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El espacio de la geometria - Homenaje a
Max Bi l l

El desarrollo incesante de las ciencias formales y
exactas, de cardcter deductivo, ha sido el gran motor
que inspir6 hist6ricamente la creaci6n en todas las
gamas de la realidad artistica.

En particular la geometria, que desde Euclides hasta
nuestros dfas reconocio desarrollos estrechamente
vinculados con las matem6ticas y las ciencias fisicas,
fue la insoiradora de visiones del universo de
naturaleza profundamente revolucionarias en el sentido
estetico.

El carActer axiomatico y deductivo de las operaciones
artisticas que se desarrollan en el renacimiento y que
llevan a un Paolo Ucello al intento de lograr la
estructura fundamental de todas las lormas posibles, no
puecle separarse de sus encuentros y su relaci6n de
aprendizaje con el c6lebre matem6tico Giovanni
Mannetti.

La influencia de los mas grandes ge6metras como
Bolyai y luego de el los desarrollos contempor6neos de
Hilbert, Mikovsky, Gauss o Riemann, creando las
geometrlas n-dimensionales relacionadas y a veces
fundadas con las necesidades de la astroflsica y los
analisis matemetico-espectro gr6ficos, no dejo de
sentirse en los movimientos artlsticos.

Pero, como lo dilera Max Bil l "la naturaleza matem6tica
del arte contempor6neo no es la matemetica en si
misma y dif ici lmente el uso de lo que conocemos como
malematica exacta. Constituye ante todo un empleo del
proceso del pensamiento l6gico frente a la expresion
pl6stica del ritmo y de la relaci6n" (The Mathematical
Approach in Contemporary Art).

La formalizacion del lenguaje artistico sobre base
matematica es, en consecuencia, la creacion de un
espacio estdtico hiper-geom6trico.

Esta es sin duda la etapa iniciada o mejor dicho
continuada a patir de Moholy por Max Bil l a quien se
debe el intenlo de restablecer la rigurosa did6rctica
proyectada en la Hochschule fUr Gestaltung de Ulm,
conlinuadora de la famosa Bauhaus.
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Esta actitud tuvo muchas repercusiones por ejemplo en
Francia con Nicolas Schdifer, y en ltalia con el
disenador Bruno Munari.

El concepto de arte concreto que desde 1935
contrapuso Bil l ai de abstracto implica la radical y
teorica conf utaci6n del arte como reoresentaci6n.

Como investigacion artistica, el producto se determina
necesariamente en un objeto, pero 6ste l iene valor
demostrativo y didactico ademds de modelo de objeto,
cuyo funcionamiento racional se realiza en el mismo
acto de su percepci6n.

Arte concreto y representaci6n se oponen asi por vez
primera en la historia, planteando la certeza de que si
bien los obletos artlsticos son concretos, no tienen por
qu6 ser representativos.

Es fundamental, por otra parte, la importancia que Max
Bill le otorga a la percepci6n como t6rmino necesano
de.la aprehension estetica.

No podemos olvidar que el insigne artista suizo en su
carrera creativa se convirtio en una especie de genio
universal al esti lo de Miguel Angel, ya que es al mismo
tiempo pintor, arquitecto y escultor.

El desarrollo seriado del color fue uno de sus objetivos,
y la l inea anallt ica del arte moderno, lo l levo a ra
hipergeometrizacion del espacio pict6rico.

Los artistas influenciados por esta l lnea analit ica
acceden a una rigurosa formalizaci6n del procedimiento
combinatorio, l legando a un grado de m6xima
explicitacion de la premisa avanzada ya por el arte
cubista, de una posible relaci6n del arte con el dominio
de las ciencias exactas.

Se abre asi, bajo el signo de una estrecha relaci6n
entre arte y matem6tica, arte y l6gica, una linea que
Max Bil l desarrolla sobre una aproximacion a la
matem6tica y la geometria.

Sabemos que hubo diversos intentos oor no considerar
geom6tricas muchas de las formas del arte
contempor6neo y existe siempre una cierta relicencia a
uti l izar esta palabra.

Georges Vantongerloo ya habia anticipado que todo
evoluciona y no seria "lejano el momento en que el arte
y la ciencia formaran un todo homog6neo".



El t6rmino arte concreto no fue sin embargo una idea
de Max Bil l, sino de Van Doesburg y fue aceptado por
Arp y Kandinsky.

