
hacer presa en el alma del lector 
o espectador. 

El movimiento formalista surge 
en dos focos. Moscú y Leningra
do. entonces todavla Petrogra
do. entre 1915 y 1916. En esos 
a"os inmediatamente prerre
voluclonarlos. ambas ciudades 
son auténticos hervideros de 
ideas y de estilos ardsticos: sim
bolismo. acmelsmo. cubofu
turismo, Poetas como Maya
kovskl. Pastemak. Mandelsh
tam, Ajmatova . por citar sólo 
unos pocos nombres. están a 
punto de publicar o han publica
do ya sus primeros libros. Proli
feran los corrillos literarios : 
todos marchan tras la bandera 
de la vanguardia, 
Constituye as! el formalismo la 
reacción m61tlple de un grupo 
de jóvenes filólogos y teóricos 
de la literatura contra la retórica 
académica y el impresionismo 
critico que hablan venido las
trando los estudios literarios. 
por un Jado. y contra el com
paratlsmo y la " falacia genéti
ca "' de los IIngOlstas neogramá
tlcos. por otro. En los dos cen
t ros donde se origina el movi
miento. el Circulo L1ngürstlco de 
Mosc\J y le Opoyaz -Sociedad 
para el estudio de la lengua 
poética. de Petrogrado-. un 
grupo de jÓvenes pioneros lla
mados Roman Jakobson. Vlctor 
Schklovski y Boris E1Jenbaum. 
entre otros. Insisten en la nece
sidad de llevar a cabo un estu
dio Inmanente y rigurosamente 
clentrfico de la obra artlstlca, 
con e)(cluslón de elementos 
externos como pueden ser los 
datos psicológicos. biográficos 
O Ideológicos. Lo \Jnlco que 
Importa a esos jóvenes pioneros 
del formalismo es el modo en 
que el artista ha organizado 
estéticamente su material: eso 
es, los recU,.OI (priyoml) utiliza
dos. La obra de arte es para 
ellos una suma de procedimien
tos que el analista ha de sacar a 
la luz. Todo lo relativo a la géne
sis o al sentido Ideológico es 
accesorio. 

Resulta muy significativo a este 
respecto la atención que presta. 
por ejemplo, Jakobson a los 
e)(perimentos poéticos de un 
Jrebnikov. consistentes en la 
combinaciÓn arbitraria de soni 
dos desprovistos de todo senti 
do lógico, 
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Para aquellos pri me ros for
malistas, el arte no admitla nor
mas, o 51 la5 admitfa era sólo 
para poder quebrantarlas conti
nuamente: de ahl ese relativis
mo valorativo que tanto iban a 
reprocharle sus detractores. 

Es cierto, sin embargo. que el 
formalismo evolucionarla con el 
t iempo y que la Intolerancia Ico
noclasta hacia todo elemento 
e)(tra-art lstico . e)(tra literarlo. 
cederfa gradualmente : se darla 
creciente importancia. por un 
lado, al nivel semántico. y se 
mitigarla. por otro. el rechazo 
absoluto del h lstoriclsmo a la 
hora de abordar los fenómenos 
artrstlcos. Eljenbaum. por ejem
plo. Incorporarfa un factor que 
antes hubiera descartado total 
mente, como es el de los " hábi
tos literarios", dando asr origen 
8 una 80ciologla de la produc
ción literaria, mientras que 
Jakobson. por su parte. Iba a 
ocuparse cada vez más de la 
relación entre las diversas series 
culturales. de la tensión dialécti
ca entre literat ura y sociedad. 

En un libro (1 ) de reciente publi
cación en nuestro pars - la ver
siÓn orig inal data. sin embargo. 
de 1955- . Victor Erllch. conoci
do especialista en literaturas 
eslavas, traza una documenta dl
sima historia del movimiento 
Que nos ocupa. a la vez que 
analiza sus tesis fundamentales 
a la luz de las Influencias sufri
das: del simbolismo, la Gestalt
theorie, la fenomenologra de 
Husserl y la van~uardla artlstl
ca, hasta las ejercidas luego 
sobre el estructural ismo funda
mentalmente . No en vano el pri
mer manifiesto estructura lista 
en poética. titu lado " l Cuáles 
son los principios dal estudio 
estructural del lenguaja y la 
po •• la ?" (Prege. 19281. ibe ¡Ir
mado por dos antiguos for
malistas. Jakobson y Tyt\anov. 

