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“El arte se transforma terriblemente en su aspecto exterior
y reviste una forma demasiado mezquina, al mismo tiempo
que la inconsciencia de la armonía se revela cada vez más
por la discordancia misma de las coloraciones y, lo que es
más lamentable aún, por la afonía de los tonos.”

“El arte (se puede afirmar con certeza) se cumple en gran
forma, al tiempo que la conciencia de la armonía se revela
cada vez mejor gracias a la polifonía de las coloraciones
–y, maravilla de las maravillas: por la modulación de los
tonos.”

La naturaleza utilizada por 

Paul Cézanne en sus pinturas 
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Tengo bajo mis ojos el texto de las primeras palabras que

pronunció Martin Heidegger el 20 de marzo de 1958 en

la Universidad de Aix en Provence.

…¿Por qué hablo aquí, en Aix en Provence?

Amo la dulzura de este país y de sus pueblos.

Amo el rigor de sus montes.

Amo la armonía de ambos.

Amo Aix, Bibemus, la montaña Santa Victoria.

Aquí he encontrado el camino de Paul Cézanne, el que desde su

inicio hasta su fin, corresponde en una cierta medida con mi propio

camino del pensar.

Amo este país con su costa marina; allí se anuncia, en efecto, la

proximidad del país griego.

Amo todo esto porque estoy convencido, de que no hay una sola

obra esencial del espíritu, cuyas raíces no se sumerjan en un suelo

original sobre el que se trata de erguirse.

Es el mismo Heidegger quien pone en relación «el camino

de Cézanne» –el camino de la pintura– y su propio «camino

del pensar».

¿Hay entre la pintura y el pensamiento una armonía comparable con 

aquella donde se unen la dulzura del país y el rigor de

los montes? En todo caso, dice Heidegger, hay una correspondencia. Más 

precisamente, el camino del pensar, en cierta medida,

corresponde al camino de la pintura.

La primera pregunta que se plantea (aquella que decide todo

lo que sigue) trata sobre lo que Heidegger entiende por camino.

Esta palabra tiene un sentido preciso, ¿o no es más que una

metáfora? (Esta cuestión es crítica en esto: que desde la partida,

empeña la reflexión en un sentido que necesariamente va a dar

el tono a toda la investigación).

Si el nombre de camino no es más que una «metáfora»,

¿cuál es entonces su sentido propio? Creo que se concederá en

reconocer como camino la traza visible de un modo de existencia

completamente específico al ser humano; ponerse a hacer la

experiencia de lo que sea. Partir a la búsqueda. Tratar de ver. El

sentido propio de la palabra no es en absoluto la vía de comunicación. 

Para que haya vías de comunicación hay que primero,

partir a la aventura.
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camino

armonía

aventura

relación

camino. Dirección que ha de seguirse para 
llegar a algún lugar.

relación. Conexión, correspondencia de 
algo con otra cosa.

armonía. Proporción y correspondencia de 
unas cosas con otras en el conjunto que 
componen.

aventura. Empresa de resultado incierto o 
que presenta riesgos.

[hay una correspondencia. Más precisamente, el camino 
del pensar, en cierta medida, corresponde al camino de la 
pintura]

[reconocer como camino la traza visible de un modo de 
existencia completamente específico al ser humano; poner-
se a hacer la experiencia de lo que sea.]

[Aquí he encontrado el camino de Paul Cézanne, el que des-
de su inicio hasta su fin, corresponde en una cierta medida 
con mi propio camino del pensar.]

sentido sentido. Dicho de una cosa: Que incluye o 
expresa un sentimiento.

traza traza. Plan para realizar un fin.

[Satisfacía «la necesidad de armonía y la fiebre de la expre-
sión original», que constituye el fondo de su genio.]

[En París todo lo oprimía, lo amargaba, lo con- trariaba. 
Tenía que apoyarse en la naturaleza: la de su
país, acorde con su sangre.]

[La naturaleza pertenece a lo que llamamos el -entorno 
cercano-, porque este imperio, actuando sobre los sentidos, 
sobre la sensibilidad, será siempre más directo, dejando ac-
tuar al intelecto sólo en una segunda instancia]

[Según lo que se desprende de algunos de sus escritos, era 
difícil para Bernard reconocer que un método de pintura 
tan ordenado y en control como el de Cézanne obedeciera 
meramente a la observación del natural. Antes bien, pre-
firió suponer que tanta rigurosidad se hallaba necesaria-
mente comprometida con la creación de una armonía visi-
ble universal, correlato de un orden superior, de acuerdo a 
la creencia en las correspondencias verticales.]

[La armonía que Cézanne buscaba se relacionaba con la 
naturaleza.]

[Pero yo siempre vuelvo a lo mismo: el pintor debe con-
sagrarse por entero al estudio de la naturaleza y realizar 
cuadros que sean una enseñanza. Las habladurías sobre el 
arte son prácticamente inútiles”.]

[Y por ejemplo en lugar de anotación cromática de los 
fenómenos, pudo conservar su emoción del instante, aún 
fatigado hasta el exceso, con un trabajo calculado y volun-
tario, sus estudios del natural. Compuso sus naturalezas 
muertas, variando de propósito las líneas y las masas, dis-
poniendo los drapeados según un ritmo premeditado, evi-
tando los accidentes de la casualidad, buscando la belleza 
plástica, pero sin perder nada del verdadero motivo; de ese 
motivo inicial que se sorprende desnudo en sus esbozos y 
acuarelas, quiero decir esa delicada armonía de matices 
yuxtapuestos que su mirada descubría primero, pero que 
su razón venía de inmediato a apoyar sobre la base lógica 
de una composición de un plan, de una arquitectura]

[Hay en ellos un fondo sólido de bellas tonalidades, de ma-
teriales bien usados, de valores locales, una armonía singu-
lar y un ojo bien adiestrado para leer los cromatismos que 
él llamaba “sensaciones de color”.]

[Muy pocos, en fin, han reconocido su sabiduría, su lógica, 
su sentido de la armonía, la suavidad de su visión, su in-
vestigación de los planos y su firme deseo de realizar acer-
cándose a la naturaleza, “pues es necesario la imitación 
e incluso un poco de trompe l’ oeil”, me dijo, “pero eso no 
importa si hay arte”.]

[Aristóteles señaló que, entre los sentidos, el más estimado 
de todos es el de la vista. La razón es de orden epistemoló-
gico: la vista es, entre aquéllos, el que nos permite conocer 
más.]

[”El ojo, al que se llama ventana del alma, es la vía princi-
pal por donde el sentido común puede más copiosa y mag-
níficamente considerar las infinitas obras de la naturaleza” 
– Leonardo.]

[es de cierto una “anomalía” que pone a la vista esa tenden-
cia de proponer a los sentidos, y en especial, el de la vista, 
como estructura cognoscitiva primaria del hombre.]

[La atmósfera forma el fondo inmutable sobre cuya panta-
lla se descomponen todas las oposiciones de colores, todos 
los accidentes de luz. Constituye la envoltura del cuadro 
contribuyendo a su síntesis y a su armonía general.]
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Hay encaminamiento [camino] cuando un ser humano, viendo

abrirse un espacio, emprende ir y venir allí, y entonces percibe

una orientación que va, de allí en adelante, a guiar su progresión.

Progresión es una palabra engañosa, ya que posiblemente ella

sea lo que más difícilmente se pueda designar realmente, como

paso delante. Si la palabra no estuviera [frangollada] habría que

hablar aquí de «búsqueda». Para tratar al menos de fijar provi-

soriamente el tipo de movimiento que está en juego, digamos

que está determinado por lo que está más y más visiblemente

en su origen –dicho de otra manera, para volver a la locución

de Heidegger, hay camino del pensar si el pensamiento está en

movimiento de tal modo que el propósito del pensar, aquello a

propósito de lo que hay pensamiento (es decir «compensación»

o mejor dicho allégeance), se torna cada vez más comprensible.

¿No podemos decir igualmente: hay camino de pintura en el

momento en que la pintura hace aparecer cada vez más visiblemente el 

por qué de la pintura?

¿Es exageración al escuchar la palabra de Cézanne «Amo

enormemente la configuración de mi país» pronunciar el sujeto

de su pintura?

Heidegger, en todo caso, conoció esa palabra configuración.

Para tratar de entenderla con las palabras de su lengua, propuso

la siguiente traducción: Gestalten-Einklang, al unísono o la unisonancia 

de las figuraciones. Así traduce mediante dos palabras,

la palabra única configuración.

La configuración de mi país podría ser reconocida como el sujeto

de su pintura, si todos los cuadros de Cezánne tienden a hacerla

aparecer. Para llegar a ver eso, hay que dar imperativamente un

primer paso sobre el camino de Cézanne del que habla Heidegger.

Ensayemos: el país que Cézanne llama «su» país, es bien,

en un sentido, el país de Aix –pero, en un otro sentido, es un

país puramente mental, un país esencialmente volumétrico y

vertical, en que la montaña Santa Victoria, en su propio cielo,

sería como el sólido perfecto.

Amo enormemente la configuración de mi país. Ese país es bien,

aquel donde vive Cézanne. Pero vivir, para Cezánne, es ante todo

pintar, llevar la «configuración de ese país» a tomar precisamente

figura pictórica.

configuración
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configuración. Disposición de las partes 
que componen una cosa y le dan su forma 
y sus propiedades.

pintar. Representar algo en una superficie 
con líneas y colores.

[hay camino del pensar si el pensamiento está en movi-
miento de tal modo que el propósito del pensar, aquello a
propósito de lo que hay pensamiento (es decir «compen-
sación» o mejor dicho allégeance), se torna cada vez más 
comprensible.]

[La configuración de mi país podría ser reconocida como el 
sujeto de su pintura, si todos los cuadros de Cezánne tien-
den a hacerla aparecer.]

[Gestalten-Einklang, al unísono o la unisonancia de las fi-
guraciones. Así traduce mediante dos palabras, la palabra 
única configuración]

pensar pensar. Formar o combinar ideas o juicios 
en la mente.

pintura pintura.Tabla, lámina o lienzo en que está 
pintado algo.
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[Hay encaminamiento [camino] cuando un ser humano, 
viendo abrirse un espacio, emprende ir y venir allí, y enton-
ces percibe una orientación que va, de allí en adelante, a 
guiar su progresión]

[digamos que está determinado por lo que está más y más 
visiblemente en su origen]

[Pero vivir, para Cezánne, es ante todo pintar, llevar la 
«configuración de ese país» a tomar precisamente figura 
pictórica.]

[Las hojas, trémulas, lo envolvían. Impotente aún para rea-
lizar sus imaginaciones, se resignó sólidamente a copiar. 
Fue ejercitándose en el oficio. Cada vez se hundía
más en la naturaleza.]

[Amaba demasiado el absoluto. Llevaba hasta la
lorura el gusto por la perfección.]

[en los alrededores de Aix buscaba aspectos brutales, enco-
gidos, casi ceñudos, de colinas ardientes, perfiles
trágicos de barrancos secos, árboles sin hojas, macizas 
casas cuadradas, tejados llameantes y tostados, campos 
cubiertos de cigarras en los que, bajo la paja lisa, se des-
concha la tierra agrietada.]

