


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        croce, benedetto - brevario de estetica.pdf

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	Croce, Benedetto - Brevario de estetica.pdf


                        

                    


                    




    
        
            
                
                    
                        

                        
                        
                    

                    
                        
						1

156
                        
                    

                    
                        
                        100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                        
                    

					
                

            


            
                
                    
                    
                    
                

                
                    

                    

                    
                        
                         Match case
                         Limit results 1 per page
                        

                        
                        

                    

                

            

            
									
    
        
        

        

        

        
        
            r.nc" II.J J;.¡ TT RO B E IA RIO D E É CA SÉPTIMA EDI N COLEC CIÓ A TR L 
        

        
    






				            

        

    









                    
                        
							Upload: omar-murad
                            Post on 24-Nov-2015

                            166 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            26 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        	
r.nc" II.J J;.TT RO

B E IA R I OD E CA

SPTIMA EDI N

COLECCI A TR L


	
U N A CREACiND 11

ESPASA-CALPE, S. A.La COLECCIN AUSTRAL publica:Los libros de que
se habla; los libros de xito perma-nente; los libros que usted
deseaba leer; los libros quean no habla leido porque eran caros o
circulaban enmalas ediciones y SID ninguna garantla; los libros
decuyo conocimiento ninguna persona culta puede pres-cindir; los
libros que marcan una fecha capital en lahistoria de la literatura
y del pensamiento; los librosclsicos -de ayer, de hoy y de
siempre-. La COLEC-CIN AUSTRAL ofrece ediciones Integras
autorizadas,bellamente presentadas, muy econmicas. La COLEC-CIN
AUSTRAL publica libros para todos los lectores y

un libro para el gusto de cada lector

BENEDETTO CROCENaci la figura ms eminente de la filosofa
italianacontempornea en 1886, en Pescasseroli (Los Abro-zos), si
bien luego fuese educado en Npoles, ciudaddonde vivi siempre y a la
que permanece indisolu-blemente unido su nombre. Muri en 1952, tras
unafecundsima vida. Dedic sus primeros aos al estu-dio de la
literatura italiana y de la historia napolita-na. Ms adelante
descubri su verdadera vocacin aladentrarse en el estudio de la
filosofa, componiendoya en 1902 dos de las obras que luego le
granjearonms vasta fama: la Pilosoiia del esplritu y la Esttica.A
estas obras capitales siguieron otras no menosimportantes: una
Lgica, una Filosofia de la prcticay una Teorio de la
historiogra/ia. Desde 1903 hastasu muerte public y dirigi, con
suspensiones, sufamosa revista La Crtica. Intervino pasajeramente
enpoltica, auspiciando nuevos planes educativos comoministro de
Educacin en el ltimo Gabinete pre-fascista. Desde entonces se
consagr exclusivamentea sus trabajos de pensador. Este BREVIARIO
DEESTTICA es, no obstante su dimensin, una de susobras ms
sazonadas. En ciertos aspectos constituyeun excelente resumen de su
libro ms vasto sobreel mismo tema. Ha sido traducido a diversos
idio-mas, considerndosele unnimemente como una acer-tada iniciacin
a los estudios estticos, asequible a

toda clase de lectores
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ADVERTENCIA DEL AUTOR

Con motivo de la inauguraci6n, celebrada en el mes deoctubre del
ao pasado, del Rice Instituto -la nueva 'J granUniversidad de
Hosston en el Estado de Tejas-, fui invi-tado por su presidente, el
profesor Edgar Lovett Odell, apronunciar algunas lecciones sobre
los temas que formanel contenido de este volumen 'J que fueran para
los o'Jen-tes como una orientaci6n sobre los problemas capitales
dela Esttica. Habindome excusado, a causa de mis muchasocupaciones,
que me impedan, por el momento, empren-der un largo viaje al golfo
de Mjico, se me replic6, conla mayor cortesa, que se me diJpensaba
del viaje corpo-ral a cambio de que enviase el manuscrito de las
leccionespara traducirlo al ingls -como se hizo en seguidr;;-
eincorporarlo a los volmenes conmemorativos de la inaugu-raci6n. Y
en pocos das escrib este BREVIARIO DE ESTTI-CA, cumpliendo el
compromiso que contraje. Luego, despusde haber acabado mi tarea,
advertt, con cierto regodeomental, que no solamente haba condensado
en este libritolos-conceptos ms importantes de mis volmenes
anterio-res sobre el mismo tema, sino que adems los haba ex-puesto
con ma'Jor cobesio 'J ms aguda perspicacia queen mi Esttica, que
tiene 'Ja la respetable antigedad dedoce aos. Una nueva idea se
apoder6 tambin de mi esp-ritu; la idea de que estas cuatro
lecciones recogidas aqupueden ser tiles para los j6venes que se
consagran al estu-dio de la poesa 'J, en general, del arte, 'J
hasta servir enlas escuelas secundarias como libro auxiliar y de
consultaen los estudios literarios 'J filos6ficos. Porque tengo
param que la Esttica, cuando se ensea con habilidad, sirve,mejor
que otra disciplina filos6fica cualquiera, de introduc-
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ci6n 'Y de pfwtico para el aprendizaje de la filosofa, por-que
el arte 'Y la poesa despiertan en seguida el ejercicio dela
atenci6n 'Y de la reflexi6n de los. muchachos. La L6gica,en cambio,
supone el ejercicio previo de las investigacionescientficas,
resultando para ellos demasiado abstracto, 'Y latica-al menos en
Italia, donde por razones hist6ricas,de todos conocidas, falta el
estmulo que el espritu re-ligioso ejercita sobre la meditaci6n del
humano desti-no -parece generalmente una prdica cansina 'Y
macha-cona, 'Y la llamada Psicologa, ms que preparaci6n, sueleser
disertaci6n de la filosofa. Los problemas del arte, porel
contrario, conducen ms hacedera 'Y espontneamente,no s610 a
conquistar el hbito de la especulaci6n, sino agustar por anticipado
de las mieles de la 16gica, de la ti-Ca 'Y de la metafsica, ,,'a
que, por ejemplo, compr,nderla relaci6n de contenido 'Y forma en el
arte es comenzara comprender la sntesis a priori; comprender la
relaci6nde intuici6n 'Y expresi6n vale tanto como supera"
el"mate-rialismo 'Y, a la vez, el dualismo espiritualista;
comprenderel empirismo de las clasificaciones de los gneros
literarios'Y de las artes es lo mismo que darse cuenta de la
diferen-cia entre el procedimiento naturalista 'Y el filos6fico...
Yas sucesivamente..Tal vez ser sta una ilusi6n ma nacidade mi poco
conocimiento de las escuelas secundarias, de lasque no conservo,
sino los lejanos '1, al mismo tiempo, vivosrecuerdos de mis tiempos
de estudiante, y en ellos me fun-do. Pero es el caso que semejante
ilusi6n me ha movidoa publicar, en italiano, mis lecciones de
Amrica '1 a de-jrselas incluir a mi amigo Laterza en su nueva u
Colecci6nescolar", a la que deseo toda suerte de bienandanzas.

B.e

Npoles, 1 de enero de 1913.
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QU ES EL ARTE?

A la pregunta qu es el arte? puede responderse bro-meando, con
una broma que no es completamente necia,que el arte es aquello que
todos.saben lo que es. Y verda-deramente, si no se supiera de algn
modo lo que es elarte, no podramos tampoco formularnos esta
pregunta,porque toda pregunta implica siempre una noticia de
la.cosa preguntada, designada en la pregunta y, por ende;
ca-lificada y conocida. Cosa sobre la cual podemos hacer
unaexperiencia de hecho, si nos damos cuenta de las ideas,justas y
profundas, que omos con frecuencia formular conrelacin al arte por
aquellos que no. son profesionales dela filosofa y de la teora, por
los laicos, por los artistas pocoamigos de razones, por las
personas ingenuas, hasta por lasgentes del pueblo; ideas que van
muchas veces implcita-mente envueltas en los juicios que se hacen
en torno a de-oterminadas obras de arte, y que algunas veces se
pronuncianen forma de aforismos y .de definiciones. Y hasta damos
enla flor de sospechar que pudiramos rernos a mandbulabatiente,
siempre que nos viniese en ganas, de los filsofosorgullosos que
pretenden haber descubierto la naturaleza delarte, metindonos por
los ojos y por los odos proposicionesescritas en los libros ms
vulgares y frases del acervo comnde las gentes, advirtindonos que
contienen, con la mayorclaridad, su flamante descubrimiento.

El filsofo tendra siempre ocasin de avergonzarse simantuviese
alguna vez la ilusin de haber legado, con susdoctrinas personales,
algo completamente original a la co-mn conciencia humana, algo
extrao a esta conciencia,
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la revelacin de un mundo enteramente nuevo. Pero no seturba y
sigue derecho su camino, porque sabe que la pregun-ta, qu cosa es
el arte? --como, en general, toda preguntafilosfica sobre la
naturaleza de lo real y toda preguntade conocimiento-, si adquiere
en las palabras que seemplean cieno matiz de problema general y
total, quese pretende resolver por primera y por ltima vez,
tienesiempre, en efecto, un significado circunstancial, que rezacon
las dificultades especiales que se viven en un momentodeterminado
de la historia del pensamiento. Cienamentela verdad corre por su
camino, como la chispa del cono-cido proverbio francs, y como la
metfora ..reina de lostropos", segn los sectores con que Montaigne
se topabaen la chchara de su camarera. Pero la metfora de la
ca-marera es la solucin de un problema que expresa precisa-mente
los sentimientos que agitan en aquel instante elespritu de sta, y
las afirmaciones triviales que intencio-nada o incidentalmente omos
sobre la naturaleza del arte,son soluciones de problemas lgicos que
se presentan a steo al otro individuo que no hace profesin de
filsofo, yque, sin embargo, como hombre, y como tal hombre,
esfilsofo en cierta medida. Y as como la metfora de lacamarera
expresa, por regla general, una limitada y pobreconcepcin de
sentimientos con relacin a los poetas, delmismo modo la afirmacin
trivial de un no filsofo resuel-ve un problema liviano con relacin
al problema que elfilsofo se ha propuesto. La respuesta, qu cosa es
el arte?,puede ser semejante en uno y en otro caso, pero
solamenteen la apariencia, ya que se complica despus con la
riquezadistinta de su contenido ntimo. La respuesta del
filsofodigno de tal nombre ha de tener nada menos que lapretensin
de resolver adecuadamente todos los problemasque han surgido, hasta
aquel momento, en el curso de lahistoria, en torno a la naturaleza
del arte, y la del laico,movindose en un crculo bastante ms
limitado, no tienebro para salirse de ste. Fenmeno que probamos
expe-rimentalmente con la fuerza del eterno procedimiento
so-crtico, con la. facilidad con que los inteligentes confunden
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no lo son y conla coordinacin de sus preguntas, que obligan a
callar a loslegos que haban comenzado a hablar arinadamenre,
advir-tiendo de paso que se arriesgan demasiado en el curso
delinterrogatorio y que lo poco que saben lo saben mal,
atrin-cherndose detrs de las defensas de su fortaleza y decla-rando
que no hilan delgado en achaque de sutilezas.

