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1. IntroduccWn

No existe un acuerdo unanime ni mayoritario sobre cuando comienza la este-
tica britanica, Hay autores que sefialan su principio con Francis Bacon (1551-
1626) en las postrimerias del siglo XVI e inicios del XVII -a fin de cuentas
Bacon escribio un pequefio ensayo "Of Beauty" (su ensayo XLIII) y tiene
diversas observaciones esteticas de importancia en su famoso libra De digni-
tate etAugmentis Scientiarum (1623)-; asi lo juzga, por ejemplo, el profesor
Andras Hom. Otros investigadores han mostrado la significacion de las ideas
esteticas de Thomas Hobbes (1588-1679) y su eco en autores prestigiosos
como John Dryden (1631-1700) yJohn Dennis (1654-1734); asi procedeel
profesor Clarence DeWitt Thorpe en su inatendido libro TheAesthetic Theory
of Thomas Hobbes (1940). Un tercer grupo prefiere siruar posteriormente el
comienzo genuino de la estetica britanica hasta Shaftesbury (1671-1713),
"el primer gran pensador estetico que produjo Inglaterra" segun Ernst Cassi-
rer.2 Finalmente, el mayor conocedor de la estetica britanica del siglo XVIII,
Walter John Hipple Jr., empieza su libra The Beautifol, the Sublime and the
Picturesque in Eighteenth-Century British Aesthetic Theory (1957) con el estu-
dio de Addison (1672-1719), pues considera que el aporte de Shaftesbury a
la estetica es tan insignificante que no merece tenerse en cuenta.

Nuestro punto de vista sobre el particular admite matices: reconocemos
que hay planteamientos esteticos considerables en la estetica britanica del si-
glo XVII --como en los mencionados Bacon, Hobbes, Dryden 0 Dennis-;
pera nosotros hemos circunscrito nuestro estudio a la estetica britanica del
siglo XVIII y comenzamos con Shaftesbury. Para 10 primero existen motiva-
ciones puramente accidentales: planteamos una investigaci6n sobre este siglo,
la cual tenemos intencion de completar posteriormente con un examen de los
planteamientos esteticos britanicos en el siglo XVII, que sin duda no son tan

1 Este uabajo fue redactado en el marco de un proyecto patrocinado por el Instituto de
Estudios Humanisticos de 1a Universidad de San Marcos en Lima, PerU. Se integra en un estudio
mas amplio sobre 1a evoluci6n de 1a estetica occidental.

1Die plluonische RmtUsslltlce in Englluul und die Schule _ ~e, 1932.
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importantes como la ideas posteriores -en este sentido constituye una exa-
geracion que el profesor DeWitt hable de una "teorla estetica" de Hobbes,
pues no la hay como tal. Pero por otro lado, existen razones de principio para
poner atencion en la estetica britanica del siglo XVIII:

Fue decisiva para el surgimiento de la estetica moderna -0 estetica a secas,
porque en rigor no hay una estetica de la Antiguedad ni de la Edad Media:
en esas epocas existia una "reoria de los bello y del arte". En cuanto al pen-
samiento renacentista, se encuentra en un movimiento de transicion hacia 10
moderno. Es muy significativo que la estetica britanica surja en coincidencia
can la influencia avasalladora que ejercio Locke. Su "new way of ideas" re-
voluciono la filosofia inglesa y moderna, y la estetica no fue la excepcion al
respecto, sino una ilusrracion mas de este proceso. Fueron la ideas de Locke
las que suscitaron la reaccion neoplatonica de Shaftesbury y los planteamien-
tos de Addison, Hutcheson y sus continuadores, que de distinto modo -y a
veces de una manera no muy fiel- querian cumplir con las intenciones de la
filosofia lockeana.

Nos parece justo comenzar este recuento de la estetica britanica del si-
glo XVIII con Shaftesbury. R. L. Brett ha subrayado sus aportaciones: ha-
ber enunciado por primers vez el principio esretico del desinteres del juicio
estetico, haber contribuido a transformar "10 sublime" de una idea retorica en
una idea estetica y haber postulado un sentido interno de la belleza -aunque
se trate de una solucion ambigua al problema del gusto.3 No es poca cosa: se
trata de aportes tangibles y de importancia, que no pueden ser minimizados
ni ignorados.

Una ultima observacion: hablamos de la estetica britanica y no de la esteti-
ca inglesa del siglo XVIII, porque en aquel entonces no eran importantes tan
solo las ideas inglesas sino tambien la escocesas. Quizas sea excesivo, por otra
parte, hablar de una escuela britanica de filosofia; pero es sensato hacerlo si
se opone a 1a filosofia continental -que tiene a su vez distintas tradiciones,
como el racionalismo frances 0 1a rnetafisica alemana.

2. El conde de Shaftesbury

Antony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, nacio el 26 de febrero
de 1671 en Exeter Home, Londres, y fallecio el 13 de febrero de 1713 en
Napoles. Su cuidadosa educacion fue dirigida por John Locke. En 1695 in-
greso al Parlamento como miembro de los 'Wh~s y continuo en la actividad
poHtica hasta 1703. Se retiro de ella debido al desfavor de su partido y a ra-
zones de salud y se dedico a escribir. Su mayor obra lleva por titulo Characte-
ristics of Men, Manners, Opinions and Times (2 vohimenes, 1711), a la que hay

3 eft: ellibro de Brett, La ji/Qsojla de Shajtesbury y La estetica literaria del sig/Q XVIII, 1951.
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que agregar para la estetica la coleccion de articulos, editada postumamenre,
Second Characters or the Language of Forms (1914).

Filosoficamente, el puesto que corresponde a Shaftesbury es el de disdpulo
de los filosofos neoplat6nicos de Cambridge -Ralph Cudwoth, Henry More,
John Norris- y el de impugnador de las filosofi'as de Hobbes y de su prede-
cesor Locke. Combate el rnecanicisrno, egofsrno y relativismo que cree hallar
en el pensamiento del primero, el voluntarismo que el segundo atribuye a
Dios y que coloca como fundamento de la moralidad, la justicia y la equidad;
y el ernpirismo de ambos en materia psicologica, frente al cual opone el poder
creador de la mente, que seria duefia de principios innatos.

Siguiendo Ia tradici6n griega y medieval, sostiene Shaftesbury que hay una
unidad entre 10 bello, 10 verdadero y 10 bueno. Los grados de la belleza son
tres: el primero es el de la belleza suprema y soberana principio, origen y
fuente de toda belleza, que no s610 contiene rneras formas, sino ademas forrnas
plasricas. El segundo grado es el de las forrnas en la naruraleza y en el hombre,
que proceden con inteligencia, acci6n y operacion, albergando en sf las forrnas
que son un efecto de la mente y la mente misma. Y por ultimo hay la belleza
de la forrnas inertes 0 muertas, producidas por el artista 0 por la naturaleza,
sin poder formativo, accion ni inteligencia en elIas.

El artista debe formar como la naturaleza, pero no imitandola servilmente
en todos sus detalles, sino mas bien produciendo como una segunda natura-
leza: constituyendo la obra de arte con una estructura interna, con indepen-
dencia y con unidad y claridad de concepcion que permitan visualizarla con
facilidad. Para ello, debe fijar su mirada en los mimeros interiores que regulan
la sirnetrfa, y producira entonces una obra que posea una proporcion exterior.
Ello se debe a que toda sirnetrfa externa remite a otra mayor y mas feliz en la
mente, y toda belleza fisica se fundamenta en Ia de los ruimeros.

Percibimos los numeros interiores gracias a un senti do interno que pode-
mos cultivar, convirtiendonos en virtuosi, en virtuosos, de grado superior. La
finalidad de la forrnacion del gusto no es, en efecto, otra cosa que pasar de
las preferencias accidentales y falsas a aquellas guiadas por ciertos modelos de
perfecci6n y racionales. Pues el goce de la belleza que experimenta el hombre
es esencialmente racional y no sensible.

Pero en el campo de Ia estetica, los rneritos de Shaftesbury no se restringen
a haber colaborado en un cierto "revival" del platonismo en la Inglaterra del
siglo XVIIT, polemizando contra el empirisrno, sino que consisten tambien en
haber enunciado con claridad el principio del desinteres de la "experiencia"
estetica y en haber contribuido a transforrnar "10 sublime" de idea rerorica
en estetica, Segun Shaftesbury, el goce que proporciona la belleza es plena-
mente desinreresado y reposa en el objeto que 10 suscita. Los cuatro ejemplos
que ofrece son los siguientes: nos sentimos impresionados por la belleza del
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oceano sin intentar dominarlo, contemplamos embelesados un valle sin re-
querir para ello ser sus propietarios, nos sentimos encantados con la belleza
de los arboles a cuya sombra descansamos sin desear saborear sus frutos y
admiramos las formas humanas sin que provoquen en nosotros apetencias
vehementes. En cambio, los animales son incapaces de conocer la belleza y de
disfrutar de ella, porque no pueden percibir las formas de las cosas, sino 5010
10que esta bajo ellas: el sabor de la hierba con la que satisfacen su hambre 0 el
del agua con la que sacian su sed. El goce desinteresado de la belleza permite
al hombre escapar de sus afecciones privadas 0 ego!stas, que segun Hobbes
son las unicas afecciones humanas. Puede as! reconocer la dignidad de las co-
sas 0 de los otros hombres, con 10que la experiencia de 10bellocontribuye a
elevar al hombre y al mundo y a posibilitar la vida social. .

La traduccion de Boileau del tratado de Longino Sobre lo sublime en 1674
y la publicacion de sus propias Rtjlexiones sobre Longino en 1675 pusieron
de moda no solo en Francia sino tarnbien en Inglaterra el discurso sobre 10
sublime como una forma de calificar ciertos rasgos estilfsticos 0 un estilo pe-
culiar. Tarnbien Shaftesbury emplea la palabra "sublime" en este sentido para
referirse a un estilo en que la fusion de los sentimientos y pensamientos eleva-
dos presta allenguaje una elocuencia admirable e inanalizable. No obstante,
"la importancia de Shaftesbury [... ] no consiste en su estudio del estilo, sino
en su contribucion a transformar '10sublime' de idea retorica en estetica, [... ]
Antes de Shaftesbury la palabra 'sublime' se aplicaba casi siempre a factores
de estilo; despues de la publicacion de las Characteristics, significarfa cada vCZ;
mas cierta clase de emocion especffica frente a 10terrible y grandioso" (R. L.
Brett). Asi Dios, "espiritu sublime celestial",.vivifica segun nuestro autor a la .
naturaleza transformandola en algo sublime.

3. Joseph Addison

Nacio en Milston el 10. de mayo de 1672 y fallecio en Londres el 17 de
junio de 1719. Estudio en' el Queen's College de Oxford y recibio en 1699
una pension real que le permitio viajar durante cuatro afios por Francia, Italia
y Alemania. Fue miembro del Parlamento como partidario whig y en 1711
fundo, conjuntamente con su compafiero de estudios Richard Steele, el perio-
dico The Spectator. Allf publico una serie de artfculos que 10darian a conocer
como uno de los mejores ensayistas ingleses de su epoca, Su colaboracion con
Steele ceso al casarse en 1716.

Los articulos de Addison que interesan a la historia de la estetica son los
publicados en The Spectator del 21 de junio al 3 de julio de 1712 bajo el
titulo general de "Los placeres de la imaginacion". Segun Addison, asf como
existe un gusto sensible, hay otro mental, que es "aquella facultad del alma que
discieme las bellezas de un autor conplacer y la imperfecciones con desagrado". Tres

. .
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son los criterios para saber si una persona tiene gusto: "la prueba del tiempo"
(denominaci6n propuesta en nuestros dfas par el filosofo Peter Kivy) , es decir;
si se siente deleitada par los grandes autores antiguos y modemos; la prueba
de saber distinguir las cualidades 0 perfecciones especificas de un autor; y la
de resultar afectada par la forma lingufstica en que es expuesta una idea par un
gran escritor 0 par un genio ordinario. Si se posee gusto, se puede cultivarlo
leyendo a autores galanos, conversando con los hombres de genio refinado 0

estudiando las grandes obras de critica literaria.
Prosiguendo una larga tradicion de la Anriguedad, sostiene Addison que

la vista es el sentido mas perfecto y agradable a todos, y que proporciona
ideas a la imaginaci6n. Por placeres de la imaginaci6n 0 fantasia entiende
los que nacen de los objetos visibles, ya sea que los tengamos actualmente
ante nuestra vista (placeres primaries), 0 que convoquemos las ideas a nuestra
mente gracias a las pinturas, estatuas, descripciones 0 a cualquier otra cosa
semejante (placeres secundarios). Los placeres de la imaginaci6n se distinguen
de los de los sentidos por no ser tan groseros, y de los del entendimiento por
no ser tan refinados. Son mas obvios, mas faciles de adquirir y mas saludables
que estos iiltimos, ya que no exigen una labor excesiva del cerebro; yelevan al
hombre par sobre el mundo de los sentidos, pues son desinteresados y llevan
a descubrir encantos ocultos.

Las fuentes de los placeres primarios de la imaginacion son la vision de
10 grandioso, inusal y bello. Por grandeza entiende Addison no el tamafio de
un objeto singular, sino la amplitud de una vision Integra considerada como
una pieza enrera, Tal es el caso de la contemplaci6n de una campifia abierta,
de un desierto, de una masa montafiosa, de un panorama rocoso y de preci-
picios. La explicacion del placer que provoca la grandeza -0 10 sublime en
ellenguaje habitual del siglo XVIII- es, segun Addison, que "Nuestra irna-
ginaci6n ama encontrarse llena con un objeto 0 aprehender algo demasiado
grande para su capacidad. En tales visiones ilimitadas nos sentimos arrojados
a una admiracion placentera; y, al captarlas, experimentamos una tranquilidad
y sorpresa deleitosas en el alma." En cambio, la fantasia se siente a disgusto al
encontrarse confinada 0 estrecha. La grandeza es para Addison un placer mas
propio de 10 natural que de 10 artistico (Samuel H. Monk).

Segun el autor, toda cosa nueva 0 infrecuente origina un placer en la imagi-
naci6n "porque llena el alma de una sorpresa agradable, gratifica su curiosidad
y le da una idea que no poseia anteriormente". Lo nuevo 0 inusual introduce
variedad en nuestra vida y contribuye a divertir nuestra mente con la extrafieza
de su apariencia; de ahi el encanto que provoca 10 monstruoso y 10 deforme.
Quiebra, ademas, la rnonotonfa de 10 acostumbrado, como sucede con los
cambios en el paisaje 0 de las estaciones.

Pero el camino que mas directamente conduce el alma hacia los placeres
de la imaginaci6n es el de la belleza, que difunde de inmediato una secreta
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satisfacci6n y complacencia, otorgando una acabamiento a toda cosa grande
o infrecuente. Addison encuentra que no hay una belleza absoluta, sino s610
relativa a cada especie; pero comprueba, asimismo, que "Hay una segunda
c1asede belleza que hallamos en nuestros productos del arte y la naturaleza y
que no trabaja en la imaginaci6n con el color y la belleza que aparece en nues-
tra propia especie, pero que sin embargo es apta para despertar en nosotros
un deleite secreto y una suerte de predilecci6n par los lugares u objetos en
los cuales la descubrimos. Consiste en la alegrfa 0 variedad de colores, en la
simetria 0 proporcion de las partes, en eI arreglo y disposicion de los cuerpos,
o en la mezcla y concurrencia correcta de todos estos elementos. Entre todas
estas c1asesde belleza el ojo se deleita sobre todo con el color." La belleza en
general -diferente de la de la propia especie- esta compuesta par las viejas
notas tradicionales: color, simetria, composicion y par la mezcla adecuada de
estos elementos.

