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" NO HA'f NADA SOBRE LA TIERRA QUE TIENDA CON TANTA 

FUERZA A LA BELLEZA Y SE EMBELLEZCA CON MAYOR FAC! 

LIDAD QUE EL ALMA ..• POR ESO MUY POCAS ALMAS RESJ.§. 

TEN EN LA TIERRA A UN ALMA QUE Sll ENTREGA A LA BE· 

LLEZA. " 

Macterllnck 
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1 N T R o D u e e I o N 

Bl pr~p6sito. de est~· ifi.Ve-St1gacÍ.6n ·a~ -sacnT ~·n. la. i·~~ -la i~portancia 
de 10s sentido.s :~ri-.~-i:_.·~:~:t:~\;_~-6~/~e-·:i.-~-~-~:¡~~~i¡~~~-s;. que son los sen

tido~ ·externos, ·y, mC!s_tí-Ílr_-~:c·6~o-. ~'~-_-pa¡),ei·, ~-~:;_S:~_\··~e·d~C-~. a ser antesala 

del cono~1m1ento-'int'e-1e·ctUai·.).cieÓtlficO ·a _dirigido a la tecnologia , 
:.'~-·: __ :¡.;_.:~;/;:;:,, ·:-'..:.',:-·_:,.:.._:' · ... '. . 

sino_ ·que'.- ~S-_~-,~-1 :-primer •. nivel·-."en -que "el hombre goza desinteresadamen-

te ·conoc·¡eri'do;.·.::;·iÜ:(·~~-~:¡;_~i'~i-~'.~- .. '.~l~:u~¡d8d de sus 'potencias ( sensibles 

e int~l~;¿t~-~íOS~<j·;~~--

Se Súel~,-p-e_n-sar::C~t-i:e -·qÚienes no estAn familiarizados con el ttrist.2, 

telismo que-.' Arist6t
0

eles era un fil6sofo riguroso al que nnda inter,!!. 

saba el arte, ¿-C6mo pensar esto considerando que era ante todo un· 

~ 1 y en esta civilizaci6n el arte era muy apreciado, y no 

podia pasar inadvertido como manifCstnci6n de una realidad ante los

ojos del- fil6sofo, 

Siguiendo su método, que va de lo mas f6cil n lo complicado para 

dosentranar la esencia de las realidades sensibles, partiendo de 

las manifestaciones (operaciones) del ser para conocer qué es esto 

sor y por que actúa asl; m6s bien, tratando de seguirlo, os lógico 

comenzar por lo m6s inmediato, lo que nos parece más evidente pnrn 

arribar a lo que no lo es para nosotros. 

Los sentidos externos son el modo como nos ponemos en contacto con -

la realidad, sin sus datos la inteligencia no tcndria con que traba

jar y el apetito intelectual quedarla frustrado porque tiende, es -

un movimiento hacia afuera. 

La filosofia del arte es un campo poco cultivado y aún menos apreci_! 
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do entre los -niism·~~ fÍ16~0fo·s~:-Pero si el nTt~, in b~11C.zn·-,· lns em~. 

ciones ·estéticas:: son: pnrte -d~ n.úc!strtÍ: ~-ompi~j ~ :ienlidn~ .. l. pOr · qu_6. -~-. - .·· - . - . 
dej n rl~s _a un la-do·,?· ¿· P_o-r: ~~é-.- .. -co'.1si~o!n~, qu_~, .. .-_s~-~'?: es -'VÍll iosn: la c,! 

ma · metafi~-Íc~ -si : sel-ta ·i~P~~.ibi~:-~u ;_"~é¿~So"_-S-ih ~-1-ns' Verit.allas del -al.-

. ma, los-. s~·~tÍd·~~:· .? ~·'_ -Siorid~.'.'.~nn·_.'dt°SC-iPlinn- · ÍÍio's.6fiCa·, _-la '.filosofía:"":·· 

del nrt·~. , t_ie":e::_ qu_e /a~~~ar~~,:-~n-:.1_;~:,f~-~-d~~ej¡_t\j-~<~m'e~~:fl~i_c[is~ P'!.r-~ no-., 

:::·~::::1::~: ::-::~:·::i:1 ::~~:::~f ";0"1;~r~:Iiirt~~~~iB{n :: _:!::;:e:·· 
:::p::m::::. dicho;· en .l_a··. P~-i.~o~-~gr~::~:~~~~:~.-:~~\.~~;!'¿~,f~-~·~·~~tn~es·- sino 

El mismo Arto en sus ropresonta~~~{:;/f~~nte;de :o~:~áient~ o in 

vestigaci6n para In fil~s~~-1~: ~-~1 ·.-~'r·~~·;":.-~tó·~:1 ~ d~--¿· :qu6 ·.forma cxpli 

car la gestnci6n de una ob'ra ·:de' a~t~··:?~:~-:_·¿: __ -~-6~0 dilui::idar la expe 

riencin sufrida ante.· la belleza concretizada en: la naturaleza o en 

los artefactos ?. 

Una gran inquietud en la filosofla del arte os saber c6mo es posi 

ble que un hombre produzca un artefacto que con su cnntemplnci6n 

(visual, musical) genere gozo, quietud, arrobamiento, armonizaci6n

de facultades cognoscitivas y apetitivas en una uni6n sin esfuerzo, 

sin discurso intelectual ?. La imaginaci6n a veces se ha tomado 

como un ' elemento mdgico ', más bien do dominio popular que de 

verdadera causa en el arte. Los Filósofos modernos la hnn considera

do como lo más importante y único en el proceso creador artístico, 

Inclusive entre muchos tomistas se le relega al estatuto de ' pro 

veedor de fantasmas ' cuyo desciframiento corre a cargo del intelec

to agente habiendo sido recibido por el entendimiento pasivo, 
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Arist6telos ofrece un tratamiento bastant~ completo sobre Jos sent! 

dos extornos en su libro " Del alma "• y es muy bien acotado por C,2. 

mentarlos de TomAs de Aquino. A Jo-largo do Ja Mctnfisica ejemplif! 

ca sus teor!ns con alusiones al arte,- como por ejemplo al explicar-

las causas, acude al ejemplo de la ' estatua Una filosofía· sin -
' ·-. . ·-

metafisica es vacía, no es fi1~9:-ºfla~ PD_rQue no es po~ible sostener 

un cuerpo sin su armaz6n 1 eÍl otras'-p81-a.bra·s- no es posi_bte· hablar de 

la realidad sin sus principios, -<~-in·---~~-~~i.1~- de lo que han surgido o 

que fundamenta el ser. mismo •. 

Arist6teles ·se revela COmo 1 filósofo-del arte ' sobre todo en su -

"Poética" donde ya no es tan metafi.sico, pero no podría ser compren 

dido sin su teor!a metafísica,- el saber supremo dol que se despren

den los demds. Y también muestra sus dotes de fisi6logo y bi6logo en 

11 Del sentido y lo sonsible11 o en su tratado" De la memorJa y del r!!_ 

cuerdo", que complementan al Do anima. 

La doctrina aristotélica es tan fecunda que da pie a comentarios y

nuevas elaboraciones ademAs de aportaciones por filósofos posterio_ 

res, aún en nuestro siglo por ejemplo: Alejandro y Carlos LLano, E. 

Gilson, J. Maritain (que no estará muy de acuerdo con el Fil6sofo,

pero en ciertos puntos Je sigue de cerca), Cornelio Fabro, Leonardo 

Polo, e incluso entre profesores de la Universidad Panamericana co

mo el Dr.Migucl Mansur o la Lic. Virginia Aspe. 

Arist6tcles es un filósofo que al exponer su doctrina deja muchos C!_ 

minos abiertos y la flexibilidad de sus conceptos permite aplicarlos 

a diversos campos, no es un sistema cerrado como el do Hegel. 

Este trabajo también pretende reivindicar la figura del Estagirita -
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frente a la Estética Moderna para.que nu se vean como enemigos irr~ 

conciliables ,sino ·que ambos. aportan ~lgo a la filosofia e incluso -

coinciden.en algunos puntos, como iuego podrA.confirmarse. Un des

tacado representante de. la Bstét·i~~ .M~derna· os· si~ duda, Schelling, 

cuya teorta ·acerca del· arte y ... el p~;:ef. d~·.i·~ imaS:in~ci~n en 61 son

interosantes y pUod~_n ·compar_arS_e·: ~-on·, ~-~ ·:-ie~~ia · aristot61lca 1 que es 

mAs completa por su _rfgor. y: profundidad·-:~~dema·s ~e extensi6n, pues -..... _, .... ,.. ,.,. 
se basa en los hechOs ,º en 10· ol)s-a"J.Viíb'1e· ,·s1ii tratar ·de acomodarlo a· 

moldes preostnb1ecidos; · iO, qUO·_ no ·:s-ignificn ·que cnre:ca de pre su 

puestos. Scholling···co.nce_ci'C-_t&i rangO al arte que lo convierte en -

absoluto, lo cual' n~ .m_e_ pa_rece_ just~t pues una parte no puede tomar 

el sitio del todo. 

La teor!a marxista del arte considera qua 6ste s6lo es producto 

orgAnico, una necesidad fisiológica, pues niegan la realidad del 

espíritu. Arist6teles aunque no habla de la espiritualidad si pre 

senta un alma humana con divers~s funciones, con necesidades pro -

pills. Y Arist6teles lo muestra razonando, argumentando, no negando 

lo que podria dificultar la pulcritud de su teor!a. Cierto que !a

doctrina aristotélica no es perfecta ni se constituye en la Verdad· 

absoluta, pues el mismo fi16sofo reconoce que " todas las flechas -

dan en la puerta aunque no en el blancCI "t• ya se podr6 comprobar

como quedan aún cuestiones sin respuesta, mas una gran cualidad del 

Fil6sofo es el provocar preguntarnos m6s del asunto que investiga-

mas y tratamos de conocer, el plantearse bien problemas reales aun

que no se encuentre la solución. pues esto nos acerca a la verdad. 

1) Cf. ARISTOTELES. METAFISICA 11, 1 993n 30 - 993b 1-5 
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Ln verdad no se encuentra pura- en una _ideologia·, do-ctrin~ o partido, 

pero todos podemos decir algo_verdadero, y el prop6sito del fil6so

fo es indagar lo. que hay de verdad en cada doctrina expuesta sobrc

un t6pico. 

Considerando a la im~ginación uno de los sentidos internos cstrech!_ 

mente ligado a la inteligencia y comunicado con los sentidos extc.t 

nos mediante el sentido comfin, es 16gico partir de los sentidos ex

ternos, niveles inferiores para ascender a los superiores, 

Arist6teles no consideraba que la inteligencia tenia una función 

meramente especulativa, sino que hay una vertiente pr4cticn, espec! 

ficamente poética (en relnci6n a la producción), Si el hombre es 

un ser racional, ha de manifestarlo en su modo de operar, y no po • 

dia faltar en la faceta poética, pues el hombre es capaz de haccr,

de producir, 

No en balde sigue siendo Arist6teles el ' maestro ' entre los fil6-

sofos, después de 20 siglos, pues aquello de lo que se dio cuenta 

es lo que aboga por él, y se abocó a lo perenne por lo que sigue 

vigente y es siempre actual. 

El Dr. Carlos Llano rector de la Universidad Panamericana ha traba· 

jado mds bien el campo ético, pero sus consideraciones han resulta

do reveladoras y muy útiles a Jos propósitos de esta investigación. 

La imaginación tendrd un tratamiento poco usual dentro de la filos.s!_ 

fin pero creo que el apartado a ella dedicado lo justifica: la ima

ginación es importante en el proceso de producci6n, y aqul se pre • 

tende ubicarla en su sitio, 



• 
CAPITULO I~ LA SENSACION 

1.1 CARACTERES GENERALES EN ARISTOTELBS 

La psicologia nristotblicn rospetn el t6rmino ·del que procede (psi

que•nlmn), pues parto de que el ser viviente cuenta con alma, prin

cipio que nctún de diversos modos mediante sus potencias o faculta

des. Para poder conocer, es necesario tener potencia de conocer 1 y-

6stn procede del alma, lo que permite que el ser est6 vivo, que 

ejerza actividad. Digo esto porque ir6nicnmente se maneja nhora la

tesis do que ' no existe un principio tnl como el denominado "almaº, 

y ln psicologla suele ser un estudio que deja Je lado el alma. En • 

el viviente corp6reo hay que reconncor en el orden de la ncci6n-pa• 

si6n, principios prhximos de operaciones (noción de íncultad). 

Las facultades san ln coordinaci6n del alma y del cuerpo on el 

vivir: ln operación es vital e inmanente, y es el alma quien permi· 

te la unidad del viviente (así es el alma el principio de opcrnclo

nos del viviente), 

El conocimiento sensible es una faceta operativa del viviente, que

se trnturá sepurndnmente de ln opeTntividad tendencia!. Debe cmpc • 

z.arsc por definir el conocimiento como una posesión inmaterial, ob

jetiva o intencional de una forma, Objeto es lo ' conocido ','lo 

puesto delnnte• 1 • F.l conocimiento posee sin aprisionar, sino te 

nicndo prcscntotiv>Jmcntc enfrente, objeto es lo conocido y s6lo hay 

objeto en cu~nto conocido (El inteligible en neto es el intelecto 

en neto como el sensible en neto es el sentido en neto 2), Pnru 

Arist6telos lo conocido en neto y el cognoscente en neto son uno en 

neto 3 ; el ser uno en 11cto (porque se conoce huy objeto y hay obj!. 
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to proquc so conoco) es constitutivo de la posesi6n inmaterial lla· 

mndn conocimiento. El objeto es el acto do la opernci6n de conocer· 

lo conocido en cuanto que la operación de conocer lo conocido es 

aquel aspecto 'en' que no es materia y os imprescindible para que 

haya objeto 4 • 

Así que es diferente la actualidad de lo conocido en cuanto que co

nocido y su actualidad como ser natural, la actualidad del objeto -

(lo conocido) es en-cuanto resulta una actualidad objetiva, que so• 

estA conociendo. Esto no implico necesariamente que el conocimiento 

tenga que ser do suyo reflexivo, pues hablamos de seres corpóreos • 

que requieren inmaterialidad para conocer pero que no son ncccsari.!!, 

mente espirituales, ya que los brutos son capaces de conocer. 

¿ C6mo se realiza la posesi6n inmaterial ¿ hay que referirse n la 

noci6n de facultad en el conocimiento. Al ser poseidn una forma, 

cognoscitivamente, lo actual es la forma y el cognoscente que cono

ce poseyéndola. El cognoscente sin embargo, no siempre está en ac

to do conocer, sino que se dn un paso de ln potencia al acto de co

nocer (ese paso exige un sujeto pr6ximo de conocimiento -facultad

que ontol6gicamcnte ser6 un accidente de la sustancia cognoscente -

porque el cognoscente no es tal por esencia), El conocimiento como

nsimilnci6n supone ncci6n del medio exterior en el órgano r en este 

sentido la facultad cognoscitiva es pasiva, 

1) Cf, POLO, L., CURSO DE TEORIA DEL CONCJMIENTO 1 1 P· 107 

2) Cf, DE ANIMA 111, METAFISICA 

3) AQUINO, TOMAS DE, s.c.G, e.SI 

4) Cf. MJLLAN PUELLES, LA ESTRUCTURA DE LA SUBJETIVIDAD, pp. 196·203 
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As! _que es 'diferCO.tC·la. actUni-Ídnd 'de lo- ~-on.Oc.id~ e~--c~an.éo que co· 

nacido y ·su· actualida'd·_· .. _c_om~ ~~r·\.¡·~t~i-a1··;>' 1_a--;á;~,t~~-l_:i·_dnd ,.del ·~bj~·to • 

(lo conoéidci) e"s on· cu~rl~~-- rc~ú-~ta· uita ·aé:tu0.,11dlld !'objetiva'' que" se

est4 ··corlocien.do~- Esto na· JmpliCa ;~e~os~~i'i~me~t-e :·q·ii~ e-1 'conocimlento 

tenga·· que· ser ·de suyo reflexivo, -~~-~S-· habi~m~~:acerca· de seres 

corp6rcos. que_. r~qui eren inma teri~li-da_d --~dra··,·cOnoC~r pero que no son 

necesariamente esp.iritualos, ya que los brutos son capaces de cono· 

cor. ¿ Cómo se realiza In posesión inmaterial ? hay que referirse • 

a la noción de facultad en el coocimiento. Al ser posotda una forma, 

cognoscitivnmento, lo nctunl es ln formn y el cognoscente que cono· 

co poseyéndola. El cognoscente sin embargo, no siempre está en neto 

do conocer, sino que se da un paso de la potencia al acto do cono 

cor (ese paso exige un sujeto próximo de conocimeinto ·facultad· 

que ontol6gicamente serA un occidente do la sustancia cognoscente 

porque el cognoscente no es tal por esencia), El conocimiento como· 

nsimilnción supone ac•i6n del medio exterior en el órgano y en este 

sentido la facultad cognoscitiva es pasiva, 

El conocer no es puramente pasivo porque de bastar un estímulo ex 

terno todas las cosas serían cognoscentes. Solamente hay objeto • 

cuando existe un cognoscente que lo poseo, so es uno en neto siendo 

dos (cognoscente y conocido): el objeto siempre alude el neto de -

conocer ejercido por el cognoscente, es lo conocido 5 

Resta el problema de cómo In forma pasa n ser poseída por el sujeto 

que la conoce, y cómo el cognoscente pasa de la potencia al acto de 

conocer. La formo pasn a ser poseída, necesito surgir uno noción p~ 

ra explicarlo: la noción de especie impresa. Se admite en cuanto la 
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forma conocido. és ajena al cognoscente, y siendo .. oJena, s·e le debo

dar al cognoscente, No es que el conocimiento sea·, el. rec:i.bir·la es· . . . . ' . 
pccie impresa,· sino que ésta es necesnr.ia para_ q~-~ ~~º--.. ~~ ~-_:_~-~ -~-~~ec.!?_ .. 

dento dél conocimiento, La especie _impresa ·su~ge."e.O':Ia· c~r1S1dcrá 

ci6n de la f8cu1t~d como. 6rgan0 nat\lról-~ y ·os·~-~~~-.. ,~n--.J.-~~\é·ñte·s_,·cor.;··. 
p6reos el co'nocimierito co~lleva el poso de .poi·~~~~p·:_:.~·::a~-~-O---d~1·::que- · 

· con~co~ La especie 'impresa es fa 'forma de 10·-cciflOCid~-~·~,·.i~\cf~~·~i·~·- ... , 

lad.~ognÓsci~iva antes de ser conocida' 6 , ·1.-a·-~5-~~'-ci~ .f:~~~~~a-f 
pues,. informa 10 facultad cognoscitiva on· c_u8nto ·:o_rgATii~o_ cC·n ·est".

sontido los fncultndes son pasivos, reciben un· estlmulo··_Cxtorno). 
. . . 

Parecerla que no es razonable sostener que la "potenci'a aCtivo de _.lo 

facultad son formo y que tnmbibn lo especie impreso informa al 6rg.!!. 

no. Lo facultad cognoscitivo se compone de potencio activa (forma)

y 6rgano (materia), mas la potencia activa no se limita a informar

a la facultad en cuanto orgdnica, ya que como potencia activa real! 

za una operaci6n inmanente: pasa al acto en el sentido realizativo

de lo ncci6n. Es posible si la potencio activo tiene cierta indepen. 

dencia respecto del órgano, para que se realice lo operación inmn -

nonte. La potencia activo no se agota informando al 6rgano. La for

malidad en la potencio nctivn es muy especial, do mayor rango que -

otras formalidades, por ejemplo lo formo de la estatua informo ol

bronce de formn que no es independiente do él. La inm~tcriolidad do 

la forma como potencia activa no os estar separada de su 6rgano sino 

en no agotarse al informarlo 7 . !.a especie impresa es el rcsultado--

5) Cf. RIERA MATUTE, A., LA ARTICULACION DEL CONOCIMIENTO SENSIBLE, 
pp. 80-82 

6) cr. o.e., p,88 
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de la acci6n del medio exterior que inmuta ~l ;_6rg~,no pasivo.' 'o seo

que el 6rgano es movido. o im~r~si~~-ado·.·-~ri·un~ Ps.imil~ci6n .fisica -

de una forma, un~ es. despla-~nda ·_PC?r:-::·otrB.-,· ;h~y~ ·coirupci6n, por ejem· 

plo un gato que es· .atr6P~-11-~d~. Y :.m~Cre/, ·-se ··convierte en cadiiver, 
' . ' - " . , ··' - '.' -~,.,, ~ - ' ', ' 

perdi6 su_oni~nci6ñ, 

(por.ello resulta.su 

in: f'a":l-ma_·_.q_ue_-~_1·e __ :d·8ba,.Vtda se ha corrompido 

-~~-~~-~~~~·¡·~~·~:¡¿·~) . _ E~. la_·. fncul tad, en cambio, -

lo rccepci6n di:: Ufl:D f_orma~-;(c_sPe'c"ie impresa) no implica corrupci6n; 

nl re_cib.ir .l·a "iúipe_c·1e:_-e1°:·6-rsaOo·''flO deja de ser informado por la po

t.encÍa -~"~-~-ic~·a.:/~-~,~~~~;.·~'i~~~~-::~~·~·i·~O ·~s capa~ de informar al 6rgano i!! 

mutado, ·~~a~d~--,:~i·-··6'~-g~~-o .. >Cs inmutado por el exterior (especie impr_!!. 

s,~-j···;·_':{-~·~·.~-~-i~~~~i',~;'.~~i~:~f:~,~i-~~·._·:~~-~~orta como forma no en relaci6n a una 

materia (6rgoi1.ol:'sino: ... en.reloci6n a otra forma (especie i.). Asl C.!! 
•-.·v _,.,_,_ ·< ·-

nacer_· co~SistC ·. eil "1istíi · coactualidad formal, y la sensnci6n, defini-

da por ·Ar.i51:6t6les como "cierto movimiento y pasi6n; porque parece

ser cierta. ~lt_eraci6n_ ~uolitativa " 8 ; puede entenderse que 'con

siste en objetivar la diferencia entre órgano sin inmutar y 6rgono

inmutado1, de acuerdo a los t6rminos manejados 9 • 

La potencia activa est6 indeterminada en cuanto es capo: de conocer, 

y esa indeterminación se determina en el objeto, que es lo determi

nado de la sensaci6n, lo cual no significo que el objeto informe lo 

indotorminaci6n formal no potencial de la potencia activa (en cuan

~ cognoscitiva) y la especie impresa que es la afección -estimulo

cn el 6rgano del medio exterior. 

7) Cf. o.e., PP• 91-92 

8) Cf. ARISTOTELES, De anima 111 c.S 41Sa 16 

9) cr. o.e., p. gz 
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Teniendo en cuenta el adagio tomista. qUó se de~prende· de la teoria· · 

aristot61ica vertida en el libro:Ill De ariima", según .el. cual 1 lo -

recibido, se recibe al 'modo del recipiente 1 , El modo de re.cibir de 

una facultad cognoscitiva es su formalidad, su grado de indetermln!_ 

ci6n no potencial, es decir, su grado de inmaterialidad o indeterm! 

nnci6n no potencial, es decir, su grado de inmaterialidad que mide

el modo de objetivaci6n 10 • Podria entonces hablarse del objeto 

formal de una facultad como su grado de indeterminnci6n. Los grados 

de objctivaci6n son relativos al grado de inmaterialidad o indeter

minaci6n no potencial de las potencias (la inmaterialidad objctiva

en los sentidos no es pura, no prescinde totalmente de la materia). 

La distinción entre facultades cognoscitivas es jerdrquica, se basa 

en el grado de indeterminación de éstas,en la distinción de obje --

tos formales, 

Para que haya objeto sensible es necesaria cierta independencia de· 

la potencia acti\'a de la facultad en relación a su órgano. Tal in -

dependencia da pie a la distinción jerárquica de los modos de cono

cer de un \•iviente. En el hombre los objetos sensibles no se debcn

considcrar desprendidos del orden intelectual, pues no conoce la 

inteligencia ni los sentidos sino el hombre a través de ellos 

(esto recuerda la doctrina del Dr. Carlos Llano al respecto), Las

difercncias entre lo sensitivo e intelectual son compatibles con la 

unidad radical humana, lo propio del hombre es In sintcsis de inte

ligencia y sentidos. El conocimiento humano no puede compararse al

conocimiento animal aún en el dmbito sensible y pensar que son idé!!_ 

10) Cf. RIERA MATUTE, o.e., p. 93 
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ticos, sino que la diferencia fundamental so debe a la especlficiw~ 

dad propia de cada uno, es decir, el p~lncipio que anima· a estos 

distintos vivientes. 

11) N O T A, 

11) ~ NOTA: Todas estas consideraciones sistemáticamente expuestas 

pueden encontrarse en el libro 111 De nnima, de Arlst6tcles. 
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1.2 LA SENSIBILIDAD. 

Las facultades se especifican (diferencian) por su objeto formal. 

Hay _continuidad entre los grados de objetivnci6n sensible, todos 

los grados de objetivaci6n se interrelacionan. La sensibilidad es 

plural en cuanto a facultades, pluralidad que es gradual, por ello

la jcrnrquizaci6n de las facultades permite una consideraci_6n uni -

taria y una coordinaci6n de todas las facultades cognoscitivas. La 

sensibilidÍld es ·unitaria y su diversidad es secundaria, las fa.cult,! 

des son diversificnci6n funcional de la sensibilidad unitaria. 

La distinci6n en la misma sensibilidad entre exterRa e interna se 

establece a causa de la especie impresa: la sensibilidad externa 

tiene una especie impresa procedente del medio y la sensibilidad i!l 

terna tiene por especie impresa los actos de la sensibilidad exter· 

na que no son sentidos en aquel nivel pero que pueden ser formaliZ!, 

dos por la sensibilidad interna (mAs adelante se precisard esto). 

Tal distinción lleva al a jerarquización de facultades acode al 

vital carácter unitario de la sensibilidad. Los sentidos no so re 

flexivos por su incapacidad de conocer su propia operación, pero su 

' pluralidad permite que la sensibilidad como unitaria, verse sobre -

su propia actividad cognoscitiva. 

11 El acto del objeto sensible y el del sentido son uno e idéntico 

realmente, pero difieren en su concepto " lZ' frase aristotélica 

que apoya lo dicho en páginas anteriores. También hay que conside

rar al conocimiento como una operación inmanente, una acción. Ac -

ción es aquélla en la que se da el fin, por ejemplo uno ve y al mi~ 

mo tiempo ha visto, lo cual es acto (perfección). 

lZ) ARISTOTELES, De anima III, c.Z 4ZSb Z6 
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" Inmanencia significa perfecci6n; estrictamente es la p'er.fecci6n 

peculiar, la suficiencia del oct'o de conocer- si ese .acto-es una ops_ 

rnci6n., ~, Si el· neto· do.- conocer es una operación ·e·1. ~~r\o'~or.--se 
·.:_·. 

:¡ correspondo con -lo_ éono_cid·o;_ 11 13·~ 
. - . 

Significa qUe el -~onoc'imfen·t~. -_pdS:º-º.:1_~_--:q~~-J·_~~-~:~·:¡/~~>té:A·~:~-~~-,~ Si __ t1~n·e ·_
lo_ visto ... r,;_s:~ · ~-i~~~-:_:_~-f~-~·d_~~ ~i~nt·~a~ ,-~~~~:-al.i;.~dlf¡-~:~~- 'no· so· tierie 'lo-

odi f iéad~ _'y'.-· -c-~a~-d~·:, ~-~-: t i~~e_: ~~;, ;~-'~~g.'.~;~~~~~1:~~~k:~~~J;~~i!X~~J-~~·{:.: ~.e.~ tie .. - ·-
ne lo- -~i~to ~-- se·:-:~6s~~-, lo visto. ,·Lo·; inmanente :de~'la·- operación es la-

do 

ha lo-

grado, mientras lo · ope·Tái::.i6-ri; de)C:Dn1ic:Or::_i:ii_ci:-_eS'· s'ucosi v_a o continua 

(a difCroncia por CJ~-lliplo. ·deÍ _ecdifiCar)''~ ·:_Al ver' se· ve,, ver es un 

acto simultAneo con lo visto,- con lo cual lo visto estA on acto 

también. Si se ve, se ve. lo visto, al ver estoy viendo. 

Lo occi6n transitivo es recibido por otro-que hoce de receptor de -

la acción, Lo occ16n transitiva requiere un efecto, como en el ojea 

plo de ln edificoci6n; la cosa es distinta del nrqutiecto y una 

serie do elementos que reciben su acci6n, y el efecto de la acci6n

de edificar es la coso acabada. 

En cambio en lo occi6n inmanente, lo visto no es efecto, es algo -

producido. Una ncci6n transitiva puede quedarse o medios, por eJea 

plo que la coso no se acabe do edificar. Lo operación inmanente na

os asi, si vl he visto. 

Cuando el término de un neto pasado es rectificable, el neto es 

13) cr. POLO, L.,o.c., P• 48 

14) cr. ARISTOTllLBS y POLO, L., o.e •• p.54-65 
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transitivo ,por ejempfo esta ca~a est{ma; ~echa,> h~y ·que rocons::ui~ 
la. Lo quo p_en~6 .· 1~' .pé~~-A:,_:~~~:ia~-to . .,.~~o_:~-;-~_:_~~~-s6,·;;··C~ la medida del.: 

acto•_ ose acto _·:i_n_te'1e:ctua:1:;-yá.-:'S_C"'. c~Sti"1~L:: s_-~:-_:·i1en_e: pues_·;· que ·e1 co • 

noc1~ionto1 - ~s "P.i.~~,~~~~;I~:i~!~i:;:~~~~--~~~-~.Eii.f~~??¿~·:;:~La:-"~~~~~~cia de la coas_ 
tu.al id~d-: ;·el conocimiento :en·: acto Y~ lo ~conocido en ,acto son un solo·-

acto . 1 s •. ,_ .- : ._::.·. '~·>' : __ .:_~~-' r:o:.~:8:{;;~·~·::'.}{rfi;;:~·i'.-~ ¡~;:: _:;:_~- ; •- ; '.; <·> ;: .. 
. . . ;:. -.:-. '._•,'.'•' 

Si se TetriCio~.i'·io:ri': ~i~--nto~-¡~~~n-tO'· tr~iisi"tiva:··:c¿·~~-dD estA en'·acto 

la a.cci-~~-----~:~~á:~l~----~-~--- ~'~~-~:-~~: --~~,~~- 1~_-:act:u·a-d~, --~~-:_~~~:~d~:::._~f:~4·_- e~ ,---~e-to 
lo ~c1:~a:d0',no. estÁ:-en-;Íic.to 'i~- aéc-i6~; ;por ejemPl~.->~l estar· acabada

la casa, y mientras se ejerce la ncci6n de edificar no existe la -

casa en cuanto tal. Es imposible que lo construido en acto y el 

construir en acto sean simultAneos. 

Seguir conociendo es un movimiento de acto a acto, no de potencia a 

acto (como ocurre en las acciones transitivas). Esto conduce a la 

noci6n de facultad, porque no hay una sola operaci6n, sino que se 

puede seguir operando. Esto exige una capacidad operativa sin satu· 

rar, porque si lo que pasa de potencia a neto no es la operación en 

cuanto que sigue (mo\•imiento discontinuo), se require una potencia, 

dicha potencia que no estA en la operaci6n es la facultad. Si el -

acto de conocer es la operación, debe haber un principio respecto -

del cual la operación es acto. Y esa potencia no es saturada por un 

solo acto, pues si se saturara, este acto seria el único que podria 

existir. Asi, la potencia es común a los actos que se siguen (la 

inamenencia es el fin poseldo), 

Ahora viene a cuento la simultaneidad actual operacional. Conocer -

es acto, entendi6ndolo por acto simult4neo con su fin. Los movimi!_n 
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tos transitivoS_ ~u-nca·.·-~~n _S·¡-~ultAil~os_:~oit-. Su' ~i~~- 0 -vari. h_ac¡a--61. y. en 

cuanto lo consig"~e~ _ _. ~·esan. · Lti- _·¡,"Qs'óido~·en · c_uia'ót_o_ 'po_S'C ido ':·es·. conOcido; 

se ve, se tiene' lÓ Vis·t-~ ~ya·'.:·_:L~ '-~f~~~lt~·d·_pisa · d~:- ~:o··~~o~~c~~-'.·a ::-~O~o-. - · 
--~ - ··~ 

cer, mas el ~~~-~-~-~~<~~-.-::,_:~o¡· _iníPl_ica. un t·TayectO_:,:en_-:que:·· ~-1·::c_ó~oé.Ór:·,no_~·:.: · 
haya· {.lo~~d~ a_ conocer¡ ·lo_ -~o~t;~fdo· nO es ~~-."roi~1i~d~·~:{~~:-~Op:~·~~'c:i.6~ 
d~. vo~--n·~~é:~- va .a ~or·, pues ya posee lo-·vistO.-:.:~a"oP·o:~~~¡~ri,'o~ ··~·~{~-~ 
'y lo conocido en acto son un acto: " Y puesto que 'lo úl¡·l-~o de ·~1'&u.~ 

., ~ .:; 
nas potencias os el uso (por ejemplo lo último do la vista os.la vi-

... 
si6n y, fuera do 6sta, ninguna otra obra so producé a baso, do la vi!. 

_ta), poro a base de algunas potencias si se produce algo (por ejem 

plo a base del arte do edificar, ademds de la odlficaci6n so produ 

ce una casa), sin embargo el acto es alli fin, y nqui mAs fin que-

la potencia: ••• cuando no tiene ninguna otra obra sino el acto, el -

acto estA en el agente mismo (por ejemplo la visi6n en el que 

ve •• , ) u 16' 

No existe conocido sin opernci6n ni operaci6n sin objeto. De la 

simultaneidad se pasa a la conmensurac16n: tanto acto, tanto conoci

do. El neto no puede ser menos que lo conocido ni lo conocido puede 

ser menos que el neto. Lo conocido siempre es co-nctual, uno en ne

to conmensurado, Pero hay que tomar en cuenta que también el objc 

to mide, nuestro conocimiento estA medido por lo que conoeo, nsi 

mismo lo conocido en tnnto que conocido está medido por el neto de

conocer pues cada neto conoce lo que conoce y no algo más. Debido • 

n que no hny conocido sin conocer, ni conocer sin conocido, In con

mensurnci6n es reciproca (conmensurnci6n o estricto ajuste), No hny 

15) Cf. ARISTOTELES, METAFlSICA IX c,6 1048b 23-25 

16) ARISTOTELES, METAFlSICA IX, 8 lOSOn 13·35 
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conocer antes que conocido, ni conocido antes que conocer. Tampo 

co mtis conocer que conocido ni mds conocido que conocer. 11 Ln 

simultaneidad implico la conmensuraci6n ••• existe un orden operat! 

vo para el cual el fin es pret6rito perfecto, no alga por alcanzar" 

11· 

17) POLO, L., o.e., P• 82 
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l,3 LOS SENTIDOS EXTERNOS. 

" El sentido es aquello que puede recibir formas sensibl_es sin su -

materia, Como la. cera recibe ln imagen del anillo.,. As! también el 

sentido.al percibir cu~lquier cosa, s~frc ,-ef.ÍnflujO ·-del objeto que 

tiene coÍ~-~; ~--Sabor. o >Sofii.do pero- ~o -en cunnt~·-:,~"· Ast'~_:o aquella SU,! 

tanciit ,":- s·ina· e~. cuanto t-icne tal cualidad· y. ío1:ma '.-'~.~--,~~. En esta c.,!. 

'ta se ncontCia ei carfi.cter pasivo de lo_ seÍts~ci6~ ~~. c-~nnto implico.

un estimulo externo~ pero estnblece que ·_so recibe una forma sin 

materia, lo cual- se hnbta senalado ya antes;· y so Considera a los -

sensibles como cualidades. " La facultad y el 6rgnno son una mismn

cosa realmente, poro su esencia es diversa, poTque lo que siente 

debo seT algo extoTno. Ahorn bien, ni ln esencia de la facultad 

sensitiva ni la sensnci6n son nlgo extenso, sino s6lo unn Taz6n y 

potencio del sujeto que siente 11 

19 

Apoya ln constituci6n hilem6rfica de la facultad, pero scnnln tnm -

bién lo que llamamos ' sobrante formal 1 , es deciT, la cierta inde

pendencia de lu forma de la potencia en cuanto indeterminada por su 

capacidad de objetivar, lo que en la facultad permite conocer. 

" Como quiera que el acto do lo sensible y ol de la facultad sensl-

tlva son uno en Tealidad, aunque diverso en su concepto; necesaria

mente han de perecer y conservarse juntamente la audici6n y el son! 

do, •• " 20 . Aqui se ve la coactualidad que se mencion6 mlis arriba, 

18) Cf. ARlSTOTELES, De anima JI, c.12 424n 17-20 

19) IBIDEM. 424a 25-28 
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la facultad en cuanto orgánica recibe y en cuanto activa realiza la 

operación gracias n su sobrante formal·. 

"F.s evidente que la facultad sensitiva no.e~···aí8o.quo est.4 en acto, . ' ' . . . . 
sino sólo en potencia .. • 21 Se explica que .el: Principio próximo de 

oPerncionos no ejerce continuamente sus netos, et· cognoscente no 

ost4 siompr.o en a'cto_ de __ conocer, se da una cierta discontinuidad 

por la organicidnd_del viviente'corp6roo. 

Bl sentir tiene dos senti_dos: en potencia y en acto, La potencia 

os un principio de cambio en otro o en el mismo en cuanto os otro 

pc~o.Sóio. oxi.sto en orden al acto que se refiero, por ejemplo la 

po~encia de·_-,c~'min_a~ se da en un hombro sentado porque éste puede C!!, 

minar, os decir·: 

POTENCIA ACTO 

estar sentado caminar 

La potencia y el neto se encuentran en un mismo orden, mas no se da 

simultáneamente y en el mismo sentido, por ejemplo si tengo Ja po 

tencia ' C capucidad } de caminar estando sentado y comienzo a caml 

nar, no tengo ya la potencia de caminar puesto que In he actualiza· 

do; aunque si vuelvo a sentarme podré volver a caminar, estaré nuo• 

vamcntc en potencia respecto a lo que realicé. Los términos relat! 

vos al tiempo parecen dar una visi6n cronol6gica del •acto' y la 

' potencia ' que desearía evitar, mas las palabras limitan. 

El ejemplo trasladado aJ1ora al sentir: un sentido está en potencia· 

20) ARISTOTELES, o.e., 426a 16·18 

21) RIERA MATUTE, A.LA ARTJCULACION DEL CONOCIMIENTO SENSIBLE.p. 90 
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Y esto dicho dol sentir se aplica al sentido, por la prioridad del

acto sobre la potencia, que se establece en tres 6rdenes: sustan 

cial, conceptual y temporal (prioridad establecida por el Fil6sofo): 

por ser posible que llegue al neto es por lo qua está en potencia -

lo que primeramente est6 en potencia, por ejemplo est6 en potencia 

para ver (primero sé gué es ver y luego entiendo que puedo ejerci 

tar la vista), lo que puede ver, y en potencia para ser visto, lo 

que puede ser visto, 

En cuanto al concepto: el concepto y el conocimiento del neto 

( como en el acto de edificar ) serán anteriores al conocimiento de

la potencia, por ejemplo el arquitecto sabe que va a edificar, co 

nace antes al acto (edificar) que la potencia (poder edificar), no-

sabe que va n hacer mds que haciéndolo 24 NOTA. 

En cuanto a la prioridad en la generación y el tiempo: desde lo 

existente en potencia, es generado lo existente en acto por obra de 

algo existente en neto, por ejemplo un hombre es generado por otro-

hombre (el progenitor existia ya en acto). Pero en cierto scnti -

do no es asi, temporalmente es anterior la potencia al acto como en

el caso del cigoto {6vulo fecundado), que es en potencia un hombre -

crecido y desarrollado, son anteriores temporalmente al hombre adul

to que llegará a ser. 