Con sus indudables limitacio
nes. producto sobre todo de la 
ya 8et\alada iconoclastia propia 
del momento en que se gestó. 
el forma lismo es, como sel"lala 
Erllch al final de su estudio, 
"una de las eltas cimas del pen
samiento critico moderno", . 
JOAQUIN RABAGO 

(1). " El formalismo rulO", Selx Barral 
(coleccl6n Blbllotec. Breve). Traduccl6n 
de 5em Caban ... Barcelone. 1974. 

EL ( ; H.EC< ) 

«EL GRECO» 
DE COSSIO 

PARA el público lector de 
literatura sobre temas de 
arte, para el aficionado. para 

el estudioso, y aun para el espe
cialista. la raaparlclón da asta 
libro (1 l . daspués dl más da 
medio Siglo desde su primera 
edición, ha de saludarse como 
un auténtico acontecimiento. Si 
Menéndez Pelayo se lamentaba 
de que ni siquiera cada mil at\os 
saliese un libro semejante, pare
ce que habremos de alegrarnos 
de que bastante antes de cum
plirse los cien tengamos la suer
te de que éste haya vuelto a 
salir. 

Lo primero que hay que decir de 
" es que se trata de un Greco 
definitivo. Desde las \Jltimas 
anotaciones que Cosslo tuvo 
ocasión de aflad!r poco antes de 
su muerte. en 1935, hasta hoy. 
nuevos datos, nuevas atribucio
nes, han venido a precisar la 
vida y la obra del pintor del 
Expolio. Pero pudiera decirse 
que no han hecho sino venir a 
acomodarse en los huecos que 
la perspicacia de Cosslo les 
tenra reservados. En definitiva. 
lejos de alterar la imagen del 
Greco por cossro establecida, 
no han hecho m~s que corro
borarla. No se necesita más 
para acreditar el rigor analftico y 
la hondura de la lntulcl6n con 
que cossro procediera, que han 
hecho que la vitalidad de esta 
obra se conserve Integra para el 
lector y estudioso de hoy. 

Nos hallamos ante la obra de 
Quien fue eminentemente un 
profesor, un pedagogo , que 

! ' ) El Greco, por Manuel B. Cosslo 
Edici6n definitiva al cuidado de Natalla 
Cosslo de Jlmánez. Editorial R, M , 



entendfa la reslldad como ma
teria mostrable y que consi
deraba como IU millón propia 
conducir al alumno haata la 
obr. de arte mlama. Como nOI 
hice laber Joaqufn Xlrau. J8mi. 
puso en manOI de 8UI dlscf
puloa IIbroa da arto (M. B. Coa-
1(0 Y 1, eduaecl6n In El,."., 
2.' odie .. 1989. pég. 1931: tal 
vaz por ello habrra de convertlr
II en el 8utor de uno de 101 
majares libros de arte que 
conozca mOl. Sólo que 101 datol 
que maneja y con loa que nOI 
hace discurrir 101 emple. conl
tlntamente par. conducimos 
ante la obra misma y l. perso
nalidad de donde brotara. Le. 
pdglnas de eolito sobre el Gre
co deshicieron definitivamente 
8U leyenda, pero n08 dejaron 
abierto, tambh'" definitivamen
te . el 8CC8,0 8 8U mllterlo. La 
objatlvldad dal profooor oatuvo 
.Iampr. al larvlclo da la capaci
dad po6tlal y racreldora del 
maestro. El lector puede elter 
seguro de que el ejercicio de 
conocimiento que Cossfo le 
Impone, ni por un Inltante le 
aleje de cede une de las obr •• 
que se consideran, ast como de 
l. sobrecogedora Intimidad del 
genio que lea creó. La erudición 
de Cossfo es siempre une erudi
ción Inlplroda. 