El orgullo del filsofo debe encastillarse en la concienciade la
intensidad de sus preguntas y de sus respuestas, orgu-llo que no
puede ir acompaado de la modestia, o lo que esigual, del
conocimiento que le presta la mayor o menorextensin de su juicio
con la posibilidad de un momentodeterminado, y que tiene sus
lmites, trazados por la his-toria de aquel momento, sin que pueda
pretender un valor.de totalidad, o como suele decirse, una solucin
definitiva.La vida ulterior del espritu, renovando y
multiplicandosus problemas, convierte no slo en falsas, sino tambin
enimprocedentes, las soluciones anteriores, parte de las cua-les
caen en el nmero de las verdades que se sobreentien-den, y parte de
las cuales tienen que rehacerse y comple-tarse. Un sistema es como
una casa, que despus de ha-berse construido y decorado-'-sujeta,
como est, a la accindestructora de los elementos- necesita de un
cuidado, mso menos enrgico, pero asiduo, de conservacin, y que,
enun momento determinado, no slo hay que restaurar yapuntalar, sino
echar a tierra sus cimientos para levantarlosde nuevo. Pero hay una
diferencia capital entre un sistemay una casa: en la obra del
pensamiento, la casa, perpetua-mente nueva, est perpetuamente
sostenida por la antigua,que de un modo mgico y prodigioso perdura
siempre enella. Ya sabemos que los que ignoran esta arte mgica,los
inrelecruales superficiales o ingenuos, se asombran hastael punto
de que sus montonas cantilenas estriban en ladeclaracin de que la
filosofa deshace continuamente suobra y de que unos filsofos
contradicen a los otros comosi el hombre no hiciese, deshiciese y
rehiciese continuamente
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su habitacin; como si el arquitecto de maana no rectificaselos
planos del arquitecto de hoy, y como si de este hacer, ydeshacer, y
rehacer la propia casa, y de esta rectificacin deunos arquitectos y
otros arquitectos pudiese derivarse laconclusin de que no
debemoslevantar viviendas para moraren ellas.

Con la ventaja de una intensidad ms rica, las pregun-tas y las
respuestas del filsofo llevan consigo el peligrode un mayor error,
y estn frecuentemente viciadas porcierta ausencia de buen sentido
que, en cuanto pertenecea una esfera superior de cultura, tiene,
hasta en su com-probacin, un carcter aristocrtico, objeto no slo de
des-denes y de burlas, sino de envidia y de admiracin secse-

tas.~En esto se funda el contraste, que muchos se compla-cen en
hacer resaltar, entre el equilibrio mental de la genteordinaria y
las extravagancias de los filsofos. A ningnhombre de buen sentido
se le ocurre decir, por ejemplo,que el arte es la resonancia del
instinto sexual, o que elarte es un maleficio que debe ser
castigado en las repbli-cas bien gobernadas; absurdo que han dicho,
sin embargo,filsofos y grandes filsofos, por" lo dems. La
inocenciadel hombre de buen sentido es, sin embargo, pobreza e
ino-cencia de salvaje, y aunque se haya suspirado muchas vecespor
la vida inocente del salvaje y se haya acudido a expe-dientes
socorridos para aliar la filosofa con el buen send-do, es lo cierto
que el espriru, en su desenvolvimiento,afronta con toda valenta,
porque no puede menos de ha-cerlo as, los peligros de la
civilizacin y el desvo momea-tneo del buen sentido. La indignacin
del filsofo entorno al arte tiene que recorrer las vas- del error
para ro-par con el sendero de la verdad, que no es distinto
deaqullas, sino aqullas mismas, atravesadas por un hiloque permite
dominar el laberinto.

El mismo nexo del error con la verdad nace del hechode que Un
mero y completo error es inconcebible y, comoinconcebible, no
existe. El error habla con dos voces, unade las cuales afirma la
falsedad que desmiente la otra, to-pndose el s y el no en lo que
llamamos contradiccin.
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Por eso, cuando desde la consideracin genrica descende-mos a una
teora que se ha considerado como errnea entodas sus partes, y en
SUS' determinaciones, nos encontramosen ella misma la medicina de
su error, germinando la ver-dadera teora del estercolero en que
brot el error,' Losmismos que tratan de reducir el arte al instinto
sexualrecurren, para demostrar su tesis, a argumentos y
compro-baciones.que, en lugar de unir, separan al arte de
aquelinstinto. Y el mismo que desterraba la poesa de todarepblica
bien ordenada, se ofuscaba al proclamar aquellaexpulsin y creaba de
aquel modo una poesa sublime ynueva. Hay perodos histricos en los
que han dominado lasms torcidas, y groseras doctrinas sobre el
arte, lo que noimpide que hasta en aquellos mismos perodos se
disciernalcidamente lo bello de lo feo, y hasta que se discurra'
entorno a esos conceptos con la mayor sutileza cuando, olvi-dndose
de las teoras abstractas, se acude a los casos par-ticulares. El
error se condena siempre, no en la boca deljuez, sino ex Ore
suo,

Por este nexo estrecho con el error, la afirmacin de laverdad es
siempre un proceso de lucha, en la que se vienelibertando el error
del mismo error. De donde brota un pia-doso, pero imposible deseo:
el que exige que la verdad seexponga directamente, sin discutir y
sin polemizar,. dejn-dola que proceda majestuosamente y por s
misma, comosi tales paradas de teatro fuesen el mejor smbolo para
laverdad, que es el mismo pensamiento, y como tal peris~miento,
simpre activo y en formacin. En efecto, nadie lleg;a exponer una
verdad sino gracias a la crrica de las diver-sas soluciones del
problema a la que se refiere aqulla, yno conocemos un tratado.
mezquino de ciencia filosfica,manualete escolstico o disertacin
acadmica que no co.loque a la cabeza o no contenga en su texto la
reseade las opiniones, histricamente formuladas o
idealmenteposibles, de las cuales quieran ser la oposicin O la
correc-cin. Todo lo cual, expuesto ubbariamente y con
ciertodesorden,. expresa precisamente: la exigencia legtima,
altratar un problema, de recorrer todas las soluciones que se


	
16 BENEDETTO CROCE

han intentado en la Historia o son susceptibles de inten-tarse
en la idea --en el momento presente y, por lo tanto,en la Historia-
de modo que la nueva solucin incluya ensu regazo la labor
procedente del espritu humano.

Esta exigencia es una exigencia lgica, y como tal, intrn-seca a
todo verdadero pensamiento e inseparable de l Noconfundamos esta
exigencia con cierta forma literaria deexposicin, para no caer en
la pedantera que hizo famososa los escolsticos durante la Edad
Media y a los dialcticosde la escuela hegeliana en el siglo XIX,
bastante cercanaa la supersticin formalista, que cree en la virtud
maravi-llosa de cierta manera extrnseca y mecnica de
exposicinfilosfica. Tenemos que entender esta exigencia de
modosustancial y no accidental, respetando su espritu y
pres-cindiendo de su letra, movindonos en la exposicin del pro-pio
pensamiento de la libertad, segn los tiempos, los lu-gares y las
personas. De modo que yo mismo, en estasrpidas conferencias que
quieren dar como una orientacinen la forma de tratar los problemas
de arte, 'me guardarmuy bien -como ya he hecho- de referir la
historia delpensamiento esttico o de exponer dialctica.mente--
comohe expuesto tambin en otro lado- todo el proceso de li-beracin
de las concepciones errneas del arte, desde lasms pobres hasta las
ms ricas, arrojando, adems, no lejosde m, sino de mis lectores, una
parte del bagaje, que yavolvern a recuperar cuando, conocedores de
la visin delpaisaje examinado a vista de pjaro, se determinen a
rea-lizar ciertas excursiones particulares en esta o en la otrazona
o a recorrerlo todo, de una vez, de cabo a rabo.

Sin embargo, volviendo a la pregunta que ha dado oca-sin a este
prlogo indispensable-indispensable para huirde" toda apariencia de
pretenciosidad y de inutilidad en midiscurso-, volviendo a la
pregunta qu es el arte?, dir,desde luego, del modo ms sencillo, que
el arte es visino intuicin. El artista produce una imagen o
fantasma, y

qu gusta del arte dirige la vista al sitio que el artistale ha
sealado con los dedos y ve por la mirilla que stele ha abierto, y
reproduce la imagen dentro de s mismo.
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Intuicin, visin, contemplacin, imaginacin, fantasia, figu-racin,
representacin, son palabras sin6nimas cuando dis-currimos en
derredor del arte y que elevan nuestra menteal mismo concepto o a
la misma esfera de conceptos, indi-cio del consenso universal.

Pero esta respuesta ma de que el arte es intuicin ad-quiere
inmediatamente una significaci6n particular a cuen-ta de todo lo
que implciramente niega y de lo que distin-gue el arte. Qu
negaciones se comprenden en la respues-ta? Indicar las principales,
o al menos las que son msimportantes para nosotros, en nuestro
momento actual decultura.

La respuesta niega, ante todo, -que el arte sea un fen6-meno
fsico: por ejemplo, ciertos y determinados coloresy relaciones de
colores, ciertas y. determinadas formas decuerpo, ciertos y
determinados sonidos y relaciones de so-nidos, ciertos fen6menos de
calor y de' electricidad: lo quellamamos, en una palabra, fen6meno
fsico. En el pensa-miento humano ya se ha cado en el error de
confundirel arte con el fen6meno fsico, y como los nios que ~anla
pompa de jabn y que quieren tocar el arco iris, elespritu humano,
admirando las cosas bellas, trata de bus-car las races del arte en
la naturaleza externa, y se da apensar, o cree deber pensar, por qu
ciertos colores sonbellos y otros feos, por qu son bellas ciertas
formas delcuerpo y otras feas. De propsito, y metdicamente,
estatentativa se ha hecho varias veces en la historia del
pensa-miento; recordemos los cnones que los artistas y
te6ricosgriegos y del Renacimiento formaron para determinar
labelleza de los cuerpos, las especulaciones sobre las relacio-nes
geomtricas y numricas determinables en las figurasy en los sonidos,
sin olvidarnos de las investigaciones delos estticos del siglo XIX
-por ejemplo, de Fechner-, yde las comunicaciones que en los
Congresos de filosofa,de psicologa y de ciencias naturales de
nuestros das, pre-sentan los imperitos acerca de las relaciones de
los fen-menos fsicos con el arte. Si se nos pregunta la razn porla
que el arte no puede ser un fen6meno fsico, respon-

N11M. 41.-2
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deremos en primer lugar que los hechos fsico, no tienenrealidad,
y que el arte, al cual tantas personas consagranpor entero su vida
y que a todos llena de una alegra divina,es sumamente real. De modo
que el arte no puede serun fenmeno fsico, porque todo fenmeno fsico
es irreal.Respuesta que, desde luego, nos traslada al mundo de
laparadoja, porque nada Se le antoja al hombre del vulgoms slido y
seguro que el mundo fsico. Pero a nosotrosno nos es posible,
asentada esta verdad, abstenernos de larazn buena o sustituirla con
otra menos buena, solamenteporque la primera tiene semblante de
mentira. Por lo dems,y para borrar la extraeza y la aspereza de
aquella verdad,para reconciliarnos y familiarizarnos con ella,
consideremosque la demostracin de la irrealidad del mundo fsico
nosolamente se ha hecho de modo. irrebatible y ha sido admi-tida
por todos los filsofos que no sean crasos materialistasy se
revuelvan en las estridentes contradicciones del mate-rialismo,
sino que ha sido abrazada por los mismos fsicos,en los esbozos de
filosofa que mezclan con su ciencia, cuan-do conciben los fenmenos
fsicos como productos de prin-cipios que escapan a la experiencia,
remontndose a los to-mos y al ter, y como manifestacin de un
Incognoscible:la misma Materia de los materialistas es, sin ir ms
lejos,un principio sobrematerial. Y as los fenmenos fsicos
sedesenvuelven por su lgica interna y por el asenso comn,no ya como
una realidad, sino como la construccin denuestro intelecto en
relacin con los fines de la ciencia.En consecuencia, la pregunta de
si el arte es un fenmenofsico asume racionalmente la significacin
de si el arte esconsrruible fsicamente. Lo que es ciertamente
posible, y locomprobamos experimentalmente, siempre que,
prescindien-do del sentido de una poesa y renunciando de antemanoal
deleite que nos proporciona, nos pongamos a modo deejemplo, a
contar las palabras que componen la poesa, ya dividirlas en nmeros
y en letras, o siempre que, olvi-

"dndonos del efecto esttico de una estatua, nos pongamosa
medirla O a pesarla. Cosa muy til sta para los embala-dores de
estatuas, como muy til la otra para los tipgrafos
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que han de componer pginas de poesa, pero intil com-pletamente
para e! contemplador y e! estudioso de! arte, alos que no es lcito
distraerse de su misin propia. Ni si-quiera el arte es un fenmeno
fsico en este segundo signi-ficado, ya que cuando nos proponemos
penetrar su natu-raleza y e! modo de obrar de ella de nada nos vale
cons-truirla fsicamente.