La prioridad sustancial¡ lo que es posterior en la generación es 

anterior en cuanto n la especie y la sustancia, por ejemplo el adul

to es anterior al nino, pertenece el bebé a la especie humana 

24) • NOTA· kº notqble en la razón pr4ctica es que sólo se aprende -
· acicndo. 
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aunque no esté desarrollado y na:.ca después de 9 meses·. -Los anima 

les no ven para tener. _vista sino. que .tieni::n vista par_a _ver ZS' 

Los pres~cr4tic.os.Pens·a~an que se.ntir es padecer, y 'que lo s"'.lll:ejan

te pade_ce por.·lo_·seme'jante. "La".fiicuttád sensible es potencialmente 

scmej ante a. lo - qu_e _-e~: ~ctuaié~ñte __ el ~bj e~o sensible. Cuando toda -

vio no son ·semejantes, padece alteraci6n la fac.uliad so~Sitiva; 

pero una vez -~~tei'-~d~.:-6sta,-':s-~ Ds~mej·a al obje.to ·y es como él" 26 • 

Tienen _raz.6n en. cuanto que 10 que Padece. la acci6n de algo, al prin 

cipio del padecer, es contrario al agente, por ejemplo lo fria jun

to al calor; cuando ya ha padecido, es semejante (asimilado opera -

tivamente), por ejemplo lo frio en el tacto: si froto las manos ya

estaré caliente, " La sensnci6n en neto es semejante a la contempl!_ 

ci6n de una verdad, con una sola diferencia, y es que los objetos 

productores de la sensación •.• están fuera del sujeto, Ln causa 

de e5ta diferencia radien en que la sensución actual es de lo sin 

gular, mientras que la ciencia es de los universales, los cuales de 

cierto modo se encuentran en el alma " 27 • 

Se subraya el carácter singular de la sensación, nos proporciona el 

conocimiento de algo en concreto, por ejemplo el rojo de esta man~!. 

na o la dureza de esta piedra. 

25) Cf. ARlSTOTELES, METAFISCA IX, 8 lDSOa 10-11 

26) ARISTOTELES, De anima 11 1 S 418a 3-5 

27) o.e., 4t7b 
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Aunque podemos agrupar los cinco sentidos en ln cntegorln de-exter~ 

nos, entre el.los mismos· hn'y distinci6n que puede .deberse a la··. inten. 

sidad en la ob.jetivoci6tÍ 1 resultando sentidos supcriol'e.S la vista 

·y- el .oldo -(po·~· e.so son los sentidos ' propiament~ o·st6-itc'os ') y 

los inferiores, olfato gusto y tacto. La objetivación de iOs.·.senti· 

dos externos inEorioros es mlis débil que la de loS_ su~~-~io~~~-;~- ~n- -

lo conocido estl incluido el contacto y en esto. medid~, lo c:o~o-eido 

no so puede destacar en cuanto que la 1improsi6n' es-constitutiva de

.la objetivaci6n do lo conocido. Cunndo se ve o se oye, lo visto u ~ 

oldo se destaca, lo quo se concatena a que en estos sentidos tonga· 

sentido ln noci6n de distancia, por ejemplo ver u olr lejano. 
0 Bso es todo. A lo lejos alguien cantn. A lo lejos " 28 • Al con 

trnrio, en los sentidos inferiores, carece de sentido el contacto 

n distancia, expericncialmente hablando. 

El critoTio intrinseco para establecer distinción jerdrquica entre~ 

sentidos e~ternos est6 en la diferencia entre sensibles propios y ~ 

comunes. El sensible por si mismo puede ser propio o común. 

Sensible propio es el que no puede ser percibido mas que por una 

facultad, y en el que no cabe error, por ejemplo ln vlsi6n de un 

color, la audición de un sonido, el gusto de un snbor. El sentido 

puedo equivocarse aceren de la naturale~a del objeto coloreado o 

sonoro, aceren del lugar que ocupnn, mas no se equivoi:::a al decir 

que es un color o existe un sonido. 

Los objetos c:omuncs son: movimieto, quietud, número, figura, magni· 

tud: pues no son pTopios de un sentido en particular, sino comunes· 

n todos. 

Ciertos movimientos puede percibirse por el tacto y la vii:>tn, por -
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ejemplo cuando se llama a u·n parro para que_ venga hacia nosotros, .. 

lo v"emos y ·VC_m~s que _Se muevo1 y itl .llegar lo ncaricinmos ( se. eje!. 

cit6 Ia·vistn y_el tncto). 

Un-'~enSib1~- r~·st·~; t~~nvl~, el sensible per nccidcns, por ejemplo se 
-' - - -· ·,: ·. -· - . ' . 

relncionnn- dos· cUnlidadeS que no neccsnrinmente han de· en.con t. rnrse· · 

·ju~tns- en_-;-~n-~:-~:~'ó.'itdod~- v.b-.g.-~. a distancia vemos un-bulto que re-
.· - ' . - : ' - .·-

lat::ionamos · có'n el· hifo _de Dlaris 1 y resulta que al -Acercarse el 
1 bulto.,· es otra Persona. El que sionte no -recibe' el· inflÚjo 81 

guno-·dc lo a.ccidcntamcntc sensible, comO tal 29 ., Esta noción tan 

. dr4 ·rn4s~· adclaritc' un apartado a .íin de esclarecerla_; 

Los sensibles comunes tienen un corticter RiAs. 'gen.6rlco y· sit'.ven para 

unificar, en referencia al mundo exterior, los dntos captados a tr!. 

v6s de .los dtveTsos sensibles propios 30 • 

Hay que entender que los sensibles comunes est4n unidos n los pro -

pios. 

La cxtcnsiún que e! un sensible común·vcndri siendo ln magnitud. 

Un color es una manchn de color, si no hny moncha no hay color: la

que el color tiene de mancha no es color sino espacio, extensión. 

La figurn se relaciona con ln mnnchn) con los bordes, por ejemplo 

lns lineas de un dibujo. 

El tiempo: podemos observar ln traslnci6n de un nvi6n. Quietud: so

rcfiere a algo que está fijo, por ejemplo el cuadro permanece en su 

sitio. ~: en la vista significa a discontinuidad. sin figurn ~ 

26) NBRUDA,PABLO, Fragmento del poema 11 Puedo escribir los versos 
m!is tristes esta noche". 

29) Cí. ARISTOTELES, o.e.~ tt, 6 418n 21-Z4 
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no hay númeTo. Los sensibles comunes se relnciOnan estrechamente,, 

ninguno es posi~le sin el otro, son como aspectos. Lo figura es di¿ 

creta, y en-cua~to tal, es número. La cantidad es continua, et 

col~r estA directam~nte en la continuidad, El color est& en la man~ 

cho, pe'ro iá. ·mancho tiene limite y por lo tanto figuro, y como se • 

ve~. v~iias ~-anchas se ve el nllmero. Podemos hablar de colores exten. 

SoS, íi'g:ur_ad_Cis,' discretos, en quietud o en movimiento; o extensio 

neS 'colOr;,úldÍis, limitadas, etc. El olor es extenso en ol rastro. 

fil efÍÚvi~- ·que.'dCSpr~nde un p~rfume es espacio. En el olfato hay un 

tiempo esP~·ciat· ligado- al rastro, pues sugiere que hay que seguir ~ 
lo. 

El perro huele un olor en rastro y lo sigue, ese seguir es temporal. 

El rastro es seguible, ln seguibllidad del rastro es ln tempornli -

dad olfativa, En los sonidos el tiempo (movimiento) es patente, hny 

espacio , pues el sonido está nqui o allá (se busca la mejor ncústi 

ea en lns salas de concierto n fin de que el sonido llegue lo m6s -

fielmente posible a todos los oyentes, sea cunl sen el sitio que 

ocupen). La fuente del sonido no cst4 en el sonido, sino más allá, -

ese mAs nllA es espacial, por ejemplo las orejas de los animales se· 

mueven oricrrtll.ndosc respecto de 1·uidos. 

El espacio sonoro es direccional y un espacio de profundidad; mien

tras el espacio de la vista es prcscncinl, el oido es casi simb6li

co, lleva mfis nll&, Quizá por eso es más f&cil que unn composición

musicnl nos hnga llorar, n que logre eso mismo la contemplación de • 

unu pintura. 

30) cr. RIERA MATUTE, J\., l..A ARTlCULAClON DEL CONOCIMIF.NTO SENSIBLE, 
pp. 107·108 



Y si no hubicra.nO:mero, no hnbrla clave 'morse" 31 • 

Lo mAs caracterlstico de la sensibilidad es su temporalidad. Los 

sensibles·comunes no.son homog6neos, el espacio visual no es el ol

fativo ni .el aÚditivo 'y entre ellos hay incomunicación, igual que -

éntre. los S~nsÍblC~- · pro~f~s. Los colores deben ser extensos como 

mnnchas~·--10:s-.:úinid~s ·no.· La .mayor o menor separación objetiva se 

nota· Cn lÍJs- sensibles comunes. El espacio visual es perspectivo 

abié.rto .(no ·se pone limite y estA entonces ligado con la imagina 

ci6n para completar la percepción; el del oldo es profundo semi 

abierto (no se dirige a lo ilimitado y nos puede calar hondo un so

nido). EL espacio del olfato es rastreante cunsiabierto -implica 

seguimiento- y el del tacto cerrado -aprisiono lo que toco. La vis· 

ta no objetiva en contacto y por eso es superior 32 • 

Los sentidos externos son medios de preservación para cor.ocer el 

alimento (nótese en los animales). "mientras que en los animales 

o seres vivos que tienen inteligencia, también existen estos senti· 

dos a fin de que la existencia de los mismos sea mejor; osos senti

dos, en efecto, nos aportan muchas diferencias de las cosas, de las 

cuales diferencias nace la comprensión de los objetos del pensamien 

to y de los quehaceres de la vida pr4ctica" 33 • Sonata Aristóteles -

impllcitamente el papel de los sentidos en la abstracción, pues 

' no hay nada en la inteligencia que no haya pasado antes por los -

31) POLO, L., o.e., pp. 306-311 

32) POLO, L., o.e., pp.313-314 
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sentidos .1 

• Los sentidos- .-porini terl ·qUe'.: el~ Óntendini.i'ento·. ¡)Ued-~_' e.apta~ 

s~ obJeto propiO, · ~e_di8_nte,:_'e.~·-_ma·~~"r_i8l_':·~~e:;1é'.·_pro~~;r.d.io~~n;-_p_uos el 

objeto del _intolectD _huriianl:; ·es'- la"·~_.!O'SCncio.~de·-·-:.1'á·s·:,co·sas·:'señ-Sib1eS .i. 

cuando. -d~ Ce . A~i:~: ~6.~ -~~1;~-~-·:;,~~:~.\~:i~i;~~~~~~-i\:;~t~.}f ~~'.f t~~:~;..~( ~;~~,º~·os -_ -r~ ~º • 
rirnos al u_so. que.: l_es: damos·;·; pue.s';"el,~_:homb_l'.e.(;no].come:(como · ~l · perro, -

- -. ;_. :/.·: ;·.,_ "-_.•· _-:::;..-_,,_:'.:· ¡·~-' /- .. i.tii'•".':~~·-:':,,,,;¡~f~ ~.;•_;X:.t~·~t:-¡:.o::~~;;.;~J.~;:;tr<::;\~; i·!>-·'. _· : ·: _-. 
sino on unli '_ meSa; ·-·con·, cubio'rtoS·~·~;f.'Esabori:ta';_SuS ·:~alimentos, -di5frut8-

·. -· .:-:: ;-_: _·\" -:,-,.,_.,,/__.-;~~--.-.~:~r-.·,:::;.<i-'.:~>.<:·_~.-¿:;;¡-¡_·:<·,'f-:-;Jr:'.'~:~'.:.•/:/~·,;_.:~\;_,~+:_:· .-':--:- · .. -
ejerciendo su actividad·,nutritiVa;;.,.y-'nos:sirVen 'obviamente para la-

_- -, -.' •L- -i. ;_, '/;,: .<', __ ,.'~_'.•\.- ,',·,~;,:::-' ;0_ ~·,\::;\2_--~-:3·,";,,, :~:~-_-.:· 1C:-·:···):.---}!-;::;c,;,-;'-:,-'-''C '_-. -
vida prActic_R_-. ·:-_d_e_s~--~- ·,~la_'.'.a.l:im_~_ntaC:_i6_n:_hii~~-tri_ :.1_a. rr-~creoci6n_, implica.!! 

·_do asimis-~o·· -~-~,::.~,~;~:~f f~~~~,;~~~:~~~F~~~~-~::~J~~<J:~~~~~~·ctá- -á~ica ~Üma na. Por • 

ej om.pÍ_o·,· ·. nó. podemos ,v~r-- al: Dios., que_' :itd·~~~Írici~·: _-~ero lo podemos escu-

char en ·la Sagrada Es~rit~r1i; una':p~rsona_~ virtuosa guarda la tem •• 

planza fil. comer siendo sob-rio y·ma~.i'fi~S~-~ al creador quo lo rccon.2 

ce como tal cuando quema incienso· (esto_ so observa desdo las cultu

ras antiguas, con los egipcios), En-cuanto a la parte prActica quo· 

se refiere a la poiesis que ejercemos, la viste nos permite distin· 

guir colores y aplicarlos do ocuerdo a la intención que se persiga, 

por ejemplo expresar la alegría de la primavera con colores claros, 

dando gran importoncia a la luz; el arte g6tico buscaba quo el ero· 

yente elevara su alma a Dios mediante ol ambiente propicio, ciorta

penumbro sugiriendo la intimidad del diálogo, gran altura on los a~ 

cos para dar sensación do lejanía e infinitud. De esta manera so 

aprecio lo fundamental quo es el sentido en el artista, pues la ac· 

tividad que éste realiza os práctica 34 • EJ pintor va perfoccionán· 

doso en su orte mientras ejercita su vista, para captar todos los -

detalles do su modelo, para darle vida. 

33) ARISTOTEJ.ES,DEL SENTIDO Y LO SENSIBLE, p. 35 

34) Cf, ARJSTOTELES, ETICA A NJCOMACO VI, 4 
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1.4 ACTUALIDAD Y LIMITES DE LA SENSACJON. 

"El sentido consiSto·en cieTta proporción: y lo que os.excesivo lo 

molesta o lo destruyC 11 • 35 • Confo.rme a la diferencia do o~jctos se 

diversifican las ·potencias sensitivas, como ya se ha he.cho'notar. 

El sentido es inmutado- por lo sensible mediante el ·cont'acto ,en ei 

caso del tactO; ~s inmutado por el medi.:i con movimie~~o io~al - so

nido (transmisi6n de ondas a trav6s del aire); con alteraci6n sen~! 

ble •olor; sin inmutaci6n sensible sino inma.terial 1 del medio (aire) 

y del órgano -color (la luz, que ln considera como inmaterial, es -

decir, que la inmutaci6n es superior a la del contacto). Podrlamos

preguntarnqs ¿ por qué algunos sensibles corrompen al sentido y 

otros lo deleitan ? o trasladAndola al orden de la Música ¿ por 

qu6 algunos sonidos nos producen gozo y otros no ?. La consonancia-

es una especie de voz, y ésta es en cierto modo una misma cosa con• 

lo oido: y si la consonnncin consiste en una cierta proporci6n, tam 

bién lo otdo debe consistir en cierta proporci6n. Esta es la causn

por ln que toda :1gudez:1 y gra\•cdad excesiva destruyen al oído, y el 

exceso en los sabores también corrompe el gusto, y en los colores -

lo demasiado brillante o demasiado oscuro destruye ln vista: lo mi.!, 

mo pasa en el olfato con el olor fuerte,,, el sentido consiste en -

cierta proporci6n. Por eso cuando las cualidades sensibles, por --

ejemplo lo ácido, lo dulce o lo salado, siendo puras y no mezcladas 

se reducen a cierta proporci6n.entonces son agradables, Generalmen

te hablando, más que lo agudo o lo grave como tal, el compuesto de-

35) ARISTOTELES, De anima 111,2 426 a 8 y Cf. 0,C,, 11 11 424a 30 
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lo capaz de rec.ibir. m~~ ··~:. menc:i·~_.· :C~ll~-;-~,.j:6 · •.. _··.· ;·. < 
teati:o. 

Ahora no me referiré a ···qu~·-·u·na:: ~bi-~:: ~o':-g-~st~·-. en ·cuanto' que la pre ~ 
ferencia os de rango per~O~-a·"i':--(j)ro'p·~'·r~i6rt~-~~:~-j~~iV~):.:-: .. - ' .... -~ ,.,, . 
se ve la genial idiid -dO ... milest'ros ,:-de1/te-rlébrl:~_niC>_~_Co_rl10_:_10s ··espDnoles o 

el amo del ' claroscuró-} 1_;.: Re-~~~-0~~-~ :,~-~:~'.: ·~·-¡¡~!~:.:::;,~;,;:¡~~;:~·on sus juegos 

de luces y ·sombriis io·graº-·pro-dU~i~nó'S-· -~~-~~~~(«'.~~'{'t· 8~-~~: ~¡e·~- r0laci6n a 

la i"!terven~-i6n. ,:n~~t~ Íi y~: .. ·~~~J.~'~:::_!;:ilp~·~,CÍ6~·":cf~· :~-a belleza, _gozo en el 

conocer, .·qu_e :~aquí··~-~ .. _t,rat-~m~~-j\::-~¡;_~;:~ti-'-.. -:;;::: -

Así ~l ort~·.-.··1m1ia· O· Í~·>n·a·t~;~i:~ii:l~~··~·~~~iíto ·a lo 1 proporci6n 1 

una correspondencia -~ni.re inater.i.a y forma -la forma que aporta el 

artista 11 : ••• ·1a. mate·~;~ :Q.·¡timO:··y la forma son lo mismo, aquélla en 

pOtenci·a y ésta en a.e to • ~ .... 37 • 

Así como en"el ser natural forman una unidad, en el ser artificial-

debe también constituirse en unidad, puede modificarse la materia -

(siempre so cuenta con materia preexistentc)·como por ejemplo un -

mural de cerAmico a baso de la mezcla de tierra y otras sustancias· 

y tiene que ser unificada tal materia por una forma que se haya en

contrado adecuada. 

La proporción, armonía, vemos que vienen de la propia naturaleza •· 

(proporción objetiva), están presentes en la auténtica obra de arte: 

do ahI la famosa frase aristot~lica ' el arte imita a la naturaleza' 

(por lo anterior se entiende en qué sentido), la imita en cuanto a

la proporci6n . De este modo el artista relaciona, es fundamental·-

36) Cf. ARISTOTELES, De anima 111 c.2 425n-426b 

37) ARISTOTELES, MBTAFISICA VIII c.6 1045b 18·19 
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mente ordenador:, ·regulador a fin de .lograr· .una correcta proporción, 

que haga goza~ •. un caso de propo:rci6~ ·admirable ·10 co~stituye el 

"David" de. Miguel ~ngol ; '·comentatid~- :1 a.,:'·A~is.t6~~¡~·s'," dice Sto. TomAs· 
._•:·-_ ·.- _-:·--_ : 

que.10· mixto deleita mAS;qu~·/1~_-simPt"e~:c'p~r 'ejemplo una sinfonía 

produce_ in4S go_zo que una so.la· voz:-· 11 ._e1·: s'lnt.ido, entonces, se dele! 

ta en la proporción, como "1as· cosas ·Seinejantes entre si ••• 11 
38 • El 

sentido so deloitR en la p~~P~r-~~6n por(¡ue 61 mismo consiste en 

cierta proporci6n, es decir, existe un umbral o limite en el que P.2. 

demos escuchar y disfrutar, el cu-al traspasado, resulta molesto y • 

puede destruir el oido, como las frocuencins demnsindo olevndns que 

se usnn en las torturas (para romper el tímpano). 

38) COMENTARIO DE STO.TOMAS AL LIBRO DEL ALMA 111 lcct.2 n. 598 
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CAPITULO 11 LOS SENTIDOS EXTERNOS. 

2.1 LA VISTA 

Dndo que lns facultades so especifican por sus netos y _6stos por - • 

sus objetos, es conveniente comenzar por .. esc.lareco_r cuAl es el obje

to de_ ln vista. 

Su objeto ·es lo v¡stble~--~s .. d~cir,.--e~'·:-c-~~o·;::'.-A~is·iti·~eles establece • 
.·--- ·, :' - ,, .-.:,· _'·',.,::·--.-.-.-.-.-·-:.?-,•--' 

~5-· diAfano en neto: que 0 Tt.1do colo?-_·_ tif!nC __ . 1·a.··--vi rtUd ·de .--m~ye~~~-~lO'i<iUé 

y en_ º __ sto _c-~ns is to_~---~·~ --~·8!\l.1'.ii_~~-~0._:·1;~~:··¡·_.~~-:_>_; 
.El c~~-ºr:_ · Íl~ ·::_eS·~'.Vi~i.b'1_~·_;:s·~~::~-~-,:_bá).;;~·1ti,z-~::_~ L_n ~ re1nci6n entro lo dillfnno-

y _,-~l_--co-l~;<~?_'._:-~'.~~-~:~!.1'.:v·~~¡~;~~-~~J:~~;~~-~'.;d~-: ~-~- diAfano como recibiendo el 

col.ar; CSi·'iO ."qúe·: p·u'~iC,-;:'Te-Cib"i-T'-:el-:··coiOr ·debe existir sin él, en ton 

·ces ·10 di,Af~~~:-d~-bO--e~Í~ti~-'Sin co,lor,' porque 6ste lo mueve, es de 

cir, lo ar"ec~-n. L-~-,-~iAfan~- por si mismo es invisible, pues los cue!. 

pos son °VisÍ.bies 'por su color, y como la misma potencia conoce los-

opuestos, _ln vista, que conoce la luz, tambil:n conoce lu oscuridad. 

Podria parecer que no conviene al sentido lo que se ha aplicado a 

las potencias racionales, como el decir que el sentido es una facu! 

tad de contrarios 2 • 

Para apoyo do lo dicho : " A la verdad parece que toda sonsaci6n 

tiene como objeto un solo par de contrarios, por ejemplo la vista 

tiene lo blanco y lo negro el oido lo agudo y lo grave; el gusto lo 

amargo y lo dulce; .. , " 3 y también: " La sensación consiste en 

1) ARISTOTELES, De anima 111, c.7 417n 30· 418b 

2) Cf. ARlSTOTEl.ES,METAFISICA IX, c.2 1046b 5-7 }' c.S 1048a 

3) ARISTOTELES, De anima JI, c.11 422b 23·25 
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cierta modificacl6n. Do modo·qu~·ol objoto·-qu~:está-.'~n.-aCCo; -puede

poner al· órgano· en act.o, porque. ést_o y~ e'stA·, e~·::P-~~en~i~-~- Por .·os to

no percibillÍos lo caliente y lo frio,. O :i?';--~ur_~·::Y:::··J.~~.:b·~·a:~-d~:, _quo ti,! 

nen el -mismo· grado que' el 6rgano ;· -. ·s6i~ -._,s~~tinl~·s ~ fii'!i-'.-~lialid~des que 

exceden· a ·éste.· Lo cual prueba qu_e_.~e:i'>:~~~-~.-i~~:~'{~:·· 0~8~--:"a~Í como un -

intermedio entro los con~rariO·s·,·p·roPi~~-\;:;¡-;¡._Í~-;~ ~éri.t.:i.d"O~ 1 Y por serlo-
' .. -. -_,,_,,.-•.e_ . 

puede distinguirlos. Lo quo estA 'en··e1-.. 'medio·;·'puede distinguirse, -

porque respecto do cada uno de los extr0'!1CJ:S Puede. tomar la rolaci6n 

propia del otro " •• 
"AdemAs, así como la vista percibe lo visible y también de alg6n 

modo lo invisible (lo que vale proporcionalmente para los otros sen

tidos) ••• ti s· 

Lo diáfano vendria siendo lo transparente, lo susceptible de reci 

blr color. Por esencia, lo diáfano carece de color y luz porque los

recibe 1 es visible al modo de la oscuridad en cuanto es diáfano en -

potencia, no en acto. " La esencia misma dol color consiste en la -

capacidad de mover lo que es diáfano en acto: y el acto de lo diAf!!_ 

no es la luz '' 6 • 

Para que se dé el acto de la visión, se requieren dos factores: 

l.- Es necesario que la vista sen movida por el color -lo que se ve

en la luz es el color y sin luz no puede verse en cuanto es propio 

del concepto de color el ser capaz de mover a lo diáfano, por ejem 

plo si se pone algo coloreado sobre el ojo, no se ve, porque ahi no-

4) Cf. ARISTOTELES, METAFISIC~ IX,c.2 1046b y c,S 104Sa 

S) Cf. ARISTOTELES, De anima 11, c.10 422a 20-24 

6) COMENTARIO DE STO.TOMAS AL De anima 111, c.7 417b 30-418b 1-4 
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hay algo di4fono en· act~ qu_o ·:se8. mo~i~o:·po·~· e;· .··~o-lÓ.r •. Luego 

lor ha de moverse a lo diAfario: en:· á~t~ -.:cO~~ ,~ l~ :--~-~ el aire~ 

3Z 

el co-

Pasemos a lo defi·~-1~_1·6~_- ~C·'.··-:~·~:1.~~<dada,:·'~or .. :un··:~i~to·r_: .. · 11 ' el. color 

~~::::~;~~;i1r ,1g~~11.~rt~1~~@:~::,:~::::, :::=::: 
LO. ~r~onta -d~<i~-5-·:-~-oici.~"e's~id~b~'·'.~f~Ji~~T~e. en el. principio del con tac· 

. · .•.: .r- -.,_ :.~.::~-;.~·>:;¡'.::.::~: ~';;:;:·,;:;':;r\fiú~;'if.:_.'. ;;'-'. · 
to adecuado .con _:el~:: al.~.~-,:~~~t;~?:-~~:~ ·-:· . ··'.-'.,-'. 7 ·. 

·z .• Bl mismo·d~ti~e'Pf~·~-~~::·~-~-_i.t~~-·:'·oi:contacto vale para el sonido y -

el coi'cjr ~ · · - :_<·: __ :::.~-~;::-¡ .:;/· ·' ·.' 
No se siente -si es·_ ~O~iído_._: c·1'.~6rg8no del sentido, 

Por-,o~~r0,'1.~do,,.·1·~- ;_-~~t:a e~_':e¡·.-mtis· ~spiritunl y sutil de los senti -

dos.' debido-' a:·. 
o) su objeto ·-lo·: visible 

b) el mudo ·de .inmutaci6n • inmaterial 

Los sentidos est6ticos (vista y oldo) son tales porque guardan me • 

nor rolaci6n con los instintos vitales; y se dirigen más bien a la

contcmplacl6n 8 • 

En cualquier sentido hny inmutnci6n natural, que es fisica, pues el 

paciente recibe lo cualid11d según su ser nnturnl, como cuando ulgo -

se enfrlo o se cal ientn. Ln inmutnci6n inmntcrinl se Jn segú11 que -

la especie se recibo en el 6rgnno $cnsoria1, debido n ln trnnsmi 

7) KANDlNSKY, VASSlLY, DE LO ESl'lRITUAI. EN EL ARTE, pp. '18-49 

8) Cf. DE BRU\'NE, EDDAR, lllSTOlllA DE LA ESiliTICA, p. 96 



si6n de ondns en el airo, que· permite escuchar. -A este respecto se

reíiere Sto. Tomlis en su "Coment.ario. a.l Do anima " 9 • 

Arist6tcles scnala en torno a la nob.lozn'_de: la vista: 11 Todos los 

hombres desean por naturaleza saber, Asi lo indica el nmor. a los 

sentidos: pues, ·al -~·argon. de .. ~'u.uiti..idad, _son amados a _causa do s1-

mismos, y el· que nÍlis._dO-.todos·; el de la Vist·a.· En efecto, no s6lo -

para obrlÍr, sino tam~Ú~·n' cua~-do. no. pensamo~ hacer nada, preforimos

la vista, por decirlo asi.·-;,-~- todos-los·otros. Y ln causa os que, de 

los sen~i~o~·, :6st'e''·~:~ _el que nos hace conocer mlis, y nos muestra 

much.as -dife·~:~~~~~·~:s,·~,·-·:,; lo-' 

La: v_~.s.t.ri_. nos_·. p'Or'~.i to_ disponernos para las cosas intelectuales, por-

lo_ ciUB~·-·én:;-_18.';_Bd~ad 'Media ··~o._hacian arinlogias de la 

mtri~·;;"f.'60--:•::prod1.i'ci'da por el conocimiento. Podemos 

luz con la ilu-

distinguir una 

_-j i~~f-n ;. ~~- _ú·n,··~léfante. mediante la vista, aunque no conozcamos su 

es8n~in ;··y·- qu6 decir de los famosos m6todos audiovisuales para 

apiOndor una lengua, o la geometr1a que presenta conocimientos 

-·~~d-id~to llls figuras. Es muy importante la relaci6n entre formas y

Cói~res, especialmente en el caso de lns ninos, y asi lo comprcnde

Vassily Knndinsky: 

1 ~ Ciertos colores son realzados por determinadas formas y mitigados 

por otras •• los colores agudos poseerán una mayor resonancia cuali

tativa en formas agudas (por ejemplo el amarillo en un trilingulo),

Los colores que tienden a la profundidad son resaltados por las fo~ 

mas redondas (por ejemplo el azul por un circulo), •• El número de~ 

9) Cf, DE ANIMA 11, lect. XIV, n,404 ss 

10) ARISTOTELES, METAFISICA, 1, 1 980a Z0-27 



34 

colores y formas es. ofe,S 

tos. • • La forma, . en s,e-ni~~~ ~·~trie-to.: ~-º" _ l'~,--:~·,~·_>:l~C ~la· del imi taci6n 

de una superficie. po~ :.otra·:·-:.: :·~~d~ · f_~~~~.;~~~:~·-~~e.'.·_:-~~~:.¿.' un ~·~~t·~-~·id~ _ i!!. 

terno del ,·cual es_ ~~p;~~i:~ry_-;:: . _, .. , ... 

J,os ilmtles-.· dei la ·formo sel"An delimitar·· una· fi"&~r~. ·so\)re_ un plano -

(tra:r.ar ~n. ·~ibujo sobre un plano) y permon_e~er~·abstracta, como las

figuras geométricas. Entre estos extremos- estA el número infinl to -

de formas, en las que existen ambos elementos y en los que predomi

na unas veces lo ab:Jtracto y otros lo concreto " 11 • 

Recordando los sensibles comunes, en la cita anterior se pueden re

lacionar con lo que so decía de la mancha extendida, el color como

mancha con limites se ubica en un espacio, tiene cierta magnitud y

los limites conforman una figura y la extcnsi6n os convertible a 

números, 

Sto. Tomás sostiene que la vista es el mAs espiritual do los senti

dos, y después el oido, ya que: " Por ello, estos dos sentidos son

los más espirituales y sólo ellos disciplinables " 12 • 

Una tesis que se va a manejar es la"participacl6n Je la racional! -

dad" por parte de todas las potencias en el hornbre, pues si su alma 

es racional, de ello han de participar sus facultades, que emanan 

directamente de ella o se deri\•an de otra facultad superior 13 

También oido r vista son disciplinables porque como potencias, son -

capaces de perfeccionarse. El que vista y oido sean los ' sentidos-

11) KANDINSKY, v., o.e., lDEM 

12) TOMAS DE AQUINO.COMENTARIO AL LIBRO DEL ALMA 11, L. XIV 424 

13) Cf. TOMAS DE AQUINO, S. Th. 1 q. 77 n. 7 



35 

estético:' los 'm6s espirituales ',explica la ubicaci6n de Pinturn

y Mlísica entro las Artes Mayores. Los sentidos se deleitan en cierta 

proporci_6n, y ésta en su perspectiva subjetiva, exige la disciplinn

de los sentidos, pues ~n 'occidéntal no ~st4 acostumbrado a escuchar 

la frecuencia de los sonid~s-de"la música oriental,-y viccvo~sa, ~

pues siendo el arte una"manifestnci6n humana, ·expresa la interiori

dad del autor,· S1:J racionalidad particularizada. 

Es pertinente subrayar que la vista y el oido ~on 1 sentidos estét! 

cos 1 en cuanto captan la belleza y no se quedan en el mero placer, 

pues hay una gran influencia de la parte espiritual sobre ellas de· 

bido a la misma constituci6n del hombre. ¿ Se ha visto n un pingui

no dotonorso a contemplar la nurora boreal ?. 

Los sentidos mencionados (vista y o!do), entro los extornos son los

suporiores, y la vista permite conocer muchas diferencias. Las 

Artes plásticas se dirigen a nuestra captaci6n visual: Arquitectura, 

Escultura, Pintu1•a. 

Con la vista captamos el color, la forma, la extensión, el volumen -

(espacio, la 'proporci6n' Je los componentes de la obra contemplada, 

os decir, la unidad arm6nica que constituyen las partes. En el 'go

zo estético ' procedente de la contemplaci6n de la belleza so conj~ 

gnn el conocimiento (neto de ver) y el apetito (emotividad). Capta

mos la belleza gracias a nuestra racionalidad pero a trnVcs y con 

ayuda de nuestros sentidos, no es necesario discurrir para rccono 

cer lo bello, 

Vassily Knndinsky \•e muy claramente que el color tiene un efecto 

flsico )' psicol6glco en el hombre, pues despierta emociones 14 y 

apoya lo que se ha querido hacer notar: el hombre aún en el nivel 



36 

sen$ible muestra su racionalidad, c:árai;:terist~ca humana. El filllsa .. 

fo dedica unas lineas a. la Pintura:." Pues aSi· como algunos con ..... 
' ~ '.-. ' - .-- ~ ; . - - . ' ,' 

: - : -- _-_' ·-:.•_. ':· 
colores -y figuras ·i"!i'ta~ ~~Chñs·_"~-~saS t."eprodUciendo su imagen (unos 

poT arte Y- ot.r0~. j}~·r;·_c;~·stu~bi-e)·) -y<~-tr~s'·· median to la voz ••• entre -

las artes .:~i~hn~- .. --~¡~~a·'~-:-~~~--e-~ '.la-: i'~l ta¿i·Ó~- :con el ritlllo, el lengua• 

_je o _·1_a -~- r~o_i_r_~--:~:;~,;~;i·~,-~;~{:~, __ \{:·;: .' · :~\'. __ : 
La -_definlc:16n.-· tomist_a :·de be lle za -~o~o~t' Íletlo es quol lo quo vis to 

agrndB .u,r-:-qUi~t'i~e-/T'~fié.,'¡:.~::p~i-ncij>afmente a la vista porque es el 

sentid.o c~n-'_01-·'.·q~e-, ~,-~_::~~~~i:::e~~S_-;~ captamos diferencias 
16

• Ademas: 

" .·~· es propio de .. ~~~'í,'ei~--e~a que, a su vista o conocimiento, se ·-.. 
aquiote el ápetito: por lo cual perciben principalmente la belleza-

aquollo5 sentidos que son m4.s cognoscitil•os, como ln vista y el 

otdo, _al servfclo de la rai6n. Decimos visiones bellas y bellos so

nidos: en cambio, en los objetos de los otros sentidos no empleemos 

el nombre de belleza: no decimos bellos s,abores u olores " 11 • 

14) Cf. KANDlNSKY, o.e .• pp. 91-95 

15) ARISTOTELES, POETICA. 1447a 19-Z3 

16) Cí. Al\ISTOTHLI:S, METAFISJCA I, 1 980a 26-Z1 

17) Sto. Tomfi:> de Aquino en GILSON, E., ELEMENTOS DE PILOSOFlA CRJS 
TIANAt pp, Z01-20Z 
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Z.3 SL 0100 

Para referirse al -oído.· _hn)' que comenzar por saber qu6 es el sonido. 

El sonido puede consld~rarse en acto· o en potencia. Siempre so pro

duce como efecto do alguna cosa con otra y en algún medio. Para quo 

se produ::cia el sonido·· en acto son nocosarios tres elementos : 

o) se produce por nlg~_ ~-por ejemplo golpe 

b) contra algo - por _ejemplo_ c:ontrn una caja de madera 

e) en- algU .. - ·al sor- golpCada la caja, ·so impulsa el aire hacia ufu.!?, 

~o 1 prodUéi6-ild~$·~·- ~~~~~~~~ un soriido. 

El g~lpo es' caus~·-·dol" sO~idO, -'Por lo que debe haber algo que golpee 

y nlgo go~-pca.da··cpo~_ oJ.cmp.lo' una mano contra la otra). El golpe del 

que percute sé drf eon cierto movimiento local, pero éste no rosul ta 

sin un me.d.io (.sin lliTc, que ·es el medio por el qup se propagan lns

ondas sonorns;o sin agun). Es necesario un medio pnrn producir un -

movimiento en acto (aire o agua). Lo c6ncnvo (por ejemplo pJntillos) 

y 'lo liso (por ejemplo Lri6ngulo) son buenos product~res do sonido, 

como una campana de bronce, Para que se produzca un sonido debe dn.!. 

se un golpe entre dos cuerpos s6lidos y contrn el aire, Se dice que 

algo tiene sonido cuando sucnn en acto o cuando tianc In potencia -

para sonar, por ejemplo las cosns blandas no Ja tienen, como la 

esponjo., El darse el sonido en acto se debe al medio (aire) )' al 

o!do (6rgano) como cuando se toca la flauta. Toda scn$ible se dice 

en neto: 

1) cuando es sentido en neto - el sonido cst5 en acto en el o1do 

(llega al oldo el sonido del violtn). 

Z) en cuanto tiene una naturaleza propia por la que puede ser sent!. 



do en cuanto existe en un sujeto, por ejemplo olor color y sabor 

son sensibles que se hacen tales en acto en cuanto residen en cuer· 

pos sensibles~ Esto t'iltimo no sucede con el sonido, ya que en el 

cuerpo sonoro el sonido está en potencia (el pinna no suena 'si el 

pianista no oprime las teclas); pero en el medio ·aire·, movido por 

la porcusi6n del cuerpo sonoro se produce el sonido en acto, por lo 

que se dice que el sonido en acto se da en el medio y el oido, no 

que es propio del sujeto sonoro. Bs necesario que los cuerpos por 

cuya percusi6n resulta un sonido sean duros para que se expulse cl

aire, pues dicha expuls!6n es causa de la producci6n del sonido 

(flauta), asimismo tienen que ser lisos. 

Lns cosas c6ncavas al ser golpeadas producen bien el sonido, en 

ellas que da encerrado el aire que vn golpeado y por repercusión se 

producen muchos golpes y so multiplica el sonido (pollfonin de un -

instrumento, que produce dos voces). El medio en cualquiera de los~ 

sentidos, no tiene las cualidades sensibles correspondientes n cndn 

facultad para recibirlas todas, ni el aire ni el ngun tienen sonido 

propio, sino que para lograrse el sonido en el aire o el ngun es 

menester golpear entre st cuerpos firmes o sólidos y duros, y que 

golpeen el nire. El nire es nccesaTio para producir el sonido por 

su unidad y continuidad, ya que el sonido se va transmitiendo como~ 

ondas a través de él y así llega al oído 18 . 

Parn logrnr el movimiento Jcl sonido se Tcquierc una t:¡111s3 activa ~ 

del movimiento y una causa nctiva del $Onido. El sonido se produce~ 

por el movJmlento, porque algo golpea (eJt·cutante) en hase a ln re~ 

sistencia de lo golpeado. y rebota. Primero mueve 1o que golpea en~ 

cuanto hace rebotar a lo que golpea {instrumento), siendo ambos ca~ 
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sn dol movimiento. En el cnso del pianista, serian causas- del sonido 

él como intérprete y las teclas oprimidas por -~us dedos. 

Lns diferencias de los cuerpos sonoros son manifiestas en el sonido 

actual, por ejemplo cuando se toca el violln y la flauta, no cuando 

falto quien los haga sonar. Como sin luz no se ven los colores, sin-. 

sonido no so percibe lo agudo y lo grave; lo agudo es lo que mueve -

el sentido en poco tiempo (soprano), y grave lo que le mueve poco en 

largo tiempo (bajo); la cualidad del movimiento de lo agudo se debe

n su velocidad y la de lo grave a su lentitud, No es igual oscuchnr• 

el ruido de un motor de combusti6n a un concierto de Ychudi Mcnuhin. 

11 El tiempo de In m6sicn os una divisi6n del movimiento, de los sen. 

tidos. lo mismo puedo decirse do lns formas rltimicas que usn la 

poesia, o la oratoria o la danza. Son movimientos que producen por

la capacidad de ncumulnci6n que ln fantasia. ln aprehensi6n del ri! 

mo y con la ropetici6n del ritmo ln de la duraci6n " 19 . 