Segun Addison, para poder decubrir que causa en nosotros los placeres de
la imaginaci6n, deberfarnos conocer Ianaturaleza de las ideas y la sustancia del
alma humana; asi estariamos en condiciones de deterrninar c6mo concuerdan
la grandeza, novedad 0 belleza con nuestra sustancia animica; pero como,
de acuerdo con Locke, 10 ignoramos, no tiene sentido tratar de indagarlo.
En cambio, sf 10 tiene preguntar con que finalidad somos afectados de esta
manera. No debemos, pues, averiguar las causas necesarias y eficientes de los
placeres de la imaginaci6n, sino las causas finales. La de la grandeza es que
Dios ha hecho nuestra alma de tal modo que s610 la contemplaci6n de su
inmensidad e ilimitaci6n puede satisfacerla. La de la novedad reside en que el
nos ha querido impulsar asi a la busqueda del conocimiento y gratificamos par
las penurias que esta investigaci6n nos depara. Lade 10bello de la especie es
provocar la multiplicaci6n de la misma, y la de 10bello en general, la conexi6n
entre la creaci6n divina yel deleite que nos causa.

Las obras de la naturaleza son, segun nuestro autor, mas placenteras que
las del arte par su vastedad e inmensidad; pero aumentaran aun mas el deleite
que ocasionan si, a la fruici6n que provocan a los ojos, aiiaden el de poder
ser comparadas con el de las obras artfsticas. Esras, a su vez, seran tanto mas
bellas, cuanto mas recuerden a sus modelos naturales perfectos.

Las fuentes de los placeres secundarios de la imaginaci6n son sobre todo
cuatro: la escultura, la pintura, la descripci6n y la rmisica. La primera consti-
tuye la representaci6n mas natural y la que nos muestra algo 10mas parecido
posible al objeto representado. La pintura es menos fiel a su original, parque,
al tener s610dos dimensiones, no permite apresar sus sinuosidades e irregula-
ridades. Arin mas se aleja de 10representado la descripci6n: sus elementos <las
letras y silabas) son desemejantes al original al que se remiten y las palabras de
un Ienguaje son comprendidas s610par pueblos y naciones determinadas. Fi-
nalmente la rmisica se encuentra en la situaci6n mas desfavorecida yextrema:
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los sonidos son todavia menos aptos para reproducir los objetos visibles, dado
que no tienen ideas anexas que permitan hacer una descripci6n.

AI igual que en el caso de los placeres primarios de la imaginaci6n, tampoco
en los secundarios podemos indicar su causa necesaria, sino tan s610 la final:
animarnos y alentarnos en la biisqueda de la verdad.

A continuacion, Addison se refiere mas en detalle a los placeres secunda-
rios de la imaginaci6n provocados por las palabras, sobrentendiendo que 10
pertinente a ellos se puede aplicar tam bien a la pintura y escultura. Cuando
son bien escogidos, los vocablos tienen un gran poder sobre la fantasia, por-
que el poeta nos ofrece una descripci6n muy animada con una visi6n libre de
10 que a el Ie place y descubre a su publico partes de la naturaleza a las que
habitualmente este no atenderfa. Que las mismas descripciones complazcan
de diferente manera a distintos lectores, se debe que estes han desarrollado en
grados diversos sus gustos 0 a que asocian ideas variadas a las mismas palabras.

Un gran poeta tiene que nacer con una imaginaci6n poderosa y debe es-
forzarse y sacrificarse por cultivarla. Homero la ha desarrollado con relaci6n
a la grandeza, Virgilio con respecto a 10 bello, Ovidio a 10 nuevo y Milton a
estas tres cualidades en conjunto.

Los placeres secundarios de la imaginaci6n son mas amplios y universales
que los primarios, ya que, mientras 10 desagradable repugna a la vista, una
descripci6n apta puede convertirlo no s610 en tolerable sino en entretenido
y aun placentero. Sucede aSI, por ejernplo, con la imagen de un estercolero
realizada con las expresiones adecuadas -aunque se pueda objetar que el pla-
cer resultante sea mas intelectual que imaginativo. De esta rnanera, en el caso
de la literatura a ias tres fuentes de los placeres primarios -10 grandiose,
10 bello y 10 novedoso- se agrega una cuarta: 10 desagradable. Esta nueva
categoria posibilita explicar por que son placenteras las descripciones de 10
terrible y de 10 fantastico: en aquellas nos sentimos rozados por el peligro,
pero nos sabemos con seguridad; en estas, al rememorar las historias que he-
mos escuchado en nuestra infancia se despiertan en nosotros los temores y
aprehensiones secretas a las que la mente humana se encuentra sometida na-
turalmente. Los modernos sobrepujan a los antiguos en cuanto a narraciones
fantasticas y los ingleses sobresalen entre los modernos.

Addison conduye su ensayo indicando que la imaginaci6n esta sujeta tanto
a placeres como a sufrimientos -suscitados por los objetos contrarios a aque-
1I0s que la deleitan-, y manifiesta que debido a ella puede el hombre recibir
una gran medida de felicidad 0 miseria.

4. Francis Hutcheson

Francis Hutcheson naci6 en Drumalig (Irlanda) eI 8 de agosto de 1694 y
falleci6 en Glasgow en 1746. Estudi6 en la universidad de esta ultima ciu-
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dad, fue ministro de la iglesia presbiteriana en Ulster, profesor de una acade-
mia presbiteriana en Dublfn y, desde 1730, profesor de filosofia moral en la
Universidad de Glasgow. Conto entre sus alumnos a Adam Smith y a David
Hume. Su obra principal es suAn Inquiry in the Original of our Ideas of Beauty
and Virtue; in 7ivo 'Ireatises ... (1725), aunque hay que mencionar tambien
para la historia de la esretica sus Reflections upon Laughter ... (1750).

El lugar historico-filosofico que corresponde a Hutcheson es de sucesor
de Locke, Shaftesbury y Addison. Del prirnero, adopto el metodo: el nuevo
camino de las ideas lockeano concebido como un program a filosofico (J. Stol-
nitz); del segundo, su actitud frente a la estetica, al considerarla un tema
no solo respetable, sino aun mas: central para la filosofia; y del tercero, la
atencion que concedio a los "placeres de la imaginacion" y a algunas de sus
distinciones -como la de la "belleza", "novedad" y "grandeza" 0 sublimidad.

La Inquiry esta dividida en un prefacio y dos tratados. El prefacio comienza
manifestando que no hay parte de la filosofia mas relevante que el conoci-
miento de la naturaleza humana y de sus distintos poderes y disposiciones.
La importancia de cualquier verdad reside en su eficacia para hacer feliz al
hombre 0 para proporcionarle el placer mas grande y duradero. De ahi, sos-
tiene Hutcheson, que haya efecruado una indagacion de los distintos placeres
que es capaz de recibir la naturaleza humana. Al reflexionar sobre nuestros
sentidos extemos nos es evidente que nuestras percepciones de placer 0 do-
lor no dependen directamente de nuestra voluntad, sino de la constitucion
de nuestra naturaleza, que da lugar a que algunos objetos nos complazcan y
otros nos causen un sentimiento de insatisfaccion, Algo semejante ocurre con
los objetos inmateriales. AsI, en el caso de la belleza 0 de la armonia, posee-
mos un sentido interno que hace que frente a ciertas cosas percibimos placer
con independencia de nuestra voluntad, de si 10 queremos 0 no. El placer no
nace aquf de la captacion sensible habitual de ideas como el color, sonido 0

el modo de la extension, sino de la aprehension de formas complejas como la
uniformidad, el orden, el arreglo, la irnitacion. El sentido interno de la belleza
es natural a todos los hombres y es por ello que encontramos un acuerdo tan
grande entre estos en su gusto por las formas. Algo parecido sucede en el caso
de la virtud, para percibir la eual tenemos otro sentido interno. El sentido in-
terno de la belleza y de la armonia 10 estudia Hutcheson en el primer tratado
y el de la moral en el segundo.

A las notas mencionadas del sentido de la belleza -1) independencia de la
voluntad y 2) surgimiento del placer de la percepcion de formas complejas-,
hay que agregar lassiguientes: 3) innatisrno, entendido como la capacidad vir-
tual -no actual- de poder efectuar distinciones esteticas; 4) independencia
del conocimiento; 5) inmediatez; 6) desarrollo a nivel humano y no animal, y
7) desinteres -las cinco primeras notas han sido enumeradas por Peter Kivy.
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Quisieramos afiadir que en otras obras Hutcheson multiplic6 los sentidos

intemos -considerando por ejemplo el sentido del honor, de la gracia, de la
concordancia, etc. La raz6n para esta proliferaci6n de los sentidos intemos
es, sefiala el profesor Kivy, que nuestro autor habia trasladado el modelo loc-
keano de las percepciones externas a la captaci6n de la belleza y la virtud y
que, al encontrar otras experiencias que parecfan participar de los rasgos de
la aprehensi6n sensible, se vio obligado a decretar la existencia de un numero
mas amplio de sentidos intemos.

Pasemos ahora a examinar detalladamente el primer tratado -el unico del
que nos ocuparemos. Hutcheson precisa inicialmente que la belleza es una
idea originada en nosotros, y que el sentido de la belleza es nuestro poder
de recibir esta idea que tiene que ver con la vista. De manera semejante, la
armonia es otra idea nuestra que tiene que ver con el ofdo, <eual es la ocasi6n

. inmediata de esta idea? Es 10 que va a tratar de determinar el autor. En su
opinion, en la "experiencia" de 10 bello 0 de 10 arm6nico encontramos ideas

.simples, como las del color ode! sonido, pero 10 decisivo son en verdad las
ideas complejas subyacentes.xomo las del orden y de la armonia. Llamamos
sentidos externos a la capacidad d~ percibir las primeras, y sentido intemo al
poder de captar las ultimas. En el sentido intemo intervienen no 5010 los sen-
tidos superiores como la vista 0 el ofdo, sino ademas la mente, que es el poder
de comparar ideas u objetos y establecer sus relaciones. Los animales podran
tener sentidosexternos rnasagudos que los humanos, segdn Hutcheson; pero,
como carecen de intelecto, no podran captar ni la belleza ni la armonia.

De 10 anterior parece colegirse que 10 bello es una idea compleja, que po-
see el rango de una cualidad secundaria -pues al sec provocada en noso-

"JrOS por objetos con.ciertas propiedades, surge en verdad de nuestra actividad
mental- y que tiene una caracter placentero. Hutcheson distingue luego en-
tre la belleza original 0 absoluta y la relativa. Por la primera hay que entender
la'que percibimos en los objetos cuandono los comparamos con nada externo,
de-lo cual serfan una imitacion 0 una copia, 10cual sucede con los productos
dela naturaleza, con losvobjetos intelectuales -como las teorias filos6ficas
y lo~ teoremas cientfficos-ey con las obras artisticas. En contradiccion con
10 que ha sostenido antes, Hutcheson afirma que las figuras que excitan en
nosotros la idea de una belleza absoluta son aquellas en las cuales hay una
cierta uniformidad en la variedad -10 que constituye una cualidad real de los
objetos. Asf, resultarfa que e! triangulo es menos bello que el cuadrado, pues
esta ultima figura tiene mayor variedad en la unidad. Dada igual uniformidad
en dos figuras, la unidad incrementaria la belleza y a la inversa. La importan-
cia de 10 multiple presentado unitariamente es confirmada, segun Hutcheson,
por el juicio de los nifios que sienten una inclinaci6n por las figuras regulares
que son 1o suficienternente simples como para dejarse aprehender con facili-
dad. Posteriormente el autor trata con cierto detalle de la belleza absoluta en
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los productos artfsticos, en los objetos intelectuales y en las obras de arte. En
todo este tratamiento se advierte la oscilacion indicada entre el afan de hacer
de la belleza una idea y el de seguir sosteniendo, como en la Antiguedad, que
es una cualidad real.

La belleza relativa, comparativa 0 de designio, es la que percibimos en los
objetos corrninmente considerados como imitaciones de alguna otra cosa 0

parecidos a ella. Esta belleza "esta fundada en la conformidad 0 en una suerte
de unidad entre el original y la copia. EI original puede ser algUn objeto en
la natura1eza 0 alguna idea establecida; porque si hay alguna idea conocida
como una norma y regia para fijar esta imagen 0 idea, podernos hacer una
imitacion bella". Esto es 10 que sucede con la obras de artes pictoricas, es-
culroricas y poeticas, Sin embargo, no es un requisito que haya una belleza
(absoluta) en el original para que exista una belleza relativa en la copia, pues
nos consta que muchos paisajes naturales no poseen el atractivo de los cua-
dros 0 de las descripciones que se hacen de ellos. Pero, evidenternenre, cuanto
mas bello sea el original tanto mas bella sera la copia. Aunque pudiera parecer
extrafio, la belleza relativa se da para Hutcheson no solo en las obras de arte,
sino tambien en los objetos naturales; 10 que se toma comprensible cuando
se toma en cuenta que nuestro autor era un deista, que consideraba a 1a na-
turaleza como la obra de arte par excellence, reveladora de la intenciones y
designios de Dios. En cualquier caso, como tenemos una inclinacion muy
fuerte en nuestra mente a comparar todas las cosas, una obra de arte esta en
condiciones de representar cualquier objeto, aun los mas rernotos, en especial
las pasiones y las circunstancias de la vida humana, con las que nos sentimos
mas comprometidos. Aqui desernpefia un gran papella relacion entre los ca-
racteres representados y el sentido intemo moral: 10 etico es mas conmovedor
que 10 natural. Pero esto no deberfa llevar a los artistas, digamos a los poetas,
sostiene Hutcheson, a describir tan solo los caracteres perfectos. En verdad, el
artista tiene que guardar el termino medio entre la representacion de la belleza
natural y la de la belleza perfecta idealizada.

A diferencia de 10 que sucede con los sentidos externos, que nos propor-
cionan placeres pero tam bien dolores, Hutcheson cree que el sentido interno
de la belleza solo nos deleita, pero sin provocar disgustos, ya que, al igual
que una parte de la tradicion, sostiene el auror que la fealdad es en realidad
inexistente: es tan solo una carencia 0, en todo caso, una deficiencia de la be-
lleza que esperamos en cada especie. En el fondo, ninguna forma parece ser
desagradable en si misma sino tan solo comparativarnente.

De acuerdo con Hutcheson el sentido intemo de la belleza esta universal-
mente repartido en toda la humanidad. Esto no significa negar que pueda ser
acrecentado por la cosrumbre, la educacion y el ejemplo, y contrabalanceado
por el interes. E1 diferente grado de desarrollo del sentido intemo ha sido
empleado a veces como un argumento en contra de su existencia. En vano,
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porque el amor a la regularidad que se observa en todos los pafses yen todas las
epocas muestra que, mas alla de las diversas irnagenes de la belleza, es la uni-
formidad la que constituye el fundamento universal para nuestra aprobaci6n
de las formas bellas. Mas sin tenerlo en cuenta, se ha convertido en un lugar
comun aceptar como algo evidente la existencia de los sentidos externos y ne-
gar la existencia del senti do interno de la belleza. La razon es, en gran parte,
aunque pueda parecer sorprendente, de caracter lingufstico; contamos con
nombres para designar la vista, el oido, el gusto, el olfato y el tacto, pero no
para el senti do interno de la belleza. Admitir la universalidad de este sentido
no significa aceptar la existencia de ideas innatas --en este caso con referencia
a la belleza-; ya hemos dicho que solo tenemos virtualment« la capacidad de
realizar distinciones esteticas, pero que debemos ejecitar este poder, <A que se
debe la diversidad innegable de los juicios sobre la belleza? En primer lugar,
a las asociaciones de ideas que nos han hecho establecer conexiones distin-
tas y cambiantes en los distintos grupos entre los mismos objetos externos y
nuestras ideas; en segundo lugar, a las diferencias entre las costumbres de los
hombres; en tercer lugar, a la diversa educacion que hemos recibido. Estos
son algunos de los factores operantes aqui,

A partir de la belleza y la regularidad de los efectos en la naruraleza, <se
puede colegir el designio y sabiduria de Dios como su causa? Segun Hut-
cheson, como podemos comprobar una correspondencia entre nuestros gus-
tos y la disposicion del sistema agradable a ellos, hay que inferir, a amtrario,
que debe haber un designio a este respecto en la causa del todo. Como esta
conclusion ha sido extrafda en forma muy apresurada, hay que completarla
mediante otras pruebas. Una de elias es que es absurdo presuponer que un
agente que actuara sin ningun designio 0 intencion hubiera podido poner
en movimiento la materia y ordenarla. Este agente posee sin duda una sabi-
durfa; 10 acredita la belleza de sus rnanifestaciones, el que podamos subsumir
la variedad de efectos bajo una sola causa y el que sea una unica volicion di-
vina la que, como una sola causa general, produce una multitud de resultados
particulares.

