
KARL VOSSLER, HISP ANIST A 

Don Federico se daba cuenta del gran parecido que existia entre Ia 
fun cion rendida por Karl Vossler en Alemania, durante 1a primera mital del 
siglo XX, y Ia suya en los Estados U nidos, y lo citaba con frecuencia en sus 
conferencias. Ambos habian empezado sus carreras pedagogicas como filolo
gos, aunque le dieron a sus estudios un enfoque cultural, que hacia parecerlos 
mas bien sociologia o filosofia que lingtiistica; y ambos, despues de toda una 
larga vida de investigaciones, terminaron escribiendo sobre Hispanoamerica. 

En lo que se refiere al Mundo hispanico, estaban interesados en los 
mismos tern as: en el Renacimiento , sobre todo en Fray Luis de Leon; en el 
Siglo de Oro, principalmente en Cervantes, Calderon, y Lope de Vega; en la 
gran unidad nacional espanola y su popularismo durante su epoca de apogeo. 
Vossler, lo mismo que don Federico, opinaba que en Espana lo popular se 
senalo siempre por su notable tendencia a subir y penetrar basta el mas alto 
cultismo. En su ensayo "El idioma y los estilos" publicado en Literatura 
Espanola Siglo de Oro (Mexico, D.F., 1941) nos dice: 

Toda Ia estructura idiomatica y literaria de Espana en su Siglo de Oro, se diferencia y descuella sabre 
Ia de it alia, Francia y Alemania par Ia solidez de sus fundamentos populares, cuyos cimientos se van 
alzando y eleva ndo como unos pilares y sustentan el a rtificioso ornamento del tejado. 

Y sobre todo estaban interesados en el realismo espafiol: un realismo muy 
distinto al naturalismo europeo y que segun Vossler mantenia vigente, mas 
que ninguna otra nacion europea, una tradicion moral que iba mas alia de los 
estilos literarios. 

Habian bebido de las mismas fuentes. A veces, basta parece que se habian 
adiestrado con los mismos maestros. Lo mismo que Unamuno, Vossler en su 
libro , Positivism us and Idealism us (Heidelberg, 1904) reacciona en contra del 
positivismo europeo del siglo XIX; y, como Menendez Pidal, en su articulo, 
"Der hispaniche Tradicionalismo", publicado en el Frankfurter Zeitung 
(agosto, 1943), exalta al tradicionalismo espanol. Una tradicion, segun el, en 
continua renovacion como en ninguna otra nacion europea. Tambien, lo 
mismo que don Ramon, en su libro Algunos caracteres de Ia cultura espanola, 
(Madrid, 1941 ), trata de definir las caracteristicas principales de Ia cultura 
hispanica. 

Ambos tambien estuvieron fascinados por sendas poetisas hispanoameri
canas: Karl Vossler, por Sor Juana lnes de la Cruz; y don Federico por 
Gabriela Mistral. Este parecido posiblemente se deba al clima de Ia epoca. 
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Como diria el critico aleman, los dos tenian presencia espiritual de su genera
cion. Pues no obstante ser ocho anos mayor que don Federico, Vossler escribia 
sobre estos topicos hispanofilos en edad avanzada, cuando ya habia llegado a 
Ia plena madurez intelectual, lo cualle dio a su obra un sabor anejo de frutos 
tardios. Y aunque vivieron en lugares y circunstancias muy distintas ambos 
fueron exce lentes representantes de un mismo periodo. 

Sus primeros contactos con Espana datan del 1909, cuando a los 30 anos 
de edad Vossler hizo un viaje de recreo por la Peninsu la; por cierto, de poco 
provecho. Fuera de la pintura espanola (Velazquez, Murillo, Goya) esta 
primera excursion fue de escaso in teres para el joven litera to, no volvio mas 
hasta veinte anos despues, en 1929, cuando vino a Espana a dar varias 
conferencias, invitado por las U niversidades de Madrid y Barcelona. Mientras 
tanto, durante estos aiios de ausencia, mucho habia ocurrido en Ia escena 
continental , incluso toda una guerra mundial, y la calamitosa derrota de 
Alemania. Posiblemente, sea debido a estas nuevas circunstancias que la 
actitud de Vossler frente a Espana cambia radical mente. Es un hecho conocido 
que el profesor y critico de las lenguas y literaturas romanicas, el Rector de Ia 
U niversidad de M ufiich, empezo a dedicarse con verdadero ahinco y carino al 
estudio de la literatura espanola cuando ya tenia mas de .cincuenta anos de 
edad. 