Otra negacin va implcita en la definicin de! arte comointuicin,
porque si el arte es intuicin y la intuicin- valetanto como teora
en el sentido originario de contempla-cin, e! arte no puede ser un
acto utilitario. Y si e! actoutilitario trata siempre de producir
un placer y de alejarun dolor, e! arte, considerado en su
naturaleza propia, notiene nada que ver con la utilidad, o con e!
placer y con e!dolor, como tales. Se conceder, en efecto, sin
demasiadaresistencia, que un placer como placer, que un placer
cual-quiera, no es por s mismo artstico. No es artstico e!placer de
beber un vaso de agua, que nos calma la sed;de un paseo en pleno
campo, que tonifica nuestros miembrosy que hace circular ms
ligeramente la sangre en nuestroorganismo; de conseguir un puesto
deseado, que sirve paradar asiento econmico a nuestra vida prctica,
etctera, etc.Hasta en las relaciones entre nosotros y las obras de
arte,salta a los ojos la diferencia entre e! placer y e! arte,
porquela figura representada puede ser muy querida para nosotrosy
despertar los ms deleitosos recuerdos a nuestro espri-tu, siendo e!
cuadro horrible y, por e! contrario, e! cuadropuede ser bello y la
figura que representa odiosa paranuestro corazn. O e! mismo cuadro
que representamosbello puede despertar nuestra rabia y nuestra
envidia, por-que es obra de un enemigo o de un adversario nuestro,
alcual producir ventajas de toda clase, dndole mayor pres-tigio.
Nuestros intereses prcticos, con los dolores y
placerescorrelativos, se mezclan y se confunden algunas veces
connuestro inters artstico, hasta 10 perturban, pero no seconfunden
con l. A 10 ms; para sostener con mayor val-
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dez la afirmacin de que el arte es lo agradable, ~egaremosa
afirmar que el arte no es lo agradable en general, sinouna forma
particular de lo agradable. Pero esta restriccin,en lugar 'de ser
una defensa, es un verdadero abandono dela tesis,porque si el arte
es una forma particular de lo agra-dable", su carcter definitivo lo
determina, no lo agradableen general, sino lo que distingue lo
agradable, en' general,de las otras especies de lo agradable, y a
ese elemento dstin-tivo -ms que a lo agradable o a lo distintivo de
lo agra-dable- hay que sujetar la investigacin. La doctrina
quedefine el arte como lo agradable, tiene una
denominacinespecial-Esttica. hedonista- y largas y complicadas
viciositudes en la historia de las doctrinas estticas; se
manifies-ta en el mundo grecorromano, asoma la cabeza en el si-glo
XVIII, torna a florecer en la segunda mitad del XIX Yrevive an con
gran predicamento, gozando la fama espe-cial y siendo ms bien
acogida entre los principiantes deesttica, que se dejan convencer
por la consideracin deque el arte suscita placer. La vida de esta
doctrina consisteen proponer alternativamente una u otra clase de
placeres,o varias clases de placeres a la vez, el placer de los
senti-dos superiores, el placer del juego, la conciencia de la
pro-pia fuerza, el erotismo,' etc, o en aadir elementos dis-tintos
a lo agradable, por ejemplo, lo til cuando se en-tiende como algo
distinto de lo agradable, la satisfaccinde las necesidades
cognoscitivas, morales, etc. Teora queha progresado bastante por el
hecho de su movilidad preciosamente, y porque ha dejado introducir
elementos extraosen su regazo, elementos que ha habido que admitir
porla necesidad de casar esta doctrina con la realidad del
arte,teniendo que llegar a disolverse como teora hedonista,
pro-moviendo inconscientemente una nueva doctrina, o hacin-donos
advertir, al menos, la necesidad de ella. Como todoerror, tiene su
lado de verdad-ya hemos visto que el de ladoctrina fsica consiste
en la posibilidad de la construccinjIicfI_del arte, igual a la de
otro fenmeno fsico cualquie-'Ca- la doctrina hedonstica expresa la
verdad cuando ponede relieve el acompaamiento hedonstico o
placentero, que
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es comn a la actividad esttica y a cualquiera otra especiede
actividad espiritual, y que no se niega precisamente por-que
neguemos del todo la identificacin del arte como loagradable, y
porque distingamos el arte de lo agradable,definindole como
intuicin.

Otra negacin que 'hacemos al definir el arte como in-tuicin es
que el arte sea un hecho moral o, lo que-es lomismo, aquella forma
de acto prctico que, acercndose ne-cesariamente a lo agradable, al
placer y al dolor, no es in-mediatamente utilitario y hedonista y
se mueve en una es-fera espiritual superior. Y en verdad, el arte,
como ya seobserv desde la ms remota antigedad, no nace por obrade
la voluntad; la buena voluntad que caracteriza al hombrehonrado
nada tiene que ver con el artista. Y como no nacepor obra de
voluntad, se substrae tambin a toda reflexinmoral, no porque el
artista disfrute de un privilegio deexencin, sino porque no hay
modo de aplicarle esa refle-xin moral. Una imagen artstica podr ser
un acto moral-mente laudable o censurable; pero la imagen
artstica,como tal imagen, no es ni laudable ni censurable
moral-mente. No existe Cdigo penal que pueda condenar a pri-sin o a
muerte ninguna imagen, ni hay juicio moral, dadopor persona
razonable, que pueda girar en torno a ella;juzgar inmoral a la
Francesca del Dante o morala la Cor-delia de Shakespeare--que
tienen una mera finalidad ar-tstica y que son como notas musicales
del alma del Danteo de Shakespeare-- vale tanto como reputar moral
un cua-dro o inmoral un tringulo. La teora moralista del arteest
representada en la historia de las doctrinas estticas yno ha muerto
an en nuestros das, aunque est muy des-acreditada en la opinin
comn; desacreditada no slo porsu demrito intrnseco, sino por el
demrito moral de algu-nas tendencias contemporneas que tratan de
convertir enpasable, con la ayuda del fastidio psicolgico, la
hostilidadque debe hacerse a esa tendencia -y que hacemos aqu-por
razones lgicas. Derivacin de la doctrina moralista esel fin que
quiere imponerse al arte de enderezarse al bien,


	
22 BENEDETTO CROCE

de inspirar el aborrecimiento del mal, de corregir y de me-jorar
las costumbres y la pretensin de los artistas de con-tribuir, por
su parte, a la educacin de la plebe, a la vigo-rzacin del espritu
nacional y belicoso de un pueblo, a ladifusin de los ideales de
vida modesta y laboriosa, y assucesivamente. El arte no puede
hacerlo todo, como no pue-de hacerlo tampoco la geometra, sin que a
pesar de suimportancia pierda nada de su respetabilidad, como
tampocotiene por qu perderla el arte. Los mismos estticos
mora-listas se daban cuenta de la impotencia del arte como
ele-mento moralizador, y por eso transigan con l de la mejorgana
del mundo, permitindole placeres que no fueranmorales, con tal que
no fueran abiertamente deshonestos,recomendndoles que utilizasen
con buenos fines el domi-nio que el arte con su fuerza hedonstica
ejerca sobre elespritu y que endulzasen las pldoras, poniendo buena
do-sis de azcar en los bordes del vaso que contena la
amargamedicina, y que' hiciese de ramera si no saba jugar conlas
naturales y viejas caricias, al servicio de la Santa Igle-sia y de
la moral. Otras veces se valan de esta teora comode un instrumento
divertido, no slo porque la virtud y laciencia son cosas speras por
s mismas, sino porque elarte puede limar las asperezas, haciendo
amena y atrayentela entrada en. el palacio de la ciencia,
conduciendo a loshombres a travs de ella, como si fuera el jardn de
Armida,dulce y voluptuosamente, sin que los hombres se den cuen-ta
del alto placer que se procuran y de la crisis de renova-cin que a
s mismos se preparan. Al hablar ahora nosotrosde esta teora no
podemos menos de sonremos, pero nodebemos olvidar que fue cosa muy
seria, que correspon-dio a un serio esfuerzo para penetrar en la
naturaleza delarte y elevar su concepto, y que tuvo creyentes que
se lla-maron Dante, Tasso, Alfieri, Manzoni y Mazzini," para
li-mitarme solamente a la literatura italiana. La doctrina
mora-lista del arte fue, es y ser perpetuamente benfica por
susmismas contradicciones,y fue y ser un esfuerzo, desgraciadopor
lo dems, para distinguir el arte de lo mero agradable,con el cual
se confunde, designndole un puesto ms digno.
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y tiene su lado verdadero esta teora, porque si el arteno est
del lado de all de la moral, tampoco est del ladode ac, pero a su
imperio est sometido siempre el artistaen cuanto hombre que como
tal hombre no puede substraer-se a estos deberes, y el arte
mismo--que no es ni sernunca la moral- debe considerarse como una
misin y ejer-citarse como un sacerdocio.

Todava-y sta es la ltima y tal vez la ms importan-te de las
negaciones generales que me conviene recordarde propsito- al
definir el arte como intuicin se niegaque tenga carcter de
conocimiento conceptual. El conoci-miento conceptual, en su forma
pura, que es la filosfica,es siempre realista, porque trata de
establecer la realidadcontra la irrealidad o de rebajar la
irrealidad, incluyn-dola en la realidad como momento subordinado a
la realidadmisma. Pero intuicin quiere decir precisamente
indis-tincin de realidad e irrealidad, la imagen en su valorde mera
imagen, la pura idealidad de la imagen. Al con-traponer el
conocimiento intuitivo y sensible al conceptualo inteligible, la
esttica a la tica, se trata de reivindicarla autonoma de esta forma
de conocimiento, ms sencillay elemental, que ha sido comparada al
sueo, al sueo y noal sonido, de la vida terica, respecto de la cual
la filosofaha sido comparada a la vigilia. El que ante una obra
dearte pregunta si lo que el artista ha expresado es metaf-sica e
histricamente verdadero y falso, formula una pre-gunta 'sin
contenido y cae en un error anlogo al del. quequiere traducir, ante
el tribunal de la moral, las reas im-genes de la fantasa. Sin
contenido, decimos, porque la dis-tincin de lo verdadero y de lo
falso implica siempre unaafirmacin de realidad o, lo que es igual,
un juicio, perono puede recaer sobre la presentacin de una imagen
osobre un mero sujeto, que no sea sujeto de juicio, care-ciendo de
carcter y de predicado. Y no cabe decir que laindividualidad de la
imagen subsiste sin una referencia alo universal, del que aquella
imagen es como individuacin,porque aqu no negamos que lo universal,
como el espritude Dios, est por todas partes y anime a todas las
cosas;
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lo que negamos es que la intuicin, como tal intuicin,
louniversal, est lgicamente explcito y pensado. Y es vanotambin
acudir al principio de la unidad del espritu, que nose disuelve,
sino que se refuerza con la distincin netaentre pensamiento y
fantasa, porque nicamente de ladistincin brota la oposicin y de la
oposicin la unidadconcreta.