Hutcheson termina su primer tratado preguntandose por la importancia de
los sentidos internos en nuestra vida y por sus causas finales. Estos sentidos
nos gratifican tanto, y aun mas, que los placeres sensibles, pero sin dafiarnos:
de ahi se relevancia. En cuanto a las causas finales de los sentidos internos,
el autor se pregunta: 1) <que razones han podido mover a Dios para esta-
blecer una conexion como la existente entre los objetos regulares y el placer
que acornpafia a nuestras percepciones de ellos; 2) <que razones han podido
influirlo para poder crear el mundo lleno de regularidad y armenia, tal como
es en el momento presente? Para responder a la primera pregunta, Hutcheson
plantea que hay que presuponer la siguiente: i) para seres dotados de un en-
tendimiento y poder limitados, el modo de conocimiento mas apropiado es el

c.
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que va de 10 universal a 10 particular; ii) los objetos regulares son mas faciles
de comprender y de retener que los irregulares; iii) seres de entendirniento
limitado, como los hombres, deben elegir =-cuando acnian racionalmente-
operar con los medios mas simples y estudiar los objetos regulares, y iv) el
placer depende de la constituci6n voluntaria del ser humano adaptada a pre-
servar la regularidad del universo, constituci6n que para el Agente Supremo
es el resultado no de una necesidad que le hubiera sido impuesta, sino de una
libre elecci6n. Aceptados estos presupuestos, Hutcheson sostiene que para la
bondad de Dios hay una necesidad moral de conectar la belleza con el placer.
De otro modo, y si fueran los objetos irregulares y las verdades particulares los
que nos complacieran, se producirfa una incongruencia en nuestra naturaleza:
intelectualmente aprehenderfamos con mas facilidad los objetos regulares y
universales, pero estos entes nos causarian displacer y desagrado. Es la posibi-
lidad contraria la cierta: que 10 proporcionado y 10 universal nos causa placer.
De aqui se desprende la respuesta a la segunda pregunta: "ya que la divina
bondad [... ] ha constituido nuestro sentido de la belleza tal como es, [ ... ]
puede haber determinado tam bien al Gran Arquitecto a adornar este estu-
pendo teatro de una manera agradable a los espectadores, y la parte expuesta
a las observaciones de los hombres de modo que fuera placentera a ellos".
Con estas palabras concluye el primer tratado de la Inquiry de Hutcheson.

5. David Hume

Naci6 en Edimburgo (Escocia) el26 de abril de 1711 y falleci6 am mismo el
25 de agosto de 1776. Luego de cursar estudios universitarios en su ciudad
natal, viaj6 a Paris y se instal6 en La Fleche, donde escribi6 el 7ratado de la
naturaleza humana -publicado en Londres en 1739. Ellibro cay6 en el vado
y Hume no lleg6 a ser conocido sino con sus Ensayos de tIUJ1'IIl Y polltica (en la
segunda edicion de 1742). Se postulo dos veces, infructuosarnente, para una
caredra de la Universidad de Glasgow. Fue bibliotecario, secretario en Parts
de lord Harford y, de modo fugaz, subsecretario del Ministerio de Relaciones
Exteriores en Londres.

Hume no ha dedicado ninguna gran obra a la estetica, sino que solo hay
alusiones a los temas de esta en su 7hltado ... yen sus Investigaciones sobre el
entendimiento humano y sobre losprincipios de la momJ (1758; la primera inves-
tigacion se publica con otro titulo en 1748 Y la segunda en 1751). Tambien
consagr6 algunos ensayos a la estetica, de los cuales el mas famoso e impor-
tante es "De la norma del gusto" (1757).

Antes de referimos a la concepcion humeana de 10 bello y del arte quisie-
ramos indicar la gran importancia que nuestro autor asigna a la imaginaci6n.
Hume emplea la palabra 'imaginaci6n' en dos sentidos: segun su concepcion
general, la imaginaci6n consiste en la facultad 0 en el poder de formar, unir y
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separar ideas. Otro sentido del vocablo es la actividad de suponer cosas que no
podemos percibir actualmente (Jan Wilbanks). Hume manifiesta: "Cuando
opongo la imaginaci6n a la memoria, me refiero a la facultad por la que for-
mamos nuestra ideas mas debiles. Cuando la opongo a la razon, me refiero a
la misma facultad, s610 que excluyendo nuestros razonamientos demostrati-
vos y probables. Y cuando no la opongo a ninguna de estas facultades, puede
tomarse indiferentemente en el senti do mas amplio 0 en el limitado 0, por
ultimo, el contexto explicara suficientemente el significado" (7rattuW ... ). Es
en la segunda acepcion que la imaginaci6n interesa a la estetica, pues posee
una caracter inventivo y en ocasiones caprichoso. En el tercer sentido corres-
ponde a la facultad que transfiere la vivacidad de la impresi6n a la idea: "[La]
imaginaci6n libre y creadora, pero sin fuerza persuasiva, se opone a [Ia] que
produce la vividness y la creencia que nos liga al mundo real. Esta se remite
al mundo de los hechos, aquella crea las 'ficciones'. La primera difunde su
actividad en suefios falaces, la otra concentra sus fuerzas en una impresi6n de
vida concreta. EI unico punto que las dos concepciones tienen en comiin es
la oposicion a la razon en el sentido estricto del termino, es decir, a la sola
facultad de trascender, en el knowledge, tanto a la creaci6n fantasiosa como a
la creencia: es poca cos a" (0. Brunet). Entre estas dos c1ases de imaginacion
no hay una diferencia esencial, sino tan s610 de grado. En Hume hay pues
tres pianos de la actividad mental: primero, el del entendimiento puro, del
knowledge y la certeza, el de las relaciones absolutas entre ideas abstractas;
segundo, el de la creencia producida esencialmente por la estabilidad de ele-
mentos causalmente enlazados entre si; y tercero, el de la fantasfa y el suefio
formado de elementos libres y poco estables que corresponden unicarnenre a
un debil grado de probabilidad, 0 sea, a una creencia inferior 0 degenerada.
La imaginacion desernpefia un papel en el segundo y tercer pianos, entre los
cuales -entre las realidades y los suefios-s- oscila la obra de arte.

Hume se refiere a la belleza sobre todo en el 7rattuW ... , en su ensayo "El
esceptico" (1742), en suAn Inquiry concerning the Principles of Moral (1751)
yen "De la norma del gusto". Estos y otros textos, permiten reconstruir su
concepcion de la belleza y de la fealdad. Existe, en su opinion, una belleza
natural, otra artfstica y una moral -y, en correspondencia, una fealdad en
estos tres 6rdenes-; para simplificar nuestra exposicion trataremos s610 de
la belleza. La que tienen en cormin es la aptirud (fitness) para producir pla-
cer. En la percepcion de la belleza natural cumple un papel capital el gusto 0
sentimiento, mientras que en la de la belleza artfstica y moralla razon puede
corregir el falso gusto 0 sentimiento gracias al empleo de argumentos 0 de
la reflexi6n. SOlo muy someramente se ha referido Hume a la belleza moral,
echando mana de la idea ciceroniana del decoro: "El decoro, 0 una consi-
deraci6n propia de la edad, el sexo, el caracrer y la siruacion en el mundo,
puede ser c1asificado entre las cualidades que son inrnediatemente agradables
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a los otros, y de esta manera es elogiada yaprobada" (Los principios de la mo-
ral). Indecoroso es, en cambio, un comportamiento inconveniente, como por
ejemplo el afeminamiento en el hombre 0 la rudeza en la mujer. Pero si aquf
cabe una explicaci6n, no sucede 10 mismo en el caso del encanto de algunos
seres humanos, que es algo en verdad inefable.

La belleza externa de los seres naturales y de las obras de arte no es una
cualidad real que se encuentre en ellos, sino que reside en la aptitud que tienen
para provocar en nosotros el sentimiento de una placer calmo. Por 10 tanto, la
belleza requiere que dichos seres y obras posean la forma adecuada, y que a su
vez el espectador tenga la estructura mental necesaria para experimentar este
sentimiento. Veamos estos requerimientos en el caso del objeto y del sujeto.

Segun Hume, el placer que nos causa la belleza de todos los objetos visibles
es en buena parte el mismo, a pesar de que a veces deriva del mero aspecto
y modo de manifestarse de los objetos y, otras, de la sirnpatfa e idea de su
utilidad (Tratado ... ). En el primer caso, es la apariencia de los objetos la
que provoca el placer de 10 bello: en la figuras simples, su mera forma, y en
las compuestas, la totalidad de su estructura al actuar sobre la sensibilidad
humana. Pero no hay, segun Hume, figuras geometric as perfectas 0 bellas
en si; y no se trata tampoco de que sea la percepci6n de relaciones ocultas
la que hace surgir el sentimiento de la belleza. En el segundo caso, son la
simpatia y la idea de la utilidad de los objetos las que producen el placer
de 10 bello. En contra de la opinion imperante en su tiempo, que sostenia
que la belleza y la utilidad se excluian mutuamente, afirma Hume que esta
constituye esencialmente a aquella, tanto en el caso de los seres naturales como
en el de las obras de arte: el vigor de un caballo y el orden de un palacio
contribuiran a hacerlos hermosos. La simpada produce el placer de 10 bello
de una manera mas sutil. 'Su mecanismo psicol6gico reposa, de acuerdo con
Hume, en nuestra interpretaci6n de los sentimientos del otro. Los seres de
la naruraleza 0 las obras de arte pueden causar en nosotros el placer de 10

bello, porque interpretamos los sentimientos de su poseedor y nos sentimos
agradados por la satisfacci6n que el muestra en el objeto poseldo, Se trata
de un placer provocado por la imaginaci6n que nos saca de nuestro interes
propio y nos hace entrar en el ambito del del otro -ya sea que tengamos una
relaci6n de amistad con el 0 no. En el caso de los seres humanos "el elemento
principal de la belleza personal consiste en una aire de salud y vigor, y en
una disposici6n tal de los distintos miembros que promete fuerza y actividad.
Esta idea de la belleza no puede ser explicada sino por medio de la simpatfa"
(IrattuW ... ).

Hume no explica en detalle por que el orden 0 la construcci6n de las partes
de un objeto provoca el placer de 10 bello, sino que sostiene en forma escueta
-aplicando una idea de Hutcheson- que ello puede deberse a la constituci6n
primaria de la naturaleza humana, a la costumbre 0 al capricho. Es la fabrica 0
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la estructura de la mente humana la que hace que el hombre sea capaz de tales
sentimientos. En el caso de la costurnbre, hay que pensar que es ella la que
nos lleva a asociar la representaci6n de ciertas cosas con la del deleite estetico
y que estas son aptas por naturaleza para engendrar en nosotros dicho placer.
Y en el del capricho, la asociaci6n es arbitraria. El placer que provoca 10 bello
y el dolor que produce 10 feo son, segun Hume, pasiones directas, es decir,
que nacen en el alma, de modo inmediato, de la contemplaci6n de un objeto;
y calmas, 0 sea, que no causan una gran agitaci6n sensible. Para que surja el
placer, el objeto debe poseer cierta aptirud que se expresa en cierta unidad,
coherencia, enlace, homogeneidad y equilibrio de sus partes. Y deben cum-
plirse condiciones intemas, secundarias 0 reflejas en el sujeto, que constituyen
su gusto 0 sentimiento que se traduce en la evocaci6n de ideas y sentimien-
tos apropiados, en el funcionamiento rapido y natural de las facultades, en la
satisfacci6n y armonizaci6n de tendencias y en el movimiento regular de la
energfa psfquica segun sus leyes, de donde se desprende un sentimiento de
unidad y libertad profundas (todo 10 anterior segun la interpretacion de O.
Brunet). Ademas del deleite provocado por 10 bello, que es, como acabamos
de manifestar, calmo, Hume ha considerado otros placeres esteticos que son
violentos, como el de 10 sublime, caso en el que el objeto nos causa inicial-
mente desagrado, porque no podemos aprehenderlo 0 por la incertidumbre
que experimenta la imaginaci6n; pero posteriormente el sentimiento inicial es
superado, produciendose entonces un placer noble e intenso. La intensidad de
la experiencia de los sublime se debe al contraste entre los sentimientos que la
inregran, ya la absorci6n de la pasi6n secundaria (el dolor) por la dominante
(el placer).

Segun la concepcion general del arte de Hume, este esta formado por una
fusi6n de elementos --datos, prestamos, reemplazos 0 transformaciones de 10
real- organizados en un "sistema de apariencias", que es diferente del "sis-
tema de realidades" que vivimos habitualmente. Esta trasposici6n de 10 real
esta destinada a satisfacer en el plano de 10 imaginario las tendencias natura-
les de la vida afectiva. EI sistema de apariencias guarda conformidad con los
principios que gobieman el funcionamiento de nuestras actividades psfquicas
(0. Brunet). A fin de que experimenternos placer con la narraci6n de otra
persona, es preciso que le otorguemos algun credito: de ahi que no sintamos
ninguna satisfacci6n con la conversaci6n de los embusteros y que los poetas
-mentirosos por profesi6n- se esfuercen en otorgar un aire de verdad a sus
ficciones (7ratado ... ). A fin de cuentas, la verdad y la realidad son requisitos
para que las ideas entretengan a la imaginaci6n; de este modo el material de la
ficci6n es acogido sin dificultad, causando una profunda impresi6n en la fan-
tasia y en sus afecciones. Pero adernas se requiere que el "sistema poetico de
cosas" este construido de tal modo que vaya acompafiado de una impresi6n
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de vivacidad que haga creer en 10narrado, y que la imaginaci6n del autor sea
muy vigorosa y elocuente.

De acuerdo con Hume, el gusto es indefinible y s610 puede ser determi-
nado por oposici6n a la raz6n como la facultad de sentir 10bello 0 10 feo en
el ambito de la estetica; 0 10malo y 10bueno, la virtud y el vicio en el campo
moral: "los distintos lfrnites y funciones de la razOn y elgusto son faciles de
discriminar. La primera transmite el conocimiento de la verdad y la falsedad,
el ultimo procura el sentimiento de belleza y fealdad, del vicio y la virtud. La
una, descubre los objetos tal como se encuentra realmente en la naruraleza,
sin adici6n 0 disminuci6n; el otro posee una capacidad productiva que, dando
brillo 0 mancillando todos los objetos con colores prestados del sentimiento
interno, produce de algun de modo una nueva creaci6n. La raz6n es rna y
no comprometida y no es motivo para la acci6n, y 0010dirige los impulsos
recibidos del apetito 0 de la inclinaci6n, mostrandonos los medios de lograr
la felicidad y eludir la miseria. EI gusto nos causa placer 0 dolor y por ello
constituye la felicidad 0 la miseria, llega a ser motivo de la acci6n yes el pri-
mer resorte 0 impulse para el deseo 0 la volici6n. Partiendo de circunstancias
o relaciones conocidas 0 supuestas, la primera nos conduce al descubrimiento
de 10oculto 0 desconocido. En cambio, despues de que todas las circunstan-
cias y relaciones esran ante nosotros, el segundo nos hace sentir, a partir de
los efectos del rodo, un nuevo sentimiento de desaprobaci6n 0 aprobaci6n.
La norma de la una, que esta fundada en la naturaleza de las cosas, es etema
e inflexible, aun para la voluntad del ser supremo; la norma del otro, que
nace de la estructura y constituci6n intema de los animales, deriva en Ultimo
terrnino de la voluntad del ser supremo, que ha concedido a todo ser su na-
turaleza peculiar y ha regalado las diferentes clases de 6rdenes de existencia"
(Los principios de la nwral). Esta extensa cita muestra que, mientras el gusto
era en Hutcheson un 6rgano pasivo de aprobaci6n 0 de gozo, en el caso de
Hume posee una capacidad genuinamente creadora (0. Brunet) y constituye
una funci6n sintetica de la imaginaci6n. Por otro lado, como suscita placer y
dolor, es una principio de acci6n. Sus normas no se fundan en la naturaleza
de los objetos, sino en la del sujeto por designio divino.