Habia iniciado su carrera especializandose en la literatura italiana. Su 
predileccion por Dante culmino en la obra monumental en cuatro tomos sobre 
La divina comedia, explicandola desde los puntos de vista filosoficos, religio
sos, etico-politicos y literarios. El hecho de que formara estrecha amistad con 
el filosofo italiano Benedetto Croce y se casara con una aristocrata italiana 
contribuyeron al vivo in teres que tomo en todo lo italiano. Ensefiaba entonces 
sobre todo lengua y literatura italianas en la Universidad de Heidelberg, pero 
mas tarde, cuando se traslado a la U niversidad de Wtirzburg, en 1909, tuvo 
que dedicarse principalmente al frances. Utilizo entonces la historia de la 
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lengua francesa para ilustrar sus teorias del idioma en el libro Frankreichs 
Kolter im Spiegel seiner Sprachentwicklung. En aquellos anos siguio dedican
dose ala interpretacion de las dos literaturas, francesa e italiana, hasta que en 
el ano 1924 escribio su famosa Carta espanola a Hugo von Hofmannsthal, con 
la cual se inicio Ia fecunda epoca de su critica de la literatura hispanica. 

He aqui pues el primer problema con el cual debiera ocuparse el estu
diante de Vossler como hispanista.l,Cuales fueron los motivos que le empuja
ron en esta direccion? l,Porque dedico este critico filosofico los 25 ultimos anos 
de su vida a Ia interpretacion de lo hispanico, despues de haberlo casi ignorado 
en su obra de los 25 a nos anteriores a 1924? Habra, indudablemente, razones 
personates relacionadas con la epoca y Ia nacion en que vivi6, que le habran 
decidido a buscar inspiracion en Ia gran literatura de Ia Espana del Siglo de 
Oro, en la hall6 una vitalidad y unos valores positivos, que carecian su naci6n 
y su siglo. 

J. F. M ontesinos, en su prefacio a la literatura espanola Siglo de Oro de 
Karl Vossler, dice: 

Vossler hace en estos aiios, o rehace, el descubrimiento que ya hizo Goethe, que hicieron los 
romanticos alemanes: Ia gran tragedia hist6 rica de Alemania se origina en el hecho de ser ella mas 
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bien un gigantesco conglomerado politico que un pueblo, una naci6n. Para los pueblos y pa ra los 
espiritus a tormentados Ia historia vuelve a ser Ia maestra de Ia vida. Vossler vuelve los ojos bacia una 
naci6n romantica , Ia (10jca que puede ofrecer a los alemanes ensenanza magistral sobre el arte de ser 
naci6n. Vossler de cubre - como T ieck, como Schlegel. yen circun tancias parecidas- La naci6n 
espanola (p. 12). 

Queda a comprobar a traves de la obra de Vossler, por medio de sus propias 
afirmaciones, las razones intimas de su cambio de interes hacia lo hispanico . 
Como he dicho, debi6 de haber razones personates relacionadas con la recons
trucci6n germatica durante el periodo de Ia post-guerra, escrupulos que le 
impidieron volver a sus estudios franco-italianos , que le forzaron a buscar 
inspiraci6n en la literatura de Espana del Siglo de Oro, en donde indudable
mente encontr6 los valores positivos de que Alemania carecia en aquel 
momenta de crisis nacional. Y sin embargo, Vossler fiel hasta el fin a los 
valores de Ia Republica Weimar nunca ingres6 en el partido fascista. 