[Se apoderaba de ello, lo multiplicaba, lo absorbía. Lo em-
bargaba un lírico hastío de lo que antes podía haberlo sa-
tisfecho. Nada lo satisfaría nunca. Para pintar, necesitaba 
no ver otra cosa que su obra.]

[La obra una vez creada ya no le pertenece más a su crea-
dor y por lo tanto la imagen que proyecta queda muy po-
siblemente ajena a lo que se propuso o pensó su creador. Y 
esto no invalida en absoluto el pensamiento o teoría justifi-
cante que pueda tener el artista.]

[En el Cálculo Pictórico, se podría decir que el momento de 
la Poiésis (creación) podría equivaler a la teoría. Pero esto 
no es verdad porque en el momento de la Poiésis no le es 
posible al artista configurar en una estructura racional to-
dos los elementos que la conforman.]

[Cézanne es un místico precisamente gracias a su desdén 
por el tema, gracias a su carencia de visión natural, a través 
del gusto que los paisajes, las naturalezas muertas y retra-
tos muestran de manera tan noble y elevada; en resumen, 
a través de su estilo]

[Paul Cézanne puede ser llamado un místico, porque nos 
enseña una lección sobre el arte, porque él ve las cosas, no 
en sí mismas, sino en su vínculo directo con la pintura, o, a 
través de la concreta expresión de su belleza]

[Cézanne era un místico porque sustentaba algo así como 
una percepción abstracta (no naturalista) de las cosas: veía 
estética y no objetivamente.]

[un Cézanne vale por sí mismo, por sus cualidades de com-
posición, de color, y para decirlo todo: de pintura.]

[“imita los objetos sin ninguna exactitud y no trata de in-
teresamos por ningún motivo accesorio de pensamiento o 
de sentimiento”. De ese modo, logra configurar la existen-
cia plena y autosuficiente del cuadro, ejerce una verdadera 
poiesis.]

[Cézanne pintaba muy lentamente y con gran reflexión. 
Jamás dio una pincelada sin haberla pensado detenida-
mente. A pesar del aparente desequilibrio de sus lienzos, 
su solidez los hará perdurar. Cézanne sabía lo que estaba 
haciendo y hacía lo que deseaba hacer.]

[Nietzsche, en reiteradas ocasiones, sospecha que cuando 
percibimos lo que está al rededor nuestro con los sentidos, 
el resultado que deja la impresión sensible en el pensa-
miento.]

[Podríamos interpretar esa entrega pensando en que su 
cuerpo y, especialmente, la atención del ojo a la naturaleza, 
son la apertura fisiológica del artista a los estímulos visua-
les que van a crear el cuerpo de su pintura. De esa manera 
dice Cézanne: “de los grandes maestros el artista aprende a 
pensar, de la naturaleza aprende a ver”.]

[La pintura no produce una imagen representación de la 
realidad, sino que la cambia en pintura, haciendo eco de 
este equivalente interno o duplicando la sensación.]

[según Leonardo, nipoti de la naturaleza son los pintores 
que copian sólo a los maestros de su arte y no a la natura-
leza misma: “aquellos que solamente estudian a los autores 
y no las obras de la naturaleza, son por el arte nietos y no 
hijos de esa naturaleza, maestra de los buenos autores”. 
Sólo la naturaleza es, según mostró Masaccio, la verdadera 
“maestra de maestros”.]

[La pintura abraza lo natural y más, “no sólo atiende a las 
obras de la naturaleza, sino a infinitas que la naturaleza ja-
más creó”; las obras de las artes humanas, fruto de la vista, 
son superiores a la naturaleza por su infinitud: “y en esto 
supera a la naturaleza, porque los singulares naturales son 
finitos, y las obras que el ojo manda a las manos son infini-
tas, como lo demuestra el pintor en sus ficciones de infinitas 
formas de animales, hierbas, plantas y lugares”.]
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Al comienzo de su alocución en Aix, donde repite seis veces

el verbo «amo», Heidegger evoca la suavidad de ese país y el

rigor de los montes, e insiste: «Amo la armonía de los dos».

¿Esta armonía no sería la configuración misma del país, tal como

en otra parte la nombra Cézanne, «la obra maestra de la naturaleza» o 

«el cuadro de la naturaleza»? Ahí, tampoco ninguna

metáfora: el país donde él pinta se ofrece como cuadro, y es una

obra maestra. Para no perder lo esencial de lo que aquí dice Paul

Cézanne, tengamos cuidado sólo a esto: la obra pintada, el cuadro

realizado, no es jamás, en un sentido difícil de pensar, lo que es

lo primero. Primordialmente hay un «cuadro de la naturaleza». Y

así como la «naturaleza» nos comporta, somos parte contenida

en el seno del cuadro de la naturaleza. De múltiples maneras

interferimos en este cuadro. Una de las más fascinantes es la de

hacer aparecer el cuadro.

Incluso aunque no lo sepamos, existimos.

Existimos en sueños.

Pero la mayor parte de nuestra existencia tiene lugar en

vigilia. Percibimos, es decir estamos en contacto de lo que es.

Sabemos, o más bien, siguiendo a Heidegger, entendemos algo

de lo que es ser.

Esto, este entendimiento, resulta que pide algo de nosotros.

Tenemos que manifestar nuestro entendimiento del ser. La manifestación 

inmemorial de ese poder que sella la humanidad del

hombre como existencia, es la posibilidad del habla. Heidegger 

escribe (E.I., t. 5, p. 366): «…el ser tiene habla, en las modalidades más 

diversas, en todas partes y siempre, atravesando toda

la lengua». Dice bien, «toda lengua», alle Sprache (y no Sprachen,

las posibilidades de lengua en plural, las lenguas).

Heidegger evoca aquí una lengua, o más bien, una lengua

única, la singularidad de toda lengua: la posibilidad de toda

palabra. Es a través de ella que habla el ser.

Hay un signo de la unidad del género humano: la multiplicidad de las 

lenguas, y el axioma: «Toda lengua hablada es

traducible (al interior de límites variables, por supuesto) en toda

otra (lengua)». Ya que si toda lengua es traducible, es porque en

primer término, toda lengua es traducción. Traducción de sentido.

En francés, esta palabra es más rica que la alemana Sinn. Sentido quiere 

decir tanto la significación como la dirección. Ir a la

izquierda es ir en un cierto sentido. Ir y venir no es solo alternar

los movimientos, sino invertir las direcciones. Estas direcciones
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ser

lengua

cuadro

aparecer

existencia

vigilia

palabra

traducción

cuadro. Composición pictórica desarrolla-
da sobre lienzo, madera, papel, etc., gene-
ralmente enmarcada.

traducción. Expresar en una lengua lo que 
está escrito o se ha expresado antes en 
otra.

palabra. Unidad lingüística, dotada gene-
ralmente de significado, que se separa de 
las demás mediante pausas potenciales en 
la pronunciación y blancos en la escritura.

lengua. Sistema de comunicación verbal 
propio de una comunidad humana y que 
cuenta generalmente con escritura.

ser. Haber o existir.

vigilia. Estado de quien se halla despierto 
o en vela.

existencia. Dicho de una cosa: Ser real y 
verdadera.

aparecer. Manifestarse, dejarse ver, por lo 
común, causando sorpresa, admiración u 
otro movimiento del ánimo.

[una lengua única, la singularidad de toda lengua: la po-
sibilidad de toda palabra. Es a través de ella que habla el 
ser.]

[Esto, este entendimiento, resulta que pide algo de nosotros. 
Tenemos que manifestar nuestro entendimiento del ser.]

[Percibimos, es decir estamos en contacto de lo que es. 
Sabemos, o más bien, siguiendo a Heidegger, entendemos 
algo de lo que es ser.]

[Heidegger evoca la suavidad de ese país y el rigor de los 
montes, e insiste: «Amo la armonía de los dos»]

[la obra pintada, el cuadro realizado, no es jamás, en un 
sentido difícil de pensar, lo que es lo primero.]

[«Toda lengua hablada es traducible (al interior de límites 
variables, por supuesto) en toda otra (lengua)». Ya que si 
toda lengua es traducible, es porque en primer término, 
toda lengua es traducción. Traducción de sentido.]

[Sí, la misión del arte no es la de copiar la natura- leza, 
¡sino expresarla! ¡Sólo cuenta la última
pincelada!.]

[El entorno cercano y el lejano forman parte del Cálculo 
Pictórico (es la relación que según los griegos había entre 
la Poiésis y Techné) de todo pintor, pero cabe también cues-
tionarse sobre el tema, lo que va a ser el sujeto de la obra, 
allí aparecerá cual entorno se privilegia sobre el otro.]

[el vocablo griego significó “aparición”, “representación”, 
o, simplemente —y de manera más originaria—, “presen-
tación”, es decir, el aparecer de un objeto como presencia 
manifiesta inmediatamente dada a los sentidos.]
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son experimentables. Por ejemplo, las direcciones del espacio.

Las constatamos. «Arriba»-«abajo», «izquierda»-«derecha»,

«delante»-«detrás», estas determinaciones, que no existen sin

el hombre, no son en absoluto una creación humana. Son más

bien la articulación primaria de la espacialidad geodésica en el

seno de la cual existe un ser humano.

Hablando del camino de Cézanne, Heidegger evoca una existencia pictó-

rica. No la biografía de un pintor, sino el itinerario en

el cual su pintura –quizás la pintura misma– llega a manifestarse.

Si seguimos nuestra conjetura, y que la «configuración de

mi país» sea bien el sujeto de la pintura de Cézanne, ¿cómo

comprender esa palabra de configuración? Es que no se puede

entenderla como armonía de figuraciones o de figuras? ¿Qué

figuras? Heidegger distingue: «La dulzura de este país y de sus

poblados» (o sea, el país como habitado por el ser humano) y

el «rigor de sus montes», es decir, la Naturaleza en cuanto tierra.

En la pintura de Cézanne reina así tan enteramente como es posible, una 

ley de armonía que se convierte en visible siguiendo

una gran diversidad de modos. Por ejemplo, la reducción del

espectro de los colores alrededor de una polaridad verde-ocre.

Si examinamos la distribución de esta paleta, lo que llama la

atención es la densidad de los polos. Ocre saturado, es decir,

conteniendo las tierras amarillas y rojas; verde esmeralda oscuro,

constituido de colores no terrestres (azul del cielo, amarillos y

rojos del atardecer, verde vegetal).

Miremos una acuarela de Cézanne. Por ejemplo, aquella

reproducida en la página 55 de El universo de Cézanne: «El país

de la Santa Victoria. La paleta es todavía más restringida: azul/

amarillo/verde/pardo, sin olvidar la base incolora (?) de la hoja

de papel. Se trata siempre del mismo y único azul, más o menos

diluido en agua; es el color más uniformemente presente en toda

la superficie. Le hace contraste un amarillo en el límite entre el

ocre y el amarillo y que a veces yuxtapone, aunque en menor

cantidad, las pinceladas, los trazos o las superficies azules.»

