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I .- INTODUCCION.-

Lionello Ven t ur i en~oca e l e studio de la obra de Marc 

Chagall desde el punto de vista de su i ntima relaci6n con

la vida del artis t a . Este en~oque es en principio el ~ico 

adecuado para enjuiciar debidamente la obra de un subjeti 

vista , que cómo Chagall proyecta en ella sus experiencia s -

vitales , sus s entimient os , sus conflic tos y sus pasiones . 

También va d e acuerdo con una apreciaci ón psicol6gica 

má s ac tua l , en que no es p os ible s eparar la obra de arte -

del a r tista . Juzgar el art e por medio de un critero abs--

t rac t o e s un conc epto que pertenece a ép ocas ya superadas . 

Venturi cumple su propósito con a cuic i osidad y esmero 

exponiendo ante el lec t or las vi c isitudes biogr áficas de l -

artista r uso e intentando siempre correlacionarlas con la -

temáti ca de su producción pictórica . Sorprende l a omisi6n -

enés te estudio , por o tra par t e bastante con1pleto , de mate -

rial tan significativo cómo las propias declaraciones de - 

Chagall acerca de lo que él considera los verdaderos moti-

vos direcciones y finalidades de su obra pictórica . Cierta-

mente que no podemos aceptar literalmente ésta declaraci6n -

de principios , ya que un artista no sabe sien~re situarse--

objetivamente dentro de la corr i ente a l a que corresponda.

y es la fmnción del crítico comprender al h ombr e y a su o- -

bra mejor de lo que el artis t a se conoce a si mismo , para -

poder transmitir sus conoc imi en t os y enr iquecer la concien
\ 

cia de su comunidad . 

La obra está e s crita con un l enguaje sencillo y preci

so siguiendo un mé todo que paso a paso lleva al lector a - -
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la comprensión de la formación de los elemen tos pictóricos 

en la pintura de Chagall y a su integraci6n . Se completa -

eon una Bibliografi a sobre estudios genera les y monográfiee 

cos referentes a l pintor, y una relaci6n de los libros que 

ha ilustrado~ asi cómo las exhi b iciones en que ha partici pa 

do . 

No podemos estar totalmente de acuerdo con las conclu

siones a que llega el autor , particularmente diferimos en -

cuanto a la i mportancia de la pintura de Chagall dentro de

las corrientes estéticas modernas , punto en relación con el 

cual otros autores , a cuyos juicios nos ref eriremos en el -

presente trabajo , difieren también de las opiniones del cri 

tico italiano . 
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I I • - DA TOS BI OGRAFI COS DE LI ONELLO VENTURI . -

Lionello Venturi es considerado desde hace años como 

uno de los más prestigiosos y autorizados cr!ticos pictó

ricos europeos . Hijo de otro ramoso critico italiano -A-

dolfo Venturi- nació en la ciudad de Módena, Italia, se -

doctoró en la Universidad de Roma, en 1907 y, muy jóven -

fué nombrado sucesivamente subdirector de la Academia de 

Arte de Venecia y de la Galería Borghese en Roma . También 

fué director de la Galer! a Nacional de Urbino durante dos 

años y profesor de His t oria del Arte en la Universidad de 

Tur! n . Opositor al r~gimen político que entonces dominaba 

en Italia, marchó a Norteamérica como profesor de las uni 

versidades de Johns Hopkins , Cal . y en la Escuela Libre -

de altos estudios en Nueva York. Ultimamente reintegrado

a su paí s ocupa una cátedra en la Universidad de Roma . -

Su presencia es familiar en los congresos de arte europeos 

y su nombre frecuente en numerosos libros sobre pintura

clásicos y modernos - Giorgione, Leonardo, Boticelli , Pi 

sarro , Cézanne, Rouault ; ello implica una firme compe - - 

tencia en todos los dominios del arte antiguo y moderno . 
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I II .- SI NTBSI S DEL ESTUDI O BI OGRA FICO Y CRI TI CO DE -

MARC CHAGALL POR LIONELLO VENTURI .-

Es quema de l con tenido del l i bro : 

1.- Cr onologí a biogr áfica de Chaga11(1887 - ) . 

