
ALGUNOS ASPECTOS DEL ESFUERZO CRÍTICO 

Durante el siglo pasudo, predo
minaron los comentarios de obras 
pictóricas basados en referencias 
anecdóticas, en general glosas lite
rar ias e n t r e t e n i d a s con d e t a l l e s 
descr ipt ivos y sugerenc ias sent i 
menta les . 

La paulat ina consolidación de 
un p e n s a m i e n t o n a t u r a l i s t a e n 
nuestro medio (promovido tempra
namente por Ángel Floro Costa), y 
su posterior ingreso a las aulas uni
versitarias con la doctrina del po
s i t i v i s m o fi losófico, permi t i eron 
ciertos ensayos críticos dotados de 
un lenguaje aparentemente riguro
so, que adoptaba el método y el es

píritu s is temático de las ciencias 
naturales. El propio Hlanes. en su 
Memoria sobre el cuadro de los 
Treinta y Tres, manifiesta la inten
ción de abordar el anál is is de su 
obra desde el punto de \ ista "ele su 
significación" y "de los medios ex
presivos utilizados". 

Menos de un año después, Pe
dro Mascaré, a la sazón director de 
la Biblioteca Nacional de Montevi
deo, publicaba a su vez un "ensayo 
de juicio estético" acerca del cua
dro "Los últimos momentos de José 
Miguel Carrera", de Hlanes, que 
constituye uno de los primeros es
fuerzos del p e n s a m i e n t o crit ico 

abocado a la p i n t u r a nacional 11 
En su esenc ia , el fenómeno este-

tico segu ía e scapando , claro es ta , a 
todo in t en to de definición posit iva: 
"Examinaré el cuadro - a d v e r t í a 
Masca ro juzgare los personales, los 
objetos, el lunar de la acción; indaga
ré esencia y /'orina, y por último, 
emitiré mi juicio basándome en los 
principios metafísicas de la belleza". 
"Belleza" como ideal idad es té t ica , 
y " s e n t i m i e n t o " c o m o i d e a l i d a d 
mora l , cons t i t u í an hueso y ca rne de 
los " g l a n d e s t e m a s " t r a t a d o s en la 
p i n t u r a . E s t e m a t r i m o n i o e n t r e 
u n a idea de bel leza abso lu ta y u n 
s t a t u s mora l asociado, p e r d u r a r a 



a la ' 
a l p i 

en los a r t i : 
n a c i o n a l e s 
glo ve in t e , 
ca y e s t é t i 
rol m e s i á n 
tuado no s 
gus to s ino 
dad m o r a l 
bre c u l t i v a d o 
p r e s u m i r á , por 
" b o n d a d o s o " . 

E n 1 9 0 5 , ur 
n e s V í a l e e s c r 
F i g a r i d e s d e P Í 
decía : "...la misi 
otra que hacer i 
los que pasan di 
zas de la natu 
apreciándolas, a 
nos. Es el fin de 
buena, enseñar 
gran obra..." ('. 
c e n c í a s de la uti 
e s t a v is ión del 
m e n t ó correcto] 
h u m a n a : "el art 
el mundo el rein 
cías y las vejac 
Tols to i . 

L a r eacc ión 
nuevo reper tor i i 
ducido por el lur 
t u r a nac ional , n 
med io el c a r á c t 
a s u m i ó por ejem 
res, el a t a q u e al 
M a l h a r r o (16). S 
los inicios del sie 

inao que 
leños Ai-

ogró con

cen t r a r en su obra la mavor par te 
de los emba tes dispersos "contra la 
nueva p in tu ra fue, precisamente, 

sación del color" recaía sobre res
p e t a b l e s t e m a s m u n d a n o s , lo 
cual era vivido en general como un 

va lo res sociales dominan tes . En 
su m u e s t r a de 1 9 0 7 R l " » » - ' 

perspectiva en el espacio" l ' n cri
tico se indignaba al encontrar, en 
esos r i m d r n s inHirins rít» -ílim m u í 
sin embargo , diez años después 
const i tuir ía el modo operativo del 
"planismo" en la pintura nacional: 

cadas achatadamente unas sobre 
otras, asemejándose o esas man 
posas de ricos colores que apretó 
moi entre las Davinas de un libro" 
117). Aun en los casos en que se tra
ta ra de comentarios favorables, se 
t r a t a b a de op in iones i n g e n u a s . 

a r t e" no profesionalizada, que se 

provocado en el publico medio por 

publico; era expresión espontanea 

mu.I r lo pati 

irte 
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89. Alfredo de Simone: Autorretrato. Óleo s/tela. 0.72 x 0.54. 
Museo Municipal Juan Manuel Blanes. 