Permitan que me limite a un solo fenómeno pictórico (en

efecto, trato no de exponer la pintura de Cézanne, sino de comprender la 

correspondencia entre la pintura y el pensar).

La banda superior de la acuarela, aquella que se extiende por

sobre los dos puntos más elevados del «paisaje» (la copa de un

árbol y la cumbre de la montaña), que entonces se insinúa detrás
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ley

diversidad

manifestarse

visible

comprender

pictórica

experimentables experimentar. Probar y examinar prácti-
camente la virtud y propiedades de algo.

pictórica. Perteneciente o relativo a la pin-
tura.

manifestarse. Declarar, dar a conocer.

diversidad. Abundancia, gran cantidad de 
varias cosas distintas.

comprender. Entender, alcanzar o pene-
trar algo.

ley. Cada una de las relaciones existentes 
entre los diversos elementos que intervie-
nen en un fenómeno.

visible. Que se puede ver.

[Se trata siempre del mismo y único azul, más o menos
diluido en agua; es el color más uniformemente presente en 
toda la superficie.]

[En la pintura de Cézanne reina así tan enteramente como 
es posible, una ley de armonía que se convierte en visible
siguiendo una gran diversidad de modos.]

[Permitan que me limite a un solo fenómeno pictórico (en
efecto, trato no de exponer la pintura de Cézanne, sino de 
comprender la correspondencia entre la pintura y el pen-
sar).]

[Sus únicos amigos de verdad eran los árboles. Esos trému-
los paisajes de bosques, esos puentes sobre charcas, esos 
follajes profundos en los que todas las gamas de verdes se 
atracan con las savias del bosque, esos verdor^ lánguidos 
en los que se reflejan todas las respiraciones del agua, da-
tan de aquella época.]

[Se enamoró de la osamenta de la tierra. Sospechaba su 
moral geológica. Disecaba los paisajes. Se le manifestaba 
la composición del mundo.]

[Yo le he dado tentativamente el nombre de -Pintura de pre-
sencia-. Porque en ella no hay más representación como en 
el caso de la pintura figurativa, si no sólo -presencia-, es lo 
que está ahí. Tampoco referencias a lo figurativo como en el 
caso de la pintura abstracta.]

[Pienso que la belleza es la manifestación del Ser en el pla-
no sensible.]

[Es el paso de los subjetivo a los objetivos, como lo dices 
Cézanne con toda claridad:  “El artista objetiva su sensibi-
lidad, su distinción nativa”. Objetivar la sensibilidad quiere 
decir que el artista al crear la obra, muestra a través de 
ella que su sensibilidad ha dado lugar a una “cosa objeti-
vamente visible”.]

[Emocionante es el espectáculo de una tela de Cézanne, 
muy a menudo, inacabada, raspada a cuchillo, recargada 
de falsos trazados, repintada varias veces, empastada has-
ta el relieve. En esa labor se advierte la lucha por el estilo y 
la pasión por el natural]

[El trabajo de Cézanne es interesante, porque la vida de este 
pintor denuncia una entrega total al mundo do lo visible.]

[Visión y naturaleza, como decíamos antes, se generan en 
el cuadro gracias a que el color no es sólo una envoltura 
de las cosas, sino una dimensión que nos las hace visibles.]

[Es notorio que la primacía de lo visible es destacada en 
torno a la recepción del arte, donde las ventajas del ojo cor-
poral se imponen sobre el ojo de la phantasía como medio 
por el que la obra puede ser conocida.]

[”Si despreciaras a la pintura, que es única imitadora de 
todas las obras visibles de la naturaleza, por cierto, des-
preciarás una sutil invención, que con filosófica y sutil es-
peculación considera todas las cualidades de las formas” 
– Leonardo.]

[La naturaleza se manifiesta en profundidad. Entre el pin-
tor y el modelo se interpone un plano, la atmósfera. Los 
cuerpos que vemos en el espacio son todos convexos – Cé-
zanne “Sobre Cézanne, conversaciones y testimonios”.]

[Lo que el ojo capta de la naturaleza es que hay profundi-
dad en ella y que esa profundidad se nos manifiesta como 
oposiciones de color. Es decir, la naturaleza se genera vi-
sualmente en el color. La profundidad, en este caso, es una 
vibración resultante del contacto muscular del órgano con 
algo que se nos revela como visible en profundidad, por los 
contrastes cromáticos.]

[La diversidad de formas y colores ha de ser aprehendida 
interiormente con puntual precisión como una colección 
viva de reflejos; el pintor tiene que hacer de su mente un 
instrumento, en primera instancia, fundamentalmente re-
ceptivo, obteniendo del mundo una minuciosa y objetiva 
reproducción de las cosas externas a través del ojo.]

[Comprendí entonces que había una ley de armonía que 
guiaba su trabajo y que todas las modulaciones tenían un 
objetivo mentalmente determinado. Procedía del mismo 
modo que los tapiceros de la antigüedad, plasmando los 
colores por analogía hasta que encontraran el contraste 
con los opuestos. Pero sentí de inmediato que un procedi-
miento de este tipo aplicado a la naturaleza sería contra-
dictorio, puesto que todas las fórmulas del razonamiento 
se pliegan mejor, más libremente y más fácilmente a una 
creación que a la naturaleza.]
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del árbol y detrás de la montaña –brevemente, el «cielo», está

distribuido, en cuanto al color, de la manera siguiente: desde

el borde superior y según una especie de sinusoide, el papel

está teñido de un azul extremadamente aguado, siguiendo un

conjunto de superficies curvas. Nubes sobre el cielo. El cielo, en

sí mismo, es incoloro –o, más bien: el mismo papel, sin color,

es imaginado convirtiéndose en la diafanidad pura.

Desde el punto de vista figurativo: hay a un lado y otro en

el medio de la acuarela (marcado arriba por la cumbre de la

montaña y abajo por la concentración más viva de los colores),

el cielo se despliega más o menos según dos losanges (formados

por las dos laderas de la montaña y las dos grandes curvas de las

masas de nubes). El todo está ligeramente desequilibrado, en

pendiente hacia la derecha, de tal modo que el cielo se inclina

a la derecha, hacia el medio de la acuarela.

Examinemos algunos de los fenómenos pictóricos que descubre aquí Paul 

Cézanne.

Primero, el color está abstraído de toda designación inmediata. Así el 

cielo no es azul. El color azul en la acuarela es, de este

modo, des-naturalizado o des-realizado (le ha suprimido toda

función «realista»), de manera que el azul no muestra más lo

que es «azul», sino que muestra el color en la situación extrema

como lo dice la sentencia: «a medida que se pinta, se va dibujando; más 

se armoniza el color, más se precisa el dibujo». Así

emprende el pintor, el tratar la cuestión del color en términos

de luminosidad o, mejor todavía, en términos de luz. 

¿Qué es singularmente la luz, para Cézanne? Ante todo,

es un fenómeno muy concreto, del cual el pintor constata las

fases. Así, R.P. Rivière y J.F. Schnerb, en su artículo «El taller

de Cézanne» anotan: «Desde las diez de la mañana, paraba

de pintar: El día baja, decía». Se trata de la luz del día, no de la

luz del sol, incluso si la segunda es un modo de la primera (y

un modo tal que a partir de las diez de la mañana, el día baja).

Ahora bien, Cézanne nota: «No se hace la luz, se la reproduce».

El secreto de esta reproducción –la realización– consiste en una

modulación donde la relación de los tonos tiene lugar según

una ley de armonía.

Cézanne se ha puesto en guardia, férreamente, contra las

«teorías literarias», las «charlas sobre el arte», que son (le escribe

a Émile Bernard el 26 de mayo de 1904) «casi inútiles». Por ello

debemos redoblar la atención cada vez que Cézanne habla de su
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abstraído

diafanidad

color

conjunto

dibujo

luz

modo

realización

modulación

diafanidad. Dicho de un cuerpo: Que deja 
pasar a su través la luz casi en su totalidad.

conjunto. Unido o contiguo a otra cosa.

abstraído. Distraído, ensimismado, absor-
to en una meditación, contemplación, etc.

color. Sensación producida por los rayos 
luminosos que impresionan los órganos 
visuales y que depende de la longitud de 
onda.

dibujo. Delineación o imagen dibujada.

luz. Agente físico que hace visibles los ob-
jetos.

modo. Aspecto que ante el observador pre-
senta una acción o un ser.

realización. Acción y efecto de realizar o 
realizarse.

modulación. Acción y efecto de modular.

[el color está abstraído de toda designación inmedia-
ta. Así el cielo no es azul. El color azul en la acuarela es, de 
este modo, des-naturalizado o des-realizado (le ha supri-
mido toda función «realista»]

[el papel está teñido de un azul extremadamente aguado, 
siguiendo un conjunto de superficies curvas. Nubes sobre 
el cielo. El cielo, en sí mismo, es incoloro –o, más bien: el 
mismo papel, sin color, es imaginado convirtiéndose en la 
diafanidad pura.]

[«a medida que se pinta, se va dibujando; más se armoniza 
el color, más se precisa el dibujo». Así emprende el pintor, el 
tratar la cuestión del color en términos de luminosidad o, 
mejor todavía, en términos de luz.]

[Se trata de la luz del día, no de la luz del sol, incluso si la 
segunda es un modo de la primera (y un modo tal que a 
partir de las diez de la mañana, el día baja).]

[«No se hace la luz, se la reproduce». El secreto de esta re-
producción  –la realización–  consiste en una modulación 
donde la relación de los tonos tiene lugar según una ley 
de armonía.]

[Cézanne, en aquella patética época de su vida a la que 
hemos llegado, ante sus primeras obras maestras, no veía, 
sinceramente, sino un caos de colores, como una niebla sin 
forma.]

[Ya trabajaba, desde el alba al anochecer, todos los días que 
nos aporta el sol, en pie desde la aurora.]

[Ya sólo quería estrechar tonos idóneos en líneas exactas. 
Ya sólo quería yuxtaponer tonos verdaderos sin otros lími-
tes que el encuentro y la fusión de las
intensidades auténticas.]

[Una mirada que pone en juego la sensibilidad. Sólo así irá 
apareciendo la relación de los diversos tonos y formas, en 
el juego constante y cambiante de la luminosidad ambien-
te.]

[“El literato se expresa a través de abstracciones, mientras 
que el pintor materializa, por medio del dibujo y de los co-
lores, sus sensaciones y percepciones”]

[Todo se vuelve concéntrico a través de la observación y del 
trabajo; lo que quiero decir es que, en una naranja, en una 
manzana, en una pelota o en una cabeza, hay un punto 
culminante y ese es siempre el punto, a pesar del terrible 
efecto de la luz, de la sombra y de las sensaciones cromá-
ticas, que más cerca se encuentra de nuestro ojo. Los lados 
de un objeto fluyen hacia un lugar central del horizonte.]

[No le interesaba representar el espíritu de las cosas, sino 
el encanto de su color y de su materia, como logró sobre 
todo en las naturalezas muertas. Necesitaba tiempo para 
desarrollar y lo encontraba delante de los cráneos, de las 
frutas verdes o de las flores de papel.]