Hablando de los s~ntidos comunes. el sonido comparado con la presen-

cia visual es una ausencia, pero es una ausencia que so oye, pues In 

ausencia es espacial en el oido (pausa o silencio), La ausencia en 

la vista no es espacial. En el sonido hay una figura peculiar, el 

sonido s61o es temporal en la medida en que es figurativo. Los true

nos tiene figura. una figura que se oye. El número es captado por el 

otdo·. y nsi es posible la clave "morse", Una nota sostenida tiene 

quietud, hay tiempo, pero el sonido cst6 quieto en ese tiempo 20 • 

18) Cf, ARISTOTELES, DE anima 11 1 c.8 419b 25-28 

19) FABR0 0 PERCEPCION Y PENSAMIENTO, pp. 396-397 

20) cr. POLO, L. TEORIA DEL CONOCIMIENTO I, pp. 310-311 
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Para Fabro, la percepci6n de los sensibles comunes estú sujeta a ed.!!_ 

caci6n y perfeccio_namiento; y exige la elaboraci6n de los sentidos

internos Zl' Puede deducirse de esto por qué son disciplinables In

vista y el o1do en cuanto a manifestaciones artísticas se refiere: 

es que los sentidos· est6n empapados de racionalidad y en los scnti· 

dos internos se da estrecha relación con la inteligencia, y ademús

que el hombre mediante su arte está mostrando su alma, la comunica

ci6n es propia de lo racional. AdemAs deben disciplinarse por nues· 

tra peculiar subjetividad y la subjetividad del artista, pues de 

acuerdo a las regi~nes van variando los EUStos (Africa, América, 

Europa), se arrastra todo un acervo cultural que conforma nuestra 

propia idiosincracin. 

Aristóteles relaciona al oido con el aprendizaje, parece que el 

otdo es m4s necesario para la intelecci6n que Jn vista {en cierto -

grado), pues los ciegos desarrollan más su oído y pueden aprender; 

los mismo puede observarse en personas sin defectos físicos para 

las cuales basta escucJ1ar para memorizar o comprender, sin necosi 

dad de leer para presentar los exámenes. El oído tiene un gran sen

tido religioso (Salmos), cuando Samuel responde a YaJ1véh: 

" Aquí estoy Scnor, paru hacer tu voluntad "• después de haber ese!!_ 

chado que lo llama, nosotros escuchamos, pues resulta imposible cn

esta vida verlo). 

Con Ja fe no se ve, la fe se parece al oído. Dice Sto. Tomds que el 

simbo!~ de fe lanza a las cosas mismas, Ian:a a Dios. La fe apela a 

fuente. 

Zl) Cf. FABRO, o.e., p. 179 
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Dice Job : 11 Una_ voz callada yo oigo", está orondo a Dios 22 • 

Ychudi Menuhin Comenta: 11 El oido "puede sacarnos aún del mAs profun, 

do sueno, _y·s61o los.sordos, nquiénes considero la gente mAs solit.!!, . . . 
ria, pue:dcn concCbir un· mU"n:do totalmente silencioso ••• Podemos cap• 

-, ,. : 

tar algunos dé CSos··movimientos. ritimicos como pulttaciones deflni--

. da".$ ~'poi-" ciJe"inpJo·· el latido del coraz6n, cuyo ritmo promedio es do· 

72 ·:P:~~~--'_~-~~~~~--' y ·otros 10s podemos ver, como las olas del mar, cl

ci'c·i·O:.dC1>d1-~ '-Y'"i"~--~~~he, ·las fas.es de la luna, el cambio de las O!, 

t~~i~~e~-~-',,\.:·E¡_.."i¡ni~(li-so tien·~ también muchas ondas mAs r4pidns quc-

--~11:-1yc1_1':~'.-;~;~-~'6~:-_--d~· ... ia 'm~terlfl _Y nos traspasan como si no existiéra

mos.-_ y· ~~rti"S"·._-~u-~·<·s~·,:mu~Ven 

sa~\~~-~ ~~~-s~t-~o-~-:-·;-., ~; •. 
con tanta lentitud que tardan anos en P.!!. 

Pii ~~----P~_10_;-~·:e1'., e~pñClo_ del Otdo es profundo semiabierto, y el musi 

c6logo_:_Sch_nr,e.r_dice que en el espacio visual pueden marcarse llmi 

··_te~ a :10."pl-'ciPied.ad,· pero el espacio acústico es la región por donde 

pnsa _el'sonido. 

Se le tiene momentAneamente sin poderlo retener. En un arroyo, si se 

Cambia -la posiC:ión de las rocas, se modifica el sonido, La emoci6n 

proviene del interior (hombre) y la armenia del exterior Cambien -

te 24' 

Ninguna civilizaci6n tuvo la música en tan alta estima como la Gre

cia clAsicn: ella dominó su vida religiosa, estética, moral y cien

tlfica. La música y la poesin eran una sola: la declamación se aco!!!. 

pnnaba del canto y a veces de la danza. También la danza era muy i!!!. 

22) Cf. POLO, L., o.e., P• 310 

23) MENUHlN-DAVIS, LA MUSICA DEL llOMBRE, p. 17 
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portnntc en. ~os. ~~s.~iVni~~: r: ri~os· gricg~s. Igual se aplica a todas 

los cul turOs Pues· cuando: los r"itmoS-_ se torOan insistentes• nadie 

puede permanecer s1n'·b~~-ilnc.ea~S-~ ;.··batir las palmas. 11 Siéndonos 

pues 1 natural ol. i~-~~ar·, _ns! como ta arman.ta y el ritmo •••• desde 

el principio los mejores dotados para estas cosas, avanzando poco a 

poco, engendraron la poe.!iia partiendo de las improvisaciones " 25 , 

Menuhin dice que el papel del músico es conservar nuestra confianza 

en el mundo y la que ésto tiene en nosotros, ayudarnos a expresar -

emociones genuinas. 11 Cuando la música asume esta responsabilidad,

ncometc el mejor de los empenos humanos y es profundamente tcrnpcú

tica, pues arooniza lo material con lo espiritual, lo intelectual -

con lo emocional, une el cuerpo y el alma 11 

26 • 

" Todo arte tiene por objeto traer algo a la existencia, es decir,

procura por modios técnicos y consideraciones te6ricas que venga a

ser alguna do las cosas que admiten tanto ser como no ser, y cuyo -

principio estll. en el que produce y no en lo producido " 27 • 

La riqueza del arte estli en crear nuevos seres, enriquecer el uni -

verso con sus producciones, con lo que conjunta los medios técnicos 

(oficio, requiere habilidad) y consideraciones to6ricns (inteligen

cia), No hay artista si no reúne ambas condiciones, guiado por la -

inspiraci6n o In intuici6n creadora. 

Goethe tambi6n dice algo respecto a In Música: " El sonido musical

pcnotrn directamente en el espíritu. Inmediatamente encuentra en él 

24) Cf. o.e .• PP· 21-23 

25) ARISTOTELBS, POETICA. 1448b 20-21 

26) MENUllJN-DAVIS, o.e .• p. 43 

27) ARISTOTELES, ETICA NICOMAQUEA, L.VJ c,4 1140n 10-12 
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una resonanc:ia porque el hombre lleva la música en si· mismo " 28 • 

_So cierro el apartado.con el comentario del Fi16sofo:" .Y t.odos las· 

cosas que se generan, por naturaleza o por arte. tienen materia " 29' 
para no pensar que interviene s61o lo espiritual,. y. i. i::uAl_ es_ la 

materia de la música ? el sonido. 

28) Goethc en KANDINSKY, V. O.C. 1 p. 46 

29) ARISTOTELES, METAFISICA VII c.7 1032n ZO 
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2.3 EL OLFATO 

Es m6s dificil 'tratar del olor-y ~1 olfato porque la- nnturale:a del 

.R.!.2.!. no ~S. tan clara como la del color o el sonido. Nuestro 'olfato· 
. . . 

ca~cce ~e c:x'acia-·precisi6n ~especto a los.otros an.imales. er olfato 

del :hombre_ es nluy imperfecto. Se considera que en el hombre· el olf.!!, 

to' no;-~~~-~~~:'ia.-·1~p~·rtancin que en otros especies animales, pue~ 
cuenta con.fllncionos que lo suplen con ventaja en su vida de rola -

ci6n·(ln inteligencia), 

Bl. oloT.induce al placer o a su contrario, y parece relacionarse 

con el gusto porque: 

1°. So dan las diferencias do olores por comparaci6n de la diforen. 

cia de sabores, por ejemplo los olores se dicen dulces o amargos. 

2°. Como no son mds conocidas las especies de sabores, las especies 

do olores las conocemos par semejanza can aquéllas 30 • 

Así como ol oída tiene relaci6n a lo audible y no audible, la vista 

a lo visible y no visible, también el olfato tiene por objeto lo 

odor!fero y lo no•odorlfero : - que no puede tcne olor (cuerpos sim 

ples•piedra) 

- lo que tiene poco olor y muy débil -
(papa) 

La misma divisi6n puede aplicarse al gusto. Como todo sensible re -

quiere un medio para ser sentido, ol medio del olor es el aire o el 

agun (aguas sulfurosas) ya que el olfato puede ser inmutado por un

olor que se esparce en el aire (gas) o en el agua, aunque lo 6ltimo 

sea m4s propio de los animales acu4ticos. 

30) cr. ARISTOTELES, no anima 11 c.8 42la 16·30 y 4Zlb 1 
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Hl hombre s6lo siente el_ olor al inspirar, porque .. si· respira o con

tiene el aliento no percibe el· olor ni de toJo-~·-_ni .de cor·c~~ Ó:ún Si" 
so le pone ol objeto oloroso sobre ,lti ·nilriz.-·-~-ie'~t'~-~ento- s~' requi.! 

re cierto contacto para -~e~tir o·¡·· ol,o_~-._. :·co~_~.- -~~_cédo_ co~_ ·l_o ~á~til .Y 

el sabor - incluso en cierto·._ grad~ --~on el· otdo." dado que el aire se 

mueve hasta el oído. El no percibir·.1_0 _sensible colocado sobrr el -

sentido es común a todos ,los sent.idos_ 'Í animales (excepto claro, el 

sentido del tacto), pero que el olor no se huelo sin la respiración 

es propio del hOmbro·. 

El hombro puede manejar los olores y hacer parto de ellos uno de los 

elementos en su vida·, como los egipcios, que embalsamaban a sus muo¿: 

tos para evitar la rápida corrupci6n y el mal olor provocado por el

cadáver. 

Dentro de la gastronomía, cuentan los olores. pero los olores s6lo 

producen placer. dicen relación a lo sensible y no a la contempla 

ción. a la apelaci.6n de_ la espiritualidad que se manifiesta en los

goces est~ticos experimentados por lu vista y el oido. 
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EL GUSTO 

El objeto del gusto es lo_!..!E.!!!• (sápido) por eso, como sucede en

e! tacto, no se puede sentir por intermedio de un cuerpo extrano, -

entendiendo como ' extrano 1 lo no perteneciente al cuerpo del ani

mnl. Los otros sensibles (color, sonido, olor) se sienten n trav6s

del agua o el aire, que no son partes del animnl. 

Bl cuerpo en que estA el sabor (objeto del gusto) es en cuanto a su 

materia un liquido, que es una especie do objeto tActil. Lo gusto 

ble es cierto objeto t'ctll porque el sabor -que es gustable• con 

siste en cuontO a su materia propia, en humedad. Si Ja humedad es 

cierto objeto tActil, entonces lo gustable es cierto objeto tác 

til 31º 

Por su semejan~a, gusto y tacto se pueden enfocar en dos perspecti-

vas: 

1) en cuanto al modo de sentir - el gusto es cierto tacto por per 

cibir su objeto nl tocar. 

Z) en cuanto al objeto ~ del mismo modo en que se relaciona el oE_ 

jeto del gusto con el objeto del tacto , 

asl se relaciona el sentido del gusto al 

del tacto. 

El gusto se distingue del tacto pese a que en cierta forma se funda· 

en él; al tacto puede considcrárselc gusto en cuanto distingue sabo

res, aunque se le puede considerar tacto por distinguir cualidades • 

táctiles de los alimentos, por ejemplo al ingerir una fruta. Por 

31) Cí. ARJSTDTELSS, De anima 11, e.JI 4ZZa 10·12 



otro lado, el gusto no .requiere medio, mas nada produce la sensaci6n 

do gusto sin humedad, debe contenerla en acto o en potencia (como lo 

·salado~ que f4cilmCnte produce liquido en la lengun) •. Estas roferen. 

ciás se pueden comprobar empíricamente, pues el cuerpo humnno est4-

constituido en su mayor parte por agua. 

Pues as! como el color produce el acto do la visi6n por la Iuz, el -

s-abor produce el acto del gusto por ln humedad. Es necesario que lo

gustable posea en acto la humedad (vino) o en potencia (comida). De

be haber saliva en la boca, la saliva es liquida y humecta la len -

gua por la que son humedecidos los objetos que se perciben y se pue

de percibir su sabor. 

El gusto tiene por objeto lo sápido r lo no sápido, pues lo que ti,t 

ne poco o insignificante sabor, corrompe el gusto. Lo potable y Io -

no potable parecen ser principio de Jos sabores, y corresponde nl -

tacto en cuanto es hfimedo y al gusto en cuanto es húmedo y s~pido.

"El sentido del gusto sufre alguna modificaci6n de parte de lo sdp! 

do en cuanto tnl " 32 • 

La lengua no siente cuando estli lnimeda o seca en exceso, pues si 

est4 húmeda por un líquido anterior muy intenso, en ella se produce 

el tacto y sensación del líquido anterior y no del nuevo. Cuando -

alguien ha gustado primeramente un sabor fuerte, si después gusta -

otro no lo percibe, por permanecer aún en Ja lengua In sensación --

del primer liquido. 

Semejante a las especies de olores, las de sabores pueden ser: sim

ples, dulce, amargo y sus derivados. La facultad del gusto es en P2 

32) ARISTOTELES, o.e., 10 4226 2-3 
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tencia lo que en acto son estas especies, y lo sápido es lo,quc 

actOn asta facultnd. Aunque lo cAlido es. causa de los sabores·, tam· · 

biltn lo son lo fr1o, h6medo 1 y seco. Pese a que , --cóntrli;i~5,". So~---lós 
que distan en mlíximo grado entro lo hümedo y lo s~cci--_- '.'~->e~:~~ . ~,;1~· .. ~ 
ci6n con el gusto son contrarios en cuanto ef s~~-tid_Ó~ p~-~d~- ser."iiim~· 

tado por el sabor con exceso o suavidad. _et .senti~~--d0f-8':'sto estA 

en potcncin respecto al sapor y sus espeiZie_s 1, y -,;s··: '.ii;Ü.s_tab.10 ' lo 

que puede reducirse de la potencia al acto J3• 

33) cr. IBIDEM 
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EL TACTO 

Pnre~e que toda. Sensa.c16n ticne_po; objeto s61o un p·ar.de.contrarlos 

por ejemplo la vistn: b~·anco·n~-gr.o;·. oldo: '.lgudo-gravo; St,1Sto: amar -

go-dulco· 34 . __ Pero en el objeto del tactO hn"y varioS _c:ontrnrios: 

caliente·frlo:··:sCco-h6medo 1 duro-blando. Aunque_ en la vista puede 

ha:blarSe_ de ·color intenso o débil, herrrioso-feo, en el oído los soni

dos' son suaves O-fuerte,, prolongndos o breves, no por ello dejn dc

sor uno Cl- sentido que percibo ambos, as! la multiplicidad de objc -

tos tActllos·na impide que el tacto sea un sentido único. Sin cmbar

gQ, no paroee claro qu~ es el objeto común del tacto, como el soni 

do para el aldo, pues no puedO encontrarse algo qua sea sujeto de 

todos los contrarios en los objetos táctiles, ni parece que portcne~ 

can a un Onlco g6ncro do objetos tActiles. 

Ya se mencionó en el primer capitulo que la distinción de potcnclas· 

y objetos es proporcional. Como el sen~ido es potencia, es necesario 

que su sensible correspondiente sea de un mismo género (en cada gén~ 

ro se da una primera contrariedad) lS' Así, n un sentido correspon· 

de una contrariedad. pero dentro de un género pueden dnrsc muchas ~· 

concrnrtodadcs adcmds de ln primera. 

Ln piel no es el 6rgano del tacto sino su medio. por el que se prod~ 

cen diversns clases de sensnciones 36 . Por ser 13 piel cierto medio 

connatural del sentido del tncto, se cree que esta parte del cuerpo

sc relaciona al sentido del tacto como si el aire que est6 cerca de

nosotros, nos fuera connatural. El medio en los sentidos del oído --

34) Cf, ARISTOTELES, De anima II, c:.11 4ZZb Z3·25 
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visto y olfato es ' separado 1 (aire), distinto. de nosotros, por lo 

quo no es· 6rgano. Los 6rgonos de esos. tTes. sent~dos son div.crSos.' y 

asi, son . di vCrsós los sentidos. Esto no o~~rre Cn. ~~ -t·á~t~_-,_pÓiqUe ~u 

~:: 1::::0::0::"::::::1 
.:::nciones so ve por iá iengu~, q~c percibo-. 

todos los obj otos tlicti les y odemAs el· sabor;: ,,s_i ~~~n: :cu.":~~~-~~ra_ .:~_tra. · 
porto de la piel ,tombi6n se percib~-~in- 0·1:_:-~·ab~r~·~;\:;t,'fidri.a.mo·s~-q~e·:~iden 

' .-.-,, .. :~.:~-' ~.::-' i:·'._•:,,-,_i,;~-.-.'. -·';p.'¡·.~:.: -.:·' ' < ·-·~::: '- -

tificor tacto y gusto. Si 'el objoto.·visib_l_~_;:.~~,c_a_·~~'in!ll':~iá_tom_~nte,·_el-

6rgono del_ sen~ido no hobrli- sen~D~i6tl-'1:'.·.-p~~-::·o-je~p'l~--~-~~ioca·~· ~n- ~~or 

::. ::::::. ·::r:.:· .:·:::::~1:º::f ,f~~if fü{,~:~~~~:[_:t~ ·;.p:::~b:. inm~ 
s6lo un modio del to'Cto·. :·· -·,,. ~·;"· 

El objotO del-tacto ·os.lo,.'.~iic_til 1 , que 11 son los cualidades del 

cuerpo com~.· t.~_1 11_ 38:-..: ·-<· 
Ahora b.ion~ ·e1 '. hombr~·· es:.:·~~'.'. o~'ico entr-~ los onimnles que se viste• 

se cub're do acuei-do 0°1 c-i'i~n· en que vive, lo que no sucede con los 

irrn~i~~~·ie~··,::_R~·é~;.dondo unas reflexiones del Dr. Polo respecto ol 

11 toneT" .. sCS.lin_~cl- hacer y el cuerpo, el tener predica.mentol es el 

corp6~eo, ol hombre puede tener con su cuerpo, como el vestido, Es

posible adscribir esto nl cuerpo porque est6 incompleto, La porte 

mis posesiva del cuerpo os lo mano; el anillo os tenido por el dedo, 

Bl h6bito prodicamentnl se relaciono con ol hacer y saber usar, quo

est6n al servicio de la racionalidad. Si un instrumento poseido no -

35) Cf, ARISTOTELES, METAFISICA X, 3.10S4n S-6, lOSSo 4-S,lOSSn 10-12 

36) IBIDEM 

37) lBIDEM 

38) ARISTOTELES, De onimn 11, 11, 423b, 27 
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so_sabe usar no se puede incorporar. ~ es fundamentalmente el' ma· 

nejo, ' la mano es el instrumento de los instrumentos ' Si el hom-

bre tu\'iera lo'gos ·Y _no mános ,-"·sólo ex'iSti.~iB la' teoría ·y no la pta.E_ 

::c::mbre es un -~·n:~-~-i_ ~ip-~d-~-~-'-'~~:~·-·:·d?s .-:~~~--~c~-fd~-de~ -~upe~ioros q~e-
dan libres para octi~idades difer.erite's,-~~-1: :ando-~.--:-~-~ cual ~crmite -

que dedique sus manos a- a'ctividade~--c~~struct.i~~s. La liber~Ci6n re!_ 
. - . ' ' -' : . ~ - -

pecto del andar· que en los démlis animales no se da, es peculiar del-

hombre, y sltlo los· seres que 'tienen manos son t6cnicos. Me Luhan --

docta qua la técnica humana no es mAs que una prolongaci6n del cuer

po humano y prlicticamente s6lo de sus manos, el cuerpo es un ex·org~ 

nismo. Para Fournier, si el hombre tuviera más extremidades serla 

mejor t6cnico, Sto. Tomás considera que la mano es un miembro que 

no cstli en acto, es potencial porque es usable. La garra y pe::ufta 

están terminadas y no pueden tener, la mano al no estarlo puede 

adoptar maltiples usos 39· 

A fin de abundar sobre el tacto, debe considerarse que no siente una 

cualidad en neto que sen de su mismo grado. No ~e percibe lo frlo o

caliente que tienen el mismo grado que el órgano, sino las cualida 

des que lo exceden. El sentido es como un intermedio entre los con 

trarios propios de los sentidos, y al serlo, los puede distinguir, 

ya que lo intermedio distingue tomando respecto de cada extremo la 

relación propia del otro. El órgano del tacto no debe ser fria ni 

caliente sino estar en potencia respecto a ellos,lo que posibilita 

la diferencia 40 • 

39) Cf. POLO, L., Conferencia de "Antropologfn", 4-S XI. 1985 

40) Cf, ARISTOTELES, o.e., lZ 4Z4a 1-7 
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De v~~~l,~·~- y·:· do .:~lgQn modo 

lo invisiblc,-.el -tactO· p_e_rc:ib~_ 1o·tangibl_e e ·1nCOTtg1bi~ (que tiene -

una muy- insigriiriCii~t·e c~'alidad·:·t.ACt-11,/~,!~~ri-_ éi:--ai"rO; o ·10· que lo --

. :::e:1 e:,::::\::~··~~~. h~·":J~0~}~·;;~;~r}~.~j~~:~'~º:~~ 9u~ ·.pueda corro~ 
_'Alguna~ Dc~ividades _qu~ ias·:mano-s- ri~-~'·-p·e·rm1t·~-ñ-~'tCú1Cr'Sori: saludar, -

confeccionar: a_r:te'.!lanias, ~~-~~'j-~~\:~-.~-~~--~l¿~í~-:- ·e·t·~;\· todas muestras de 

:~.-:·· ... ; ',•'' .; 
-- : ~;.· . racionalidad •. 

···-:)·. 

41) Cf. JBIDEM. 
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2,4 CONCLUSIONES ESTETICAS, 

La creatividad productora del hombre se extiende a todos los ámbi -

tos. 

La- polesls. o:-lo_:poi6tico se rofire a la dimcnsi6n productiva del -

hombre. Se trata del · 1 homo faber'• el hombre que produce, que hace, 

que ejerce la octiV.idnd de-transformar, actividad transitiva, en la 

que el ~·geñtC .,~ctCia Sobre la mato'ria, sobre cualidades sensibles. -

P~r_o:no--s6-lO·a tO:quo estli fuera del hombre, sino también lo que vi~ 

no· dD si mismo: 'el lenguaje es una producción humana, un instrumen

to para la comunicaci6n, podemos entendernos mediante las pala 

brns 42 • l!l 'modo' de decir es definitivo pnra el politice, de 

ello depende el éxito do su carrera, de su poder de convencimiento

más que de la verdad. 

Los sentidos externos son el medio que nos inicia en el conocimicn-

to del mundo que nos circunda, de nosotros mismos. ¿ C6mo nos reco

nocemos los ho.nbres ? por medio de ln vist11, del sonido de la vo::, -

del ritmo en el andnr, inclusive por un ol.Jr p11rticutnr. J.n vista -

permite distinguir un ser animado, una cosn,seres de In misma o di~ 

tinta especie, y In ciencia se apoya en la tecnologia como los tel~s 

copies para conocer más del universo, y este aparato es una 'prole!!. 

gnción de la vista"; otro ejemplo semejante son los binoculnres. 

Pero ln vista no sólo conoce para aplicar -como en la ciencin- sino 

que se goza en ese conocer c¡uc le es propio, es decir, la visi6n. -

La misma acti\•idnd intelectual c¡ue le corresponde al filósófo, con.2 

cida como 'contemplación' (el filósofo se dedica n 111 actividad más 

42) Cf. FABRO, C., Percepción y Pensamiento. p.209 
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noble, la 1 contcmplaci~n~, según el mismo Aristóteles se hd tomado 

de la vista'~ pues -decimOS que vemos o que 1 contemplamos 1 , que tiene· 

un sentido m6s fuerte, cuando esa visi6n nos produce gozo, cuando no 

hay esfuerzo·miontras se ejerce la actividad. Durante la Edad Media· 

se aplica la analogia entre visión y conocimiento intelectual. El -

contemplar ~a sea ·un paisaje o una pintura o una escultura o danza o 

ediffcación no es por el moro deseo de conocer (entendido como doscn. 

tranamiento de los misterios del mundo) sino el deseo de sentir las

facultndes en descanso y gozo en un conocer que no persigue utilidad 

o provecho sino que sólo pretende su per1nnncncia en tal estado, 

El oido permitió al hombre primitivo sobrevivir, distinguiendo los 

sonidos producidos por los animnlcs o los fen6mcnos nnturnlcs; pero· 

ya satisfechas sus necesidades primarias y con cierta seguridad, lo· 

dcsarroll6 en otro sentitlo, sin utilidad prñcticn, pnrn su propio •• 

goce, pues también era algo que le pedia su naturaleza, su ser mismo, 

su racionalidnd debla manifestarse nl exterior, con el canto, 111 • 

dnnzn, ln interpretación con instrumentos. Las personas invidentes 

n~udi::an su oido y suplen In función de ln vista, el oido les permi

te seguir conociendo el mundo y saber qué pasa. Los métodos de upre!,! 

diznje auditivo hnn resultado mur eficaces, pues éste se relaciona 

estrechamente con la memoria (ya lo mencionó el Filósofo en el pri 

mcr capitulo del pril.'lcr libro de ln Metafísica) )"auxilia el aprcn 

dizaje intelectual. 

Los restantes sentidos están m~s arraigados n la utilidad, a la mat~ 

ria, se relacionan m4s con los instintos vitales sin separarse de -· 

e 11 os • 

lndudnblemcntc que si no contáramos con los sentidos externos no 
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serta posible el conocimiento~ O plantenrtnmos la tcorta cartesiana 

en la que el 'cogito' •• l• fuente' de todo, UP" inmanent.ismo dol que 

no •• podria salir. ¿ C6mo tendrlomos contacto con e1·· mundo? ? Cómo 

saber que algo C.xist.e o que existimos . ·~isúier.o.? 

La tecnologia 1 la cicncia 1 el.juego, la div0Tsi6il,·e1··arte 1 . la pol!. 

tica. nada podrla darse sin esa~· ventana~·- ni-. tnund~ con' 'tiis que cent.!!, 

mos, los sentidos·. 
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CAPITULO 111. LOS SENTIDOS INTE~NOS, 

lNTRODUCClON 

Las mlimas foTmas· quo_ loS ·scnt'idos externos captun, son nprehcndidas 

por ,1~s-·~-~~~-i~~'i··¡-n~e·r~Q·,; -p-el"o' bajo_._otro aspecto. Los sentidos in

terno~- s·e:·dtS'~~-ngÚi'._~An pal' -~·u· ciorresp~~diente aspecto bajo el que -

-npr~h~~-d~~--- l_~;:-.::~b·j:eto:~- --~-~'-: 1-~~-;~~~~ibi:lida.d externo, y conforme o.umcn-

te la 
--·~ : ·--...: i-'- ..... ; ,_, .. '• '' . ._:' -- - ' 

jerlircíU1a' do tós·-·séntidos ·internos, su objeto serA más inmate-_, . __ _ 

:;; 

como-_. 'f'?rni~'.-~.r~s~nt~' a un &entido ex.terno, es decir: el color que -

veo _se puede aprehender como algo visto, ast como el sonido que ese~ 

cho, cte. Esta especie de 'rcflexi6n' el sentido común no ln reali

za sobre si mismo, .sino sobt'e los objetos )' opcrncioncs de los scnt! 

dos extct'nos, por eso es una rcflcxi6n imperfecta (propiamente no es 

reflexión). Mediante tal 'reflcxi6n' no se conoce la formn del sens2 

rio común, sino de las otras potencias inferiores. 

Subiéndo ln escala cstñ otro sentido que versa sobre los objetos en~ 

tados por lns facultades sensibles ~xtet'nns y por el sentido común,

no lo representa como forrnn presente ni como forma ausente a éstos. 

Este sentido es la Cantasln o irnaginaci6n, facultad de representar -

esos objetos sin indicar su presencia o su auscncin fisicn nl cogno.!_ 

ccnte. " Por no connotar esa presencia, puede, en oposici6n nl seos~ 

rio común, cnptnr objetos físicamente ausentes; pero a su vez, por -

no implicar ln. o.uscncln, se diferencia de ln memoria". n) 

n} MILLAN PUELLES, A., FUNDAMENTOS DE FILOSOFlA. p. 345. 
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La imnginnci6n es .superior al, sensor.fo com6n por el carActer 'cuasi· 

abstracto' de su ~bjoto con relnci6n a su presencia y a su ausencia 

ftsicti a los sentidos externos. 

La.diferencia entre sensorio común e imaginnci6n es la manera en que 

aprehenden .los objetas cuyas formas han sido presentes: el primero 

conno'la su pr.esencin fisica en tanto que la imaginaci6n no El. 
Todav!n es superior la aprehcnsi6n de los sentidos internos que 

captan sus objetos por medio de una forma no presentable a los sent.!. 

dos externos, ni al sensorio común o a la imnginnci6n. La prim~rn T.!!, 

ferencin es la cogitativa (en los animales instinto), facultad por· 

ln que espontAnen )' naturalmente se conoce el objeto de los senti -

dos. Según un aspecto inédito en ellos la concreta conveniencia o • 

disconveniencia de esos objetos parn la naturalc:a del sujeto cogno_!. 

cente. 

Y por último, un sentido que versa sobre formas conocidas, alcanza • 

das a travé$ de una fnrma no presentable a los dem5s sentidos, la f~ 

cultad llamada "memoria". su objeto son las fo:-mas que han sido pre

sentes a Jos demás sentidos, ella las hace presentes como form.'1.S pr!:_ 

téritas 1 o sea, conocidas anteriormente. e) 

SUBORDINACION DE LOS SENTIDOS A LA INTELIGENCIA. 

En la vida racional la sensibilidad se subordina n fines racionales, 

b)" El hombre cuenta con la 'imaginación creadora•, que es la conju.!!_ 

ci6n do ésta_, con la influencia del entendi;niento combinando im6genes 

origina estructuras materialmente imaginativas pero formalmente int~ 

ligibles. "NOTA 15 en !-lilUin Puellcs, A, O.C., p. 345. 

c) Cf. o.e., pp. 344-346. 
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y por ende, la sensibilidad de un ser racional al no subordinarse -

sólo a lo vegetativo, es esencialmente distinto de una· sensibilidad• 

animal. En los animales, sus sentidos estAn al servicio de sus nece

sidades vitales (vegetativas), en tonto que en el hombre, se ordenan 

ademds al intelecto y 6ste los rige. d) 

Debe tomarse en cuanta que quien conoce no os ni lo inteligencia ni· 

los sentidos, sino el hombre. Lo propiamente humano no es la inteli

gencia ni los sentidos, sino la unidad do ambos, que no os s!ntesis· 

de los dos. " La objctivaci6n humana, en su sentJdo integral, no pu.!!, 

de considnrnrse terminada antes del recurso n la sensibilidad, Asi -

mismo, la sensibilidad al margen del nivel intelecti.vo no puede cul

minar". e) 

El nivel intelectivo es esencialmente distinto del nivel sensitivo, -

pero el conocimiento universal o intelectual deriva objetivamente del 

sensitivo. f) Si no hay nada en ln inteligencia que antes no pasara 

por los sentidos", asl que el objeto de ln inteligencia, depende de

los sentidos: esto no implica que la inteligencia sen facultad orgá

nica, pues no se le puede reducir a la percepción. Para explicar Jo 

inteligible a partir de lo sensible se acude nl intelecto agente, 

pero no es este el asunto que se va a tratar. 

Para Sto. Tomás, hay una dependencia objetiva de los esencias con r~ 

lución al conocimleto sensible, en los objetos de los sentidos 

estAn los esencias en un estado "todavia no" objctiva1:1ente actual. 

d) Cf. Sto. Tomds 1 S. th. I. q 78 

e) Riera Matute, A., La nrticulnci6n del conocimiento sensible, p.145 

f) Cf. Sto. Tom6s, S. th. I. q 78 a.4 nd 4 



59 

Hn de tenerse en cuentn que ol conocimietno de lns esencias depende 

del conocimiento dC los datos {no esenciales) sensibles. Asi, en los 

objetos de ln sensibilidad las esencias estAn en potencia. Lns ·

esencias están virtualmente eh los objetos sensibles por la incnpa -

cidnd de los •sentidos pnrn nctunli:z.nr objetivamente la escn.c~ii. g) .-

Al afirmar la dependencia objetiva del conocimiento intolectual:del

sensible, es ipso debe sostenerse que en la sensibilidnd_ lns'_.es~n- :~, 

eias estún en potencia, sin ,ser nctunlmento conocidas- ( en;_ Pot~~c'i~-~ 
quiere decir en un ~rden intencional)~ 

So concluye que en un orden natural lns esencias estAn~ en :fi¿·~:~ Con .. ·. 

qu~ con ·Cl- or4e~ inten~ion11,~ --~ .. ~~ ~·~¡;ri~i-~~: s6lo · 

csti\n en ·neto o ni vol de conocimiento :·_in~_ole_~.tu'ri~_'..-::_~h)·:: .:> · .. <·.·:._.,_.·_ ,__' 

ln renlldnd, mientras 

Asi lns rclO:ciones entre sensibilidad C _· i~t-~l1~~h-~i·q d,~Pe~d~n· de una 

z .. Hl conocimiento 

:·.--- .· '•.',_; 

intelec:t~~i 
mente. 

La conexi6n entre 
. . 

,:.~· . .-'.. ".---. ,-,. 
conoce la -~SÓ.ncia; .mas no individua! 

dernndo que_ el honibre cuenta· con un,_conocimicnto de la individunli 

dad que no es cscnc~ol, y.un conocimiento csencinl que no es de lo 

individualidad; .una intuici6n que no so rofire 11 las csoncins y un 

g) Cf. Sto. Tomtl.s en Ric_rn Mntute A, o.e., p.14S. De ver q 1a n.8; 

q.10 o 9; s. th •. t q. s4··a.6 1 e, y ad 3. 

h) Riera Matute, ·A., O.C. p. 148 
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conocimiento de esenc~as· no intuitivo y. por ello depende en cuanto -

al contenido cognoscitivo.·de.:1.a-:_s~_ns~bilidad -h bis) 

Si la·_ intelige~c~ia C!)~~Cil)_ra_ .. _ las' esencias individualmente, no ten 

drla que· a~Str~~r::.d~-_10·S-:-~f'On·t-~Sm_~7i-".'._._POi-.Qu~ _la inteligencia conoce 

UniversnlmenÍo·~--:.,;~~t~~At·.i~~;;~~'f'~:·:·'q-~-~-d~ ·ve~-tida a la sensibilidad en 

tanto" cÍuo .-1_a_'._-._úh_1c·~_:~,i;~rie·:~·s:-_1q~·e··-:_P_ú~'de ;os~t~blecer contacto con el esta

tuto in di vid~-~-{:;\1~·-::{~~~t~~~-~~'~Í·~·~,- ¡~-: ~~~i~nte el f"antasma de la scns i -

bilidnd. . ':,'.- ·· ;.i•'-'. ·"·· ·:,~~-' ·:~;i:' 

La dependencia : obj ~ii·~:a··: d~ ._.in' intel fg~ncia respecto de la se ns lb! 1 i · 

dad tieri'e:.:cat4ct~·~:- ~~r'C~i·~,l'·_ ~--no es que solo haya esencia abstracta, 

pues si el conocimieto abstl'acto de la esencia es superior al cono • 

cimiento s_onsiblo, "no os un conocimiento perfecto, tiene que buscar 

su complemento a través de la sensibilidad. En efecto, la imposibill 

dad,que es una deficiencia, do que en el nivel inteligente se dé un

conocimiento de la esencia indiviudalizada, es remediada a través de 

la referencia del conocimiento esencial abstracto al conocimiento in 

dividua! pero inesoncial." l) 

h bis) ef, Sto. Tomi'is, De ver 1.10 a.S en Riera Matute, A., o.e., 

p. 149 

i) Riera Matute, A., O.e. p. 150 
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CAPITULO 111 LOS SENTIDOS INTERNOS 

3.1 EL SENTIDO COMUN 

" Dado que sentimos que vemos y olmos, se sigue nocesariomento que

o bien por medio de la vista, o por bien por algún otro sentido pe.,r 

cibimos que vemos. Y este sentido no s61o percibe la visi6n, sino

tambi6n el color, su objeto; de manero· que o bit!n dos·sentidos tie

nen el mismo objeto o un sentido es· objeto de si mismo. Pero si es 

otro el sentido que percibe la visi6n, s~-·sucedérdn al infinito 

estos sentidos, o nlgo_ de ellos finalmente scrA objeto de si mis 

mo." 1 

La superioridad de la sensibilidad interna estA en ' objetivar 1 lo 

implicito de la.sensibilidad extorna. La distinci6n entre los sens,!. 

bles pTO()ios de los diferonios sentidos .postula una fncultod disti!!, 

tn y mús formol que los sentidos externos : el sentido com6n. Bl 

sentido com6n es ' raiz 1 de los sentidos externos en ln teoria do-

Tomtis de Aquino, Del nlmo deri\•on las facultades del sujeto como los 

accidentes propios de la sustancia, no por una casualidad rcol sino

por una emanación. 2 
Bl alma, en el devenir mctafisico del ser cognoscente, no pone las -

facultades tan fuera de si que no pueda mantenerlas unidas y atadas

ª si, dando a todas el ser; el hombre es hombre en todo su ser, y 

por lo tanto su sensibilidad no es cualquiera sino humana. Asi se eu 

tiende c6mo la sensibilidad tiene en el hombre una nobleza especial-

1) ARISTOTBLES, De anima 111, c.2, 42Sb 11-16 

2) Cfr. sra. TOMAS EN FABRO, c. 1 PERCEPCION y PENSAMIENTO. P.225 
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y pUedo _·con-dicioniir _·las·· ciperai::i·o·n-es su.Peri~r~s. (~nt~~~e-~) :· "·Quia 

nnima o~~¡n~~~-r._:~d.- sua obiect.B -~e~.:pot~~t¡:~s:-:.:,'.~~·e_q:¡,~--~~~:--~-~~d. ~tiam: 
pote1_1ti.a ,se~s-·iti~~:- ~!~:: i'ii:<·h-~~¡~~-'..-p·;~;-te·~ ·int~l.1~c::tiV·~-m',:.-~l --~ic: de 
aliis. 

11 
., ... · ·-'·' - --=·-:.: _, '··:...-~·.-· ·-¡ ">.-.-.>-,_-- ... 

· AdeniAs ~~;. ~rii'~~· :i~:~·'._.po~-~~-cÍ·i-~<~~a cohOS'i6Q .. '~-~~:~;:~~'.-:~'~'.~-~~-d. ~~~·· -~n • 
• ,:,:-. 1 ;;~- _: "'. -:-y •. :·- .. :. - ·:-.;' .-- -· -· -_- ,'<:.-·.: ::-.:-·.',>:'-';=.--.~:= :{'·.~-~-----~-.:'·:'.:: - _:.' 

to-rpeneti-aci6n¡·' ·1a '.emanación de las Potencias:- a :par-tt r.=· dot·,- a1ma ·se-

d-O_ dO::m~dC:,-~t-de·nado: lDs Prime.rns -e~ .eman~~-"·d~--"~ll~:-~;:/i-~~~d-1.-~~a~O.~te, 
s~n -_.e{.-~,il~e~~-imi~-n~o y la voluntad, despu6s los. ~e~ti~~s -Y el apet.!. 

to sensible. Estas otras facultades nO_ emañan -_-dir~-~t~mento, del alma, 

sino . qu_e coda ufta lo hace -de 1 a facultad superio·r -coi-respondien • 

te 4 • As! los sentiJos emannn del entendimiento, los sentidos ex 

ternos del sentido común, 6ste de ta imaginación: 

ORDEN DE LA NATURALEZA 

Inteligencia - Cogitativo - Memoria - Imaginación - s. Coman - S. -

Externos, 

Toda facultad es a la vez presento al alma y a las otras facultades, 

especialmente a aquélla de la que emana 5 • 

En sentido inverso va el orden de la operación: pues en el devenir

lo imperfecto precede a lo perfecto, y lo inferior a lo superior 6 • 

Las primeras en obrar serán las potencias vagetativns que preporan

el cuerpo y los órganos de los sentidos, después pasan al neto Ios

sentidos externos, sentido coman, imaginación •.• 

3) 11 PROQUE EL ALMA SE ORDENA A SUS OBJETOS MEDIANTE LAS POTENCIAS, 
SE SIGUE QUE TAMBIEN LA POTENCIA SENSITIVA ES EN EL HOMBRE PRO~ 
PIAMENTE INTEl.ECTIVA, Y ASI DE LAS DEMAS". TRADUCCION MIA.IBIDEM 

4) Cfr. STO. TOMAS, S.Th. l c¡.77 a.7 

5) Cfr. IBIDEM, a.7 adl 

6) Cfr. lDIDEM, a.4 



ORDEN DE LA OPERACION 

S. Externos - S.Común 

gencia 7 • 
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lmaginnci~n - Memoria - Cogitativa- - Inteli-

A causo de la compresencio de los sentidos en el sentido común y por 

la confluencia en 61 de todOs' los datos actuales de sus ·actos, el -

sentido común-tiene gran importancia en la percepci6n; pues cada seu 

tido y .sus act"os existen independientemente de su uni6n con el sen

t.ido común. P.or e'stó ei' sentido comt'.ln recoge y unifica los datos a.s, 

tuales particulares de cada sentido en relación a su objeto; la un! 

dad de la cosa diversificada por lo aprehensi6n de cado sentido se

reconstruye por la unidad de lo sensibilidad en el sentido común 

( por ejemplo una silla: color, textura, tamafto, volumen ) 8 • 

Asi resulta compatible el carActcr unificante del sensorio común 

(centro y rat% de la sensibilidad externa) con la divcrsificact6n 

de la Stlnsibilidad externa - vista, oido, olfato, gusto y tacto -

pues tal diversidad se encuentra en los modos de estar en acto de 

conocer por parte de las facultades de la sensibilidad externa. 