En circunstancias parecidas, a las de Schlegel, descubre la unidad ejem
plar de la naci6n espanola en su periodo de apogeo nacional. Rehace el 
descubrimiento que ya hizo Goethe y que hicieron los romanticos alemanes. 
Alemania, ese gigantesco conglomerado politico que es mas bien un pueblo 
que una naci6n, busca en Espana la raz6n de ser de unas gentes que comparten 
una unidad cultural. Se da cuenta que Alemania es una raza, el mundo 
hispanico, una cultura compuesta de elementos racia les muy diversos y ad mira 
desde lejos cualidades que afiora aunque sa be que Alemania nunca la poseera. 
Asi en el ensayo Realismo en Ia literatura espanola del Siglo de Oro no habla el 
au tor sola mente del realismo espafiol (del cual sigue hablando en muchas otras 
obras suyas), sino tambien de las interpretaciones diferentes de la naturaleza 
en Espana y en el resto de Europa durante el Renacimiento, y del genero 
pastoril y caballeresco segun aparece distintamente en Italia, Francia y 
Espana. Aqui varios temas estan entretejidos, como lo son tambien en su 
ensayo como Ia Carta espanola los temas del honor, la fey el patriotismo, la 
epica espanola la novela picaresca y Ia "acci6n en prosa" de Ia Dorotea. 
Ex plica algunos rasgos del barroco en el ensayo "La decima musa de Mexico" 
Sor Juana Ines de Ia Cruz, y del conceptismo especificamente en su introduc
ci6n a una traducci6n de Gracian por Schopenhauer. Habla de espontaneo, lo 
dinamico de la literatura espanola y del don de Ia improvisaci6n del genio 
espanol en Ia Carta espanola y en La fisonomia literaria y lingiiistica del 
espanol. 

En los dos ultimos ensayos muestra tambien los muchos contrastes que 
existen en el caracter espanol yen Ia literatura espanola, que puedan parecer 
contradictorios, pero no lo son, siendo solamente distintos aspectos de una 
sola unidad. En estos y otros ensayos tam bien abarca el problema del Renaci
miento en Espana y del desarrollo peculiar del teatro del Siglo de Oro. Estos 
temas y otros, sobre todo el del tradicionalismo espanol surgen en el brillante 
libro p6stumo, Spanien und Europa (1952), en que pasa Vossler una vista 
rapida pero penetrante sobre Ia historia y literatura de Espana desde sus 
principios hasta el presente. Todo un libro dedica Vossler al tema de Ia soledad 
en Ia poesia espanola, otro a Lope de Vega y otro a Fray Luis de Leon. 

De estas monografias, como de los ensayos de tematica mas general y de 
l9s que tratan de asuntos especificos, habra que abstraer lo esencial de las 

85 



teorias del gran critico, ordenarlas segun cierto sistema logico, para quedarse 
al fin con una vision clara del canicter, la cultura y especificamente la literatura 
espanola como interpretados por el claro entendimiento filologico-filosofico
critico del hispanista Karl Vossler. 

El estudio definitivo sobre el hispanismo de Karl Vossler esta todavia por 
hacerse, pero lo que esta claro desde un principio es que las tecnicas literarias del 
critico aleman durante esta ultima etapa de su vida son las de un comparatista. 
Teniendo como punto de partida su gran conocimiento de las literaturas de la 
Europa Central (Alemania, Francia, Italia) nos hace una serie de estudios 
reveladores entre la literatura espanola y las de otros paises como son: "Calde
ron y Goethe" (Montevideo, 1933) y Lope de Vega y su tiempo (Munich, 
1947), La poesia de Ia soledad en Espana (Munich, 1950), Espana y Europa 
(Munich, 1951), y otros. Como buen comparatista, nos define los distintos 
''ismos", y entre estos de primera instancia es la comparacion del "realismo 
espanol" -al que dedica un libro, y varios articulos- y el naturalismo 
europeo, en donde continua su ataque en contra del "positivismo" europeo del 
siglo XIX. 

