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Introducción y resumen 
 

 

En los seis capítulos de la tesis se tratan los siguientes temas estrechamente:  

 

1) El mito como poesía. 

2) El cine como mito. 

3) La interpretación simbólica de la imagen como tautegoría. 

4) La estética como una forma secular de interpretar la realidad y como terreno de lo 

ético y lo político. 

 

En la tesis se dedica los primeros tres capítulos al marco conceptual de Schelling sobre la 

filosofía de la mitología y la interpretación simbólica, así como el concepto de tautegoría. El 

primer capítulo comienza con una examinación de la Filosofía de la mitología y la filosofía del arte 

de Schelling, con el fin de presentar una visión global de la dinámica de la creación artística y 

explicar a qué se refiere Schelling cuando habla de la mitopoésis y el concepto de tautegoría. La 

clave de la dinámica de la creación artística de Schelling, como se mostrará, es la interacción 

dialéctica entre lo consciente y lo inconsciente que, Schelling argumenta, se basa ante todo en la 

naturaleza y que los seres humanos simplemente recrean de manera continua  como productos 

de la naturaleza.  

 

En la sección diecinueve de La filosofía del arte de Schelling establece como una pieza 

angular la distinción y el paralelismo entre la necesidad y la libertad, la inconsciencia y la 

consciencia. Ambas, la necesidad y la libertad son dos caras de la misma moneda de la 

indiferencia. Por un lado, la necesidad representa el lado real de la potencia que se manifiesta 

por la Naturaleza, mientras que la libertad representa el lado ideal de la potencia que se 

manifiesta por la consciencia. Ambas manifestaciones se reconcilian mediante la obra de arte. O 

sea, mediante la obra de arte, el artista es capaz de reconciliar lo ideal y lo real debido a la 

dinámica de la creación artística. Mediante la filosofía del arte, Schelling ha sido capaz de 

demostrar cómo funciona esta dinámica, y asimismo concluye que: 
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1) El arte es el órgano de la filosofía. 

2) El artista es capaz de representar objetivamente lo que el artista aprehende y de allí en 

adelante representa subjetivamente. 

3) La mitología es la última forma de la creación artística. 

 

El estado de la indiferencia se realiza mediante un proceso dialéctico categóricamente 

distinto al de Hegel. A diferencia de la dialéctica hegeliana, la dialéctica schellinguiana 

(Erzeugungsdialektik) “seeks to infuse the process of reasoning with a strong volitional 

component, so as to be capable of recovering the willing that allegedly precedes rational 

thought itself (Beach, 1994, 85).” De lo dicho se puede rescatar dos cosas importantes: la 

voluntad y la experiencia, cuya interacción y cuya agregación evoca la producción de lo 

verdadero. La dialéctica schellinguiana es, por lo tanto, un fundamental arquetipo para los 

sistemas, y no se percibe solamente como el devenir de una mente que se adquiere consciencia 

de sí misma al modo hegeliano. Es decir, el despliegue ontológico, el desarrollo y la 

progresividad de cualquier sistema se determina por la dialéctica si bien éste sistema es el que 

gobierna el universo o el proceso de la creación artística. A tales efectos, lo que se está 

generando eternamente es el mismo génesis: así como Dios crea el universo artísticamente, la 

Naturaleza se produce a sí misma como natura naturans, y los seres humanos eternamente crean 

como seres creativos. No obstante, lo intrínseco de la dialéctica schellinguiana subyace en que se 

queda no-concluyente e incompleta hasta que no se haya sostenido por hechos históricos. De 

ahí que surja la necesidad de conceptualizar lo que en un principio se habría creado a-

conceptualmente, y con ello puedan contextualizarse fenomenológicamente los hechos 

basándonos en lo que tenemos a nuestra disposición del corpus intelectual y cultural.  

 

La dialéctica como dinámica para la evolución del intelecto humano conlleva la 

necesidad de pensar y reflexionar sobre la exuberancia de las obras creadas. Esto se llevará por 

la contemplación de la obra ya creada. Y como dice Schelling, la filosofía es una indagación más 

allá del mero-hecho-de, que alude a que filosofar es investigar algún tema sobre el que se 

intenta reflexionar. Esta línea de pensamiento, a su vez, abre el panorama para un sistema que a 

la vez que reflexiona sobre cualquier obra externalizada, vuelve a sí mismo pero no de manera 

tautológica, sino con más complejidad adquirida por medio del desarrollo, y así, será abierto 
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para emprender un nuevo itinerario en una dialéctica constante tanto a nivel macro-cósmico, 

como a nivel micro-cósmico. 

