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.,.'. Ivan;;~'''y''ni\lch()s otro~)., Finalmente som6s -testigo~ ~de'11·aparici6n
4euna fuerte tendencia que trata de crear una lengua especifica-
mente poetica: ala cabeza de esta escuela se ha colocado, como se sabe,
Vel emir Jlebnikov. De este modo Uegamos a definir la poesia como
un .discurso diiicil, tottuoso, EI discurso poetico es -un discutso
elaborado, La prosa permanece como un discurso ordinario, econo-
mica, facil, correcto (Dea ptosae es la diosa del parto facil, correcto,
de la buena posicion del nino). En mi articulo sobre la construe cion
del argumento profundizare e1 fenomeno de oscurecimiento, de len-
titud temporal, como ley general del arte.

Quienes pretenden que la nocion de economia de las fuerzas es
una constante de la lengua poetica y que; mas aun, es su determi-
nante, tienen una posicion justificada especialrnente en 10 que con-
cierne al ritmo. La interpretacion del pape1 del ritmo dada por
Spencer parece ser indicutible: "Los golpes que nos dan irregular-
mente obligan a nuestros rmisculos a rnantener una tension inutiI..
a veces perjudicial, porque no prevernos la repeticion del golpe;
cuando los golpes son regulares, econornizamos las fuerzas' . Esta
indicacion.: a primera vista convincente, peca del vicio habitual de
confundir .las Ieyes de la lengua poetica con las de la lengua pro-
saica. Spencer no ve ninguna diferencia entre ellas en su Filosofia
del estilo; sin embargo es posible que exisran dos tipos de ritmo. El
ritmo prosaico, el ritrno de una cancion que acornpafia el trabajo,
de la dubinushka *, rernplaza por un lado una orden: "jVamos)";"
por otra parte, facilita el trabajo volviendolo automatico. En efecto,
es mas facil marchar al ritmo de una conversacion animada cuando
la accion escapa a nuestra conciencia. El ritmo prosaico es importante
como factor autotnatizante. Pero no ocurre 10 mismo con el ritmo
poetico. En arte hay un "orden ": sin embargo, no hay una sola

.': columna de un ternplo griego que 10 siga exactamente: el ritmo
estetico consiste en un ritmo prosaico trasgredido. Ya se ha inten-
tado sistematizar estas violaciones y es la tarea actual de la teoria
del ritmo. Es de pensar que esta sistematizacion no tendra exita:
no se trata, en efecto, de un ritmo complejo sino de una violacion
del ritrno, y de una violaci6n tal, que no se la puede prever. Si
esta violaci6n Ilega a ser un canon., perdera la fuerza que tenia
como artificio-obstaculo. Pero en relacion a los problemas del ritmo,
aqui no entrare en detalles. Les sera consagrado otro libro.

.•..

1917 .

• Canci6n cantada durante la ejecucion de un trabajo fisico dificil. (T. T.).

70
.,

SOBRE EL" REALISMO ARTISTICO

Q
R. JAKOBSON

-I~

•
Hasta no hace mucho tiernpo, la historia del arte, y en particular
la historia de la Iiteratura, era una causerie * y seguia todas las
leyes de esta. Se pasaba alegremente de un tema a otro; el flujo
Iirico de palabras sobre la elegancia de la forma dejaba su Ingar alas
anecdotas tomadas de lavida del artista; los truismos psicologicos
alternaban con problemas relatives al fondo filos6fico de la obra
y a los del medio social en cuesti6n .. jEs un trabajo tan ·facil y
remunerativo hablar de la vida, de la epoca a' partir de las obras
Iiterariasl Es mas facil y remunerative copiar un yeso que dibujar
el cuerpo. La causerie no conoce terminologia precisa.Por el con-
trario ; la variedad de terminos. los vocablos equivocos que sirven
de pretexto para el juego de palabras, son .las cualidades que dan
encanto a la conversacion, Es asi como la historia del arte no conocia
la terminologia cientifica y utilizaba las palabras del Ienguaje co-
.rriente, sin pasarlas por el matiz de la critica, sin limitarlas con
precision, sin tener en cuenta su polisernia. Por ejemplo, loshisto-
riadores de lei literatura confundian impudicamente el idealismo como
designacion de una concepcion filosofica del mundo, con el idealismo
tornado en el sentido de desinteres 0 no sumision a motives pura-
mente materiales, La confusi6n concerniente al termino "forma"
que ha sido revelada brillantemente en las obras de gramatica gene- .
ral de Anton Marty, es aun mas desesperante. Pero el termino "rea-

