y saturados de pesimismo Sin embargo, no es el pesimismo ani- 
quiladoi que desti uye toda espe1 anza, sino un pesimismo activo que 
busca la solución en exponer, en desenmascarar, y espeta encontrarla. 
El mundo de los cuentos de Marqués es tan sórdido como sublime, tan 
lleno de vida como impasiLle a la vida misma y a los dolores del hom- 
lu e. Sus pi otagonistas viven una vida de lucha, de desafío, toi tui ados 
y opi imidos poi su mundo inmediato y poi la incertidumbre del más 
allá. Son hombres que se baten palmo a palmo física y espiritualmente 
con la espeianza de conservar íntegro su "yo'' La universalidad de 
los cuentos de Marqués esn iba en que logia, a través del enfoque filo- 
sófico del tiempo, y partiendo de raices autóctonas, proyectar temas y 
preocupaciones locales a un plano universal 
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