  

Esto nos llevará al segundo capítulo a lo largo del cual se va a argumentar que la 

Facultad importante que interviene en la dinámica de la creación artística según Schelling es la 

imaginación creativa.  La imaginación actúa como mediador entre lo infinito y lo finito; es un 

sintetizador en el proceso de la creación artística.  Para poder abordar el tema, examinaremos de 

cerca  el Sistema del Idealismo trascendental y la Filosofía del arte de Schelling.  Los dos primeros 

capítulos nos permitirán concluir una serie de conceptos que formarán la base conceptual a lo 

largo del presente trabajo.  

  

El tercer capítulo actúa como un enlace entre la primera y la segunda parte de la tesis, 

por el que se examina una selección de teorías contemporáneas de la mitología para demostrar 

la importancia de la misma y más específicamente que el concepto de mitopoésis  es 

perseverante, como se va a demostrar, a lo largo de las diferentes épocas.  La selección de los 

autores se limita a aquellos a quienes creemos que forman una cierta línea de pensamiento que 

es académicamente relacionada, de un modo u otro, a los objetivos del presente trabajo.  En este 

capítulo, se va sostener en primer lugar, que la estética, como una actividad pre-conceptual, 

actúa como una base para lo racional, la ética y la política; en segundo lugar, que la creación del 

mito es perennemente actual; en tercer lugar, que el cine, que según Tarkovsky es entendido 

como una actividad estética, también podría ser una forma de mitopoésis  que actúa como un 

fundamento para la racional. 

 

Se concluirá, basándonos  en el análisis de Sobre las divinidades de Samotracia, que la 

mitología es una forma de expresión, una narrativa de índole poético, a través de la cual los 

seres humanos le dan un sentido a la realidad. Esto es debido a que la naturaleza es tanto una 

Natura Naturans como una Natura Naturata, que significa que la existencia es contingente en la 

medida en que lo consecuente no se basa en lo antecedente, sino que lo antecedente está 

fundamentado en lo consecuente. En otras palabras, el curso de la historia no está determinado 

y no puede explicarse a través de una cadena causal (universo newtoniano). Por lo tanto, el 

sistema del mundo siempre está abierto para nuevas posibilidades que puede que no estén 
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relacionadas causalmente, de ahí que lo antecedente se fundamente en lo consecuente y no 

viceversa. El discurso narrativo es el primer paso en la construcción de un corpus que actuaría 

como una condición de posibilidad para sus posibles interpretaciones: la lógica, racional y 

abstracta comprensión de los fenómenos diferentes. Entonces, lo racional se basa en la estética, 

siendo ésta entendida en el sentido general y no en relación a cualquier arte particular. El 

ejemplo del culto Cabiri sirve para mostrar que los dioses no son ni una explicación alegórica de 

la naturaleza ni una creencia supersticiosa en los superpoderes que rigen el mundo desde 

afuera. Por el contrario, los dioses son una cadena ascendente arraigada en las potencias físicas 

del universo, cuyos nombres son recapitulaciones propias de la naturaleza, que allanan el 

camino para la revelación de eso que está más allá del mundo, una trascendencia, que está 

representada por el Dios venidero. Dicho Dios es simplemente la culminación del sistema en el 

movimiento cíclico a lo largo de las distintas épocas. Por lo tanto, la actualización de la máxima 

potencia, argumenta Schelling, supone el fin de una era y el comienzo de una nueva. 

  

El cuarto capítulo trata la concepción del cine de Tarkovsky  examinando su libro 

Esculpir en el tiempo. También traza las similitudes entre la concepción tarkoskiana de la imagen 

cinematográfica y la comprensión Schellinguiana del concepto de la tautegoría y la 

interpretación simbólica de la imagen. Algunas de las películas de Tarkovsky pueden abordarse 

con el fin de mostrar ejemplos concretos de la interpretación tautegorica de la imagen, o lo que 

Tarkovsky preferiría llamar, imágenes como cifras del infinito, imágenes que representan y son 

lo que son.  