. Iismo" fue el que tuvo especial mala suerte, El empleo desordenado
de esta palabra de xontenido . extremadamente va go ha acarreado
consecuencias fatales.

lQue es realisrno para el te6rico del arte] Es unacorriente artistica
que se ha propuesto como finalidad reproducir la realidad 10 mas
fielrnente posible y que aspira al maximo de verosimilitud. Decla-
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j, '* En {ranees en el original. (T. T.). "Charla" (N. del T.).
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En el primer caso, estarnos obligados a juzgar en forma inrna-
nenre: en e1 segundo mi rrnpresion es el criterio decisivo. La historia
del arte confunde en forma desesperante estas dos significaciones del
termino "realismo", Se atribuye al punto de vista individual un
valor objetivo y absoluramente autentico, Se reduce subrepticiarnente

'eI problema de mi relacion con ella. Se sustituye imperceptible-'
mente la significacion A por la significacion B.

Los clasicos, los sentimentalistas, en parte los rornanticos, aun
los realistas del siglo XIX, en gran medida los decadentes, y final-,
mente los futuristas, los expresionistas, etc., afirmaron con insis-
ten cia que la fidelidad a la realidad, el maximo de verosimilitud,
en una palabra : el realismo, era el principio fundamental de su
programa estetico. En el siglo XIX. esta afirrnacion dio su nombre

una corrienteartistica. Los epigonos de esta corriente son los que
han creado esencialmente la historia actual del arte y sobre todo
de la literatura. Por este motivo se presenta un caso particular. una
dererrninada corriente artistica, como la realizacion perfecta de la
tendencia en cuestion: para estimar el grade de realismo de las
escuelas anteriores y posteriores se las cornpara con el realismo del
siglo XIX. De esta manera se logra subrepticiamente una nueva iden-
tificacion : se introduce una tercera signification de la palabra "rea-
'lismo" '(significacion C) que consiste en la suma de lQS rasgos '
caracteristicos de una escuela artistica del. siglo XIX. En otras pala-
bras. el historiador de la literaturaconsidera que las obras mas
verosimiles son las obras realist as del siglo pasado.

Analicemos la nocion de verosimilitud artistica. Si en la pintura,
en arte figurative, se puede llegar a tener la ilusionde una fidelidad
objetiva y, absoluta a Ia realidad, 'Ia cuestion de la verosimilitud
"natural" (siguiendo la terminologia de Platon ) de una expresion
verbal. de una descripcion literaria, esta evidenternente desprovista
de sentido. iAcaso podemos preguntarnos sobre el grade de vero-
.sirnilitud de tal 0 cual tropo poetico? l Se puede decir que tal meta-
fora 0 metonimia es objetivamente mas realista que otra? Aun en
pintura el realismo es convencional, 0 sea figurativo. Los metodos
de proyeccion del espacio de tres dimesiones sobre la superficie, e1
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abstraccion, la simplification del objeto reproducido, Ia
eleccion de los rasgos representados, todo eso es convencional. Es ,
necesarioaprender .e1 Ienguaje pictorico convencional para ver el
cuadro, de la misma manera que no pueden comprenderse las pala-
bras sin conocer la lengua, EI caracter convencional, tradicional de la .
presentacion pictorica determina en gran medida el .acto mismo
de la percepcion visual. A medida que se acumulan las tradiciones,
la imagen pictorica se convierte en un ideograma, en una formula
que vinculamos inmediatamente al objeto siguiendo una asociacion
por contigiiidad. E1 reconocimiento se produce instantaneamente.
EI ·ideograma debe ser deformado. EI pintor innovador debe ver
en el objeto aqueI!o que iyer no se vela. debe imponera la percep-
cion una nueva forma. Se presenta al objeto con un sesgo inhabitual.
Asi es como Kramskoi, uno de los fundadores de la escuela Hamada
realista en la pintura rusa, cuenta en sus memorias como trato de
deforrnar 0'11 maximo la composicion academica, y este "desorden"
esta motivado par un acercarnienro a la realidad. Es una motivacion
caracteristica del Sturm und Dtanq de las nuevas escuelas artisticas,
es decir, una motivacion para la deforrnacion de los ideogramas.