La idealidad-como se ha dado en llamar ~te carcterque distingue
la intuicin del concepto, el arte de la filo-sofa y de "la
historia, la afirmacin de lo universal de lapercepcin y narracin
del suceso- es la virtud ntima delarte. El arte se disipa y muere
cuando de la idealidad seextraen la reflexin y el juicio. Muere el
arte en el artista,que de tal se trueca en crtico de s mismo, y
muere tam-bin en el que mira o escucha, porque de arrobado
con-templador del arte se transforma en observador penetrantede la
vida.

Pero el distinguir el arte de la filosofa-entendiendosta en su
amplitud, que comprende todo pensamiento delo real-, trae consigo
otras distinciones'; por ejemplo, lade arte y mito. Porque el mito,
para quien cree en l, sepresenta como revelacin o conocimiento de
la realidadcontra lo irreal, alejando de s toda suerte de creencias
como

.ilusorias y falsas. El mito puede convertirse en arte
sola-mente para el que no cree en l, para el que se vale de
lamitologa como de una metfora, del mundo austero de losdioses como
de un mundo bello y de Dios como de, unaimagen de lo sublime.
Considerado, pues, en la genuinarealidad, en el espritu del
creyente y no del incrdulo, elmito es religin y no simple fantasma,
y la' religin es filo-sofa, filosofa en elaboracin, filosofa ms o
menos per-fecta, pero filosofa, del mismo modo que la filosofa
esreligin ms o menos purificada y elaborada, en continuoproceso de
elaboracin y purificacin, pero religin o pen-samiento de lo
Absoluto y de lo Eterno. El arte, para sermito y religin, le falta
precisamente el pensamiento y lafe que del pensamiento brota. El
artista no cree ni dejade creer en su imagen; la produce
sencillamente. Por dis-
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tintas razones, el concepto del arte como intuicin excluyetambin
la concepcin del arte como produccin de cla-ses, de tipos, de
especies y de gneros y tambin exclu-ye la concepcin del arte --
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ciencia matemtica, ocupan, en efecto, la mayor parte enla
historia de la ciencia esttica y se adornan con los nomobres de los
filsofos ms gloriosos. En la filosofa del si-glo XVIII tenemos
ejemplos de identificacin y de confu-sin del arte con la religin y
la filosofa que nos suminis-tran Schelling y Hegel; Taine confunde
el arte con lasciencias naturales; los veristas franceses lo
barajan con laobservacin histrica y documentada; el formalismo de
losherbartianos confunde el arte con las matemticas. Perosera intil
buscar en todos estos autores, o en otros quepudiramos recordar,
ejemplos puros de tales errores. Elerror nunca es puro; si lo
fuera, sera 'verdad. Y por esolas doctrinas, que para mayor
brevedad llamar conceptua-listas del arte, contienen dentro de s
elementos disolven-tes, tan ms numerosos y eficaces cuanto ms
enrgico erael espritu del filsofo que los produca. En nadie
fueronms ,numerosos y eficaces que en Schelling y en Hegel,porque
tuvieron tan viva conciencia de la produccin ar-tstica, que
hubieron de sugerir con sus observaciones enel desarrollo
particular de cada caso una teora opuesta ala que formularon en sus
sistemas respectivos. Por lo de-ms, las nuevas teoras
conceptualistas no slo son supe-riores a las quehemos examinado
anteriormente, en quereconocen el carcter terico del arte, sino en
que prestansu homenaje a la verdadera teora, gracias a la
exigenciaque contienen de una determinacin de relaciones-que,si son
de distincin, son tambin de realidad- entre lafantasa y la lgica,
entre el arte y el pensamiento.

Ya puede verse cmo en la sencillsima frmula de queel arte es la
intuicin" -que traducida a otros aforismos

sinnimos, por ejemplo, eeel arte es obra de fantasa", seoye en
boca de todos los que discurren diariamente sobrearte, y se
encuentran con ms viejos vocablos, imitaci6n,ficei6n, fbula, en
tantos libros antiguos-, dicha ahora enel cuerpo de un discurso
filosfico, se llena de un contenidohistrico, crtico y polmico, de
cuya riqueza podemos dar
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algunas seales. No nos maraville que la conquista filosficade
esta frmula nos haya costado una suma grande de fa-tigas, porque
esta conquista equivale a poner el pie en unacolina que disfrutamos
sobre el campo de batalla. Por esotiene ms valor este hallazgo que
si lo hubisemos logradopaseando agradablemente en una tarde de paz.
No es elsencillo punto de reposo de un paseo, sino el efecto yel
smbolo de la victoria de un ejrcito. El historiador de laEsttica
sigue las etapas del laborioso avance-y ste esotro de los hechizos
del pensamiento-, durante el cual, elvencedor, en lugar de perder
fuerzas por los golpes queel adversario le inflige, conquista
nuevos bros con talesgolpes, llegando al punto suspirado a fuerza
de rechazaral enemigo, que va en su compaa. Yo no puedo recordaraqu
sino de pasada la importancia que tiene el carcteraristotlico de la
mmesis, que brot en contraposicin a lacondena platnica de la poesa,
y el intento de distincinque el mismo filsofo hizo de la poesa y de
la historia,concepto no bastantemente desarrollado y tal vez no
deltodo maduro en su mente, y por eso apenas medio enren-dido
durante mucho tiempo, y que haba de ser, despusde muchos siglos,
durante los tiempos modernos, el puntode partida del pensamiento
esttico. De pasada recordartambin la conciencia ms clara de la
separacin entre l-gica y fantasa, entre juicio y gusto, entre
intelecto y genio,que se viene afinando a travs del siglo XVIII, y
la formasolemne que tom el contraste de poesa y metafsica enla
Ciencia nueva, de Vico. Recordar tambin la construc-cin escolstica
de una Aesthetica, distinta de la lgica,como gnoseologa inferior,
scientia cognitionis sensitivae,por obra y gracia de Baumgarten
que, por lo dems, per-maneci encastillado en la concepcin
conceptualista delarte, y no realiz con su obra el propsito que
haba for-mado, y la crtica de Kant contra Baumgarten y todos
losleibnzianos y woIffianos, que puso en claro cmo la intui-cin es
la intuicin, no ft el concepto confuso, y el Roman-ticismo, que con
su crtica artstica y con sus historias,mejor tal vez que con sus
sistemas, desarroll la nueva
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idea del arre anunciada por Vico, y, en fin, en Italia, lacrtica
inaugurada por Francisco De Sanctis, que hizo pre-valecer el arte
como pura forma --empleando el vocabula-rio que l usaba- contra el
utilitarismo, el moralismo y elconceptismo, esto es, como pura
intuicin.

Pero al pie de la verdad, "a guisa de surtidor- -comodice el
terceto del Padre Dante- nace la duda, que es loque rechaza la
inteligencia del hombre, de colina en coli-na" ... La doctrina del
arte como intuicin, como forma,c01I!0 fantasa, da lugar a un
problema ulterior -no digoltimo- que no es de contraposicin y de
distincin conrespecto a la fsica, el hedonismo, la lgica y la tica,
sinoque nace en el campo mismo de las imgenes. Y poniendoen duda la
suficiencia de la imagen para definir el carcterdel arte, en
realidad giramos en torno al modo de distin-guir la imagen pura de
la espuria, I viniendo a enriquecer,de esta manera, el concepto de
la imagen y del arte. Qupapel-se pregunta- puede desempear en el
espritu delhombre un mundo de meras imgenes, sin valor
filosfico,histrico, religioso y cientfico y hasta. sin valor moral
yhedonista? Qu cosa hay ms vana que soar en la vidacon los ojos
abiertos, cuando en la vida se requiere no so-lamente ojos
abiertos, sino mente abierta y espritu perspi-caz? j Las imgenes
puras! El hecho de nutrir simplemen-te el espritu con puras imgenes
tiene una denominacinpoco honorfica: se llama fantasea1', y lleva
tras de s, comosecuela inevitable, el epteto de ocioso, cosa
bastante in-concluyente e inspida, por lo dems. Pero ser todo
estoel arte? Es cierto que algunas veces nos deleita la lecturade
una novela de aventuras, donde unas imgenes se suce-den a otras del
modo ms vario y peregrino, mas nos de-leita en momentos de hasto,
cuando nos vemos obligadosa mata#' el tiempo. Hablando con toda
conciencia, esto noes el arte. Se trata en tales casos de un
pasatiempo y de unjuego, pero si el arte fuese juego y pasatiempo
caera en losamplios brazos, siempre dispuestos a recogerle, de las
doc-
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trinas hedonistas. Y una necesidad utilitaria y hedonista esla
que nos mueve a aflojar, de cuando en cuando, el arcode la
inteligencia y el arco de la voluntad, haciendo quedesfilen las
imgenes por nuestra memoria y combinndo-las bizarramente con la
imaginacin, en una especie desemivigilia, de la que nos
desamodorramos apenas hemosreposado un poco, y nos despertamos
precisamente paraacercarnos a la obra de arte, que no se produce
por el quedesvara. De modo que el arte, o no es intuicin pura, y
lasexigencias expresadas por las doctrinas que hemos refutadoson
falsas, razn por la cual aparece llena de dudas la mis-ma
refutacin, o la intuicin no puede consistir en un fen-meno simple
de imaginacin.

Para hacer ms estrecho o ms difcil el problema elimi-naremos de
l la parte ms sencilla de la respuesta, y queno he querido olvidar
porque es muy enredosa '1 confusageneralmente. En verdad, la
intuicin es produccin de unaimagen, no de un amasijo mcoherenre de
imgenes que seobtiene remozando imgenes antiguas, dejando que .se
su-cedan unas a otras arbitrariamente, combinndolas unas conotras,
en un juego de nios. Para expresar esta distincinentre la intuicin
y. el arte de fantasear, la vieja Poticaaprovechaba, sobre todo, el
concepto de unidad, advirtien-do que todo trabajo artstico haba de
ser simplex el unum,o aprovechando tambin el concepto afn de la
unidad enla variedad, esto es, que las mltiples imgenes haban
dereducirse a un centro comn y fundirse en una imagencompleta. La
esttica del siglo XIX deriv hacia la mismafinalidad la distincin
entre fantasa -equivalente a la fa-cultad artstica peculiar- e
imaginacin -equivalente auna facultad extraartstica-. Mezclar
imgenes, barajarlas,rerocarlas y fragmentarlas supone previamente
en el esporitu la produccin y la posesin de las imgenes
singula-res. Si la fantasa es productora, la imaginacin. es
paras-taria, apta para combinaciones extrnsecas, no para engen-drar
el organismo y la vida. El problema ms profundo quepalpita bajo la
frmula un tanto superficial con que lo hepresentado antes es el de
determinar la funcin que corres-
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ponde a la imagen pura en la vida del espritu, o lo que esigual,
cmo nace la pura imagen. Toda obra de arte genialsuscita una larga
serie de imitadores que generalmente re-piten, recortan, combinan y
exageran mecnicamente aqueolla obra de arte y toman el partido de
la imaginacin allado o en contra de la fantasa. Pero cul es la
justifica-cin y cul es la gnesis de la obra genial que se
condenaluego - isigno de gloria! --:- a tanto estrago? Para
acla-rar este punto convenientemente hay que profundizar en
elcarcter de la fantasa y de la pura intuicin.