 

El artista, antes de nada, decide crear instigado por una conciencia metafísica cuya 

manifestación se consolida por un proceso de auto-reflexión dialéctico, en un movimiento hacia 

lo absoluto. Para plasmar lo absoluto, no obstante, no hay mejor medio que una imagen 

cinematográfica por medio de la que se puede transmitir a lo absoluto en lo particular, lo 

infinito en lo finito. Parto primero del concepto del arte como ansia de lo ideal para establecer 

que el artista es capaz de captar la realidad en un salto trascendental. Este salto es a la vez una 

reunión efímera con lo absoluto. La verdad percibida por parte del artista, para Tarkovski, sería 

mejor plasmada en una imagen, en el celuloide de una película.  
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Las ideas claves son: 

- La búsqueda es del conocimiento del yo a partir del que el artista se va a servir como 

punto de partida, captando la realidad por una vertiente subjetiva. 

- El camino hacia el conocimiento integra la contemplación, reflexión y auto-reflexión. El 

artista está siempre abierto al cambio y el desarrollo. Ejemplo: Tarkovski: por un lado 

está dirigiendo películas, y por el otro lado reflexionando sobre el ámbito 

cinematográfico. 

- Hay dos tipos de verdad para Tarkovski: científica y artística. La segunda es de un 

carácter absoluto.  

Para mejor estimular a la gente y conmoverlas emocionalmente en la búsqueda de lo 

verdadero será la narración de la lógica poética.  

Hay dos niveles con respecto al goce de tales películas según: 

1) El goce de la simplicidad y belleza de las imágenes que no representan más de lo que 

son. 

2) Involucrarse en una actividad positiva procurando analizar las películas con el fin de 

sacar unas conclusiones propias, para llegar a la belleza y verdad plasmadas.  

La imagen cinematográfica no está para ser desglosada, porque el resultado no será 

fructífero: uno obtendría nada más que unos elementos combinados que al sacarlos de su 

contexto perderían el sentido y, por ello, la verdad acabaría siendo desvanecida.  

Es cierto que Tarkovski descarta cualquier simbolismo que se puede entresacar de los 

elementos representados en una imagen cinematográfica. Pero esto es debido a que la imagen 

está considerada como un símbolo en sí misma. 

Para comprender la imagen cinematográfica, según Tarkovski, hace falta recibir la 

belleza del arte a un nivel emocional. El procedimiento, por lo tanto, sería algo parecido a lo 

siguiente: primero, el espectador tiene que ‘ver’ con los ojos la imagen cinematográfica. Ésta 

última le impacta emocionalmente al espectador contemplándola, pero, para que se consiga el 
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impacto emocional, para que el espectador esté cautivado y sobrecogido por lo que vea frente a 

él, éste debe reflexionar sobre la existencia de la obra de arte como tal. 

El artista, en cuanto decide crear, emprende un viaje en busca de lo absoluto, 

adquiriendo por el camino el conocimiento artístico, que es la intuición de lo absoluto, lo cual el 

artista va a plasmar en la imagen cinematográfica.  

Lo que hace el artista, intuyendo, y percatándose de la realidad tal como es, teniendo en 

cuenta que el arte tiene un fin ético para Tarkovski, es dar unas pautas para que el ser humano 

vuelva a encontrarse con su esencia que, Tarkovski reclama, es una esencia espiritual. Y eso 

permite el avance en el futuro, no tanto gracias a un papel heroico por parte del artista como a 

la gente que al cuestionarse por la verdad, y al ver una película o una imagen cinematográfica, 

es capaz de emprender el viaje en busca del conocimiento. 

  

El quinto capítulo se centra principalmente y en profundidad en película aclamada de 

Tarkvosky  Andrei Rublev, que sirve como un ejemplo más de cómo la imagen es una fuente de 

la abundancia de significado, el papel ético del arte y la dinámica de la creación artística como la 

negación de la negación. 