EI gusto se puede cultivar produciendo una delicadeza que aumenta nues-
tra sensibilidad para las pasiones tiernas y agradables y la disminuye para las
rudas y violentas. Dos razones obran para ello. La primera es que el estu-
dio de la belleza en la poesia, elocuencia, musica 0 pintura nos concede una
elegancia de sentimientos ajenos al resto de la humanidad. Y la segunda es
que la delicadeza del gusto es propicia parael amor y la amistad, siempre que
limitemos nuestra eleccion a poca genre y se nos convierta en indiferente la
conversacion de la mayoria de los hombres. .

Hume fundamenta el dicho popular segiin el cual es vario disputar sobre
el gusto: ya que la belleza no consiste en una propiedad real que se encuentre



LA EsrETICA BRITANICA DEL SIGLO XVIII 187

en las cosas, sino en el placer calmo que experimentamos ante la forma de los
objetos, el gusto de cada individuo tendra su propia validez. Y, sin embargo,
sostiene nuestro autor, hay ciertamente una especie de sentido comiin que se
opone a este principio y que sirve para modificarlo y restringirlo. Sucede que
nadie afirmaria una igualdad de genio y elegancia entre Ogilby y Milton 0 en-
tre Bunyan y Addison, y que si esto ocurriera nadie prestaria atenci6n a este
gusto particular y sefialarfamos que este sentimiento es absurdo y ridfculo,
Pues bien, hay reglas del arte, pero no han sido forjadas apriori ni son el re-
sultado de conclusiones abstractas del entendirniento, sino que surgen de la
experiencia. Estas reglas se establecen observando la naturaleza humana y en
forma empfrica, 10 que no quiere decir que el sentimiento se pueda confor-
mar siempre a elIas. Para aplicar las normas del gusto es necesario que se den
siempre tres circunstancias: una perfecta serenidad de la mente, la concen-
traci6n del pensar y la atenci6n debida al objeto. Oscura es la relaci6n que la
naturaleza ha instituido entre la forma de las cosas y el sentimiento, sostiene
Hurne, y sin embargo se puede discernir de la admiraci6n duradera que ha
sobrevivido a todos los caprichos de la moda y a todos los malentendidos de
la ignorancia y de la envidia, La autoridad 0 el prejuicio pueden dar una vi-
gencia temporal a una auror, pero su reputacion no permanecera. En cambio,
un genio genuino sera a la larga reconocido y todos los cambios de clirna,
gobierno, religi6n y lenguaje no podran mellar su gloria.

Los principios del gusto son universales y casi los mismos en todos los
hombres. No obstante, pocos son quienes, en opinion de Hume, estan ca-
lificados para juzgar las obras de arte y establecer sus propios sentirnientos
como norma de belleza, porque para ello se requiere: 1) que los 6rganos
de las sensaciones internas se encuentran en perfectas condiciones; 2) que el
critico posea delicadeza de gusto; 3) que se yea ayudado por la practica; 4) que
haya efectuado comparaciones apropiadas a fin de no conceder su adrniraci6n
a bellezas frfvolas; 5) que se haya liberado de sus prejuicios; 6) que posea una
entendimiento que Ie permita discriminar las bellezas del disefio y del razo-
narniento que son las mas altas y excelentes. La generalidad de los hombres
juzga faltandole uno 0 mas de estos requisitos, "y es por ella que se observa
que es una caracter tan raro el de un juez genuino en el campo de la bellas
artes, aun en la epocas mas cultivadas: tan s610 un sentido fuerte unido a
una sentimiento delicado, incrementado p<'~ la practica, perfeccionado por la
comparaci6n y liberado de todos los prejuicios, puede conceder a los crfticos
el titulo de tener esta caracter valioso; y el veredicto conjunto de estos, don-
dequiera que se los encuentre, constiruye la norma verdadera del gusto y de
la belleza" ("De la norma del gusto").

Pero, cc6mo se puede encontrar estos criticos}, cque rasgos los caracteri-
zan?, (como distinguirlos de quienes s610 elevan la pretension de ser jueces
genuinos sin serlo en verdad? Estas son preguntas dificiles y nos confunden,
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reconoce Hume. Por otro lado pareciera que es mucho mas sencillo hallar
criterios en el campo de las ciencias que en el del arte. Mas en realidad no
es asf: mientras las teorias cientfficas cambian, permanece el reconocimiento
otorgado a las grandes obras literarias y cientificas. Los hombres de gusto
delicado son raros, pero son faciles de distinguir en sociedad por el caracter
sano de su entendimiento y la superioridad de sus facultades sobre el resto del
genero humano. Adquieren un gran ascendiente, y asi sus juicios reciben una
aprobacion que por 10 general se convierte en predominante.

No obstante, pese a todos los esfuerzos para fijar una norma del gusto, hay
dos fuentes de variacion de la misma que, si no son suficientes para confundir
la beUeza y la fealdad en su lirnites, producen diferencias en los grados de
nuestra aprobacion 0 desaprobacion. Se trata de los diferentes humores de los
hombres particulares, que dependen de la estructura intema 0 de su situacion
externa; y de las costumbres y opiniones particulares de cada epoca y pais.

6. William Hogarth

Nacio en 1697 y fallecio en 1764. Fue un famoso grabador que llego a ser
nombrado pintor del rey Jorge n. Es uno de los artistas mas tipicamente in-
gleses de su tiempo, con una gran veta popular. Su tratado The Analysis of
Beauty. Written with a VIeW of Fixing the Fluctuating IDEAS of TASTE (Lon-
dres, 1753) es el que 10 ha hecho ingresar a la historia de la estetica.

Ellibro de Hogarth comprende un prefacio, una introduccion y diecisiete
capfrulos. En el prefacio el autor manifiesta que el titulo de su obra puede
provocar expectacion y duda; porque, aunque todos los hombres dan testi-
monio de la belleza, se ha renunciado a investigarla debido a que se juzga que
se trata de un estudio extraordinariamente diflcil e infecundo. Y, sin embargo,
los pintores del pasado habrian poseido la clave de la beUeza, como Miguel
Angel, y tarnbien los artistas de la Antigiiedad. Esta clave no es otra cosa que
la l(nea serpentina que conjuga en si la unidad en la variedad, formula en la
que se ha visto desde hace mucho tiempo la definicion misma de la belleza.
En su The Analysis of Beauty Hogarth quiere fijar las ideas fluctuantes sobre el
gusto, con la revelacion de los secretos de la linea serpertina.

En la introduccion, el autor comienza indicando que, para captar la ver-
dad y los principios que expone, es necesario liberarse de los prejuicios que
nuestra propia practica 0 el aprendizaje con los otros han suscitado en noso-
tros. Estos prejuicios nos mantienen atados a las imitaciones, alejandonos de
la naturaleza, nos fijan a las maneras y nos impide una vision libre. Hogarth
propene un metodo para dibujar y componer. Para ello es preciso examinar
~a variedad de Hneasque sirven para hacer surgir las ideas de los cuerpos en
la, mente, Hneas a las que ve como si estuvieran dibujadas en las superficies
interior y exterior de los cuerpos solidos y opacos. De ahf que la introduccion
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lleve por titulo "Uso y ventaja de considerar a los objetos solidos como solo
conchas delgadas compuestas de lineas semejantes a la cascara de una cebo-
lla." Pensando los objetos como conchas, los podemos concebir mucho mas
facilrnenre -des de el punto de vista grafico-«, ya que la imaginacion ingresa
entonces naturalmente al espacio vacante dentro del interior de la concha y
ve desde ahi la forma entera.

En los seis primeros capitulos de su tratado, Hogarth establece cuales son
los principios generales de la cornposicion plastica de los objetos que mas
pueden complacer y entretener at ojo, confiriendole belleza y gracia. Y es que
mientras los tratados clasicos sobre pintura introducian un orden en este arte,
dividiendolo en partes sobre la base de un modelo retorico -invencion, pro-
porcion, color, accion y composicion=-, nuestro autor sigue un esquema clasi-
ficatorio tipicamente plastico, incorporando, adernas, algunos topicos presta-
dos de la estetica (R. Woodfield). Los principios a los que Hogarth se refiere
son: 1) la conveniencia de las partes al designio para el cualla cosa ha sido
formada; 2) la variedad compuesta; 3) la uniformidad, regularidad 0 simetria;
4) la simplicidad; 5) la intricaci6n de las lineas que conducen al ojo a una caza
desenfrenada para captarlas; y 6) la cantidad 0 sublimidad de los objetos. Es-
tos principios se reducen en realidad a tres: la conveniencia, la variedad y la
cantidad, ya que los otros tres estan induidos bajo el segundo: la uniformi-
dad y simplicidad son complementarios de la variedad, y la intricacion es un
modosuyo.

A continuacion, Hogarth trata de la forma. Primero se refiere a la superfi-
cie (primera idea de la forma: de las clases de lfneas y de c6mo componer las
formas placenteras de los objetos), y despues al volumen y solidez generales y
particulares de los objetos (segunda idea de la forma: de la proporcion), Dis-
tingue las siguientes dases de formas: 1) objetos compuestos de lineas solo
rectas (por ejemplo el cubo), de lfneas solo curvas (el cfrculo) 0 de ambas
dases de lineas (como los cilindros); 2) objetos compuestos de lineas rectas
y curvas (los capiteles de las columnas); 3) objetos compuestos de todas las
lineas anteriores y de la linea ondulada, que es mas productora de belleza que
las lineas anteriores, por 10que debe ser denominada "linea de la belleza" (que
se encuentra, por ejemplo, en las flores); 4) objetos compuestos de todas las
lfneas anteriores mas la linea serpentina, que tiene el poder de afiadir gracia
a la belleza (como en la forma humana). Las formas menos graciosas son las
que menos Iineas rectas tienen -y varian s610 en ellargo. Mas ornamenta-
les son las lfneas curvas --que agregan al largo la curvatura. Poseen mayor
vivacidad las lineas onduladas --que afiaden la variacion de dos curvas con-
trastantes. Y la linea serpentina que se ondula y desarrolla at mismo tiernpo,
"conduce al ojo de una manera placentera a 10 largo de la continuidad de la
variedad". El arte de componer bien es el arte de variar bien: hay que elegir
una variedad de lfneas apropiadas para los aspectos y dimensiones de las for-
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mas; hay que variar las situaciones de unas fonnas con respecto a las otras y
tambien los contenidos 0 espacios que se incluiran en el interior de las lfneas,
Aunque, si son correctamente aplicadas, todas las lfneas onduladas y serpenti-
nas son ornamentales, hay lineas precisas de la belleza y de la gracia. La linea
ondulada no debe ser tan curvada que se convierta en tosca y desmafiada, ni
tan recta que se transfonne en insignificante y pobre, Y por su parte, la linea
serpentina no debe ser ni demasiado enrollada ni en exceso menguante. Am-
bas de ben ser juiciosamente aplicadas y combinadas con las otras lineas segun
los seis principios generales de la composicion ya expuestos.

La segunda idea de la forma, referida al volumen y solidez generales y par-
ticulares, tiene que ver con el contenido de las superficies y ademas con 10 que
las ha generado, asi como con ciertas cantidades dadas y dimensiones de par-
tes, con objeto de incluir alguna sustancia 0 de efectuar un movimiento, un
incremento, un reposo y todo 10 usual en 10 seres vivientes. "La que [... ] nos
acercara a una concepcion tolerable de la palabra proporcWn." Esta no es para
Hogarth "la sirnetrfa y armenia juntas de las partes con respecto al todo", con-
cepcion tradicional a la que el critica por su vaguedad, sino la adecuacion de
un cierto volumen 0 movimiento a un cierto prop6sito. Por consiguiente, la
proporcion concierne mas a 10 que percibe la mente que a 10 que capta la vista.
Un primer metodo que Hogarth propone para establecer la dimension ade-
cuada de un objeto es prescindir de su contenido e imaginar las lineas que 10
rodean, tal como posrulo anteriormente: asi adquiriremos la idea de que lar-
gos en relacion con que anchos constituyen las proporciones mas elegibles en
general. Un segundo rnetodo se sinia en el sendero familiar de la observaci6n
cornun y apela a nuestro sentimiento habitual --0 sensaci6n conjunta- de
la figura y el movimiento para tratar de detenninar la dimension mas apro-
piada del caso. La palabra clave es aqui el caracter del objeto que se trata de
representar: su adecuaci6n a algunas circunstancias 0 causas de su apariencia.

Posreriornente, Hogarth se refiere a la luz, sombras y colores y a su compo-
sicion, Los colores los concibe como sombras matizadas, tratandolos conjun-
tamente con las sombras comunes. Entre estas disringue las primeras tintas:
los contrastes de unos colores con otros en la superficie de los objetos, y las
sombras retrocedentes, 0 sea, las ocasionadas por la privaci6n gradual de la luz
o por el lapiz del artista 0 por la naturaleza que opera como un lapiz, Esta
ultima clase de sombras se subdivide en cuatro especies --en correspondencia
con las clases de lineas. Los principios que norman la composicion placentera
de la luz y de las sombras -y de los colores- son los de la oposicWn)ancho y
simplicidad, que producen una percepcion justa y distinta de los objetos que
estan ante nuestros ojos. Los seis principios generales de la composicion de
las fonnas se aplican tam bien para lograr la belleza del colorido de la figura
humana, en especial los de la variedad, intricacion y simplicidad.
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Finalrnente, Hogarth se ocupa de la faz humana, la actitud y la acci6n.
En su opinion, la linea serpentina tiene una gran fuerza en el rostro, el cual
constiruye un Indice de la mente. A esta observaciones agrega otras sobre la
importancia de las dernas lineas para el caracter y la expresi6n y las diferen-
tes edades del hombre. Termina formulando algunas apreciaciones sobre la
actirud y la acci6n humanas.

7. Alexander Gerard

Naci6 el22 de febrero de 1728 en Aberdeenshire y falleci6 el mismo rna de
su cumpleafios en 1795 en Aberdeen. Fue predicador de la iglesia de Esco-
cia, profesor de filosofia en varios colleges, perteneci6 a la Select Society de
Edimburgo y a la Philosophical Society fundada por Thomas Reid en 1758.
Recibi6 la influencia de Shaftesbury, Hutcheson y Baillie, e influy6 a su vez
en Hogh Blair. De entre sus numerosas publicaciones dos sobresalen para la
historia de la estetica: An Essay on 'Ilute (Edimburgo, 1759) y An Essay on
Genius (Edimburgo, 1774).

En la tercera edici6n definitiva de 1780, el Essay on Taste comprende una
introducci6n y cuatro partes -que tratan de: 1) los principios del gusto;
2) su formaci6n; 3) su campo e importancia, y 4) la norma de gusto. En la
introducci6n Gerard comienza aseverando que un gusto refinado no es por
complete ni un regalo de la naturaleza ni el efecto del arte. Procederfa de
ciertos poderes naturales de la mente que llegan a su perfecci6n cuando son
cultivados. "EI gusto consiste principalmente en el aumento de aqueUos prin-
cipios que son comunmente denominados poderes de la imaginacUin y a los
que los fil6sofos modernos [E Hutcheson] consideran sentidos internes 0 rejle-
jos, los cuales nos proporcionan percepciones mas finas y delicadas que las que

't pueden ser referidas a nuestros 6rganos exrernos. Estos sentidos son reduci-
bles a los siguientes principios: los sentidos de la novedad, de la sublimidad,
de la belleza, de la1Jl:nitaci6n,de la armenia, del ridicule y de la virtud." Estos
sentidos son subsecuentes a los externos, porque suponen su ejercicio (como
la percepci6n de la armenia implica escuchar ciertos sonidos), y son refle-
jos, porque para su ejercicio la mente reflexiona advirtiendo la circunstancia
y modo de los objetos que percibe (para que "experimentemos" la novedad
de una cosa es preciso que reflexionemos sobre ella).

