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Pese a que las concepciones epistemo16gicas de
Bachelard dieron por superado el problema de las re-
laciones sujeto - objeto al establecer que el conoci-
mien to cierit iiico se logra tras un proceso donde 105
linderos entre objetividad y subjetividad son abolidos,
no nos es posible abandonar la terminolog ie congnos-
citiva de objeto ( todo cuanto constituye para la con-
ciencia un blanco de referencia como experiencia de
10 v iv icio l , ni de sujeto, en tanto conciencia que se
abre al conocer con sus estructuras adquirientes. La
adquisici6n de cualquier conocimiento parte siempre
de ciertos datos de la conciencia, sea de sus estruc-
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turas cetegorices 0 valorzzantes, 0 de 105 objetos que
se ha apropiado por es imil ec ion . Asi pues, podemos
decir que el proceso de conocimiento es llevado a ca-
bo, de un lado, por las estructuras internas de la
conc ienc ie , cuando su intenciorie l ide d 0 apertura es
puesta a prueba por 105 hechos 0 econtec imieritos a
conocer y de otro, por 105 datos de la ex per ienc t e
sensible que una vez formallzados 0 convertidos en
men se je s coddicados son aslmilados por la concienc ie .

Entre tanto, la rel ec ion d inemice de correspon-
dencia y de mutuo determ im smo entre la conciencia y
sus objetos, no podia hacerse mas evidente: la ititeri-
cionalidad de la coric te nc ie s610 puede set: satlsfecha
por la exper ienc ie y, a su vez, solo la conci enc ie
puede dar ex i stenc i e real a 105 datos sensibles.

Cuando sucede la edecu ec ion entre la apertura
de la coric re nc i a a conocer y la disponibilidad del
objeto a ser conocido, entonces se habla de verdad
del conocimiento, 0 sea que, verdad es ante todo, la
creec ion de una rel e cion entre la conciencia y su ob-
jeto. Y si en la e simil ec ion del objeto, el pensamiento
permanece fiel a la naturaleza de aquel, es decir que
adopta y reconoce todos sus aspectos, entonces habla-
remos de objetividad del conocimiento. En este caso,
es precise no ol v i de r que la conciencia siempre man-
teridrei una di st inc ion de principio con su objeto, pues
pese a adecuarsele, no se le coritu nciir e jeme s , as!
como tampoco e dqu ir ir e , su intenc ion , ningiin derecho
sobre la existencia del objeto. Las relaciones concien-
cia -objeto en la Iormec ion del conocimiento deben
pensarse pues, en forma condicionante y a su vez li-
bre, eet sb lec ieridose entre las concepciones din emice
y eeteit ic e del conocimiento, una dielect ic e completa.

Pero coma logran las conc iericie s unificarse para
que la e simil ecion resulte universal y la realidad re-
flejada sea ciert:e? Frecuentemente, se reduce el pro-
blema a la ob tenc ion de una uniformidad de la infor-
me cion y se cae en el peligro de una mal entendida
universalidad que lleva a la impersonel i ze cion 0 in-
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humeni zec ion del conocimiento. Las conciencias qu iereti
ante todo, formas generales y abstractas de valor
universal y eficaces y por ello cada vez que emlten
men s eje s , procuran reducirlos a una forma de expre-
s ion experimentada, aprobada y semsint ic emente sol i-
da, mlentras que por su parte, las conciencias recep-
toras 10s aceptan SIn di scu s ion, Esto es 10 que en
el terreno del conocimiento se define con el nombre
de conformismo. Si, por el contrario, 1as concre nc za s
emzsor as alteran 1as estructuras formales del mensa-
je, con e1 fin de hecerlo tne s impactante alas con-
ciencias receptoras, 0 si est es desconocen deliberada-
mente, e1 valor objetivo del mensaje, dudando de la
credibilldad de la fuente em i sor s , entonces nos ha-
llaremos frente al ieriomeno de deiormec ion .

Veamos ahora, come se pone en marcha el engra-
naje conceptual hasta e.qu i enunciado, cuando el men-
saje a tratar es el ert ist ieo; cuando el objeto a co-
nocer es la obra de arte. Nuestro trabajo se ocup erei
de los problemas ep istemol og icos implicados en la
ep rec iec ion y reconocimiento de una obra ert ist ic e ,
para poder comprender e s i, el por que en el campo
ert ist icc es absolutamente indispensable hablar de va-
lores, 0 sea, contar con la presencia de una axiolo-
g ie del objeto estet ico, La realidad ert ist ic e sera tan
peculiar que cuanto sobre verdad, objetividad e infor-
mec ion rige ep i stemclog icemente en el cempo de la
c re nc za , sera delimitado ex iolog ic emente en la est.et i-:
ca.