2.- Puntos de vi sta para enfocar e l prob lema.-

3 . - Su vida y obra : 

a .- antecedentes (1907-1910~ . 

b• - la impres16n de Par1s(l910-J.9J..4) . 

c .- regreso a Rusia (1914-1922 ) . 

d .- temores y esperanzas (1922- 1938 ). 

e . - cara a car a con la tras edia (1938- 1947 ) . 

f .- autonomía d el color y l a f orma ( l 947- ) . 

4 . - Bibli ograf ! a : -

a .- monogra f i a s . 

b .- obras gener a les . 

c .- artícu los per i odísticos y en revi s t a s . 

d .- libros i lustrados por Chagall . 

e . - exhi biciones . 

5.- Indice de nombres .-

6. - I ndice de Lámi nas en col or . -

2.- Punt os de vista para enfocar e l pr oblema . -

1 .- Chagall e s un art i sta popular en Europa y en América 

ya que su l enguaje plástico aunque di f iere de la natura

leza, no se desconecta totalmente de ella . 

2 .- La pintura de Chaeall tiene sus más profundas raí ces 
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en la tradi ción iconográf ca r u sa . El icono ruso cómo -Chagall en su pi n t ura, trat a de repr e sentar el mundo del 

más allá, no una visi6n realista del mundo en que vi vi--

mos, sino de un uni verso mítico , de seres , monstruos y -

animales independientes d e las l eye s de la gravedad ~ 

) .- Algunos cr ticos han relacionado l a obre de Chagall 

con el arte folklórico , pero en realidad tiene poca rela 

c i6n con é l . El a rte f olklórico se caracteriza por su in 

coherencia , el de Chagall está d rigi do por una coher en

cia de vis ión y de i magi nac ón . 

4.- El gusto por lo irracional y lo trascendenta l se ex

plica por l a t ici ón familiar en el ambiente rus o . De -

familia pobre judí a , su fuente r el glosa. era l a sinagoga 

y durante su inf ancia tuvo mucha influencia en la mente

judi a el movi mient eligioso conocido como Hassidismo (i 

dea de una comunión constante ent re Dios y el hombre , 

r eacción racionalista a los comenteri sta s del talmud , 

condenaba e l asce t ismo, l a tris t eza y l a pena) . En Vi ---

tebsk su ciudad natal , aprende a amar a l mundo animal . -

De éste ambiente sur ge su e st~ tica personal : "La pintura

para é l es la person i f icación de lo f í sico y lo espiri--

tual en t érminos de fo :bma y colore s ". 

5.- En un principio la forma era un medio de enfatizar 

f ectos del col or, solanente hasta que tiene contac to con 

el Cubismo adopta la forma plásti ca (el volúmen , la ter-

cer a dimensión) , pero el Cubismo buscando l a esencia de 

la estructura f í sica del su jeto , que aunque en cierto mo 

do trascendió la apar iencia de la realidad, para Chagall 

era aún muy materialista ; sin embar go apr ovech o l a forma 



racional del Cubismo para dar aut oridad a s u mundo imagi 

nativo . 

6.- Dado ~ que el el ma art.!stico de Par:! s de 1910 tra.t6 

de forzar a un público hostil a aprec ar la pintura por 

sus colores y forma s solamente, la pin t ura de Chagall -

con su imaginer1a complicada, y sus alusiones aleg6ricas 

es acusada de introducir literatura en su pintura . A Cha 

ga ll no se le puede l l amar pint literarh o ilustrativo 

quizd poeta, ya que tiene un estilo propio . El más bien

llev6 al arte de Par1s t odo un mundo de emociones que -· 

tambi ~n tiene su lugar en la pintura . 

7.- Chas al l i nfluye a los expresionistas alemanes y tie~ 

ne su posici6n cono pi onero del movimiento surrealis t a . 

Introduce la metáfora, que hab.!a sido prerrogati va de la 

poes:! a en la pintura con signiricado poético . 

3;.- Su vida y obr a . -

a . - Antecedentes .- (1907- 1910) . 