La primera parte de la obra se denomina "El gusto reducido a sus principios
simples", y comprende siere secciones que tratan de: 1)"El sentido 0 gusto
de la novedad"; 2) "El sentido 0 gusto de la grandeza 0 sublirnidad"; 3) "El
sentido 0 gusto de la belleza" (que puede ser: a) de la uniformidad, variedad y
proporci6n, b) de la utilidad 0 conveniencia, c) de los colores); 4)"El sentido
o gusto de la imitaci6n"; 5) "El sentido 0 gusto de la armonfa"; 6) "El sentido
o gusto del ridicule"; 7) "EI sentido 0 gusto de la virtud" -que en realidad es
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un sentido moral, pero que extiende su influencia a las obras mas considera-,
bles del arte y del genio. Esta parte contiene un compendio de los puntos de
vista procedentes de la tradicion y de los antecesores de Gerard, quien los re-
sume de esta forma: "Existen cualidades determinadas y estables de las cosas,
independientes del humor y capricho [individuales] que son adecuadas para
operar sobre los principios mentales comunes a todos los hombres; y al ac-
tuar sobre ellos producen con naturalidad los sentimientos de gusto en todas
sus formas. Si en algun caso particular prueban no ser efectivas, hay que atri-
buir este hecho a alguna debilidad 0 desorden en la persona que permanece
intocada al mostrarse estas cualidades ante los ojos. Con poeas excepciones,
los hombres resultan afectados por las cualidades que hemos investigado; no
obstante, estas cualidades son, sin excepcion alguna, constituyentes de la ex-
celencia 0 corrupcion de distintas especies."

La segunda parte dellibro Ileva por titulo "La formacion del gusto por la
union e incremento de sus principios simples". Para formar el gusto es ne-
cesario, segun Gerard, que los sentidos internos se combinen, recibiendo la
asistencia de la delicadeza de la pasion -que hace que las obras de genio cum-
plan su efecto pleno e inspiren un placer complejo. Pero, ademas, es preciso
que colabore con ellos el juicio, midiendo la amplitud de las cosas, exhibiendo
las bellezas y excelencias de la naturaleza, destacando la construccion inte-
ligente de los objetos, descubriendo sus cualidades demasiados escondidas,
investigando las leyes y causas de las obras de la naturaleza y contrastando
estas con las obras de arte; asf proporciona materiales a partir de los cuales la
fantasia puede producir ideas y formar combinaciones que habran de afectar
fuertemente el gusto mental. De acuerdo con Gerard, para formar el gusto
es necesario cultivar tanto los sentidos --externos y; sobre todo, internos-
como el juicio. EI gusto posee una naturaleza progresiva: comienza rudo,
poco aguzado y limitado, se educa gradualmente y solo en forma paulatina
alcanza su mejor condicion. "La bondad del gusto se hall a en su madurez y per-
feccion. Consiste en ciertas excelencias de nuestros poderes de juicio e imagi-
nacion combinados. Pueden ser reducidas a cuatro: sensibilidad, reftnamiento,
eorreeeWn y la proporciOn 0 ajuste comparativo de sus principios separados. Todas
estas excelencias deben estar unidas en algUn grado, con el fin de formar un

gusto verdadero." EI buen gusto no debe serlo solo eultivado, sino ademasjui-
ciosament« aplicado. Gerard se refiere tambien a la sensibilidad, refinarniento
y correccion del gusto y a la proporcion adecuada de sus principios. En su
opinion, Longino habrfa sobresalido sobre todo por su sensibilidad, Dionisio
de Halicarnaso por su reftnamiento, Aristoreles por su eorreeiOn yamplitud y
Quintiliano por poseer juntas todas estas cualidades.

"La Provincia e importancia del gusto" es el titulo de la tercera parte. Los
fenomenos del gusto proceden ya sea de las leyes generales de la sensaci6n 0

de ciertas operaciones de la imaginaci6n. Por una parte, podemos distinguir
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en la experiencia del gusto, como ya hemos dicho, las percepciones extemas
Yo como consecuencia de ellas, las percepciones intemas. Estas iiltimas son
simples en los sentimientos e independientes en la volici6n: no podemos ni
provocarlas, ni cancelarlas, ni ocultarlas. Es decir, el sentimiento del gusto es
compuesto en sus principios -las percepciones externas e intemas-, pero es
simple en sf mismo. Es una clase de sensaci6n sometida a las leyes de las sensa-
ciones, entre otras a la de adaptarse a los objetos, experimentar una emoci6n
y ser colocada en una estructura analoga a la del sujeto que la provoca (como
encontrar una dificultad produce la emoci6n de realizar un ejercicio agrada-
ble de energ1a para resolverla). Por otra parte, el fen6meno del gusto surge
de las operaciones de la imaginaci6n, en especial de sus asociaciones, de la
comparaci6n de ideas, de su combinaci6n y del acto por el cuallas confunde
con las sensaciones. Por cierto, esto no significa que esta experiencia sea s610
fantastica 0 imaginaria, EI gusto esta unido con el genio, precisamente porque
los dos tienen su fuente en la imaginaci6n. Para poder hacer critica literaria es
necesario tener gusto, pero adem as poseer un genio filos6fico, ya que es ne-
cesario elevarse de los objetos poeticos a las leyes que los gobieman y compa-
rarlas con los principios de la naturaleza human a para tratar de establecer por
que ciertas cualidades provocan placer. "Si falta el gusto nuestras conclusio-
nes seran defectuosas, err6neas 0 precarias; si el genio filos6fico esta ausente,
nuestras observaciones seran triviales, superficiales, inconexas y complicadas
con grandes particularidades. Tanto en la ciencia como en el arte empleamos
la razon y el gusto; pero mientras en aquella la primera facultad es el juez
ultimo y la segunda es un s610 auxiliar, en cuestiones artisticas el gusto es el
juez supremo y la razon unicarnenre su ministro. EI gusto tiene efectos inme-
diatos y remotos: los primeros son placeres inmediatos, inocentes, elegantes
y nobles; los efectos remotos son la influencia sobre las pasiones y el caracter, n

La cuarta parte del libro se refiere a la norma del gusto. Segun Gerard las
variaciones en el gusto han llevado a afirmar que no hay a este respecto cri-
terio alguno. Esta posici6n omite ver que en el gusto participan no s610 el
sentimiento, en relaci6n con el cual no puede fijarse en efecto norma alguna,
sino ademas el juicio, que sf permite establecer un criterio. Esto no significa
llevar a reconciliar y a hacer coincidir todos los gustos, sino solo que se puede
mostrar cual es el mejor gusto entre varios gustos diversos. Y es que Gerard
cree que es posible hacer que una persona cambie sus sentimientos sobre un
objeto estetico y su juicio al respecto, siempre q~e este dispuesta a ello -en
otro caso la convicci6n mas firme se estrellara contra una sensaci6n perver-
tida. La norma de gusto no es algo externo, que pueda ser sometido a medida,
sino intemo: tiene que derivarse de las cualidades generales del mismo gusto
o de los principios generales de la naturaleza humana. Gerard cree que asf
como los experirnentos y observaciones permiten formular las leyes que re-
gulan los fenornenos de la naturaleza, el examen de 10que place y disgusta
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posibilita formular las leyes que norman las obras de la imaginaci6n; y si elias
se oponen a los sentimientos no pervertidos de un individuo es que se ha
cometido algun error de inducci6n. En primer lugar, hay que abandonar la
admiraci6n indiscriminada; luego se debe examinar 10 que place y disgusta y
despues tratar de determinar que cualidades son las que placen 0 disgustan
(Ia variedad, la amplitud, la adecuaci6n 0 una finalidad y sus opuestos). Fi-
nalmente, hay que poner en conexi6n estas cualidades con los principios de
la naturaleza humana; las diferencias individuales en las reacciones ante un
mismo principio pueden salvarse recurriendo a la experiencia del genero hu-
mano. La investigaci6n de las causas inmediatas 0 pr6ximas de los placeres
del gusto y un analisis de estos que conduzca a los principios ultimos de la
mente ha de llevar, en opinion de Gerard, a un sistema de reglas que coincida
con los sentimientos naturales y no pervertidos de lo~ individuos, Una cua-
lidad estetica sera tanto mas valiosa cuando gratifica a un mayor rnimero de
principios a la vez (asf se debe reconocer que la belleza supera a la novedad,
porque gratifica a mas principios). AI establecer reglas esteticas generales de
este modo, el hombre de gusto no necesitara esperar la aprobaci6n general de
las obras de arte para pronunciarse sobre estas, sino que podra predecir que
el juicio de los otros habra de coincidir con el suyo propio.

El An Essay on Genius consta de una introducci6n y de tres partes. En la
primera Gerard subraya las dificultades que acompafian a las investigaci6n
de los principios de la naturaleza humana debidas a que los fen6menos de la
mente no tienen una firmeza de existencia tan grande como las cualidades de
los cuerpos y porque es imposible hacer 0 reperir con facilidad experimentos
sobre el entendimiento orientados intencionalmente. La dificultad de esta in-
vestigaci6n ha conducido, de acuerdo con el auror, a que hasta ahora no se
haya examinado con cuidado el genio, el cual el quiere estudiar.

La primera parte del Essay. .. trata de la naturaleza del genio. El genio es
la facultad de invencion con ayuda de la cual el hombre esta calificado para
hacer nuevos descubrimientos en la ciencia 0 para producir obras originales
de arte. De los cuatro poderes intelectuales del hombre -sensaci6n, memo-
ria, juicio e imaginaci6n- el genio pertenece sin duda a este ultimo, asistido
por las otras facultades; pues la imaginaci6n librada a sf misma desemboca en
el capricho y en la extravagancia salvajes. EI sentido y la memoria procuran a
la imaginaci6n sus elementos, y el juicio corrige y regula sus sugestiones. EI
genio surge de la imaginaci6n gracias a las concxiones nuevas e inesperadas
que esta establece. AI efcctuar asociaciones la imaginaci6n esta lejos de ser
caprichosa 0 irregular y observa las mas de las veces reglas generales yesta-
blecidas, La imaginaci6n del genio debe ser comprensiv4 0Jlrtil Y regular. Si
la fertilidad falta, la imaginaci6n sera fluida pero quedara confinada por laws
estrechos; y si es la regularidad la que esta ausente, la imaginaci6n exuberante
se perdera en 10 agreste de su propia invencion, EI genio implica asimismo



LA ESfETICA BRITANICA DEL SIGLO XVIII 195

que la imaginacion esta en actividad, que no solo acumule materiales y que
sea acompafiada por el entusiasmo. Tanto en el caso de las ciencias como en el
de las artes, es imprescindible que el juicio asista a la irnaginacion. Esto es evi-
dente en el primer caso, pero tambien es cierto en el segundo: el juicio ayuda
a controlar la exhuberancia de la fantasia y a hacerla regular. Tambien la me-
moria colabora con el genio: con frecuencia es conducido a sus invenciones
por una cadena de ideas sugerida por una cadena sernejante que la memoria
retiene y es solamente el recuerdo de esta ultima la que capacita al juicio para
determinar la justeza de la primera.

La parte segunda dellibro trata "De las fuentes generales de las variedades
del genio", y en ella estudia Gerard las diferencias introducidas en este por los
cambios en las facultades determinantes del genio -imaginacion, memoria
y juicio, En la parte tercera de la obra el autor va a ocuparse de las clases de
genio, pero adopta el punto de vista de la naturaleza del objeto para el que se
emplea 0 del fin perseguido. De acuerdo con este criterio existen dos clases
de genios: en las ciencias, donde se busca la verdad, y en las artes, en las que
se indaga por la belleza; ambos son diferentes, pero por distintas razones. Las
diferencias aumentan por el distinto modo en que en cada caso se combinan
la irnaginacion, la memoria y el juicio hasta llegar casi a una oposicion entre
estos dos tipos de genialidad. Y, sin embargo, esto no autoriza a decir que
el genio en las ciencias sea incompatible con el genio en las artes, ya que la
historia prueba 10 contrario; pero sf que si una persona une las dos clases
de genialidad solo destacara en una de elias. En algunas ocasiones la union
sera mas aparente que real: el poder de invencion en un ambito solo estara
acompafiado por la mera capacidad en el otro.

8. Edmund Burke

Nacio en Dublin el12 de enero de 1729 y falleci6 en Beaconsfield el8 de julio
de 1797. Es conocido sobre todo como orador y como hombre politico y por
sus Reflection« on the Revolution in France (Londres, 1790). Ala filosofia y a
la historia de la estetica, interesa mas bien por su libro juvenil A Philosophical
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautifol (Londres,
1757).

La Enquiry. .. se divide en una introduccion 0 discurso prelirninar y en
cinco partes que tratan de las pasiones de 10 sublime y de 10 bello (I), de 10
sublime (IT), de la belleza (ITI), de la causa eficiente de la sublimidad y la
belleza (IV) y de las palabras (V). En la introduccion, que trata del gusto,
se ha querido ver una contestacion del ensayo de Hume "De la norma del
gusto". Burke entiende por gusto "aquella facultad 0 facultades de la mente
que son afectadas por la obras de la irnaginacion y las bellas artes, 0 que for-
man juicio sobre elias", y piensa que es posible determinar sus principios. En
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la acepci6n mas general de la palabra "gusto", esta no es una idea simple sino
compu~sta, en parte por los placeres primarios del sentido, en parte por los
placeres secundarios de la imaginaci6n y en parte por las conclusiones que la
razon deduce de ellos acerca de las varias relaciones y tarn bien acerca de las
pasiones, costumbres y acciones humanas. Pese a que los principios del gusto
son uniformes en todo el genero humano, el grado en que prevalecen es dis-
tinto debido a que la sensibilidad y el juicio varian en los distintos individuos.
De la falta de la primera nace el defecto del gusto, de la debilidad del segundo
el que sea irregular y malo. Burke critica a Shaftesbury y a Hutcheson por
hacer del gusto una facultad del animo separada y distinta del juicio y de la
imaginaci6n. En opinion suya, aunque en 10 referente a la imaginaci6n y a las
pasiones se consulta muy poco a la razon, "en 10 tocante a la disposicion, al
decoro, a la congruencia, en una palabra siempre que el mejor gusto se dife-
rencia del peor, estoy convencido de que el entendimiento es el que obra y
nada mas; y su operacion esta muy lejos de ser repentina, 0 si 10 es, las mas
de las veces esta lejos de ser recta". En verdad, el gusto se mejora al mejorar
el juicio extendiendo Losconocimientos mediante una constante atenci6n aL
objeto y al frecuente ejercicio.

En la primera parte de LaEnquiry Burke trata de las pasiones de 10 sublime
y de 10 bello. Sostiene que 10 sublime esta asociado con las pasiones ligadas
a la propia conservacion, que versan sobre la pena y el peligro, sin que nos
hallemos actualmente en tales circunstancias; y 10 bello tiene que ver con las
pasiones que tienen como causa final a la sociedad, que residen en el arnor y en
las emociones acompaiiantes, pero sin mezcla de placer -10 que las diferencia
de las pasiones sexuales que se experimentan en sociedad, que conciemen
asimismo al arnor, pero acompaiiado de placer. Por consiguiente, 10 sublime
es aquelLo que es apropiado para suscitar Las ideas de pena y de peLigro; y
10 bello LacuaLidad que tienen los seres humanos y animaLes para excitar en
nosotros un sentimiento de alegria y deleite con solo mirarlos.