El modo mejor de profundizar es recordar y criticar lasteoras
-
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dejando a un lado las palabras en que se expresa, sera
cosasuperflua. Persistiendo en esta indagacin, se sale, s, de
laconcepcin del arte. como filosofa y como historia, pero espara
entrar en la concepcin del arte como alegora. Lasenormes
dificultades de la alegora son bien conocidas, por-que todos han
advertido el carcter fro y antiartstico deella. La alegora es la
unin intrnseca, el acoplamiento con-vencional y arbitrario de dos
hechos espirituales, de unconcepto o pensamiento y de una imagen,
haciendo de suer-te que la imagen ha de representar aquel concepto.
Y nosolamente, y en virtud de la alegora, no nos explicamosel
carcter unitario de la imagen artstica, sino que se esta-blece en
seguida y de propsito una dualidad, porqu~ enaquel acoplamiento al
que hemos hecho referencia se 'esta-blece una dualidad, ya que el
pensamiento sigue siendopensamiento y la imagen imagen, sin relacin
alguna en-tre s. Y esto de tal modo, que al contemplar la
imagenolvidamos, sin dao para ella, sino ventajosamente, el
con-cepto, y al pensar en el concepto disipamos tambin,
dicho-samente, la imagen superflua. y fastidiosa. La alegora
en-contr gran aceptacin en la Edad Media, en aquellamescolanza de
germanismo y de romanismo, de barbarie yde cultura, de fantasa
gallarda y de aguda reflexin, perofue el perjuicio terico y no la
realidad efectiva del mismoarte medioeval, que cuando era arte
rechazaba de su senoy disolva en s todo alegorismo. Esta necesidad
de resolu-cin del dualismo alegrico nos lleva, en efecto, a afinar
lateora de la intuicin como alegora de la idea, de lateora de la
intuicin como smbolo, porque en l smbolola idea no vive por s sola,
pensable separadamente de larepresentacin simblica, ni sta vive
tampoco por s mis-ma, representable de modo vivo sin la idea
simbolizada. Laidea se disuelve completamente en la representacin,
comodeca el esttico Vischer, al que corresponde, por lo dems,la
paternidad de un parangn tan prosaico en materia tanpotica y tan
metafsica como el de un terrn de azcardisuelto en un vaso de agua,
que permanece y reacciona
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en cada molcula de agua, pero que no vuelve a presen-.tarse ante
nuestros ojos como tal terrn de azcar. Lo queocurre es que la idea
que ha desaparecido, la idea que seha hecho representacin, la idea
que no puede ya aprehen-derse como tal idea -salvo que queramos
extraerle comoel azcar del agua azucarada- no es ya idea, sino
sola-mente el signo del principio de unidad de la imagen arts-tica.
Claro est que arte es smbolo, que todo el arte essmbolo y que est
henchido de significacin. Pero de qusmbolo se trata? Qu es lo que
significa? La intuicinsi es verdaderamente artstica es
verdaderamente intuicin,y no un catico amasijo de imgenes, slo
cuando tiene unprincipio vital que le anima, identificndose con
ella. Perocul es este principio?

La respuesta a tal interrogacin se puede decir que vienedesde
fuera, como resultado del mayor contraste de ten-dencias que se
haya dado jams en el campo del arte-yque no aparece solamente en la
poca que tom nombre deese contraste porque predomin en ella; aludo
a la oposi-cin, entre Romanticismo y Oasicismo-. Definiendo
engeneral, como aqu conviene definir, y dejando a un ladolas
determinaciones accidentales y de poca monta, el Ro-manticismo
exige al arte, sobre todo, la efusin espontneay violenta de los
afectos, de los amores, odios, angustias,jbilos, desesperanzas y
elevaciones, y se contenta con lamejor buena voluntad y se complace
en imgenes vaporo-sas e indeterminadas, en 'estilos rotos y
fragmentarios, envagas sugestiones, en frases aproximadas, en
esbozos torocidos y turbios. El'Clasicismo, por el contrario, gusta
delnimo apagado, del dibujo completo, de las figuras estu-diadas en
su carcter y precisas en sus contornos, de la pon-deracin, del
equilibrio, de la claridad, tendiendo resuelra-mente a la
representacin como el Romanticismo tiende alsentimiento. Colocados
en uno o en otro punto de vista,encontramos multitud de razones
para defenderlo y paracombatir el punto de vista contrario. Y as
dicen los ro-mnticos: De qu nos vale un arte rico de imgenes
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limpias, si no nos habla al corazn? O si habla al corazn,qu nos
importa que no vaya acompaado de ntidas im-genes? Y exclaman los
clsicos: A qu conduce la explo-sin de los sentimientos, si el
espritu no reposa sobre unabella imagen? Si III imagen es bella, si
nuestro esprituqueda satisfecho, qu importa la ausencia 'de esas
conmo-ciones que cualquiera puede procurarse fuera de los dom-nios
del arte, y que la vida nos regala con mayor abundan-cia de lo que
nosotros mismos deseramos? Pero cuandocomienza a probarse el vaco
de la estril defensa de cual-quiera de los dos' puntos de vista es
cuando elevamos lavista desde las obras comunes de arte -parto de
las escue-las romnticas y clsicas-e- a las obras llenas de pasin
oframente decorosas, a las obras no de los discpulos, sinode los
maestros, no de los adocenados, sino de los insignes,

.y vemos francamente que desaparece todo contraste y queno hay
modo de defender uno u otro punto de vista. por-que los grandes
artistas, las grandes obras o los grandesfragmentos de ellas no
pueden llamarse ni romnticas niclsicas, ni pasionales ni
representativas, porque son a lavez representativas, pasionales,
clsicas y romnticas. Unsentimiento profundo se convierte a escape
en una presen-tacin sutilsima. As, por ejemplo, las obras "del arte
grie-go y las del arte y la poesa italianos. La
trascendenciamedioeval toma carne en el bronce del terceto
dantesco;la melancola y la suave fantasa en la transparencia de
lossonetos y de las canciones del Petrarca; la sabia experien-cia
de la vida y la atencin hacia los recuerdos pasados, enla limpia
OCtava de Ariosro, y el herosmo y el pensamien-to de la muerte, en
los perfectos endecaslabos sueltos deFoscolo, y la infinita vanidad
del todo, en los sobrios y aus-teros cantos de Santiago Leopardi.
Hasta (dicho sea entreparntesis y sin nimo de compararlo con los
ejemplos arri-ba sealados) los refinamientos voluptuosos y la
sensuali-dad animal del moderno decadentismo internacionalista
tie-nen su mejor expresin en la prosa y en el verso de unitaliano,
Gabriel D'Annunzio. Eran todas estas almas pro-

NtlJI. 41.-3
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fundamente apasionadas-todas, hasta el sereno LudovicoAriosto,
tan amoroso, tan tierno, que con tanta frecuenciaocultaba sus
emociones con la sonrisa- y sus obras de arteson la flor' eterna
que asom sobre sus pasiones.

Estas experiencias y estos juicios crticos pueden com-pendiarse
tcnicamente en la frmula de que lo que dacoherencia y unidad a la
intuicin es el sentimiento. Laintuicin es verdaderamente tal porque
representa un sen-timiento, pudiendo surgir ste al lado o sobre la
intuicin.No es la idea, sino el sentimiento, lo que presta al arte
laarea ligereza del smbolo. El arte es una aspiracin ence-rrada en
el cerco de la representacin, y en el arte la aspi-racin vive slo
por la representacin, y -la representacinvive nicamente por la
aspiracin. pica y lrica, o dramay lrica, son divisiones escolsticas
de lo indivisible. El artees siempre lrica, o si se quiere, pica y
dramtica del sen-timiento. lo que admiramos en las genuinas obras
de artees la perfecta forma fantstica que asume un estado
espi-ritual, a lo que llamamos vida, unidad, logro, plenitud dela
obra de arte. lo que nos disgusta, en las falsas e imper-fectas
obras de arte, es el contraste que no ha llegado aunificarse de uno
o de varios estados de nimo, su estrati-ficacin, su mezcolanza o su
procedimiento trabajoso, querecibe una unidad aparente del arbitrio
del autor, que sesirve para tal fin de un esquema, de una idea
abstracta o deuna explosin extraartstica de afectos. La serie de
imge-nes, que una a una se nos antojan ricas de evidencia, nosdejan
luego desilusionados y recelosos, porque no las vemosengendradas
por un movimiento anmico, sino por la man-cha-
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es una accin del espritu del autor? Instructivas son, aeste
propsito, las disputas seculares en torno a la unidaddramtica que
desde las determinaciones intrnsecas deltiempo y del lugar se
relaciona luego con la unidad deaccin, y con la unidad de inters ms
tarde, para disolver-se la unidad del inters en el inters del
espritu del autor,en el ideal que lo anima. Instructivos son, como
hemosvisto, los resultados crticos de la gran polmica entre
cl-sicos y romnticos, donde se trata de negar el arte, quecon el
sentimiento abstracto, con la violencia prctica delsentimiento, con
el sentimiento que no se ha hecho con-templacin, trata de conmover
el nimo e ilusionarle sobrela deficiencia de la imagen, del mismo
modo que el arte,que con la claridad superficial, con el dibujo
falsamentecorrecto, con la palabra falsamente precisa, trata de
ilusio-nar con la ausencia de razn esttica que justifique sus
figu-ras sobre la deficiencia del sentimiento inspirador. Unaclebre
sentencia, debida a un crtico ingls, y que ha pa-sado hogao a los
formulistas de los peridicos, anuncia"que todas las artes son de la
misma condicin que la m-sica". Se podra decir lo mismo, con mayor
exactitud, afr-mando que todas las artes son msica, si es que
quierehacerse resaltar la gnesis sentimental de las imgenes
arorsricas, excluyendo de su zona las construidas mecnica-mente y
las pasadas en la realidad. Otra no menos clebresentencia, debida a
un semifilsofo suizo, y a la que hatocado la mala o buena fortuna
de vulgarizarse, descubreque "todo paisaje es un estado del alma",
cosa indudable,no pdrq~e el paisaje sea paisaje, sino porque el
paisajees arte.

La intuicin artstica es, pues, siempre intuicin lrica,palabra
esta ltima que no est como adjetivo ni determi-nante de la
intuicin, sino como sinnimo, como otro delos muchos sinnimos que
pueden aadirse a los que se ha

.recordado y que designan todos ellos la intuicin. Y si al-guna
vez como sinnimo asume la forma gramatical del
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adjetivo, la asume para hacer entender la diferencia queexiste
entre la intuicin-imagen, o sea entre el nexo deimgenes, y porque
10 que se llama imgenes es siemprenexo de imgenes, no existiendo
imgenes-tomos, como.noexisten pensamientos-tomos, entre la intuicin
veraz queconstituye organismo, y que, como organismo, tiene
suprincipio vital, que es el organismo mismo, y la falsa in-tuicin,
que es amasijo de imgenes, barajado por juego,por clculo o por otro
fin prctico, cuyo nexo, prctico tam-bin, se demuestra, considerado
desde el aspecto esttico,no ya orgnico, sino mecnico. Pero no
siendo para estosfines afirmativos y polmicos, la palabra lrica
sera redun-dante. Y el arte queda perfectamente definido cuando
sedefine con toda sencillez como intuicin.