El sensorio común no es común porque sus objetos sean los sensibles 

comunes sino por ser el car6cter común de la sensibilidad externa. 

El sentido común objetiva el acto de los sentidos externos, pues -

' sentimos que vemos, que oímos '•etc. "Puesto caso que distingo! 

mos lo blanco de lo dulce, y cualquiera cualidad sensible de otra , 

con que facultad sentimos que difieren ?. Sin duda tiene que ser -

con algun sentido, porque se trata de objetos sensibles. 

7) Cfr. FABRO, C., PERCEPCION Y PENSAMIENTO, pp. Z25-2Z6 

B) Cfr. o.e., p. 115-116 
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Con esto se ve potente. que· la -carne ~o- -~s el_ 61 timo sensorio; porque 

si lo fuera tendrla- qu~ ci'istingulr ~:~-t~;s· ~i.-ferencins por medio d~l -

tacto. Tampoco las fa~~1in~~s sePa'r_n.das' eÍl~re si pu~den apreciar la

diferencin entre lo. dulce," y. 10 :blanco~ sino que estos dos deben ninn,i 

festnrse a una misma 'fac~ii-ad-~-- De lo. contrario, si yo sintiera una 

., cualidad y tú otra~ e~~-:~~~-~- ;t,·l~·.'n~·:ap~recerla la diferenc:ii entre. 

ambas, Hay que-· s~r: ~~~·~-- ~~~~ é~·bd~~-- d~ci t: que dos cosas difiere'~;. -~o~o 
en re"alidad 'difi~i~-~---10··-dut~e y lo b.lanco. ~or consig~i!~Í·~--• -~~~~ ·:·h~-~>{_. ... ¡ 

de ser · 1--a -- Íacúí'~~-~:'.:q~~ -·_:~fi·r~e. esta diferencia·. • • se . trata -;por-_ coris.i7_. · :~,; 
guie.nte :: de- algo : 0)'.~-~li~i~Íble ~~~ _'¡;ercibe en un tieuÍp·o· _indi ~-l~-Í.b'1~-·(\_·~¡-~ ·.?'.~ ·'-··1 . - .. --_-.,,., __ ; ·-· ,. ·1 

·El tiempo indiv-is:i.bie __ se refiere a que es un •acto' la operoCi.6n· C~B. 

nosciti~~.".co~-Ó: t~i-~'.; no ·se lB puede considerar temporalmente·. 

El sensorio·~: i~;· coriclencia sensible es el primer escal6n. de -la_ per-

cepci6n.· 

" Ln í~ncl6n de sentir referida, ante todo, al acto de la sensibili

da~. extorna _(s_en.tir que se tiene sensibilidad externa en neto, y no· 

s6lo ent~-nder que· Se tierÍe sensibilidad externa), es decir, la fun • 

ci6n consciente del sentido común, es indudable." 10 
La sensibilidad interna es un nivel cognoscitivo que media entre in· 

teligencia y sensibilidad, y es necesario un acto do sentir la sens! 

bilidad extorna para pasar n la imaginnci6n. Una carncterlsticn del· 

sensorio común os no ser reproductor'• objetiva por primera vez· 

lo impllcito en la sensibilidad externa, que es su neto, o sen que 

siente sensaciones. " Bl ver es del orden del coocimiento. Se ostA 

9) ARISTOTELES, De anima III, c.Z 426b 12·22 

10) POLO, L •• TEORIA or:r. CONOCIMIENTO I .p. 325 
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ejercitando, pero no estnbn objetivado. 

Su aparecer en el orden objetivo es lo que el sensorio comGn lleva n 

cabo. '.1 _11 

Bl ver-y lu·viSto· son un.itarios (opernci6n y objeto son uno en ne -

t-o) .•_mas el ver no se ve; la sensibilidad interna es tal po!que nct· 

t"ualiz·a, conoce algo del orden del sentido, un acto, Se siento un 

acto y el Ócto sentido se siente de forma vaga (por modun commune). 

" La conciéncia sensible es vaga precisamente porque siente un neto 

y un neto no es de suyo un objeto intencional. Toda objotivuci6n es 

una·actualizaci6n; siempre se conoce por modum unius (s61o se conoce 

lo uno) : aqui, por modum communo "• 12 Se refiere a que las fa -

cultndcs externas conocen un aspecto y los diversos aspectos se con 

juntan en el sentido común, por lo que ha de ponerlos en ln comuni

dad del ' sentir ', diferenc16ndolos también (ver, oir ). 

El cnrActer común del sensorio común es su funci6n primera In ob-

jctivaci6n de los netos. Pero ¿ sentir que se ve es lo mismo que són 

tir que se oye ?. Esta pregunta viene al caso también porque de osn 

forma no se diversificnrian las nrtes, todas serian parte de lo mi~ 

mo, se identificnrian escultura y música, no conoceríamos diferen 

cinlmcntc. Y no son lo mismo ver que oir, son netos distintos, se 

' sienten mns no del mismo modo. Hay diferencia en el sentir 

común, lo que se puede captar si se toma en cuenta que se siente la 

os~uridad. Ln 'oscuridad' de la vista alude a que no cabe ver que 

11) POLO, L., CURSO DE TEORIA DEL COOCJMIENTO, p. 330 

12) lBlDEM, p. 332 
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se ve (la 0°scur.id.~-d. no_ so ve) ~_'pCro_ se s·i.onte. Ln cnptnci6n objeti 

va del ver no os···J,OS.ibl(( co_ma:·éo1or 1 -_ mas._ os del orden del sentir. 

Tampoco sentir _el 1 _Si1ehC.i~;-_·---~~ -º~-' ~{r' que se oye, asi, se diforen~ 
cia el ·sentir pe~ modum .~-~~iilune~ ·,-se ·ste~te que-se oye• no os 1 se!!. 

tir que se ve', 

11 En el hombre,· es posi~_le- .una. sen~aci6~ V1~u-al que no os una sens.!!. 

ci6n do.ningún color: concreto, sino que es u~a sensnci6n que se re~ 

flore a la misma relaci6n do la vista .con el sensorio común. fin efe~ 

to, si no se ve nada, se puede sentir, .sin embargo, la visi6n: no 

os la nogaci6n de la vista, sino lo negativo do la misma. De ahl que 

quepa hablar de la oscuridad y, en el caso del oldo, do silencio 

(cuando de hecho no se ve nada, no desaparece la formalidad visivn ; 

lo que so conserva no es sentir ver esto rojo, por ejemplo lo que 

dicho sen de paso, es una posibilidad imaginativa, sino la sensa 

ci6n de ver puesta entre par6ntcsis. Se constata asl que la emana 

ci6n de los sentidos externos del sensorio común, es experienciable

cn el caso de los sentidos externos superiores y, especialmente, en

el caso de la vista). 

No tiene sentido, al contrario, el silencio u oscuridad táctil, pues 

si no se toen nada no se tiene, eo ipso, nada en e.l orden de ln sen

sibilidad táctil.'' 13 
Decin que 6sta era una experiencia humana; dificilmente se puede SO,! 

tener que ln tengan los animales. Cuando a un hombre, en las candi -

clones experimentales adecuadas, se le aisla totalmente del exterior 

a base de reducir al minimo ln reccpci6n de estimules, sucede que d~ 

13) R1ERA MATUTE,A., J.A ARTlCULAClON DEI. CONOCIMIENTO SBNSIBLE,p.114 
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bido a las fuertes nlucinacio~os q~~ -:~ú~;e. nl: i:~bo- .de un prolongad'> 

tiempo en estas condiciones ·(ni tercer._dtn,-:por.- lo general) hay _que 

terminar ia· exporimontaci6n. Un'a~tm~i-;.:·~~-·- ~~;n~i~'~ ~i~~~do t.otai•eE, 
te de tu estimuln~i6n ·Se" due~m_;- y~: ~ri": ~lk~-~;;~·-_-b·á~Os-~: s~· muéro ·si_ no 

. . .. • - ., ,-~e· •,. . . . . - . 

se le d~spierta ~, _baSe·_ de ___ _._~á_~·p;;-~·_:-_ ~:1·_· aiS>i'O'liié'~·t'ó_-_I:.· E:s_t_;;'.:: sugiere ·que,·~ 
propinmen_te, la ~~~c-ienC'{S:~tÓ_~--~~~O''._I,~~~!,~~-i.{<~~1"~-'--:~~~"-:-~1_,.-~~mbre. 14 
La unif_icaei611 ·.:_~ pet=·" mOduiti'•: comm.une 1.,.,::d~-i:'~~~eliS'~r-io: Común "i&o es UPa sen {~ 

. - ---;. :_ '--~_-?:': :->:.;:::':'._-•;;±~.''. ;,_,.,-_,~:;;-~'.;.~:.-;:,~:. :_.~ ----< > -: " --~- ' . . . 
Sibi 1 id ad difusa 1 -:sino ,:unP,:, disaiinu"ci6JÍ __ pTOpia_ de c}ll ,..objetivación de-1 

- _ ' .----:-.,.·;·::_e<::.:_-;:·:·>·;.-.';., ,:_-:::!v-~-:.;,~_,·:-···'"·-·_,,"' '.-·_ -. . 
uct:o. t Sentir' se··refiore··n°-la:·d1sminuci6n,(solecci6n, :filtro) y· 

a ln comunidad. La ':·d·i~~iriii'-~"i"Ón: (;.~-propia de la objetivaci6n do ac • 

tos porque: -

l.· Una objetivaci6n_d6bil borra las diferencias de actos lo sufi •• 

ciente para establecer la comunidad (sient:o que veo, siento que oi ~ 

go, etc.} 

2.~ Bl sensorio común no es muy intenso porque lo contin6a la imagi 

nnci6n. 

Do objetivar de forma perfecta el acto (reflo~i6n pura), no se 

dnrtn la imaginnci6n. La imaginación es continuación del sentido co· 

mún y sólo as{ es un nivel superior, 

3.· lll sensorio común debe ser selectivo pnrn sor común, no puedo ·· 

objetivar el bloque entero do ln sensibilidad externa, tiene que fil 

tTarlo, No somos conscientes de la en~eTa sensibJlidad externa todo· 

el tiempo, la peT'cepci6n es una conciencia parcial, " El criterio -· 

selectivo del sentido común es form~l, no es una mera disminuci6n 1 • 

14) Cfr. lBlDEM, pp. 119·120 
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como disnlinuye la i~tens.ida·d d~ .·la. lu·i.; 11. {~ 
Bl' · séntido. ~ÓmúÍt solo .. iiBj a,'paS~r :'un·~·-P~-~~e.· -, ParD . la · imaginaci6n es -

un estorbo el·; c~'rliCteT:-~iVi-d~~y·:~x'cie'S::ÍVó--:-.·dé·~-iaS·~.obj~-tivaciones ex --

:::::• ~l~ .:::c::~Y •:{::~:fo~·~:~•:i·;~~f l':i;t~~::¡~·::n ~.::·:. d:.:: :•: 
nnci6n. . .•: ¡. ·.:. ;;,~~o/~iir1;·:·¡*jt;<:~: .... 
DIFERENCIA PERCIBIDA 

La pcrcepci6n os una d-ime~--si~n' d~;,.i~: ~-o~~ie~cia sensible. se siente-

el acto, pero el acto n-0- e·s:unD'_~~~--su o-bjeto. El sensorio comOn per 

cibe la diferencia ile los .. objeÍ:os. d~, los sentidos externos. Para co

nocer la diferencia se necesita una facultad unificante de lo visto, 

o1do. La diferencia de actos se justifica por el aislamiento (se •• 

encuentra la vista separada del oido y del tacto, etc), el sensorio· 

conoce la diferencia. Se requiere el carActer unificantc del sentido 

común para diferenciar 1os sensibles, es menester una facultad común 

para conocer lo diferente, " En cuanto la facultad que discierno es

indivisa, es una y distingue los sensibles al mismo tiempo; mas en -

cuanto es dividida, ya no os una, porque en el mismo tiempo usn des

vece~ del mismo signo, Por consiguiente, en cuanto emplea el limite

como dos cosas, discierne dos objetos, los cuales est6n separados -

como pertenecientes a distintos (sentidos); en cuanto emplea el llml 

te como una cosa, percibe juntamente los objetos". 16 

El sensorio común siente netos y percibe diferencias. El color y el-

sonido son conocidos por separado, mas conocer por separado no es e~ 

15) POLO, L., o.e., P. 337 

16) ARISTOTELES, De nnimn, 111 c,Z 4Z7a 11-14 
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nocer Ja sepnraci6n. La diferencia se 'refioro·a los distintos, se 

conoce por primera vez, so conocen los difére~tes por primera vez 

como diferentes, y no por eso desconocidos antes en absoluto. Lo 

diferencia desvela, ilumina lo que no se conoce, eso 'os 1 conocer 

por primera vez". Sin lo comurlidad del sentir Ja diferencia es im

posible. ''La comunidad del sentir no.es la comunidad de los actos -

sentidos, sino el sentirlos ' por modum commune •. Los actos se -

sienten de este modo y sus o~jetos· se perciben en cuanto diferentes. 

Justamente porque los actos· se sienten por modum commune, sin que -

ello los haga comunes, sus objetos se perciben en cuanto diferentes, 

sin que percibir signifique ver, o!r, etc., y sin que la diferencia

sea vista. oída. etc. 

Y en verdad los objetos son diferentes si bien esa verdad es percih! 

da." 17 

No es que piense que ver y oír son distintí's, pues el realismo de la 

percepci6n está en que la diferencia percibida de objetos se debe a

que esa diferencia es conocida por los actos conmensurados con tales 

objetos, por lo que es conocida en conmensuración con el acto que -

siente a estos actos. 18 

La función de diferenciar no es a priori, por versar, es iluminante, 

la percepción anndc luz. La sensibilidad no conoce la distinción de

los objetos separados, la diferencia no la pone el sujeto, sino que

so conmensura con su acto. La percepci6n es un nivel cognoscitivo s~ 

perior a la sensibilidad externa; le corresponde un objeto intcncio-

17) POLO, L •• o.e •• p • .34Z 

18) cr. o.e •• p • .34.3 
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nal : ln diferencia, que versa sobre el nivel inferior. Se percibe • 

la diferencia en tanto se debe a lo sensible, no como derivada de un 

factor que la imponga (esto contra Kant). 1·9 

SENSIBLE PER ACCIDENS 

" Definimos el sensible 1 per- accidens 1 como el sensible que se co

noce a nivel de percepci6n (también se conoce por accidens a nivel -

de memoria y de cogitativa) y que a diferencia de los sensibles for

males (propios y comunes) no puedo ser antecedido por una especie i!!!. 

presa." 20 
El sensible per accidens es conocido por el sensorio común; consid!?_ 

rada como el 6rgano en inmutaci6n, la especie impresa se distingue 

del objeto sensible, mientras que el culmen de la percepci6n es la 

noci6n de sensible por nccidens, Este es lo que se percibe sin co 

rrespondc o una especie impresa sog6n la precedencia de la inmuta 

ci6n org6nica en el conocimiento sensible, 

El sensible pcr accidens apnrtn lns especies sensibles de la referen 

cia significativa a la inmutaci6n org6nica, El objeto sensible exige 

la precedencia de la especie impresa, aunque la inmutnci6n no es la

condici6n suficiente del objeto; pero el acto como tnl no tiene por

antecedente la especie impresa. Por muy adecuada que sen la opera -

ci6n ( y el objeto conocido) a la forma de la facultad, eso no quiere 

decir que la agote o sature. " L:i pluralidad de objetos es la pura 

manifestaci6n de que ninguno de los actos agota ln facultad." 21 
19) cr. o.e., p.345 

20) IBIDEM, p. 348 

21) IBIDEM, p. 352 
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El sentido comCin conoce la ~Ct'lvid.Od ·:'Se~·si~~·e.··_: · __ sc·~~-i~ ·que se ve, en 

tanto ·se ve: n~ui. ~. 'V~rcie·,":---y 'de···foi-~a--_diStribüt1Va, equivale a ta impg, 

sibilidad abSoillta ·de··-·seOt1r.1lt"·fai:-U1ta'd de: ver ;· para1e1amente osa

racultad es _.inC~~~~---:d·e>~~~~~~-c-Í6~--0pe~8~-iVti~ ·Pasa.oda al sensible per 

nccidens, lo ·mesotéS en el -~~íiti~~,·-~-~mún, ~-e:· ~s~ablcce respecto de •• 

una potei:icia mAs amplio q~e cuÍl~quier· f~i:ul t~d sensible: el sensorio 

siente la actividad do toda la sensibilidad ex~erna, por eso percibe 

su diferencia. También por sentir actos, actualizaciones que son 

equilibrios, no siento el color, como tal ni el soldo como tal, eso 

implica la percepci6n de las diferencias de objetos. 

De esto se deriva quo el equilibrio en ol sensorio común debe ser -

una integraci6n de lo diferencial. " Si toda objetivaci6n es un equ! 

librio entre extremos, y el sensorio común objetiva la actividad de

la sensibilidad externa, entonces la percepci6n es mAs amplia y al 

conocer los equilibrios {objetos de las diferentes facultades) con 

su discriminaci6n, tiene que encontrar su propio equilibrio. Y eso 

es el sensible por accidcns : la consumación del equilibrio del sen-

sorio común " 22 

22) IBIDEM, p. 354 
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3.2 LA MEl-IORIA 

Su objeto os lo pns11do (poT" la percépci6n. del sentido ·común no se -

conoce lo futuro_ ni .lo pasado, solDmcnt'e lo_ Presente), ya que nndie

puede recordar algo mi·~-~tÍ'a~· lo:_ ~ira·-·. ~-¿uan'd~ -~(," tiene conocimiento -

o sensaci6n de_ n1g·o_ sin' la ~·~-~~a11.%~-ci6n :de l~s íacultndeS sensiti· 

vas (externas) entonces-se-¿i~:~"q~e- se recuerda, por ejemplo se re· 

cuerda lo que. so ,e-sC-~ch6;·':C'.~-~~d~ uñ· hombre ejercita su memorin, 

stemPr~ -dtC~ en su· mente- .. que_,-61-·ha otdo, -sentido o pensado aque110-

antos. 23 
11 Ln memoria, pues, no es ·ni sensnci6n ni juicio, sino un estado o -

8fecci6n de unn de estas cosas, una vei. que ha transcurrido un ticm· 

po; 11 

24 Yn se vio antes que la sensaci6n se refiere al presente, en 

tanto que la espera a lo futuro (cogitativa) y la memoria a lo que-

es pretérito. Bl futuro es bAsicamente lo contingente, lo que puede

ser ·o no ser - en contraposici6n a lo necesario-, aquello acerca de 

lo cual se reali-tan proyectos, lo que todavia no es. Las sensaciones 

nos informan de lo que sucede ahora, actualmente, pero es un caso dl 

ferente el de la memoria, Si s~ refiere al pasado, hace alusi6n a 

las experiencias, veamos por qué: 

"Los demds animales viven con imágenes y recuerdos, paerticipan po

co de la experiencia. Pero el género humano dispone del arte y del 

razonamiento, Y del recuerdo nace para los hombres la experiencia, 

pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una expe

riencia. 

23) ARISTOTELES, DE 1.A MEMORIA Y DEL RECUERDO, p. 84 

24) ARISTOTELES, O, Cit., p.86 
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Y la experiencin parece, en cierto modo, semejante n ln Ciencia y -

ol arte, pero la ciencia y el arte llc-gnn·a-1os hOinbres··a través :.._ 

de la experiencia. " 25 
La memoria es compartida con. algunos animales, p·.~ •. ·~ ser in te loe• 

tual los elefantes no tendTian·.'~c~~~-~~;o·~·;<~~~~ -:_~d '.~-ci~b·~·~·:··~~~~~rdn 
actualmente lo que ha visto y:.:·o_ldo;·:;~~:_.,_~~~~-b~eri;:~ ~-~i~ultáneomen'te 

de lo q~e ha hecho antes, •. Yn·o:~.-~10~-~.:~.:: ..... u-:.··.ªn.·_na_:~.·.:~c:_sa-~t·~.-~~.'.g::,!0::~r::,~¡·.-.• ~: .'·---~~-~:_OS"p'U6s'. '· se 'refie-
ren al tiempo ·e el tiemp_o :·~-~\;O{-~'~imaÍ). 
En el hombre el recuerdo· 11~¡~--:·~-.>:;;{;~:~:r¡:~J1r~-~xjit!riCncia, funda1oien 

tal en los actividades Pr·o~U~~-i~~~ ).:_:·p-~4·'=:-ti'~a~ ,· o ¡ puede operar un

estudiante de ·medicina que ··ja~·,5·· h~ tenido intervención quir(lrgica -

alguna?. La expcr~cncia es un·-medio pÓ-r el que podemos aprender, 

pues ademds de la memOria es "necesario el tener oido. 26 San Poblo

dice que creemos lo que olmos. A bDse de escuchar muchos veces lo 

mismo, lo recordamos y podemos r.elacionarlo posteriormente cuando 

seo preciso. 11 Pues bien, poro la vida prdctica lo experiencia no P!. 

rece ser en nada iuferior al arte, sino que incluso tienen m5s éxito 

los expertos que los que, sin experiencia, poseen el conocimiento 

te6rico •• Y esto se debe a que lo experiencia es el conocimiento de 

los cosos singulares, y el arte, de las universales; y todas las ac

ciones y generaciones se refieren n lo singular," 27 

Es muy importante paro quien lleva a cabo uno labor productiva lo -

• técnica ' u ' oficio ', que se aprenden haciendo las cosos una y 

ZS) ARlSTOTELES, METAFISICA, 1 1, 980b 25·28, 98la 1-3 

26) Cfr. METAFISICA 1 1, 980b 20-ZS 

27) IBID, 980b 12-18 
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otra vez, es decir, adquiriendo experiencia, ya que no basta el co -

nacimiento to6rico, sino poener manos n la obra. Si yo leyera un 

tratado sobro ' emplomado 1 y me vuelvo erudita en datos y técnicas, 

sin embargo nunca he puesto en prdctica dichos conocimientos, ~en -

dré conocimiento te6rico, mas no sabré c6mo hacer, que es ya el ar

te. La experiencia me brinda nuevos conocimientos, pues aprendo a 

hacer 1 haciéndolo 1 También a nivel de memoria se ve el enlace 

de la sensibilidad externa con la interna, pues do no habe'r: vistO 

y· escuchado lo que debo hacer y c6mo hacerlo, no podri8 r~;~ord~·r:·l~.~ 
ni constituirlo en experiencia. 

. . . .- : - .::. -< -- ... . 
En la sensibilidad interna hay retenci6n de objetivaciones,·_:en_ est_~--

sent~do sÓ h~Í>l~~-·c:i~ -i-.cons-ervaci6n del pasado. 1 ·; mA-s_ aún, cabe 

deci'r .que_.1a·- cOnSé . .Z.V-áci6Íl.- se refiere al pasado y no ·a· otro 'a"bJCto·. -
. ' ,- -- ,-__ ··; ¡,_,_·····>-- ~··-· ·-- ..... 

Bl compara~ .lo:.·.reprose'ritado ahora con lo que fue. represont_ndo es un-
~ ,• .·-· '-. ;:. '-"' ,-, .. .,., -. 

rilvei-de:c·~·no~i-~i·e~to·n~t~b1~ en su ·alcance, superior incluso n la -

re~~j e~~ ~~~i6Q·_: Ímn_gi"~~t:~ va.· 28 :---_. ---_ ... ,.,·- :--- . 

Ast ·pa~a Arf~o;i:6tel~s .. la memoria pertenece o. la misma porte del almo. 

quo ·_ ia-· ·i~~·gf~aCi6n·, pues las cosas imaginables son esencialmente o_h 

jetos de la memoria; y las cosas quo implican necesariamente la im~ 

ginaci6n, son objetos de la memoria de manera accidental. El ejerci

cio guarda el recuerdo y conserva la memoria por medio de una cons -

tante repetici6n. Esto es contemplar un objeto muchas veces como -

una • semejnn:a • y no como algo en si mismo. El origen del arte1 -

su naturaleza está aqui, en que se cuenta con ln experiencia para --

28) Cf, POLO, L., TEORIA DEL CONOCIMIENTO l, pp, 318-319 
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un artista. 29 
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pues eso es lo que hace -

Se fija la memoria cuando ha transcurrido un. tiempo, pues se recue.r, 

dn en el presente lo que se ha visto o padecido en el pretór.ito. 

Uno puede recordar cosas que no tiene presento en el momento, pere

que uno ha visto o padecido hace mucho. Los actos del recuérdo ocu

rren cuando un movimiento o impulso sucede naturalmente a otro; si· 

la secuencia es necosar_ia, quien experimenta un movimiento O impul

so, experimentarla el- siguiente: pero si la· secuon~in no es neéosa

ria, sino habitual o de costumbr'e, la segundo experiencia se dard -

normalmente. Pero cuando algunos impulsos nos vienen a ser habitua

les mds fdcilmente por· una finica experiencia que otTos a.partir 'de

muchns, asf recordamos algunos cosas que s6lo hemos visto· unn vez 

mejor que otras que hemos visto muchos veces, Lo naturoleza'de 18 

inspiraci6n en cuanto o su causa material se halla en _10 dicho aquí, 

El artista es un experto, los impulsos del re~ordar_una situoci6n a

coso que· relacioit:i con ol producto de su· imaginaci6n es lo que le 

permite avanzar en su obra, pues no ha de implicar el recurdo de una 

serio necesaria·, por ejemplo si ha trabajado la silueta de un cJcli!, 

to con. témjJer Y. oleo, y su nueva obra es un papagayo colorido, y su 

técnico será los crnyones y tinta china sobro cartulina ilustroci6n. 

no habrá una serie necesaria de recuerdo paro la ejecuci6n de lo -

obra actual. 

29) "Esto os, en ef'ecto, lo único que no se puedo tomar de otro, y -

es indicio de talento; pues hacer buenas metáforas es percJbir la S.!?, 

mejanza. 11 ARISTOTELES, POETICA. 1459a 8-9 
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Al recordar, se experimenta uno de nuestros movimientos o impulsos,

hastn que se experimenta también lo que habitualmente les precede, -

(por. ejemplo para hacer una acuarela si ya se han realizado otras -

antes, recordar la t6cnica) y por eso, seguimos de manera ordenada y 

continua el rastro cuando pensamos a partir del presente o de alguna 

'otra cosa, o de algo semejante (c6mo realizar el proceso de litogra

fía) o contrario de lo que buscamos, o de algo íntimamente relncion.!!. 

do con ello (una situnci6n, un sentimiento, una evocaci6n, etc). --

.As!· tiene lugar el recuerdo, ya que los movimientos o impulso_s que -

nacen de estas experiencias son a veces idl!nticos ·y a veces ~i~Ultli-~ 
neos con los de aquello que buscamos, y a veces fOrman pa_rte ~e. ello 

( como el caso de la acuarela ) • Por eso es_ important_e .. man-t8iler con

tacto con la inspiraci6n creadora original -·y_: t8n8r·,:"~-i~~t-o-_.'Ó~cÍ.~it •. 

pues puede acontecer que se le ocurriera un' ~erso. al. po~t~ e~ -~Ó' 
camión y por no tener el recuerdo de la ~-irc~~st~n~ia.<¡ue lo·s~sciÍ6 
o las relaciones que con él hacia, sen un h'ermoso verso perdido para 

siempre. 1 

NOTA l 

Entiéndase " memoria " de relaciones de semeinnzn, eso es lo que do 

be recordar el artista para producir, no que repita como algo ya - -

aprendido aquello que vn 3 realizar, por ejemplo, Bcethoven rccordn· 

ba los sonidos naturales y los relacionaba con la escala musical ( y 

para escribir sus notas debía recordar la relación de semejanza per

~ibidn ), con lo que podio elaborar una siníonin tal como la Pasto· 

ral¡ si esto no fuese asi,el sordo no habin podido escribir m<asica. 
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El pasado no.tiene valor formal pero es un intento de realidad (se· 

refiere a algo sucedido), No hay especie impreso de pasado_·, éste es

un sensible per accidens porque es sentido sin imp~e516n. El. pnsado

cs lo necesario~ no es susceptible de modificaci6n 1 _·la .intenci6n sen

sible de realidad mlis indudable porque sale de n-~~,s·t~~,·-~a-p~cicÍ~d 
prActicn (aunque es aprovechable por ella, como hace_:.ei. n-rtisÍ:a) 

Tolstoi escribiJ Ana Karenina cuando record6 anos después un incide!!. 

te que le impresionara: una mujer se nrroj6 al tren y él lo vio). Se 

puede actuar ahora y en vistas al futuro, mAs no respecto al pasn 

do, es imposible que no pasara lo pasado, 

El futuro puede no ocurrir (expectativa) NOTA z , Los proyectos son

intenciones de la cogitativa ( de que algo soa ahora no se sigue que 

seguirA siendo), 

La ra:ón de pasado se acampana de recuerdos, muchos constituidos en

irn5gcnes y su evocación es formal respecto de las actuales, y as! -

aparece la asociación por contraste, 

NOTA 2 

La expectativa se refiere a proyecto, lo que ha de reali:ursc, m~s

no se cuenta con que sucedcrA necesariamente, por ejemplo la armada

invcnciblc esperaba vencer mas no contó con la intervención de la 

naturaleza para frustrar sus planes de victoria. 
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Esto explica el por qué algunas veces sentimos que ha hemos estado 

antes en un lugar, por la asociaci6n de imAgenes y recuerdos. 

La intentio de pasado no aumenta el valor formal de la imaginaci6n,· 

esa intentio es una referencia a la realidad, 30 

Diferencias entre la memoria humana y la animal. 

La memoria humana se interesa por rememorar, busca el pasado, Al 

animal el pasado le sirve para mantener su continuidad vital, vive 

al din, sus intereses no se remiten al pasado. Mientras que el hom 

bre puede detenerse en el recuerdo, no es revivir todos los detalles 

de 1 lo que pas6 lo que significa que lo recuperado en el recuer-

do son imdgenes. Esas imágenes son proporciones. 31 S61o nsi es P.2. 

sible la intención de pasado y rememoración (capital en el caso del

artista). El recuerdo es un resumen de lo que ha pasado. La imagina

ción no es nnuladn por ln memoria, ya que sin el carhcter formal de

la imaginaci6n la memoria seria imposible. 

Con estas consideraciones se comprende la importancia de la intcrre

lnci6n de las facultades humanas, empezando por las sensibles. La -

experiencia, que viene a ser parte importante del 'oficio' del nrti~ 

tn 1 no se darla sin la memoria que guarda las repeticiones, )' ésta -

no seria posible sin la colaboraci6n imaginativa, un nivel imprescin 

dible tanto en el conocimiento teórico como aquel que se dirige a la 

30) Cfr. POLO, L., TEORIA DEL CONOCIMIENTO 1, p. 402 

31) Cfr. Capitulo Anterior 



79 ... .., 

producci6n. En asto ·aspe,ct~ la-memoria.clave es· la ' memorin t6cni 

ca' 
. ' ' - '' -~-=: 

t.a conexi6n -~ntro ~emori~ y· Cri·s-itnt-iVa ~s ll:"ª c-omp.nrnct6~ entro dos 

scn~iblos p~r ,·a.Cc¡d~:ns~: el- paSa-d~: y .. el 'futuro •. 32 Esta compara -

ci6n no os posible-sin-la imagin8ci6n,.m4s rebasa su carácter for 

mal, es un nuev'o_modo·de_c~ñocor el--ti.cmpo. Y el tiempo es muy im 

'portante para los·artistas, en especial para los músicos. El tiem··::.' 
-, 

po usado por la música es una divisi6n del movimieto de los sonidos~~ 

lo mismo puede decirse de las formas rltimicns que usa la poesln o -

la oratoria, la danza, Son movimientos que producen por In capnci 

dad de acumulnci6n de ln fantasía, la aprehensi6n del ritmo y con 

ln ropetici6n del ritmo la de la durnci6n. 33 

An.adir que "fue" a la imagen retenida es la ncumulaci6n cognoscitiva 

llamada 1 e~periencia '•la intenci6n de pasado es la garlntin de 

ln realidad. Por ello, aunque so d~ arte abstracto, debe tener re 

forencin a la realidad, recordar un color o figura. Retirar la ma· 

no del fuego despu6s de haberla quemado es un nueva conocimiento, -

que se relaciona co11 valoraciones y proyectos no sólo se mcncionn-

la memoria, que so refiere a lo pasado, sino la cogitativa en cuanto 

a lo futuro-proyecto y en cuanto valorativn), es decir, con la cogi

tativa • " El conocimiento de lns relncioncs causa-efecto a nivel -

sensible depende de la experiencia. La experiencia sensible costa -

3Z) Cfr. POLO, L,, O. C, p. 

33) FABRO, C,, PERCEPCION Y PENSAMIENTO, p, 365 
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de la Taz.6n de pasado: no de las imAgenes anteTiores tan· s610·, sino. 

del 1 fue'. Ln articulaci6n previa a la inteligencia, de'laS relacio· 

nes causales es un tiempo con antes y después.-,'~-- 34 

La O.ltima cita permite reafirmar lo visto-.casi-_·al_p~incipio de este· 

apartado y puede observarse c6mo lo sensiblc-PrOp~l-a·,'·a iO· iliteloc -

tual y que entre estos ámbitos hay ~na cst~i::~ha r_e'1ac·i-~n aunque se • 

distingan perfectamente , 

34) POLO, L., o.e .• PP• 402-403 
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3.3 COGITATIVA 

tNTRODUCClON 

La estimativa e'S la fiú:ultad q,ue t'elaciona -lo .conocido con las nece

- sidades del_ ·animal, y. Tela~ion~ la d1me~s-Í6~:·:~og~-~~c1i_iVa·- con·.la:di:

mcnsi6n tendencial. ·la estimilti va. >e~ 1~ '.~_-di111e~:~-i~n:1 ~.ens-~m_ot_r-it. _de la

sensi'~·11 ¡da~. La estimativa -e-~ -1~ ci~~-, -d~1c·_e:On'Oc1-mi.~nt·o·:·.,-animti1 "t el

contro coordinador dt!'l éomPo~t~~iento;··- :~~~p-~~-~:~~·_.·-¡_~-~~~~~-Í~-a -que \"e -

sutta. de las necesidades del an1¡;.a1·;·:que·hil'~-~J:e~ivn~~-la exterior!-

dad como t6rmino de ellas. 35 

La conducta nnima.l manifiestn un carActer estab_le y fijo, que no ti!_ 

ne la del hombre. Esa confoTmidad aludo a la falta do inteligencia.· 

pues el progreso es connatural a la Tazón (en esto cabe el concepto· 

de cultura como producci6n y proceso de verdades y hechos, como por· 

ejemplo el arte), 

El modo de obrar y ln diferencia de objetos son los motivos mfis im • 

portantes para distinguir la estimativa {animal) y la cogitativa 

(hombre), "El animal posee instintivamente los fines, pero no de un 

modo objetivo. " Jó 

Al animal no le basta moverse por la dclcctnci6n o contrariedad sen~ 

sible, para lo que seria insuficiente la nprchcnsi6n de las formas 

directamente percibidas, sino que piensa comportarse por un motivo 

de convcnic~cia o dí5convcnicncia, que afectan a la naturaleza misma 

3S) Cfr. RIERA MATUTE, A.,LA ESTRUCTURA DEL CONOClMtENTO SENSinLF. p.126 

36) RIERA MATUTE, A., LA ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO SENSIBLE, p. 126 
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y no s61o n la sensibilidad. 

ES:ta es lo causa de que la oveja huya del lobo aunque nodo haya en 

su figuro o color que lo haga repugnante. Es preciso que una íncul 

tnd percibo ciertos valores que escapan a los dem6s sentidos, para 

que la afectividad reacione en su búsqueda o en su huida, según tas

necesidades especificas del animal, 

PERCEPCION EN LA COGITATIVA 

La ' forma ' es el contenido dado por cualidades exteriores (sensi -

bles perse) mientras que la 'intcntio' es un contenido de valor 

real que se funda en lo naturaleza del objeto e intereso la natural,!?. 

za del sujeto; pero es siempre un contenido concreto. Las ' intenti~ 

nos insensatas ' que menciona Sto. Tomás coinciden con los • scnsi -

ble~ por accidens '. 

La formo l!S comunicuda de los cosns n los sentidos externos, al sen· 

tido común y la íantasia, mientras la intentio es elaboraci6n cogit~ 

ti va y conse'r\•ada por la memoria. La 'intentio' en sentido gnoseo16· 

gico riguroso se refiere al significado concreto de los objetos poro 

el animal y el hombre, refiriéndose s6lo a los contenidos de 111 cogi 

tntiva y de la memoria. 37 

Estas distinciones son necesarios para que se entiendo claramente lo 

posterior. 

El sentido común es término de operaciones sensibles externas, al que 

confluyen superficies cualificadas, figuras, condiciones de movimlen· 

37) Cf. FABRO, C., PERCEPCION Y PENSAMIENTO, p. 205 
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de los cuerpos •. Si' común, 

su vida dependería· nbsoi~tD~~nt~ :del· mundo···:·Ciéi-eri~·r Y.rlº habría -

aprchensi6n·' ~-~~r~:- ~~-:. Pa~ado ci: e{. fUtuT(). ct~enlpci que.maneja el arte -

Y. que lo pO~ib·¡~-i~-~n)··~::_ri1' se tendrla Vaio~-a~-16~ prAct-~c·~--de los ob 

jetos respecto' n loS pr'opias necesi'dri.dos. 

cllando se.ha..experim~IÍÍado_ una cosa y su contenido de valor, deja 

en el hombre una húella con la que puede ~ la representnci6n 

del objeto; y representarlo a la luz con que lo hizo la Primera _vez -

cesas evocaciones son fuente de 'inspiraci6n_1 · para los artistas; el

recuerdo de la porsonn amada hace exclamar nl poeta: " saeta dulce -

fueron tu~ ojos', que_ so .me clavd en el alma "· Merced n el proceso· 

el individuo puede _apreciar los objetos·en cuanto mejor convengan n· 

_sus necesidades. En el libro 111 1 De anima Arist6teles da indi · 

cios de lo que los escol6sticos llnmarAn 1 cogitativa 1 y su doctri 

na da pie a la concepci6n tomista que le atribuye las siguientes fu.!!. 

cienes: 

l.· La cogitativa mediante su neto •collntio 1 elabora con la imagl 

nnci6n y la memoria el fantasma. 

2,· Por la cogitativa se percibe lo singular y los 1 sensibles pe.!:_ 

accidens 

3.· Gracias a la cogitativa el entendimiento dispone de tas cosas· 

en concreto y realiza el silogismo prudencial. 

Se pueden entender estas funciones si se tiene en cuenta que la ralz 
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de todas las potencias es e-1 alma·~ 'y que laS facult.ades emanan si no 

directamente de-olla, de ·otr'ii:S fa~u~~ad~s. 38 

" La relevancia q-U·e ·ob·~·¡~'ne -~¡~: -~·j~'~ibi.t'i~~~- en. 01' hombre se manifJe!. 

ta .en .1~· impÓrtanci8 q~·e .tiener/-~ri---.~~-':~J.da hU~ana el ·arte, el lengu.! 

je; la educación de Íos ~e~tid~·~;· el .. ~di:O:S~-ramieitto técnico de la --

mano. " 39 

El objeto de la cogitativa son los valores (intentiones insensatne), 

utilidades concretas, relaciones particulares y concretas, fundamen

talmente captadas de los objetos percibidos con las necesidades ins

tintivas o primarias actividades psicomotrices del sujeto, Se les -

llama 'intentiones insensatae 1 (intenciones no sentidas) en cuanto -

se niega lo propio del sentido externo, el ser inmutado por su obje· 

to primeramente como modificaci6n ftsico-quimicn del 6rgano receptor 

sensorial a medida de la intensidad, 

La culminaci6n de la percepción es ln noción de sensible per ncci - -

dens, aquello que se percibe a Jo que no corresponde especie impresa. 