La lengua cotidiana conoce gran numero de eufemismos, de
formulas de cortesia, de palabras encubiertas, de alusiones, de giros'
convencionales. Cuando queremos que un discurso sea franco. natu-
ral. expresivo, rechazamos los accesorios de salon. Ilamamos a los
objetos por su propio nombre y estas formas tienen una resonancia
nueva; en ese caso decimos: c'est le mot *. Desde el momento en
que hacemos un uso habitual de ese nornbre para designar el objeto,
estarnos obligados, por el contrario, a recurrir a la metafora, a la
alusion, a la alegoria, si deseamos obtener una forma expresiva.
Los tropos vuelven el objeto mas sensible y nos ayudan a verlo, En
otras palabras, cuando buscamos la palabra justa que nospermite
ver el objeto, elegimos una palabra que no es habitual. por 10 menos
en ese contexte. una palabra violada. Esta palabra inesperada puede
ser tanto la denorninacion figurada como la denominacion propia :
es necesrio saber cual de las dos se usa. Existen mil ejernplos . sobre
todo en la historia del vocabulario obscene. Llamar el hecho por su
nombre es mordaz, pero en un rnedio habituado alas palabras
groseras, el trope, eI eufemismo, actuaran de una manera mas fuerte
y mas convincente. Este es el caso de la palabra de los husares rusos:
"utilizar" (utilizirooat'Y, Por eso los terminos extranjeros son mas
insultantes y se los utiliza voluntariamente para esos fines. Por eso
un epiteto inverosimil, holandes 0 morsa, relacionado por un hablan-
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• En trances en el original. (T. T.). "Es la palabra" (N. del T.).
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te""i'uso',cl:e lenguaje vulgar con 'elnom,bre .un objeto que no riene '
riinguna vinculacion ni con Ias morsas, ni con Holanda, redobla
Ia -fuerza del termino. Por eso el imujik, 'en vez de mencionar el
acoplarnienro con la madre (en Ias famosas formulas groseras) pre-
fiere 13 imagen fanrastica del acoplarniento con el alma, reforzandola
ademas por un paralelismo negative (tvoyu dushu ne mat');

Asiocurre tarnbien con el realismo revolucionario en Iiteratura.
, Las palabras que ayer empleabarnos en un relate hoy ya no nos

dicen nada. Se caracteriza entonces al objeto por Ios rasgos que ayer
considerabarnos como 10S menos caracteristicos, 10S men os dignos
de figurar en literatura; por los rasgos que no se tenian en cuenta.
"Le gusta detenerse en 10 inesencial": es el juicio clasico de la
critica conservadora de todos 10S tiernpos ante el innovadorcontem-
poraneo. Quienquiera puede elegir por si mismo las citas conve-
nientes en Ios criticos contemporaneog de Pushkin, Gogel, Toistoi,
A. Bieli, etc. Los adeptos de la nueva escuela consideran Ios rasgos

.inesenciales como una caracteristica mas realista que la que utiIizaba
una tr.adici6n estereotipada. Otros, Ios mas conservadores, siguen
rnodelando siempre su percepcion segun Ios viejos canones; sienten
Ia deformaci6n realizada por la nueva escuela como un rechazo
de la verosimilitud, como una desviaci6n del realismo. Contimian
cuidando los viejos canones como si fueran Ios tinicos realistas.