Si al tmr er una obra de arte la tomamos como
objeto estet ic:o, ello impone la necesidad de que exista
te mb ien una re zon que le de si grii iicec isin 0 valor a
su existencia y que haga objetiva la intencionalidad
de la concienc ie , Pero como puede estar en condicio-
nes de fundamentar los diversos objetos esret icos como
tales, aquella re zon? Esto nos hace pensar que existe
una e x iolog ie del objeto estet ico, una serie de cate-
gor ie s que iuricioriersin como valores puros 0 como re-
laciones no et ic e s, bien sea a la hora de la cree.c ion
ert iet ic e 0 en el momento en el cual, el espectador la
admira como tal.
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Cuando la cr-e acron esta en vias de reel i zec ion,
el artista posee una idealidad inicial que a tr ev es
de una serie ininterrumpida de experimentaciones,
procura plasmar en una forma realizada. Frecuente-
mente, si comparamos 105 dos momentos de la creecion ,
el ideal y el real, vemos que existe una desriivel ecion
entre ellos, sea porque el artista opta por una solu-
cion facii a 105 prob1emas de la creecion , 0 porque
la obra se le escapa a sus manos. Ambos casos son
tan perfectamente disimulados que solo el artista pue-
de apreciar la diferencia final. Sin embargo 10 nuigico
del arte es que la forma realizada siempre sera con-
siderada verdadera y objetiva porque pesan meis las
estructuras universalmente aceptadas que la similitud
aparente de las formas representadas con 105 objetos
sensibles.

En materia de arte, el orden de ideas que se es-
tablece no solo es' aplicable a la realidad, como su-
cede en la ciencia, sino que es la realidad mi sme-;
por ello, mientras a nive1 cientifico, la verdad y la
realidad se separan, en aras de la objetividad, a ni-
vel artistico se identifican. Pero , en tanto la verdad
artistica es una realidad instaurada, su universali-
dad solo podr e ser alcanzada, en virtud de su por-
centaje de ex ito . Aqui vemos claramente, el importante
papel que juega la etica, en el logro de la verdad
artistica, pues la forma creada es, en principio, par-
ticular y iiriice , pero logra por su capacidad de
edept ecion al modelo intenc iorie l de cree cicn, el ex it.o
que necesita, heciendose universal. Y es un virtud de
ese matiz de adaptabilidad propio de la realidad ins-
taurada, donde la verdad se convierte en una adecua-
cion de sinceridad que, por ende, ataiie al dominio
de la et ice y no a1 epistemo10gico, pese a que el pos-
tulado de sinceridad temb ien funciona dentro de unas
determinadas condiciones formales rigurosas.

Con estas peculiaridades de la verdad en materia
de arte resulta evidente que la realidad artistica u
obra final del proceso de creecion , alcanza e1 nive1
de v e lor y que 105 modelos propuestos por la activi-
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dad instauratriz del arte, et eiien al estatuto de valo-
res, ttuis que ser instrumentos del pensamiento, como
sucede al interior de la actividad cientifica. Sin em-
bargo, es precise destacar que el orden de ideas
artisticamente instaurado, es propio por igual a cada
una de las obras de arte, porque es un orden que se
basta a si mz smo y que posee su propia logic e de
principios universalmente v el idos .

En cuanto a la actividad artistica debemos olvi-
darnos de la usual fidelidad del pensamiento al obje-
to sensible y observar meis bien en que grado la for-
ma instaurada se edeciie alas estructuras que han
sido admitidas universalmente, ya que, en materia de
arte, la objetivdad no es otra cosa que un consagrar-
se al terreno de 10 universal y dista mucho de cual-
qu ier pr-eocup ec ion realista. A esta altura de las cir=:
cunstancias suelen presentarse 105 dos Ienomenos que
denominamos conformismo y deiormec iori, sea adoptan-
do como categorias de urnver sel i zec ion est.et ic e s, es-
tructuras 0 valores ya dados y que con fidelidad cie-
ga se siguen, 0 bien, considerando como idolos aque-
1105 mcdelos y revel endonos a tener los en cuenta. Se
trata de dos posiciones contrarias de la conciencia
artistica: de uti optar por 10 estab1ecido 0 por 10
nuevo, por 10 tradicional 0 por 10 revolucionario.
Cualquiera de estas dos tendencias es peligrosa para
la obra de arte porque la limitan y juzgan bajo pers-
pectivas no adecuadas.