Nace en Vitebsk , Rusia en Julio de 1897 . En un ambiente 

alejado de la pin t ura , comenz6 a tomar clases en un es --

tudio local , y en 1907 en t r6 a la Escuela Imperial de 

á tveAffo.. 
Bellas Artes de San Petersburgo , d ndose que no ten a lu 

gar dentro de un programa académico, la abandon6, inicián 

dose como alumno en la escuela privada de Bakst . En 1908 

se organiza en San Petersburgo una exhibici 6n de a rte -

franc~s contemporáneo con representantes como Cé zanne , -

Gáuguin , Van Gogh, Lautr ec , 1~tisse etc . , del contacto

con ésta exposici6n resultan obras con influencia de Gau 

guin (tendencia al sintetismo y simplificaci6n de las --
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formas) y de Van Gogh(uso de color intenso como medio de ex 

presión) . Sus lienzos incluyen ele~entos realistas y elemen 

tos que acent~ el lado fantástico de los cuadros, el co-

lor aument~ el ambiente de misterio, surs e ya una de las ca 

racter1sticas de su arte: 11 la mezcla poética de sueño y rea

lidad 

b .- La impresión de Par s .- (1910- 1914 ). 

Hace su primer viaje a Par!s en 1910 y en este primer en--

cuentro abre sus ojos al color . En Rusia véia todo en blan

co gris y negro . IIiz6 amistad con Blaise Cendrara, Guillame 

Apollinaire y Riccioto Canudo . Lo que más le intrg6 ~é el

CUbismo y sus métodos cient!ficos . Sin embargo y a pesar de 

no estar de acuerdo con la estética cubista, no deja de as 

milar ciertos elementos de estructuraci6n del cuadro y de -

libertad con la realidad f ! sica, organizándolo en un esquema 

de color brillante, arbitrario , que produce la sugesti6n de 

lo i a real, de lo encantado, como su famos o cuadro "Yo y la -

aldea" , dónde se encuentra lo físico con lo espiritual, lo -

real con lo irreal, elenentos que usaran después los surrea

listas . En toda la serie de p inturas de ésta época es paten

te la influencia cubista en la ~eometrización de las formas . 

Apollinaire llama a su pintura "surnaturel " , la palabra su-

rrealismo la us6 hasta 1918 . He:Mvarth Walden, el escritor a 

lemán y comerciante de arte, organizó en Berlín su primera -

exhibición individual , cerrada sflbitamente por la guerra . 

c . - Regreso a Rusia .- (1914- 1922) . 

Recién declarada la guerra , Chagall regresa tiunfante a Vi - 

tebsk, el resultado inmediato de este nuevo encuentro con su 

pueblo f familia, fué que su pintur~ virÓ hacia el realismo, 
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un realismo peculiar, mostrando marcado interés por valores 

construct vos . Es el caso de los tres grandes retra tos de -

Rabbis : El Rabb Verde , El Rabbi rezando, y D!a de Fiesta , -
/ 

dónde ver.1os como Chagall transforma algo familiar , en algo-

épico, monumental . "La vista de estos pobres viejos transmu-

tados por la imaginací n del artista se vuelve la realidad 

del arte" . En 1915 exhibe en r!osc asombrando a los cr!ti

cos, no por una rebeld!a revolucionaria, sino por su inex~~ 

plicable normalidad y sobriedad, En este mismo año cas6 con 

Bella y hasta la muerte de ella en 1944, fué el único cr! ti 

co cuyo consejo siguió . Chagall la pint6 en toda actitud --

posible : en la tie rra , en el aire, dominando siempre la pin 

tura . 

Fué llanado para diseñar el escenario y cortinas de u -

na obra de Gogol(obra que nunca llegó a montarse) en el tea 

tro Hermita ge de Petrogrado en 1917 , p nta la figura de un-

hombre alto y delgado, cruzando a paso largo sobre los te-

ch os de las casas : es el retrato del artista jóven que va-

con toda confianza a la conq ista del mundo . En 1917 des --

pués de la Revoluci n Rusa es nombrado Comisario de Bellas -

Artes en Vitebsk, y funda la nueva Escuela de Bellas Artes 

llamando a trabajar con él al alevitch , Lissitzky, etc ., pe 

ro es rapidamente depuesto del cargo . Vá a .~oscú adónde ---

Efross (cr tico de arte) y Granowsky (director de teatro) -

tratan de fundar el Nuevo teatro jud!o, y a ellos se une . 