Cuando se estudia la obra de Karl Vossler nose puede aislar su obra de 
critico literario de su filosofia de la lengua o interpretacion idealista de la 
filologia. Sus tratados Positivism us and Idealism us in der Sprachwissenschaft 
(1904), y Sprache als Schopfung and Entwicklung ( 1905), fueron la causa de 
una polemica apasionada entre los filologos contemporaneos y parece que 
todavia no se hayan reconciliado del todo las escuelas opuestas. Para el 
investigador de la o bra de Vossler surgen a qui dos campos de estudio: el uno 
es, evidentemente, el estudio de la escuela positivista, cuyos excesos en la 
interpretacion de la filologia combatia Vossler con tanto afan. El otro es un 
estudio de la filosofia, las teorias de la estetica, la critica literaria y la interpre
tacion de la lengua del filosofo moderno Benedetto Croce, para determinar 
hasta que punto influyeron las ideas idealistas del amigo mayor en Ia sensibili
dad y las ideas del joven critico aleman. La tremenda admiracion de este para 
Croce como hombre, critico y filosofo se puede ver en los tres ensayos que 
escribio sobre su amigo, recogidos en A us der Romanischen Welt: "Dialektik 
and Charakter", "Benedetto Croce", y "Bnedetto Croce Sprachphilosophie". 
Para determinar exactamente cuanto influyeron las ideas nuevas de Croce en 
Ia obra de Vossler, habra que hacer un estudio minucioso de las obras de los 
dos pensadores y de su copiosa correspondencia, publicada en 1951 y tradu
cida al aleman por su hijo Otto Vossler. 

La premisa filosofica de Vossler es evidente. El divide las ciencias en dos 
grupos: las ciencias naturales que tratan de establecer reglas universales, lo 
cual le parece a el perfectamente bien; y las ciencias sociales, que el llama 
historicas, interesadas en entender casos aislados y por lo tanto mas cerca del 
proceso de la voluntad individual. El problema del realismo espanol, tan 
importante para Vossler, esta relacionado estrechamente con el estudio de la 
lengua yes un problema de la estetica. Para Vossler, como para muchos de los 
grandes cientificos modernos, la objetividad absoluta es imposible, no existe, 
como no existe tampoco el naturalismo puro. AI examinar el realismo espanol 
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encuentra que este no ha sentido la influencia naturalista que ha dado nuevos 
horizontes al pensamiento del resto de Europa, pero tampoco los ha 
combatido. 

Hay que admirar de antemano que el termino "naturalismo" ha sido 
empleado por algunos criticos dandole el mismo significado que se le suele 
atribuir a Ia escuela realista, en el sentido de que el naturalismo literario es una 
imitacion exacta de la naturaleza y consecuentemente es una extension litera
ria de este mismo fenomeno. Ya en 1960, en Francia, donde se origino este 
termino, fue empleado por los Goncourt, y mas tarde por Zola, su seguidor, 
como sinonimo, en un sentido am plio, de realismo. En cuanto a esto ultimo, 
para Champfleury, quien inicio el movimiento en Francia, en 1853, nunca 
estuvo claro en su propia mente de lo que el mismo queria que el termino 
verdaderamente significase. Lo que si hemos sabido desde un principio es que 
existe una relacion muy estrecha entre el naturalismo y el positivismo. Los dos 
son el producto de Ia misma epoca- ambos llegan a fines de la Revolucion 
liberal. 

El naturalismo es en la literatura lo que el positivismo es en la filosofia y 
las ciencias sociales. En el mundo hispanico los mismos que al principio 
creyeron en el progreso yen la eficacia de los metodos cientificos son los que 
mas tarde se adhieren a esta nueva escuela literaria. 

El problema esta en que algunos criticos han usado el termino "natura
lismo" para designar exclusivamente a la escuela literaria encabezada por 
Zola. Zola y sus discipulos indudablemente aceptaron muchas de las ideas y 
tecnicas del positivismo, pero, por alguna razon perdieron el optimismo 
inherente en Ia filosofia positivista. En sus principios los heroes del positi
vismo fueron los ingenieros y los cientificos, hombres como: Fernando Maria 
Lasseps, el frustrado heroe del Canal de Panama; William Wheelwright, el que 
cruzo los Andes con vias ferreas; o Pepe Rey en Dona Perfecta, cuyas inten
ciones eran buenas, pero nunca llego a entender la virulencia de las fuerzas 
conservadoras en Ia Peninsula. Por su parte, la novela naturalista de Zola no 
tenia heroes, solo protagonistas. Lo mismo se podia decir de Ia novela pica
resca, aunque para Vossler hay otras diferencias importantes. 