[El dibujo puro es una abstracción. No hay ninguna dife-
rencia entre dibujo y color, dado que en la naturaleza todo 
está coloreado.]

[De acuerdo con Cézanne, el color es la textura visible del 
mundo, así, la naturaleza se genera su mirada en el color. 
El pintor plasma en la tela, por medio del color, su visión 
interior o inmanente de las cosas.]

[El dibujo debe, pues, proceder del color, si queremos que 
el mundo sea reflejado en todo su espesor, ya que es una 
masa sin lagunas, un organismo de colores, a través de los 
cuales la fuga de la perspectiva, los contornos, las rectas y 
las curvas se instalan como líneas de fuerza, la envoltura 
espacial se constituye vibrando.]

[la cuestión está en que Cézanne no busca sugerir por el co-
lor los distintos tipos de sensaciones que se nos dan a partir 
de la vista, sino que quiere ponernos ante una percepción 
primordial que se genera en el color.]

[El cuadro, utilizando el lenguaje de Nietzsche, es una re-
lación de fuerzas, donde la naturaleza y la percepción se 
generan a través del color.]

[Cézanne pinta la Montaña de Santa Victoria. En ellos, los 
contornos flotantes de la montaña hacen que ésta nazca 
para la vista del espectador, y la modulación del color en 
esas pinturas pude ser la expresión de grados de calor, o de 
texturas, o de estratos topográficos. Así, la Montaña se ge-
nera para el ojo en el cuadro; es el paisaje “antes del hom-
bre, en la ausencia del hombre”.]

[para Leonardo, el pintor es un homo videns como homo 
imaginans, el que atesora líneas y colores del mundo y que 
es capaz, desde su visión y su saber interiores, de aprehen-
der las formas de la naturaleza y emularlas a través del 
arte.]

[en el sentido más puro del término, theoría: contempla-
ción. Pero supone el penetrante mirar de un pintor, es decir, 
de un productor de formas cuyo ver es también un hacer.]
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arte. No es que lo que diga sea la clave. Ante un cuadro, la clave

jamás provendrá sino del cuadro mismo. Pero es Cézanne quien

escribió al mismo Émile Bernard (23 de octubre de 1905): «Le

debo la verdad en pintura y se la diré». Y bien, ¿cómo habla de

la mala pendiente de todo arte? 

El arte se transforma terriblemente en su aspecto exterior y reviste

una forma demasiado mezquina, al mismo tiempo que la inconsciencia 

de la armonía se revela cada vez más por la discordancia

misma de las coloraciones y, lo que es más lamentable aún, por

la afonía de los tonos.

Lo propio de una pendiente se aprende cuando se la remonta.

El arte (se puede afirmar con certeza) se cumple en gran forma,

al tiempo que la conciencia de la armonía se revela cada vez

mejor gracias a la polifonía de las coloraciones –y, maravilla de

las maravillas: por la modulación de los tonos.

Cézanne, al hablar de los tonos pictóricos, los traspone a

tonos musicales. Da a entender a quien no hubiera visto todavía

la luz pictórica, que puede imaginarla como espacio de todas

las modulaciones sonoras, o del silencio.

El arte es ante todo conciencia de la armonía. Ahora bien,

Cézanne dice, la inconsciencia de la armonía provoca la «afonía

de tonos». Si entendemos bien, esto significa que la armonía es el

principio sin cuya presencia los tonos no pueden ser lo que son,

es decir, modulaciones. Dicho de otra manera: la gran forma es,

en el orden de lo visible, la realización consciente de la armonía,

que es primera en relación a toda realización. Luz mental. Luz

del día mental. Lo que sobre todo no quiere decir: luz en la

cabeza. El pintor de la realización es un pintor «realista». Solo

que un fenómeno como el día puede pasar desapercibido y un

fenómeno como la armonía puede quedar inconsciente. Tener la

sensación del día o realizar la armonía es, para el pintor, estar cada

vez presente, existir, tomar su parte, corresponder al fenómeno,

dándole lugar. En sus cartas a Émile Bernard, Cézanne no deja

de volver a una suerte de lugar de evidencia, cuya formulación

cierne en el límite de lo comunicable, «la verdad en pintura».

Escuchemos un extracto de la carta del 23 de diciembre de 1904:

He aquí sin discusión posible –soy muy afirmativo: una sensación

óptica se produce en nuestro órgano visual, que nos hace clasificar, 

por luz, medio tono o cuarto de tono, los planos representados por

sensaciones colorantes. (La luz, entonces, no existe para el pintor).
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afonía

discordancia

conciencia

inconsciencia

polifonía

realista

fenómeno

sensación sensación. Impresión que percibe un ser 
vivo cuando uno de sus órganos receptores 
es estimulado.

fenómeno. Toda manifestación que se hace 
presente a la consciencia de un sujeto y 
aparece como objeto de su percepción.

realista. Que actúa con sentido práctico o 
trata de ajustarse a la realidad.

conciencia. Conocimiento claro y reflexivo 
de la realidad.

polifonía. Conjunto de sonidos simul-
táneos en que cada uno expresa su idea 
musical, pero formando con los demás un 
todo armónico.

afonía. Falta de voz.

discordancia. Contrariedad, diversidad, 
disconformidad.

inconsciencia. Estado o situación de la 
persona que ha perdido la consciencia o 
facultad de reconocer la realidad.

[El arte se transforma terriblemente en su aspecto exterior 
y reviste una forma demasiado mezquina, al mismo tiempo 
que la inconsciencia de la armonía se revela cada vez
más por la discordancia misma de las coloraciones y, lo que 
es más lamentable aún, por a afonía de los tonos.]

[Ante un cuadro, la clave jamás provendrá sino del cuadro 
mismo.]

[El arte (se puede afirmar con certeza) se cumple en gran 
forma, al tiempo que la conciencia de la armonía se revela 
cada vez mejor gracias a la polifonía de las coloraciones 
–y, maravilla de las maravillas: por la modulación de los 
tonos.]

[la luz pictórica, que puede imaginarla como espacio de to-
das las modulaciones sonoras, o del silencio.]

[la inconsciencia de la armonía provoca la «afonía de to-
nos». Si entendemos bien, esto significa que la armonía es 
el principio sin cuya presencia los tonos no pueden ser lo 
que son, es decir, modulaciones.]

[El arte es ante todo conciencia de la armonía.]

[El pintor de la realización es un pintor «realista». Solo que 
un fenómeno como el día puede pasar desapercibido y un 
fenómeno como la armonía puede quedar inconsciente.]

[Con su carácter imperativo, se encerró en sí mismo. Se 
manifestó cada vez más rudo y extravagante. Sufría. Aquel 
idealista furibundo se hería en contacto con la realidad, la 
realidad que creía adorar.]

[se daba cuenta de que la vía para ser un nuevo clásico no 
era la recurrencia a ideas preconcebidas o impuestas des-
de una voluntad idealizadora, sino un camino construido 
a partir de la organización de las sensaciones que surgen 
frente a la naturaleza.]

[es muy perspicaz en notar la importancia que para la 
pintura cezanniana comporta aquello que el pintor expe-
rimenta frente a la naturaleza, lo que Cézanne llamaba la 
sensación.]

[En otras palabras, no es la representación sino la repro-
ducción mecánica lo que se debe abolir, y eso se alcanza 
poniendo atención a la sensación, traduciéndola con colo-
res y con formas. “Yo he querido copiar la naturaleza -decía 
Cézanne-, no lo he conseguido. Pero me he sentido contento 
de mí cuando he descubierto que el sol, por ejemplo, no se 
puede reproducir, sino que hace falta representarlo por al-
guna otra cosa... por el color” ]

[Ahora bien, ya viejo, cerca de los setenta años, las sensa-
ciones de color que dan la luz me causan abstracciones, 
que no me permiten cubrir el lienzo ni poder delimitar los 
objetos cuando los puntos de contacto son tenues y delica-
dos, lo que da como resultado que mis imágenes o cuadros 
queden incompletos.]

[En principio, en tal sentido un cuadro viene a ser una espe-
cie de ser de sensación.]

[según opinaba Schlosser, “el más grandioso monumento” 
de la literatura artística italiana, cuya unidad es articulada 
por las convicciones del artista y la infrangible disciplina 
de su proceso indagador ante los fenómenos naturales y 
los secretos del arte.]

[Cézanne aporta su visión de la realidad, en cuanto pintor, 
cuando piensa pictóricamente el mundo.]

[La gran meta de Cézanne, la realización, era hacer del arte 
“una armonía paralela a la naturaleza”. Ello solo podía lo-
grase, pensaba él, a partir de la naturaleza. Únicamente el 
contacto del pintor con la naturaleza ofrece las sensacio-
nes que luego son realizadas en el lienzo.]
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Tanto que, obligatoriamente, usted va del negro al blanco, siendo

la primera de estas abstracciones, como un punto de apoyo tanto

para el ojo como para el cerebro, nos enredamos, no llegamos a

poseer nuestra maestría, no llegamos a poseernos.

Comencemos por el paréntesis «la luz, entonces, no existe

para el pintor» –ya que no debiera entenderse al revés. Cézanne

no hace más que volver a decir lo que habíamos anotado más

arriba: «No se hace la luz, se la reproduce». Para comprender la

nueva formulación, basta imaginar lo que existe para el pintor:

las «sensaciones colorantes». He aquí lo que el pintor manifiesta

al colocar sus pinceladas (Vollard ha descrito la lentitud con que

Cézanne colocaba los tonos). He aquí lo que significa para él

realizar –tarea fácticamente espantosa, si se recuerda que jamás

hay una sensación sola, sino que cada una pone en resonancia

potencial la totalidad de las sensaciones ópticas posibles. Ahora

bien, es a partir de las sensaciones colorantes que ha lugar la

luz para el pintor. Cézanne lo dice con todas sus letras a Émile

Bernard (Carta del 23 de octubre 1905: «…las sensaciones colorantes que 

da la luz...»). No es que la relación color-luz sea

tal que la luz dependa de los colores. Es lo contrario, lo que es

verdad. Pero para el pintor, es el color lo que existe. No puede

haber preocupación más que de una sola cosa, el color como

coloración. Si nos quedara un resto de incomprensión, el término

«afonía» (en la carta a Zola del 27 de noviembre de 1884) debiera

disipar todo equívoco. Una coloración no se realiza sino a partir

del momento donde ella cesa de ser afónica, es decir, cuando

encuentra (o mejor dicho, cuando re-encuentra) su voz en el

seno de las coloraciones, cuya armonía global no es sino luz.

Tan bien que es la luz la primera en relación a toda coloración,

que Cézanne deja de pintar en cuanto el día baja.

Hay, entonces, una diferencia entre la «sensación óptica» y

la «sensación colorante»: la «sensación óptica» contiene en la

indiferenciación lo que podemos llamar, con los términos de

la tradición académica, color y valor. Ahora bien, lo que hay de

notable en Cézanne, es que todo su esfuerzo de pintor consiste

en quitar el punto de vista del valor como escala graduada entre

un negro y un blanco abstractos, para alcanzar un punto de apoyo

más sólido, es decir, concreto, que impida todo desfallecimiento

en la maestría donde sólo allí es posible que nos poseamos

Lo concreto es el color. Más exactamente: el color en concreción.

