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Es una cr!tica del arte derivada del análisis del simbolismo presen 

tativo; debe considerarse como la segunda parte del estudio del simbo-

lismo iniciado en el libro "Nueva clave de la Filosofía". Sentimiento y 

forma es un ensayo que intenta especificar el significado de palabras t~ 

les como: expresi6n, creaci6n, símbolo, intuici6n, vitalidad y forma orgá 

nica, en tal forma que podamos comprender la naturaleza del arte y su re

laci6n con el sentimiento, la relativa autonomía de las diversas artes -

y .su unidad fundamental en el arDe mismo. El principal prop6sito del li-

bro puede ser descrito como la construcci6n de un marco intelectual de 

trabajo para estudios filosóficos generales o detallados, relacionados 

con el arte. 

ste libro, no ofrece patrones del gusto, no predice lo posible o i~ 

posible de los confi-nes de cada arte; ni ayuda a una concepción artisti 

ca. 

El f ilosofo del arte debe conocer las artes; hablar desde adentro, con 

el lenguaje de los artistas; lenguaje metaf6rico, plastico y poderoso pa-

ra expresar un mundo de imagen es. 

Casi toda l as palabras claves en un escrito filos6fico, sufren el am

plio rango de significaci ones que han t enido en la literatura previa. Es

to plantea problemas de orden semántico en la exposici6n. Ejemplifica Su

san Langer esta situaci6n, con la discusi6n de la palabra símbolo, cuya -

definici6n es dada en su libro hasta el capítulo veinte. "Un símbolo es -

cualquier artificio, por el cual, somos capaces de hacer una abstracci6n"; 

promete que el texto del libro explicará tal definici6n. 

el símbolo-artístico 

la medida de las ideas 

paradojas 

PARTE I 

Capitulo I 

Capítulo II 

el símbolo d el sentimiento Can!tul o TTT 
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capitulo I.- la confusi6n de nuestras ideas, en relac i 6n con cualquier 

tópico es la existencia de teor!as rivales, frecuentemente refutadas, mas 

no desaparecidas. En e l dominio d e la critica artística, esto es particul~ 

rmente not orio. Las reflexiones filos6ficas acerca del arte, constituyen 

una larga y fascinadora literatura. Porque las mismas artes, que exhiben 

una sorprendente unidad y lÓgica yparecen ofrecer un amplio campo para el 

pensamiento sistemático; pres entan tal confusión. 

Una disciplina, puede ser oganizada sistemáticamente, s6lo cuando sus --

problemas clave, son planteados. Frecuentemente, la inclusi6n de cuestio

nes obvias, propuestas por el sentido común; obscurece el panorama gene-

ral. 

Estima que la Filosofía es frecuentemente malentendida, al pensar que se 

refiere a principios relacionados con nociones generales y que además, 

nunca alcanza sus propósitos, sino que plantea aproximaciones sobre el -

tema. 

El efecto de esta erronea concepción, es que las investi gaciones, se ini 

cian atendiendo a generalidades en vez de problemas esenciales. La filo

sofía debe comprenderse, más bien e s tudiando lo que hace con las nocio-

nes generales; por un pr oceso lógico, imaginativo, d e construcción gra-

dual, busca principios de generalizaci6n y fecundidad; investiga las im

plicaciones e interrelac i ones de ideas; no el orden de los eventos fÍsi

cos; sus respuestas son interpretaciones, en vez de reportes de hechos; 

su funci6n no es aument ar nuestro conocimiento de la naturaleza, sino -

nuestra comprensi6n de lo que sabemos. 

La construcci6n de una teoría "la arquitectura de las ideas" - como dice 

Dharles Pierce- supone más cons ideraciones lógicas que las empleadas al

estudiar metodología. Pararonstruir una teoría, debemos empezar con pro

pos i ciones que t engan implicaciones. No todas las cues t i ones planteadas, 

permiten un verdadero acercamiento a l os topicos pr opuestos; l os plantea 
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mientos iniciales, deben contener ideas que puedan ser manipuladas, -

definidas, modificadas y usadas en combinaciones; deben ser interes~ 

tes a la vez, que verdaderas. Este requi s ito 16gico puede llamarse -

principio de fecundidad. Ejemplo del pensamiento constructivo: Newton: 

que una manzana caiga a la tierra es un lugar común; que la manzana sea 

atra!da por la tierra expresa una gran idea. Puede generalizarse la calda, 

como fenomeno, pero es vago y tiene excepciones; si decimos todas las mas~ 

se atraen, no hay excepciones y el pensamiento construido aumenta su pre

cisi6n. 

La critica de arte, no es una ciencia, no esta relacionada, con la des-

cripci6n y predicci6n de hechos. Pero los principios de generalizaci6n y 

fecundidad, no son esencialmente principios cient!ficos; son principios 

del pensamiento filos6fico y puede decirse que la ciencia se desarrolla 

a partir de ellos. 

Este orden de pensamiento; esta construcci6n 16gica de una filosof!a del 
central 

arte es su prop6sito. piensa que el problema/es el de la creaci6n artis-

tica. 

es el trabajo del artista realmente un proceso de creaci6n? Que es lo -

creado? Que es lo que crea el arte? si este problema es resuelto, la ma

yor parte de los problemas del arte lo estarán también, pues el plantea

miento de esta tesis central nos llevará a todos los demás. 

Lo que ya ha sido escrito sobre el arte, adquirirá nueva luz y orden. 
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