La calificación diferenciada de los empastes utilizados para la "figura" y para 
el "fondo", trasluce ei contraste entre los convencionalismos de la escuela 
planista, con los que De Simone aún se conducía en el retrato, y el opulento 
espatulado que constituía su manera de abordar el paisaje. 

90. Carlos A. Castellanos: Lavanderas. 
Óleo s/tela. 0.93 x 1.20. Museo Municipal Juan Manuel Blanes. 

'Had d u r a n t e 
I P " . y que res-

a las p a u t a s 
H por la bur-

n o p e a de fin 
N d e t e r m i n a 
í años, la pin-
o^re ser reco-

"stct ico" en 
l u s t r a d a na-

u l m i n a b a la 
nd ia l , t e n í a n 
lio los p r i m e 

r o s de u n a 
I c a m p o del 

en la l i t e r a -
11 ro l l ada por 

"La crítica 
e s d e su t r i n -
4oca siempre 

ce como explosiva r 
nuestra "Belle Epn 
ponde, en lo esencí 
del gusto consagra 
gues ía i n t e rnac ión : 
de siglo. E s t e p r o 
que , en el lapso d< : 
tura de B l a n e s Víale 1 
nocida como "pat roí 
filas de la bu rgues í a 
cional. 

Al t i e m p o q u e c 
p r i m e r a g u e r r a m u í 
lugar e n n u e s t r o me< 
ros e n s a y o s periocli.-
"crítica p o s i t i v a " en 
arte , e s p e c i a l m e n t e 
tura , a c u ñ a d a y des r 
Alberto Z u m F e l d e . 
positiva - e s c r i b í a d 
chera de El D í a -

en el plano de la vida, para consi
derar la obra como fenómeno rela
cionado íntima y exteriormente con 
todos los demás fenómenos sicoló
gicos y sociales, cayo armonía, in
tegra". 

E s t a t e s i t u r a p r o p o n í a u n a 
a c t i t u d r e s p o n s a b l e , u n c a m i n o 
de e x p l o r a c i ó n crítica, el c u a l 
q u e d a b a en s i t u a c i ó n de incor 
porar a s u p r e c e p t i v a los d i v e r 
s o s a p o r t e s d e l p e n s a m i e n t o 
finisecular e n la m a t e r i a : d e s d e 
los e n s a y o s s o b r e s o c i o l o g í a de l 
a r t e , de G u y a u , V e b l e n y Tols-
to i , h a s t a l o s d e s i c o l o g í a , d e 
S p e n c e r , W i l l i a m J a m e s y Ri-
bot , s i n e x c l u i r l a s p u b l i c a c i o 
n e s de Vaz F e r r e i r a i n i c i a d a s 
con s u "s ico log ía e l e m e n t a r e n 
1 8 9 7 . 

E s con E d u a r d o D i e s t e q u e 
la cr í t i ca de a r t e s p l á s t i c a s , s in 
dejar de s e r e s e n c i a l m e n t e in
t u i t i v a , c o m i e n z a a v e r s e a s i s 
t i d a por u n b a g a j e c o n c e p t u a l 
d e t o n o h u m a n i s t a , t r i b u t a r i o 
del proceso i n t e l e c t u a l e u r o p e o . 
S u e s f u e r z o p e r s o n a l se o r i e n t a 
e n e l s e n t i d o de l e n s a y o , de l 
p e n s a m i e n t o i n t e g r a d o r a n t e s 
q u e de la cr í t i ca m e n u d a , p a r t i 
c u l a r i z a d a , b u c e a n d o en un len
g u a j e y un a n á l i s i s q u e i n t e n t a 
s e r e s p e c í f i c o , p a r a a b o r d a r la 
p i n t u r a y la e s c u l t u r a . A su j u i 
c io , la r e n o v a c i ó n de los en fo 
q u e s e n m a t e r i a de cr í t i ca para 
l a s a r t e s p l á s t i c a s , p a s a po r 
a d m i t i r la r e a l i d a d del a r t i s t a 
y no la del filósofo o el l i t e r a t o , 
c o m o p u n t o de p a r t i d a : "La sal
vación está en el taller - l l e g ó a 
d e c i r - , que debe matar al libro". 