Cuando 105 distintos movimientos artisticos no na-
cen espont eneement:e del devenir h ietorico al que se
encadenan, 0 sea como reecc ion natural a 105 valores
esteticos anteriores, entonces son originados por pro-
blemas morales, sociales, pol it icos . Aqui nos ha11amos
ante valores e=estet icos que ponen en peligro la obje-
tividad y la verdad de la obra de arte como temb ien
el gusto de artistas y ccit icos, Esto no significa que
la estet ice deba desvincularse de 10 social y entrar
en un proceso de puri Eicec ion ideologice donde las
iin ice s categorias admisibles sean exc1usivamente, las
de valor artistico absoluto. No podemos olvidar que
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el merise je artistico es humano y por 10 tanto, no
puede ser ais1ado de la evoluc ion h istor ice de los va-
lores sociales. A t r ev es del arte se refleja la cultura
y modo de pensar de un pueblo 0 epoc e , su esp ir itu e=
lidad y sensibilidad. Y asi, tod e cree c icn ert ist ic:e ,
SI es s mcer-a , e x p res er e la p e rt ic ip ec ion del e rt i st e
en los valores b ien sea et nicos , rel ig iosoe 0 POlitICOS
de su grupo .. Vuestras e x igenc i e s al arte no se ub ic e n
en el terreno de la deeburaern zec ion sino de la auten-
t ic ide d , pues del mi smo modo que la verdad ert ist ic e
requ iere una e decu ec ion de sincerzdad, la obra de
arte debe ser eutent ico simbolo de un perisemiento
comiin a todas las coric re nc zas estet ic e s,

Dado que el conformismo estet icc suele proceder
de una intenc ion moralizadora, pretende detener el
devenir h istor ico de 105 mov imieritos estet icoe, imp o-
niendo formas de arte ester iles 0 categorias que, con
el titulo de cl eeic es , qu t er en hacerse pasar por abso-
lutas y atemporales. Esto es muy d ist into a 105 mOVI-
mientos de renov ec ion hechos en base a modelos clasI-
cos como sucedio en el arte renacentista, donde pese
a 105 c enones prov enie ntes del arte cl e s ico grzego,
para la escultura y la pintura, las obras creadas
poseen la autenticidad renacentista, es dec ir , el esp i-
ri tu de una epoc e que se abre a la ccntemp l ec ion de
un nuevo mundo y se niega a permanecer atado a la
cosrnov i s ion teocentr ic e medieval. SI tomamos como
ejemplo los frescos de .'vfiguel Angel en la Cep il l e 5ix-
t in e , comprenderemos 10 que ei gn iiic e tener e utent ic i-:
dad artistica y h e cer de la obra de arte un medic de
e xp res ion que trasciende las dlferencias conceptuales
o epocales para hacerse universal. Se trata de temas
religiosos, como las exigencias del poder de la Igle-
si e s.s i 10 impon ien , pero representados con figuras
carnales y pasionales, me s humanas que divinas. Pre-
cisamente, en esta humenizec ion de 10 divino 0 paga-
n i ze c ion de 10 sagrado, hay un intento de retornar
a valores cl e sicos antiguos, pero fuera de todo con-
formismo, porque 10 e rt ist ico de estos frescos religio-
sos no es el elemento mitolog ico griego que recuerdan,
ni su antropocentrismo renacentista, sino el men s e je
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ert ist ico que transmiten en tanto objetos ert iet.iccs de
valor universa1.

Totalmente contrarla es la actltud del movlmiento
deformlsta. En vez de intenciones moralizadoras se
sostlenen postulados de libertad, etr ib uv endose a este
term ino un sentido equivocado de libertinaje, motivado
por impu1sos extra vagantes y entusiastas de personas
cuya iinic e regia de comportamiento es el snobismo 0

deseo de estar a la ultima moda. Los mismos frescos
de la capllla Sixtina a 10s cuaies hiclmos menc ion
anteriormente, Lec ilmerite nos pueden ilustrar sobre la
verdadera dist inc ion entre 10 que' significa una sana
libertad [rente alas categorias e rt iet ic e s y un erro-
neo libertinaje de valores. Las figuras de Dios y de
Adtin en "La Creaci6n del Hombre", poseen un rasgo
particular de humanidad que solo con audacia y men-
talidad renovadora, pod ie plasmasme en aquella epo-
ca. Un Dios dominador y poderoso pero de rasgos bon-
dadosos y un hombre completamente indefenso y deb il
que trata de no perder el fortificante contacto con 10
divino. Esta realidad creada por el artista brot6 de
un modelo que las deme s conciencias e rt ist ic e s pudie-
ron reconocer como e.utent icemente valloso, mientras
juicios conformistas protestaron por el irrespeto a la
imagen de Dios 0 por la exageraci6n de la desnuda
debilidad mortal.