Se llnma 1 pcr accidens, porque en contraste a los sensibles propios 

y comunes, no le corresponde una especie impresa. Si In sustancia se 

siente, es un sensible per accidens, mas no el único. Recordemos que 

la imaginación establece unn comparación formal, pero si no es for --

mal la comparación, es un sensible per accidcns; esta compnrnción sen 

siblc se llama 'collatio' {neto propio de la cogitativa). Las campar~ 

cienes sensibles no son objeto del sentido común, In objctivaci6n de-

38) Cfr. Sto. TQM,\S, S.Th. q.77 a.7, a.7 ad l a,4 

39) FARRO, C., Op. Cit., p. 23 
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la collntio eri el orde"n de la sensibilidad e's proPia d~ la cogitati

vo (e'stimativn en el animal). Por eso se dice. que erl la co.gitativn· 

hay ury juicio (juicio particular: esta estatua, esto tiempo, estas -

herramientas, esta inspirnci6n). La comparnci6n como sensible per -

nccidens presupone la compnrnci6n formal. " Este sensible por ncci -

deos puede describirse como 'traer a colaci6n ' una referencia no -

reclprocn. Las colaciones sensibles mds intensas han de atribuirse

ª la memoria y a ln cogitativa. 

La mAs alta es la cogitativa. El sensible per accidcns de la memo -

ria es el pasado, la intención de pasado, precisamente consiJernda,

sl es un sensible pcr nccldens. El pasado permite comparaciones por-

contraste. 

Una de lns comparaciones sensibles más importantes es la que medin 

entre lns necesidades orgdnicas y las representaciones objetivas. 

Sin comparar estados orgánicos con los objetos es imposible la con 

ducta práctica. " La técnica, en principio, es asunto colativo e im

plica juntura, no de identidad sino de funcionalidad, o de adecuo -

ci6n con necesidades propias: aquello que me gusta, o que no me gus

ta,'' 40 Y esto no s6lo es aplicable a la técnica sino también al -

arte, ésto es uno de los valores de la sociedad humana ¿ y qué hoce· 

el artista cuando busca la adecuaci6n de materia y forma, la adecua

ci6n do lo proyectado con lo que está resultando en ln práctica ? 

indudablemente que son colaciones, y se refieren a lo singular pues

todn producci6n es de lo singular. 

40) POLO, L., o.e., p. 396 
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superiores,.-

En la confrontaci6n activa dB irlstiritos. ,intereses o neC:esi.dades, 
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con el ~bjeto apn'rece. la ·carr~sÍ>ond~-ncia -C~mo,- u~~·: de. sus notas. Esa· 

nota se ·descubre en in .co_mparact6n ~i~m~~, no ln·-_p-T~c_e:~e especie im

presa, y-._por eso es un sensible per ~~~idcf!:~.:-.i.~s-~~ai'O~es de los ob· 

jetos: utilidad, conveniencia o sus 'contrar-ioS··,Son ·d8scubiertos en 

una 'cotripnraci6n y no so notan si ceso ·1a·_comparaci6n. Esos valores 

son reales; aunque no sean la sustanéi~ :d:i.re~t~'mD-nt.e. " No tiene se!!. 

tido decir que se descubre un valor al margeri del objeto que lo por

ta, pero a la vez, el valor se descubre en virtud do la collntio se~ 

sibilis. No es correcto decir que el objeto muestra de suyo. pues ln 

captnci6n de valor es inherente a la compornci6n. " 41 Asl el hom -

bre es capaz de comparar la 'astucin' con la zorra o ln 'ternura' -

con un ciervo, por la cogitativa puede el fabulista dotar n los ani

males de características humanas, en virtud de una compnraci6n que -

sólo él capta, pues le queda vedado u los irracionales. 

El hombre responde n estímulos vegetativos y al instinto, pero lo 

especifico de su conducta en contraste con la animal es el carácter

medial de las respuestas humanas, por ejemplo en el saber técnico se 

relaciona el artefacto con aquello que de él se pretende, el fnbri -

car un cuchillo es un fin que se convierte en medio respecto al uso

que se dará: cortar carne. El mismo concepto puede aplicarse a otro

ejemplo: el pintor sabe que usará ln paleta para que la pintura se -

41) JBlDEM, p. 397 
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impregne en el lienzo de manera no uniforme sino tosca, para dar la

scnsaci6n de naturalidad, como un mar embravecido o el barro que mo! 

dearAn mis 'tarde las manos del artesano. 

Bl hombre cuenta con la posibilidad de cambiar su c~nducta en·rela ~ 

ci6n a accintecimiento qu~ suceda ( trabajadr·. un .. iiiu'r~l- __ -ti"i f_~-esco .º ".'
con piezas de ·c'erAmica ) , a diferencia del animai ( i'fts abejas siem

pre. rabriC.arlin ·01 Pánal del mismo modo, nosotros podemos construir -

-;diferentes tipos de casa: choza, de adobe, de piedra, do cemento, de 

mármol, etc.). Una caracteristica que distingue la percepci6n huma

na de la percepción animal es la capacidad humana de poseer objetiV!, 

mente los fines (puedo ponerme fines, soy consciente de ello; puedo

querer hncer unn estatua de Hermes en bronce o en tcrrncotn, la cst!!, 

tua es el fin de mi arte.) Dicha posesión implica parnli~ación de -

instintos en ~unnto que ln respuestn (inmediata y automdtica en el -

animal) puede ser rctrnsada. Esta posposición de la respuesta que -

hace posible su desencadenamiento por el conocimiento, implica que -

la objetividad del conocimiento humano se establece nl margen de la

situación orgdnica del hombre. 42 

Ejemplos al respecto lo constitu)"on Dali, quien olvidaba comer por -

seguir con su obra, o Miguel Angel mismo, al que danabnn sus ojos -

las gotas de pintura que le calan debido a la posición que mantcnia, 

o la mii>ma Frida Kahlo n quien ic resultaba terriblemente dolorosa -

su postura pará poder pintar n causa de su enfermedad, pero nada -

les importó por el amor a su obra. 

42) Cf. RlERA MATUTE, A., o.e.. p. 131 
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La objetividad humana rebasa las 1 intetiones inSensatae' de la esti· 

mativa, ya que el hombre puede objetivar la exterioridad m~rginnndo· 

sus condiciones orglinicas subjetivas. 11 Conocer_-ln exterio-rid11d al-· 

margen de la situaci6n orgAnica del s~jeto_que conoce es lo mismo -

que ~ostener que la exterioridad se objetiva en cuanto que real •••• 

La realidad, en efecto, s6lo puede descubrirse cuando se suspende la 

instintividad y se atiende a lo que es (esencia)." 43 
El objeto del conocimiento intelectual humano es lo universal, de m.2. 

do que la constancia de los objetos del hombre supera la constancia· 

de contenidos en la percepción animal, pues éste podrli reconocer una 

casa, mientras que el hombre reconoce •esta casa' como una casa, y 

dos diferent~s realidades apariencialmente como una. La universnli 

dad se mantiene pese a variaciones de la experiencia sensible, aun 

que es extraida de ellas. La cogitativa como facultad limite de la 

sensibilidad, y de alRGn modo, en contacto con ln inteligencia, tic· 

ne por objeto algo singular, pero lo percibe en cuanto éste forma -

parte de una naturale:a común. Esta facultad permite al hombre tener 

su 'inspiración', put.•s en contacto con la memoria, puede hacer de un 

hecho pretérito algo artistico (una novela), por la imaginación pue

de jugar con imágenes y construir una nueva que no se de en la real.!. 

dad,gracias al sentido común unifica en un objeto diferentes carne -

teristicas que sirven de base a su obra o puede proyectar aquello• 

que va n realizar • gracias a las relaciones de valores mediante la

cogi tnti va, que se refiere a lo futuro, las posibilidades con que --

43) lBlDEM, p. 131 
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puedo_ contar pnra _el ~rtefac-to--a pÍ'~-duci~. nn .cuanto n la actividnd

comp~ra ti va,·. se-. ~oc:~~Tdd~,::l~-~-, "; :-.:;~1~~-i~n·c·~ de semoj onza -; que busca-

cl artiS:tn y ·~ue: efiC1:1on·t_ra· --B~a~i~s --~:_·;O~~a·. _fa~U1tiid, .44 
No se ·'cap_t-d -~a·_-'ñi~~·ia~a-:~~mo\:ñp~_ii'ti~a :·cva·l.or- dC la manzana en compa

raci6n. con -é'l''.iui.ii.bTO) ::,'S1íi-·Sent1r iilú~--~es ; r"oal. La comparacl6n des ta -

·ca u~· sens-¡bJ.-~:~~~-~':·~-C-C:'i~~~~-~'.--~~\~~f~~- :dt!sinteresamos y no establecemos 

la ~ollatio, ':'~--:·-se'·ost1iiiñ·'e'i;-ObJoto c~mO agradable o no; tampoco se

ostima _como· o'iaétiíme·n{~--',.·;'~¡~'~·-.. :_ é-- El a rt is ta no debo perder contacto -
.,o(c-c.-·.,.-- • 

con· su intu~ci_6_'!:~re_Od~i-~·!,,:·puO_si si no se concentra en ln rclnci6n 

que estA haciendo· p~édC·'Pe_l:d-~_T--sU metAforn, tiene que intcresnrsc 

constantemente en lo que hace y por ello puede •crenr' una nueva 

realidad que delCite.) Plantear el tema de la rc11lidnd de modo 

desinteresado no es p_osible en el conocimiento estimntivo, El cono -

cimiento sensible de la realidad, a nivel de estimativa, es unn con-· 

írontnci6n con ln propio vitalidad, La inteligencia puede interesar

se en la renlidnd independientemente de los instintos, en este scnt! 

do ( el arroyo es fuente de inspirnci6n para el músico, la luna paro 

el poeta y una hermosa mujer pnrn el pintor; en el arroyo 1:1 luna o

la mujer no hny nlgo que satisfaga el hambre sino que se co11tcmpl11n

desinteresndamente pero con el interbs de plasmar lo experiencia que 

han hecho sentir y transmitirla). La intcligencin nsi es desinteres.!!. 

dn, pues para ella la realidad no es esporádica sino constante, Al -

dejar de comparar no se anula lo real, pero si se deja de sentir 

como tal ( por eso el artista mientras ejecuta su obra se siente 

44) Cfr. ARISTOTELES, POETICA 1459a 8-9 
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transportado a un mundo singular y puede quedarse gustosamente embe~ 

bido en él, perdiendo de vista la verdndera're~lldad). 

La cogitativa no tiene acc:t!so_direCto a l_a .realidad sino mediante el 

valor, 

El instinto es insuStituible en c'iert-as·,compo.raciones. Para la inte~ 

ligen~ia, au~~ue· ei·:·in~-tÍ~t~- no --~~~~~Jo,:· l~-· red.
0

lidnd sigue siéndolo. 

El. sen's1bl.e p,,,"~ ;_~c:C.L!~~·5.:::d~'_-~l:~'::~~-~·im-~t-1v8 no· es _unu éomparaci6n ÍO,!. 
•,-", 

mal (Coín~;-la ·1mag1_rl8~16·_~)·:·fpueS._._oi':._estado- orgAnico no o!s objeto 

antes-_éfe :la~-Coi1a't-io·.-.-".LLi·J-coinparácl6n si.tige con la ac1araci6n del oh 
.-- >-. ':·_ ... ·l ,¡;'''. ._, __ < :··' '_.-_ -:~ ____ ,.,_- '-._ 

jetO. como valiosó-·o~--pBrfúdiCia1·, -Y.·_ veTsa sobre el estado orgAnico -
:.d-c~d~~·-,.;1i~;.~-;;i·;,)··:/~'.:· ~ "--~:~, 

· .· S_e :·dá '.Una··_ p~i~~·~ª-· .Y.---gene~alls ima participaci6n del intcl ce to en 

tó·d~~'·_'·j~~. :f:aC~ií-adCs" del.-homhrc, pero de un modo cspec!alisimo y es

'trÍ¿'-~~-i·'.·1·:a-,-r~diOn-~-lidad es participndp en el hombre por la cogitatl

va.-:-·e·l:'·i!Jt~l~~i:~ estA er: contacto inmcdlato y estTcchisimo con ella; 

dé- ella recibe sUs determinantes cognoscitivos y a clln vuelve para

Verlflcar sensiblemente sus juicios )' para ordenar el i111pcrio y la 

níectivldad. ¿ Y quh veníamos diciendo Jel nrtistn ? él relaciona 

las semejan:as porque su ra:6n lo permite, proyecta lo que va a 

hacer y esa obra es una necesidad, pero neces1dad espiritual proce -

dente de sµ racionalid<1.d. El arte es unu virtud del intelecto en su~ 

dimcnsi6n práctica (Et. Nic. VI), y lo mueve la inspiración provi ~

nicnto de su sentido común, imaginaci6n memoria, cogitativa e inte -

ligencia, mediante ella hace ul juicio part1culur, es decir, cómo ·

deberá actuar para ejecutar lo que hn construido fmnginnriamcnte y 

lo mueve el amor hacia lo que ''ª a realizar, se unen sus potencias 
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cognoscitivas y afectivas. De su actividad comparativa, de ese proce 

der racional, recibe el nombre de cogitativa. Los sensibles per 

accidens son las intcntio es insensatae o valores concreto.s, aprehen. 

didos por la actividad discriminante de la cogitativa en cuanto ésta 

llega a interpretar los datos actuales en funci6n de los resultados

de la experiencia pasada. De aqul nacen los valores estéticos que 

rigen la actividad ortlstica, en virtud de los cuales logra ·elabo 

rar su 'idea sensiblo 1 , porque aunque trabaje su racionalidad en lo· 

proyectado, su cogitativa permite que se refiera a algo concreto¡ _-

pues se va a dar existencia a algo concreto y toda producci6n es do

lo concreto. Pero no significa que la cogitativa funci6n hasta que-

los sentidos (externos e internos) alcancen su percepci6n. La sensi

bilidad interna precede y condiciona el ejercicio de la cogitativa : 

6sta, cuando funcionan los sentidos interviene para regular el curso 

de la experiencia (recordar el capitulo de memoria). 45 

La actividad de la cogitativa no es una pura recepci6n del dato (co

mo en el sentido externo) ni una pura reconstrucci6n del mismo en -

ausencia del estimulo (como en la fantasía), sino que "es una activ..!_ 

dad organizadora de toda la pcrcepci6n en vista de los intereses 

biol6gicos del sujeto 

dad en el hombre). 46 

y de los superiores fines de la intelectual..!_ 

Aqui se vuelve a subrayar la necesidad de --

producir 'algo' con la espiritualidad humana y su capacidad de pono.r. 

se fines, pues el fin del arte es 'producir en la belleza'. 

45) FABRO, C., PERCEPCION Y PENSAMIENTO p,365 

46) S.th INTRODUCCION p.59 
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Si la cogitativa por dispoJÍer.de informaci6n,del C1'terior al mismo 

tiempo que de la .afecti~"i.d_ad y_·mot._rÍcida~,' e.s ~na_facultnd piloto, 

lo que Piaget llama " inte.ligencia senso-motr.i:. 1 • La cogitativa pu,g.' 

de, benefici(lndose de experiencias· sensoriales de todos los sentidos 

especificas y· de ·sus propias·· discriminaciones de valor conservadas 

por_ la memoria, anticipar las situacion~s y actitudes que ha de to 

mar ante ellas. La cogi!-ativa revela el sentido del futuro, es facu! 

tad prospectiva que dir:i&:C todos los procesos de adaptaci6n a situa

ciones nuevas, reduciéndolas a los términos de la experiencia pasa -

da, Bs por ello que el artista puede ir proyectando su obra, el mús! 

co imagina anticipadamente c6mo resultar6n las armonías de su compo

sici6n, El futuro se refiere a lo contingente, lo que puede ser o no 

ser, o que puede ser de otra manera: " Puesto que el poeta es imita

dor, lo mismo que un pintor o cualquier otro imaginero, nec.csariame!!. 

te imitarA siempre de una de lns tres maneras posibles: pues o bien

representar6 las cosas como eran (pasado), o bien como se dice o sc

crec que son (presente), o bien como deben ser (futuro. 47 " Y tam

bi6n resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir 

lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible

scgún la verosimilitud o la necesidad. 48 " De las cosas que pueden 

ser de otra manera, unns son del dominio del hacer, otras del 

obrar,,, Todo arte tiene por objeto traer algo a la existencia, es

decir, que procura por medios t~cnicos y consideraciones te6ricas 

que venga n ser alguna de las cosas que admiten tanto ser como no 

47) ARlSTOTELES, POETlCA, 1460h 7-11 

48) IBlDEM, 14Sla 35-38 
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El sentido c~mún,-·la fo.'rit~sia y···m~~~ri~·n·o conocen nuevos aspectos • 

de la cosa ,sino'· é:~~Ó:cf:~·~d.o .',nu·~":~.~'. : __ ~S ~ec_toS del cognoscente: concien

ci4 -actual ( snn_tido ,Corittirii ''Y' Piet6'Ti ta cnle~oria) y nbstrncci6n ne 

tivo a· -Í'epr~-d~-~-tÍbi¡~d~·d'. .-imagi~~-~iva d~- -~ontenidos en ausencia del 

est!mulo extorno (fantasio). La Gparici6n de estas instancias sub 

joti_vas ha- hecho posi~_le lo reconstrucci6n del objeto de percepci6n, 

fragmentado inicialmente al sor acogido por distintos receptores 

sensoriales (merced a esta unificaci6n se hoce posible la inspiro 

ci6n), 

Un ejemplo impecable de "relnci6n de semejanzas" es el del gran dra• 

mnturgo ingl6s William Shakespcarc, cuando Romeo ve por primera vez

a Julieta, exclama: 11 El brillo de su rostro afrenta al del sol. No 

merece ln tierra tan soberano prodigio, Parece entre las otras 

n!vea paloma''. 50 

49) ARISTOTELES, ETICA NICOMAQUEA, VI, 4 1140a 1·3 Y 10-lZ 

SO) SHAKESPEARE, w., OBRAS SELECTAS, v.I, acto lº. escena S 
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3.4 IMAGINACION 

Los t6rminos 'fantnsln' e'imaginaci6n' se refieren a la misma _facul

tad, son sin6nimos, la diferencia estA en que ·e1: prim~ro procede del 

griego y el segundo es su correspondiente latino« 

Arist6telcs trata do esta facultad en el,libro_III De anima (c.S-6), 

· distinguiéndola de la sensaci6n y el pensamiento. Aristóteles rel~ 

clona su etimologla con lÚ p~labra 'luz 1 . 51 ', recalen el aparecer (i!!. 

terior de los objetos que }Qs sentidos ven al exterior. " Si la fnn

tasla es algo en virtud de lo cual decimos que se producen en naso 

tras imágenes, sin hablar metaf6ricamente, entonces ella es una fa 

cultad o h4bito CU}'O objeto son las im4genes, por la cual juzgamos 

con verdad o con error." 52 Cuando se refiere a que es una facul 

tad por la que 'juzgamos con verdad o error' ha de entenderse la ex

prcsi6n como subrayando el aspecto especifico de la imaginaci6n, que 

no opera como los sentidos externos. Es decir. el 'aparecer' inte 

rior supone que los objetos tienen otra formo de presencia ademds 

del estimulo directu sobre los sentidos, Esa presencia es la 1 image11 1 

o 'fantasma' y se estructura de manera distinta en base a las múlti· 

ples labores que realiza la fantasía, según se relacione con el con.2, 

cimiento sensible (aqui surge el paradigma de la obra en cuanto ima

gen) o con la esfero intelectuul (el fantasma que hard posible la -

abstracci6n). 

En un primer momento la fantasía proporciona y refuerza en la con --

51) Cf, De anima 111, 3,429a 3, 

52) ARlSTOTELES, De anima JJI, c.3 42Ba 1-4 
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ciencia- (sentido ··comCin) ·1a· estT_uctuTa. constante 

9S 

do _un· Objeto_ de modo 

que no puede· como '"m~dtÍbl~ imp.Tesi.6n· S~nsib1c· .. 'y -·pu-~do: s~~. sus~~ptible 

de- compr'esnsi60 )' d~so~r~-{1~-;-~~~ion~-1-· C.-_~n-,•-ra·C_ion81 1 "se· incluyo ·

tanto.· la insp iTa~i6n'·: -d~f "pT-~d~~~rir ,-do. una: obra;,-; art·e 1 ·: i6~~1éa ¡' C:~mo· 
del sabio _que bus~a -~-i' c~ric.ept-~----q~e d6 fundam-ento :~- ~~--·cie'rú:i~) ,· 
En segundo lugar_. lá f~~-tas·Í.~ 1 -- ~n::~ontO conserva .y elabora :1as· es -

tructuros de los· 'objetos, e~ la ~~~di'di6n .bA-~i~~ ·de todo actuaci6n , 

pues yo para constTUÍr los instrumentos mediante la t6cnica, ya poro 

apodorarn6slos a fin do satisfacer exigencias vitales, necesitamos -

que el 'objeto' constituya un 11 todo " en su realidad espccio·tompo

rol y que se' presente con una estructura propia. 53 
Los dos puntos anteriores se han introducido aqu1 de manero general, 

pues serAn explicados ampliamente en el siguiente capitulo. 

Arist6toles distingue la scnsoci6n y el raciocionio prActico en ViI 

tud de que todos los animales cuentan con ello, mientras que no del 

segundo, S4 La intelcci6n difiere de la sensación porque 111 prime

ra comprendo lo recto y lo no recto: siendo lo recto lo prudencio,· 

ciencia y opinión verdadero: lo no recto se refiere o sus contrarios 

Mientras la sensoci6n de los sensibles propios siempre es verdadero, 

y todos los animales lo poseen; pero el neto de pensar puede ser fo! 

so, y lo tienen sólo seres con roz6n, SS 

Es importante notar que en este fragmento Arist6teles establece dos· 

S3) Cf, FABRO,C., lNTRODUCCION AL PROBLEMA DEL HOMBRE, pp. 68-7Z 

S4) Cf, ARlSTOTHLES, De anima 111, c,3 427b 7 

SS) lBIDEM 



96 

funciones del .int_electo: especulativo y prActico. Aunque el arte sea 

uno virtud o h.A~it_o,·_:int.~l~ct~a1.-·(_en -'?~a~tó potencia que se ejercita· 

y perfec~to_na c_Orl :~1_,:ejOrc_e_rSe)_:. 11 .- •• - _y_.no hay_ arte a'1gunri que no 

sea ·un 'hAb_lta~--p~Odll-~tiVó·:·á_.c"CuiiPaftado; de· r~z6n, _ni hAbito alguno de 

esta :_esPeét((-qu·~--~~no:; seo ·::~_1\. ~r~e-~ · resu1 ta _que san ias mismo el arte -
·-· - ; • :.'.-.--1·'~ ~- ,,- - --- :--. - -e---·.. . , _ . . 

y e~: hliblto productivo;acompaf\odo._de raz6n verdadera." 56 no se lden. 
. ··.' - .,_., ¡: 

·tlfic·a:·con.··a1:··raé:i"ri'cfitio_demostrativo, pues se refiere esta parte de 

. l-~-?-~a~6·~·:; ;·t"ári~J;~\..1>'hace··r (producir) como el obrar (acci6n moral), 
:-".· ::.,. 

pese, a ·:_qú'.' e·sta·~--: inOdá1 ida-dés ·también sean relativas a diferentes ob • 
:-;-·-:_: 

.-Lo:-ratiiOsta:;·eS~'di.stinta· de la sensaci6n y del pensamiento, pese a --
'- - "" -- . ' '·, '~,¡¡ .. 'h ' .. 

que ~-no·:púcile«:_Bx.iStil- sin la sensación, y sin ella no se dn la creen-

ci~-. -"L-~_.--:l'~'a-g"i~~;;ión la podemos tener respecto a algo cuando queremos 

(es ·-d~'ci!·,·: iffiPJitnar cuando queramos), pero la creencia no depende de 

eso;. pues es verdadera o falsa . 

. Si rios representamos algo con la fantasia, pasa como si contcmpldra

mos. en un cuadro lo terrible o lo que da valor. 57 
l!l 'representarse algo como si se contemplara' alude 11 la represen -

tación interior obrada por la fantasía, pues se continúa al exterior 

mediante el sentido común, el que por la integraci6n de la fantnsla, 

puede aprehender los contenidos formales ya distintos e interiormen

te organizados (la imagen de la manzana, que es roja y dulce); la 

continuación d~ la imaginación al interior da en las funciones de la 

56) ARISTOTELES, ETICA NICOMAQUEA Vl, 1140a 10·12 

57) Cf. ARISTOTELES, De anima 111, 3 4Z7b 23-25 
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sujeta a ln cogitntivn. Ln pcrcepci6n de se~.s~_b1"es·. ~omu~es -~~tA 
1 educnci6n ' y ·1 perÍCccionami~nto.', q\ie.-no_ se·: P~~dé. Te fer.ir n los 

sentidos externos, sino que ·eXig~ -1~··,~{-ab°6~ac:i~~- d~:·.1os ,se~t-id~s-· in

ternos, 'El sentido· .común puede'· of_r~Í:er'_:_·dé .~ez''.:-~~-, .cUando: iós con ten.i

dos de esta ·e~nboraci6n, pero no la ·elab·ora-·p?~.(¡uc~~-r'!Ci_~-o-·.y no·. c'on-

sorva; · 1a elnboraci6n corre a cargo del sentidO:· iOtCTilo' Que :cO~Ser~-
va los datos formales. 58 
Acerca de lti ré.laci6n de imaginaci6n-me111oria,. dice-Arist6teles qu~ -

pertenecen a la misma parte del alma, pues las ;~-Os~s imngi~nrias son 

esencialmente objetos de ln memoria. Y las cosas que implican nece

sariamente la imaginaci6n son objetos do la memoria de manera acci -

dental. Las imAgcnes que conservamos podemos volver a reprcsentnrn6,!_ 

los buscando en el archivo de la memoria; cuando recordamos solemos

ncudir a las im~gencs (en la nostalgia, n lo imagen de la persona -

amada o del hogar ubandonudc), La memoria de los pensamientos impl! 

ca rcpresentnci6n, es decir, imagen: Ln imuginnci6n conserva im6ge -

nes que podemos relacionar con lo sensible (un paisaje) o lo intelcs 

tunl ( el pensar en ln esencia de hombre, nos imaginamos a un hombre 

concreto). 59 
La imaginnci6n no es sentido (externo) porque el sentido esth en po

tencia o en acto, por ejemplo la vista y ln visión; pero sin ninguna 

de las dos podemos imaginar algo, como cuando sonamos. El sentido -

siempre estA presente, la fantasla no (podemos oler, ver, escuchar y 

tocar sin necesidad do imaginar). Ade~ás las sensaciones son siempre 

58) Cf. FABRO, C., PERCEPClON Y PENSAMIENTO, p. 180 

59) Cf. ARISTOTELES, DB LA MEMORIA Y DEL RECUERDO, c.l, pp. 87-88 



. vcTdaderas 

jeto): las 

El que las 

ta siempre 

tido decir 

tt me quemo 

&S 

(recordar la infalibilidad del sentido respecto:ª su ob~ 

imAgenes las mAs de los veces son falsas. •• 
sensaciones siempre sean verdaderas alude a .que· s.e·noces! 

un estimulo externo para que •• produ:can,:'Y no .. tlen·e- s_eh.. 

cuando el fuego toca mi piel: 11 scntl _qU_erru!J:m_e_~;,'~-~-:·-·.s:i"no ·• 
", pues ln primera expresi6n dice -r~J.~~i-6~.\1··._.i;·-"~fn~rio , 

~a se ho dado una experiencia. 

' Las lmA.genes son falsos ' en cuanto la rCpres~n~a.c·i-Ón ~-~·las cosas 

que nos ofrece no es idéntica, sino proporcional. La fantos1a re 

produce contenidos latentes de e~periencias sensoriales pasadas ( de 

nhl su relaciOn nuevamente con la memoria); la pToductividnd imagin~ 

tivn supoene una cierta supernci6n de las condiciones espacio·tcmpo· 

ralos, en cuanto sometidns n la precisi6n limitnnte y concretivn del 

estimulo externo. Esta funci6n relativamente nbstrnctivn de la imn • 

ginnci6n posibilita una transcripción subjetiva de los objetos extcL 

nos no id6nticn, sino proporcional. La imaginaci6n conoce los sensi· 

bles por se (propios y comunes) pero bajo ln rn26n formal de repro · 

ductibles, constructibles. 61 La imaginación no es una repetidora 

de lo que vimos y escuchamos, puede conjuntar un pei y una mujer 

para dar la imagen de ln sirena, la cual no existe realmente, qui:A· 

por eso se le atribuye ln 'fnlsednd a las imdgenes 1• Ln imaginnciónA 

puede cons~ituir una evasi6n de la realidad cuando se le concede pr! 

m:iciu rcspcct<:1 a la ra~cSn, }" nsi hay gente inmersn en un mundo fun -

60) Cf. ARISTOTELES, De nnlmn lJl, c.3 427b 14 

61) Cf. POLO, L., CURSO DE TEORlA DEL CONOCIMIENTO l, L. 11 
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tástico en el que es el centro y logro todo lo que deseo· y no ha re.!!. 

lizndo 6nticnmente, 

Ln fantnsln no es convicci6n (opini6n), pues todos los nnim_ales.,.que

tienen fnntnsla no necesariamente cuentan con convicci6n,- q~ó'_: s~- re

fiere a lo verdadero o falso, lo cual remite a i'a rnz6n. C~n-t~a'. Pl.!!, 

t6n, la fnntasln no es mezclo de sensaci6n y opini6n:Cla-fantas.ia -

serla un complejo de opini6n y sensnci6n de lo blanco; no de' la ·api

ni6n de lo bueno y la scnsnci6n do -lo_ b_lnnco; 18>s~iiSaC~6ñ--no corre!, 

pondo a lo opinnb~e .) 62 
La fantasla parece un movimiento producido por la sensaci6n, por da.!. 

so en· sujetos ciue sierÍten y .:·ac'~~cn '-d-~--· cosOs. que ~on Sensibles; comÓ-' 

el movimiento se_ puede -p~~du.~i~ .Po~:-in-fluj~- del acto ·sensitivo, con

el que tcndT&- semejanza; ·-~s-¡-c ~~-vimi~~to --~e~A tal que no pueda ori 

ginarse sin ·la scnsaci6n, ni ex~sti.r en seres que no sienten, y el 

movimi~nto puede ser verdadero o falso, Esto Gltimo porque ln sensa

ci6n de sensibles propios es verdadera, o tiene mínimo 4e error, y 

estos sensibles son accidentes de tal o cual cosa; en el discernir 

cabe error, no hay error al decir que hay un objeto blanco, mas al 

decir que esto o aquello es blanco, es posible el error ( por ejem 

plo confundir a Marcela con Sonia, pues ambas son blancas}. Los se!!. 

sibles comunes radican en los sensibles propios ( movimiento y magn! 

tud son como accidentes de los objetos sensibles), en ellos es mAs -

posible el error de los sentidos. 

El movimiento que produce la actividad de los sensibles, es diferen

te a la sensaci6n primitiva; en el primer caso serA verdadera si 

62) Cf. ARISTOTELES, De anima 111, c.3 427b 16-20 
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ostA lejos el objeto sensible, por ejemplo una sef\nl de trAnsito 'pu,!_ 

dar ·vuelta·. en·.u de ser que la co~f~~~·~ ·e~~ ·-·~tra , (imngino .. que permite 

cuando en:~eai"tci~d- nC;)·r- ··,\'si :iD." fDntnsia serA un movimiCnto P.~°.~u-. 

cido por '1a -S ~~-~:~--~-¡-~-~' ~~'.~-~~-·¡:>~---- -~3- :. 
' 

.;." 

Como las- lmAgené-s.·de ·1a:.-ráTitaS-1ií·. pef.PÍ.~ne:~.en ·e-n:.·e1 ·S~je·t~ y son seme

jantes n laS-·-:sens~~io~-~~-~; m11_cho_~_:· __ nn_i~n1_es_:'-~-~-~-6,~n--~~:Ít_,jo· -:~-~ 'infi~jo 
( · c~mo CUn.ndo e.l :-- tóbp, t'¡ene~_-1¡ .'1~·~--~óri:=~:'d·~:;i;¡~:; ~~~;:~'-'~u-~ :;i6·,-_ pórqu~ 
tiene hambre): unos por carecer de e~t;~d-imi·~~7t~ ·. (-~-~~t-i-as) i ~tr~s, -

porque_ a veces se les o'scurece· el entendimi~nto 11 causa de la pnsi6n, 

111s onformedndos o el sueno, 64 

Con esto establecido, (definici6n) notamos que se trata de una hue -

lla dejada por el sentido comfin -pues la fantnsia os continuaci6n -

del sentido comGn, hacia urribn· y es propia de vivientes sensitivos. 

Si se carece de un sentido, no os posible imaginar nada sobre ese · 

sector sensorial, por ejemplo un ciego de nacimiento no podr5 imagi· 

nnr c6mo es un color, Dicha huella perdura en ausencia del estimulo· 

externo y permanece latente, puede evocarse como 'imagen'. El 'the· 

snurus' escolástico, el poder conservar de la imaginnci6n, su deriva 

del texto anterior, La fantnsla se llama 1 pnssio sensus communis • 

en cuanto a In recepción lo viene dada por la percepción del sentido 

comGn. 

63) ARJSTOTBLES, o~ anima, III, 3 4298 1 

64) Cf, JBID 429a 4 ·9 
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La capacidad constructivá -do .fn fanta-sia: se· origina por lo particip.!!. 

ci60 de ·la ra~i~n~·l·i·J~·d·~ 
65 

La, situaC16n_: .. ¡·~~·errri·~:dJ:~-- ·di-,'~n·: fantasia_ eri la 'escala de facultades 

c~~nosci'~ 1-~~·s::: ''{'.:·-~~~:~-~:~~- ·/ál>'~·1\;·~-l·-~- i~·f:~~io~' -sentidos- y· al . ·s-uperior 

int-e,~ige~~·1 __ ª~}:;:·~~-~-~;-_ ~-~~;J.~'J,-:a' !~y:;:·v~ .. T~-~-~~-e'' s"u _:f:un_~_16ii'. y Capacidad de 
_er~~~--- prl~~i--~~~~a-~~.fi1_~'.i;~P-~{~.~--~ ~ '·'1~~-_:'_i_~:~;~:i_~~~~ p:er -accidens (ya se 

di1o·::_que'.·--~.-~t_o_~ n~: _s_e~_,·c __ ~-T~es_~o_nd~n_:_co_n_ una especie impresa preceden-

, t-~~~~<~-~-~-~-~-~~-~:¡:~~f~~~ji~;~;~;~-~\~-,~~--~'~:_._·i~f~r1'ore·s~ su funci6n es completiva 

s·int6tica,0 y·/ cór\C'retiVa;: respecto de ·los superiores es dispositiva, 
-.- . ,>'.'·--(~'.'-'''·>:'•"·~'-'·---~'-~.;·~"··'~'" .. ' . 

su participación de la racionali -· 

mucho mayor y una capacidad analitl 

.:.c~'?Y_'C?ii_S\rUCti:v~--de algún modo ilimitada no sólo para servir a 

fi¡;,e_~- ·p~ActiCos., o _ aiecti vos de mti.s complej id ad, sino principn lmente 

pcir ~'u función en relación al entendimiento. Por eso puede diso - • 

ciar-hasta extremos inverosimiles los sensibles propios y comunes en 

mil matices y reconstruir y crear, combin5ndolos en las mti.s diversas 

dosis. El arte (6.til o bello), el lenguaje, son posibles gracias a 

ella. 66 " Es en fin, la fantasía la que hace posible la expresión 

exterior de los estados subjetivos por medio de la voz y del lengu!_ 

je • Incluso el movimi~nto local, la producción artlstica y en ge• 

neral cualquier otra actividad humana hasta el pensamiento y la vo-

65) STO. TOMAS, SUMA TEOLOGICA Iq. 77 

66) Cf. INTRODUCCION A LA SUMA TEOLOGlCA pp. 41·47 
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luntad, se_ fundan en la _fantas,ia .• 11 

67 . Respecto a su conexi6ri con la 

voluntad, es. í4C:i1--comPrOb~rlo 1 pue::o cuando queremos decidir entre -
.. : --· ... ,· . k_, '· -' ' . 

dos b_ienes, -~-~ag·_in~~os ·a· ·cada uno dotado de sus especificas cu~lida· 

·. >:.; .. :: ':' 
A modo: de resu,men: 

1) La··:_nCi:~B(fi'á.C,i6n'.· que· debo ·01 alma a las sensaciones no so agota· 

en _5-µ-_pl-es~.~c-~~-lida_~- .ª causa de. lOs. estímulos, continúa cuando éstos 

2) La~."50ii50ci6n' se "~Ont1'núa en el Olma como 1 huella 1 que dejo el -

est_Iníü1Ci',: y·. e·stn huella- libera '01-· alrria· cognoscitiva del tiempo y es

pÓ.cfO:, pOro la puede inclinar a errar. Las ilusiones sensoriales se 

deben a la'_·fantastn (los famsos ''viajes' de los adictos a lns dro 

gas.o el alcohol), 

3) La fantasía tiene gran parte en la percepción de los sensibles • 

comunes y·sensibles per accidens; condiciona el ejercicio del pensa

miento .concreto (opinión >' sensación); y el surgir y ejercicio del • 

pensamiento abstracto (por ejemplo la Geometrin). 68 

" La imnginnci6n es unn facultad eminentemente formal por ser propo.! 

cional." 69 

67) FABRO, C., PERCEPCJON Y PENSAMIENTO, p. 208 

68) Cf. FABRO, C., lBJD, p. 187 

69) POLO, L., o.e., p. 337 
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" ••• ··no hay espacio perCibido -lo pc?rCibido es ·10 diferencial de la 

sensibilidad extorna.- :-El. ospai:-io es un se'1.sibl8· c'omú~ : eSpacio 

visto, o1do 1 etc. o una imago·n.. ·A ·ni~~l de sensorio no cabo hablar·

do espacio. " 70 

Incluso ha dado qu~ h8blnr en rcligi6n·~- u11:8 -de las formas do -ponito!!.. 

cia es 'guardar la ·1maginaci6n' 1 Sta·. Teresa dice que 1 es la loca -

de la casa'. Incluso Kicrkcganrd, al referirse a la dialéctica pro· 

sente en el hombro, en las catcgorias de finito-infinito, habla del

hombre que posee lo infinito careciendo de lo finito, pero en cuanto 
1 fantdstico•. En lugar do tender al verdadero infinito (Dios) Jo -

suple por el infinito obrado por su fantasla: ese hombre vivo en un

mundo fantástico en el que es el centro y realiza todo lo que hubie

ra lJuerido hacer o ser realmente, se evade así de Ja. realidad. 71 

70) POLO, L., IBJD, p. 340 

BasndQ en npuntp~ pe[sc;>nnles de "Eticn Contcmpor4nen", curso im· 
71) partido por el Lic. u1s Guerrero M, 
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CAPITUtO IV, LA lMAGINAClOM 

4.1 ROMANT1CISMO: SCHELLING 

Para. introducil' al trntamiento que da a la imng.inaci6n este fil6so· .. 

fo romAtico, es necesario echar un vistazo a su concepci6n del aTte. 

Al explicar la identidad de ln libertad y nccosidnd.en la historia, .. 

acudi6 n la imagen de Dios como poeta creador de ln historia. Para .. 