	
LECCIN SEGUNDA

PREJUIOOS EN TORNO AL ARTE

El proceso de distincin que he trazado sumariamenteentre el arte
y todo lo que con el arte se confunde o sueleconfundirse, me
obliga, indudablemente, a un no pequeoesfuerzo mental; pero este
esfuezo tiene, al fin, su premioen la libertad, que por su medio se
conquista, en relacincon las mltiples distinciones falaces que se
topan en elcampo de la Esttica. Las cuales, si bien se reducen
al'primer golpe de vista por su misma facilidad y engaosaevidencia,
impedirn de hecho toda inteligencia profundade lo que es
verdaderamente el arte. Y aunque no faltanlos que, sirvindose de la
facultad de repetir las distincio-nes tradicionales y vulgares, se
resignan voluntariamente ano entender nada, a nosotros nos
corresponde hoy, por elcontrario, desecharlas todas como obstculo
para el nuevotrabajo al que nos invita la nueva orientacin terica y
go-zar de la agilidad que nos produce el hecho de
sentirnosenriquecidos interiormente. Porque la riqueza no se
adquie-re slo con la posesin de muchos objetos, sino deshacin-dose
de todos aquellos que son pasividades econmicas.

y comencemos con la ms famosa de estas pasividadeseconmicas en
el campo de la Esttica, con la distincin decontenido y forma, que
dio lugar, en el. siglo XIX, a unaclebre divisin de escuelas, cn la
Esttica del contenido-GehalttstJesthetik- y la Esttica de la forma
-Formaes-thetik-. Los problemas de los que surgan estas
escuelasopuestas los formularemos en seguida, Consiste el arte
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solamente en el contenido, o solamente en la forma, o enla forma
y en el contenido a la vez? Cul es el carcterdel contenido y cul el
de la forma esttica? Y los unosresponden que el arte est todo en el
contenido, determi-nado a las veces como lo que place, o como lo
que es mo-ral, o como lo que eleva al bombre al cielo de la
meta-fsica o de la religin, o como lo que es realmente exactoo, en
fin, como lo que es natural y fsicamente bello. Ylos otros aaden
que el contenido es indiferente, que esuna simple armadura O un
sencillo andamio de que cuel-gan las bellas formas,y que ellas
solamente solazan y de-leitan el espritu esttico: la unidad, la
armona, la sime-tra, erc., y cada bando se procuraba adeptos y
devotos,procurando colocar a su vera el elementto que se
babaexcluido primeramente de la naturaleza del arte. Los
par-tidarios del contenido admitan de buen grado que no
per-judicaba a ste -elemento constitutivo de lo bello, segnla
escbela- que se adornase con formas bellas, presentn-dose como
unidad, simetra y armona. Los formalistas, asu vez, afirmaban que,
si no el arte, el efecto del arte crececon el valor del contenido,
porque se tiene, en este caso,no un valor, sino la suma de dos
valores. Estas doctrinas,que han adquirido su mayor corpulencia
escolstica en Ale-mania, entre los hegelianos y los herbatianos, se
encuen-tran, adems, por .todas partes en la historia de la
Est-tica, antigua, medioeval, moderna y modernsima y, loque importa
ms, en la opinin comn, porque nada haytan comn como or que un drama
es bello de forma peroequivocado de contenido; que una poesa es
nobilsima deconcepto pero compuesta en versos feos; que un
pintorsera verdaderamente ilustre si no malgastase su bro
dedibujante y de colorista en ..argumentos pequeos e in-dignos" Y
si eligiese, en cambio, otros de importancia his-trica, patritica o
sociolgica. Puede decirse que el gustosutil y el verdadero sentido
crtico del arte estn obliga-dos a defenderse continuamente de
juicios tan extraviados,que nacen de tales doctrinas, que
convierten a los filso-fos en vulgo, sintindose, en cambio, el
vulgo casi filsofo,
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porque se halla de acuerdo con estos filsofos-vulgo. Elorigen de
tales doctrinas no es para nosotros un secreto,porque eh la breve
referencia que hemos hecho nos hemosdado cuenta de que proceden del
tronco de las concepcio-nes hedonistas, moralistas, conceptistas o
fsicas del arte,las cuales, no percibiendo lo que hace que ste sea
tal, seven luego obligadas a tomarse a apoderar de l, despusde
dejrsele escapar, aceptndole bajo forma de elementoaccesorio y
accidental. Los teorizantes del contenido con-cibieron el arte como
el abstracto elemento formal, y losformalistas como el elemento
abstracto del contenido. Loque a nosotros nos interesa de tales
estticas es precisa-mente esta dialctica, en que los devotos del
contenido sehacen involuntariamente formalistas, y los formalistas
de-votos del contenido, pasando los unos al puesto de los
otros,pero para detenerse ~on inquietud y trasladarse luego alpunto
de partida. Las "formas bellasn de los herbartianosno difieren en
nada de los "contenidos bellosn de los he-gelianos, porque las unas
y los otros son nada. Todava nosinteresa ms observar los esfuerzos
que han hecho unosy otros para salir de su crcel, los golpes que
descargansobre sus muros y paredes y los huecos que algunos deestos
pensadores han logrado abrir en ellos. Esfuerzos vacosy estriles
como los de los partidarios del contenido -van-se, por ejemplo, en
la Pbilosopbie des Schiinen, de Harr-mann- que, hilando malla a
malla, y componiendo su redde "contenidos bellosn -bello, sublime,
cmico, trgico,humorstico, pattico, idlico, sentimental, etc.-,
tratan deabrazar con ella toda forma de realidad, hasta la
realidadque llaman fea; y no se dan cuenta de que su
contenidoesttico, que se hace coincidir poco a poco con toda
larealidad, no tiene ningn carcter que le distinga de losdems
contenidos, no habiendo ningn contenido fuera dela realidad. As es
que su teora fundamental queda. de'esa manera, fundamentalmente
negada. Tautologas como,las de los partidarios del contenido
formalista, que mantie-nen el concepto de un contenido esttico y lo
definan como"lo que interesa a un hombre", poniendo el inters
como
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relativo al hombre en las distintas situaciones histricas, olo
que es igual, relativo al individuo, que era Otro modode negar la
tesis fundamental, porque est muy claro queel artista no producira
el arte si no se interesase por algoque es el dato y el problema de
su produccin, algo quese convierte en arte porque el artista, que
se ha interesadoen ello, lo ha hecho tal. Escapatorias de
formalistas que,despus de haber confinado el arte en las abstractas
formasbellas, vacas por s de todo contenido, que podan aa-dirse a
los contenidos por otra adhesin haciendo como unasuma de dos
valores, introducan tmidamente entre lasformas bellas la de "la
armona de la forma con el conteonido", o se declaraban ms
resueltamente partidarios deuna especie de eclecticismo que
consideraba el arte como,elaci6n del contenido bello con la forma
bella: As, conincoherencia digna de eclcticos, atribuan a los
trminosfuera de relacin las cualidades que' solamente en la
rela-cin asuman.

La verdad es precisamente sta: que contenido y formadeben
distinguirse perfectamente en el arte, pero no pue-den calificarse
separadamente como artsticos, precisamentepor ser artstica
solamente su relacin; es decir, su unidad,entendida no como unidad
abstracta y muerta, sino comola concreta y viva de la' sntesis "a
priori",

El arte es una verdadera sntesis esttica a priori, desentimiento
e imagen en la intuicin, de la cual puederepetirse que el
sentimiento sin la imagen es ciego y quela imagen sin el
sentimiento est vaca. Fuera de la sn-tesis esttica, sentimiento e
imagen no existen para el es-pritu artstico; existirn con distintos
atributos en otroscamrs de la Esttica, siendo entonces el
sentimiento elespritu prctico que ama y odia, desea y repudia, y
laimagen del inanimado residuo del arte, la hoja seca delviento de
la imaginacin y de los caprichos del juego. Peronada de esto reza
con el artista y con el filsofo de la Es-ttica, porque el arte ni
es el vano fantasear ni la pasintumultuosa, sino la superacin de
este acto por otro acto o,si os place ms, la sustitucin de este
tumulto con otro tu-
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multo, con el anhelo hacia la formacin y la contempla-cin, con
las angustias y las alegras de la creacin arts-tica. Es
indiferente, por lo tanto, achaque de mera oportu-nidad
terminolgica, presentar el arte como contenido ocomo forma, porque
se sobreentiende siempre que el con-tenido est formado y que la
forma est llena, que el sen-timiento es sentimiento figurado y la
figura figura sentida.Solamente por galantera hacia aquel que hizo
valer me-jor que los dems el concepto de la autonoma del arte
yquiso afirmar esta autonoma con la palabra forma, opo-niendo de
este modo el contenidismo abstracto de los filo-sofasrros y de los
moralistas al abstracto formulismo de losacadmicos, por galantera,
repito, a De Sanctis, y tambinpor la siempre urgente polmica contra
el intento de abosorber el arte en otros modos de actividad
espiritual, po-dr llamarse a la esttica de la intuicin "Esttica de
la foroma". Rebatamos de paso la objecin que pueden hacernos,ms
bien con" sofisma de abogado que con sutileza dehombre de ciencia,
de que tambin la Esttica intuitiva,designando el contenido del arte
como sentimientto O esta-do del nimo, lo coloca fuera de la
intuicin, pareciendoreconocer que un contenido que no sea
sentimiento o es-tado del nimo no se presta a la elaboracin
artstica y noes contenido esttico. El sentimientto o estado del
nimono es un contenido particular, sino todo el universo miradosub
specie intuitionis. Fuera de l, ningn otro contenidoes concebible
que no sea a la vez una forma, distinta dela forma intuitiva, no
los pensamientos que son todo eluniverso sub specie cogitalionis,
no las cosas fsicas y losentes matemticos, que son todo el universo
sub specieschematismi et abstractionis, no las voluntades que
sontodo el universo sub specie llo1itionis.

Otra distincin, no menos falaz-a la que, suelen refe-rirse los
vocablos contenido y forma- destaca la intuicinde la expresin, la
imagen de la traduccin fsica de laimagen, poniendo a- un lado
fantasmas de sentimientos,
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imgenes de hombres, de animales, de paisajes, de acciones,de
aventuras, y de otro sonidos, tonos, lneas, colores. Aestas cosas
se llama lo externo del arte y a las otras lointerno, a las unas
arte propiamente dicho y a las otrastcnica. Distinguir lo interno
de lo externo es cosa fcil,achaque de palabras, especialmente
cuando no se sutilizanlo bastante las razones y los modos de la
distincin, y cuan-do la distincin no se utiliza para prestarnos
servicio algu-no, hasta el puntO de que, con no pensar en ella,
puedeparecer indudable al pensamiento. Pero el problema esmuy
distinto cuando, como en toda distincin, pasamos aestablecer las
relaciones y a unificar, porque entonces setropieza uno con
obstculos insuperables. lo que ahora esdistinto, si no se distingue
bien, no se puede unificar. Dequ modo una cosa extraa, y extraa a
lo interno, puedeconfundirse con l, expresarlo? Cmo puede
expresarseun sonido o un color, una imagen, sin color o sin
sonido?Cmo puede expresar un cuerpo lo incorpreo? Dequ modo pueden
concurrir, en un solo acto, la esponta-neidad de la fantasa y la
reflexin, es decir, la accin tc-nica? Distinta la intuicin de la
expresin, siendo la unade diferente naturaleza que la otra, no hay
ingenio de tr-minos medios que nos sirva para soldar la una con la
otra.Todos los procesos de asociacin, de hbito, de mecaniza-cin, de
olvido, de intensificacin del instinto, que lospsiclogos han
propuesto y desarrollado fatigosamente, de-jan abierta la brecha al
fin y al cabo; de un lado la ex-presin, de otro la imagen. Y parece
que no queda mssalida que refugiarse en la hiptesis de un misterio
que,segn los gustos, ora poticos, ora matemticos, tomar laforma de
un misterioso matrimonio' o de un misteriosoparalelismo psicolgico.
Pero el primero es, a su vez, unparalelismo envuelto en la ficcin,
y el paralelismo un ma-trimonio celebrado en la lejana de los
siglos y en las ti-nieblas de lo incognoscible.