A continuacion pasa el autor a tratar con mas detalle de 10 subLime en la
segunda parte dellibro. Lo sublime causa en nosotros, segun Burke, Lapasi6n
del asombro: aquel estado del alma en que todos los movimientos se suspen-
den con un cierto grado de horror. Los efectos inferiores de lo sublime son
Laadrniracion, la reverencia y el respeto. La principal causa de LasubLimidad
es el miedo (sea producido por Lasgrandes dimensiones del "objeto" contern-
plado 0 por otra razon), y otras causas supLementarias son Laoscuridad, el
poder, la privaci6n, Lavastedad, Lainformidad, la sucesi6n y la uniformidad,
la magnitud de los edificios, la infinitud en los objetos agradables, la dificul-
tad, Lamagnificencia, Laluz en general y en los edificios, el color, el sonido y
el estruendo, la prontitud, la intermision, los gritos de los animaLes, el olor
y el sabor, el tacto y la pena. Segun Samuel H. Monk, ya antes de Burke se
habia sostenido que la idea que 10 subLime suscita es completarnente irracio-
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nal; 10 nuevo en la Enquiry. .. seria el ammo de otorgar una base pseudo-
cientffica a esta reacci6n. Por otra parte, ninguna de las causas que segun el
autor provocan la experiencia de 10sublime se encontraria en el arte neoclasico
---con excepci6n del poder-; esto lleva a legitimar y a revalorizar los afectos
provocados por el arte no clasico. Es ademas destacable que Burke rechace la
claridad, uno de los criterios de las ideas verdaderas segun Descartes, como
una causa de 10sublime. Y, finalmente, el gran aporte del autor a la estetica
consiste en la idea de la magnificencia como causa de la sublimidad, la idea
de que el aparente desorden de las cosas aumenta la grandiosidad (w. Fol-
kierski). Es cierto, ya antes Boileau habia dicho a prop6sito de la oda que en
ella un bello desorden constituye un efecto estetico, pero no elogiando el des-
orden en si, sino en nombre del orden; en cambio, en Burke es un "desorden
magnifico" el que engendra una apariencia de infinidad.

La tercera parte del libro se refiere detalladamente a la belleza. Aunque
quien primero opuso tajantemente 10 bello y 10sublime fue Isaac Hawkins
Browne en suAn Essay on Design and Beauty (1739), es a Burke a quien co-
rresponde el rneriro de haber despejado la confusi6n que aiin subsistia hacia
1757 enel usode ambos terminos (S. Monk); 10que era unodelos prop6sitos
declarados de la Enquiry ... , como 10manifiesta su prefacio. El autor limita
su definici6n de la ~lleza a las cosas meramente sensibles: las cualidades de
los cuerpos que nos:t:lusan amor 0 alguna pasi6n semejante con s610 ver-
los. Esta determinacion le permite a Burke evitar las opiniones tradicionales,
segun las cuales la belleza consistia en la proporci6n, la conveniencia 0 en la
perfecci6n. La belleza no consiste en la proporci6n: esta tiene que ver con
las cosas mensurables y la belleza no es una idea perteneciente al orden de
10 mensurable 0 que tenga que ver con el calculo y la geometria. Ni en la
.naturaleza ni en el hombre puede considerarse que ciertas proporciones sean
1acausa de la belleza. El delgado tallo de una rosa no conviene con su abul-
tada cabeza, el cuello de un cisne es demasiado largo para su cuerpo; y, sin
embargo, se suele considerar bellos a las rosas y a los cisnes. Por 10 dernas,
ninguna especie esta cefiida a medidas ciertas '! tampoco el genero humano.
La "divina proporci6n" del hombre es s610 una analogfa formada para acre-
ditar algunas obras de arte. La naturaleza no puede someterse ni a reglas ni a
trabas. Lo que verdaderamente se opone a la belleza no es la desproporci6n
sino la fealdad.

Tampoco es correcta la concepci6n segun la cualla conveniencia es la causa
de la belleza.Por conveniencia se entiende la conformidad (suitableness) de los
medios para ciertos fines, sea en el caso de los objetos artificiales como en el
de los seres naturales. Pero esta idea de la belleza es erronea, segun Burke,
porque si fuera cierta habria que declarar bellos at"hocico de un cerdo que se
ajusta perfectamente al trabajo que debe realizar hozando la basura, la bolsa de
un pelfcano, la trompa de un elefante 0 la fuerza mascullna, "Yome imagino",
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escribe el autor, "que la causa de esta confusi6n proviene de que percibimos
frecuentemente que las partes del cuerpo humano y de los otros animales
son a un mismo tiempo bellas y muy bien acomodadas a sus fines; y nos
engaiiamos por un sofisma, el cual hace que tomemos por causa 10 que s610
es un comitante". Ahora bien, sostener que la proporcion y la conveniencia
no constituyen las causas de la belleza en el reino vegetal, animal y humano,
no significa defender que de nada sirven 0 que deben ser desatendidas. Por
el contrario, "las obras de arte son la esfera propia de su poder, y en elias es
donde surten todo su efecto", que es el de la aprobacion 0 la aquiescencia del
entendimiento, pero no el amor u otra pasion de esta especie, ya que "el efecto
de la belleza precede a todo conocimiento del uso de las cosas bellas",

Finalmenre, tampoco la perfecci6n es causa de la belleza, ni en el caso de
10 fisico -<omo 10 saben las mujeres que introducen defectos en su modo de
comportarse a fin de resultar mas atractivas-, ni en el de 10 animico -ya que
10 perfecto despierta antes temor que arnor, como sucede con la fortaleza, la
justicia, la sabiduria.

Luego de esta determinacion negativa de la belleza, pasa Burke a la posi-
tiva: "La belleza, en su mayor parte, es alguna cualidad en los cuerpos que
acnia en forma mecanica sobre la mente humana mediante la intervenci6n de
los sentidos." En cuanto meramente sensibles, estas cualidades son: 1) el que
los cuerpos bellos sean comparativamente pequefios; 2) el que sean tersos; 3)
el que varie la direccion de sus partes; 4) el que sus partes no sean angulares,
sino que se pierdan las unas en las otras; 5) el que sean de estructura delicada
sin ninguna apariencia remarcable de fuerza; 6) el que sus colores sean cla-
ros y brillantes, sin llegar a ser en exceso vivos y deslumbrantes; 7) el que si
contuvieran algun color deslumbrante, dicho color estaria variado con otros.
A estas propiedades se agregan algunas otras: la fisonomia en el caso de la
belleza del genero humano; los ojos en cuanto a la hermosura de los animales
en general; la gracia -idea que pertenece a la postura y al movimiento--,
la elegancia y especiosidad de los cuerpos. Todas las cualidades mencionadas
son percibidas por la vista, pero pueden aplicarse tambien en alguna medida al
oido, al gusto y al olfato. La belleza del tacto consiste en la impresion agrada-
ble que algunos cuerpos nos producen por la leve resistencia que nos oponen.
Tambien a traves del oido podemos recibir una impresion suave y delicada;
pero hay que decir que la belleza de la musica se aproxima mas a una especie
de melancolia que a la alegria y festividad.

Existe un contraste notable entre 10bello y 10sublime: los objetos sublimes
son grandes, los bellos pequefios; los primeros son asperos y negligentes, los
segundos lisos y pulidos; en aquellos puede haber lincas rectas, en estos no; 10
grande debe ser opaco y oscuro, 10 bello no ha de serlo; 10 sublime tiene que
ser solido y aun pes ado; 10 hermoso leve y delicado. "A la verdad son ideas de
muy diversa naturaleza por fundarse la una en la pena y la otra en el placer; y
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aunque despues no convengan en algo con la naturaleza directa de sus causas,
estas mantienen sin embargo una constante y perpetua distincion, que nunca
debe olvidar el que tenga necesidad de mover las pasiones." No obstante 10
bello y 10 sublime pueden hallarse reunidos en un objeto y rnezclarse, pero en
este ultimo caso sus virtudes no seran tan eficaces.

En la cuarta parte del libro, Burke se ocupa de la causa eficiente de la su-
blimidad y de la belleza. No pretende explicar por que ciertas afecciones del
cuerpo producen tal emocion distinta del animo, sino cuales afecciones del
arumo producen ciertas emociones del cuerpo y cuales sensaciones y cuali-
dades del cuerpo pueden producir ciertas pasiones determinadas del animo
y no otras. Burke esta de acuerdo en aplicar los·principios de la asociacion,
pero Ie parece absurdo sostener que todas las cosas nos afectan por asociacion
solamente; en el caso de nuestras pasiones hay que hallar sus causas en las
propiedades naturales de las cosas. De acuerdo con el auror, el temor y el do-
lor muestran los mismos efectos sobre los hombres: contraccion muscular y
tension nerviosa. De alli que todo 10 que es a proposito para producir una
tension 0 contraccion semejantes, produzca una pasion similar al temor y sea
por consiguiente un principio de sublirnidad, aunque no tenga conexion al-
guna con la idea del peligro. <COmoes que 10 sublime provoca deleite (su
opuesto)? La respuesta es: "si el dolor no llega a ser vehemente y el temor no
se refiere a la destruccion actual de la persona, como estas emociones desem-
barazan las partes -sean finas 0 toscas- de un estorbo peligroso y rnolesto,
son capaces de producir deleite: no placer, sino una especie de horror de-
leitoso, cierto genero de tranquilidad con un tinte de horror, la cual, como
pertenece a la propia conservacion, es una de las pasiones mas fuertes: su ob-
jeto es 10 sublime. Llamo asombro al sumo grado de ella; los grados inferiores
los llama miedo reverencial, reverencia y respeto." Todo 10 que sea capaz de
provocar una tension muscular es, por consiguiente, una causa virtual de 10
sublime: en el caso de la vista los objetos de grandes dimensiones, la vastedad
sin unidad, la secuencia sucesiva de partes uniformes, la negrura inmoderada;
en el caso del ofdo la sucesion de sonidos fuertes, las vibraciones desernejantes,
entre otros casos.

La belleza obra relajando todas las partes del cuerpo, sostiene Burke, y
es este estado de relajamiento el que produce la pasion llamada amor: "asi
como un objeto bello presentado al sentido produce en el animo la pasion del
amor, causando cierta relajacion en el cuerpo; asf tambien cuando por algun
motivo tiene la pasion su primer origen en el animo, resultara con igual certeza
alguna relajacion en los organos externos, en grado proporcionado a la causa
de ella". Todo 10 capaz de producir un estado de relajamiento corporal sera,
por 10 tanto, una causa virtual de la belleza: la lisura, la dulzura, la variacion,
la pequefiez, el color.
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La ultima parte de la Enquiry. " se refiere a "Las palabras". Segun Burke:
, "las palabras nos mueven de muy diferente modo que los objetos naturales 0

la pintura 0 la arquitectura; sin embargo, elias excitan las ideas de belleza 0

de sublimidad tan bien como cualquiera de estas cosas, y algunas veces mu-
cho mas"; de alli que indague de que modo causan las palabras las emociones.
Los efectos que los vocablos producen en nosotros son tres: la percepci6n del
sonido, la representacion de la cosa significada y el afecto del alma producida
por uno de los dos antecedentes 0 por ambos. Conforme a Burke, la poesfa
suscitaria sus efectos no debido a las imageries que ocasiona, por 10 que no
puede ser denominada un arte imitativa, sino por sustituci6n: por medio de
los sonidos que surtirian el mismo efecto que la realidad debido a la costum-
bre. La poesia moveria mas por simpatia que por fidelidad a 10 representado:
muestra el efecto de las cosas sobre larnente, antes que presentamos una idea
clara de las mismas. Las palabras influYfn sobre las pasiones, porque tomamos
una parte extraordinaria en la vida de los otros, cuya existencia nos muestran
las palabras; porque nos presentan muchas cosas, que a veces no ocurren en la
realidad, causando una gran impresi6n sobre nosotros; y porque mediante las
palabras hacemos combinaciones que no podrfan hacerse de otro modo. En
suma, movemos a los otros mediante las palabras no a traves de sus significa-
ciones, sino por las pasiones que elIas comunican mediante sus sonidos. Estos
principios generales se aplican tarnbien a la forma como las paIabras suscitan
en nosotros 10 sublime y 10 bello.

9. Lord !(ames

Naci6 en 1696 en el estado de Kames (Bewirkshire) y falleci6 el27 de diciem-
bre de 1782. Estudi6 privadamente latin, griego, maternaticas y derecho, yen
1723 se recibi6 de abogado luego de aprobar los examenes correspondien-
tes. Perteneci6 a la Philosophical Society y a la Select Society de Edimburgo,
al igual que Alexander Gerard, y mantuvo una gran amistad con Benjamin
Franklin. Su nombre tiene importancia en la his tori a de la estetica por sus Ele-
mentsofCriticism(l762). La obra ruvo una gran acogida en vida del autor; su
edici6n definitiva, la sexta, apareci6 en forma p6stuma en dos vohimenes en
1785. Comprende una dedicatoria, introducci6n, veinticinco capitulos y un
apendice. Segiin Hellen W Randall es divisible en las siguientes secciones ge-
nerales: fundamentos de la naturaleza human a (capftulos I-II), principios de
las bellas artes (capitulos III-XV), capitulos de transite dedicados a principios
menores (capitulos XVI-XVII), retorica y poetics (capltulos XVIII-XXIII),
jardineria y arquitectura (capitulo XXIV) y sobre la norma del gusto (XXV).
Seguiremos esta divisi6n al exponer la obra.

Kames comienza su introducci6n recordando la clasificaci6n tradicionaI de
las sensaciones en superiores (la vista y el ofdo) e inferiores (el tacto, el olfato
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Y el gusto), y manifiesta que en verdad aquellas no son puramente corpora-
les, sino tarnbien mentales, aunque no se pueden, sin embargo, equiparar a los
placeres intelectuales: en realidad ocupan una posicion intermedia entre estos
y los puramente organicos. De otra parte, los placeres visuales y auditivos se
encuentran distantes tanto de la turbulencia de la pasion como de la languidez
e indolencia, por 10 que reaniman los espiritus y al mismo tiempo los relajan.
En nuestra evolucion pasamos de los placeres corporales a los de la vista y el
ofdo, de aquf a los intelectuales y por fin a los morales y de la religion. Por
ello existe un interes en cultivar los placeres visuales y auditivos, en especial los
que nacen de la poesfa, pintura, escultura, musica, jardinerfa y arquitectura.
Lord Kames quiere investigar precisamente los principios de las bellas artes,
con 10 que estas se convierten en el objeto de una ciencia racional, al igual
que la moral, y pueden ser cultivadas con cierto grado de refinamiento, Una
crftica de arre racional mejora no solo nuestro entendimiento, sino tambien
nuestro corazon, vigorizando las afecciones sociales, moderando las egofstas y
cosntituyendo un gran soporte para la moralidad. No obstante, en los ultirnos
tiempos la critica se ha fundado mas sobre la autoridad que sobre los prin-
cipios. De ahi que Kames quiera fundamentar los principios de la critics fi-
losofica del arte -no todos, pero sf una buena parte de ellos, partiendo de la
naruraleza humana=-, con 10 que qucdaria probado que el hombre es un ser
sensible capaz de placer y pena. EI metodo que el autor elige para descubrir
los principios -influido quizas por Newton-, es inductivo y ernpirico: as-
cender de los hechos y experimentos a los principios, en lugar de descender
de estos a aquellos.