61, el arte es lo que permite discernir la identidad de Sujeto· y ob .. 

jeto, do ideal y real, de con~cionte a lncosciente, de libertad y n~ 

cesidnd, que constituye lo absoluto; El artista produce impulsado 

por una fuerza inconsciente que lo inspira y entusiasma, tal !uertn .. 

le lleva expresar cosas que ni él mismo comprende totalmente.y cuyo .. 

significado es infinito: •• Desde hace largo tiempo se hn rcconocido

quc en el arte no todo se hncc con conciencia; Que a la nctivltlnd -

consciente debe unirse unn fuerza inconsciente. )'que ln uni6n per -
fccta y la correspondiente compenetrnci6n de ambas produce lo más e~ 

cclso del nrt.c. Las obras donde fnlt.a este sello de ra ciencia, in 

~onscicntc adolecen de lo falta de una vida propia e independiente 

de su rcnli~ador: y, nl contrario, nlll donde se manifiesta, el arte 

comunica a sus obras, nl mismo tiempo que unn perfecta claridad para 

el entendimiento, esa rcnlidod insondable que las hnca semejantes a

las obras de la nnturoletn. " 1 

El arte se conforma debido a ln c.oncurrcncin <le dos actividades tllf.f:_ 

1) SCH:El.LING, F., LA RELACIOS DEL ARTE CON LA NATURALEZA, p. 68 
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rentes: consciente e inconscionto, poro el genio no es uno u otra -

sino la superoci6n de las dos. Arte es la actividad. conscien.te, ·.sien. 

do u;ia parte de la actividad estética, y la.poesio c:s el elemento·--

inconsciente y pnrte esencial, que_ no .s~ adquiere por el ··1?-J.orc·i_étO • . 
. ,., 

ni se puede aprehender. ::;::; ·:1'º ·.:;-·-¿"-'·'··'·' 

Debido a la poesta la obra de ·nrte '1p8.rece ca·m~-:~. lriflnitU-d·-··inC:oiisC:iCn> 
-- '>:. --:. ·;:-:,:'.~-~.:-"'.;';,:~,,;:::?-.·--"~:'' :..~~::·:-; ,::-.: ... ·r:· 

te, stntesis de naturaleza y libertad. La . obra· de,;.orte··:unifica,-;lo ,._·- -

consciente o inconsciente. El producto de la :~~i:~~i~'í·J~~'._;~.;~~-~~'í.'g~~:·-~~,~-_,· 
bello accidentalmente y no necosarinmente: " '¿, ·~s .t1'\i~··ei' 1.di¡·~Í-PÜ10>. 
do la nnturalozn hn de imitar de elln todas y ~~~~ una d~··.:~;~~~·:~o~~~-· 
sin distinci6n ?. Solamente los objetos bellos, y aún."de ~st~s m.is·

mos solo hn de reproducir lo que tienen de bello y perfecto.,,, pe• 

ro al mismo tiempo se reconoce que en la nnturale:a estA mezclado Jo 

perfecto con lo imperfecto, lo hermoso con lo feo, " 2 

La intuici6n estética es intelectual y tiP.ne una validez universal -

quo la intuici6n intelectual propia del filósofo, no tiene. " Ln fi· 

losofin nlcanzn ciertnmcnte, el punto m6.s alto, pero a este punto no 

llevn mAs que un fragmento del hombre. El arte llevn a todo el hom • 

bre, tal como es, hacia el conocimiento del punto mAs alto, y en --

esto consiste la eterna diversidad y el milagro del arte. " 3 

El arte presenta las cosas como son en si mismas, en lo absoluto, 

cual formas absolutas de las cosas, y la inmediata causa de todo ar

te es Dios. Las formas de las cosas que el arte descubre y presenta-

2) SCHELLING, F., o.e., p.73-71-68-69 

3) SCHELLJNG, F., o.e •• pp 68-69 
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re--

son las 'idcás 1 , que como ·1mAgenes de lo "divino·, al considera~s'e Te,!. 
los su~gen como"· 'd~Vi~Í:dad-_1- ~- Para sChelling las idC~s "son ·Ufos en -; 

una f~rma . parti c~lD r; -'~u'e"~ ·._-c.ua.l(¡uier idea es Dios, Dios P~_~ti"c'~-1~~: _' - . 

"Seria ~uo-~t·~ y· ·d~ una _rudeza· insoportable el. arte qtie 'q~1s·fe·r-~
presentar el v~i;J.·o-" ~Dp8~áz6~ _O 10s .lÍmi tes del indivtd~D.i~---. >Sin dudO:" 

que no es_,el in-d1'v:i.d~~;: 1·~ ·q·~~ _d~seomos ver. sino nlio'·inds':_ ~-¡ vivien

te co~c~~t~,- de~:~~Í-~:~~'.:: P~-~Ó- '~i el ·~rtistn con~~~. la -~·1'-~ad~ --'Y la ese!l 

eta de- 1a idea .qt.ie eSt4·--ii111~ creadora, r ta hace -su~~ir, e-n.t~nce~-
haco d~~-.-i~~~vidu~ ~-~'~undo:::-en si-¡·.un'~--··o·~~ec:re-, un arquetipo eter -

no." .": .>·~ 01.chn:cC~to-:--e~---~"o-'---a~·i·co VÍv~-~ntC-·on las cosas. 11 11 En -

todos los seres de la naturaleza ol concepto viviente no se muestra• 

·acti~o_mAs quO'dC una manCra ciega ••• el artista ••. Debe pues, ale

jarse del producto o de la criatura, pero s6Io para elovnrso hnstn -

la fuerza que los eren, y apoderarse esp1ritunlmente de ella. Por -· 

esto camino se lanza él a la región de Jos conceptos puros; abandona 

lo croado para reconquistarlo con mil apropiaciones y retornarlo, en 

aste sentido a la naturaleza.." 4 
El mundo de las deidades no es objeto del entendimiento sino sólo de 

la fnntasla y forma en conjunto In mitologln. AsI la mitología es -

In condición necesaria y materia prima de todo arte. "AsI, aun cuan. 

do no hubiese aparecido ninguna mitologla, el arte la hubiese alean· 

zndo por sí mismo, y hubiera inventado los dioses si no Jos hubiera

oncontrado ya existentes." 4 
Schelling quiere hacer de la '!den ejemplar del artífice humano' una 

4) SCHELLING, F •• o.e., p.95 



107 
' . . 

1 idea ejemplar divina 1 :_-"·La._ideO. ejempla~ div.ina es· Siempre mls 

perfac.ta ·que .la. reali?.8i:i.6n- fu~r~ de --Dio~,. Pu~~- la idea· es 18. 'Osen 

cia misma de Dios a.' "i ~-:·_~h~·-· ~e-~·¡·~_-_; '~ft~d-~ :'~u -_iei.aci~~ de .Jmi tabilidad. 

Ln · idea· d·i.v1na-, , ~- ·es·:. ~{-~-i;in'~·,·s;~~ :.;·d~:?oiD~; -:~-~', .. re-al tda·d. · •• en el p~~

pio sér .dt~-Í.~O: . y : S.e-~:c·ons·t-~'tuy·~·: e~ -·e·j·-~~~~~-~- ·absóÍUtci :·de_· -C-unÍquier ·• 
:_-._ ,'.<-:·.';'-e'. .-/··":-.. , __ ,·_-~.--1:.:.~~-::-_;·r··:-;•:. <-'·>.:'- ·- ··.:.·' -. . ·. , . • 

coso posible "q-~_c ... n~--'~,~-~.~~,i,~s-"-_./:'.:::_·s·(::-;· __ A~e_mls:·· .. -11 en e~ ·caso de la acti· 

vi dad hu!Jlan~ 111-: idea_-~j ~:m'~1·a·r:.:ca·;~-~~-·'d.~1--V~1-ór absoluto e inapelable 

que posee . ~a. i~~~- :d{ ~·¡·~'~··/;·i~. p·óT/_~~~iiO :~~.··do.be. ·Í;rigirse en e 1 metro de 

la perfección prActicB_.' ~~-·ide·á·:·eJ'emPlar humana es de suyo a su voz 

porfeccionable· •. :n.:·6'·'•~ Y.''Íá:~ .·¡d~~~· Ji~··p~oducon en cuanto especulati -

vas, pues:. 11 Por .. ·~í'e.f"'í~i·~i6n;~:: .. ;;,in&nn .pensnmiento, en cuanto pensamic!! 

to, os reali:.abl~ f~·~·~-,;~. ·d.~l ·p:CTI.samiento mismo, 11 

. . - •; . 7 

Para Schelling 'la ~·ma,8i_"iuii::.i6ri eS_ ln 'facultad verdaderamente creado

ra dol hombt'e, pues croa,· en cieTto sentido, la naturaleza y el arte. 

En ln creación °de la 'ob.i-a de arte armonizan esplritu consciente e in. 

consciente, y por olla tanto artista. como espectador sienten satis 

fncción, plncor en el Objeto creado. El pensamiento consciente es 

pensamiento libre; un artista en cuanto trabaja al nivel conscicnte

es libre de presentar a su espirito idens, lo mismo que a otros de -

la forma que le parezca. 

El sentido de infinitud, profundidad, significación mús nllA de lo -

que pueden expresnr las palabras, es lo que constituye ln función de 

la imaginación en su pnpel creador: " Sólo los poderosos movimientos 

S) LLANO, CARLOS, SOBRE LA IDEA PRACTICA, P• 45 

6) LLANO, c. o.e., PP 32-33 

7) LLANO, c •• o.e. 1 p. 16 
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del nlma 1 s6lo los profundos estrelÍlecimientOs de _lp_fantns'ta,.'bnjo 

el impulso de la natura.lezn ·que to.do_ .Í-~'-"V1VJ.fi~á~-:-quc en·:_-t.oda:i par 

tes actúa, pueden dar al a~te __ e-¡-·_ 'S_~-~1-~'/d-~',-.~-·~te':·~-~-d-~~ ')rresistiblo 

con el cual 1 desde_ la rlgi_d~--:t-.:~-~~~,i~i·~~~Xf.~,~-~~:~~~'.1:~·~,e-'._las croaciones-

de una 6poca mAs temprann_;_· __ h8,sta,-~:'-18-_s-:,.~-b-~~-s'.::;d_ej: __ uñ8 __ ;~grac_in seil'siblo S!!_ 

perabundnnte. da a luz,· con 'g~~-i~·.:"{~a-gá~~~bi~:';_.'p~~ma~~~iendo siempre 
-.- :_- >:.:::>.;-~-,"·:: :,·i-'. \','.' ·." 

fiel a la verdad. a la mAs-- alta_·:_r_e~lit:\n_d:quo haya sido dada a conte!! 

plar a los mortales." 
8 

- _·,''.~_-;;/~~~--:. 

Los objetos concretos pnrti~ipO~ '~~·-'í·~-;~~:'id~~s infinitas como simbo -

los, y son a la vez particlllares y universales. Bl slmbolo fortalece 

la unidad de lo finito e infinito, lo consciente e inconsciente. 

Una imagen es una cosa concreta y particular, usada como ilustraci6n 

de algo distinto a si mismo y el slmbolo no so cscogge delibcrndume~ 

te, es naturalmente simbólico. Los artistas con genio artlstico dan

obras que pueden llegar a tener ln misma fuerza de los verdaderos -

slmbolos en la naturaleza. Pueden encarnar la idea universal en lo

particular y ser asl, en sí mismas, tanto universales como pnrticul~ 

res: " .•. lu mnnifestnci6n de una naturaleza idealizada y obtcnidn

por encima de In realidad, junto con la cxpresi6n de los conceptos 

espirituales~ constituye el mlis alto fin del arte," 9 y todavía: 

" En verdnd que el artista debe rivnlizar con aquel espiritu de la 

naturaleza que nctúa dentro de las cosas mediante la forma y lu con~ 

figuraci6n solamente, como hablando por imúgencs sensibles; y s6lo -

B) Schelling, F •• o.e •• p.78 

9) Schelling, F •• o.e •• p.59 
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cuando lo hn captado, imitiindolo de· una manera viviente, es cuando -

engendra algo _vcrdadeTo, Pties'.-las _ob_ras que nacen de una apropinci6n 

de la forma, aüit<\~~-· s~a·--~~-l_la_, SertnrÍ obras sin belleza alguna, pue.! 

to 'que lo Onica·· .que :da .be.ileza ·:a·. la :obra do arte, a su conjunto, no• 

·puede _se_r ·1a·_,f·d~m-~~f '.·~'!~~-..-~-¡~~ ~u-~ :~-~'~Á rÍiiis -'alÍA de la forma: la ese!!. 

·. c:ia, .lo-·un:¡~~rSál~ :-~~- 'mi~ad·~·,;·_--la oxpresi6n del inmanente espíritu • 

natur~r. ,·, · ·' 
10 ,, .... _. - o ••• 

. P~ra_· Oo~~-r·: la .·enca'rnaci6it ·de la idea universal en la obra do arte es 

necesari'o cfercer el juicio· estético y considerar las obrns de arte

con el ~ojo espiritual'. Es posible ver que la idea está en acci6n

on la naturaleza como en el arte porque podemos ver un designio en -

los dos. No so llevarla a cnbo tal captación si no estuviera presen

te un designio inteligente en los objetos. Schelling lo dice para 

mostrar que el mundo está integrado por espíritu e inteligencia, }' 

el artista se vuelve creador de objetos que hacen patente su desig 

nio, (• Es notable que Schelling se refiere a los 'objetos' creados

subraynndo su carácter intelectual, la realidad no son las cosas 

sino los 1 objetos 1 , entiéndase en su connotación epistemológica). 

La imaginación creadora es la facultad de ver y volver a expresar 

las ideas absolutas percibidas como el designio o esencia de las co-

sas, La imaginación es el 11podar ver las cosas como son, a saber, --

simbólicas, y de crear nuevos slmbolos." 11 Y la imaginación crea -

ya sea que actúe en nivel consciente ya sea que lo haga en el incon~ 

ciente. En Schelling, la misma imaginación que crea el poema, tum 

10) SCHELLING, F •• o.e., p.69 

11) SCHELLING, F.' o.e. f p.66 
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_·el artista. 

• • debe reti·r~r·~~ ~cl:".-pr·~~u~·~o<. ()."~~~:~ ·:~·~-~~~~-.'~~i~··i~~·n ::-~~·{~::~ª~-~: ~le~ 
vn rsc al -ni~~¡-· de-: i~· .. ._·e~c·r·g1~·.,:~;·~-~~-~·r~"·'_¡·>~p~~-h~n~_-eri~·;~-·~.~,_~-:-~_~'.:::e~p_l r¡ tu. 

