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un ejemplo de la importancia de la 
fantasía en las narrativas de la 
memoria. Finalmente, Yamada 
ofrece una visión innovadora y un 
análisis muy interesante del impac-
to y la recepción del expresionismo 
alemán en Japón.

German Expressionism in the 
Audiovisual Culture rastrea así la 
recepción del expresionismo ale-
mán desde sus comienzos, a princi-
pios del siglo xx, hasta la actuali-
dad, en el siglo xxi. Explora las 
relaciones entre el cine y otras ar-
tes mucho más asentadas, como la 
literatura y la música. Cada una de 
las magníficas investigaciones aquí 
presentadas corroboran una vez 
más la riqueza y la capacidad de 
impacto del expresionismo alemán 
y aportan nuevas visiones sobre las 
ricas y fructíferas interrelaciones 
entre esta corriente y determinadas 
creaciones artísticas, algunas de 
ellas muy actuales. Hubiera sido 
estupendo poder encontrar aquí 
estudios sobre este impacto en 
otras artes «audiovisuales» como 
la performance actual o la danza, 
pero seguro que los autores nos 
deleitarán con nuevas investigacio-
nes. Solo me cabe recomendar 
seriamente esta publicación. 
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Interpreting Art

Londres, UCL Press, 2022

El autor de este libro, publicado 
por UCL Press en acceso abierto 
dentro de su serie Spotlights, afir-
ma que su propósito es examinar 
no lo que los historiadores y críti-
cos de arte dicen hacer, sino lo que 
realmente hacen al escribir sobre 
arte. Su intención es, por tanto, 
encontrar elementos comunes en-
tre los modos de escribir sobre el 
arte de diversas escuelas, períodos, 
artistas y estilos desde el siglo xviii 
hasta la actualidad. Rose se propo-
ne enfatizar lo que los distintos 
enfoques y posicionamientos críti-
cos existentes tienen en común, en 
lugar de sus diferencias. 

El autor privilegia, como el 
propio título del libro indica, la 
«interpretación» sobre otros dos 

modos posibles de escribir sobre 
arte, la descripción o el juicio. 
Rose justifica esta decisión por la 
universalidad e inevitabilidad de la 
interpretación como mecanismo 
para hacer frente a todo aquello 
que no nos es inmediatamente 
familiar: tendemos a intentar «dar 
sentido» a lo que nos rodea, inde-
pendientemente de que se trate o 
no de arte. Evita así tener que 
considerar problemas como la 
relación entre descripción e inter-
pretación que, en la práctica, se 
encuentran íntimamente conecta-
das, o la decreciente relevancia del 
juicio en los escritos sobre arte, 
incluida la crítica. La premisa de 
la que parte y su metodología son 
interesantes, al tratar de exponer 
las lógicas internas, los rasgos y 
los movimientos en los que se basa 
la interpretación a través del estu-
dio de una serie de casos o ejem-
plos prácticos. También lo es su 
identificación de uno de los princi-
pales problemas que motiva su 
investigación (y que es, además, 
uno de los problemas a los que se 
enfrenta la crítica de arte actual): 
desmontar la pretensión que mu-
chos historiadores y críticos pare-
cen mantener de ser capaces de 
«leer» la mente del artista, incluso 
cuando afirman de manera explíci-
ta lo contrario. Tal pretensión está 
relacionada, como es bien sabido, 
con la determinación de quién —y 
en qué términos— ostenta la auto-
ridad o posee la legitimidad nece-
saria para pronunciarse sobre una 
obra, sea contemporánea o no. 

El libro está organizado en 
cinco secciones dedicadas a cues-
tiones dispares: artistas, contextos, 
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recepción, complejidad y profundi-
dades. La primera (artistas) plan-
tea el problema de la agencia, pero 
recuperando la tradicional centra-
lidad del artista en relación con la 
misma. Para ello, Rose realiza un 
recorrido rápido por la historiogra-
fía del arte, sus teorías y diversas 
metodologías, considerando las 
distintas funciones atribuidas al 
artista en relación con su obra 
según la época y considerando la 
cuestión de la autoría. Vuelve así 
al problema ya esbozado en la 
introducción de la motivación o 
intencionalidad del artista. Intro-
duce además una distinción útil 
entre intención y significado, y 
discute el problema del artista 
como construcción del intérprete, 
sea este crítico o historiador (lo 
que autores sobre todo decimonó-
nicos calificaron como personali-
dad artística, personalidad estética 
o personalidad creativa).