También en el campo de las le
t r a s , se formuló una l i tera tura ali
m e n t a d a en las fuentes de la vida 
misma, en las vivencias de la "reali-
uan presente . I^as ideas de Dieste 
recuerdan por momentos a las de 
Hipólito Taine. cuando exigía al cri

n a r l o , como mani fes tac iones de 
una contienda política, pero si de 
una contienda estética No hav de 
pa r t e de los a r t i s t a s nuevos, un 

Artes. Agrupación Téseo. etc. i Por 

iviiuiir.^ —une u i e s i e - I / M C huerta 
parte de la critica moderna, deja 
ya ue laclo los JUICIOS de los filoso-
fos y de las gentes acerca de lo bello 
y de lo feo para ejercitarse en el 
mismo plano de experiencia que 
los propios artistas". 

Dies te fue cohe ren t e con e s t a s 
i deas , desde que buscó el contac
to d i rec to con p in to res , escu l tores 
y e sc r i t o re s , t r a n s i t a n d o el cami
no p r e c i s a m e n t e opues to al que . 
en e sos m i s m o s a ñ o s , p ropon ía 
a i r a d a m e n t e un c ron i s ta de la re
v i s t a C a r t e l : "La critica, como los 
motores viejos, precisa un ajuste 
general, y una vez salida del taller, 
aislamiento, poco contacto con los 
autores. ¿Cómo va a decir uno que 
fulano es un bruto, si a la media 
hora lo va a encontrar en la calle, 
la librería o el café?... Menos amis
tad, menos sonrisas y más verdad 
en los juicios" (19). 

Como lo consigna este párrafo, 
den t ro de la a ldea montevideana 
e ra s u m a m e n t e reducido el ínquie-
! i i núcleo de intelectuales y a r t i s tas 
a los que Dieste podía llegar con su 
discurso, el cual, si bien no excluía 
la glosa ni cierta retórica verbal, les 
as ignaba un espacio limitado, las 
encuad raba en un planteo racional, 
en un marco in terpre ta t ivo al que 
t a m b i é n t e n d í a n ot ros a n a l i s t a s 
del periodo como Alberto Laspla-
ces, Pandl V'aldes, Guillo! Muñoz, 

La sens ib i l idad pictórica cul
t i v a d a por los co lor i s tas del vein
t e no hab ía logrado, al fin de cuen
t a s , p e n e t r a r m a s que en ese re
duc ido - a u n q u e d i n á m i c o - sector 
de in te lec tua les y a r t i s t a s caracte
rístico de la década. La relat iva au
t o n o m í a de e s t e sec to r a p a r e c e 
como resu l t ado del mayor grado de 
e s p e c i a l i z a r o n r e g i s t r a d o en la 
producc.on del a r t e y las ideas. Su 
conciencia g rupa l se fortalece al 
t iempo que el Es tado busca deli
nea r su propia política cul tura l , ge
n e r a l m e n t e d i sc repan te 
piraciones de esos ar t i s 

tido, estuvieron por un Indi 
nes , nfilindos ni concepto 
"Es t ado benefactor" , intei 
l levar a cabo una ta rea culti 
dependiente , pero que aspi 
ser p u n t u a l m e n t e a m p a r a 
los organismos políticos <p 
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1.41 x ( 

lico eventual comprador 

unes i de otoño y pnmave-



CRÌTICA DE ARTE (Eduardo Dieste) 

El s iguiente pasaje de un artículo publ icado por 
Eduardo Dieste en el Boletín de TESEO No. 6 (Mayo 
de 1924) ilustra ace rca de las re ivindicaciones de 
los ar t is tas an te el Estado, p a u t a d a s por la neces idad 
de "colocar al arte en el mismo plano de considera
ción que a los otros órdenes productivos del país ". 
En es t a forma, s e consol idaba la Asociac ión T e s e o 
c o m o un grupo de presión, d i spues to a hacer gravi
tar sus objetivos en el plano de las dec i s iones políti
cas : 

"¿Podrían ser las obras públicas de carácter do
cumental y artístico la ocasión de que un Arte Nacio
nal se manifieste? Seria también la ocasión de afir
mar un derecho. 