La definici6n A del terrnino realismo, 0 sea la tendencia a Ia
, verosimiltud artistica de la cual hernos hablado mas arriba, da Iugar
a una ambigiiedad:

At: la tendencia a deformar los canones arristicos vigentes, inter-
pretada como un acercamiento a 1a realidad,

A2: 1a tendencia conservadora limitada al interior de una tradici6n
artistica e interpretada como fidelidad a la realidad.

La significacion B presupone mi estimacionobjetiva del fenome-
no artistico en cuestion como fiel a Ia realidad. Sustituyendo 10's
resultado's' obtenidos, encontrarnos:

Significaci6n Bt. es decir : Yo soy revel ucionario en relacion con
Ias habitos artisticos vigentes y percibo sudeformaci6n como un
acercamiento a la realidad.

Significaci on Bz, es decir : Yo soy conservador y percibo la defer-
.jnacion delos habitos artisticos vigentes como una alteracion de la
realidad.

En este ultimo caso, se ipuede llamar realistas unicamenra los
hechos arristicos que, para mi, no contradicen los habitos vigentes:
teniendo'en cuenta que desde mi pun to de vista mis propios habitos
son Iosmas realistas (Ia tradici6n a la que pertenezco) , y puesto
que estes tiltimossoln se realizan parcialmente en el marco de otras
tradiciones, aunque no los contradigan, vere en estas solamente un
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realismc.Iimitado, em brionario, n,o desarrollado ,0 decadents v decla-"
, rare. como unico realismo autentico aaquel en cuyo espiritu me:.he

.forrnado. Por el contra rib el 'caso, HI se pcdria form ular aSI:' mi
actitud es la misma tanto frente alas formulas que contradieen 10s
habitos arristicos vigentes, como frente a aquellos que. en el caso
de B2, no contradicen dichos habitos. En ese caso puedo atribuir
facilmenre una tendencia realista (en el sentido At de la palabra)
alas forrnas que no son proyectadas en modo alguno como tales.
Es asi como se intcrpreta a menudo a los primitives desde el punto
de vista B\; 'se ha observado solo su oposicion :a los canones sin
tener en cuenta su tracijcionalismo y fidelidada su propio canon
(se interpreta A2 como AI). De la misma rnanera se percibian e

jnterpretaban como poeticos algunosescritos que no estaban desti-
nados a serlo. Prueba de esto es el juicio de Gogol que atribuia ,

,cualidades poeticas al inventario de Ios objetos preciosos que habian
perteneeido a los principes de Moscu, la nota de Novalis sobre el I
caracter poetico del alfabeto, Ia dedaraci6n del futurista Kruchenvj ,
sobre 1a irnpresion poetica producida por una cuerita de lavanderia,
o 1a del poets .Ilebnikov que ve a. menudo un -sentido artistico en la
alteracion de una palabra por un error tipografico.

EI conrenido de At, Az, Bt y B2 es totalrnente negativo. El exper-
'to contemporaneo descubrira realismo en Delacroix y no en Dela-
roche, en el Greco y Andres Roublev y no en Guido Reni, en la
imagen de la mujer escita y no en la del Leocoonte. Un discipulo _
del acadernismo delsiglo pasado hubiera juzgado exactarnente de
manera contraria, EI que percibe verosimilitud en Racine no Ia'
encuentra en Shakespeare, y viceversa.