Este experimento le dá confianza , su estilo ha madurado , la 

realidad y la abstracci6n se encuentran unidos en la obra -

pict6rica . 

d .- Es eranzas y te ores . - (1923 - 1938) . 
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De regreso a Paris observa el surgimiento del surrealismo e 

con agrado , aunque los surrealistas injustamente lo recha-

zaba.J;l, y no í'ué hasta 1945 en la edici6n revisada de "Le su 

rrealisme et l a peinture ", d6 nde André Bret6n reconoce la-

deuda de los surrealis t as con Cha ga l l . En l a estancia ante -

rior en París, sus temas en la pintura eran siempre recuer-

dos de Vitebsk, de 1923 en adelante encontr6 su inspiración 

en Francia . La libertad imaginativa adquirida durante el ~~ 

trabajo del teatro judío en Moscú permaneceri a impl:!cita en 

toda s u pintura , al mismo tiempo los elementos cubistas se 

habían de svanecido , las l í neas de contorno se volvieron más 

libres , ligeras y refinadas en s u ritmo , el mane j o de la -

forma era más sutil , subsistiendo los contras t es dramáticos 

en el colorido . Exhib clones de su trabajo se organizaron e 

en diferentes pa ses d·e 1924 a 1933, y casi cada año se edi ... 

taba un libro nuevo sobre é l . Comisionado por Vollard para

ilustrar 1 .Biblia fué a Palestina en 1931, en este via j e -
t! ·~ ' 

se dió cuenta de los. s í ntomas de la persecución racial que-

en años posteriores iba a causar tanto sufrimiento , cosa - 

que le a pen6 profundamente . Dedica gran par t e de su tiempo

al grabado, iniciándo~e en esta técnica en algunas ilustra

ciones de su autobiograf:!a: "Ma Vie 11
, publicada en 1931. 

Ilustra por petici6n de Vollard "Almas !. uertas u de Gogol -

en que se revela como amargo y sarcástico, y :).a "Fábulas de 

La Fontaine" que interpreta más ligeramente . En los años 

t ! inta empieza a sen t i r desconfianza en e l futuro y sus te -

mores son expresados en sus obras . 

c . - Cara a cara con la tragedia.- (1938- 1947 ). 
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La segunda guerra m*ndial estalla en 1939, Chagall se retira 

a su casa de Avignon y de ah! se translada a Nueva York. En-

1942 visita México invitado por Leonide Massine para diseñar 

g l ve s tuario, y hacer la decoración del ballet'' Aleko', lo que 

le dá nueva conf ian za en s ! mismo , ya que el éxito l ogrado -

lo l l eva a diseñar en 1945 el escenario y vestuario para•'El 

pájaro de fuego: Exhibe anualmente en la Galer! a Pierre lm-

tisse en Nueva York , ganando con mucha dificultad el f avor -

del público americano . Es interesante notar que en América -

su s f ormas se volvieron más fluidas , sus color~s más ricos ,

dominando los tonos intensos , subordinando l o s detalles al -

todo , de lo cual resulta- á ciert a coherencia d s su pintura. 

ttchagall estaba resultando uno de los col oristas má s gr andes 

en la historia d e l a pintura" . Una gran tragedia l lega a su

vida : la muerte de su e s posa Bella en 1944 

f . - Autonomía del color y l a f orma . - (1947-1956). 

Chagall r egresa a Franc i a en 1947, y en 1949 es a traido por 

el Medi terranéo, 'viv i endo desde entonces , con su nueva mujer 

en Ven ce En 1948 recibe e l primer premio en gr abado en l a -

Bienal de Venecia; y se ha d edi cado a viaj ar. Además se inte 

resa por pri mera vez en escultura y en cerámica . Trabaja en 

la decorac i 6n del bautisterio de la Iglesia de Assy y t i ene

proyecto para una serie de pinturas monumentales con t emas -

bíblicos . En sus obras más recient es que t ienen cons tantes -

escenas de Par:! s , "el uso de l col or por f i n ha l ogr ado su i n 

dependenc i a", aportando as una nueva cla se de belleza al mun 

do del arte . 

Las conclusione s a que llega Venturi l as podemos redu-



cir a los siguientes puntos : 

1 . - En la historia de la pintura del siglo XX, Chagall se a 

ha distinguido por reconocer la necesidad de introducir la 

poes!a en la pintura . 

2 . - Ha tenido éxito creando su propia iconógraf' a, no ha. si 

do el prioero en escoger este camino ciertamente, H. Bosch

por ejemplo habi a ya creado una nueva clase de realidad ar

t í stica construyendo un mundo de extraña f'antas ! a . 