Si en otras épocas, la munificencia de los princi
pes o el tesoro de comunidades eclesiásticas o fun
daciones piadosas o ricos municipios encomenda
ban a artistas extraños la ejecución de importantes 
obras, tal proceder, que no era de uso constante en 
Europa, ya no está de acuerdo con el principio orgá
nico de los Estados modernos que en la administra
ción de los intereses públicos, morales y materiales, 
no debe ser vinculada a fueros personales de sobera
nía. Bastará, por ahora, colocar al Arte en el mismo 
plano de consideración que a los otros órdenes pro

ductivos del país. Nunca un Estado hace concesio
nes industriales a firmas extranjeras, sin la reserva 
esencial de un rescate a plazo fijo. Debe también res
catar su acción espiritual. ¿Cómo? De análoga mane
ra que protege a sus industrias recién nacidas, evi
tando, con tarifas, el efecto aniquilador de la concu
rrencia externa. La norma equivalente consistiría en 
ceder a los artistas nacionales la ejecución de las obras 
públicas respectivas de que se hubiere menester. Pa
semos también que los productos de nuestro arte 
puedan ser alguna vez inferiores a los de Europa, 
fiados en que una actividad continua y la crítica re
sultante, siempre más viva y eficaz cuando recae sobre 
lo propio, los mejoraría progresivamente hasta poder 
parangonarse con los de las naciones más ilustres y 
conseguir que fuesen la expresión de una personali
dad bien definida. ¿Se creerá que es menos arriesga
do comprar también este artículo en el exterior? No
table engaño. También hay que saber comprar; inte
ligencia que no se adquiere sino mediante un ejerci
cio directo de la facultad a que deseamos aplicarla. 
Así ornamentan nuestras plazas y jardines los dese
chos de la imaginación transatlántica, que no son 
obra de artistas nacionales ni de artistas de ninguna 
parte ". 

La s i tuación de re la t iva conni
vencia e n t r e a r t i s t a s y políticos (20) 
no ocul ta , s ino q u e e n a r d e c e en m u 
chos casos, las d i s idenc ias en el pla
no estét ico. Poco a n t e s de 1930, es
t á n ya d e l i n e a d a s en e s t e sen t ido 
las p r inc ipa les t e n d e n c i a s . Por un 
lado, la del gus to m a y o r i t a r i o , pro
clive en p i n t u r a a u n a re tór ica na 
t u r a l i s t a , exces ivamen te l i t e r a r i a , 
que a p e n a s a d m i t e c i e r t a s concesio
nes a la "modern idad" como inevi
t ab l e s tra8gresiones a la n o r m a t i 
va academic i s t a finisecular. Se ads 
cr iben a el la la m a y o r p a r t e de los 
i n t e g r a n t e s del elenco político y de 
los sectores d i r i gen te s , a s í como al
g u n o s a r t i s t a s p l á s t i cos a i s l a d o s , 
q u e desde 1926 son convocados por 
el "Salón A n u a l de A r t i s t a s Libres" , 
donde los premios son o torgados por 
o r g a n i s m o s e s t a t a l e s y c u y a "liber
t ad" rad ica , a p a r e n t e m e n t e , en es
t a r d e s v i n c u l a d o s d e t o d a p r o 
moción a r t í s t i ca r enovadora . 

Por otro lado, se del inea la t en 
dencia " independien te" (forjada en 
la t a r e a de a lgunos "vangua rd i s t a s " 

y de la p l éyade del Círculo de Be
l las Ar tes ) , q u e h a b i e n d o configu
r a d o su ideología e s t é t i ca - s i b ien 
con p a u t a s e u r o p e a s - a p a r t i r del 
un ive r so cu l tu r a l ab ie r to d u r a n t e el 
p r i m e r i m p u l s o b a t l l i s t a , a d o p t a 
ría en def in i t iva c i e r t a s m o d a l i d a 
des ecléct icas , acordes con el " sueño 
l ibera l" y el p a c t i s m o social de los 
a ñ o s ve in t e . 

La exis tencia de e s t a s dos ten
denc ias en la ideología es té t ica ac
t u a n t e en dicho período, d e t e r m i n a , 
a su vez, las pr inc ipa les or ientacio
n e s cr i t icas: por un lado la de los 
a n a l i s t a s a l legados al g rupo Teseo, 
por otro la de los voceros del acade
mismo , exis t iendo u n a ser ie de ma
tices teóricos in te rmedios . 