Esto le hace . elevOrs~.- ai ·'. rei·n~:~·dc :.:¡a~·~~)~~~~·\·'PJ~n~; .f; i~~~~ :. i~· .. ~Osa 
cre.adá. 'pá~-a ,--Tec:~bt-B~{~:-;:¿~~-.~; i~~~;~<~.~-~;-J.~'~\~~·¡·{;'.·~-;~~-¡.;~-~-;· y \1¿·¡: ·~1~to~na 1 al 

~~~~:~:~::~r::~sm~~~~f ~~1:r~·:~.:::::: .:~::::: 
'". ,_ -.. '(",,-,-- - . 

trato inmediato i::~~ ~lla~- ·si'~o·_5·6·~0 c:o~- el ·~splritu. que es la vi.da-

de las cosas, •• Cl~·~. no sabe·: . ~ino qu~ es la ciencia; no es buena, -
< < 

es la bondad; no es b.e.lla,- como puede serlo el cuerpo; es la bellein 

misma, 11 

14 

Las notas del Dr. Llano aceren do la 'idea prActica' pueden aclarar

lo c:onfusi.6n de Schelling. Pr6cticn se entender6 como 1 ncci6n que -

cambia ln realidad extramentnl. 1 La forma 6nticamentc considerada pu~ 

de encontrarse como 'idea ejemplar'. forma que informa el entendimicfr 

to, el cu11l In concibe como idea. Pero la idea ejemplnr corresponde -

entre las causas, a la causa ejemplar, resultando entonces la 1 for -

ma 1 como aquello a cura imitación el artífice produce el artefacto. 

La pr6cticn humana no es mera copia, ni la iden ejemplar os como una 

fotografia, pues "el artificc, para producir la forma de Júpiter o -

12) SCHELLING, F. 1 o.e •• p.68 

13) SCHELLING, F. 1 o.e. 1 P• 70 

14) SCHELLING, F. 1 o.e., p.87 
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Minerva, no contempla n alguien del que pudiera obtener la scmojun 

za, sino que 61 mismo forma en su mento una imagen do egregia bello· 

za, y contemplAndola, fijo en ella, dirige su arte y sus manos pnrn

nlcanzar una imitnci6n suya," 15 En esta cita se combnte ln conccp

ci6n de la 'servil copia de la naturaleza' de la que se puedo acusar 

al artista, Y se completa considerando que: para que la idea sen pu!!_ 

to de partida, concreto y verdadero en la práctica; requerirA no 

s6lo el deseo de imitar algo, sino la concepci6n de c6mo imitar ague 

llo que desea imitarse. 16 La idea no es la cosa pensada sino el -

pensamiento mismo de la cosa; es una clabornci6n mental mediante la

que pensamos lo cosa que pensamos, y queremos rcproduciT (concepto 

foTmal).Con esto ya no se puede sostener que la única labor del ar 

tlsta sen 'pasar su idea a lo práctica' sin más. 

Ln posición racionalista puede hacernos pensar eso, o como Schelling, 

sostener que la ideo ejemplar es perfecta en cuanto se concibe y lu

medidn infinito e inmutable que hu de reproducirse (no basta pensnr

parn que lo pensado sea 'realmente hecho'), La idea ejemplar que 

mueve al artista es un proceso regulador ~bicrto inclusivamente prú~ 

tico polivalentementc cnusnl. 17 

Obviamente Schelling no dJstinguc entre conocimiento práctico y es -

peculntivo. El conocimiento especulativo considero las cosas como -

son o lo que son; el conocimiento práctico se dirige a cómo hacerlas: 

15) LLANO,CARLOS, SOBRE LA IDEA PRACTICA,p.10 

16) Cf. LLANO, c •• o.e., p.12 

17) Cf. LLANO, CARLOS, o.e., p. 1-87 



divina.sen un proceso, 

como en el caso do·la idea eje~plar humana, en la que hay una distan. 

cia entre_ lo-proyectado y lo ejecutado. 19 AdcmAs lo ideo ojemplor

hu~ana, es proceso regulador, 11 ••• el constitutivo formal de- la idea 

incluye no s6lo el proceso sino precisamente la rcgulaci6n de 6ste,-

al punto de que so trato de un proceso regulador. 11 

20 Dicha regu-

laci6n tiene mucho que ver con la imaginaci6n, pues ésta es propor -

cional, formal y reproduce según regulnci6n, " ••• la idea es no 

s6lo aquello que debe imitarse sino que es, por ello mismo, regla o• 

metro de imitación:" 21 • A diferencia de la idea en Dios, y Dios 

"no necesita ninguna regla fuera de si mismo ••. porque El es regla-

de si". 2Z Adem6s el pensamiento prfictico, se inicia con una dec! 

si6n voluntaria de practicidnd, todo él se vierte hacia ln realiza -

ción exterior, y enfocado a ella. 

No se puede concordar con Schelling en cuanto que la iden ejemplar • 

sen ya perfecta. eon5iderando que lns cosas son imitnci6n de la ese~ 

cia divina y la imitnci6n de ellas es muy pobre en relación al ejem• 

plar, que aqul si es ejemplar principal, La idea ejemplar humana no· 

18) LLANO, c .• o.e., p.30 

19) cr. Ll.ANO, C., o.e., p.22 

20) LLANO, c .• o.e., p.24 

21) IBIDEM 

22) LLANO, c .. o.e., p.24 
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es tnl arquetipo absoluto, paTn Sch·é;llinC-·10 Producido serla mtis Pº!. 

fecto cuanto mds se aseinejara· a la -.ideñ. :~¿. rc::O~id~d,, ser in la sensi

bilizaci6n de la idea. Si et hombi:e es· pr0duc'to de _la crenci6n div! 
·-,' ", ~- ·. : . -· 

na, es defectuoso en cuanto imita .su esencia;·--¿ _qu6 puede esperarse-

de sus ideas sino una derivada· impo~~-~~~Í._6-~_-aÓ~ acentuada por las -

cosas creadas?. En la acti\•idad humana la-idea ·ejemplar humana adol.!!, 

ce del valor absoluto e inapelable que tiCne ·1a idea divina, y no ha 

de tomarse como metro de la porfecci6n prActica¡ pues la idea humana 

es perfeccionalbc. !lay que tomarse en cuenta que ademAs de la porfe~ 

ci6n que implica la realidad producida respecto a su nproximaci6n a· 

la idea pensada, también 6stn se mide por su cnpncidnd de realizarse 

en la pr6ctica, Ln idea conlleva un dinamismo de perfeccionamiento -

en su confrontnci6n a la realidad; se transforma la realidad portien 

do de la idea y ésta se transforma (mediante inteligencia y volun -

tad), incorporando la: nuevas notas recibid~s en las relaciones pr6.E, 

ticas con la realidad a transformar. Esas relaciones son vivencia -· 

para el agente, por eso es \'iVa la idea, ya que la vivencia se reco

ge en ella como conocimiento. 23 En el arte no hay un concepto defi 

nitivo: Miguel Angel no tuvo una idea definitiva de su Moisés, hasta 

que terminó la escultura. 24 
La producción humana no es idéntica a la divina, pues no produce en

sentido estricto a ld materia (usa materia preexistente, no la saca

do la nada) sino que es productor de la forma y la recibe noéticamen 

Z3) Cf. LLANO, c •• o.e., pp.33-34 

24) Cf, RAFAEL ALV!RA en Op. Cit., p.38 
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te, El hombre produce y mide 111 tiempo que recibe y es medido:. "Pro·. 

duce, en cuanto que, mediante la idea ejemplar, educe una nuoV~ for· 

,ma de la mnter!n, regulando esto materia hasta entoncos.a•morfa.ros

pccto de aquella formo.¡ y rCcibe. en cuanto que,· en· el proceso de 

educci6n mismo, queda noéticamonte impresionado por la forma ·educida 

o en p·roceso de .educci6n, y· es regulado por ella.'" 25 
So necesito expresarse _en términos· de .1 idea 1 para rebatir el .Idenli.! 

mo romAntico do Schelling·. Y el mismo Arist6teles reconoce que para 

sabor lo que_ queremos hacer, es necesario hacer lo que queremos 

sn~er. 26 Hay que oftodir que en el conocimiento especulativo se dn

la ·verdad o ialsedad y ·en el prActico se refiere a lo renlizable o -

irrealizabl6; la indtabilidad de la idea exige transformación, pucs

es· una .rrialidad por darsC, por hacerse. La ideo ejemplar humana de -

la poiesis (producción) requiere: 

1.- AnAlisis objetivo y detenido acerca de la materia que recibirá -

la forma que imPrima el artífice conforme a su idea. Tiene que verse 

si se adccúa la materia a la forma que se va a imprimir en ella, pues 

el artista ha de lograr una proporción entre materia y forma, una 

adecuación intrínseca, y en ese sentido imitará a la naturaleza en 

su actuar, pues " la materia illtimo y lo forma son lo mismo.• Aquella 

en potencia y ésta en acto, ••• " 27 y Gilson observa que In nctivi -

dad del artista se ejerce sobre una materia preexistente, y lo cfic~ 

25) LLANO, c., o.e., p.45 

26) Cf. LLANO, c., o.e., p.42 

27) ARISTOTELES, METAFlSICA VIII, 6, I045b 18-19 
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cia del arte puede transformar la materia dada. 28 
Un bloque de m6rmol, el bronce para la estatua, tienen propiedades 

positivamente diferenciadas que pueden variar de mlrmol a m6rmol o 

de bronce a bronce; los sonidos musicales, las palabras del leguuje

articulado son elementos determinados por- caracteres definidos que -. 

le son propios. La materia que usa el artista estl siempre ya infor

mada, puesto que el ser viene de la forma. Las materias conservan el 

car6cter común de ser materiales artlsticos, escogidos, trabajados y 

ordenados para servir a la ejecuci6n de una obra determinada. 29 
Es aqui donde interviene la 'voC:aci6n formal de la materia 1 : 11 

Este es el mérito del artista: lograr depurar y ordenar, con su arte, 

las cualidades sensibles en lo materia; de tal manero, que todo la -

penuria, los reinicias y las dificultades quedan borradas. Lo forma 

se unifica a la materia con uno claridad y simplicidad tales que el· 

espectador frente a la obra die~: " Cloro, osi tenia que ser, no 

podio ser de otra manero." 30 

z.- Sclccci6n de la materia apropiada poro imprimir en ella el mode

lo. O para expresarlo mejor, para educir de la materia la forma r~ 

presentada como ejemplar. Yo hecha lo sclccci6n de la materia, ésta

rectifico o confirma la formo pensada (e imaginada). 31 

ZS) Cf. GJLSON, E., INTRODUCCION AUX. ARTS DU BEAU, p.1Z9 

Z9) Cf. GJLSON, E .• o.e .• p. 134 

30) Cf. ASPEJ.VlRGINIA,TESIS LICENCIATURA "EL ARTE COMO VIRTUD EN LA
INT. PRAl,;TJCA." p.85 

31) Cf. LLANO, CARLOS, SOBRE LA J. PRACTICA, pp.62-70 
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El proceso regulador abierto-inclusivamer.te práctico que caracteriza 

el ejemplar, es práctico en cuanto el artífice ha de obrar una tran.!. 

formación y no únicam~~te de la materia sino del mismo agente,, sé ve 

afectado por Sus'obl-as (mejora su virtud del arte en cuanto ejercl •, 

da, si logra lo que buscaba adec6a su intuici6n a la realizaci6n) .• -

A diferencia de la actividad creadora divina, que transforma las 

cosas, pero fuera ,.de· __ si.' ~1 ·na puede modificarse puesto que os_ todo, 

su acci6n no ·le afeCta internamente. JZ 
- . - . 

El mismo Arist6téles acude al ejemplo del arte para explicar las ca~ 

sos 33 , y nsi la idea ejemplar es tambi6n causa, 

1.- Causa material - aquello a partir de lo cual y en lo cual se ha

cc,por ejemplo bronce. 

Z.- Causa formal - aquello por lo que, lo que se hace es tal y no 

otro, por ejemplo "El Beso" (escultura de Rodin) es El Beso y no Bl

Pensador. 

3.- Causa cficicnie • agente de la producción, en este caso, Augustc 

Rodin •• 

4.- Causa ejemplar · aquello a cuya similitud se hizo, la figura de

El Beso conocida por su autor (recordar que como proyecto puede hn -

her sido modificada, no consituia un arquetipo absoluto). 

S. - Causa final - intención propia del agente paru usar dicho bronce 

en t~I ~scultura. 34 
32) Cf. LLANO, c., o.e., p.48 

33) Cf. ARlSTOTEJ.ES, MCTAFISICA. V, c.Z 

34) Cf. L1.ANO, c •• o.e., SOBRE LA IDEA PRACTICA p.78 
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Queda por decir que: " 5610 los entes racionales usan de ideas ejem

plares, pues s6lo ellos pueden tender propiamentO,:nl _fi": y preconce

bir la obra que ha de hacerse, y·comparar_ ~o~··:~il~-;-·iá·;Obr¿ .miSma 

Los animales en cambio, aunque imlteil~ cOmO·'ioS···simi.Os-;1'.ia:S·-··ac·ciones 
humanas, no se sirven propiamente de -~J-e'm~-la;~:e~·-;:;~·:~:~~ "·a1 iii-tist·a es

causn de su obra no s6lo como ejecutor si_no- en cuanto ,necesita de un 

principio directivo de su acci6n, que es el eJei,riplnr. _Y para no caer 

en el racionalismo acusado de Schelling; aUn'qúe- so· h.ii toritado la 

' idea ejmeplar 1 , ·debe notarse que no hay restricci6n al orden oSP,!! 

culativo pues hablamos de poiesis: " pues la idea, hablando propia • 

mente, se refiere a la cosa en cuanto que es producible en el ser" 36 , 

para Schelling se producen 'ideas' en el sentido de irrealizables, • 

no es Que una idea engendre otra que se manifieste como producto 

flsico, pues "lo que completa formalmente la noci6n de la idea es su 

relaci6n con lo que debe ser hecho." 37 El hombre es cnusn de su 

producci6n, pero no absolutamente como Dios. quien eren la materia, 

pues ya se dijo que el hombre necesita de materia preexistente, él -
no la eren sino que la modifica en sus cualidades. 

La idea ejemplar no es causa en cuanto constituye aquello • cuya so-

mejnnza se producirla algo, pues t•l semejanza tiene que intentarse,· 

ponerse en prdcticn: la id en es causa "en cuanto que es intcntadu y-

vista por el nrtífice como imitable." 38 

35) LLANO, c., o.e., -p.81 

36) JUAN DE STO. TOMAS EN o.e., p.83 

37) IBIDEM 

38) LLANO, c •• o.e., p.83 
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La imitabilidnd proporciona a la idea .. s~ ca~Acte~ ~~usai-en cuanto_ -

le da un sentido expansivo 1 de propngaci6n, .-,10 qÚe. 'imptiCn en tal -

idea su vi tal idad propia,· para Jua·n de ·sto; · i:omli~; lÓ. · idén es algo 

vivo, que nos mueve n su i~Í.t8.ci6n·. en ta.oto 'es i-eali:.able· y va 

hacia afuera. 39 
La idea ejemplar no seria tal sin ln intcrvcnci6n de la imaginnci6n, 

pues parte de los datos sensoriales externos que son afinados )' se -

integran en la percepci6n interna. La imagen es necesaria en el pon 

snmiento pues si pienso en Dios me puedo hacer una rcprcsentnci6n 

suya (aunque sen de suyo una idea que se refiera n una realidad com· 

plotamente inmaterial y espiritual; e cuando pienso en un Angel me -

imagino a un hombre alado) , mucho más si el pensamiento es prActico, 

pues se dirige n ln producción, y el ejemplar que elabore el artífi

ce lo tiene como imagen (visual para las artes plásticas, acústica 

si se trata de la música, como sucedi6 con Bcethoven) no ncnbnbn, 

pues se ha repetido que es un proceso perfeccionable, susceptible de 

modificaciones, y ln imagen irá cambiando de acuerdo n los resultados 

obtenidos. 

39) cr. JUAN ne STO. TOMAS, 1810 
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CAPITULO IV. LA IMAGINACION. 

4.2 ARISTOTELES 

En el libro 111 " Del alma "• el Fil6sofo propone su teoria de- la 

imnginaci6n. En el capitulo 3 com,ienza dtstingu.téndoln ·del sentido

(entiéndase sentido externo), lQ opini6n, ciencia e intelecto, Pos· 

teriormente dilucida qué es esta facultad, y dice que si una cosa 

muo\•e a otra, la fnntnsia parece un movimiento producido por depen 

dcncin de la sensaci6n, ya que se da en los sujetos sensibles, Lo 

fnntasin (o imaginnci6n ) es cierto movimiento; como el que siente 

es movido por los sensibles, el que imagina se mueve por representa

ciones llamadas imAgencs. Contin6n Aristóteles aludiendo a la seme

janza que tiene con el sentido, en cuanto que la fnntasln no se pro

duce sin antecedente del sentido - en oste caso dol sentido común, -

pues es continunci6n de ést.e- , Es importnnte sennlnr esta dependen

cin, pues recordando que los sensibles pueden ser: propios, comunes

º per accidens, del margen de error que se desprenda de ellos, depe!!, 

derá el error del fantasma. En los sensibles propios no hay error 

en su captaci6n ya que existe una perfecta conmensuraci6n entre la 

opernci6n y su objeto por ejemplo si veo, veo un color (s6lo se Ja 

error si hay deficiencia orgánica, como en el 'ojo miope', que non!. 

cnnzn n ver bien de lejos y recibe las imágenes 1 alargndns'; pese a

esto, pueden darse obras de arte aún con defecto visual, por ejemplo 

el Greco), 

Respecto a los sensibles comunes si hay margen de error porque no 

son captables especificnmcnte por un sentido, y la distancia puede 

influir en dicha cnptnci6n provocando cierto error, que consiste en-
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la no adecuaci6n del sentido y lo sensible, por ejemplo un·cuCrpo.en 

movimiento puede ser visto y escuchado (confundir una gaViotU con 

una golondrina, vislumbrada en la lejanta, durante.su v~e\0)-'; 
Semoj ante si tuaci6n se da especialmente en la .. capt8.ci6n ·de _sen.sÍblós 

por accidens, por ejemplo un cuerpo rojl:!,. no hay e_rrot-" :en·· ~-~-~ñ_-to ·~úe 
es rojo poro.lo pude haber en cuanto lo .rojo ~e refier~ a esto 

(perro set ter irlandés) o aquello (perro galgo)·. 

Ahora bien, -Un~ facultad-- s-uperior' objetiVa ·10· formal de la inferior, -

es decir,'···objetiv~-:la-:Éo.rma~idad impllcitn ·en Í:l-obJeto de la 'facul-

tad'infCrior. Al encontrarse lo fantasia conectada:con el sentido --

Ln°·fantas!o cumo "motus fa=. 

Íus ·~···.s.;,.~su,. securidum.-~c~·um" (~~~Í.mi·~~~~ producido por el sentido 

en.ÓctÓ)·~- ... ~s iitoVida pOr,·e·i 'sent-ido.:(seni"idO común) en cuanto que 

estA e·~ acto:~. ·~:~: f~nÍa~i~:._p.reSu~one. el. sentido comíin, el cual unifi· 

ca las objetivaciones _de;la sensibilidad externa y nl ser inmutada 

la ía1~~nst'a. por. el. act~ d~l seittido comCin, se dice que es "passio 

_sensus communis" (pasi6n del sentido común). La percepci6n se 

continúa en la fantasía, la cunl no reitera el acto del sentido 

común, sino que continúa la perfocci6n cognoscitiva en cuanto que la 

objetlvaci6n de la facultad superior es una formalidad mfts alta que• 

el objeto de la facultad inferior. 

Arist6tcles es interpretado do_ forma original por el Dr. Leonardo 

Polo, cuyos planteamientos ilustrarAn mi pretcnsi6n de aclarar la 

funci6n imaginativa en el proceso de producci6n artlsticn. Según 

Polo, al nacer el hombre tiene la facultad de imaginar imperfecta 

monte, en potencia también desde el punto do vista orgánico. E1 6rg~ 

no de la imaginación se completa en la medida que son retenidas csp~ 
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cies. La forma natural do la imaginaci6n integra lo rotenci6n de fo.r. 

mas en· su propio_ funci6n constituyente: la noci6n de especie reteni

da es imprescindible para formular la noc~6n de facultad imaginativa. 

Debe distinguirse el perfeccionamiento intrinseco de una potencia 

formal y el perfeccionamiento do una potencia en cuanto forma natural 

de un órgano; lo primero remite a la inteligencia, facultad org4nica 

cuyo pe_rfecciouumiento intrinseco son los h4bi tos. 

Lo_segundo conduce a la imnginaci6n, como sobrante formal, la imagi· 

naci6n no crece, pero orglinicamcnte si, Volviendo a la definici6n do

lo imaginaci6n como " el movimiento del sentido en acto", se despTD,!!. 

de-una consecuencia: el resultado de un movimiento es alejarse, esto· 

se corresponde con la p~rdidn de la viveza de la percepci6n en la 

imagen~ La prolongaci6n imaginativa parte del sentido común: 6ste es 

el sentido en neto, Dc·ncuerdo a su cnrActer de contlnuaci6n, la im~ 

ginaci6n es cierta Conse~vnci6n, la imaginaci6n conservo la percep • 

ci6n de manéra peculiar. -

Percibimos- y·_ por-·eso surge un movimiento, que es la imaginaci6n. Ha 

d~ tratorS-~ ·la· e~peciO- impresa de la imaginaci6n, debe existir una · 

correloci6n Cntre Indole de lo especie y la del 6rgnno. La forma n~ 

t~ral .del 6i-gano dCtermina su estructuro funcional y es potencial 

respecto do la operoci6n. Si lo imaginación es un motus, su correln· 

to orgAnico es un crecer. Esto diferencia es muy clara con los 6rg~ 

nos de la sensibilidad extorna. Ellos están en po~encia respecto de 

la especie impresa, mas no son constituidos por ella, la especie im· 

presa viene de fuera sin sor retenida. Mientras que la imaginaci6n · 

es una facultad que conserva, el 6rgano de la imaginación se dcsnrr2 

lla de acuerdo con la especie impresa, que es conservado, por eso se 



habla de 1 species Tetenta •. 40 
Conservar es .la primera función orgAnica de la imaginación. El 6rg.!!, 

no de una operación cognoscitiva roobjetivamente no es un 6rgano pr~ 

supuesto, tiene que iT hacif!ndose, y s6lo un 6rgano que .crece es ca·. 

paz. de guaTdar, la conservncl6n es formnl•constitufente." ·La' imagin!. 

ci6n es m6.s potencial que la sonsibilid~d e~t-er~a;· E~ _,cu~nto' las fo.r 

mas contltuyen un 6rgnno, ndquie.Ten u~'- ca~A_c.te~_-P~·ten~'i·n~ (en cuanto 

formas) Tospecto ·a la oporaci6n·,. 

Los objetos de la imnginaci6n 1 im6.genes, las_ llamamos reobjetivacio· 

nes. 

La reobjetivaci6n no es la reposici6n de los objetos de niveles in · 

foriores. La forma natural de la imnginaci6n se encarga de conveTtiT 

los conocimientos de un nivel en formas retenidas en la vitalidad 

orgAnica y la que van pasar nl neto reobjetlvnntc •. Las facultades· 

no retentivas no rcobjetivnn, para rcobjetivnr hay que retener. La~ 

continuaci6n del sentido común en cuanto opernci6n, es una reobjeti· 

.vaci6n. Debe recordarse que ln especie es orgánicamente retenida si· 

tiene que ver con la forma natural. Lu forma n:iturnl de la lm[l.gina 

cl6n es m6.s sobrante formal que la de los niveles inferiores, pues 

es forma antes de la constitución por retención. En este sentido, ln 

imnginnci6n es una facultad intermedia, jerárquicamente situada 

entre la inteligencia y la percepción. 

Ln rotenci6n formal es el crecimiento de la función de la forma na 

turnl respecto del órg:1.no. Esta retención 11rcsupone ln inmutación 

40) Cf, POLO, L., CURSO DE TEORlA DEL CONOCIMIENTO 1, p. 366 
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do la forma natural do la imaginaci6n. Lo inmutado _no es ul 6rgano 

sino la forma. El 6rgnno de la imaginaci6n no puedo sei- iilmutado ··al 

no estar constituido, por eso se puede dar la inmut0ci6li "de· la foima. 

natural. La formo natural es forma del 6rgano si- no es· inmutado ·.·y ·:s·i., 

lo es, en un caso sin constituirlo y en otro~ cons~1t·u~-éndo10~~-. 
El motus a sonsu es una- passto· formalis, su _eqUi-vaie~to -~~.,:~l '6rgano

es la conscrvaci6n. La --~maginaci6n es· reobj~ti~Dnt:O_".: en. --~-U~nt~::.-o~-8!. 
nicamente retiene. La retenci6n no -sig~·if-ic~ ~~--~bi~.t~ ·c:o.nDCtdo', 

sino su ntencedento, La inmutaci6n· no_ es, notada: }>O~~·''¡~ f~rma, se tr,! 

ta de una diferencin en la funCi6n. de· la formO., rosp~cto, del .6rgano, • 

que implica la retenci6n. 
11 Sin os ta diferencia lo forma· natural de ln imagitlaci6n no es el 

principio de actos cognoscitivos." 41 La retenci6n vn paralela en 

su crecer al desarrollo de la reobjetivnci6n. 

La imaginaci6n es la facultad formal, los reobjotivaciones son for • 

mas. 

La forma conocido. puede llamarse " r.l ucuerdo consigo ", que se des• 

cribe con las nociones do proportio y comparaci6n. El acuerdo consi· 

go, ln proporci6n, compnrnci6n, compnrnci6n, son reobjetivnciones. · 

No son objetos directamente aparecidos, sino rcguliznciones. El im!, 

ginar es la diferencia entre la forma entera con la especie retenida 

y la forma entera sin ella en tanto que tal diferencia pasa al acto. 

Se imagina la diferencia entre la forma de la facultad y la especie· 

retenida, la especie en tanto que diferencia es forma natural de la· 

facultad. La comparnci6n estA auto·referidn: es una reflexi6n objct! 

41) POLO, L., o.e., p.370 
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va· (continuaci6n de la conciencia. sensible o sentido común), Una 

reobjetivaci6n, 

Bl valor objetivo de la imagen es alto y neto- Por. estrict~~cnte :reg!!. 

lado. La diferencia como comparaci6n excluye la comparecencia _de la

forma natural. Aunque la especie retenida no es objeto, la forma en

tera se compara consigo en-la medida de la retenci6n; la especie re

tenida es la medida de la nutocomparaci6n, La potencia imaginativa -

pasa al acto do acuerdo con su medida. 

La imagen no es la duplicaci6n de la retcnci6n, sino la reduplica -

ci6n. 

( Con esto no se puede sostener que el arte sea una copia idéntica -

de la naturaleza, o al menos de lo que reproduce ) o sea que lo que

es objeto en los niveles inferiores es retención en ln imaginaci6n : 

posar al neto una autocomparaci6n con medida es comparar la medidn·· 

consigo, pues siendo ln medidn diferencia en el orden de ln formn n~ 

turnl, en ese orden no se duplica, es única. Mientras la imaginación 

se desarrolla orgánicamente, su capacidad de objetivación cambia de· 

medida. 

Todn3 estas aclaraciones son necesarias para establecer unn distin • 

ción entre la función imaginativa en el artistn y en el espectador, 

A) EN EL ESPECTADOR 

Indudablemente que no se restan las funciones imaginativas en este • 

caso, pero no funcionarán del mismo modo que en el creador. Simple· 

mente porque el espectador no ha Jndo a lui la obra que contempla 

(en el sentido de que la vea o la escuche o la lea), se comporta 

respecto a ella como receptor, sufre el impacto de la obra. 
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Como bien menciona Virginia Aspe en su tesis(El arte como virtud en

la inteligencia pr4ctica) 1 la definici6n tomista de la belleza que -

so refiere en especial al espectador es: " Bello es aquello que vis

to agrada "· El espectador sufre una experiencia est:6tica, expori -

menta 'gozo en el conocer' intuitivo e intelectual. 

La captación do la belleza es intuitiva, 'armoniza las facultades a

la vez que -las libera de estar operando. " 42 
Es bollo lo que permite el ejercicio libre, fácil y armonioso de las 

facultades do conocimiento. Este ejercicio no es la actividad abs -

tractiva, que esfuerza a los sentidos y a la imaginaci6n, " Debe sor 

un conocimiento concreto e intuitivo, en el que los sentidos, la im!!,. 

ginaci6n y la inteligencia desempeftan cada uno su papel con perfecta 

libertad y con períocto acuerdo; un conocimiento en el que la idoa,

cn lugar de sor abstraída de los elementos sensibles, sea ••. captada 

en ellos, " 43 
El gozo en la captación de la belleza procede de que es un conocí -

miento que no requie~e del esfuerzo discursivo, se capta la intelig!. 

bilidad del ser en la obra (en cuanto ser concreto) mediante la in 

toligencia y mediante los sentidos el objeto propio de ellos en ol 

que se complacen en cuanto haya proporción (pues ya hay proporci6n a 

nivel sensible, de la quo se habl6 en el primer cnpítulo). " ln eXp_!!. 

ricncia estética es un reposo, pero un reposo activo." 44 

42) LUCERO GARCIA ALONSO EN ASPE V, TESIS LICENCIATURA, " EL ARTE 
COMO VIRTUD DEL INTELECTO PRACTICO", p.186 

43) DE FINANCE, JOSEPH,EL CONOCIMIENTO DEL SER, p. 198 
44) DE FINANCE, J •• o.e. p. 198 
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Volviendo a la defin.ici6n ·tomista. de bel.loZB (Id.quod visum placet), 

la vista 'es una.-facut~a·d. c'ogn-~~cÍtÍ-vo,. Y: en··;_-est~' orden, ·to.bello se

relaciona ca~ .la· .. fo-~ma ·conio ~ono~.imie~~-º~-~~'o_~~ ei _.bien·- ~e reláCiona~ 
con la forma como deseo, Lo belio_ no es·.er goio experimentado al 

aprehender. ciertas formas, -_;s.Í~o. lo· q·J·~- la·S--h~~~ --~bj·~~os de ·ap!ohen -

si6n- placen.tora. 

Al ser la belleza objeto de conoc~mient"o¡ exige cierta proporci6n -

entre la facultad cognoscitiva· y el Obje.to_corioi::~d-o y ademlis exige

pr0porci6n entre los elementos con~tit~tiV~~' del objeto conocido, e

incluso una cierta proporci6n entre los e1'ementas que constituyen al 

individuo que conoce, 45 La belleza consiste en la proporci6n dcb! 

da de la cosa, y esta proporci6n place a· la facultad cognoscitiva -

porque ésta, que también es una proporci6n (recordar primer capttu -

lo, ahi se cita a Arist6teles) se deleita con las cosns exactamente

proporcionadas: " Los sentidos so deleitan en las cosas debidamentc

proporcionadas como en algo semejante a ellos, pues los sentidos, 

como toda facultad cognoscitiva, son de algún modo cntendimicnto. 11

46 
Que los sentidos estéticos (vista y o!do) capten la belleza, puede-

corroborarse, y en cuanto conocen la belleza so nquietn el apetito , 

pues "bello es aquello cuya aprehensión nos complace." 47 
La belleza es la clase do bien que experimenta la facultad cognosci-

tiva en el acto de conocer un objeto eminentemente apto para ser co-

nacido. 

45) cr. GILSON, E., ELEMENTOS DE FILDSOFIA CRISTIANA, P• 201-202 

46) GILSON, E •• o.e. p. 202 

47) STO-TOMAS EN GILSON, E., o.e .• p.202 
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Las notas coractei-ist'icas de· la belleza son. tres: 

1) Integridad. - tomada ·en el sentido de perfecci6n 1 en cuanto es ac

tualidad· d~l. ser, 'un' todo •. 

2) ProPOr~i6n:·o'-a~'n;o'ht~ .-·es unO-de _ios constitutivos esenciales del 

bien de i'ns c:os·as·;·· me.di~,~-.- especie y orden. 

3) Claridad - se refiere a la 'luz' que irradia la obra, que ilumin~ 

al que c~nte.mpla para que noto la potencia de lo bello: se refiere 

al 1 esplendor de la formo '• su mnnifestaci6n fdcil, evidente, in 

mediata, a través de lo sensible. 48 

Bl espectador capta lo belleza intuitivamente, la complncencin que 

provoca lo bello afecta inmediatamente a! conocimiento, pues en él 

encuentra la facultad cognoscitiva su término y descanso, es un cu 

nacimiento como fuente de dclectaci6n y complacencia. La belleza su

pone unn relnci6n del ser a la inteligencia,por la manifestación do

los caracteres r.iencion11dos arriba. La bcllc::!:a es accesible a los se!! 

tidos por,¡ue los sentidos humanos cstdn penetrados de racionalidad,

}" toda percepción de belleza implica la colaboración de los sentidos 

con la inteligencia. 

También la belleza es fuente de goce,lo bello es deleitable; encanta 

y arrebata; engendra el deseo y el amor (quizi'i por esto Miguel Angel 

al ver terminado su "Moisés", le increpó diciéndole: HABLA)La belle-

za es un11 especie de bien,el bien del conocimiento,cl conocimiento no 

48) Cf. GILSON, E., o.e., pp. 203-204 



1Z8 

es s6lo la Condición del goce de la belle:.a, sino su causa 49 'y "la 

belle:.a, en un sentido, es una realidad sensible, pues es efecto de

la perfecci6n con que una forma estA renli:.ada en la mnterio. 11 
50 

A diferencio de placer (connotnci6n puramente sensible), hablamos de 

que las cosas bellos procuran goce, que tiene algo de mds espiritual 

sin que por eso excluya el elemento sensible siempre presente en el

sentimiento estético. Se puede describir asimismo en la emoci6n est! 

ticn cierto dejo de tristeza, que proviene del sentimiento de lo pr~ 

enrio, frAgil y transitorio de la belleza finito. Todo belleza enci~ 

rrn una exigencia de eternidad, asi como todo goce puro quisiera ser 

eterno. Las cosos bellos producen admiroci6n y estupor. El hombre se 

siente subyugado por la belleza, reverenciando en ella a una íuerza

espiritual", 

Quien goza de la belleza aspira a comunicar su emoci6n o los demás , 

y hacerlos participar de su admirnci6n. La belleza cosigue hacer vi

brar las almas al unisono, y provocar una especie de unidad espiri -

tual, 51 
La imoginaci6n del espectador no realiza la reguloci6n ni produce el 

ejemplar o la proporci6n exacta, sino que las copta, las recibe. No 

puede tener la 'idea perfeccionada imaginativamcnte ' de la obra 

sino que ve el resultado, capta las reobjetivaciones plasmados en la 

obra y descubre el mundo personal que transmite el artefacto. " Mu-

49) Cf. JOVlLET, REGIS, METAFJSJCA, pp. 232-233 

SO) JOVILET, R., o.e., p. 235 

51) cr. JOLIVET, R., o.e .• PP· 236-237 
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chos ven y conocen perfectamente un artefacto '(unU casa o una esta • . 

tua) y, sin embargo, no tienen una idea de él, porque no son. 

artlfices, 11 

52 
Respecto de la capacidad do objetivaci6n imaginativa, se habla de ·• 

dos tipos de imaginnci6n: imaginación eidéti_cn e. i~ngÍ~tic-16-~ e~-tric~ 
tamente formal 53 • La _imaginaci6n eidét_iC"n ·~o acerca mAs ·a la por 

cepción, y es la mis ·imperfecta. Puede ·decir~~ que_ en elfñ hay ras -

tras do colores, sonidos, sOn lm~genes vivas, ·pero-la viveza ·no es 

criterio de perfección para la imaginnci6n. ·Mient.raS mAs se parecen· 

las imágenes n los objetos de ln sensibilidad, menos se parecen in·· 

tencionalmento. 

Por eso las imdgenes eidéticas son fluctuantes y desordenadas, como

los suenos (el hecho de que el contenido de los suenos es de natura· 

lozn sensible, aunque los sentidos permanezcan inactivos, muestra 

que los suenos son obra do la imaginnci6n, o sea, son un producto d~ 

rivado de las sensaciones nnterioros. En nusencin de todo estimulo • 

extcrioT, el cspiritu es mlis lihre de atender a las imágenes, y más

sujcto a ser enganado por ellas, pues ha desaparecido el estado Je -

vigilia, y con él, ln facultad critica se suspende), Ln mayor reob

jetivaci6n senaln la menor afinidad de la imagen con los objetos de

la sensibilidad externa. 

Al observar la cvoluci6n de la Pintura podemos comprender la rola -

ci6n que tiene con lo expuesto más aTribn. El arte griego, que resu~ 

glera con gran potencia durante el Renacimiento, toma como ideal a • 

52) LLANO, CARLOS, SOBRE LA IDEA ?RACTICA, P• ZO 

53) Cf. POLO, L,, CURSO DE TEORIA DEL CONOCJMlENTO 1, p. 375 
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la _figut"a humana. Lo ·Tepresentado en las pintu~a~ y esculturas es 

tan semejante -a lo percib_ido, que se dice respecto a un cuadro de 

Leonardo, un piíjaro trat6 de posarse en unn rama de aquél. _La dife 

rencia del arte figurativo con el arte abstracto (miís bien, una de 

ellas) consiste en que el último no busca parecerse a las cosas como 

las percibi~os, sino darles una nueva configuraci6n que dicta lo im_! 

ginaci6n 1 en·-este sentido hay mayor alejamiento de la percepCi6n, 

una mayor formnliznci6n. El arte moderno es en cie~ta medida miís in· 

tclectual que el arte antiguo y renacentista, hay uno b6squcda de 

nuevas formas, se enriquece a lo realidad con una multiplicidad de 

formas que no existlan en ella. 

Las notos que la definición tomista de la belleza incluye 'unidad' , 

proporci6n y claridad•, Unn de estas notas estA presente ya en el nl 

vel imaginativo: la proporción. La proporcionalidad es una reobjcti· 

vaci6n, por ejemplo se ve una mesa con sus ~ensibles propios y comu· 

nes. 

La imagen proporcional do mesa pierde variaciones y detalles, queda· 

la fijación de los rasgos formales relevantes, un •nervio formal' de 

la mesa que, a cambio de la pérdida de detalles, es vdlido para mu • 

chas. Ln proporci6n es una regulnci6n; ofrece un cnr6cter de consta~ 

cin ausente en las figuras visuales, Una proporción es fija, esqucm~ 

tica, cuasinbstracta (por eso Kant habla de esquemas). Miguel Angel 

con su 'Moisés' o 'David' o 'La Piedad' nos da una mucstrn de propo!. 

ci6n perfecta, sus obras no podían ser mAs que nsi, como son. 

Y el espectador sólo tiene que mirarlas para deleitarse, sin esfuer· 

zo alguno y con la con\'ergencia de todas sus facultades. 

La imaginación también es una facultad asociativa. Ln asociación 
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presupone la proporcio~alidnd y. la cxtien'd'e 'a. varios·. sn·:cs'b~io la·,,. 

asociaci6n ya ost4 en· fa ·¡ma-~inac1·6.n eidfitit'.a·~-.B~·---~-~.t~ seTI.t:(d·o·· __ e·s m.!?, 

nos regular que la proporci6n, o.lgo somcjn~te· a·u~a combi'~~-~-¡6~_ d~ .... 

clcmeritos,' ·que· serian lo fijO combinBble y :r~ ... -C:omb·in~b-~-~-~'< ·La· Con 

tinuidad permi~c ·un·a-__ fij~éiÓn ·rc~:~·lar.;d~ l~.-~~~t~~~:~-~~-~.:.Que es_· UniÍ· 

extensi6n bas cante consegu'ida ·de:· 11i'_ ·pr()p'~TC.i.onaÍidad ~ ': ¡ P0r eso S(f 

pUcde ~ ··a ·-P~ r-1:-i ~ _ ~e .--~~~- _;pa·r·~-e ,· ~~-~~~~i-r~i~-~ imagilla ti Viui11inte ol todo 
1 

-

por cjcinplo .. ~i:'Ver_ ·1a ·patD. de un gato, se irua&iiia nl gato, dsto es • 

la reprCseii~ndi'6n·· í)J.cipor~io~D~- del gnt~. Desde_ aqul os nccesible la

. _imaglnaéi6ii" co~~tT~Cti va (5e · explieaTÁ. en el apaTtado correspondien

te a la· 'imaginación en el artista• ) • 

El espectador es toi;tigo de ln nsoeiaciOn y proporción que logr11 el

artista y so goza en ellas. 

BJ FUNCION DH LA IMAGINACION EN LA PRODUCCION ARTISTICA 

Llega el punto mAs espinoso dentro de cstn investigación. No hoy tT.!!_ 

bajos quA so refieran tan espceificamcnte al tema y por ello deben -

consignarse planteamientos que quedarán sin resolver. 

Maritaln habla del 'inconsciente espiritual' como suscitador de ln 

intuición creadora. La poesía es la intcrcomunicaci6n entre el ser 

intimo de las cosas y el ser íntimo del yo humano. Para engcndraT 

en la belleza es preciso que el artista ost6 con ella en una rcla 

c16n amorosa. 54 
Ln intuición poética (creadora) es considerada por M~ritnin como in· 

tuición de origen emotivo. donde el intelecto se conecta Con la tmn· 

54) Cf. MARITAIN, J,, ARTE Y POESJA, p. 73 
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ginaci6n y la emoci6n. La intu_ici6n-_poética -nace_:en--'el inconsciente, 

pero emerge dr: él n la concienC:ia •. HÍzy que reconocer que existe una~ 

actividnd inconsciento o p_reconsci&nte que pertenece.n"las- faeultn .. 
•, ,_. '-

dos espirituales_ del almn hum~na. ·55- _-
"-. ' . \ 

Seg{in 61, las im4genes pueden e"stnr, en· Cf 'éainpo 'de ln ~onciencin, o .. 

del inconsciente nutom4tiCo ) el d~-scrit·~·-~:Ól' Freud) o de la vida pr.f_ 

consciente espil':ltunl. Hay· una r~!t ~~~6~ de- todas las facultades 

del nlmn, oculta en· ol inconsciente espi-ritual, y en liste se du una· 

nctividnd fundamental en la que el intelecto y la imnginacibn, las 

facultades del deseo, amor y cmo~i6n 1 se dosnrrollnn en com6n. Ln 

crenci6n po6tica implica que el poeta prebenda su propia subjctivi 

dad con 01 objeto de croar, La poesia supone un acto intelectivo, 

crondor por su esencia, que informa algo en lugaT de ser informado 

poT lns cosas, " La intuic::i6n crendot'n, es una oscura aprchensi6n de 

su propio yo y de las cosns, en un conocimiento obtenido en virtud -

de unn uni6n o connaturalizuci6n origlnndn en el inconsciente cspiri 

tual y que fructifica s61o en la obra. " 56 " El cono<::imiento poi!-

tico procede del intelecto.,, a tt"nv6s del vchiculo instrumental in

dispensable del sentimiento." 57 
Ln intuici6n poética es destello intelectivo, surge en el inconsclefr 

to del espiTltu, por obra de la emoci6n espiritualizada (emoción que 

es forma intencional). 1.u cosa aprehendida por la intuic:i6n po6ticn 

SS) cr. MARITAIN J., a.c .• c.l 

S6) MARlTAIN J •• o.e. p.145 

57) MARlTAlN J •• o.e •• P• 149 
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es lo existente singi.ilnr' qu'o _rCsuena en la subjetividad del .poeta, -

junto con todas las otras reali%adas cuyos ocOs des.pi.er'ta ,lo.~singu·-

lar oxistCntc." la-' intuic.i6n _P~·6tica, •• , no -~,<~jg~';.q~~·:-·~-~-~-~a > -. 
aprehenderse 'ni que pueda perfeccionarse por el 'ejerciéla·· y·. ~a- di.s··-; 

ciplin_ri., __ Puos ella dependo de cierta libertad_ nátura-t" dol:·Dinit[f.~dC- · 
las fncu~tades imaginativas y do la fuerza rlatUrál del _-1nt'e1Cct'a· •• ;·.-__ · · 

la intuición po6tica, en lo que se refiere a su ejercicio 'operativo~ 

se perfecciona en el curso del prroceso artistico," 58 
Estas consideraciones de Maritain, distan bastante de lo expresado -

en su libro " Arte y Escolli.stica u en el que sostenla que el artis 

tn s6lo tonta que pasar a realizar el ejemplar perfecto ya concebido 

(como si fuese un concepto). Apoyan lo que se pretende recalcar en -

esta investigación, que el ejemplar no es perfecto y definitivo, 

sino que se va afinando en su reali:tarse, pues: " se busca algo que

s6lo se encuentra cuando se hace " 59 y en tanto " el conocimionto

es un hallazgo, en el arte este hallazgo es una creaci6n." 60 
Disiento de la concepción maritaniana en cuanto a que la intuición 

poética corresponda al inconsciente espiritual, Hemos visto que el 

arte no es mera actividad sensible sino intelectual tambié~, y por 

la racionalidad es posible eso deseo de manifestarse. Ciertamente 

que aún queda algo respecto a la gestación de la intuición creadora

quo no estñ dilucidado, pero se puede concluir que la 1 inspiraci6n' 

58) MARITAIN, J •• o.e., p.171 

59) LABRADA, MA.ANTONIA,LA RACIONALIDAD EN LA CREACION ARTISTICA,p.62 

60) IBIDEM 
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es prodticto pro.cesunl 1 configurado dos de los sentidos. externos hasta 

lo elnboraci6n de_ la percepci6n (que. incluye sentido com6n_,; (~ng-~na_· 

ci6n, me~oriO. Y Cogitativa) _que so torna creátiva en cuanto· t'()dns 

1-ns ·r~~ultad~-~ ~stAn }~p-régnadas de racionnl:Í.dad.· Se_ ~r_~-t~ñci~·:··-~_n· 
este . t~ab_~-j o -- da!T- 'reÍ ~eVe a la ne ti vid~d sensible Y-~~-e~-:---e~·pe·c·i-~i-'.'~-:, la·--- .. "'- .. ,., __ , ... 

~mriginnc.16.n_ .~ ~d~ittro de· la. producci6n de . una· o'b.fa d8,---~~t_·e_~'-::'\~_sé~'.fn.ié-é:hi:_:-

:::::;::::::2:~::::::• ::~:::::::::s:¡~~J~~~~~¡;1c" 
dad) 1 y· el arte se dirige a la producci6n de. lo_,,sing_ular;;;·dadci ··que,.-·. 

11 _ To·d~ n~t-~. tie~e por obj oto traer algo' 'a la: e'i{~-~~~'~¿:·~:~'~·-'~::~~;;~:·~~,{~:d~ -'~ -. · 
-"'. ' . -"-'.-":· . ¿e~ ' ;:.;, ,;., 

gonc:_raci6n .c·s dC lo sin~ular._ 61 ., .. _ 

Considerando. o la intuici6n poética como 1 ihsPiT~-~-J.6n.;-,:~:· ;~j·~~~~~~,·~-
st es susceptible de modificaci6n, no por ia diSc1P11na Sino confor

mo se estA haciendo ln obrn, y ha de mnntenorsB c·oi;itocto con ella m.2_ 

diantC la memoria (recordar las relaciones do semejanza) la imagina

c16n e en cuanto da la proporcionalidnd y rcgulaci6n reproducible e~ 

toriormonte en el material y con las cualidades que se trabaja) y 

la cogitativa (en cuanto dirige el proyecto que se está realizando,

y ella es autora de la captaci6n do las rP.lnciones de semejanza que

descubre el artista y es la que recibe el influjo del entendimiento

para elegir lo 6ptirno a realizar de entre todas los posibilidades; -

puesto que el arte se refiere a lo contingente. 62 

61) ARISTOTELES,METAFISICA VII• 7, 1032b, 15-17 y Cf. ARISTOTELES, -
ET.NIC~ VII, 4 1140 12-15 

62) ARISTOTELES ETICA NJCOMAQUEA, VI, 4 1140a 14-19 
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A lo largo de fú.· MettÍflsi~·n, A~i~1::6t-el~~- eJ~m~li.Íica 'divorsBs reali· 

dados haciend~:- u;o_· cÍe- ~'ñ~:1o'g{B_s ·Con ·_ta pr~d~~ci6n - ar_t 1~tica; pero . 

también sostic.ne_:,-que, ~xi5~0, u~O · • g~neraci.6ri ~rtisticá·~- :·: 
11 De 'las c-~,~-~-~'-,:~-de··. ~-o·::·ge'n:~'~-~~-.- unaS. ~:º·; genernn:_por nat_~rale~o. otras 

por arte Y. ,t.'~-~r~:::~.~~,~~~&ne~m_~~~~-. '.'_.' 63_ · 

Per~~ en __ . i-~; P.1_'~~-~~~i~~; __ ~e-- ia ~ Ób~a interv ieneri. va~iOs faC:.tor~s ~· ta' ma

tei-ia :q'ue ~_:Se-:Ciij a_~ >10 · e'xpel-ieOC ta.·· del' 'artista, · 1ii ~ i~t-~i'éi6n c.reado

rd ;',in .t~~ri ic:~·:'_i~~~o~'i.-da, .--l<?s cOno~t~i~n~os 'del ·artista, su_ estado -

de·' A.ni.mO. ·-n1-::iit-te: es-· definido como ·vir.tud ."dél .. entendimiento prActico 

'y:sé disiill'gú~_d·~~· p~~s~l!Íie~to.·C-spCc~ioii-~o·::. 11 -Asi· pues, -de los ge

. ·ner_ocion·es y:-~ovi.ilieÍlto·S uno se llama·. P,ensamiento y otro producci6n; 

el·q~~ proc.~de ~-de1-pri~cipio·y--de la 'especie 'pensÍimionto, y el que -

ª!.r~~ca. ·¿~1 f~~-111-. ·d~l·: ~~nsamient_ó ,·· .. pT0dUcci.6n," · 64 
· Ln virtud del a·rte ·demuestra. mediante sus producciones su relnci6n -

con lo existenciai 11 Todo 'arte tiene por objeto traer nlgo a ln exij!_ 

tencia, · es-"doC:ir, · proct1ra. por mediOs técnicos y considt:rnciones tc6-

ricos que von&n o' ser alguna do los cosos que admiten tonto ser como 

no ser, y cuyo principio est6 en el que produce y no en lo produci -

do.º 65 

Me gustnrin explicitar un poco lo importancia de este texto, pues se 

hace patente lo rique~a que nos brinda el arte, pues se trae nucvos

seres o la existencia. Adem6s, los productos del arte son contingen, 

tes, pues para reali~ar la obra, el artista puede escoger libremente 

63) ARlSTOTELES,METAFISlC~ Vll, 7 1032n 12-14 

64) ARlSTOTELES, OC.,1032b 15-17 

65) ARlSTOTELES, ET. NlC., V, 11400 12-15 
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multiplicid8d de opciones: n:En orden a la poesia es- preferible lo 

imposible convincente a lo posibl~_,c're1b1e. 1 ~ 6¿ En el artl'.. es muy 

importante _lo ·posible n~- en ei sentido·· 16gico 1 sÍno en cuanto reali

zable, como he~ho·a· situación o ~~ti~Úd), "Ñada impide que algunos

sucesos sean tales que se ajusten o lo verosímil y a lo posible, que 

es el sentido en que los trato el poe~a. 11 

67 

También afirmo el Filósofo en el L.Vl de la Etica a Nicómaco que la 

producción nrtistica se refiere a lo que no es por necesidad sino 

contingente, que puede ser de diversos modos. Esta actividad se rol~ 

clona estrechamente con la cogitativa, que se refiere al futuro (las 

posibilidades, que se irAn descartando hasta lograr el proyecto que

sntisfnga lns aspiraciones del artífice, c6mo realizar las relncio 

nes de semejanza y formar imaginativamente el ejemplar a seguir). 

El hombre es una unidad sustancial, y sus facultades no se ven deseo 

nectadas absolutamente, sino que se observan relaciones, por ejemplo 

en el acto moral interviene la inteligencia para presentar un objeto 

como bueno y la voluntad tiene el papel de decldir si acepta o no -

ese objeto para actuar. 

Para el conocimiento abstractivo, necesitamos que trabajen lso sentl 

dos externos e internos, para que los datos procedentes de la sensi

bilidad pasen al entendimiento y éste haga inteligibles en acto lns

notas implicitas en el fantasma. Por eso se explica el adagio nrist~ 

télico: " No hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los 

66) ARlSTOTELES, POETICA, 146lb 11-13 

67) ARlSTOTELES, o.e .• 14Slb 30-32 