Menuel B. Coslfo logró en IU 
libro fundIr sugeltlvamente la 
blograffs de' Greco -en la que 
los elemental, I1 no muy abun
dantes, son al menos suflclen
tes para permitirnos reconstruIr 
su proceso Intimo y au efigie 
moral-. la detaclón de caca 
cuadro -documentada, perlpl
caz. casi siempre acertada- y el 
sentido total del conjunto esté
tico logrado por el artista. A 
COlllo le debe mal haber esta
blecido con objetlvlded la 
herencia bIzantina de Dominico 
Theotoc6pulol , la maestr1a 
veneciana y la captación por su 
esplritu del genio de la raza, del 
palea/e, de la sociedad y del 
Impu 10 ml.tico. pero tenaz
mente arraigado en una tierra 
dura y un tIempo amargo. Todo 
ello sin que lIa preciso en 
absoluto acudir para su explica
ción a dlalelr su genial Intuición 
slngular1slma en actitudes 
noventalochlstas o Inltltuclonll
tal que poco o nada expllcarlan. 
cuando. al revés, son ellas laa 
que aqul encuentran explica
ción. 

Entre 18s Intuiciones béslcas 
que subyacen a todas las 

magnificas péalnas de an611sls 
de la obra del Greco, sigue lor
prendiéndonos aquella que llevó 
8 Cossfo a eltablecer -baltan
tea aftos antes de que D6maso 
Alonso del8mbocara en an6l0-
ga tesis con reapecto a Gón
gora- la simultaneidad y como 
polaridad de las dos menerel 
del pintor. la pondereda y le 
desmedida, que legenderiemen
te se hablan tenJdo como del
cendlentel la U"'1le la otra en 
virtud de supueatal degenera
ciones demenciales u oftal
mológicas. Pero tampoco puede 
dejar de sel\alarae la reiteración 
con que 18 nOI llama la aten
ción sobre el Imprlllonlsmo del 
Greco. buscador de la armonla 
en la retina. antes qua en la 
paleta. o su realismo Idealllta. 
que al mismo tiempo que otor
gaba consistencia al ensuel\o 
mfatico estaba haciendo posible 
nada menol Que la ruta em
prendida por Ve"zquez. y II el 
lector se encuentra entre 101 
que se afanan por seguir la. (JI~ 
timas peripecia. del an611.ls del 
arte, podr6 comprobar la aproxi
mación y el parentesco entre las 
teorras de un libro reclentamen
te traducido al caltellano. El 
orden oculto del Irt •• de Anton 
Ehrenzwelg, y otra de las Intui
ciones de eOllro: la presencie. 
Insospechada para el propio 
artista. del gran fondo subconl
clttnte en qua su espfrltu se 
movfa y que sólo la asimilación 

lenta y un punto de vista propi
cio pueden, graclal al paso del 
tiempo, Ir sacando a la luz. 
Manuel a . Coasfo pertenece 8 
ele numeroso elenco de gran
del maestros espaftolel IUltral· 
dos por el rencor y la estrechez 
de espfrltu a la8 genersclones 
jóvenes. Por 8S0 sugerlrfsmos 
de buena gana la lectura com
plementaria del libro antes cita
do de Joaqufn Xlrau o I.s pocas 
p6glnas, escuetas y conmovi
da., de Julio Caro aaroJa en IUS 
8.mbllnal Ideal... Ser' eal 
poalble una Idea cabal de lo que 
fue e hizo por una Espana mejor 
aquel generolfsimo espfrltu. 

La odlclón de El Oreco es. Ifec
tlvamente. definitiva. Pueltoa a 
echar algo de menOl, cabrIa 
lollclt.r la Inclullón en la blbllo
graffa do clertol tltulol algnlfl
catlvOl. Por ejemplo, El ml
nlerilmo, de Amold Hauser, por 
IU. penetrantes runtol de vflta 
a propósito de Greco, o el 
ensayo de Helmut Hatzfeld. 
Toxtol te_lonoo opll .. doo o lo 
Interp_l6n dal Oreco (an 
Eotudloo Uteronoo IOn mled .. 
•• paftola), donde se pone de 
manifiesto un sorprendente 
paralelismo entre las vIaIonn 
del pintor y laa de la ml.tlca 
elcrltora. Ambos lIbros han sido 
publicados en castellano por 
Guadarrama y Gredal, respectl
vamonte.. FRANCISCO 
PEREZ OUTIERREl. 
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