Cuando nos ocupamos de la literatura alemana del periodo que estamos 
examinando, debemos tener presente que el termino "naturalismo" entre los 
autores y criticos alemanes nunca tiene el significado restringido de "natura
lismus". Este termino, tal como ha sido empleado por los eruditos alemanes, se 
aplica exclusivamente a Ia literatura alemana de los ultimos aiios del siglo 
XIX. 

El naturalismo, en Ia forma en que fue expresado por Zola y otros 
escritores franceses, fue ya desde su origen incompatible con los valores 
espaiioles que tanto admiraba Vossler. Arrancaba del supuesto pseudo cienti
fico de la existencia de un determinismo genetico, modificado mas tarde para 
dar entrada a un determinismo social. Consideraba al hombre como cualquier 
otra criatura simplemente, gobernado por ciertos impulsos basicos, todos 
ellos fisicos . Negaba Ia posibilidad de sustraerse a las circunstancias, y era 
sencillamente una racionalizacion moderna de la predestinacion. 
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Todo esto era enteramente opuesto al fundamental idealismo espaiiol , eje 
central de Vossler pues negaba Ia base de Ia dignidad social del individuo y era 
teol6gicamente heterodoxo, y por lo tanto incompatible con la posicion de 
Vossler. Vossler, aunque protestante, se habia criado en Munich, ciudad 
cat6lica, y entendia lo espafiol perfectamente bien. 

Los aspectos racionales de la teoria naturalista fueron muy sugestivos 
para el hombre moderno el cual tenia a su alrededor pruebas abundantes de los 
progresos cientificos. Tecnicamente, la novela naturalista francesa depar6 
algunos avances evidentes bacia el realismo: la ilusi6n de la realidad merced a 
Ia acumulaci6n de detalles obtenidos de observaciones, el efecto sorprendente 
de una tendencia a ocuparse de cosas consideradas hasta entonces demasiado 
bajas para la grandeza literaria y la fuente aparentemente 16gica de su . . , 
mot1vacton. 

Cuando la Pardo Bazan trat6 de adaptar este procedimiento literario a la 
realidad espanola, pronto descubri6 que debia, en primer Iugar, prescindir de 
la teoria general del naturalismo y su preocupaci6n por extrema sordidez, y 
limitarse a tratar de salvar su tecnica. 

El naturalismo surgi6 como una reacci6n contra el idealismo, tanto 
clasico como romantico. Ese mismo idealismo que Vossler y Croce habian 
defendido. Hall6 su zona de dominio en la descripci6n de la vida moderna , 
especial mente de las grandes ciudades, y concentr6 su atenci6n en caracteres 
que en otras epocas literarias no hubiesen sido considerados como personajes 
litera.rios. 

Claro esta que todos los elementos culturales (principalmente el positi
vismo, tanto filos6ficos como cientifico) que afectaron al naturalismo en 
Europa Central durante Ia ultima parte del siglo XIX, se dejaron sentir 
tam bien en el mundo hispanico. Pero segun Vossler los grandes modelos del 
realismo espaiiol - La Celestina, Don Quijote, Ellazarillo de Tormes, Fortu
nata y Jacinta- estuvieron siempre basados en una forma de humanidad 
literaria con hondas raices en el pasado, incompatible con las obras europeas 
teoreticas y abstractas del siglo XlX. Cualquier analogia que haya podido 
haber entre algunos de los generos literarios espafioles - la novela picaresca, 
la novel a de truhaneria o lade Pereda- y el naturalismo, ha sido para Vossler 
enteramente superficial. 