Antes de recurrir al misterio -refugio para el que siem-pre
tenemos tiempos de acudir- hay que determinar silos dos elementos
son legtimamente distintos y si sub-
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siste O si se concibe una intuicin que no lleve aparejadala
expresin. Puede darse que la cosa sea, en otro
respecto,insubsistente o inconcebible, como un alma sin cuerpo,
delo cual, a decir verdad, se ha hablado demasiado en lasfilosofas
y en las religiones ; pero el que se haya habladode ello no quiere
decir que se haya experimentado y con-cebido. En realidad, no
conocemos sino intuiciones expre-sadas. Un pensamiento no es un
pensamenrto sino cuandose formula en palabras; una fantasa musical
es tal cuandose concreta en sonidos; una imaginacin pictrica lo
escuando se plasma en el color. No decimos que las palabras se
declamen necesariamente en alta voz o que lamsica se oiga en tal
instrumento o la pintura se fije enuna tabla. Lo que es evidente es
que cuando un pensamientoes verdaderamente pensamiento, cuando ha
llegado a lamadurez de pensamiento, por todo nuestro organismo
correnlas palabras solicitando los msculos de nuestra boca y
re-sonando interiormente en nuestros odos. Cuando unamsica es
verdaderamente msica, tiembla en la gargantay estremece los dedos
que corren sobre teclados ideales.Cuando una imagen pictrica es
pictricamente real, nossentimos impregnados de lneas que son
colores, y es elcaso que aunque las materias colorantes no se
hallen anuestra disposici6n, coloreamos espontneamente los obje-tos
que nos rodean por una especie de Irradiacin, comose cuenta de
ciertos histricos y de ciertos santos que, ima-ginativamente, se
sealaban ciertos estigmas en las manosy en los pies. Antes de que
se forme este estado de expre-:si6n en el espritu, el pensamiento,
la fantasa musical,la imagen pictrica no existan sin la expresi6n
que inevi-tablemente las acompaa. Creer en la preexistencia es
sen-tar plaza de personas simples, que no cabe simpleza com-parable
a la de dar fe a esos poetas, pintores o msicosimponentes, que
tienen siempre la cabeza llena de creado-nes poticas, pictricas o
musicales, sin acertar a tradu-cirlas en forma externa, porque se
resienten de la expre-si6n o porque la tcnica.no ha progresado
suficientementepara prestarles medios logrados para su expresi6n.
Como


	
44 BENEDETTO CROCE

si no las hubiera ofrecido, hace ya muchos siglos, a Homero,a
Fidias o a Apeles, y solamente fuera tacaa con los que lle-van un
arte ms grande en su vasto caletre! Ingenua creenciaque nace, a las
veces, de una ilusi6n, por haber ideado 1expresado, en
consecuencia, algunas imgenes singulares, quenos hacen creer,
echando mal las cuentas con nosotros mis-mos, que poseemos ya todas
las imgenes que deben entraren juego en una obra, sin que estemos
en posesi6n del nexovital que deba unirlas, porque no se ha formado
todava,dejando inexpresadas, por lo tanto, tales imgenes.

El arte, entendido como intuicin, segn el concepto quehe
expuesto, habiendo negado frente a s un mundo fsicoque ha
considerado como construccin abstracta de nuestrainteligencia, no
sabe qu hacer del paralelismo entre lasustancia pensante y la
sustancia misma. Y no puede pro-mover matrimonios imposibles,
Porque su sustancia pen-sante, o lo que monta tanto, su acto
intuitivo, es perfectoen s, siendo el hecho mismo que la
inteligencia construyeluego con ms extensin, Cuando es inconcebible
una ima-gen sin expresin, es ms que concebible, mejor an,
lgi-camente necesaria, una imagen que lleva la expresi6n con-sigo,
porque es realmente .imagen, Si quitamos a una poe-sa su mtrica, su
ritmo y sus palabras, no queda de todoaquello el pensamiento
potico, como opinan algunos; noqueda absolutamente nada. la poesa
ha nacido como aque-'llas palabras, aquel ritmo y aquella mtrica.
la expresinno puede ni siquiera compararse a la epidermis de un
or-ganismo, a no ser que se diga -
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tuicin en intuicin y expresin. Fantasa y tcnica se dis-tinguen
razonablemente, pero no como demento de arte, yse ligan y confunden
entre s; no en el campo del arte, sinoen el ms vasto del ,espritu
en su totalidad. Problemastcnicos-prcticos- a - resolver,
dificultades que vencer,se ofrecen verdaderamente al artista, si es
que verdade-ramente hay algo que no siendo fsico, sino
espiritual,como es toda cosa real, puede, con respecto a la
intuicin,llamarse metafsicamente fsico. Y qu cosa es este algo?El
artista, que hemos dejado vibrando con imgenes ex-presadas que
prorrumpen por los infinitos poros de todosu ser, es hombre
-completo y, por ende, hombre prctico,y como tal, se procura los
medios de no desperdiciar el.resultado de su labor espiritual y de
hacer posible y hace-dera, para s y para los otros, la reproduccin
de sus im-genes. Por eso reacciona en actos prcticos que sirven
parasu obra de reproduccin, Estos actos prcticos van segui-dos,
como todo acto prctico, de conocimientos que se lla-man tcnicos por
eso. Y como prcticos, se distinguen dela nruicin, que es tcnica,
pareciendo externos a sta, porlo que se llaman fsicos. Advirtamos
que toman con faci-lidad este nombre porque la inteligencia los
fija y los abs-trae. Por eso con la palabra y con la msica llegamos
a laescritura y 'al fongrafo, con la pintura a las telas, las
ta-blas y los muros henchidos de color, con la escultura y
laarquitectura a las piedras talladas, el hierro, el bronce ylos
metales fundidos, moldeados y forjados de maneras dis-tintas. Las
dos formas de actividad son tambin comple-tamente distintas, porque
se puede ser, a la vez, gran arotista y psimo tcnico, poeta que
corrige mal las pruebasde imprenta de sus versos, arquitecto que se
sirve de ma-terial mediocre y no se cuida de la esttica para
malditala cosa, pintor que emplea colores que se alteran con
raepidez, Ejemplos de esta insuficiencia tcnica abundan contanta
frecuencia, que no nos creemos, por ser tan cono-cidos, en la
necesidad de citarlos. Pero no se puede sergran poeta y hacer malor
versos, gran pintor y no saberentonar los colores, gran arquitecto
y no armonizar las ti-
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neas, gran compositor y no acordar los sonidos. De Rafaelse ha
dicho que hubiera sido un gran pintor aunque nohubiera tenido
manos; lo que no se ha dicho de l es quehubiera sido un gran pintor
aunque le hubiera faltado elsentido del dibujo.

y -notemos de pasada, porque he de condensar todolo que me sea
posible-- esta aparente transformacin delas intuiciones en cosas
fsicas-anloga de hecho a latransformacin aparente de las
necesidades y del trabajoeconmico en cosas y mercancas- explica cmo
se ha lle-gado a hablar, no slo de ..cosas artsticas" y de
..cosasbellas", sino deun "bello de naturaleza". Es evidente
que,aparte de los instrumentos que se forjan para la reproduc-cin
de las imgenes, pueden encontrarse objetos ya exis-tentes,
producidos o no por el hombre, que sirven para talfuncin, o que son
ms o menos aptos para fijar el re-cuerdo de nuestras intuiciones.
Estas cosas toman el nom-bre de "bellezas naturales" y ejercitan su
poder sola-mente cuando se las aprehende con el nimo mismo conque
sabe aprehenderlas el artista o los artistas que hansabido
valorizarlas, estableciendo el "punto de vista" desdeel cual hay
que contemplarlas, ligndolas, de esta suerte, auna intuicin suya.
Pero la adaptacin, siempre imperfecta,y la mutabilidad y caducidad
de las "bellezas naturales"justifican el puesto inferior que se les
asigna con relacina las bellezas producidas por el arte. Dejemos a
los neciosafirmar que un hermoso rbol, un bello ro, una
sublimemontaa, un bonito caballo o una estupenda figura humanason
superiores al golpe de buril de Miguel Angel o alverso del Dante;
nosotros decimos, con mayor propiedad,que la Naturaleza es estpida
frente al arte, y que es mudasi el hombre no la hace hablar.

Otra tercera distincin, que tambin se industria paradistinguir
lo indistinguible, se acoge al concepto de la ex-presin esttica y
la escinde en dos momentos, momenttode la expresin, estrictamente
considerada -propiedad-
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y momento de la belleza de la expresi6n -ornato- fun-dando en
ellos la clasificacin de dos rdenes de expresio-nes: las
expresiones desnudas y las adornadas. De tal doc-trina podemos
encontrar vestigios en todas las distintaszonas del arte, y sobre
todo en la que se denomina con unnombre clebre, Ret6,ica,
conociendo una historia largu-sima desde los retricos juegos hasta
nuestros das, per-durando en las escuelas, en los tratados y hasta
en las es-tticas de pretensiones cientficas, y en las ideas
vulgares,como es natural, aunque en la poca nuestra haya
perdidomucho de su vigor primitivo. Hombres de alto entendi-miento,
por razones de inercia y de tradicin, la han acep-tado y dejado
vivir secularmente, y los pocos que se hanrebelado contra ella no
han cuidado de elevar a sistemasu protesta y de cortar radicalmente
el error. El dao queha hecho la Retrica con la idea del hablar
ado,nado, cornodiverso y ms recomendable que el desnudo, no se ha
en-cerrado slo en el castillo de la Esttica, sino que ha irrum-pido
en los campos de la crtica 1" hasta de la educacin li-teraria,
porque tan incapaz como es de comprender la purabelleza, es tan
apta, por lo dems, para enredarse en unaaparente justificacin de la
belleza artificiosa, recomen-dando que se escriba hinchada,
melindrosa e impropia-mente. La participacin que hace, y sobre la
que se apo-ya, se contradice lgicamente, porque como es fcil de
pro-bar, destruye el concepto mismo que trata de dividir enmomentos
y objetos, que trata de dividir en clases. Unaexpresin propia, si
es propia, es tambin bella, porque labelleza no es otra cosa que la
determinacin de la ima-gen y, por ende, .de la expresin. Si al
llamarla desnuda sequiere advertir que falta en ella algo que
debera estar,en este caso es impropia y deficiente, y no es todava
ex-presin. Por conversin, una expresin adornada, si es ex-presiva
en todas sus partes, no puede llamarse adornada,sino desnuda como
la otra y propia como la otra. Si con-tiene elementos inexpresivos,
adidos, extrnsecos, ya noes bella, sino fea, y no es, o no es
todava, expresin, por-que para serlo necesita purificarse de los
elementos ex-
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traos, como la otra debe enriquecerse con los elementosque le
faltan.