En el asombroso diálogo de Joachim Gasquet, se encuentra una
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verdad

poseer

colorantes

valor

concreto

poseer. Dicho de una persona: Tener en su 
poder algo.

colorantes. Que da color.

verdad. Conformidad de lo que se dice con 
lo que se siente o se piensa.

valor. Alcance de la significación o impor-
tancia de una cosa, acción, palabra o frase.

concreto. Dicho de un objeto: Considerado 
en sí mismo, particularmente en oposición 
a lo abstracto y general, con exclusión de 
cuanto pueda serle extraño o accesorio.

[«No se hace la luz, se la reproduce»]

[es a partir de las sensaciones colorantes que ha lugar la 
luz para el pintor.]

[No es que la relación color-luz sea tal que la luz dependa 
de los colores. Es lo contrario, lo que es verdad. Pero para el 
pintor, es el color lo que existe.]

[Una coloración no se realiza sino a partir del momento 
donde ella cesa de ser afónica, es decir, cuando encuentra 
(o mejor dicho, cuando re-encuentra) su voz en el seno de 
las coloraciones]

[Tan bien que es la luz la primera en relación a toda colo-
ración, que Cézanne deja de pintar en cuanto el día baja.]

[quitar el punto de vista del valor como escala graduada 
entre un negro y un blanco abstractos, para alcanzar un 
punto de apoyo más sólido, es decir, concreto]

[Lo concreto es el color. Más exactamente: el color en con-
creción.]

[En un temperamento excesivamente apasionado, en un 
pensamiento como el suyo, todo se vuelve concreto y subs-
tancial.]

[Había que ser auténtico. La verdad lo es todo, en la polí-
tica, en la moral, en la ciencia, en el arte... Sólo tenía una 
herramienta: su pincel. Se iba a poner manos a la obra. Iba 
a devolver la Verdad a la pintura]

[«empiezo a entender mejor su pintura, que siempre he 
apreciado, pero que durante mucho tiempo no entendí, 
pues la consideraba exasperada, cuando, en realidad, es de 
una sinceridad, de una verdad, increíbles.»]

[«Yo soy el primitivo de mi propia vía.»]

[La historia del arte nos enseña que no está formada por la 
mayor o menos verdad que encierran sus obras, sino por lo 
que ellas tienen de -distinto-.]

[Pienso que si el arte tiene algún objetivo, éste deberá ser 
el de su propia existencia, es decir, de una existencia poéti-
ca.   Entendiendo por -existencia poética- cuando la obra si 
halla colocada en un horizonte poético, y éste no puede ser 
otro que cuando el acto creador del artista se ha desligado 
de todo afán: de querer el reconocimiento, dinero, querer 
ser el más “moderno”,  el más “vanguardista”, querer “èpa-
ter le bourgeois”, crear escándalo, etc., es decir, cuando sólo 
es fiel a su Poiésis.]

[La existencia del arte le revela al hombre su capacidad 
creadora y por eso podemos decir que las obras de arte son 
un legado a las generaciones futuras.]

[Si bien lo que vemos y sentimos con nuestros sentidos es 
lo que podemos ver y sentir, en cambio, lo que creemos que 
es la realidad cotidiana que nos rodea ¿será realmente la 
verdadera realidad?.]

[Lo que Cézanne buscaba producir con su pintura era el 
efecto, el tipo de serena conmoción que el orden clásico 
produce. Esto no quiere decir que supusiera en la naturale-
za una verdad por descubrir. Tampoco que la hubiera en las 
ideas preconcebidas que pudieran aplicarse sobre ella, ra-
zón por la cual desestimó cualquier forma de idealización. 
La verdad que le interesaba era la verdad en pintura, como 
bien le expresara en 1904 a Bernard; una verdad que debe 
ser creada y realizada por y en la pintura. Precisamente en 
esto, la suya se distingue de las maneras tradicionales de 
comprender el clasicismo.]

[Cézanne más objetivos, pero los dos se expresan a favor de 
un método que tiene por objetivo el de crear un objeto con-
creto, bello a la vez que representativo de una sensibilidad.]

[Para él, la capacidad misma de la comprensión del hom-
bre parece tener una mediación visual como determinante 
primario de verdad; como en el verbo griego eído, para Leo-
nardo “mirar” es “comprender” y en ello está la llave maes-
tra para penetrar los misterios de la naturaleza.]

[La forma y el contorno de los objetos nos vienen dados por 
las oposiciones y los contrastes que se derivan de las colo-
raciones particulares.]

[Aspira a la vida, a la realización de la verdad, porque sabe, 
por haber visto a Miguel Ángel, a Rafael, a Tiziano, a Ru-
bens, a Rembrandt en toda su majestad, que el arte es una 
imitación de la naturaleza en una invención.]
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frase que Gasquet pone en boca del pintor: «El color es el lugar

donde se encuentran nuestro cerebro y el universo».

No es por lo demás el único lugar. Pero para el pintor que

es Cézanne, es bien el único. El cerebro del hombre constituye

la lógica. El universo solo no es otra cosa que un caos. La obra

del pintor: componer un cuadro por el color.

Cézanne escribe el 26 de mayo de 1904 a Emile Bernard: «El

literato se expresa con abstracciones, mientras que el pintor

concretiza por medio del color y del dibujo, sus sensaciones, sus

percepciones». El verbo transitivo «concretar» significa: hacer

concreto, hacer sólido. Entonces, hacer sólidas sus sensaciones.

¿Por qué Cézanne agrega, «sus percepciones»? Sensaciones y

percepciones están ligadas. Una percepción es una sensación concebida, y 

concebir la sensación es estar todavía más fuertemente

«bajo el impacto» de la sensación, padecerla más, oír su voz.

¿Cómo se concreta la sensación? Cuando ella permite percibir

el cuadro de la naturaleza. Mientras más hace ver el cuadro de la

naturaleza, un cuadro que pinta Cézanne, más es ejemplarmente

realización. A fin de entender mejor lo que es la realización para

Cézanne, escuchemos cómo uno de sus testigos más atentos,

Karl Ernst Osthaus, refiere los propósitos del pintor:

Se ponía comunicativo y comenzaba a desarrollar sus pensamientos

sobre la pintura…: «Lo principal en un cuadro, decía, es encontrar

la distancia justa. El color tenía que expresar todas las rupturas en

la profundidad…». Y diciendo esto sus dedos seguían los límites de

los diversos planos sobre sus cuadros. Mostraba exactamente hasta

dónde había logrado mejorar la profundidad y dónde la solución no

había sido encontrada todavía; aquí el color había quedado como

color sin convertirse en expresión de distancia. Su argumento era

tan convincente, tan vivo, que yo no recordaba haber educado tan

bien el ojo en tan poco tiempo.

La afonía de los tonos es cuando el color queda únicamente

como color. El color recobra su voz cuando ella expresa la dis-

tancia. Pero todo esto no tiene sentido, sino en presencia de un

cuadro de Cézanne.

La acuarela que contemplamos produce un efecto de distancia, es decir, 

de un espacio completamente singular. La extrema

restricción del espectro coloreado, la importancia de la superficie

no pintada, instauran una tensión simplificada, tanto más fácil

de leer: tres polos de color ocre (el más importante a la izquierda,

al medio; en mezcla, abajo en el medio; tres toques a la derecha

310

315

320

280

percepciones

lógica

concebir

expresión

solución

distancia

lógica. Modo de pensar y de actuar sensa-
to, de sentido común.

percepciones. Captar por uno de los senti-
dos las imágenes, impresiones o sensacio-
nes externas.

concebir. Comprender algo, encontrarle 
justificación.

expresión. Acción de expresar. Manifestar 
con palabras, miradas o gestos lo que se 
quiere dar a entender.

solución. Acción y efecto de resolver una 
duda, dificultad o problema.

distancia. Espacio o intervalo de lugar o de 
tiempo que media entre dos cosas o suce-
sos.

[«El literato se expresa con abstracciones, mientras que el 
pintor concretiza por medio del color y del dibujo, sus sen-
saciones, sus percepciones». El verbo transitivo «concretar» 
significa: hacer concreto, hacer sólido. Entonces, hacer só-
lidas sus sensaciones.]

[«Lo principal en un cuadro, decía, es encontrar
la distancia justa. El color tenía que expresar todas las rup-
turas en la profundidad]

[La afonía de los tonos es cuando el color queda únicamen-
te como color.]

[La acuarela que contemplamos produce un efecto de dis-
tancia, es decir, de un espacio completamente singular.]

[de una lógica coloreada frente a una emoción respetuosa, 
descendemos hasta las capas más profundas, hasta la ci-
mentación del pensamiento de Cézanne.]

[Sufriendo por no poder expresar el bosque entero, se
esforzaba por copiar un árbol, pero su inmensa savia hacía 
reventar los contornos.]

[Cuanto más se encerraba interiormente, más se aireaban, 
en cambio, sus telas. Las primeras caricias azules bajaban 
a mezclarse con sus sombras. El drama del aire se dibujaba 
en el borde de las perspectivas. Ya se alzaba una claridad 
en el horizonte de la colinas, que él sólo expresaría al prin-
cipio(...) Estaba dando un paso en la visión sensible.]

[El modo de los colores estando cerca o acercándose o 
distanciándose o fundiendo ahí, ahí justamente ahí está la 
forma.]

[Cézanne sometía la naturaleza a un análisis; sus obras 
“llevaban los rastros de un oficio paciente, aplicado”]

[Su naturaleza era más libre que su pensamiento y las in-
vestigaciones le controlaban poderosamente. No tenía idea 
de la belleza, solo de la verdad. Insistía en la necesidad de 
una óptica y de una lógica.]

[trate la naturaleza por medio del cilindro, la esfera y el 
cono, colocados en perspectiva, de manera que cada lado 
de un objeto, o de un plano, se dirija hacia un punto central. 
Las líneas paralelas al horizonte dan amplitud a la sección 
de la naturaleza o, si le parece mejor, al espectáculo que el 
Pater omnipotens aeterne Deus expone ante nuestros ojos. 
Las líneas perpendiculares al horizonte dan profundidad. 
Ahora bien, la naturaleza existe para nosotros, los hombres, 
más en profundidad que en superficie, de ahí la necesidad 
de introducir en nuestras vibraciones de luz, representadas 
por los rojos y los amarillos, una cantidad suficiente de 
azules, para hacer sentir el espacio.]

[el pintor debe consagrarse totalmente al estudio de la na-
turaleza y tratar de producir cuadros que sean una ense-
ñanza. Penetrar en lo que se encuentre delante e insistir en 
expresarlo de la forma más lógica posible.]

[Debemos salir a estudiar la naturaleza en todo su esplen-
dor, tratar de captar su espíritu y tratar de expresarnos 
según nuestro temperamento personal. El tiempo y la re-
flexión modifican poco a poco la visión y al final logramos 
la comprensión.]