Hay criticos, como Americo Castro, que han indicado el paralelo entre la 
no vela naturalista y Ia picaresca. Se ha dicho que en la no vela picaresca se trata 
de Ia mas baja esfera de la sociedad, el elemento mas negativo de Ia humani
dad. Pod ria tam bien decirse que la novela picaresca, lo mismo que la mayoria 
de las nove las naturalistas actuales, noes una novela en el verdadero sentido 
de Ia palabra; no tiene un argumento determinado en torno al cual se desarro
lle Ia acci6n. Como muchas de las novelas naturalistas de tendencia social de 
hoy, la novela picaresca se ocupa de un protagonista, el picaro al cual se le 
sigue de aventura en aventura durante toda su actuaci6n. La novela sola mente 
tiene una trama y un escenario mientras el picaro permanece en un Iugar 
determinado; cuando prosigue su camino, la novela le sigue los pasos. De 
suerte que una novela picaresca es Ia his to ria de una persona, y de una serie de 
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acontecimientos relacionados con las andanzas y acciones de dicha persona. 
Pero Ia novela picaresca nunca ha tornado como punto de partida una prernisa 
cientifica o una tesis social. Noes abstracta; antes al contrario, es siempre 
humana y real. Uno llega a sospechar que para Vossler lo real y lo abstracto 
son los dos polos opuestos. 

La novela picaresca no hace relaci6n ala vida de cualquier otra persona 
que no sea el picaro. Los demas personajes con los que el picaro se pone en 
contacto son mirados a traves de sus ojos, por lo que solamente pueden ser 
interpretados como complementos de su caracter, como exponentes de sus 
diversas actitudes; aunque a veces de Ia impresi6n de que explica los vicios 
personales como resultado del ambiente social. Pero el personaje central como 
dice Vossler es visto dentro y no des de afuera como lo es frecuentemente en Ia 
novela de tesis. 

AI igual que algunas de las novelas naturalistas, la novela picaresca es fiel 
a su caracter desde el principio basta el fin. Siempre es narrada en primera 
persona. Somos informados de lo que el picaro ve y piensa. Es como si fuera un 
filtro que s6lo permite traslucir col ores oscuros y negativos, un pun to de vista, 
"la atalaya humana". Estamos cefiidos a sus prejuicios y a sus limitaciones 
personates. Como digo describe toda la vida del picaro, desde los origenes 
hasta su muerte, aunque sea en capitulos incoherentes. Carece de trama. No 
hay intriga, y no hay cambios de canicter. Se ven episodios sin ninguna 
relaci6n entre si, y al final todo queda como al principio. Hay quienes dicen 
que mediante la exposici6n de los males sociales pretende la reforma de la 
sociedad, pero carece de un plan de acci6n social preconcebido como es el caso 
de las novelas proletarias. 

En cuanto al caracter, nose ve toda la personalidad del protagonista. Es 
presentada de una manera estrecha, con condiciones especiales e invariables. 
La situaci6n nunca cambia bastante para mostrar otros aspectos de la perso
nalidad que los mas elementales y rudimentarios. El picaro en Ia novela es un 
ser libre, instintivo, sin obligaciones morales ni sociales. Es como el existencia
lista circunstancial moderno en cuanto a que Ia unica cosa que le concierne es 
existir. "Despues de mi, el diluvio". Tiene todas las caracteristicas negativas de 
ser holgazan, trapacero y rapaz. No tiene oficio ni beneficio, ni adhesion a 
ninguna clase de valores positivos, tales como patriotismo, moralidad, ni aun 
convencionalismos sociales. Tampoco es capaz de enamorarse, porque el 
amor lleva consigo obligaciones. Los protagonistas obran por su propio 
provecho, sin tener en cuenta el resultado por lo que se refiere al bienestar de 
los demas. Tiene que conseguir el pan de cada dia, aunque otro este ham
briento. Roba, hurta, estafa para lograr lo que desea. Su mundo espiritual no 
sabe de confines, camina por el segun su impulso, siguiendo su libre albedrio, 
que venimos diciendo sin guiarse por normas morales y obligaciones sociales. 