  

El sexto capítulo aboga por una comprensión no-teológica de la concepción 

Schellinguiana de la estética y la filosofía de la mitología y apoya una substitución de la teología 

y el dogma por la estética. Esto bien podría ser apoyado por una gran variedad de escritores 

literarios que se tratarán en este capítulo por un lado, y por el entendimiento de la misma que 

Tarkovsky  vio en el arte en general. A cambio, por lo tanto, de una presentación dogmática de 

un mensaje trascendental, el capítulo argumentará por un flujo continuo e interacción entre lo 

estético y lo racional, con el significado generado desde dentro de la imagen cinematográfica y 

basado en la misma – tal como Schelling y Tarkovsky argumentan, la imagen es y significa lo 

que es. 

 

La concepción de la tautegoría de la imagen cinematográfica de Tarkovsky es similar a 

la concepción de la tautegoría de los mitos de Schelling. Para Schelling los mitos son ellos 

mismos los fenómenos, no representan una Idea como tal, pero son la dramatización o la 
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manifestación de la realidad misma. Esta dramatización consiste en una repetición continua, de 

tal manera que la imagen cinematográfica es la recapitulación de la realidad como tal 

creativamente a través de la cuales los seres humanos como agentes creativos tienden a darle 

sentido a la realidad. La condición de la posibilidad del novum es la creación de un espacio 

nuevo que eventualmente nos estimule para reflexionar sobre ello generando asimismo un 

nuevo significado y, de ahí, la creación de nuevos conceptos.  

 

El núcleo del presente trabajo se centró en la interpretación tautegórica de la imagen 

cinematográfica. La discusión surgió desde la concepción de Schelling de mitos como tautegoría 

y se aplicó a la concepción de Tarkvosky de la imagen cinematográfica por la que pide una 

interpretación de la imagen de una manera tal que ningún significado oculto o remoto debe 

estar implícito de lo que muestra la imagen porque la imagen es y es lo que significa.  

  

El núcleo del presente trabajo se ha centrado en la interpretación tautegórica de la imagen 

cinematográfica. La discusión surgió desde la concepción de Schelling de los mitos como 

tautegoría y se ha aplicado a la concepción de Tarkvosky de la imagen cinematográfica por la 

que pide una interpretación de la imagen de manera tal que ningún significado oculto o remoto 

debe estar implícito en lo que muestra la imagen porque la imagen es y es lo que significa.  

  

Los argumentos presentados en los respectivos capítulos se basaban en el pensamiento 

de Schelling con respecto a la interpretación simbólica de la imagen. En consecuencia, para 

fundamentar el principal argumento de la tesis –la interpretación de la imagen cinematográfica 

como tautegoría– se ha creído necesario tratar a ciertos temas que fueron considerados como de 

mayor importancia y de acuerdo con el pensamiento de Schelling y Tarkovsky.  

  

El primer capítulo incluye un tratamiento del concepto de Schelling sobre mitología, la 

dinámica de la creación artística y la dialéctica Schellinguiana. En el segundo capítulo el 

concepto de la dialéctica Schellinguiana ha sido desarrollado con el fin de explicar el papel de la 

imaginación creativa como mediador entre lo infinito y lo finito. Al final del segundo capítulo 

ciertos conceptos y conclusiones se han delineado sirviendo como un punto de referencia para 

el resto de la tesis. En el tercer capítulo, se aborda un estudio de las teorías contemporáneas de 
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la mitología para rastrear una cierta línea de pensamiento que apoyaría el argumento principal 

de la tesis. También, es propuesta una visión crítica para sintetizar las teorías discutidas; el 

objetivo principal del capítulo es defender un fundamento de lo ético y lo político en la estética. 

A partir de ahí, se ha tratado el ámbito del cine como una actividad estética basándonos en el 

concepto del cine en la obra de Andrei Tarkvosky. En el cuarto y quinto capítulo la concepción 

Tarkovskiana de la actividad cinematográfica se ha analizado con el fin de demostrar que, en el 

fondo, lo que Tarkovsky defendía cuando proporcionaba una interpretación de la imagen 

cinematográfica basada en lo que la imagen es, se podría remontar a la interpretación de 

Schelling de la mitología como tautegoría. Por otra parte, este concepto fue aplicado a una 

selección de películas de Tarkovsky como Andrei Rublev, Stalker y Mirror. En el sexto capítulo 

una discusión de la generación del espacio y el novum basada en la narrativa se presenta bajo la 

premisa de que la estética actúa como un medio para la razón y la generación de los conceptos. 