[pero creo en el desarrollo lógico de todas las cosas que 
vemos y sentimos a través del estudio de la naturaleza, libre 
de las preocupaciones con los procedimientos, que no son 
más que simples medios para hacer sentir al público lo que 
sentimos y para ser aceptados.]

[representa la expresión cimera de la conciencia artística 
volcada al mundo como conjunto animado de phainóme-
na, de parousíai visuales para la aprehensión anímica y su 
representación material. Su obra plástica es, por sí misma, 
el más elocuente testimonio de esa pasión del ojo ante la 
realidad.]
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al medio). El verde y el pardo, abajo al medio. Por todas partes,

el azul –igualmente presente allí donde hay más ocre.

El ojo aprende a ver: sigue las indicaciones de las pinceladas.

Por ejemplo: ubicar los colores idénticos, los itinerarios de los

colores, los trazados de las pinceladas. Percibir las relaciones de

color, la densidad de las masas de color, el equilibrio de estas

saturaciones en relación al vacío detrás de ellas.

Émile Bernard, en sus «Recuerdos sobre Paul Cézanne»,5

describe el trabajo a la acuarela del pintor: «Su método era singular,

absolutamente fuera de los medios habituales y de una excesiva

complicación. Comenzaba por la sombra y con una mancha, que

recubría de una segunda más desbordante, después con una tercera,

hasta que todos los tintes, haciendo ecrán, modelaran el objeto,

coloreándolo». Modelar, es bien el objetivo. Expresar el volumen

en el espacio. Pero Cézanne también anota con precisión: «No

debiera decirse modelar, debiera decirse modular», ya que se trata

aquí del espacio pictórico, que se exhibe gracias a los múltiples

ritmos que compone la disposición de las «manchas» o «tintes».

¿Cómo hace aparecer Cézanne el espacio? De una manera

esencialmente alquímica o, para decirlo todo, poética. Nada

más que por el color, él mismo gobernado por un sistema prodigiosamen-

te complejo de relaciones de colores. Lo que Cézanne

llama lógica tenemos que entenderlo imperativamente como el

conjunto de los órdenes de articulación posibles. Cada uno de

estos órdenes es un despliegue de libertad, es decir, de absoluta

singularidad. El espacio pictórico, de ningún modo puede ser

traspuesto directamente al «espacio real». Al contrario, es el

espacio pictórico que hace posible la manifestación del espacio

como espacio. K.E. Osthaus tiene razón cuando constata que

su ojo se educa al ver cómo en Cézanne el color, la variación

consciente del color, el tejido de los colores y de sus relaciones

sutiles hacen surgir un puro espacio.

La alquimia es una operación de transmutación. Lo que es

transmutado aquí es el color. ¿Cómo da lugar el color a lo espacial?

Es imposible responder a esta cuestión sin encontrarse con

el corazón de toda la vida artística de Cézanne. En cuanto a este

corazón, sólo el pintor ha sido capaz de decirlo: son todas sus

obras una a una, en el sorprendente lugar que juntan las idas

y venidas (los éxitos y fracasos) sobre el camino de la pintura.

Pero podemos detectar un índice precioso del arte cézanniano en

este hecho tan legible como la firma del pintor: ya no es posible

350

355

360

modular

modelar

transmutación

variación

modular. Modificar los factores que inter-
vienen en un proceso para obtener distin-
tos resultados.

modelar. Configurar o conformar algo.

variación. Acción y efecto de variar. Hacer 
que una cosa sea diferente en algo de lo 
que antes era.

transmutación. Acción y efecto de trans-
mutar. Mudar o convertir algo en otra cosa.

[El ojo aprende a ver: sigue las indicaciones de las pince-
ladas.]

[Percibir las relaciones de color, la densidad de las masas 
de color, el equilibrio de estas saturaciones en relación al 
vacío detrás de ellas.]

[Modelar, es bien el objetivo. Expresar el volumen en el es-
pacio. Pero Cézanne también anota con precisión: «No
debiera decirse modelar, debiera decirse modular»]

[Lo que Cézanne llama lógica tenemos que entenderlo im-
perativamente como el conjunto de los órdenes de articu-
lación posibles.]

[es el espacio pictórico que hace posible la manifestación 
del espacio como espacio.]

[La alquimia es una operación de transmutación. Lo que es
transmutado aquí es el color.]

[Sólo cuando se efectúa la acción sobre la materia (pig-
mentos, sonidos, palabras), se empieza a producir la cer-
canía.]

[-Pintura de presencia- sus temas son el revelar las múlti-
ples relaciones entre formas y colores, pero formas y colo-
res en su existencia como entidades y no al servicio de algo 
conocido. Hacer comparecer la multiplicidad de relaciones 
que puede haber entre forma y color, es la característica 
que tiene la Pintura de Presencia.]

[Le perturbaba el aspecto cambiante que las variaciones 
lumínicas o las transformaciones urbanas imponían sobre 
la realidad.]

[“Todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono y 
el cilindro. Se debe aprender a pintar esas simples figuras, 
y a partir de ahí se podrá hacer todo lo que se quiera” “El 
dibujo y el color no son cosas distintas; en la medida en que 
se pinta, se dibuja; cuando los colores son más armónicos, 
el dibujo es más preciso. Cuando el color llega a su máxima 
riqueza, el dibujo llega a su plenitud. El secreto del dibujo 
y del modulado se encuentra en los contrastes y en las re-
laciones cromáticas”. “Se debe volver al clasicismo a través 
de la naturaleza, es decir, a través de la sensación”]
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distinguir, en ningún lugar, nada como «todo» o bien como

«parte». No hay detalle. Una pincelada es ya el cuadro entero y

el cuadro entero es como el mundo.

Parece que Martin Heidegger no había visto nada de Cézanne

antes de los primeros años de la posguerra. En su libro, que

enseña tantas cosas esenciales sobre Heidegger (Auf Einen Stern

Zugehen / La marcha hacia la estrella – Encuentros con Heidegger),

Heinrisch Wiegand Petzet sitúa en 1947 la primera conversación

consagrada expresamente a Cézanne. Es probablemente el trabajo

pronunciado en la conmemoración del vigésimo aniversario de

la muerte de Rilke, lo que guió decisivamente la atención del

filósofo sobre Cézanne. Muy poco tiempo después, Heidegger

tiene la ocasión de examinar las obras de Cézanne donde Ernst

Beyeler, el prestigioso vendedor de cuadros de Bâle, a quien lo

liga una amistad cada vez más confiada.

El trabajo explícito por el cual Heidegger compromete su

pensamiento frente al arte, comienza, sin embargo, en 1935,

con la conferencia sobre El origen de la obra de arte. Origen en un

cierto sentido absolutamente no-causal. Lugar-origen. Topos. La

respuesta de Heidegger: la obra de arte pone en obra la verdad.

Origen de la obra de arte: el lugar donde se pone en obra la verdad. 

Dicho de otra manera: la obra misma, a condición que ella

contenga el origen de toda obra, es aquello por lo que la puesta

en obra ha lugar.

En la conferencia de 1935, Heidegger toma como ejemplo

de obra un templo griego. Dice que no es a imagen de nada. Es

que en él la verdad está en obra. En la pág. 50 de la conferencia

(E.I., t.5, p. 50), se puede leer: «Visto que es parte de la manera

de ser de la verdad el hecho, para ella, de irse a instituir en el

ente, para así estar allí, en fin, verdad –hay, entonces, en la

manera de ser de la verdad, este rasgo que se refiere a la obra

(Zug Zum Werk: esta atracción hacia la obra) siendo una de las

posibilidades para la verdad de ser ella misma, ente en medio

de los entes».

Desde 1935, la verdad es entendida como Lichtung. La palabra ha sido 

expresada hasta aquí por claro [de bosque] o zona

despejada. Estas traducciones están lejos de ser insignificantes.

Sin embargo, como Lichtung ha sido, en el trabajo incesante de

Heidegger hasta su muerte, uno de los términos que no cesa

de enriquecerse en resonancias, es a la vez prudente y juicioso

escuchar atentamente lo que Heidegger llega a decir de él, más

395

400

365

contenga

origen

contenga. Dicho de una cosa: Llevar o en-
cerrar dentro de sí a otra.

origen. Principio, nacimiento, manantial, 
raíz y causa de algo.

[Una pincelada es ya el cuadro entero y
el cuadro entero es como el mundo.]

[la obra de arte pone en obra la verdad. Origen de la obra 
de arte: el lugar donde se pone en obra la verdad. Dicho
de otra manera: la obra misma, a condición que
ella contenga el origen de toda obra, es aquello por lo que 
la puesta en obra ha lugar.]
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adelante, en el camino de su pensamiento. Así por ejemplo, explica en 

1964: «La palabra alemana Lichtung es, lingúísticamente

un préstamo al francés clairière [claro del bosque]… El claro

en el bosque espeso… El sustantivo Lichtung remonta al verbo

lichten. El adjetivo licht es la misma palabra que leicht [ligero].

Etwas lichten [levantar algo] significa: hacerlo ligero, liberarlo,

abrirlo, por ejemplo, hacer un lugar en el bosque libre de árboles.

Este espacio libre que ha llegado a ser así es la Lichtung. Lo que

está aligerado en el sentido de libre y abierto, no tiene nada en

común, ni lingüísticamente ni en cuanto a lo que corresponde

esencialmente, con el adjetivo licht, que significa hell [claro]. Esto

es lo que no hay que perder de vista para cuidar de la heterogeneidad de 

Lichtung y de luz».

Es importante entonces proponer otra traducción francesa

para Lichtung que clairière [claro de bosque] o éclaircie [zona

despejada]. Aunque no sea más que para marcar que la Lichtung,

tal como la piensa Heidegger, es un fenómeno más original que

toda zona despejada. ¿Es que tenemos un verbo francés que diga

lo que dice en alemán el verbo lichten? Sin duda alguna. Es alléger

[aligerar]. Pero nuestra lengua, que no es menos discriminativa

que cualquier otra, distingue del verbo alléger [aligerar] un verbo

allégir [desbastar], cuyo abanico de significados es particularmente sutil. 

Mientras que alléger significa aliviar en parte una

carga, allégir precisa cómo ha lugar el aligeramiento: en forma

global, de manera que el diccionario Bescherelle, por ejemplo,

lo define así: «Disminuir en todas las direcciones el volumen

de un cuerpo». Tal es el sentido técnico en el uso de las Artes

y Oficios. No hay un sustantivo femenino formado a partir del

verbo. Pero el poeta sabe emplear el verbo no en allégeant [aligerando], 

sino en allégissant [desbastando] el sentido. Robert

Marteau en Voyage en Vendeé (Hautécritures, Poitiers, 1985, p. 7.)

dice: «Todo templo ha sido erigido según este orden, y que tú

lo sities desde el exterior o del interior, te enfrentas a la prueba

de que la materia que lo constituye ha sido allégie [desbastada],

lo mismo que edificada por modo vibratorio».