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sentidos", Resulta>C~to~ces qu~ -1~ facu'1i:O.d ima-ginati\•a piopor.ciona 

el fantasma O'' 1 im'ag~n_1 de·-.d~-n~~--obtii!n·e sus .d-~t~-~-·el'.~~,~~~dÍ-~i-~nto -

a fin de fol-mar :e~ _co~¿~~-~~~;:; -: 1~-:;·'.~:,,:~,;;:_:';: ~:~~~ ':.·_:,:-; 

Podriamos preguntarnos ahora, ·e~· bas~., a ·1:-~~Pa'J.í:dOjB~- ·¡4 .Íunci6n esp.!?. 

cifica de 1-~--:~-~ág~~~~-~,~~-: Cri'.--.1~::·:~'~o'du·c~-i6ii~t¿'~~is·t·1ca~ esta paradoja -
¡ '·' .. ·~ \• ,,.,_: ; '· .. ' 

se enurícia-aSf: .. , ,., ';:~ -,.,. -· '~.:, -;-;-.(/ 
.. · · .. , ''. -'~_;_. ::. ~,:- ". -.::.';-~}_/·\-':/~~-,:,::~\;~~-J .. 

Mientras que en cl_cOncepto se'pasa de la realidad particular al con 
·.-.,.-.;.·,_,-.-,•_,,;"-··.--·-,,.: -. 

~ep~_o _ uni Ve~·s_al, -~:é.ii':~o1;"_c·a-So ~de·1<·&1".te; _se_· pasa do po.sibil !dades gener.!!. ·-· __ ,.,-.. ·.·::·_-;. ···'---·--·-··.'.·'"'·"'.";"--:·:--" .. ,. -.-·. 
·1es a' 10 co~~r·1;t~-y"'p~·r·ti~~l·~-~-;(qu~ es -la obra), de la cual tengo el 

concepto' ánte"~:~~:~;-'.cfe-d~~-~·r la obra sino cuando ésta ya estii determi-
__ ,,_ .-_.,,-_ .. __ ._., ,· 

na-dii-. · ·Hn-~·_:-_.AzltOnia Lábra·da· lo establece: " Mientras que en el cono -
-----.. , ; 

cim.ien·t.~-;~,e·~-~~t.~~.0' aparece en el concepto la cosa conocida, en el C.2, 

n~17i~ie_~~-_o:_:-~:rt1~1:-iCO _s6lo al hacer la cosa aparece el concepto." 68 
t-.-~6mo. :o·s ~o_.s.ib1e esto, si en el conocimiento abstractivo partimos -

.de lo ~ealidad, 'singular empezando por los sentidos, ascendiendo a la 

imaginaci6n hasta llegar al entendimiento {pasando por la cogitati -

. va) dé donde surge el conc~pto como signo de la cosa significaJa: y

el artista parece ir a la inversa, va de lo general a lo singular? -

¿ acaso ln imaginación funciona en sentido inverso¿ ¿ qué es lo que 

sucede? El Dr. Carlos Llano lo expresa en 1 Sobro la idea práctica • 

el artista "Produce, en cuanto que, mediante la idea ejemplar, educe 

una nueva forma do la materia, regulando esta materia hasta entonces 

a-morfa respecto de aquella forma; y~ en cuanto que, en el pr~ 

ceso de educción mismo, queda noétlcamente impresionado por la forma 

68) LABRADA,MA.ANTONIA, LA RACIONALIDAD EN LA CREACION ARTISTICA.p.62 
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educida o en proceso de oducci6n, y es regulado_po-r'ella, 11 

69 Pues

ta inteligencia especulativa abst:rae y la int_elige_i:'cia práct_ica pTO· 

yecta. 

Podría pensarse que el artista toma· como-prin~Í--p·i~:- tá f~~~·~---~~-ÍV~r ".' 
·-: ---·-;,• 

sal y la va dirigiendo hacia lo particular _--en ·un.- _el'.'trD.no·: pro·c:eSo_:~_-, 

1mistcrioso 1 • :j: 
Tnl vel: porque el enfrentamiento del hombro al -:~i~g-~·¡·a·i 'no -~-~~i~i~~~ ·:_ 
tan íllcil. si abstrae del singular un concepto ·uni~er-~·ai.--.'.·(ya·tq~~,,-_,~1~. 
objeto del entendimiento humano son las esencias de; la·s·, r'en1id8des -

sensibles,)' las formas que en él so encuentra~ sóP.un"t'~~r·~·al,~:>); __ no

couoce al singular direc·tamente. En efecto, el conocimiento.intelec

tual humano no tiene ideas esenciales de lo singular, .pues si cono 

ciéramos la esencia de lo singular, conocorlamos todos sus a'ccidon 

tes propios y pondrlamos la materia concreta e individualizada en su 

definici6n, En la realidad vemos que existen los singulares, 11 los 

singulares tienen un ser mAs verdadero que los universales, ya que 

los unviorsales s6lo existen subsistentementc en los singulares, y 

por tanto, mfis derecho tienen los singulares de contar con una idea

que los propios universales," 70 La causa de Ja incognoscibilidad 

directa del singular por parte del entendimiento humano no se debe 

a la nobleza de éste ni a la singularidad de las realidades que con2 

ce. Como se recibe la semajanza de la cosa de manera inmaterial, el

entendimiento no recibe la semejanza de la materia sino s61o la de -

la forma, 71 
69) LLANO, C,, SOBRE LA IDEA PRACTICA, p.~7 

70) De Ver q.Z a.S sl.'J contra Z,en LLANO,C.,EI. CONOCIMIENTO DEL StN
GULAK, promanuscripto p.3 

11) cr. o.e., p.4 
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La representaci6n de la materia puede ser inmaterial siempre que se-

considere que la materia no es ·inmateri.at.· Debe dec.irse que es posi· 

ble un conocimiento inmaterinl y. ~fri:ct.o de. lo ·~~te~·ia por parte de

Dios. Dios es causa utliversñt": ·siendo.c-ausa de·la materia, posee de· 

el la ~na represen taci6n inmate~ial-~· :~·~n'.· ~~~·d~arse_ con· las. represen t.!!, 

clones. de las· fo~mñ~ en qUe_·se·-·_:co~PO~~.~-~~- ~at·~~i~';.'_'y_ quo-.s~ tomé" la-
. - "''•- -· . . '· - -- --·-. __ __. 

materia c6mo' es y- no como ·es .Tepres·~nt.·8.ii'a-.·ctnm~t~r-iD..i)·~<asto lleva a 
; --·· 

que nÓ son- idf:~ticaS ta idc!a y ·1rl fo:rma·.(e.spCcialm~nte Ci-l el caso 
, __ ' -

del arte, pues se :'tieTI.ei' idea· _de _10· _que va a hacerse,. pero lá forma 

lograda pe~· elartista Óo es c:Íicha ·idea Sino la 'formn 1 que educe de-

la materia en cuanto so di6 una ordenación de cualidades sensibles: 

recordar las nociones de forma consignadas en el apartado de la ima· 

ginaci6n como integrante do los sentidos internos); porque Dios tie

ne una ideo de la materia que no incluye forma (seria poner su cono· 

cimiento al nivel humano al decir que conoce por formas), ya que su-

conocimiento de la materia no es como materia universal. sino como 

materia en la singularidad concreta que le corresponde en la reali 

dad. Es muy justo cuestionarse entonces ? por qué Dios si conoce los 

singulares y nosotros no (directamente), siendo que ambos los rcci -

ben inmaterinlmente? 

En primer lugar,el conocimiento intelectual humano es inferior al de 

Dios. Dicha inferioridad es ocasionada porque" la representaci6n de 

la realidad que hay en el entendimiento divino es productora de 1n -

realidad misma." 72 , no importando que sen forma o materia pues ar:i-

72) Cf. en o.e., De Ver q.2 a.S c. 
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bas participan del ser de Dios y en ese seT son conocidas por Dios •• 

Dios conoce ln materin de modo absoluto ya que El la produce, como 

crea la forma, y el ser de cada casa no produca el conocimiento d~ 

Dios, sino que es producido por El. Mientras que en el entendimiento 

humnno sucede al contrario: " lo que hay en nuestro entendimiento es 

recibido de la realidad en el grndo en que la realidad actúa en nues 

tro entendimiento, actuando primero en nuestros sentidos; pero suc:e· 

de que la materia, por la debilidad de su ser, siendo pura potencia, 

no puede ser principio de acci6n; y por ello lo realidad que actúa 

sobrt" nucstl'O espirit.u nctún sólo mediante la forma." 73 Por eso 

no conocemos lo singular. curo conocimiento depende de la materia, 

porque en 61 no hay rcpresentaci6n de la materia. 

Nuestro entendimiento desconoce diTectamente lo singular porque roe! 

be el conocimiento de la cosa que conoce (no porque cono1ca inmato • 

rinlmente), asi, cuando conoce realidades con un ser débil -corno ln

materia- en esa t11cdida se produce un dcficit en nuestro conocinicnto. 

No es todo, pues a ln deficiencia de la materia se agrega la de nuc_!, 

tro cntendimient:o, el cunl tec:ibe el conocia,iento de las cosas y no

l:ts produce# De esta forma, " e:t el entendimiento de Dios, que es -

causa de la materia, puede darse una representaci6n do la materin 1 

como si el mismo Dios la imprimiese en ella; en cnmbio, en nuestro 

entendimiento no puede dnrse una representnci6n suficiente parn el 

conociniento de la mntoria." 74 Puesto que esa representact6n es 

73) cr. STO. TOMAS, DE VER. q.Z n.5 ad 13um 

74) Cf, S.Tb. lq, 77,a.7 
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causada por la materia y 6sta por la potencialidad de su ser, s6lo • 

puede actuar.en nosotros a trav6s de la forma. 

Ahora bieri, ·consi.dernndi:> la imperfecci6n -de la mo.teria, el entcndi 

miento divino.·.conoce ·.10 singular material por la propia perfccci6n 

'diviria·,· mientras el 'entendimiento humano por su imperfccci6n, no lo

conoce. Por· t-áftt~, _se ve· que en el entendimiento humano so encuentra 

y __ nri c-n'i'~--~:~a~e~~-á, .ia Tn%6n de su incognoscibilidad. La debilidad -

de~·l_a_~nÍá_iÓ~ia··_la tiene por sor materia, no por ser ~ingular _(las co

-~-~~''sl~g-~iiire~- materiales son 'aquéllas que tfeneri· un ser deficien -

Con todo esto, quiero decir que el ret•. d•l nrt1.1ol .Lm~i •• t •. d• l~ 
producci6n, cunndo educe la forma accidentnl. U: .1a'·_m8teii'a:- C:OnsiSte

en ese encuentro con la materia, no debido a la defÍ.Ci'~~~'t-~ ._ima-gl~a
- tiva sino n la debilidad del entendimiento (del qUe ésta depende), y 

como el alma del hombre es racional y de ella emanan sus faculta 

des 75 se sigue que todas las facultado~ humanas son racionales 

(pues proceden de un principio racional). Por ende, parecerla que

la dificultad del paso de la forma gene1al al particular concreto se 

deberla a la imperíecci6n del entendimiento.Dios piensa y eren, el 

proceso poiético en el hombre, en cambio, es procesual, como se ha 

dicho. 

Pero no es todo, pues aparece una paradoja, lo singular es direct~ 

mente conocido por los sentidos (aunque no de manera perfecta y de 

modo inferior en comparaci6n al entendimiento) externos e internos. 

75) Cf, IBIDEM 
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¿ C6mo es posible que conociendo los sentidos lo singular. siendo in 
feriares nl entendimiento, éste lo desconozca ? No so quiere signifl 

car que la singularidad sea puramente sensiblo,ya que "los sentidos

y la imaginaci6n son fuerz.as asentadas sobre 6rganos corporales: y -

por ello reciben materialmente las representaciones de las cosas, -

esto es, las reciben con sus condiciones materiales, aunque sin mn -

tcrln, por cuya raz.6n conocen las cosas singulares," 76 
No es que los sentidos conoz.can la materia sino sus 'condiciones par. 

ticulares•. Por eso puede el m6sico ordenar y armonizar los sonidos, 

el· pintor los colores y el bailarin su propio cuerpo en cuanto m6 

vil;pueden conocer lo singular como algo sujeto o condiciones mote 

riales singulares, 1.a materia no actúa sobre los sentidos directa -

mente sino mediante sus formas accidentales singulares (lo 'dure:o'

de este bloque de m&rmol), las cuales conocen los sentidos. Viene o

que los sentidos no conocen lo ignoto para una facultad superior, o

mejor, si lo conocen en cierto modo, esto es de modo menos noble. 

Los sentidos conocen singular~ente lo accidental del individuo, y el 

entendimiento conoce universalmente lo esencial del individuo. As!, 

el sentido conoce lo singular dejando lo esenci3l y el entendimiento 

capto lo esencial marginando ln singulnrdiad. 

A pesar de todo, el hombre tiene un conocimiento indirecto del sing~ 

lnr,cuando nuestro entendimiento "abstrae su concepto de las imágc 

nes y a través de él su conocimiento se continúa,de alguna manera, 

hasta ln imagen sensible," 77 El conocimiento abstractivo debe ser-

76) LLANO, C., EL CONOC1MIEN1'0 DEL SINGULAR, PromBnuscrlpto, p.9 

77) LLANO, C., EL CONOClHJENTO DEL SINGULAR. p.10 
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distinto al que ahora nos hemos referido,y ha relucido nuestro tema

central:la imaginaci6n, pues se debe regresar a ella, y si tiene que 

explicarse c6mo pasa el artista de lo universal a• lo singular, era -· 

conveniente saber c6mo llegamos al conocimiento del singular, en el

que se verA el importante factor imaginativo (considerando asimismo-,-. 
lo dicho anteriormente respecto a las objetivaciones 'cuasiabstrac 

tas 1 de ta imaginaci6n y lo que es la idea práctica). 

Las imágenes sensibles no son objeto de conocimiento del entendimicn_ 

to sino media de conocimiento;el objeto de conocimiento que se alcarr 

za por el concepto es la cosa misma singulnr,extramental, aunque no

conocida singularmente sino universalmente. Una vez realizado esto,

el entendimicn~o se \'Uelve sobre las imágenes sensibles mismas de 

las que hizo nbstracci6n, y puede tener cierto conocimiento de lo 

singular,lo que es fundamental en esta exposici6n: "en la medida en

que nuestro entcndimiento,por medio rle la representaci6n que toma de 

la imagen sensible ,se vuel\'e sobre esa misma imagen sensible de la -

que abstrajo el concepto, que es una imagen particular, tiene un 

cierto conocimiento del singular por una cierta continuación del en

tendimiento hasta la imaginación." 78 En el caso del ejemplar del 

artista, éste no es propiamente un concepto que se abstraiga de la 

realidad extrnmentnl, pero es una 'idea' práctica que se forma conj~ 

gando conocimientos sensibles anteriores )' relacionándolos (su rela

ción ordenada es posible por la racionalidad que actúa en su ámbito

priictico), 'í como es un proceso modificable, se \•uelve el nrtlficc--

78) LLANO, C,, EL CONOCIMIENTO DEL SINGULAR, p.10 



constantemente a la boginaci6~, en••.c~ani.o¡?~)ambi~ •perf.cc~ioti::: •. 
1 o~ Pué:~¡ ·.es·. ·em1ne·n-temente::·un ·.-proyec:to·,'_dii-1B;fdO_ ·a-;'ia-·."r~ai i_~·a~l6~·; 

El. con~ciin'teitto .. 'fn.-t·e1eci~~:(:.-'~-~~::f1e·j o,-~-de1 "{:Sin~~i.~r,: difie'Té' ~-dei _'abS': 

e racúvo: · · ·· <.,.~·.:.,·{:'/z{,);*:~.~¡.~;:¡f f :·~.~~5~*g~'!.~~~j~i~S[i;~¡;~:~. :. •·. · · ... 
1. - POr-·'ei-: obj ét'o'{conocido:.~· en :·ei:·.'con'ocimiento ·.'8.b'straC.tivo·,,10 .. conoci 

- ".,::-·-V~i'/' ·; ,:i·.'·;·:;:,:;:-;~-.:~?·:·~;;:_1::~.-;:-:·"~:~--:! ~,;,:;>~~:;r<~.;;_1t~~;,,_.,. · -,. · - -
do es la cosa i mientrns que en ·el'"-reflejo .se';conocen .tia~; iinA&eñ:es 
s en s i b·~· ~ ~-~. -d-~-:--Í ~:.;'¿~·~·~ './~~'./-~;'::;~.~-._:,-'. -··" .. -:' .-_. 

·'-' -i- -·•e;. .. ·,, - ·, ';',··:~".;__,~;·;_·;_:..;.'-'' -· ·::· •• ~·.;_, 

z'." -' ~-~~'.: i'as :;~:;~~~~1~~-~:~·:::_~:~.';-~~~:-: se·. conoce ·e1·. ~~Je~~: abstractivo en -

condiciones d~<:u~f~~~Saiid~d y' el reflejo en condiciones de singular! 
·dad~ 

· 3.-~. P~i:_ii'a': nia~-era de conocer: abstractivo tiene un conocimiento di -
-- -, --. ' -

r~ct·~ -d~_ .la. c~~-ª' en tanto el conocimiento reflejo efectúa un conocl 

miento del propio conocimiento (e indirectamente de la cosa), 

4.- Por el movimiento en que consiste la acción cognoscitiva: el co

nocimiento abstractivo desecha imágenes sensibles particulares, par

tiendo de ellas; el conocimiento reflejo del particular es recupera

tivo, regresa para recoger aquello de lo que hizo abstracción (impo~ 

tantísimo paso a la idea ejemplar, pues se escoge lo sensible pnra

reorganizarlo). 

Sto. TomAs relaciona al ámbito productivo humano {que aqut se tratn

como producción) lo expuesto: " el artífice humano no produce lo nr

tificiado m4s que en la linea de la forma, porque ya encuentrtl la m!!_ 

tcria preparada por la naturaleza; y por eso el art1íice, mediante -

su arte, no conoce lo artiíiciado sino por ra:ón de su forma. Pero-

toda forma es universal; y por ello el arquitecto, gracias a su ar-

te, conoce la casa en universal, pero no esta o aquella casa, a me-
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nos que tenga noticia de ella por medio de los sentidos." 79 Se di· 

co que el arquitecto conoce la casa en universal, en cuanto que pue· 

de construí r múltiples edificaciones que cor_rospondnn a la noci6n de 

casa, gracias a su imaginaci6n productiva (lns_nbejas·por ejemplo 

nunca construirAn un panal distinto del que hacen y conocen tal pn 

nnl en cuanto que es el lugar que ocupan, no en cuanto casa, como 

' recinto protector de bienes y personas formado por un conjunto de

picdrn's, ladrillos y maderas• so· 

En el 6.mbito productivo, la ínlta de virtualidad creadora del hombre 

hace que tenga que usar la materia proporcionada de antemano por ln

naturnleza (o procesada por él mismo, como las fibras sintéticas);

lo cual provoca que para partir de su acci6n 0 lo haga de una idea •• 

general, y esto origina la dificultad en la prácticn: concretar en 

una materia desconocida para el conocimiento (en cuanto que no soy 

su causa. y si soy de la form~. si soy artista) y extrnna para mi ·· 

acci6n, la forma general pensada, Si pudiese producir el efecto t~· 

tal ·forma y materia· partirla de un conocimiento completo de lo que 

debe ser hecho. y la dificultad práctica se eliminarla. o se limita· 

ria al pensamiento de lo que debo hacer: " si la forma del arte fue• 

se productiva de la materia. como lo es de la forma, conocerla lo a~ 

tificiado mediante ella no s6lo en la linea de la forma sino también 

en la linea de la materia. Y por ello, siendo la materia el princi ·• 

79) Cf. De Ver, q.2 a.5 c. en o.e., p.15 

80) Cf, ARISTOTELES,METAFISICA, VIII, c.3 1043a 15·19 
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pio de ind~vidunci6n 0 no s61o conocería inviscerada dentTo de la na

turaleza universal, sino también en cuanto que es un singu~ar. 11 

81 
EL artista a pesar de:quo la materia sea débil en su ser y que su 

proJ>io enteridimio~-to _'(del. cual. procede el impulso creador) tambi6n 

lo sea, nO '1a desprecia sino que mantiene con ella una rolaci6n amo

rosa. S6lo .ást es- posible qu-e _el escultor, ·produzca dos artefactos -

basa.do en una misma materia, por ejemplo producir del bronce " El -

_Pensador" y " Los burgueses. de Calafs", obras de Ro din. Y para otras 

co·sas la materia os diversa, por serlo ellos mismas, por ejemplo una 

sierro no puede hacerse de lnn8, y no dependo de la causo eficiente, 

p~es nadie hnr6 uno escultura con agua liquida (mientras si ~e hacen 

de hielo, aguo solidificado.) 82 
Se vuelve n confirmar el que el ejemplar no estli acabado: " el aren

que cstñ en la mente del artifice no es uno idea de todo lo que lc

pucde al orca corresponder." 83 

Por tanto puede decirse que en las acciones en las que el rcsultado

dependc mlis de las particularidades singulares -material adecuado, -

luz necesaria, ubicaci6n correcta, t6cnica id6nea, etc. ·del efecto

º de la materia, el efecto ~s en el principio de la ucci6n, una idea 

gen~ricnmentc csboz11dn (aunque por ello no dejo de estar dirigida a

la prlictica) en donde hay mlis que conocer que lo que anticipadamente-

81) DE VERITATE q.Z a.S c. en LLANO, c., o.e., p.15-16 

82) Cf. ARISTOTELES, o.e., l044a 25-32 

83) Ll.ANO, C., EL CO~OCIMlENTO DEL SINGU!.AR. p.16 
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se conoco; el hombre- conoce el efecto prActico n r.uidida que lo va 

efectuando, ya efectuado, so tiene noticio de_ lo hecho, lo que orn 

imposi~le. a~tes de_· su ncci6n. " Mientras que en el conocimiento tea· 

· r6tica.·apnroco ·en el concepto la cosa conocida, en el conocimiento 

·artlstico s6lo nl hacer la cosa apñrece el concepto." 84 
Ocurre ns! porque el conocimiento de un efecto depende del conoci 

miento de su causn. Cn el entendimiento especulativo son suficientes 

las causas últimas como conocidas, pero en el campo práctico (moral· 

y arte) os necesario conocer las causas pr6ximas. Y existe una causa 

ignorada por el hombro que tiene algo que hacer (artista):la materia 

de aquello que debe hacer. La forma, pensada previamente a la acci6n, 

no puede incorporar en st el conocimiento de la materia; pero lo que 

debe ser hecho tiene que incorporarla, pues la acción práctica con -

siste en singularizar en una materia el proyecto concebido. llay m6.s

en el efecto real que en el pensamiento de él. No se puede conside .

rar que la acción del artista sea una limpia trasposición de lo pen

sado a la realidad; lo pensado es general y la realidad es siempre -

singular. Por esta dificultad hay uno gran distancia entre el canoc! 

miento de un arte (aspecto técnico) y lo capacidad para ejercerlo -

(talento), 

Acertar relacionar un singular con una cierta idea ejemplar, en la -

prti.ctica no siempre resulta, por lo qua no basta una buena idea para 

lograr una obra de arte ni basta contar con un singular (piedra) pa

ra darle la forma que lo resaltarla con genialidad, Por otro lado se 

84) LABRADA, MA. ANTONIA, LA RACIONALIDAD EN LA CREACION ARTISTJCA, 
p. 6Z 
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inatorin 1 

obrado poi- cf ::arti.~ic·~"<·~obi·~: .::~~~-'·:-;:m~'t,~:~-i~':,: ~'·1 _-.:~~ la· conoce. complot amen. 

te. El art_is t~. pcicd~:~_.·tra·b~'j°:~.¡- so~:;~-'.:-·f~;:'_~~{o:~f~; ;~ virtud do :quéi como 

agente (cáuSo' ·e-r1C1eiite)_}_-P¿~e~<:¡~/~-i~'f'.il"d"j~de1·E-~~~~e·;~· 51, .los· s'ent idos -

ex~Crno~-- ~~;_~-i~\~-~-~-~:~}1}::f .~:f;~;~~f ~.'.;_~;;~~~~J~{.~~~\f -~~f :f ;t:.~.~t~~~-ª_f~ _-s_On pasivas - • 
en cuanta :.receptoras;·, son~ activos~'en/. cuanto ;.'obj ot_i van como potencias 

··::·22:;·~~¡~;¡1Ji!~J:~If :.:::·:·:.·:~:::::"· 
artistic8 .. ta_mbi~_i:'. ,.,'.-~-g~i:l~r_ac~6ó:;-'.l':'.,: 11 la ·generaci6n es imposible si 

no pre~xi~te :- -~-1-g"Qf/_:A~i·,:.-p·u~'S {::·~-5< ~~id~n.tc que por no ces id ad exi st.i rA-
, ' ' ' " ', .. , ·- ·- .. - . 

en a·1gUna··P~r-:t~',- · 1a~'inaiCriií-"Cn·: Orécto, es t111 parte era que estñ pr;_ 

sen te Cn lo cO:úi .y- ~~-.-.h~~~···6s.1:a)." 
.,. - 85 

de la Unidad de la materia, distinta a 

Se capto lo belleza en virtud 

lo unidad que le viene dada -

por su forma natural, pues: 11 Bl artista produce el ser de sus obras 

en cuanto imparte a ciertas multiplicidades materiales la unidad de

las formas conocidas por su imaginación." 86 
Bl educir la forma de la materia también implica el ejercicio de la

Jibertod1 pues se elige esta materia entre muchas y esta forma entre 

tantas posibilidades, derivado del carácter contingente de la obrn:-

11 deliberar y calcular son la misma cosa y nadie delibero sobre lo 

necesario porque no puede ser de otra mnnera 1 sino de lo contingen 

t.e, os decir, sobre lo que puede ser o no ser." 87 Dali escogió 

SS) ARlSTOTELES, METAFlSJCA, VIII, 9 1032b 30·32 

86) GILSON, E., JNTROnUCClON AllX. ARTS DU BEAU, p.13 trnducci6n mla 

87) ARIS'fOTELES, IiTICA A NlCOMACO \'l, 3 1139b 
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pintar su famoso 11 Cristo " y no otrn cosa, aunque contaba con mu -

chns Posibilidn-des·, pues éstas se le present'!-n_ en 'i.ropel y él tiene

quc decidirs.o pues no _os .necesario que. elija esta en ve:. de la otro •. 

Lo cogitativo iC' nyu.da prOpor~i·o~·AOdol~-:l.oS posibles proyectos, pues 

so rcftero. 01 rutu~~:. 11 ~ada·:_~e iD_:_:~·ue :~~- s·~c~dtd:O puedo ser obJoto

dc una. ol~_cci6n ~eiibo_rada •• -.' 
0

tnmp0Co de-libero uno sobre el pasado 1 

sino_. sobre el .futuio y lo posible.'¡. sé 
Es muy importante el_ orden y unificaci6n _propoTcionndos por la forma 

que el artifice educe de la materia de ncuerdo a la vocnci6n formnl

de ésta, pues a través de ella se manifiesta la claridad o esplendor 

que cnrocterit.nn lo belleza: 11 el artista produce el ser de su obrn

deritro de ln multiplicidad material unificdndolo con lo formo conoc!. 

do por su imnginnci6n." 89 
Respecto de lo dificultad de posar de lo idea pr4ctica o su ejecu 

ci6n, serio interesnnte plantear nl arte como potencio nctivo que 

nctún sobre la materia (mediante los cualidades), por ejemplo color, 

sonido, volumen), y mostrar que Schelling no tiene ra~6n en atribuir 

únicamente actividad n lo espiritual, como dice: "El nlmn no so oc!:! 

pn ya de la mnterin, no tiene trato inmediato con ello, sino sólo 

con el espiritu, que es lo vidn de los cosos,., ello no sabe, sino 

que es lo ciencia; no es buena sino ln bondad, no es bello, como pu}! 

de serlo el cuerpo, es lo ballet.a mismo." 90 

Schelling substnnciali:.n las cualidndes en el hombre, lo coloca en -

88) ARISTOTELES, POETICA. 7, 14510 18 

89) GJLSON, E., PINTURA Y REALIDAD, p.38 

90) SClliiLLlNG, F., LA RBLACION DEL ARTE CON LA NATURALEZA, p. 87 
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el sitio que a Dios le coyrcsponde, pues uno de los _n~mbrcs divinos· 

es " Bellezn 11 

En ol proecso cognoscitivo sensible, las potencias -~ensit.iva'S'. se c:om, 

portan pasivn=ente en el sentido que reciben la especie impresa,.y ·• 

01_· entendimiento pasivo recibe la especie sin condiC.io!'es Sénsiblcs· 

pnra que. el entendimiento agente haga inteligible. en-ácto l~ _·quo en· 

el fantasma babia de inteligible potencialmente. No e's exclusiva del 

entendimiento la faceta activa como facultad 1 pues las facultades •• 

sensitivas Jo son en cuanto que reali~an su ·acto, en cuanto operan • 

captando su objeto propio pues el ojo ppdrta ser inmutado por el 

color • por ejemplo en un cadAver y no operaria la vista porque car~ 

ceria del principio (alma) que le permitirla la actividad. 

La imaginac16n creativa humana es posible -por la racionalidad, ya 

que no se observa en los nnimnles ninguna clase de t6cnica o arte. 

Teniendo presente que ln imaginación puede, mediante la cnptaci6n de 

ln parte de unn cosa (b:iúl) podiu ir rcconst.ruyéndo el todo con ln .. 

reiteración de dicha parte, se explica la originalidad que puede dnJ: 

se tanto en una pintura abstracto como en una realista pues el 

" quid " es el ~ como se hngn y no lo ~ se haga. 

ta experiencia resulta valloslsima en el ejercicio de la virtud del

arte, pues en gran parte es fuente de creatividad imaginat.ivn. La ªE 

t.unlidad del arte como virtud del intelecto prlíctico {potancin acti-

va porque es cnpncidad de actuar C!TI otro o en el mismo en cuanto 

otro) es transmitida a lo imaginaci6n, la cual se pone a funcionar -

en scr\•icio del artista, pnrn lograr la 1 \'agn concepción' procedente 

del entendimiento, en ln matcri:i. singular. o~bc .:inadirsc que "e~ C!!, 

tcndimiento no es el único que! nos ntUC\'C, sino también la imagin11 
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ci6n, mediante lo Cu.~l ~l e~ten·d:imien~o ~C_.-~P~·ic~ '~ oqu.Cllo particu

lar que tiene que hnc~r,; .. de nhl que el ent'(ind
0

imi~ilt_O-:es como un mo -

tor r~móto, .. en t_anio'.que·-la·cogitntiva·y ~a ima'gi:iaci6n son el motor 

pr6xiñio. '~ · 91 LB·.:~~P~~·ion~i(( -~·el, Ílrt~ -.comC> PotOn·~ia-· ncti\'~ tambén 

pueden cl:lñsti tui r reS·p~CS-tD ·~:la·: i~~-~~~~cigante_. __ d~--. b6m0 logra el ar 

.. ti_sta pa'sar _de lo. ·g·ene~a-.1 a· lo ·.sin8u18r"1 del proyecto al existente 

concreto. 

Hjcmplos d~-.-~ma.gin~c16n referida al arte los podemos enumerar, por -

ej_emplo MC?zart~- su· imaginaci6n estaba tan desarrollada, tenla un sen 

tido de la nrmonla extraordinario. Con s6lo escuchar en una ocasión 

una pequena marcha compuesta en su honor, logró memorizarla y ejecu

tarla ademds de mejorarla con su posterior improvisaci6n; en sus con 

ciertos era capaz de improvisar durante largo tiempo ante la compla

cencia de su auditorio, 

El arte funciona con la imaginnción en su aspecto asociativo, no ne-

cesariamente reconstruyendo un todo en la realidad, como cuando se -

ve la pata de un gato y esto basto para imaginarlo compl~to- sino -

como en el cubismo de Picasso, que compone un rostro de diferentes -

elementos, no es un rostro como los que percibimos diariamente, sino 

producto de la creatividad de un hombre, 

Ln objetivación imaginativa del todo proporcional no es directa, 

sino una reobjetivaci6n. Se ve una parte, la continuación corre a 

cnrgo de la imaginación. Este caso es muy tipico de la Literatura, 

en que se deja gran margen en los relatos a la imaginnci6n del lec 

91) DE VER. q.Z a,6 ad Zum en LLANO,C.,EL CONOCIMIENTO DEL SINGULAR, 
p.17 
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tor (nhi el espectador.tiene ·unn.pnrticipaci6n rntí:s activa), nó se d.!?, 

jan comploto5·· los dCtnl~·es per~'.--s~·-_ prOp~;~ionn ·una gran pnnortí:micn,

como lo hace TóiStoi eri----~~-,g-Cñ·Í~~-i~'.~br~·:,· ~·:.:~~ ·Gu~rra y la Pn~ "• 

Ya se ha Visto c6m0 -~~ ;·~-~~~-c-¡6n--~Ú~~n~·,_:;-no- se··'púode ·identificar a

la divina, poro eso snlir:d~·-:si~'-~~-~:_en~·iq~~-~·e:r·· e.l._.mún-do con otro --

nuevo (los .nr~~f~~to-~-) . si ::-'·~~---,:p~~~¡:~ ~~i·- h'o~b-~~- ,;· 11 ~~- 10 fi,~i t~d Con

creta, -01 hom~ro s·i~~i~'.·:a-~'i'~¡~-~~-,.-~-~ :~~~~s--i·~-~~ :--d~·: c~·éai· Dtr~~-. Soros-

__ al. m~-~ci·~- .v·~¡_n~-~~~~ /~ 61". c.Ón-~Ctll· _su·'.- 1-~~g-eri-"nnte·s··- de plns· 
···.'>.' .;oc,, •J',:o;.c:-.. ,-;'' 

lid d 11 -,.·,·... "...'.;_:·.· ;:: ·-'-·'·-'" 

ron_ . _ n ·-·- -9-2 ,; .-.; ~ .. ~~ ~:S~-:'.·:·\;\~'.:f'~;;_~~;~_~,~~;~~·-_:~·'_:;_:,".· -.·.· 
illÍngin'ntivn ·no ·s610 no-S ha bifndiido:'&O'c'e"c:·ost6tiéo'~';··pués.:. 

de los que, 

mnrla en la 

Ln facultad 
- ··--' 'i' -,-, . ~-- ''\·-~·' .. :..;-;:.,-_., __ , . - -: " . . 

en et campo técnico. c11a también ha j~ter·v·enidO. prinC1pa1men-tO~ y lo ·'. .,;•.· 
comprueba la real Ídñd. ·Las. obl-1(5- .de Ju1iO"-iveriié-:);re·Su1 tD-rOn _ser. pro -

réticas, la inventiva contc~ida·:cn.'_¡,· y·~-¡~:ici'_·m:ii ,'·¡~·g~a~,'~º viaJ.e sub

marino" so vi6 realizada· con:_'1ris·.- r~~~--~:o,"··_:~-~-~~~~in~-S ':'-~1~-~arics. en la -

2n, guerra mundial. 

Y qué decir del nvi6n, ya sonada la idea por· Leonardo Da Vinci, 

En ocasiones el artista puede intentar satirizar su facultad creati

va o expresar lo que muchos piensan aceren do olla. Shnkcspcarc di

ce lo siguiente en uno do sus personajes, Mercurio, respondiendo a -

Romeo: 

11 De suenos voy habl11ndo, fantasmas de lo imaginación dormida, que en 

su vuelo excede la ligereza do los aires y es mlis mudable que el vie!! 

to.u 93 

92) GILSON, E., INTRODUCCION AUX ARTS DU HEAU, traducción min,pp.144· 
145 

93) SllAKESPEARE, W., ROMEO Y JULIETA, acto primero, escena 3 
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Sin embargo," mti~·::·á.deÍnnt_O~~:~~~ .&n'1n ·~~·· sU incro~ble imnginaei6n lit!. 

rnTin 1 con hcll isimils ·-tiietAfoias -dCscribe ·a su amadn Julieta: " ¿ Pe .. 

ro qu6 lu:. e·~ .1a·. \¡~~-· ~~~~-n p-~-/···a¡·¡·i.-? ¿ El sol que sale ya por los .. 

balcones de·orierite? Sal, hermoso.sol, y mata de envidia con tus ra .. 

yóS ·a· -la· luna,· (¡uO :est~ Í>a.lida·· y -_ojCriza porque vence tu hermosura .. 
. . .. 

cualquie·r_ ninfa de- tu coro·, Por eso so viste de amarillo color., • 11
94 

El nrtlfice mientras ejerce su actividad (ya sea elaborando su idea

'ejernplar o completAndola, ya ojecut&ndola) pertenece a otro mundo: -
11 En VeT'dad, vivimos en nuestTn fantasía, cuando estarnos en elln. 11

95 
Los surrealistas reconocen su mAgico poder en ln frase anterior. 

Cunndo la imaginncl6n, empapada de racionalidad, ejerce su actividad 

creadora (para expresarlo mejor, el hombre mediante su imaginnci6n 

racionnl) formando mbs claramente la vaga concepci6n del ejemplar, 

es entonces que va encontrando las carncterlsticas sensibles de la 

matcri.n sin que: h11yu todavtn un producto acaba.do (en la nbstracci6n

sc desechan esas notas), un pnrtc por la experiencia y por la capaci

dad de reiteración, y en parte por el empuje del cntcndlmicnto que la 

mueve n encontrar algo que no sabe plenamente qué es: "se busca algo

que s6lo se encuentra cuando se hace." 96 
El artista antes de hacer su obra y aún haciéndola, no sabe a cien -

cin ciert<& lo que ésta será; u Mientras que en el conocirnionto teor§. 

94) SllAKF.SPEARE, W. ·~o.e., neto 2°, escena 2 

95) DRETON, ANDRE, MANIFJESTOS DEL SURREALISMO, p. 35 

96) ~~e!ADA, M.A ANTONIA,LA RAClONALIDAO F.~ LA CREAC10N ARTlSTlCA, ~ 
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tico aparece en el concepto la cosa conocida, en el conocimiento ar-

t1stico s61o al hacer la cosa aparece ol concepto." 97 
Mientras existan hombres sobre la tierra puede seguirnos deleitando

el ' ser ~rtlstico '•pues cada uno tendrá sus propios proyectos y -

escoger4 de entre sus posibilidades, de acuerdo a su forma de ver la 

vida, La riqueza imaginativa nos depara grandes sorporesas, porque

el artista no es un copista de la realidad (aunque la tome como pre

texto): 11 la obra propia del poeta no es ta:ito narrar las cosas que

realmcntc han sucedido cuanto contar aqu6llas cosas que podrían ha -

her sucedido, y las cosas que son posibles según su verosimilitud o

neccsidad." 98 No se ponen lir.iites al arte en la filosofía del arte 

aristotélica, ya que algo real puedo recrearse con productos fantAs

ti cos de mil maneras; por oso Plat6n quería desterrar de la polis a

las poetas, por 'dar a conocer lo falso, el mundo de la ilusi6n 

" puesto que el poeta es imitador, exactamente igual que lo es el 

pintor o cualquier otro nrtistn que modele im6genes, es necesario 

que adopte siempre una de las tres maneras de imitar; ya que debe 

representar las cosas o bien tales como fueron o son en realidad, 

o bien talos cuales se dice fueron o parecen ser o tales cuales 

deberían de ser.'' 99 

El que una obra nos haga vibrar, estremecer, de alegria ( como la -

9a. sinfonla de llcethoven en su " Himno a la alegria " - basado en-

el poema de llolderlin ) o tristeza, transmitir cmocionC's - mediante 

97) IOEM 

98) ARISTOTELES, POETICA.7, 145ln 18 
99) ARISTOTELES, o.e •• l448n 1-2 
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palabras sonidos ·a volumen~· conÍo el n~ David -1'., .de Miguel Angel, hace-. 

l lor8 r por ~u man! ffc'erlcia {e~-t~Y- d~ --,~cu~r·d~":-'e-~.,: Kant··.·qu~ produce. un

sentimiento d~ lÓ. 1 ~ubli~e :' ~'. ·. r:·-,y· ··~~~~~~~--:-~~-p~,~·1·m~~~-ar~¡·5 ,:-igu-~lmen
to, eso os ·_1n ·connn~Ú~~l~-d~-d-_ar~C:~-i~·a:·_.sont.ir la··_que nos quiso _hacér 

sentir ol autor ~ e-~t-~ -~~-muni'~~ci6n s6lo es propia de lo espiritual. 

Quiero ConCluir con-,ias -pa"ia.bra's de un gran poeta: " Mientras hayo -

unos oj~s_que ~º~-¡~i~n -~-~s_.ojos que los miran; mientras responda el

lobio suspirando al labio que suspira; mientras sentirse puedan en -

un beso dos almas confuhdidas; mientras exista una mujer hermosa 

t HabrA pocsia 1 " • 100 

100) BECQUER, G.A., RIMAS, FRAGMENTO DEI. POEMA " llABRA POESIA " 
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CONCLUSJONES 

l.· El conocimiento sensible nos brinda lns_bnses pnro.-.cOnocer··c~--..... 

mundo, pues sin 61 no serla posible-el conocimientO cienttlico, el· 

conocimiento intelectual puede efectuai~e gra.CÍ.as a· su_·~~t-e~edente-· 
sensible. 

El hombre 

. . ., --. ' ·. '' . . 

os una unidad on ln que conver~on ~potit~s ,.i~~tividados • 

cognoscitivas, sensitivas e. intelectun1C-s. No. se ~dcbé entender- cron2, 

lbgicnmente el conocimiento, como -·si ·-P~ilne_l',o_ -conocie~n i'a vista, lU!, 

ga el sentido comiín y pOr_Clltimo"·ia int-Cligoncia. Somos .capaces de• 

apropiarllos intencionalmente el mundo circundante, ejercemos diferen. 

tes funciones en los niveles de.conocimiento, más éstos se encuen 

tTan entrelnt.ndos 1 interrelacionados porque proceden de un mt"Smo 

principio (alma). Bs ol hombre quien conoco ya mediante sus sentidos 

ya mediante su intcligcncin. 

No es quo tengamos •sensaciones puras' sino que 'percibimos' {act6nn 

conjuntamente sentidos externos e internos con la inteligencia), 

pues ya se hn sostenido n lo largo del trabajo c6mo nuestras íacult~ 

des cstún 'irnprcgnadns de racion~lidadf. Mediante la vistn no sólo~ 

se conoce el color sino también lo figura. la formn y el movimiento. 

La captnci6n de un pnísnjc es un acto perceptivo, en el que se int~ 

gr11n los sentidos y el entendimiento aunque! los primeros actúen mds

intcns:imcntc por cuanto se dirigen u In cnptnci6n de su objeto pro 

pío. Adcmlis, el conocimiento sensible, aunque de menor rango )' nl 

canee que el intclcctunl, no por ello deja de ser actlvidnd inmanen

te (t.odo conocimiento lo es}, }' en cuanto conocimiento rn implica -

perfección, pues SI? nlcan::n el fin en el mismo cJcrcicio opcl'a.tivo , 
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por ejemplo veo y he visto. 

z •• BL t:ema de la 'proporci6n' resulta u~a .. co·~·S.tanto'· a ··lo l.~~go d~ .:. 

la investigaci6n. La proporci6n. se oncuon.tra ya a :.ni-Y.el 'SC-~s-ible,· no 
·:.;.:>::-es exclusiva del orden intelectual. . ,-,--. ;:' ;',-·~. ::·. '' 

La proporci6n puede ser 'por se' a ·' 1 subjé.tfV8.'l·::_;E'r\\i'o"··{p~~Poi-Ci'6R 

'pcr se 
1 

está el cas~ de'~ mi"~_~O ;_,6r·~-~~,~~~ii~k~f~~~~~'.:~,f~:.~~~,~~~~:-~}/;;·~,~~:-_sen~~ 
do os proporci6n (cap._ I) ._._Debe ·e_~_1_s_tir/_una~-~-~l!_~úac_1,6n·_:_.en_tre·_:la' ín w 

cultad y el objeto, p~cs· si .e-1 :~~j~~-~-~---~~,·i~;Ji)t~-~~-~-~'~;~:_:--d~-~~~iado dé·, 

bil, corrompo al 6rgano -~ .-n~-- _~s.~cilP-~ado~·:P_i>r:_CJClriplo~ infiasoÍlidos o· 

ultrasonidos. 

Así so habla de 1 mesOÍ:6s'. en···1aS :·f.ocU1'tádCS .. scnsibles 1 es decir, cl

punto en que reciben su objeto y se deleitan en él. La proporción -

es una do las características de la belleza, presente en la misma r~ 

cultad sensible, 

La proporción ~ubjetiva ya depende de las condiciones particulares -

(orgánicas y pstquicas) del sujeto, pues hay quienes gozan de una m.2_ 

jor vista u oido, y por ende, es más fácil que aprecien lo bello en -

esos sentidos, además de la disposición sicológica propia; pues asi

hay individuos con más inclinación al raciocinio lógico y otros al -

práctico. llabria que investigar el "intelecto prdctico" en cuanto a

su naturaleza para entender las actividades que por él se realizan: 

Moral, Arto. 

3.- Aristóteles saca a la luz la naturaleza de los sentidos, en lo -

cual coincide con los modernos, pero los supera en cuanto su consid~ 

ración es m5s amplia y no particularizada, Los marxistas sostienen 

que la actividad artística es una mera necesidad fisiológica y pro 
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dueto orgi\nico. Arist6teles- se da cuenta que el art'e es una ~ciivi -

dad intelectual que. se ejerce·· con· n~u'da ·-·de '."¡\;~·---~Cnt.ido.s ~ i~s· quC re··

sul tnr ian ineptos po rB. ~U- 1.obor ·de:_-~:O :-:r~~Íbi~- ~}- --fn"fl Üj o'· ~e -1~ :--;~ci!!. .-
-' . . ".' ''; ~-.-. ··:·-,.-: 

nalidad. Bl arte no ·es puramente scnsOrial,ni:p~rament_e·intelectual, 

in'terviencn n~b-as fitceias·:'aurique. como· hAbito rft'dic\ue en .el _entendi -

miento PrActico·~ · Resul.t~~- pasirl~s~ é:6m~· -t~~~~'.' 1ns ·actividades que,. reo

liznmo_s las. hncemos .. ·_-de ~~d~_-· ~~pCciíi~om~~t~ humano. 

Lo tl!cnica se pone. en' prAl:tica cc;'_ri lÓ.s manos, pero no se darla sin -

inteligencia_ que ordenara. 

Ahora bien, lo apr0cinci6n_ de la belleza comienza en los sentidos, • 

pues los coroctcrtsti~os cí'e lo bello son: unidad, proporci6n y clnr! 

dad. La unidad o integridad viene dudo por lu cnptaci6n de la facu! 

tad sensible, dÍ. s~ objeto propio, i·cspccto al cual es infalible. La 

proporci6n corresponde a la mencionada mcsotés. Y lo claridad so re

fiere a la potencia de lo bello, que en el sentido seria su capaci -

dad de lmprosi6n, ya sea al ofdo o a la vista, que captan intuitiva

mente (de modo inmediato) y se deleitan en lo visto o escuchado. 

La belleza en cuanto estético (diricido a los sentidos) resulta rol!, 

tiva en cuanto a lu proporción de la facultad y el objeto, amén de 

las disposiciones orgAnicas (no se aprecio igual una pintura si so 

es dnlt6nico que si se tiene lu vista normal). 

Los sentidos estéticos, vista y oido {capuce$ de captar lo bello) ·

son el \•ehiculo que permite el ncercnmicnto sensible a lo infinito -

(belleza). 

Por su espiritualidad, el hombre se puede rclncionar con Dios desde

lo sensible. 
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4.- En cuanto a los sentidos internos que completan el conocimicnto

scnsiblc extorno, s6lo puede hncer arto, un ser racional y libro. 

El sentido común asocia y por ello la labor de sentidos externos es

comPlotada y desde los sentidos internos se puede adiestrar a los C.!, 

ternos en la nprcciaci6n de lo Dello, por cuanto sOn ods perfectos. 

Es en los sentidos internos donde se gesta la inspiraci6n, la inte

ligencia so une con la imnsinacl6n (no intelig"encia de orden concep

tual, sino del 4mbito pr4ctico) y es la regla del arte del artista~ 

En oSte nivel est4 la imaginaci6~ creati~a, se maneja el ti~mpo en • 

sus .tres dimensiones: la expcrien~ia.:que:se. ~e~¡~r~· á~·lo pnsodo,· el

proyccto a lo futuro Y la ~en~ac16n._ f/:i~' p~~~.~~·t~> La: riqlfcz~ del-•• 

tiemp~ d_a _oportu.nidad -~. ios .. a~~-Ís~a-s. de.expresarse. pluralmente. La

ima8:inaci6n permite. la comunicíaCi6n, la o'Xpr'csi6n ·mediante él lcngu.!!_ 

je·, 

Por· la -c:::ogitativa no s6lo se establecen las relaciones de semojanza

y el esbozo do lo que sorA la obra de arto, pues en ella surgen los

valoros propinmen~e humanos, no ya la mora conveniencia o inconvoni· 

ancla de algo: sino los valores morales, religiosos, estéticos, cul

turales, etc. Y dado que se relaciona con las tendencias de una man!. 

ra importante, puede entenderse que el artista ponga su afectividad

en la obra, que ponga amor en su trabajo para lograr al 1 hijo do sus 

suenos inspirados' que se han hecho conscientes. 

s.- El arte clásico y el arte moderno tienen razón, cada uno en cier 

to sentido, pues deben complementarse para proporcionar mayor mate • 

rial a los artistas conternporñneos )' de generaciones futuras. El ar 

te moderno sostiene que 'buscar proporción' es percibir, lo cual creo 
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aJ>OrtD que· es • -

'ordenaci6n', una. viTÍud ini:oÍé"ci:~-~i;· y ·Pé;~ibir···.~~i-,cnptar ,rolacio -

nes de sem~j an·za, es ~Tde·n-~~:1-6n·'.·: iirip1 i'éá.'. i~tO_J.1&.etic-fá · >'.- cj crci cío - -

sensorial. . · -~:>.!~:.'-.·;-.·-· '.--_/:'.;;' <:~·i-;': .,. ,- ,.,_ 
''. ' ·_,.,,.--.·.-. " .. • ......... ··.• .. · •. ·•.·.·,i:.'.·.·.·.t.·.·.· _,,·.~ ·r.·' :\·.,·. :.·.·.·.·.·.·.•.•,:·,' ··, ·-·· . . ._-_.-_ 

', -::-:_~_~\-____ . ' '.·· ,·. :···.:~\;1'.~{:" .. '1;:;~/.::.·;_·.,,:_.0--., ··: .- ---
6. - El artista produce.: al \modo_:._do'_:1a·,> fi si s·p, ma teTia:'.· y ·forma . se ade-

cúan formando ~-~~;'~'.~~/~:-~~1:.:.·~,~--~~·~-~:~:~[~~11~~-¡}j __ ·T~~-~~;~;.t~~'.·_·'.1.~-~m~~- ·de la mate --
ria' que dobe enco_ntrar:el'artista:'en.la materia que usa. El .artis-

: · · <_ --::; -~,-;::_.·,.;~;_·,<:,~-;;f,.'..·)L~·.:.·~:;.~:i'?--."··': . ___ ,._ ·;- . - . : . 
ta cuenta con materia;preexisteilteJ"'mas-debe_ hacer_que se adecúe ---

con la forma que a_d~é/~:,\~~-~~~NJ,:~~~:~!~-'/~~-~j~f-~-~~~n una unidad into --
gral 1 al modo do la: .. fisis'.'de'..modo:que nf"S~'b're ni falte, de modo que 

"'-: ~--~::~ - ,.,'·-· 
parezca que no podla s_e_r:m4s-_quo_:ns~~· Bl 'elemento material es muy i!!!. 

'···· 
portante en el arte 1 Gl;.pintcir_juega con el-color, la forma, el vo_l!!. 

men, la perspectiva; e1·mas·ico:'~o~_-los Sonidos, la armonta 1 el rit -

mo y debe acornodarlos_'~~r~- que suCnen y deleiten. No basta con tener 

una t6cnica 1 se nccesit~ i~~Piraci6n y la ordenación de las cualida

des sensibles (materia del arte), 

7.- Bl problema de la 'intuición poética' en su aspecto cognosciti -

vo o el 'incosciente espiritual' de Maritain ya no parece ni tan 

incosciente ni tan espiritual, ya que el sentido común es la con 

ciencia sensible y la inspirnci6n nace de la interrelación de los 

sentidos internos. 

El conocimiento artístico no es abstracción, sino reflexi6n 1 es un -

volver a lo singular, In inteligencia no conoce directamente lo sin

gular y los sentidos le ayudan en su tarea de concreción del esbozo

gcncr11l que puedo hahcr imaginado, Hl proceso se va complctundo con

Ia intervención de todus las facultades cognosciti\•as, pues el pcns!!_ 
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s61o eng~~drn pensn~icn~~s,· :~~s -~·i·-·_S·e:.~;i·e'n:~~: a--~~- acCi6n, ·ni 
cesitn de ln imagina-~i6~ y 105-:--T~-~-~ñn·t·~~:_;s~ri-~id~~/_-É-~·:_.~-·~T~;T~li~Onto ·-

- - ., . - '.,. '• . .-, .,,.____ -..-

como se 111an.tiCOeri-; los· descUb~ im-i.Cnt'oSº· .. -ií.l~s·c;fi'C'o;S _:,·~-ris't6.teli~Os, 
'.; j ..... _~ ·.·"· 

pese que 'SUTgieTOn :·hace .. Zs ·.:-si'SloS:~: -: E.Sto'-, DcuTTe '·pc;~-que·· e i.~ PilosOfo 
... - ., .... , , .. _..-·•., ,•" -.~-~ ·~ ,_. .;: :--'~-, :,.' ·- - ·~ :~_ .. ~ '.,_'.: e;':·'.-.•-• 

so diTigi6 ,a lo csenci11l,-.a·.1as,·:causas·1últimns, _y_.;._nos-:poTl!Íite, Teflc-

xionar ·sob-1-é- i-eaitdlid'CS. ~·~t~·~1es _con _lo~· :Pi-,.n_Ci~~i,'·~:-_ ;~~·~fines, es 

decir metafi'siC:·o·s·/;'· ::¡·::. ._.. ·.:-

sufTe. poi--.:d~T ·O 1~% 'lo que os un destello, un prorecto, pues no con2_ 

ce a·su -pToducto_hastn terminarlo. 

El artistn' és un mctaftsico que no se gula por la inteligencia espe

'cuintiva sino que intenta llegar ;i lo infinito, a lo bello, mediunto 

su' inteligencia pr4ctica y sus sentidos adcmAs de su afectividad, se 

vuelca con todo su ser en lu búsqueda del inifinito, de la trascen -

dencia, y lo hace ejerciendo su arto, 

El ejemplaT o idea sensible con que cuenta, reúne a la labor de los· 

sentidos y la raz6n, Por eso el arte deleita nl hombre, es lo que -

hace disfrutaT a todas las facultades en un ejercicio libre, sin di~ 

curso ni esfuerzo, en el que se aprecia la unidad radical del ser h~ 

mano. 

Si es lo formalmente caractcristico de la belleza, el resplandor de

la forma, entonces cobra mis sentido lo que cspeTnmos los cTistinnos: 

en ln Resurrecci6n tendremos cuerpos gloriosos semejantes nl de CTi.!, 

to, ¿ no se Teferir4 esto, al resplandor de ln forma?. 
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