En todo esto seve un gran parecido con Ia tecnica naturalista, aunque en 
la novela picaresca estamos mas preocupados por el individuo que por Ia 
sociedad. La sociedad es un concepto moderno, pues como nos dice Vossler el 
sentido profundo de esta novela no esta en los obstaculos que el picaro 
encuentra en su vida, sino en el instinto de conversaci6n yen el valor que revela 
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su espiritu animoso. Admiramos, secretamente su libertad. El picaro hace lo 
que le da Ia gana. Y lo que es tal vez mas importante para el critico aleman a 
traves de toda Ia narracion del Lazarillo fluye una honda compasion por los 
desherederos de Ia sociedad , quienes nunca pierden su individualidad ni su 
basica dignidad humana. 

El picaro, segun Vossler, es un ser humane que, independiente de las 
teorias sociales contemporaneas de finales del siglo XIX, ha existido en todas 
las culturas yen todas las epocas, y noel producto de una era positivista. Es el 
prime herma no del paria oriental, que no deja huellas en este mundo en su 
marcha fasci nante de explorador sin objeto; del bum, del beachcomber- esos 
desheredad os de la tierra anglosajona; del linyera, el eterno navegante de la 
pampa a quien nada le pertenece, ni el pertenece a nadie ni a nada. Es el de Ia 
casta de los V .C. Fields, de los Cantinflas, de todos esos filosofos, que aunque 
sepan mucho de libros han aprendido mas de la vida y de la tradicion popular. 
"Piensa mal y acertaras". Pero segun Vossler nunca es abstracto. Por eso es 
por lo que el natura lismo nunca pudo encajar en una literatura tradicional y 
humana como es Ia de los paises hispanos. 

P or otta parte, puede decirse que en Europa Central durante el siglo XIX, 
el realismo (yen este termino va incluido el naturalismo), puede ser definido 
como una tecnica literaria que pretende explicar las cosas materiales del 
mundo de los sentidos a traves de ellos mismos, con independencia de cuales
quiera otras posibles influencias extrafias o inmateriales. Se limita expresa
mente avery mostrar el asunto objetivamente, tal como es, aunque a veces Ia 
interpretacion subjetiva de los supuestos analisis objetivos de los autores no 
puede se descartada. Se atiene a reglas determinadas, y puede ser clasificado 
como una escuela literaria. 

Pero cuando leemos las mejores y mas representativas obras maestras de 
la literatura hispanica, nos encontramos,como dice Vossler,con que por encima 
y mas alia de una fiel reproduccion del mundo que nos rodea, el sentido del 
realismo penetra en Ia materia fisica y alcanza el corazon y el alma de Ia vida en 
sus mas universales y amplias proporciones. Aqui el arte se ha tornado Ia 
libertad de dejar a un lado el razonamiento abstracto y conciso, lanzando una 
mirada fresca e interesada a las cosas, y asi descubre que Ia materia tiene un 
significado personal, que Ia naturaleza esta viva, y que el hombre es una 
criatura esencialmente irracional cuya existencia esta determinada por actos e 
ideas vitales, no porIa fria logica. El realismo es libre de cambiar su forma y 
apariencia segun Ia naturaleza de una cosa particular en una circunstancia 
especial, en un momento vital, deterrninado. Escapa inmediatamente del 
estrecho proceso de Ia definicion, identificandose con la simple realidad , y 
descubre que esta realidad de Ia vida es Ia fuerte complejidad con Ia que todo 
ser humane tiene que forcejear desde lacuna hasta Ia sepultura.Pues como nos 
dice T.S. Eliot, lo importante en este mundo son tres cosas, y so la mente tres: el 
nacimiento, la cupula, y Ia muerte. 