Max Bil l adopt6 el t6rmino, como Vantongerloo, como
alternativa posible al arte geom6trico.

Otras variables, como el op art, el arte programado, el
arte cin6tico, son rivales terminol6gicos de una historia
en la gue la geometria comienza a interesar a los
artistas.

La geometria no es una ciencia abstracta y fue desde el
comienzo una ciencia ordenadora del mundo obietivo.

Y con mayor raz6n, ahora que extiende su 6mbito
incorporando al t iempo, y superando la autonomia
espacio-tiempo, prejuicio milenario del mundo
occidental.

Los autores del arte concreto incorporan a la geometria,
aunque ellos prefirieron hablar, como Max Bil l, de
matematica, para acentuar la propuesta abstracta de
sus trabajos.

Dice Ernesto Rogers: "t, lna obra de Max Bil l se
reconoce siempre por la concepci6n estrictamente
matem6tica que impone a su imaginaci6n, con otras
palabras, porque todas las partes tienden hacia una
unidad que explicita el confluir de las leyes de la
armonfa".

El t6rmino de hipergeom6tricas con que denominamos
a estas obras, t iende a no encerrarlas en el estricto r
campo de la formalizaci6n l6gico-matem6tica, y permite
delar l iberado el cauce creativo de los artistas.
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En la Argentina, iniciadores y creadores como Tom6s
Maldonado y su grupo de Arle Concreto, toman como
modelo a Max Bil l, la Bauhaus, al grupo holand6s De
stijr.

Arden Quin y Gyula Kosice crean un nuevo movimiento
concreto autodenominado Madi, y a este grupo se
adhieren el uruguayo Bod Rothfuss y el escultor Martin
Blaszco, alem6n llegado a Buenos Aires en 1939.

Pero no s6lo en la Argentina, prende el arte concreto,
sino en toda Latinoam6rica.

En Caracas aparecer6 el patriarca Jesris Soto y Carlos
Cruz Diez. Recordemos los p6rralos de Joaquin Torres
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Garcia en Recuperaci6n det Objeto (19a9): ,,Hablamos
mucho de geometria, mas conviene ponernos de
acuerdo sobre lo que entendemos por esto. porque hay
dos especies de geometria: una intuit iva, podemos
decir espiritual, y la otra hecha con regla y comp6s. La
pnmera es ta que nos sirve, no la segunda. Al trazar la
estructura de un objeto es la intuici6n la que nos debe
guiar la mano".

Se produce asf una conjuncion, m6s que una oposici6n:
las l ineas intuit ivas de la representacion del artista se
conJugan con un espacio hipergeom6trico, donde el
tiempo, como coordenada fundente, cumple un rol
protag6nico.

Desde las geometrias n-dimensionales, la conceocion
de un arte geom6trico de tipo euciideo pasa a ser una
pieza de museo.

M6s a[n, si lo consideramos s6lo en su manifeslaci6n
sobre la tela, reducido a dos dimensiones.

La mayor parte de las abstracciones naturales en el
plano visual son geom6tricas o concretas, en el sentido
que Max Bill lo desarroll6. En el caso del arte concreto,
nos enfrentamos a un problema de orden conceotual:
ac6mo denominar concreto a un objeto que se ubica
dentro de las corrientes del abstraccionismo?

O en otros t6rminos, si lo abstracto se ooone a lo
concreto, tenemos que tener en cuenta oue
hist6ricamente, en el caso del arte, la palabra concreto
tiene, por lo menos en Max Bil l y sus seguidores, una
acepcion definida: su contraposici6n a lo representativo.

En este sentido, las relaciones entre lo abstracto y lo
concreto en el campo del arte son las de inclusi6n: lo
concreto est6 incluido en lo abstracto.

Desde la perspectiva semiotica, lo concreto del
hipergeometrismo, alude fundamentalmente a oue no
liene un contenido representacional o pictorico.
Pict6rico en el sentido platonico de copia, mimesis o
seme1anza con cosa alguna.

El arte geom6trico construye, en su concretizaci6n
como objeto, sus propios referentes y su propio
discurso. De esta forma, su cardcter de concreto alude
a una multiplicidad de determinaciones oue lo
distinguen y lo convierten en olro de los dominios de
las arles visuales conlemoordneas.

Jorge Glusberg
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