La materia de la cual se constituye todo templo (y «templo» es nombre 

propio de la obra en cuanto ella contiene lo

absolutamente otro que ella misma, o sea su origen) es una

materia allégie [desbastada]. Materia descompuesta, excavada,

transmutada de manera que ya no es más materia inerte, sino

materia que clama. El espacio en cuyo seno cesa toda afonía, el
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levantar

ligero

desbastar

abierto

aligerar

materia

levantar. Aumentar, subir, dar mayor in-
cremento o precio a algo.

abierto. Claro, patente, indudable.

ligero. Que pesa poco.

aligerar. Hacer ligero o menos pesado.

desbastar. Gastar, disminuir, debilitar.

materia. Idea, hecho o cosa sobre los que 
se habla, se escribe o se piensa.

[Ese análisis de la materia íntima es tan sostenido, tan 
agudo, como la innombrable psicología de Dostoyevski al 
desatar los hilos del alma humana. Está igualmente emo-
cionada, igualmente bañada, en su austeridad, de bondad y 
amor. Sobre ella establecería, estableció, Cézanne su arte.]

[El arte es la revelación de una sensibilidad exquisita]



Texto original Palabras clave RelacionesPárrafos significativosPalabras clave

Definición

Relaciones Relaciones Relaciones

Ver bajo el velo de la interpretación: Cézanne y Heidegger Hora de la Divergencia La lectura simbolista de la obra de Cézanne:
 la paradoja del modelo

Recuerdos de Cézanne y cartas inéditasCézanne Lo que vi y lo que me dijo
Émile Bernard

María Elena Muñoz Méndez
Francisco MéndezFrançois Fédier Joachim Gasquet

Con respecto a texto secundario Con respecto textos fragmentarios Con respecto textos fragmentarios Con respecto textos fragmentarios

Ver bajo el velo de la interpretación: 
Cézanne y Heidegger

[Cézanne]  [Hidegger]  [François Fédier]

Relaciones

Cézanne y el pensamiento inmanente 
Luis Antonio Cifuentes

Con respecto textos fragmentarios

Relaciones

Con respecto textos fragmentarios
Reflexiones teóricas de Leonardo da Vinci
sobre la “fantasía”
Sigmund Méndez

450

455

460

465

470

espacio libre y abierto, esto es lo que Heidegger llama Lichtung.

La terminación de esa palabra la vuelve activa. Así, se es tentado

de recurrir a la palabra allégeance [alivianamiento], empleada en

el sentido de una compensación de la pesantez. En el Tesoro de la

lengua francesa se menciona el sustantivo masculino un allégi con

el sentido de évidement [vacío]. ¿Por qué no forjar el sustantivo

femenino singular l’allégie [la desbastada] para decir, mejor que

con allégeance [alivianamiento], el libre espacio en cuyo seno

todo lo que es, entra en presencia y hace aparición en el mundo?

Heidegger entonces, muy temprano después del fin de la guerra,

se encuentra con la obra de Cézanne. La mira con su óptica y con

su lógica. Al finalizar el curso con el cual Heiddeger ha retomado

la enseñanza (XI sesión de Was heißt Denken?) [¿Qué significa

pensar?], se ocupa de una montaña: «Llevamos ahora la atención

a una montaña, no dentro de la óptica de su estructura geológica,

ni en la de su situación geográfica, sino únicamente mirando su

presencia». Cómo no observar que para ver esta presencia, el

estudio de las Montañas de Santa Victoria puede ser saludable.

Sucede que al final de su vida Heidegger escribió un texto

titulado «Cézanne». Es la quinta parte de la serie Gedachtes

(Pensativamente), escrita en 1970 para René Char. Se trata de

tres frases; he aquí la segunda:

En la obra tardía del pintor, la duplicidad del presente y de la

presencia se ha convertido en simplicidad unidad, ella ha sido

«realizada» y al mismo tiempo sobrellevada, transmutada en una

identidad muy secreta.

Duplicidad traduce la palabra Zwiefalt, que no tiene ninguna

acepción peyorativa. Por «duplicidad» hay que entender el ser

doble. De hecho, la duplicidad de que habla aquí Heidegger es

la del ente, a la vez nombre y verbo, a la vez algo que es ser, de

la misma manera que este algo es para ella, el hecho que ella

sea. Duplicidad que no tiene sentido más que relativamente

con simplicidad.

Hablando así de la obra tardía de Cézanne, Heidegger la

aborda y la comprende a partir de la «realización» –que interpreta como 

simplificación de la duplicidad. Simplificación no es

quizás la palabra correcta, en la medida en que simplicidad no

se obtiene por el término de una reducción. En la simplicidad no

está abolida la duplicidad. El mismo Cézanne declara: «Cuando

el color está en su riqueza, la forma está en su plenitud». Tal es
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445

vacío

alivianamiento

duplicidad

presencia

simplificación simplificación.  Acción y efecto de simplifi-
car. Hacer más sencillo, más fácil o menos 
complicado algo.

duplicidad. Cualidad de dúplice. Doble

presencia.  Asistencia o estado de una cosa 
que se halla delante de otra u otras o en el 
mismo sitio que ellas.

vacío. Hueco, o falto de la solidez corres-
pondiente.

alivianamiento. Quitar a alguien o algo 
parte del peso que sobre él o ello carga.

[[alivianamiento], empleada en el sentido de una compen-
sación de la pesantez.]

[«Llevamos ahora la atención a una montaña, no dentro de 
la óptica de su estructura geológica, ni en la de su situación 
geográfica, sino únicamente mirando su presencia».]

[El espacio en cuyo seno cesa toda afonía, el espacio libre y 
abierto, esto es lo que Heidegger llama Lichtung.]

[En la obra tardía del pintor, la duplicidad del presente y de 
la presencia se ha convertido en simplicidad unidad, ella ha 
sido «realizada» y al mismo tiempo sobrellevada, transmu-
tada en una identidad muy secreta.]

[«duplicidad» hay que entender el ser doble. De hecho, la 
duplicidad de que habla aquí Heidegger es la del ente]

[«Cuando el color está en su riqueza, la forma está en su 
plenitud».]

[aquel gran positivista de la pintura, nos brinda en sus 
paisajes algo mejor que cualquier metafísica: el estreme-
cimiento recogido de la masa cósmica. Aquel hombre de la 
tierra tenía el gusto del ideal. Nos hace sentir lo universal. 
Es un lírico exacto.]

[Simplificaba. Reunía,concentraba las líneas, pero matiza-
ba cada vez más las sombras, vertía, sin pretenderlo, como 
una humanidad en el paisaje. Una humanidad canija, po-
bre, mezquina aún, que infundía a las cosas una
virtud desabrida]

[La posición del pintor frente a la realidad natural no es la 
de un mero reproductor; también se contempla la condi-
ción de “rivalidad”, de aemulatio de su inagotable belleza: 
“El pintor disputa y rivaliza con la naturaleza”.]
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la identidad de la que habla Heidegger: si el color es aligerado

[allegé] de su afonía, el dibujo da lugar a una forma rica y precisa.

En un comentario escrito en 1974, Heidegger agrega:

Lo que Cézanne llama la realización no es otra cosa que el presente

haciendo aparición en el desbastamiento [allégie] de la presencia –y

a decir verdad, de tal manera que la duplicidad de los dos es sobrelleva-

da en la simplicidad de la pura irradiación de sus cuadros.

Este texto retoma los mismos términos que el de 1970, pero

en una articulación ligeramente diferente. El propósito sigue

siendo el mismo, tan desconcertante a primera vista. En efecto,

Heidegger expone lo que significa la realización cézanniana con

ayuda de las palabras de su propio pensamiento.

El presente –das Anwesende: en el pensamiento tardío de

Heidegger, esta palabra es mucho más hablante, o mejor: es

escuchada con una atención mucho mayor que con la que entendemos 

habitualmente las palabras de nuestras lenguas. Das

Anwesende, participio del verbo anwesen, significa la modalidad

según la cual todo lo que es, lo sepamos o no, viene a concernirnos: en 

tanto que prae-s-ens, es decir, en tanto que llegando

a ser cerca de…

Nuestra lengua tiene la particularidad de comprender con

fuerza en la palabra presente algo movido, aunque entendamos

poco el hecho que la primera significación del «presente» es

bien: lo que está ofrecido. Si esta palabra puede arrastrar tal

significación, es porque todo presente es en realidad ofrenda,

aquello en lo que se acerca o se da alguna cosa que nos concierne

primordialmente.

En cuanto a la ofrenda misma o dimensión rítmica en cuyo

seno tiene lugar la aproximación de lo que viene a ser, Heidegger la nom-

bra Answesen –presencia o, más explícitamente

en el texto de 1974, Lichtung des Anwesens, desbastamiento

[allégie] de la presencia. La presencia que hace posible toda

aproximación desbasta. La presencia desbasta todo lo que se

ofrece en ella; no olvidemos el sentido que tienen en nuestra

lengua el verbo allégir [desbastar], a saber: hacer más liviano

por un desbastamiento entero, por una suspensión en todo el

sentido de la pesantez. En el desbastamiento de la presencia,

todo lo que se ofrece entra propiamente en una dimensión de

levitación muy asombrosa.

Sí, Heidegger mira la pintura de Cézanne con su propia óptica

y lógica. Por lo demás, no es humanamente posible llegar a ver,
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identidad

ofrenda

llegando

identidad. Conjunto de rasgos propios de 
un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás.

llegando. Alcanzar el fin o término de un 
desplazamiento.

ofrenda. Dádiva o servicio en muestra de 
gratitud o amor.

[si el color es aligerado [allegé] de su afonía, el dibujo da 
lugar a una forma rica y precisa.]

[Lo que Cézanne llama la realización no es otra cosa que 
el presente haciendo aparición en el desbastamiento [allé-
gie] de la presencia –y a decir verdad, de tal manera que la 
duplicidad de los dos es sobrellevada en la simplicidad de
la pura irradiación de sus cuadros.]

[«presente» es bien: lo que está ofrecido. Si esta palabra 
puede arrastrar tal significación, es porque todo presente 
es en realidad ofrenda]

[desbastamiento [allégie] de la presencia. La presencia que 
hace posible toda aproximación desbasta. La presencia 
desbasta todo lo que se ofrece en ella]

[En el desbastamiento de la presencia, todo lo que se ofre-
ce entra propiamente en una dimensión de levitación muy 
asombrosa.]

[Ya trabajaba, desde el alba al anochecer, todos los días que 
nos aporta el sol, en pie desde la aurora. Pero eligió entre la 
inspiración sin orden, la búsqueda al azar y la labor cons-
ciente, el trabajo seguido, entre la invención y la sumisión. 
«La sumisión es la base de todo perfeccionamiento.» Iba a 
copiar el mundo. Iba a retratar la tierra. Iba a obstinarse en 
seguir, en un rostro o en un mueble, la sorda labor del sol 
que los mantiene vivos. Iba a someterse al objeto.]
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sea lo que sea, de otra manera. Pero entonces, ¿el Cézanne que ve

Heidegger es todavía Cézanne? En otros términos: ¿Heidegger

no coloca un velo, por su aproximación al pintor, a lo que fue y

sigue siendo Cézanne?