La tecnica naturalista puede ser aplicada habilmente por un escritor 
competente. El verdadero artista, segun Vossler, no maneja los recursos con Ia 
soltura y claridad de un observador objetivo, pero siente el pulse de la vida en 
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todo lo que toea. U nifica su propio espiritu con las abundantes potencialida
des de su objeto, y reaccionando personalmente ante las cosas materiales 
recrea Ia vida, y le infunde nuevo significado. El artista que intuitivamente 
percibe el significado de las cosas y despues intenta expresarlo, capta Ia esencia 
de Ia realidad desde el momenta en que produce un todo nuevo y sintetico. La 
realidad obliga al hombre a comprometerse, a enfrentarse con Ia verdad en 
cualquier forma que esta pueda aparecer, y a obrar de acuerdo con esta 
comprensi6n de ella. Este contacto subjetivo y espiritual es Ia (mica experien
cia de Ia realidad capaz de acci6n y de creaci6n. Lo que permanece fuera del 
hoJpbre, sea naturaleza o materia, o conceptos absolutos, no es real. Solo 
cuando el hombre reacciona ante ello, cobra el mundo vida e importancia. El 
realismo en este sentido - como el conocimiento de la vida- permaneceni 
siempre como un ideal, pero tam bien sera el invencible incentivo de alcanzar lo 
mas alto, de crear lomas perfecto, y descifrar Ia realidad porIa imposibilidad . 
Deposita la dignidad humana en la ultima de sus criaturas, el picaro, y Ia 
sabiduria y Ia raz6n en el mas absurdo de los personajes, don Quijote. Pues 
como decia Santayana empezamos a ser racionales cuando nos damos cuenta 
de que somos irracionales. 

Para Vossler, el realismo entendido de esta forma es la vision espiritual de 
la verdad en la existencia humana. Tal y como se manifiesta en Ia literatura, 
adopta tantas formas y matices diferentes como individuos existen con sus 
circunstancias humanas; en un mundo vital, donde aparecenjuntos el picaro y 
el mistico. Pues como decia Vossler, por debajo de sus externas diferencias, 
son criaturas de un mismo pelaje. 

Podriamos resolver asi que segun Vossler Ia diferencia entre naturalismo 
europeo y realismo espafiol esta en el punto de partida en Ia motivaci6n del 
au tor: el uno es te6rico, cientifico, abstracto; el otro es humano y vital. Uno de 
los temas mas sutiles en Ia obra de Vossler es Ia comparaci6n entre el mistico, el 
picaro y el caballero. 

Vossler pertenecia a esa vieja escuela de moralistas que creian que la 
literatura y el arte tenian como prop6sito un fin moral, y por lo tanto, como 
maestro, se sentia con el derecho, mejor dicho la obligaci6n, de aconsejar a Ia 
naci6n alemana durante los dias dificiles por los cuales estaba pasando. Como 
Rector de Ia Universidad de Munich, estuvo siempre en constante contacto 
con el publico aleman, y no dej6 jamas de llamarles Ia atenci6n sobre Ia 
importancia del ejemplo de la cultura espanola para todos los problemas de Ia 
vida. Hasta lleg6 a considerarse como un ciudadano espiritual del mundo 
hispanico. "Estoy orgulloso de considerarme, ademas de aleman, algo asi 
como un ciudadano espiritual de Espana", solia decir. 

Ya en su vejez estuvo en Hispanoamerica, y reley6 Ia literatura hispa
noamericana. Lo mismo que don Federico pensaba que para entender lo 
europeo habia que conocer lo americana, ya que en America se encontraban 
vivas muchas manifestaciones, hist6ricas y literarias, que desde bacia siglos 
habian desaparecido en Europa. Decia que si volviera a empezar su labor 
literaria, que inici6 bacia ya cuarenta afios, se dedicaria a la literatura 
hispanoamericana. 
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Una de las ultimas obras de Vossler es su libro La vida espiritual en 
Sudamerica en donde se encuentran excelentes estudios sobre Jose 
Hernandez, Domingo Faustino Sarmiento, Gtiiraldes, Larreta, Reyles, 
Alfonso Reyes, algunos de los mismos autores que habian interesado a don 
Federico. 

Don Federico siempre consider6 a Karl Vossler como uno de los criticos 
mas sagaces, quien lleg6 a entender como pocos la singularidad del mundo 
hispanico. 
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