La expresin y la belleza no son dos conceptos, sino unosolo, que
pueden designarse con uno o con otro de losvocablos sinnimos; la
fantasa artstica es siempre cor-prea, pero no obesa, ni
sobrecargada, ni adornada. Bajoesta faIssima distincin palpitaba un
problema, y de l lanecesidad de establecer una nueva distincin; el
proble-ma, como puede desprenderse de algn pasaje de Aristte-les,
de la psicologa y de la gnoseologa de los estoicos, "!como se ve ms
claramente en las discusiones de los re-tricos italianos del siglo
XVII, se refera a las relacionesentre pensamiento y fantasa,
filosofa y poesa, lgica yesttica --dialctica y retrica, como todava
se deca en-ronces mano abierta y mano cerrada--, refirindose la
ex-presin demuda al pensamiento y a la filosofa, y la expre-sin
adornada a la fantasa y a la poesa. Pero no es menosverdad que este
problema de la distincin entre las dos for-mas del espritu te6rico
no poda resolverse en el campo decualquiera de ellas, de la
intuicin o de la expresin, dondeno encontraremos otra cosa que
fantasa, poesa, esttica. Laindebida introduccin de la lgica
proyectar solamente unasombra engaosa para hacer adormecer la
inteligencia, apar-tndola de la vista del arte en su plenitud y
pureza, sinprestarle la del elemento lgico y la del
pensamiento.

Pero el dao ms grave que la doctrina retrica de laexpresin
adornada ha ocasionado a la sistematizacin te-rica de las formas
del espritu humano conviene al uso dellenguaje, porque cuando se
admiten expresiones desnudasy simplemente gramaticales y
expresiones adornadas y re-tricas, nos referirnos lgicamenre a las
expresiones des-nudas o gramaticales, y como consecuencia ulterior
-no en-contrando razones gramaticales, retricas y estticas que
lojustifiquen- trasladndonos al campo de la lgica, asig-nndole el
papel de una semitica o de un MJ Jignificandi.En efecto, la
concepcin lgica del lenguaje se confunde
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estrechamente y procede a la par de la doctrina retrica dela
expresin; las dos nacieron juntas en la antigedad grie-ga y las dos
viven an en nuestros tiempos entre adversi-dades. La rebelin contra
el sentido lgico en la doctrinadel lenguaje ha sido tan rara y ha
tenido tan poca fortunacomo la rebelin contra la retrica. Solamente
durante 'dperiodo romntico, un siglo despus de Vico, se ha
formadoen algunos pensadores y en algunas escuelas selectas
vivaconciencia de la naturaleza fantstica o metafsica, que
especuliar en el lenguaje, y de que tiene una relacin msestrecha
con la poesa que con la lgica. Hasta en los ruejo-res, en los que
persista una idea ms o menos extraartsticadel arte, se adverta
cierta repugnancia a identificar el artecon la poesa. Lo que a
nosotros se nos antoja no solamenteineludible, sino grato, ya que
hemos establecido el con-cepto del arte como intuicin y el de
intuicin como ex-presin, donde ya va envuelta implcitamente la idea
de suidentidad en d lenguaje. Pero para esto es preciso que
ellenguaje se conciba en toda su extensin, sin
restringirlearbitrariamente al lenguaje llamado articulado y sin
ex-cluir arbitrariamente el tnico, el mmico, el grfico,
con-cibindole, repetimos, en toda su extensin, en su realidad,que
es el acto mismo del hablar, sin falsificarle en las abs-tracciones
de las gramticas y de los vocabularios, y sinimaginar solamente que
d hombre habla con la gramticay con el vocabulario. El hombre habla
a cada momento comoel poeta, porque lo mismo que el poeta expresa
sus im-presiones y sentimientos en forma de conversacin o
fa-miliar, que no se separa por ningn abismo de las
formasprosistas, prosaico-poticas, narrativas, picas,
dialogadas,dramticas, lricas, cantadas, etc. Y si al hombre en
gene-ral no le disgusta ser considerado como poeta, como siem-pre
poeta, por la fuerza de su humanidad al poeta no debedisgustarle
tampoco que se le confunda con la humanidadcomn, porque slo esta
confusin explica el poder que lapoesa, entendida en su sentido
estricto y augusto, tiene entodos los espritus humanos. Si la poesa
fuese una len-gua aparte, una M lengua de los dioses", los hombres
no la

NOM. 41.-4
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entenderan. Si les eleva, no les eleva sobre si mismos,
sinodentro de si mismos; la verdadera aristocracia y la verda-dera
democracia coinciden tambin en este caso. Coinciden-cia de arte y
de lenguaje que implica, como es natural,coincidencia de Esttica y
de Filosofa del lenguaje, defi-nible la una por la otra, idnticas,
cosa que yo me aventura poner, hace algunos aos, en el titulo de mi
tratado sobreEsttica, y que ha hecho el efecto que yo buscaba
sobremuchos lingistas y filsofos de arte de Italia y de fuera
deItalia, a juzgar por la copiosa literatura que se ha produ-cido
en derredor de mi ttulo. Esta identidad beneficiariaa los estudios
.sobre arte y sobre poesa, purificndolos delos residuos hedonistas,
moralistas y conceptistas que senotan con tanta abundancia en la
crtica literaria y artstica.Mayor beneficio recaer sobre los
estudios lingsticos, alos que urge desembarazar de los mtodos
fisiolgicos, psi-colgicos y psicofisiolgicos hoy tan de moda, y
librarlosal mismo tiempo de la teora, que vuelve a aparecer;
delorigen convencional del lenguaje, que suele llevar consigo,por
reaccin inevitable, la inevitable 'correlacin de la reo-ra mstica.
No ser ya necesario que, al menos en estelugar, construyamos
absurdos paralelismos y promovamosmisteriosos matrimonios entre
imagen y signo, porque noconcebimos el lenguaje como signo, sino
como imagen quees signo de s misma y que tiene color, sonido,
canto. Loque significa la imagen es la obra espontnea de la
fan-tasa, de modo que el signo que todo hombre conviene-conotro
hombre presupone la imagen y, por ende, el lenguaje.Cuando se
insiste en explicar que hablamos gracias al con-cepto del signo,
tenemos que, recurrir finalmente a Dios,como sugeridor de los
primeros signos, teniendo que echar-nos de bruces en lo
incognoscible para explicar el lenguaje

Cerrar la enumeracin de los preJUICIOS sobre el artereseando los
de mayor uso, porque se mezclan en la vidacotidiana de la crtica y
de la historiografa artstica; conel prejuicio, en primer lugar, de
la posibilidad de distin-
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guir varias o muchas formas particulares de arte, determi-nada
cada una en su concepto particular, en sus lmites, yprovista de
leyes propias. Esta errnea doctrina toma cuerpoen dos series
sistemticas, una de las cuales es conocida comoteora de los gneros
literarios o artsticos-lrico, drama,novela, poesa pica o novelesca,
idilio, comedia, tragedia;pintura sagrada, civil, familiar, de
naturaleza viva, de na-turaleza muerta, de paisaje, de flores y
frutos; esculturaheroica, funeraria, de cosrumbres; . msica de
cmara, deiglesia, de teatro; arquitectura civil, militar,
eclesistica,etctera-, y la otra, como teora de las artes
-poesa,pintura, escultura, msica, arte del actor, arte de la
jardi-nera, etc.-. A las veces, surge una de estas teoras
comosubdivisin de la otra. Este prejuicio, que es de origenbien
notorio, tiene sus primeros insignes monumentosen la cultura griega
y perdura entre nosotros. Muchos est-ticos componen hoy mismo
tratados sobre la esttica de lotrgico, o de lo' cmico, o de la
lrica, o del humorismo, yestticas de la pintura, de la msica, de la
poesa -que re-ciben, en este caso, el viejo nombre de Poticas-, y
lo quees peor (porque tales estticos son poco escuchados y
es-criben o para deleite solitario o para menesteres acadmi-cos),
los crticos, al juzgar las obras de arte, no han perdidodel todo la
mana de volver a los gneros y a las artes par-ticulares en que,
segn ellos, se dividen las obras de arte.y en lugar de poner en
daro si una obra .es bella o fea,continan razonando sus impresiones
y diciendo que ob-servan o que violan las leyes del drama, o de la
novela,o de la pintura, o del bajorrelieve. Tan divulgado est eluso
de considerar las historias artsticas y literarias comohistorias de
gneros, y de presentar a los artistas como cul-tivadores de ste o
de aqul, y de fraccionar en tantas ca-sillas como gneros la obra de
un artista, como afirmar queste tiene unidad de desarrollo o que
adopta la forma lrica,novelesca o dramtica, As, Ludovico Arioseo,
por ejemplo,figura unas veces entre los cultivadores de la poesa
latinadel Renacimiento, otras entre los lricos que escriben
lalengua vulgar, otras entre los autores de las primeras sti-
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ras italianas, otras entre los autores de las primeras come-dias
y, finalmente, entre los perfeccionadores de los
poemascaballerescos, como si poesa latina, poesa vulgar,
stira,comedia' y poema no fueran siempre el mismo Arlosro,poeta en
los distintos' intentos, formas y lgica de su des-envolvimiento
espiritual.

No es esto decir que la teora de los gneros y de lasartes no
haya tenido y no tenga su dialctica interna, suautocrrica o su
irona, segn la expresin que mejor osacomode. Nadie ignora que la
historia literaria est llena decasos en los que el artista genial
ofende con su obra a ungnero establecido, suscitando la reprobacin
de los crti-cos. Reprobacin que no logra, por lo dems, sofocar
laadmiracin o la popularidad que ha despertado la obra,hasta que,
al fin, no pudiendo descalificar al autor ni que-riendo tampoco
estar a malas con los crticos de los gne-ros, se acaba generalmente
con una componenda, ampliandoel gnero en cuestin b haciendo brotar
junto a l otro g.nero nuevo a guisa de hijo bastardo. y la
componenda durapor inercia hasta que una nueva obra genial viene a
romo

. per nuevamente las normas' preestablecidas. La irona de
ladoctrina estriba en la imposibilidad en que se encuentransus
tericos de limitar lgicamente los gneros y las artes.Todas las
definiciones que elaboran, cuando se examinande cerca, o se esfuman
en la definicin general del arte, ose reducen a la elevacin
arbitraria de singulares obras dearte a gneros y normas, que no
pueden reducirse a tr-minos rigurosos de lgica. A qu absurdos
conduce el es-fuerzo de determinar rigurosamente lo que es
indetermi-nable por la contradiccin de su naturaleza, puede verseen
los genios, por ejemplo en Lessing, que llega al extra-vagante
pensamiento. de que la pintura representa a loscuerpos : .i los
cuerpos, no las acciones ni las almas, no laaccin ni el alma del
pintor!

Estos absurdos se advierten despus en los problemas
quelgicamente brotan de esta ausencia de lgica, asignando acada
gnero y a cada arte un _campo determinado; deba-tiendo acerca de qu
arte. o de qu gnero es superior a
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otro-ser la pintura superior a la escultura, eldrama ala
lrica?-; reconociendo con aquellas divisiones la fuer-za de cada
arte; disertando acerca de si conviene reunirlas fuerzas
diseminadas'en un gnero de arte que derrotara los otros como
derrotar una coalici6n de ejrcitos a unejrcito solo. La obra, por
ejemplo, que junta en su regazopoesa, msica, arte escnico,
decoraci6n, no contendr msfuerza esttica que un simple lied de
Goethe o que un dibujode Miguel Angel? Cuestiones, distinciones,
definiciones ygustos que tiene que desdear el sentido artstico y
potico,que ama cada obra en s por 10 que ella es, como una
cria-tura viva, individual e incomparable, y que sabe que cadaobra
tiene su ley individual y
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