3.- A pesar de los numerosos cambios de este siglo, nues--

tros cr ticos no han abandonado la idea- un legado del gus 

to neoclásico- de la obra de arte absoluta y perfecta, que 

separada de la personalidad del artista, pueda ser modelo -

e odo tiempo . Chagall no puede ser valorizado con este cri 

terio , su obra no puede ser separada de su personali dad ; o 

se aprec a su inspirac16n creativa , siempre cambiante , tan 

unida a sus emociones, sus f'antasías 6 se f'racasa por com 

pleto para entender su arte . 

4.- Chagall es imposible de imitar , y en opini6n de Venturi 

su punto más fuerte, no una debilidad "ya que todo arte ver 

dadero es inimitable" . 



/Lf 10. 

IV. - JUICIOS DE DIVERSOS CRITICOS DE ARTE SOBRE LA --

OBRA PICTORICA DE MARC CIIAGALL.-

Pintor Surrealista.- El término "aturnaturel 11 .rué acuña 

do por G. Apoll naire para describir los cuadros de ChaGall 

de 1911- 12 . Cuando los "neo - surreal stas"aparecieron no es-
1 

tuvo oficialmente conectado con ellos s "Aplico el término -

surrealista a las obras en que el artista, conciente 6 in- -

concientemente ha dado a su obra emotividad por el uso de -

mágenes e irrealidades recogidas de sus experiencias de --

sueños antas as •• ~ . para dist i nguirlo del neo - surrealismo-

de Ernst como exponente primero y Dali como ~ltimo, que se 

ha puesto a explorar los conceptos Freudianos , más preocupa 

dos con temas no racionales que con formas , lo que ha dado 

un resultado anecd6tico y anti - estéticott . " En las obras de 

Chagall de 1911- 14, lo imposible se mezcla con lo posible -

c6mo en una experiencia de sueños : las figuras floban en el 

aire , las caras tienen doble perfil , los cuerpos están con 

cabezas invertidas o sin ellas • •• " Son conceptos de Wilens 

ki al analizar la pintura deChagall dentro del movimiento -

de p ntores franceses modernos . 

2 
Artista poético . - Maurice Raynal considera que "una -

de las grandezas de Chagall reside en el hecho de que ha ex

presado soberbiru~ente su visi6n poética de un mundo bañado-

con la luz mágica de cuentos de hadas ••• prefiere loa temas -

1- Wilenski R.H. Modeen French Painters . FA . Faber and Faber 
London, 1954. p . 2o4,207 , 208,261. 
2- Raynal Maurice fodern Painting . Ed . SkiraS . A. Switzerland, 
1953 . pl6o. 
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que como los primitivos los puede presentar en t~rminos de 

significado irracional , que le asigna a cada elemento y a ~ 

la poética visi6n que evoca una época ya ida de mito y de--

folklore . " 

Folkl6rico . - Para Jorge Romero Brest, Chagall en lli1 

3 
.folklórico, pero "no se trata de un folklorismo genuino, si 

no de formas folklóricas que se combinan con el recuerdo, 

la fantas í a, y el ensueño, no es un ingenuo, ya que conoce-

la avanzada del arte europeo occidental •••• el artista que-

se inspira en for1as populares es en un principio original, 

cuando la fuente se agota comienzan a repetirse y a forzar 

la nota de fantas!a •••• • cuando Chagall asimil~as conquis 

tas de Cubismo atemperó sus excesos y produjo sus mejore o-

bras , pero poco a poco ha ido cediendo al deseo de aumentar 

el valor expresivo de su pintura en el orden de la calidad

repitiéndose sin la gracia de otrora, ilustrando un pasado

definitivamente nmerto " 9 

Artista c~nciente. - La selección y combinación de las 

imágenes de sus cuadros, puede aparecernos ilógica desde un 

punto de vista representacional , pero son elementos cuidado 

sa y racionalmente escogidos para la estructura pictórica -

que trata de constru!r se~ J . J . Sweeney. en su monograf!a-
4 

sobre la pintll;ra de Chagall "en su composición hay una in-

tegridad pictórica conciente" . 