Segunda mitad del siglo XIX. En Rusia, un grupo de pintores r

lucha por el rea1ismo (prirnera fase del C .• un caso particular de Az) •
Uno de ellos, Repin, pinta un cuadro: Ivan el Terrible matando a
~u hijo. Los compafieros de lucha de Repin aprueban 1a tela consi-
derandola realista (C, caso particular de Bt). Por el contrario, el
maestro de Repin en la Academia se indigna contra el irrealismo del
cuadro; describe en detalle todas las deformaciones de la verosimi-
litud, confrontandolas con el canon acadernico que para eI es el
tinico valido (0 sea desde el punto de vista B2)' Pero una vez que
la tradicionacadernica muere, el canon "realista" de los Ambulan-
tes * se impone y Ilega a ser un hecho social. Nuevas tendencias
surgen en pintura y un nuevo Sturm und Drang se desencadena;
para decirlo con el lenguaje de los manifiestos: se busca una nueva

'-

I
'I

1.

* "Los Arnbulantes" fue el nombre de una' sociedad de pintores existenre en
Rusia en los siglos XIX y XX (T. T.).

75



;""1~i1
~
4
~o

10
1

~'-,

1o
lr'

~o
;,1:',
1;0:
):,';

.11'-
\l~! ,

fJt.l

~~~,;.

f .; ~(I·.I::'~~,' )~;-~'\'.', <", ''\: l. "::':,!, {: •.•.• :;'::~:,'-~ . t ',,; ," , t

•. ,;'J ;.,/ve'tdad.,En\~consecuenGia.'es natural que paI:a. el pintor conternpo-
ranee €I cuadro de Repin sea antinatural, inverosirnil (desde el
punto de vista .de B~) y que s610' el conservador que honra 105
"preceptos realistas' se esfuerce en mirar' con los 0jos de Repin
(segunda fase de C. un caso particular de B2)' Por su parte. Repin
ve en las obras de Degas y Cezanne nada mas que gesticulaciones y
fal ta de naturalidad (desde el punto de vista B2)' Estos ejernplos
ponen en evidencia toda la relatividad de la noci6n de "realismc'":
sin embargo. 10s historiadores del aire, quienes, como ya se dijo,
perteriecen en la mayoria de los casos a losepigonos del "realismo"
(a la segunda fase de C). tratan arbitrariamente de la misrna rna-
nera C y B2• aunque en realidad C no es mas que un caso particular

, de B. Como ya sabernos, se sustituye imperceptiblemente la . signi-
ficaci6n B por la significaci6n A y no se percibe .la diferencia entres; y A2; se toma conciencia de la destrucci6n de ideogram as s6lo
como medic para crear otros nuevos. Como es natural el conservador
no percibe el valor estetico autonorno de la deforrnacion. Asi bajo
Ia apariencia de A (mas precisarnente de A2) Ios historiadores del
arte se refieren en realidad a C. Por este motive, cuandoel histo-.
riador de la literatura dec1ara por ejernplo que "el realisrno es propio
de la Iiteratura rusa" ese juicio equivale al aforismo : "Ia edad de
veinte alios es propio del hombre". Como existe una tradici6n que
dice que el realismo es C. los nuevosartistas realistas (en el sen-
tido Al del termino ) estan obligados a declararse neo-realistas,
realistas en el sentido superior de esa palabra, naturalistas, a esta-
blecer una distincion entreel realismo aproximativo, ilusorio (C)
y aquel que segun ellos es autentico (0 sea el de eIlos). "Yo soy
realista, pero en el sentido superior de esa palabra", declaraba ya
Dostoievski, A su vez, los simbolistas. Ios futuristas italianos, los ,
expresionistas alemanes, etc., han repetido casi la misma frase. Los
neo-realistas identifican a veces su plataforma estetica con el realismo
general; por esto se yen obligados a excluir del realisrno a los repre-
sentantes de C. Con este criterio la critica reciente nos ha hecho
dudar del realismo de Gogel, Dostoievski, Tolstoi, Turgueniev.
Ostrovski.

Adernas, los historiadores del arte (en particular de la literatura )
caracterizan C de una manera vaga y aproximada: no hay que olvi-