El g u s t o m a y o r i t a r i o con t i nua 
ba e s e n c i a l m e n t e fiel a l as p a u t a s 
c o n s a g r a d a s por el Ottocento, dispo
n i endo de r e p r e s e n t a n t e s en d i s t in 
tos ó r g a n o s del pe r iod i smo nacio
na l . 

Muchos a t a q u e s iban d i r ig idos , 
s in d i s t i n g u i r m a t i c e s , a t o d a la 
p in tu ra considerada "moderna" en el 

U r u g u a y de en tonces , por lo general 
i n s p i r a d a en los l incamien tos a r t í s 
t icos q u e se d a b a n ci ta en la Escue
la d e P a r í s . S e le i n c r e p ó el "carác
ter subversivo respecto a los valo
res plásticos tradicionales" y el 
"cultivo enfermizo de una malsa
na sugestión sobre el sentimiento 
de la belleza". "El arte se forma - d e 
cía u n o d e e s t o s c r o n i s t a s de El 
D í a e n 1 9 3 1 - de un largo estudio, 
con el cual, en otros tiempos, cuan
do había métodos y tradiciones, 
hasta un mediocre podía, pintan
do o esculpiendo, ganarse honra
damente el pan y un nombre |... I El 
imprevisto milagro [ de hoy, e n 
c a m b i ó l e s una broma. Nada defi
nirá mejor en la historia del arte 
la lisonjera ignorancia de nuestra 
época, como ésta su fe en los mila
gros del instinto" (21). 

A u n c u a n d o e s t e t ipo d e crí t ica 
i m p r o v i s a d a , m u y co r r i en t e en el 
pe r iod i smo d e la época, p u e d a re
s u l t a r desp rec iab le en el m o m e n t o 
d e m e d i r s u s posibles a p o r t e s a las 
ref lexiones e s t é t i c a s en el pa ís , no 



LA INDIGNACIÓN DE UN DRAMATURGO 

Ante los primeros embates de la suerte nos sen 
timos extranjeros, aun cuando hayamos nacido en 
el país en el cual vivimos. El extraniensmo es el 
partido de los descontentos, el partido de la impor 
tación... Le fracasa un negocio al financista y excla 
ma despectivamente: "en este país de rastacueros"... 
Sorprenden al industrial explotando el trabaio de 
los niños y dice: "en este país todos son unos hará 
ganes. . ." . 

El que habla de lo que somos se coloca fuera de 
la masa social! fantástica paradoia'.. "En este país 
de. . ." aparece estilizado en el campo del arte y muy 
especialmente en la expresión pictórica Ante cada 
exposición de un pintor uruguayo, reacciona enér 
gicamente el partido de la Importación S e lucha 
todavía contra Figari y contra Barradas y se seguirá 
luchando hasta que se pueda. Lo grave es que tnun 
fan a pesar de todo, aquí y en cualquier parte Ha 

de taqeta postal con la habilidad de un manualista 

ron las campanas al vuelo celebrando Isusl extraor 

mostró terrible con los expositores del Salón de Pri
mavera, se les echó pimienta en los o|OS... 

Fragmento de un articulo publicado en la 

lo es tanto desde el punto de vista parte, las reflexiones en torno a la cion del arte especialmente mo-
historiográfico. por cuanto es re- pintura nacional, continuadoras de U v a d a por los acontecimientos 
presentat iva de un pensamiento una critica que buscaba su propio políticos nacionales e mternacio-
v ivo , especialmente activo dentro cuerpo doctrinal, alentada por el nales que imprimieron cierto én-
del imaginar io de las capas me- afianzamiento de un sector intelec- fasis ideológico al anál is is c n t i -
d ias, nutr ido en la admiración por tual re lat ivamente numeroso y co . v la que privilegio el punto de 
el t rabajo "bien hecho", por la la- marcadamente autónomo Kn este vista formal, con tendencia a las 
bor tenaz, inspirado en el culto al marco, a finales de los años trein- c lasi f icaciones est i l ís t icas, muy 
t r a b a j o por el t r a b a j o , rep l ica ta. se configuran en el país dos ver preocupada por una metodología 
burguesa del romántico culto al tientes fundamentales de las nue- de la crit ica profesional, repre 
ar te por el ar te . vas ideas: la que privilegio un pun sentada a part ir de esos años, ei 

D u r a n t e los años t re inta , s i - to de vista etico social de tono poli- el Rio de la P la ta , por .Jorge Ro 
guieron desarrollándose, por otra tico en la valoración e interpreta- mero Hrest 