Todos estos problemas que la obre de arte en-
frenta deben ser superados mediante una preCISIOn
exitosa de las diversas cetegor ie s atribuibles a 105
objetos ert ist iccs , en otras palabras, mediante una
buena e x iolog ie estet ice que conduzca las conciencias
a la correcta fundamentaci6n de las obras de arte
y a una puesta a prueba de su intencionalldad este-
tica.

Segiiti los pr inc ip ios que sobre el conocimiento de
una obra ert ist ic e hemos estudiado hasta equ i, debe-
mos destacar que nuestra interpret ec ion iiloeot ice del
arte ha sido la siguiente: una actitud creadora con-
ciencial. Siendo es i, el papel de las cetegcr ies estet i-
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cas en la conc ienc i e es promorciie t isi mo, no solo par
su Iuricion valorativa sino tetnb ien porque, tras la
cr-e a cron artistica ccex ist irtin con el objeto creado,
cerect eri zeiridolo particuiarmente y edenui s las ce tego-
rias estet ic e s no solo caracterizan 10s objetos alas
cua1es se refieren y v e lor ize n , sino que temb ien son
substanciadas par esos objetos considerados coma rea-
lidades al objetivizar una determiriec ion conciencial
que las etigeridro coma tales. Consecuencia de la co-
rre spondenc ie mutua, cotegoria-objeto, sera la numeri-
ca indetermitiecion de 1as categorias, ya que si cada
objeto es caracterizado par una de ellas en particu-
lar, la singu1aridad de 10s objetos se tras1ada alas
categorias. Sin embargo debemos cuidarnos del peligro
de un fraccionamiento de 10s ma tices estet icos ca tego-
ria1es, 0 sea de la per di de en una infinita adjetivi-
ze cion , Pese a su riqueza numer ic e , 10s v e lores artis-
ticos est en limitados y con frecuencia se da e1 caso
de que una obra rep resent e varios a la vez. Afortu-
nadamente la filosofia del arte ha distinguido uti
cierto mimero de categorias bcisicas mediante la reu-
nion y comb in ec ion de muchas de ellas en generos es-
tet icos y su orge n izec ion en sistemas.

Sin embargo, el problema de una tr egment ec ion
de los valores sigue asechando a la eetet ic e , porque
la coritenc ion de las categorias solo puede hacerse me-
diante un sistema cerrado y jerarquizado, 0 sea, me-
diante el rechazo de toda estet ice liberal. Debemos
pues hallar una soluc ion intermedia que permita la
e dopc ion de un sistema abierto de categorias, pero sin
carrel' el riesgo de la iridiv idu e l i zecion 0 adejtiviza-
cion. Esto solo es posible, con una dist i nc ion riguro-
sa entre categorias legitimamente estet ice s y catego-
rias e=eetet ice s ; con la e dopc ion de un criteria artis-
tico que mida la autenticidad e intensidad, tanto de
los objetos coma de las emociones eetet ice s, De este
modo, cada vez que 10s cr iter ios estet icos reconozcan
la autenticidad artistica de un objeto, el campo de la
estet ice est erti en di sponib il ide d de enriqueserce con
alga nuevo, sin que par ello sea obligado a perder
los l im ites que le otorga la noci on de 10 estet ic emente
Ieg itimo ,
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Mas, como es posib1e limitar 10s criterios un zver=
sales de la esteticidad y asegurar la int erp ret ec ion
correcta de 10s simbolos de una obra cuando su con-
temp1ador se propone traducir1a? Si como anteriormente
vimos, 1as categortas estet ice s son 1as aperturas a
tr eves de 1as que cada conciencia, esta en condicio-
nes de disfrutar el objeto estet ico creado, come pues
puede logr er se la objetividad estet ic e? Precisamente
la estet ic:e contemporanea busca adoptar criterios que
justifiquen la originalidad de las ce tegor ie s estet ic e s,
con la perspectiva de que ellas expresan temb ien
reacciones est et ic e s agradables 0 desagradables frente
a la p re seric i e de objetos estet icos , tanto artisticos
como naturales. Y es este el camino a seguir. En re-
sumen, el aspecto mas importante de una categorla es-
tet ic e es el justificar completamente, la existencia
estet ic:e de las obras de arte, Sin olvidar que la
e ut erit ic e obr e de arte, supera su p rop i e epoce .
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