darse queellos son epigonos, Un analisis mas atento susriruira sin
duda C por una serie de valores de contenido mas precise, descu-
briria que una. serie de procedimientos que relacionamos gratuita-
mente con C estan lejos de caracterizar a todos 10s representantes
de ,.la escuela I1amada realista y que. por el contrario, se pueden
igualmente descubrir estes procedimientos fuera de ella.

Hernos ya indicado que la caracterizaci6n que se opera segtin

76

.rasgos in~;;ricialeses propia del "re:lismo progresivo, H,ay urip.r~J'
cedirniento de caracterizacion que rnuchos represenrantes de la escue-
la C (en Rusia, laIlamadaescuela de Gogo1) han cultivado y que
por esta raz6n se identifica incorrectamente con C en genetal; se
trata, de 1a condensacion del relato con la ayuda de imageries elegidas
sabre un eje de contiguidad, es decir, siguiendo el limite entre el
termino propio y 1a metonimia 0 1a sinecdoque. Esta "condensa-
cion" se realiza fuera de la intriga 0 bien eliminandola. Tornemos
d simple ejemplo de dos suicidios descriptos en la literatura: el
de, la pobre Liza y el de Ana Karenina. Tolstoi, describiendo el sui-
cidio de Ana. se detien! mas particularmente sabre su cartera. Ese
rasgo inesencial no tendria ningun sentido en Karamzin, aunque
su relato se apoya sobre una serie de rasgos inesenciales si se 10
compara con Ia novela de aventuras del siglo XVIII. En est a novela,
si e1 heroe tiene un encuentro es siernpre con la persona necesaria,
o por 10 men os con aquel que la intriga exige, mientras que en
Gogel, en Dostoievski, en Tolstoi. el heroe encontrara prirnero
alguien completarnente inutil para 1a trama, y su conversaci6n no
aportara nada a esta ultima. Puesto que se declara a menu do que
este procedirniento es propio del realismo, vamos a designarlo D.
repitiendo que encontramos con frecuencia D en C.

Se le presenta un problema a un nino: "El pajaro se ha volado
de Ia jaula, Dada la distancia entre la jaula y el bosque. lcuanto
tiempo ha ernpleado para llegar al bosque si recorre tantos metros
por minuto?". El nino pregunta: "lDe que color era la jaula";
ESe nino es un realista en el sentido D de la palabra.

Veamos una anecdota del tipo "adivinanza armenia": "lQue
es eso verde colgado en la sala? -Bueno. es un arenque -l Por que
en la sala ?-Porque no habia Iugar en la coeina. -~ Por que ver-
de? -JLo han pintado. -Pero. ~por que? -Para que sea mas
dificil adivinar", Este deseo de hacer mas dificil la adivinanza.i.de
dernorar el reconocimiento, tiene por consecueneia acentuar el nuevo '
rasgo, el epiteto original. Dostoievski escribia que en arte, para
mostrar el objetoes necesario proceder por exageraci6n. deformar
su apariencia precedente, colorearlo como se colorean las prepara-
ciones para observarla en el microscopio. Usted colorea el objeto
en forma diferente y piensa: se ha vuelto mas sensible. mas visible.
mas real (AI)' El cubista ha multip1icado clobjeto sobre el cuadro,
10 ha mostrado desde muchos puntos de vista. 10 ha vuelto mas
palpable. Se trata de un procedimiento pictorico. Pero existe tam-
bien la posibilidad de motivar, de justificar este procedirniento
en el mismo cuadro: por ejemplo, el objeto esta repetido porque se
refleja .en un espejo. Exactamente 10 mismo ocurre en literatura. EI
arenque es verde porque 10 han pintado: el epiteto sorprendente

I
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;;it~tr{(:;~tf@n
. est:t"',viJicuIado ala·
EI autor en~ontnlri siempreunarespuesta a 'la .pregunta :
queJo han pintado] ". Pero no hay mas que una respuesta justa:
"Para que sea mas dificil adivinar", Asi, se puede injertar un ter-