Segun lord Kames nuestras percepciones e ideas se encuentran sometidas
a la ley de la sucesion y en elias, al igual que en nuestras acciones, gobiema
el principio del orden: pasamos de las causas a los efectos. Esrarnos pues es-
tructurados por naturaleza para gustar del orden y la sucesion, De ahi que

. cuando una obra de arte se conforma a nuestro curso de ideas nos causa pla-
cer, y disgusto si 10 contraria, En consecuencia, una obra de arte tiene que
estar construida como un organismo, algo que el auror echa de menos en
Homero y Pindaro, en Horacio y Virgilio. De todos los sentimientos provo-
cados en nosotros por los objetos extemos son solo los nacidos de los ojos y
ofdos a los que se denomina pasiones y emociones; esto explica la conexion
entre estas y las obras de arte, que en cambio no gratifican a nuestros senti-
dos inferiores. Las palabras y los sonidos tienen un gran poder para provocar
pasiones y emociones, y si no sucede 10 mismo con la pintura es porque se
limita a la representacion de un instante. Llamamos agradables 0 desagrada-
bles a los objetos y placenteras 0 penosas a las emociones que sentimos. Que
una emocion sea placentera 0 penosa depende por entero de su causa: inva-
riablernente la emocion producida por un objeto agradable es placentera y la
generada por uno desagradable dolorosa. Una regia general es que hay una
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naturaleza cornua en cada especie de animales, en particular en la humana,
que es correcta 0 perfecta; en consecuencia, la pasion que se desvfe de ella
sera incorrecta 0 desagradable y la que se adecue correcta 0 agradable. Otra
regIa es que, si existe un deseo de realizar una accion correcta acompaiiante de
la pasion, esta sera agradable; y, en cambio, si el deseo es cumplir una accion
incorrecta, la pasion sed, desagradable. "Asi tanto las pasiones como las ac-
ciones estan gobemadas por un sentido moral." Las ernociones, al igual que
el movimiento, "requieren del ejercicio constante de una causa operante, y
cesan cuando desaparece la causa". No obstante, y aun cuando esta no acme
mas, subsistira una pasion en forma mas debil por efecto de una idea que la
sostiene, hasta que otro pensamiento Ilene la mente. Las pasiones que sur-
gen subitamente decaen en la misma forma. No basta estudiar las pasiones de
manera aislada, sino que es menester examinarlas en su coexistencia: las se-
mejantes se combinan 0 unen facilmente, y las desemejantes con dificultad 0

no se unen. Sin embargo, pasiones diferentes pueden entrelazarse cuando son
producidas por una misma causa, y es por ella que hablamos de "una dulce
afliccion", de "una pena placentera". Home elabora una complicada casuistica
sobre la coexistencia de las pasiones y sus causas, y ofrece reglas prdcticas que
se aplican a las bellas artes, en especial a la musica, donde no puede aceptarse
una combinacion sonora desagradable, una disonancia. El autor tambien se
ocupa de la influencia de las pasiones sobre nuestras percepciones, opiniones
y creencias, de la semejanza entre las emociones y sus causas y de las causas
finales de las emociones y pasiones -lord Kames cree que Dios las ha puesto
en nosotros para promover nuestra felicidad excitando nuestra industria, ya
que los seres objeto de nuestras emociones y pasiones son utiles en la vida
diaria.

A continuacion Kames pasa a examinar como sirven las emociones y pa-
siones en general para desarrollar los principios de las bellas artes. Ya que las
cosas son la causa de las emociones por medio de sus propiedades y atributos '
-pues las cualidades abstractas son demasiado apagadas como para producir
ninguna suerte de afeccion-c-, el autor analiza como ocasionan dichas cuali-
dades nuestros movimientos emocionales. Primero se ocupa de los atributos
simples de los objetos individuales y despues de los atributos dependientes de
las relaciones entre objetos.

Los atributos simples 0 intrinsecos de los que Kames trata son: a) la be-
lleza; b) la novedad y 10 inesperado; c) 10 risible y ridfculo, Comencemos por
el primero. En su significado originario hablamos de belleza en el caso de
los objetos de la vista; y en un sentido figurado del lenguaje, los sonidos, los
pensamientos 0 la expresion, un teorema, un evento, un descubrimiento en
el arte 0 en la ciencia. Refiramonos al primer significado. El caracter comiin
de las emociones que provocan la belleza es la dulzura y la alegria. La belleza
de los objetos visibles puede ser intrinseca, asunto de los sentidos, y relativa,
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tema del entendimiento 0 de la reflexion que reconocen para que es adecuado
algo en su uso 0 destino. AI coincidir ambas bellezas hacen aparecer al objeto
en que reposan como placentero: es eI caso de las fonnas simetricas y iitiles
de un caballo de carreras.

La belleza relativa no necesita de ilustraci6n, 10 que sf sucede con la in-
trinseca debido a su complejidad. Sus partes constituyentes son la figura, el
tamafio, el movimiento y eI color. Como la belleza del color nos es muy fami-
liar, el autor s610examina la belleza que proviene de los otros tres elementos.
Regularidad, simplicidad, unifonnidad, proporcion y orden son los atributos
particulares que constiruyen la belleza de laftgum como parte integrante de
la belleza intrinseca. <Por que gustamos de estos atributos? Segun eI auror,
es vano eI empefio de tratar de responder a esta pregunta, pero cabe suponer
que estamos estructurados de tal modo que respondemos placenteramente
al percibir estos atributos. Podemos agregar ademas que eI gusto por estas
cualidades no es accidental, sino uniforme y universal; y que la proporcion
se encuentra relacionada en algunos casos con una finalidad iitil. La belleza
del tamafio se divide en grandeza, sentimiento producido en nosotros por la
magnitud, y la sublimidad, sentimiento generado por la e1evaci6n. En estos
casos el objeto agradable ocupa toda nuestra atenci6n, y sentimos que nos
dilata eI corazon una emoci6n intima, placentera y seria -a diferencia de la
emoci6n de la belleza que es dulce y alegre. Tratar de elevar algo bajo, 0 te-
mas familiares, sobre su rango mediante una descripci6n fatiganre, da lugar
a 10bombdstico; 10 que en vez de ser sublime resulta ridfculo, La belleza del
movimiento no obedece a prop6sito ni designio alguno. Todas las variedades
del movimiento son agradables, pero unas mas que otras: los movimientos
regulares, acelerados, hacia arriba, en linea recta, ondulados y fluidos son pre-
feribles a las alternativas opuestas aunque sea diflcil decir por que. Todo 10
anterior no significa que eI reposo sea desagradable, sino mas bien que nos es
indiferente. La fuerza es tambien agradable como eI movimiento, y contribuye
a suscitar la impresi6n de grandeza cuando es mostrada por seres sensibles.

De las circunstancias que provocan las ernociones, ni la belleza ni la gran-
deza tienen una influencia tan poderosa como la novedad. Kames distingue la
novedad, que es la emoci6n maravillosa provocada por un objeto inhabirual,
de la admiracwn, que esta dirigida a la persona que opera algo maravilloso;
y de la sorpresa, que es una ocurrencia inesperada. Lo novedoso, aunque no
sea en si mismo desagradable, puede llegar a provocar temor -por ejemplo
la emoci6n que despierta un le6n. Hay grados diversos de la novedad. Una
causa final de la maravilla es la emoci6n que esta destinada a estimular nuestra
curiosidad, y otra es preparar a la mente a recibir impresiones profundas de
objetos desacostumbrados.

Los objetos que hacen nacer en nosotros una emocion peculiar que ex-
presamos externamente con la risa son risibles: se trata de una emoci6n pla-
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centera y alegre, que distiende la mente recreando los espfrirus. Su genero es
10 absurdo, 10 hidico, deportivo 0 jocundo. De 10 risible hay que distinguir
10 rid(eukJ, que made al acto impropio producido una emocion mixta, "que
es aireada con una risa de irrisi6n 0 desprecio" hacia el agente del acto. Por
otra parte hay que decir que 10 risible es una cualidad intrinseea, mientras 10
ridiculo es una cualidad relativa,

Los atributos relativos son primarios y seeundarios segun que existan con
independencia de nosotros 0 que dependan de la mente percipiente. Las re-
laciones secundarias "nacen de objetos conectados por alguna relaci6n pri-
maria". Los atributos primarios a los que Kames analiza son la semejanza y
desemejanza, y la uniformidad y variedad; y los seeundarios la congrueneia y la
propiedad, la dignidad y lagracia y el ingenio. .

Nos sentimos gratificados cuando encontramos semejanzas entre objetos
diversos, y desemejanzas entre objetos similares. En el fondo, las emociones
y pasiones suscitadas por la semejanza y desemejanza estan muy influidas por
la comparacion, que tiene un gran efecto sobre nuestras opiniones.

Podemos considerar la sucesion de nuestras percepciones e ideas desde el
punto de vista del orden y la conexion, pero tambien desde el de su unifor-
midad y variedad: la cadena de nuestras percepciones e ideas no depende de
nuestra voluntad y posee un movimiento uniforme y variado con una cierta
independencia, que obedece a circunstancias como el temperamento, la edad
y la nacionalidad. El ritmo natural de la sucesion depende en algun grado de
las percepciones particulares que componen la cadena. Un objeto agradable
tiene una sucesion mas lenta que otro que nos es indiferente. Algunas emo-
ciones, empujando la mente de un objeto a otro, aceleran la sucesion. Donde
la cadena esta compuesta por percepciones e ideas conectadas, la sucesion es
rapida. En cambio, la sucesion sera lenta si la cadena esta formada PQr per-
cepciones e ideas desconectadas, que no tienen un rapido acceso a la mente;
o si un objeto desconectado es admitido con una cierta lucha. Las rnismas
observaciones son aplicables a las ideas sugeridas por el lenguaje: una idea
inconexa toma tiernpo para causar una impresion, mientras que si las ideas
estan interrelacionadas son admitidas rapidamente. De aqui deriva lord Ka-
mes una serie de consejos practices sobre la conveniencia 0 inconveniencia de
los temas simples 0 abigarrados y sobre la ornarnentacion en la pintura; ob-
servaciones que extiende a la poesia y la musica, Segun el autor la definicion
tradicional de la belleza como "uniformidad en la variedad" es incorrecta, ya
que esta cualidad -la variedad- no es un ingrediente necesario de la hermo-
sura en general: no constiruye en parte alguna a la belleza de la acci6n moral,
ni a la de un teorema matematico, y son incontables los objetos bellos a la
vista que tienen muy poca variedad 0 no la tienen -por ejemplo un cfrculo;
y un cuadrado es mas hermoso que un trapecio, pese a que tienen menos va-
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riedad. No obstante, Kames reconoce que dicha definicion tiene tambien sus
aspectos positivos y por eso procura traducirla en terminos asociacionistas.

Pasemos ahora a considerar los atributos secundarios y., en primer lugar, la
congruencia y la propiedad. Segun lord Kames, a diferencia de los animales
el hombre posee sentidos delicados como los de la regularidad, el orden, la
uniformidad y la congruencia. Por consiguiente, nada es mas conveniente al
hombre y acorde con su naturaleza que 10 que 10 lleva a refinar su gusto. La
congruencia y lapropiedad implican una pluralidad de objetos y significan una
relacion particular entre ellos. Sentimos agrado cuando encontramos en los
objetos una cierta adecuacion 0 correspondencia denominada congruencia 0

propiedad entre los objetos y desagrado si echamos de menos esta cualidad. El
grado de congruencia es proporcionado a la conexion entre las cosas conecta-
das -<omo la relacion entre un edificio y el terreno sobre el que se levanta-
y entre la conducta y la manera de vivir -<:1 comportamiento redproco entre
los miembros de un club. "La elegancia es el genero, del que la propiedad
es una especie: porque no llamamos a nada propio, sino a la congruencia 0

conveniencia, que debe subsistir entre los seres sensibles y sus pensamienros,
palabras y acciones."

La dignidad y la villania constiruyen especies de la propiedad e irnpropie-
dad y se aplican a los seres humanos. La dignidad es el sentido del valor y
excelencia que el hombre tiene de su naturaleza. La causa final de la dignidad
es la condicion social del hombre. La gracia es "la apariencia agradable que
nace de la elegancia del movimiento y del semblante expresivo de la dignidad.
La expresion de otras cualidades mentales no es esencial a esta apariencia,
aunque pueda aumentarla mucho," Lo ingenioso es, segun nuestro autor, una
cualidad de los pensamienros y expresiones, nunca de las acciones y pasiones.
El termino "wit" es apropiado a los pensamientos y expresiones absurdas, y
por extension se aplicara a quien tenga un talento para encontrar estos pen-
samientos y expresiones,

A continuacion el autor pasa gradualmente del examen de los principios de
las artes al de sus tecnicas. Lord Kames considera primero los signos extemos
de las emociones y pasiones, de los sentimientos y dellenguaje dictado por la
pasion. Luego estudia asimismo ellenguaje, plantea una teorfa de las compa-
raciones y figuras, realiza una crftica de los modos de escribir (narracion y des-
cripcion), y elabora una teoria de los generos particulares (tragedia y epica).
En cada caso formula una serie de reglas practicas basadas en los principios
esteticos, ilustrandolas ya sea cuando se cumplen, como cuando se infringen.
Finalmente se refiere a la jardineria y arquitecrura, que son artes utiles y bellas.

Por ultimo lord Kames se abaca a la determinacion de la norma del gusto,
fundamentandola de una manera antropol6gica. Segun el, en nuestra propia
especie y en las de los animales hay una naturaleza comun, que es un modele
o norma para cada individuo perteneciente a la clase del caso. La naturaleza
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comun humana es de acuerdo con Home invariable, universal y perfecta: ha
sido, es y sera la misma. De alli que cualquier desviaci6n remarcable de esta
norma nos provoque correspondientemente una impresi6n de imperfeccion,
irregularidad 0 desorden: es desagradable y suscita en nosotros una emoci6n
penosa. Existe sobre la base de esta naturaleza cormin una norma del gusto en
la naturaleza, tanto en el caso de las bellas artes como en el de las cuestiones
de la moral. Para indagar las reglas de ambas solo necesitamos investigar el
sentido cornun de 12 humanidad en su estado mas perfecto. El sentido mo-
ral estd mucho mas desarrollado que el de las bellas artes, porque sus objetos
son mas claros y distinguibles. Pero ambos, el sentido moral y el estetico,
estan expuestos a la corrupci6n debido a la voluptuosidad y al egoismo, En
cambio, la educacion, la reflexi6n y la experiencia incrementan estos senti-
dos, preservandolos en una vida moderada. Por 10demas, las diferencias entre
los gustos son menores de 10 que habitualmente se cree, aunque lord Kames
piensa que es posible un gusto errado 0 err6neo y asevera que un gusto defi-
ciente es en verdad incurable. Pero estas diferencias conciemen a pequeiieces
y pueden ser salvadas recurriendo a los principios del gusto e invocando la
inalterable naturaleza humana.

10. Archibald Alison

EI reverendo Archibald Alison naci6 en 1757 y falleci6 en 1839. Estudi6 en
el Balliol College de Oxford y fue prebendario de Sacrum y senior minister de
la Capilla Episcopal de Cowgate, Edimburgo. La publicaci6n de Alison que
interesa a la historia de la estetica es Essays in the Nature and Principles of Taste
de 1790, libro que ruvo numerosas reediciones (1812, 1815, 1817, 1825 Y
1842).

La obra se divide en una introducci6n y dos ensayos. La primera comienza
con la siguiente definici6n: "£1 gusto es, considerado en general, la facultad
de la mente humana por la que percibimos y disfrutamos 10 que es hermoso
o sublime en las obras de la naturaleza 0 del arte." SegUn el autor, ciertas cua-
lidades producen en nosotros una menci6n de placer a la que denominamos
emoci6n del gusto. La distincion de los objeros del gusto en 10 sublime y 10
bello, hace que en forma semejante se divida a la emoci6n en emoci6n de 10
sublime y de 10 bello. Para descubrir las causas que producen estas emociones
no hay otro metodo que el del experimento paciente y variado. Los objetos de
la investigaci6n con respecto al gusto son, por 10 tanto, la naturaleza de las
cuaJidades que producen las emociones del gusto y la naturaJeza de lafocultad
por la que estas emociones son percibidas.

Alison considera que las teorias tradicionales sobre el gusto han errado por
considerar que la emoci6n es muy simple, por 10 que han referido dicha fa-
cultad a un unico principio 0 ley de la mente humana: ya sea a un sentido 0
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sentidos peculiares, con 10 que han atendido sobre todo a la causa de las emo-
ciones de 10 sublime y de 10 bello y no a su naturaleza; 0 han referido el gusto
a uno de los principios de la condicion humana, con 10 que han considerado
su naturaleza, pero no su causa. Alison estima que hay que examinar ambos
aspectos, par 10 que plantea dividir su investigacion en tres partes:

I. EI analisis de los efectos producidos en la mente cuando se sienten las
emociones de 10 bello y de 10 sublime. Este efecto es diferente, segun
el autor; de la determinacion de un senti do, y no es el efecto de una
emocion simple sino compleja. Se debe mostrar el origen de la beUeza y
la sublimidad en cualidades de la materia; estas no son bellas 0 sublimes
en si rnismas, pero constituyen los signos 0 expresiones de cualidades
capaces de producir emocion,

II. La investigacion de las causas que producen las emociones de 10 bello y
de 10 sublime. Accesoriamente, en esra parte se debe indagar como se
encuentra 10 bello y 10 sublime, no solo en 10 que produce placer, sino
tambien en 10 que causa pena; y la naturaleza de la distincion entre 10
bello y 10 sublime.

ill. La natura/em de la facultad del gusto: no tiene semejanza con un sen-
tido; cada vez que se emplea se utilizan dos poderes distintos e indepen-
dientes y tiene que ser resuelta en principios mas generales de nuestra
constitucion,

Todas estas investigaciones tienen que desembocar en la indagaci6n de la
norma del gusto.