3- Romero Brest ,J. La pintura europea contemporánea. Fondo
de Cultura económica, México, D. F. p . 98 , 99,100,101 . 
4- Sweeney J .J. tare Chagall . The Museum of Modern Art . New, 
York,l946 . p . 71 . 
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Expresionista figurativo .- En la• Encyclopedia of Pain-
5 '» ting se considera a Chagall como "una de las paletas más -

r cas en la pintura moderna; los efectos no premeditados de 

sus obras tempranas cambian a una poes1a profunda, una cua -

lidad más universal que lo liga a los Expresionistas figura 

tivos de nuestro tiempou . 

5- Encj:clopedia of Painting . Crown Publishers Inc a New York 
1955 · p. 82,83 , 84. 
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V, - DECLARACIONES PERSONALES DEL ARTISTA.-

1 . - Extracto de una entrevista con Chagall respecto a 

su llamado arte folkl6rico y supuesto de carácter pre-surre& 
6 

lista hecha "por J.J.Sweeney y publicada en Partisan Review 

XI, 1944, P• 59 , 61. " 

"No ha'Y nada anecd6tico en mis pinturas, no hay cuentos: 

de hadas no hay literatura en el sentido de asociaciones d e 

leyendas folkl6ricas ••• para los cubistas una pintura era u -

na superficie plana cubierta con elementos formales en cier

to orden; para m!, una p ntura es una superficie plana cu---

bierta con representaci ones de objetos - bestias, pájaros 6 -

humanos - en un e to orden en el cual la ilustración anecd6-

tica no tiene importancia . Ll amar todo lo que parece il6gico 

f antasia, cuentos de hadas o quimera, ser!a practicamente ad 

mitir que no se entiende a la naturaleza • •••• para mi el cu 

bismo parece limitar la expresi6n pictórica indebidamente & -

Seguir en eso me hubiera parecido empobrecer mi vocabulario . 

Si el empleo de formas no tan sencillas como l as cubistas 

era producir pintura literaria yo estaba dispuesto a aceptar 

la culpa por hacerlo" . 

"En pintura , la imágen de una mujer o de una vaca, tie

nen diferentes valores de plasticidad, pero no tienen dife--

rentes valores po6ticos ••••• el hecho de que yo haga uso de-

de vacas , gallos o arquitectura provinciana rusa como mis -

fuentes de formas, es porque ellas son parte de las formas -

6- Goldwater, Robert and Treves Harco . Artists on Art . Pan-
theon Books, Inc . New York, 1947. p . 432 ,433 ,~. 
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del medio ambiente en el que cree! y que indudablemente dej6 

la más profunda impresión en mi memoria visual entre l a s _ex

periencias que he conocido 11
• 

2 .- De o t ra entrevi sta hecha por e l mi smo Sweeney , en e 

el libr o de Biederman vi ene una cita en l a que Chaga l l hab l a 

repec t o a l cubismo, y es interesante ver cómo reacciona con 

t r a éste movimiento , e s una mera especulación de palabras, -

esforztndose en dar la impres i ón de que él ha surgido más a 

l l á de las r ealizaciones del Cubismo ; 
7 

n ..... mi primer me t a es constrlilir la pintura arquitectó

nicamente •••••. Impresionismo y Cubismo eran rela t ivamente fá 

cil de entende~ ••••• yo no soy un reaccionario del C*bismo ••• 

yo sent!a que l a pintura necesitaba una mayor libert ad que -

l a que permit! a el Cubismo ••••• " 

En la r eal i dad la obra de Chagall i ndi ca que es to tal--

mente opues to al Cubismo , pero nunca ha sido capaz de recono 

cer l o, está meramente t r atando de jus t iricars e a s mismo . 