El capítulo segundo está dedi-
cado al contexto, en su acepción de 
«escenario histórico original», es 
decir, entendido como los paráme-
tros dentro de los cuales la obra 
habría funcionado originalmente (o 
dentro de los cuales una determi-
nada interpretación es plausible o 
pensable). Pero, como señala Rose, 
lejos de despejar las ambigüedades 
interpretativas que rodean cada 
obra, el contexto estaría sujeto a 
condicionantes similares a los su-
geridos en relación con la autoría: 
el contexto histórico no deja de ser 
una «reconstrucción» realizada 
desde el presente y desde el punto 
de vista específico del historiador. 
Es particularmente útil su distin-
ción entre dos posibles usos del 

contexto como herramienta de 
interpretación, en la que se pone de 
manifiesto la íntima relación entre 
descripción e interpretación antes 
mencionada. Así, lo que Rose de-
nomina «redescripción» consistiría 
en la selección y descripción de un 
rasgo determinado de la obra, se-
guido por la introducción del con-
texto y por la «redescripción» de 
ese mismo rasgo a la luz de la 
información derivada de dicho 
contexto. Esta practica se diferen-
cia del pre-establecimiento del 
contexto (o «precontextualiza-
ción») utilizado de un modo tan 
sutil que «lo que parece una des-
cripción inicial es ya una redescrip-
ción contextualizada» del objeto.

El capítulo dedicado a la re-
cepción de la obra incide o profun-
diza, desde otro ángulo, en la cues-
tión ya mencionada de la 
pluralidad posible de interpreta-
ciones y de la legitimidad o autori-
dad asignada a cada una de ellas. 
Esta sección, que en ocasiones 
parece solaparse con la anterior, 
se centra en los espectadores, ori-
ginales o no, y en las prácticas 
visuales (los hábitos y habilidades 
cognitivas, pero también los refe-
rentes culturales —la cultura vi-
sual del periodo estudiado— con 
las que estarían equipados para 
hacer frente a su interpretación 
dependiendo de la época. Rose 
discute tanto las posibilidades 
como las limitaciones de una inter-
pretación basada en la recepción 
de la obra desde esta perspectiva. 
Considera, además, cómo la vida 
de una obra más allá de la desa-
parición del autor incluiría sus 
movimientos o su circulación y su 

contacto con espectadores cuya 
diversidad estaría determinada no 
solo por condicionantes cronológi-
cos, sino también geográficos. 

Los dos capítulos finales 
—«Complejidad» y «Profundida-
des»— tratan, en primer lugar, del 
problema de la sobreinterpretación 
(o interpretación excesiva) del que 
adolece, en opinión del autor, mu-
cha de la historia / crítica del arte 
contemporánea y, en segundo lugar, 
de la idea de interpretación como 
«revelación» de las supuestas «pro-
fundidades» de la obra más allá de 
lo inmediatamente visible o percep-
tible. Este ultimo apartado se cen-
tra en tres aspectos, que Rose resu-
me como «ausencia presente», 
«asociación como argumento» y 
«re-emergencia» del significado. Al 
comienzo de la sección, esta forma 
de interpretación centrada en la 
interacción entre superficies y pro-
fundidades se relaciona con el pos-
testructuralismo de las décadas de 
1970 y 1980 y, más concretamen-
te, con el trabajo de autores como 
Louis Marin, Georges Didi-Huber-
man y Hubert Damisch. Sin embar-
go, Rose ofrece como ejemplos de 
su primera manifestación —la «au-
sencia presente»— los estudios de 
académicos como Ann Bermin-
gham y Norman Bryson vinculados 
a la «Nueva Historia del Arte» en 
la que, si bien es cierto que existen 
elementos tomados del postestruc-
turalismo francés, tienen un peso 
mayor la teoría cultural marxista y 
el concepto de ideología (como 
ocurre también en la obra de David 
Solkin, John Barrell o Andrew 
Hemingway, no citados en el pre-
sente estudio). 
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Algunos de los problemas que 
encuentra el lector son el solapa-
miento entre el contenido de varias 
secciones y la amplitud de las refe-
rencias a corrientes de interpreta-
ción, además del vasto repertorio 
de historiadores/críticos a los que 
se alude (Erwin Panofsky, Linda 
Nochlin, Michael Baxandall, T.J. 
Clark, Michael Fried, Rosalind 
Krauss, Meyer Schapiro, Ernst 
Gombrich, Mieke Bal, Hal Foster, 
Svetlana Alpers, Francis Hakell y 
Griselda Pollock, por citar solo a 
algunos de los más conocidos, con 
omisiones como las mencionadas o 
las de Martin Jay o Jonathan 
Crary). A esto se suma la ausencia 
de una delimitación o distinción 
clara entre la historia del arte y la 
crítica (o, al menos, de una re-
flexión sobre la relación entre am-
bas prácticas y sobre si se conside-
ran equivalentes y, de ser así, por 
qué). Teniendo en cuenta las difi-
cultades derivadas de las numero-
sas ramificaciones del concepto de 
interpretación en un ensayo relati-
vamente sucinto, Interpreting Art 
ofrece una reflexión provocativa y 
necesaria sobre esta práctica, en-
tendida como construcción de la 
obra de arte y de sus significados. 
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