mino exrrafio sobre el objeto, 0 bien se 10 puede presentar como
un aspecto particular de ese objeto. En nombre del termino propio,
el paralelismo negative rechaza la rnetafora. "No soy un arbol,
soy una mujer" dice la muchacha en un poema del poeta checo
Sramek. Se puede justificar esta construccion literaria, se puede

. transforrnar este rasgo del relate directo en detalle del sujeto. "Algu-
nos decian : estas son pisadas de armifio: otros objetaban: no, no
son pisadas de arrnifio, es Churila Plenkovich que ha pasado por
aqui". El paralelismo negative inverso rechaza el termino propio
para afirmar la metafora. (En el poema citado de Sramek, la mu-
chacha dice: "No soy una mujer, soy un arbol", En la pieza de
otro checo, Capek, leemos: ".!Que es] -Un pafiuelo. Eso no es
un pafiuelo, es una hermosa mujerapoyada en 1a ventana. Lleva un
vesrido blanco y suefia con el amor. , .").

En 10s cuentos eroticos rusos, suele presentarse la imagen del
acoplamiento en terminos de paralelismo inverse. La mismo ocnrre
en las canciones de bodas, con la diferencia de que en este caso Ia
construccion metaforica no esta casi justificada, rnientras que en
10s cuenros, estas metaforas son rnotivadas: es un recurso empleado
por el heroe astuto para seducir a la muchacha. Tambien se explican
las rnetaforas referidas al acoplamiento, como interpretacion dada
por animales a un acto humano que les es incomprensible. A veces
se llama realismo a la motivacion consecuente, a la justificacion
de Ias construcciones poeticas. Por este motivo el novelista checo
Capek-Hod, con un dejo de malicia, llama "capitulo realista" al
primer apartado de su libro El esclaoo mas occidental donde motiva
una fantasia "rornantica" por medic del delirio provocado par el tifus.

Llamamos E a este realismo, es decir, a la exigencia de una moti-
vation consecuente, a la justificaci6n de 10s procedirnientos poeticos.
Seconfunde a menudo este E con C, B, etc. En la medida en que
10s teoricos del arte (y sobre todo de 1a literatura) no distinguen
las diferentes nociones disimuladas en-vel termino "realismo", 10
tratan como una pa1abra comodin sin limitar su extension; pueden
servirse de el en cualquier parte.

Se nos puede replicar que no en cualquierparte porque nadie
calificara de "realistas" los cuentos fantasticos de Hoffmann. La
pa1abra realismo tienepues una cierta significacion: puede encon-
trarseun factor cormin.

Yo responde: nadie designata una veiitana mediante la palabra
puerta, pero ~so no signifies que la palabra puerta tenga un solo

-1' ",->e.!", '~~~,'s:::··-<-:"~,~~;, .~d I:'
senrido: No se-pueden: identificar impunemente las dif~rent:es"slgbi~
ficaciones de la palabra "realismo" del mismo m040 no es posible
confundir la accion de porter con la porte * de 13; casa, sin pasar
por un insensato. La primera confusion es en verdad mas facit puesto
que, porejemplo, las diferentes nociones que encontramos detras

" de la palabra "punto" estan netamente delimitadas, mientras que
se pueden imaginar los hechos de los que se dira simultanearnente
que son "realistas" en el sentido C. B, AIr de la palabra. Sin
embargo no se puede pensar en confundir C con A 0 con Bt, Sin
dud a habra hombres pacificos, cuyo nombre sea Pacifico. Eso no
nos permite calificar acada Pacifico de pacifico. Esta regia funda-
mental es evidente aun parllos nifios: sin embargo quienes se refieren
a1 realismo en el arte contravienen constanternente este principio.
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• Juego de palabras en frances, Porter (Utvar): porte (puerta).
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