7- Biederman, Char les . - Ar t as t he evolution of visual know- - 
ledge . Charl es Biederman , Red Wi ng , Minnes~ta , l948 . p. 4 19. 
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VI . - CONCLUSI ONES.-

1 .- La. p i ntura de Cha ~all nos muestra c onstantemente la com

pas i6n que exper i menta por l a desgr acia de su pueb l o y por -

l os ani male s domésti cos, que ha s ido e l senti miento básico -

en su vida, a lo qu e hay que añad i r e l gusto por las cosas 

populares . Su pueblo y los animal es cons t t uyen la l iga con 

l a r ea l idad, y las l eyenda s populares y una t endenci a a la -

f an tas!a lo ale j an de ella . Busc6 un equilibrio entre el rea 

l s mo y su fanta s1a en e l Cub i smo, d e l cua l aprendió l a ese 

cia geométr ca de una f onna s i mplificada, pero estas concep 

c i ene s cub sta s del arte le parec i eron demasiado atadas al -

mundo f sico y prefiri6 refugiarse en sus s ent i mien t os de a -

mor , de dulzura hac a la vida , de compasi n por su pueblo , -

en sus r ecuerdos , en su fantas í a irrefrenable . As es como -

su visi6p halla su unidad de expresión en el camino del color 

8 
2 . - No es un art ata popular . "Arte popular es el produci 

do por un hombre que trabaja dentro de su experiencia fami 

liar" . Aunque Chagall trabaja de sde un principi o dentro de -

su experiencia familiar en cuanto allos ternas de su pi n tura 

(escenas de su pueblo natal, f i gur a s fami l i ar es, va ca s etc J 

en sus element os pictóricos (col or, forma etc . ) no se atie -

ne a los pos i bles patrones de esa experiencia f amili ar, los 

trasciende y se contamina buscando nuevas fu entes de inspi

raci6n como en el Cub ismo por ejemplo, si b ien fi j ándose en 

8- Wilenski R. H. The Hodern Movement in Art . Eü. Faber and -
Faber. London, 1950. p . 38. 
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en ensanch a r siempre primero su experiencia emot iva perso-

na l . 

3.- A Cha ga l l se le ha con s derado por l os surreal istas o

r i c iales , cómo uno de l os precursores cómo uno qu e está a 

ve ces d entro de los 1 mite s de l surrea l ismo y a veces más 

allá de é l . Lo surreali sta d e su p i ntura puede e·ncontrarse 

en la s i t uaci 6n y as ociaci 6n irreal de los eleme nt os repre-

sentativos den tro del cuadro ya que c6mo dice André Bret6n 
9 

"una estatua en el sitio adecuado piere e inter é s , pero se 

vuelve un ob eto de admiraci6n en un lugar i mpropio ••• •• es 

la f unci6n del arte trastornar todo : qu itar las cosas de -

la segur i dad de su existencia normal y poner l as dónde nun -

ca hablan estado excepto en sueños" ; escrito para la i n tro 

ducci6n de u n libro de gr abados surr ealista s de J,iarx Erns t 

A esto se puede añadir que l as cosas de l raundo ext erior --

aunqu e real es en e l sent i do que tengan su existencia pro--

pia , pier den su realidad en el pensami ento de Chagall en-

trando en un mundo de re l aciones nuevas ps ! quicas, no f ! 

sicas . Pero después de todo no es e l sur r eali smo más b i en 

un movimiento l i terari o , de ori en ron nt i co , en el que -

los valores pl sti cos en tra n segundo término? . 

4 . - Res pecto al punto que s eña l a Venturi c6mo que Chaga l1-
/"'\. ./""" 

s ea un artista i mposibl e de imitar , po r t ener un e stilo --

propio , c reo que s i en U J pr i nci pi o e s original por inspi 

r arse en forma s fo l klóricas : presentando aspectos inéditos 

e i nesperados para a l i ment r una curios idad de espectador es 

9- Read Herber t . Art Now. Ed Faber and Faber , London , 194 8 
p . 121, 122 . 



que se conforman con rarezas,cuando éste folklore ya no es 

viv· do s ino recordado, se aere a un fac tor pe r sona l de de s 

vitali zaci6n. Esto l e sucede a Chagall, ha ido perdi endo -

esp ritu y conser vando la a par encia . 

5.-El a r t e está cons tan temente oscilando entr e dos pol os -

opuestos ; uno objetivo , e l o t ro subjetivo . El a r te expres i 

vo es el que permi te la pr esentaci n e spontánea de s ent i-

mientos poderosos y l a r epresent ac i6n de nuestra vida inte 

rior , d e nuestros afec tos y emoci ones . Sin embargo el sen-

timiento no puede s er el fac t or dec i s i vo en a r te , aunque -

l os artista s que no s on capaces de vigor os os senti mientos -

t ampoco prodüc i r án gran ar te . Per o de é ste hecho no pode - 

mos conclui r que la p i n t ura 6 el art e en general pueda ser 
lO 

descr ito c6mo la ha ilidad del art s t a "de hacer una co 

fesión franca de sus sen timientos 11
• El artista que está aba 

sorto, no tanto en la contemplación y creaci6n de formas, -

sino en s u propio placer y gozo se vuelve un sentimental, -

en consecuencia s e le puede asignar al arte lírico de Ch a --

all un carácter más subjetivo que otras .formas de arte . 