Las discusiones han sido apoyadas por una selección de ejemplos tanto literarios como 

cinematográficos y también abordadas bajo el concepto de materialismo transcendental 

defendido por Rainer E. Zimmermann.  

  

Tanto Schelling como Tarkovsky, como hemos visto, defienden una interpretación de la 

imagen en la medida en que ésta se ve por lo que es y no por aquello a lo que posiblemente 

podría estar refiriéndose. Tal proposición sería contraria, como vimos anteriormente, a 

cualquier teoría de la ideología que fundamente la estética en lo político y es utilizada como una 

herramienta para manipular en lugar de generar un nuevo espacio del novum. Sin embargo, la 

estética sólo puede estar en el terreno de lo político, en la medida en que actúa como 

fundamento para la ética también. Esto, por lo tanto, destaca que la visión de Tarkovsky sobre 

el arte tiene un papel ético. 

  

Todos los argumentos que se han dado a lo largo del presente trabajo nos han llevado a 

concluir que la estética, en la medida en que siempre está acompañada con una responsabilidad 

ética, actuaría como un sustituto de la dogmática religiosa. Sin embargo, la actividad estética 

tendría que ser dinámica para evitar que se convierta en sí misma en dogmática. No obstante, 

una actividad estética que constantemente actúa como un fundamento para la ética sería menos 
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propensa a caer en el mismo tipo de error de cualquier doctrina dogmática precisamente por la 

naturaleza y las características de la interpretación tautegórica.  

  

La concepción Schellinguiana de la revelación, como se argumentó en el sexto capítulo, 

no es una donde el concepto de dios se entiende como una entidad trascendente que revela un 

cierto mensaje dogmático, sino es más bien un dios venidero generado desde dentro de la 

naturaleza como parte del sistema colectivo de las sociedades (por ejemplo Las deidades de 

Samotracia). Tarkovsky aboga por una concepción similar del arte porque éste es religioso en la 

medida en que se preocupa, no sólo con la parte material, sino también con la parte espiritual 

de los seres humanos como animales racionales. Por lo tanto, cuando lo dogmático se sustituye 

con una forma dinámica de la actividad estética, el novum se genera desde dentro en lugar de 

ser impuesto desde afuera del sistema. En el caso de la actividad cinematográfica, el novum es 

dependiente de una interpretación de la imagen cinematográfica en la medida en que está vista 

por lo que es. 

  

Lo siguiente, sin embargo, nos recuerda que no hay trabajo que sea impecable, y que 

cada argumento o teoría que se ponen adelante tienen sus propios límites también. Para 

comenzar, los expertos sobre Schelling han variado ampliamente en su comprensión e 

interpretación de su filosofía de la mitología y la de revelación; por otra parte, sólo 

recientemente Schelling ha tenido una especial atención en la tradición anglosajona. Por otro 

lado, Andrei Tarkovsky es solo un director y teórico del cine entre muchos otros directores 

cinematográficos, que podrían categóricamente estar en desacuerdo o criticar su pensamiento.  

  

La principal problemática que ha estado constantemente presente mientras se llevaba a 

cabo la tesis fue de las ideologías y dogmas. Así la solución buscada y la conclusión que se 

presenta abordan un cierto del aspecto de la problemática y podrían ser solamente una entre 

muchas otras soluciones que podrían ser aportadas y que se basarían en otras diferentes 

tradiciones filosóficas que no han sido elegidas en nuestro trabajo. Y basado en los argumentos 

propuestos, el cine como una actividad estética puede ser otro dominio más a través del cual 

podemos expresar, interpretar y darle sentido a la realidad. 
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Conclusiones 

 

Por todo lo expuesto, conscientes de la diversidad de enfoques con los que podría 

abordarse esta relación, hemos tratado de ofrecer una síntesis entre dos modelos, uno teórico 

procedente de la tradición estética en Schelling, y otro práctico asentado en la producción 

cinematográfica de Tarkovsky. El intento de poner en relación estos modelos contiene, como 

conclusión, una apuesta por la actualización de algunos conceptos estéticos como el de 

mitología y tautegoría reconociendo en la imagen cinematográfica de un caso concreto, 

Tarkovsky, sus potenciales incidencias contemporáneas. Hemos considerado, por ello, que la 

tensión metodológica derivada de ello es una aproximación productiva y capaz de iluminar la 

función del cine en las sociedades actuales. 
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