En realidad, los Essays in the Nature and Principles of Taste s610 cubren la pri-
mera parte de este program a, aunque permiten entrever 10que Alison pensaba
sobre las otras dos partes. "Podemos considerar los Essays.. , existentes como
si constituyeran la base del perfil del sistema entero. EI sistema es desarrollado
especificando en forma tan cerrada como sea posible las dos variables de una
teoria asociacionista -las ideas e impresiones companentes y las relaciones
que las conectan." rw J. Hipple.)

El primer ensayo trata "De la naturaleza de las emociones de la sublirni-
dad y la belleza" y comprende dos capitulos. EI primero se ocupa "Del efecto
producido par los objeros de la sublimidad y belleza sobre la imaginaci6n".
Segun Alison: "cuando se sienten las emociones de la sublimidad y belleza se
produce el ejercicio de la imaginacion consistenre en la promocion de una ca-
dena de pensamientos; en cuanto este ejercicio es impedido estas emociones
no se sienten 0 no se perciben; y [... ] 10 que tiende a incrernenrar este ejerci-
cio de la mente, tiende a incremenrar estas emociones en la misma proporcion
[... En consecuencia.] eI efecto producido sobre la mente par los objetos de
la sublimidad y la belleza consiste en la produccion de este ejercicio de la ima-
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ginacion." EI autor cree que cuando a un hombre se Ie presenra 10 sublime 0

10bello, se le despierta una cadena de pensamientos en la imaginacion, cadena
analoga al caracter 0 expresi6n del objeto original. As], cuando experimenta-
mos 10 sublime de los cuadros de Lorrain, de la musica de Handel 0 de la
poesia de Milton, nuestra imaginaci6n csta encendida por sus poderes y nos
perdemos a nosotros mismos en el sinnumero de imageries que pasan ante
nuestras mentes; cuando despertamos, es como si salieramos de un suefio
romantico, Pero este ejercicio de la imaginacion puede ser bloqueado por
la pena, la atlicci6n, el recuerdo; asimismo por la critica 0 las diferencias de
caracter -hay personas mas dispuestas al ejercicio de la atenci6n que al de la
imaginaci6n. Por otro lado, el progreso de la vida priva a los seres humanos
de su sensibilidad hacia los objetos del gusto.

Ahora bien, Alison sostiene que es demasiado general afirmar que para la
producci6n de las emociones del gusto son necesarios el ejercicio de la ima-
ginaci6n y la promoci6n de las cadenas de pensamienros. Lo que se requiere
es precisar que cadenas van acompafiadas de placer y de las emociones co-
rrespondientes de la sublimidad y la belleza. Esta diferencia consiste en dos
cosas: 1) en la naturaleza de las ideas 0 concepciones que componen dichas
cadenas, y 2) en la naturaleza 0 ley de la sucesion. Por su naturaleza dichas
ideas no son indiferentes -como las ideas de las cadenas ordinarias-, y su ley
de sucesi6n es un principio general de conexi6n subsistente a traves de toda la
extensi6n de la cadena, el cual otorga a los pensamientos un caracter cierto y
definitivo: "E1los son alegres 0 pateticos, melanc61icos 0 solemnes, terribles
o elevados y asi sucesivamente, de acuerdo con la naturaleza de la emocion
que primero se excita." En cambio, en nuestras cadenas ordinarias raramente
aparece algun principio general de conexion, sino que cada idea s610 esta re-
ferida a la que la precede de inmediato. Los objetos a los que denominamos
bellos 0 sublimes son sentidos como productores de alguna emoci6n simple
y no como indiferentes 0 ininteresantes; y las ideas correspondientes de las ca-
denas de pensamienro producidas por los objetos bello 0 sublimes son ideas
de emocion: De esta manera termina el capitulo segundo "Analisis de este ejer-
cicio de la imaginaci6n", ejercicio que produce las emociones de la belleza y
la sublimidad.

EI segundo ensayo trata "De la sublimidad y belleza del mundo material".
EI autor escribe que no hay duda de que muchos objetos del mundo material
producen emociones sublimes y bellas; pero que, por otro lado, hay que con-
ceder que en sf misma la materia es inadecuada para producir cualquier c1ase
de emoci6n. No obstante, es obvio que aunque esto sea cierto, las cualidades
de la materia pueden producir este efecto asociandose con otras cualidades
-las mentales- y siendo los signos 0 la expresi6n de las cualidades apro-
piadas (fitted), debido a la constitucion de nuestra naturaleza, para producir
emoci6n. Asf, en eI cuerpo humano, las formas parriculares 0 colores son los
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signos de pasiones 0 afecciones particulares; en las obras de arte, las fonnas
particulares son signos de las destreza, del gusto, de la conveniencia y de la
utilidad; y en las obras de la naturaleza, los sonidos y colores particulares son
signos de paz, de peligro, de abundancia, de desolacion, etc. "En tales casos,
la conexion constante que descubrimos entre el signo y la cosa significada,
entre la cualidad material y la cualidad productiva de la emocion convierte fi-
nalmente a la una en expresiva de la otra para nosotros, y muy a menudo nos
dispone a atribuir al signo aquel efecto que es producido solo por la casualidad
significada. »

En la conclusion del segundo ensayo, el autor resume el contenido de este
al ofrecer sus conclusiones:

Las ilustraciones que han sido expuestas en el curso de este ENSAYO sobre el ori-
gen de la SUBLIMIDAD y la BELLEZA de algunas de las principales cualidades
de la MATERIA, parecen aportar la siguiente evidencia para estas conclusiones:

I. Que cada una de estas cualidades es -ya sea por naturaleza, por experiencia
o por accidente- el signo de alguna cualidad capaz de producir emoci6n 0 el
ejercicio de alguna afecci6n moral. Y

II. Que cuando estas asociaciones son disueltas 0, en otras palabras, cuando las
cualidades mareriales cesan de ser significanres de las cualidades asociadas, cesan
tarnbien de producir las emociones de la sublimidad 0 de la belleza.

Si estas conclusiones son admitidas, parece necesario colegir que la belleza y
la sublimidad de tales objetos hay que adscribirlas no a las cualidades materiales
mismas, sino a las cualidades que estas significan; y es una consecuencia que las
cualidades de la materia no pueden ser consideradas como sublimes 0 bellas en
Sl mismas, sino al ser los SIGNOS 0 EXPRESIONES de cualidades tales que,
por la constitucion de nuestra naturaleza, son apropiadas (fitted) para producir
emociones placenteras 0 interesadas.

Las cualidades de la materia significanres de las cualidades productoras de
la emocion a las que Alison considera, son las percibidas por los sentidos, a
los que la tradicion ha considerado como esteticarnente importantes: el oido
y la vista.

Los objetos del primero son SONIDOS sean SIMPLES 0 COMPUESTOS. Los
objeros del segundo son COLO RES, FORMAS 0 MOVIMIENTOS.

De acuerdo con este criterio, el segundo ensayo esta dividido en capitulos
que estudian sucesivamente la sublimidad y belleza de los sonidos, de los co-
lores, de las fonnas y del movimiento. A este examen de la materia inanimada
en relacion con su capacidad para suscitar emociones esteticas, se made una
consideracion sobre el origen de la belleza y la sublimidad gue percibimos en
el semblante y forma del hombre.
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En la parte final dellibro, Alison se refiere a las causas finales de la consti-
tucion de nuestra naturaleza. Nuestra curiosidad no esta satisfecha, sostiene,

hasta que termine en eI descubrimiento no solo del designio (design), sino tam-

bien de un designio benevolence: y la gran ventaja [... ] que uno deriva de la
indagaci6n de las leyes de la propia mente, es mucho rnenor en la adici6n que
ofrece al propio poder 0 sabiduria que en la evidencia que le proporciona de la
sabiduria con la cual ha sido forjada su constituci6n y los magnificos proposiros
para los cuales ha sido formada.

Los proposiros del creador son, entre otros, la distribucion general e irn-
parcial de la felicidad (la cual seria arbitraria y caprichosamente Iimitada si la
belleza fuera "objeriva") y eI estimulo perpetuo de las artes mecanicas y Iibe-
rales (pronto lIegariamos a una siruacion estdtica si se lograra alguna vcr. una
belleza "objetiva"), Lo mas importance es que, como las emociones del gusto
estan mezcladas con los sentimientos rnorales, los placeres del gusto conducen
al mejoI"\kliento moral. Asf sucede que, mientras los objeros del mundo mate-
rial estan hechos solo para atraer nuestros sentidos materiales, las experiencias
esteticas son adecuadas para despertar en nosotros emociones morales. A fin
de cuentas,'"'«If!,naruralezssen todos los aspectos alrededor nuestro debe ser
sentida solo como .un signa de [... ] la providencia [del creador] y que nos
conduce, por la fuerza universal de estos signos, al trono de la DEIDAD".

11.Consideracion final

Podemos dividir la estetica britanica del siglo XVIIT en tres fases: 1) la re-
accion ante las ideas de Locke: negativa en Shaftesbury y positiva en Addison,
Hutcheson y Gerard. Es legitimo sostener que estos dos ultimos buscaron a
su modo realizar los lineamientos de la filosofia lockeana -en sus intencio-
nes, mas no en sus planteamientos; Hutcheson rorno como modelo el fun-
cionamiento de los sentidos externos para posrular un sentido interno de la
belleza (y otro de la moral). Sin embargo, este sentido operaba en forma muy
poco empfrica, contrariando principios elementales de la filosofia de Locke.
Las consecuencias nefastas de esta posicion se harlan visibles cuando, en el
mismo Hutcheson ultimo y despues con mayor claridad en Gerard, los senti-
dos internos comenzaron a multiplicarse indeteniblemente. 2) La estetica mas
ernpirista de Hume, que llego a ciertos extremos fisiologistas en Burke. 3) La
fase decididamente asociacionista que se muestra en Kames y Alison -yen
cierta manera tarnbien en Burke. Un lugar aparte Ie corresponde a Hogarth,
cuyo The Analysis of Beauty es eI tratado tecnico de un pintor y sobre todo
grabador que tambien contiene principios esteticos -del mismo modo que
sucede en los Discursos sobr« el arte de J. Reynolds, que no hemos podido tratar.
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K. E. Gilbert y Helmuth Kuhn sefialan en suA History of Esthetics que tan
promisorio en planteamientos esteticos nuevos como era eI "new way of ideas"
de Locke, luego de examinar los puntos de vista de los pensadores que 10 reco-
rrieron, se advierte que los resultados logrados por la Escuela Britanica no son
tan inesperados y ni tan distintos de los del racionalismo frances: "Mas luego
de seguir todas las variedades de expresiones y notas definidas de rebelion en
la nueva Escuela Britdnica contra las 'reglas', uno se ve forzado a admitir que
el parentesco del 'gusto' que encontraron -con base en el sentido interno, del
sentimiento, la pasi6n 0 la intuici6n- es mayor con las reglas neoclasicas de
Boileau que con el relativisrno espacial y temporal de Ogier. Estos escritores
trabajaron con un nuevo mecanismo --el marco de la naturaleza humana-,
pero a la largo result6 un producto que difiere sorprendentemente poco de
aquel al que se ajusta el racionalismo cartesiano. <Porque no concluy6 de una
manera radical el camino radical? En parte porque la autoridad practica del
gusto frances originada en la epoca de Boileau domino la Gran Bretafia en la
primera mitad del siglo XVIII [... ] En parte [... porque] el contenido del jui-
cio estetico, cualquiera que fuera su mecanismo, fue tornado de la tradicion."

No estamos de acuerdo con el juicio de estos dos meritorios historiado-
res de la estetica. Encontramos que tienen una representacion falsa del curso
de una revolucion estetica: suponen que a su rermino deberian haber cam-
biado radicalmente las valoraciones vigentes impuestas por el racionalismo
frances; y pensamos que descuidan modificaciones importantes concernien-
res a las categorias esteticas y a su fundamentaci6n. Por una parte, luego de
la labor desplegada por la estetica britanica del siglo XVIll, qued6 conmo-
vido y alterado el conjunto de criterios que se aplicaban a la valoraci6n de los
estilos literarios y literaturas nacionales. Hay que tener presente a este res-
pecto que el Clasicismo frances se sentia heredero de 10 mejor de la tradici6n
grecolatina y menospreciaba a las otras tradiciones nacionales -la inglesa,
italiana, espanola y, por cierto, a la alernana, que por entonces era casi inexis-
rente (recuerdese a este respecto las invectivas de Sorbiere y del P. Bouhours).
En este sentido, Shakespeare 0 Milton no podian contender con Homero 0

Racine. Esto no era de extrafiar: si se defendlan criterios de excelencia lite-
raria como el orden, la mesura y el equilibrio, tenia que concluirse asi. Pues
bien, luego de la accion, este panorama habia cambiado: autores como Addi-
son 0 lord Kames introdujeron nuevos criterios que alteraron enormemente
los juicios clasicos, Pero, claro esta, seria absurdo que esta alteraci6n hubiera
significado negar en bloque la tradicion anterior. Significaba mas bien un re-
ordenamiento relativo, hacer campo para otras literaturas nacionales adernas
de la francesa (Iiteraturas que no se ajustaban a los criterios extraidos de la
tradicion grecolatina) y reivindicar sus meritos.

Por otra parte, al sostenerse que era el estudio de la naturaleza humana el
indicado para fundamentar los juicios de valor 0 la norma del gusto, se sub-
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verda el fundamento de la crftica anterior y se contribufa a la subjetivizaci6n
acelerada de la estetica. <En que consiste esta] En un sentido preciso, en 10
siguiente: la estetica antigua, medieval y parte de la renacentista habia fun-
dado 10 bello 0 las otras caregorfas esteticas sobre propiedades de las cosas. En
la esretica modema se va a sostener mas bien que 10 bello --0 las otras ca-
tegodas esteticas-s- es algo que no se encuentra en el ambito del objeto sino
del sujeto. Son cualidades de los objetos, en verdad, las que desencadenan en
nosotros la "experiencia" de 10 bello. Pero 10 bello 0 10 sublime no son, como
Alison subraya, cualidades de las cosas bellas, sino ciertas caracterfsticas rna-
teriales como el color 0 la figura ---este es su planteamiento particular- que
asociadas con cualidades mentales nuestras dan lugar a la percepcion de 10
bello 0 de 10 sublime. La captaci6n de las emociones correspondientes -de
10 bello 0 de 10 sublime- tiene como rasgo peculiar un ejercicio de la imagi-
naci6n consistente en la promoci6n de una cadena de pensamientos.

Por 10 dernas, cambian las categorfas esteticas y su fundamentacion, futa
se encuentra en la naturaleza humana: en cierto sentido interno, los senti-
rnientos, la intuicion. Cobra entonces una gran importancia la asociaci6n y
se psicologiza la estetica, Y, por otra parte, la belleza pierde en importancia
frenre a 10 sublime y a otras categorias nuevas que aparecen por entonces: la
novedad, el refinamiento, la magnificencia, 10 bornbastico, 10 pintoresco.

La extrema importancia de los planreamienros de la Escuela Britanica se ad-
vierte en la reivindicacion de la imaginaci6n como la primera facultad creadora
hurnana, en su concepcion del geoio y de la genialidad --que luego tendria
una importancia decisiva en todos los movimientos romanticos europeos-
yen el hecho de que haya expuesto a la estetica al peligro del escepticismo,
que posteriormente trataria de combatir y superar Kant. En verdad, despues
del siglo XVIII britanico todo el panorama de la estetica aparece totalmente
carnbiado.
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En el número anterior de Didnoia (vol. 37, núm. 37, corresponiente a 1991),
en el artículo "La estética británica del siglo XVII" de David Sobrevilla aparece
como sede Instituto Goethe de Lima, debe decir: Universidad de San Marcos
(Lima).

En ese mismo artículo se omitió la bibliografía que a continuación se pre-
senta:
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