Ch aeall es tm pintor romántico , que tiene una concep--

ci~n del carácter y de l a .func i n d e la 1maginaci6n románti 

ca: lo maravilloso , lo .fantástico, son para ~1 los dnicos -

temas verdaderos . Se puede trazar este i deal en arte desde -

la estétice del siglo XVIII con las teor!as de Rousseau y 

Goethe . 

Con estos poderes de invención estamos solamente en la 

antesala del arte . Es la estru ctura , el balance, el orden -

10- Collin wood R. G. The Principles of Art . Ox.ford , Claren 
don Presa, 1938 p . 279 . 
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de las f ormas lo que nos afec t a como obra de arte . A través 

del proceso ar tectónico, la escultura y la pintura sur en 

a la altura del gran arte. El camino de la imaginaci6n poé 

tica y de la fantas í a tiene sus estrictas limitaciones . 

Chagall rechaza e l inte l ec t ualismo l a raz6n abstracta 

(lo que se aprec i a en sus en trevi stas a l hablar del Cubismo ) 

llegando al extremo opuesto, no puede entender la obra de -

arte sujeta a reglas 16gicas , debe buscar otras fuentes que 

encuentra en el misterio del recuerdo y de la vida semicon-

ciente . El arte es para vl un escape de nuestro estrecho - 

mundo convencional , que es una racionalizaci6n de carácter-

rornAntico . 

Mientras se vive en un mundo de i mpresiones sensuales -

solamente, apenas si se toca la superfic e de la realidad . 

Darse cuenta de la profund dad de las cosas, requiere gran

esfuerzo de nuestras energías activas y constructivas . El -

artis t a romántlhco vive en ste mu 1do de i mpres i ones sensua-

les, fisicas en dónde t r ata de descubrir y registrar frag--

mentos emotivos no usuales , que son escogi dos por su signi 

ficancia emotiva , que l1an a f ectado sus sentimientos . Están

contra la creencia art! stioa moderna (Cubismo) qu e pos tula-

un concep t o en la men te del artista de orden formal o arqui 

tec t 6nico . El verdadero artista romántico no desea concep-

tos intelectuales dé orden formal . sino percepci ón de frag-

mentos emotivos y los estados subsecuentes de su actividad

mental son dirigidos por sus sentimientos . Chagall cayó en-
11 

el peligro de que "de la b~squeda de fragmentos emotivos -

no us uales lleg6 a la confus16n mental de i maginar que to- -

dos l os fragmentos ale j ados en tiempo 6 . espacio eran no u - 

suales y por l o tanto emotivos" . 
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Se puede tambi~n aceptar colocar a Chagall dent ro del movi-
12 

miento Expresionista ya que ~ate es también "l a f orma de-

arte que d~ primac í a a las reacciones emocionales del artis 

t a en la experienc ia" , 6 sea tambi~n un movimiento románti -

co . 

Chagall no participa del movimien to moderno , su concep 

ci6n del mundo pertenece al pasado y su expresión plás tica

no va más allá d e los ideale s f i gur ativos de l romant icismo . 

Cómo bien dice uno de su s crí ticos más a gudos ; Romer o Bres~ 
13 ---

"con el tiempo la adorable ingenuidad de los amantes vo-

ladores , d e burros paracaidis tas , de f l or es . , y mendigos -

que tocan el violí n se han transformado en meloso conf te -

para románt i cos a des tiempo" . 

11- Wilenski R. H .. Th e J.1odern r.tovement i n Ar t Ed . Faber -
and Faber , London , 1950 . p . 32 . 
12- Read , Herbert . The P ilosophy of Hodern Art . Ed. Faber
and Faber , London , 194 5. P. 56 . 
13 - Romero Brest Jor ge . La pi ntura europea contemporánea -
Fondo de cu l tur a econ6mica México , 1952 . p 99 
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