Si tratamos de resumir la interpretación que Heidegger da

al camino de Cézanne, hay que decir esto: [Cézanne] va y viene

en un país cuya topología se precisa a medida que el caminar

llega a su término. Este término es posible de cernirlo –en la

interpretación de Heidegger– gracias a la idea de suremontement

[pasar por encima, dominar o vencer una dificultad]. Heidegger

emplea de hecho, en los dos textos que hemos citado el verbo

verwinden. Poco importa el matiz decisivo que separa en alemán (y en 

Heidegger en particular) verwinden de überwinden.

Lo esencial es advertir que verwinden es la palabra por la cual

Heidegger designa, sobre su propio camino de pensamiento,

la tarea, que queda por cumplir, en el momento presente de la

historia humana: no para dejar la metafísica, sino para pensar

de tal modo que nosotros quedemos libres; no de dejarla o

abandonarla, sino de honrarla bien con nuestra más alta preocupación, 

libres de retomar todo su cuestionamiento de una

manera todavía más inmediata.

Si entendemos bien a Heidegger, Cézanne es un pintor historial, en quien 

se cumple la mutación misma de nuestro tiempo.

¿Cómo llamar esa mutación? Heidegger, por su parte, no

habla generalmente más que de «nuevo comienzo». Cézanne

no es más explícito. Los dos evitan recurrir al término que se

ofrece de suyo para cualificar la única novedad posible –sin

duda, porque tanto para el uno como para el otro, lo esencial

no es justamente la novedad por la novedad.

Sin embargo, este término se impone. Es el de moderno. Pero

no en el flujo borroso y cómodo donde cada uno puede hacer

evacuar cualquier cosa e incluso su contrario (¿no vemos pulular

bajo nuestros ojos, más allá de lo «moderno», las abigarradas

figuras de la «posmodernidad» –como si esa palabra pudiera

tener el menor sentido, mientras la modernidad no sea entendida

como lo que ella es?).

Moderno no ha esperado nuestro tiempo para tener un sentido perfecta-

mente tradicional. Es moderno, con todo rigor, lo

que no es antiguo. Así, hay que poder definir lo que es antiguo.

Hölderlin ha consagrado la energía de su pensamiento, a

fijar en su desconcertante asimetría, la oposición entre antiguo
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término

interpretación

mutación

honorarla

antiguo

moderno

interpretación. Acción y efecto de inter-
pretar. Explicar acciones, dichos o sucesos 
que pueden ser entendidos de diferentes 
modos.

término. Último punto hasta donde llega o 
se extiende algo.

honorarla. Honrar, ensalzar.

mutación. Acción y efecto de mudar o mu-
darse.

moderno. Perteneciente o relativo al tiem-
po de quien habla o a una época reciente.

antiguo. Que existe desde hace mucho 
tiempo.

[[Cézanne] va y viene en un país cuya topología se precisa a 
medida que el caminar llega a su término.]

[Cézanne es un pintor historial, en quien se cumple la mu-
tación misma de nuestro tiempo.]

[Es moderno, con todo rigor, lo que no es antiguo.]

[El arte moderno no es otro que aquel en que su temática 
es el arte mismo.]

[El arte va estableciendo su propia modernidad, mejor di-
cho va construyendo su ser moderno.]

[él nos mostraba tan pronto el brillo hirviente del arroyo, 
incoloro vehículo de briznas luminosas, tan pronto las fa-
chadas de las casas y los techos rutilantes de sol. Admira-
ble fórmula que resumía en el contraste de estas dos pala-
bras: “reproducir” y “representar”]
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y moderno. Imposible de exponer aquí en toda su finura la comprensión 

de lo moderno en Hölderlin. Retendremos de ella sólo

un aspecto (pero precisamente, en todo lo que es moderno, un

solo aspecto contiene en toda su integridad aquello de lo cual

no puede ser nunca más en adelante una parte): lo moderno

es una nueva relación con el mundo o, más exactamente: una

relación explícita al mundo. Esta relación es tal que de ahí en

adelante no es más posible a un ser humano pensar el mundo

sin poner en juego, expresamente, su propia relación al mundo.

Así como Heidegger declara en numerosos lugares, no es

en absoluto necesario que sea fijada terminológicamente la

situación nueva. Permanece lo esencial, que es que el hombre la

experimente y que la piense, es decir que realice sus implicaciones.

Manifiestamente, Cézanne es el pintor que unifica todas las

cuestiones pictóricas, retomándolas a partir del color. No se trata 

allí de una simplificación. En el color y con él, Cézanne llega al

punto germinal donde la pintura entera encuentra el ponerse

en juego en su origen.

Del mismo modo, Heidegger, designando la palabra como

único hogar del pensamiento, no opera ninguna reducción, pero

pone en forma nueva la cuestión del pensamiento.

El peor de los desconocimientos consistiría aquí en no ver que

esas dos operaciones –y en general todo esfuerzo por acceder a la

modernidad– obedecen a una necesidad urgente. Ya que la relación del 

mundo moderno con el mundo antiguo es en sí misma

una relación moderna. Lo que quiere decir: no medible según la

antigua diferencia del adelante y del después. Vivimos en efecto en

el seno de la escisión que Heidegger llama «duplicidad», cuando

ya esta escisión ha comenzado a hacer imposible toda existencia

en ella. De ahí la pasión con que un hombre como Heidegger ha

estudiado a Cézanne: ha visto en su obra la sorprendente confirmación de 

la necesidad en que estamos de cambiar todo lo que

nos parece ser la herencia más sólida del pasado –no para «hacer

lo nuevo», sino más bien para ser fieles al origen mismo del que

nos reclamamos.

De Heidegger nos es referido un propósito, que da un precioso

esclarecimiento de la relación del filósofo al pintor (Hartmut

Buchner, «Fragmentarisches». En Erinnerungen an Martin Heidegger,

Neske, 1977, p. 47.): «Si solamente alguien fuera capaz de pensar

como pintaba Cézanne –¡con tal inmediatez!».

Inmediatez está tomada aquí en su sentido filosófico, que
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esencial

unifica

escisión

relación

esencial. Perteneciente o relativo a la 
esencia. Sustancial, principal, notable.

unifica. Hacer de muchas cosas una o un 
todo, uniéndolas, mezclándolas o redu-
ciéndolas a una misma especie.

relación. Conexión, correspondencia de 
algo con otra cosa.

escisión. División de algo material o inma-
terial en dos o más partes, generalmente 
de valor o importancia semejante.

[lo moderno es una nueva relación con el mundo o, más 
exactamente: una relación explícita al mundo.]

[Cézanne es el pintor que unifica todas las cuestiones pictó-
ricas, retomándolas a partir del color.]

[Heidegger, designando la palabra como único hogar del 
pensamiento, no opera ninguna reducción, pero pone en 
forma nueva la cuestión del pensamiento.]

[En el color y con él, Cézanne llega al punto germinal don-
de la pintura entera encuentra el ponerse en juego en su 
origen.]

[la relación del mundo moderno con el mundo antiguo es 
en sí misma una relación moderna.]

[Cuando el artista observa la naturaleza o los hechos que 
suceden a su rededor (con una posterior intención creado-
ra) no puede dejar de considerarlos a través del legado de 
los artistas que vinieron antes que él (naturaleza)]

[Así la imagen del mundo se constituye para el artista, en 
parte por su peculiar y personal conocimiento de las obras 
de arte que lo precedieron. Pero también la imagen del 
mundo se constituye para él, por el impacto que le impo-
ne sobre su vida personal (de su ser persona) el ámbito del 
mundo contemporáneo y de su reacción frente a él.]

[Cézanne se ciñe al modelo natural en un inicio, admite 
Bernard, pero luego abstrae su pintura hacia un fin más 
esencial, hacia una pintura no referencial y autosuficiente. 
A partir de los fenómenos naturales, el pintor habría podi-
do acceder a unas leyes mediante la aplicación de un orden 
que organiza estos fenómenos percibidos. Refiriéndose a 
las percepciones cezannianas, el autor afirma: “la lógica, se 
apodera de ellas [de las percepciones] y realiza su labor por 
medio de una síntesis imponente y llena de vida”.]

[La pintura te representa al instante su esencia en la virtud 
visiva, y por el propio medio donde la impresiva recibe los 
objetos naturales, y aún al mismo tiempo en que se compo-
ne la proporcionalidad armónica de las partes que compo-
nen el todo, que complace al sentido; y la poesía refiere lo 
mismo, pero con un medio menos digno que el ojo, pues lle-
va a la impresiva más confusamente y con más demora las 
figuraciones de las cosas nombradas, lo que no hace el ojo, 
medio verdadero entre el objeto y la impresiva. - Leonardo]

[El gran escollo del arte es lograr la relación exacta entre 
la imitación y la originalidad. La imitación satisface a todos 
los hombres, mientras que la originalidad sola, desprovis-
ta de esa cualidad, es una curiosidad sin vida, del gusto de 
muy pocos artistas. El objetivo fundamental es lograr vin-
cular con precisión la naturaleza, la creación individual y 
las reglas del arte.]
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significa «sin intermediarios», «sin término medio». El modo

según el cual pinta Cézanne vuelve otra vez a ser aprehendido

con las herramientas del pensar. Pero esta toma está orientada

enteramente hacia el corazón del trabajo cézanniano, el que

consiste –esta vez en las palabras de Cézanne– a realizar sus sensaciones. 

Pintar inmediatamente no es hacer más que desplegar

el espacio del color.

¿Cómo pensar inmediatamente? He aquí la cuestión que el

caminar de Heidegger ha despejado más y más legiblemente.

En su camino, el filósofo se ha visto de repente animado de manera insos-

pechada por la obra de Cézanne. Igual que el mismo

Cézanne, Heidegger no ha cesado de vacilar y de dudar: ¿habría

conseguido el paso decisivo al «otro comienzo»? Igual que él,

se adentró en este pasaje sin esperanza de retorno.

Para nosotros la correspondencia entre pintura y pensamiento

no puede más provocarnos duda. Sin recurrir a ninguna forma

de analogía, sin embargo es posible señalar lo que entre ellos

pertenece a una simetría. Así podemos, para tomar nuestras

marcas, plantear la pregunta crítica: ¿a qué corresponde en el

espacio del pensar, lo que sobre el camino de Cézanne apareció

como sensación coloreante?

Responder a esta pregunta como se debe, en la medida en

que esto necesita una experiencia del pensar, nos hace de pronto

salirnos del mundo antiguo, liberándonos para aquel al cual

Cézanne y Heidegger, junto con otros verdaderos y escasos

modernos (la «constelación… a la que damos figura», según las

palabras de Hölderlin), nos alientan a dar el salto.
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desplegar

inmediatamente

simetría

inmediatamente. Ahora, al punto, al ins-
tante.

desplegar. Desdoblar o extender lo que 
está plegado.

simetría. Correspondencia exacta en for-
ma, tamaño y posición de las partes de un 
todo.

[Pintar inmediatamente no es hacer más que desplegar
el espacio del color.]


