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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Disturbios de la razón. La investigación artística

Alfonso Hoyos Morales* 

Gerard Vilar Roca
Disturbios de la razón. La investigación artística 
Madrid: Machado Grupo de Distribución S.L, 2021 
ISBN: 978-84-7774-341-5
Paginas: 176

La relación entre conocimiento y estética no puede decirse que sea algo nuevo. 
De hecho, podríamos decir que, mucho antes de la institución de la Estética como una 
rama propia de la filosofía, las reflexiones sobre el arte como por la experiencia de lo 
bello nos retrotraen a Platón y Aristóteles. ¿Qué es, por tanto, la investigación artística 
que da título a este libro y qué aporta de novedad a este extenso debate? Esa es una de 
las tareas principales que lleva a cabo Gerard Vilar, catedrático de Estética y teoría de 
las artes en la Universidad Autónoma de Barcelona. En el prólogo ya nos adelanta que 
los orígenes de dicho concepto son relativamente recientes en el mundo académico, 
especialmente en el norte de Europa, en la pretensión de legitimación del arte como 
práctica de conocimiento y, por consiguiente, en la integración de éste en las tesis 
doctorales en su sentido eminentemente práctico. El propio Gerard Vilar se inmiscuyó 
en esta burocracia académica con el proyecto del Máster de Investigación en Arte y 
Diseño, donde dichas prácticas procuraban introducirse en el mundo académico, ya 
no sencillamente mediante la reflexión teórica sobre las mismas, sino a través de su 
dimensión práctica. Este libro surge como el compendio de diversos pensamientos que 
surgieron desde la creación de dicho Máster (2012) hasta la fecha de su publicación. 

La escritura general del libro se caracteriza por su extrema claridad, con un tono 
divulgativo y analítico. Son habituales a lo largo de los capítulos la aparición de 
diagramas y cuadros que intentan clarificar algunos de los muchos conceptos que van 
surgiendo. La estructuración del libro por capítulos, que remiten a artículos publicados 
en diferentes revistas y diferentes años, hace que cada capítulo sea autoconclusivo y 
que, por tanto, la línea argumentativa no se sienta progresiva. Antes bien podríamos 
decir que cada capítulo encara diferentes perspectivas alrededor de una suerte de 
centro virtual como es el concepto de investigación artística. Utilizando una metáfora 
que el propio Vilar usa, el libro no progresa linealmente, sino más bien en círculos 
concéntricos. Sin que esto sea en sí mismo algo negativo, sí es cierto que la repetición 
de ejemplos y argumentos, especialmente en los últimos capítulos, hace que en algunos 
momentos la lectura pueda resultar algo redundante.

*  Universitat de Barcelona, España alfi_14_95@hotmail.com
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Más allá de la presentación aparentemente novedosa en la historia académica del 
concepto de investigación artística, ésta nos hace retrotraernos a problemas clásicos 
tanto de la estética como de la epistemología: ¿Es el arte conocimiento, pensamiento 
o tiene alguna función cognitiva? ¿Es el conocimiento un hecho exclusivo de las 
ciencias? La introducción procurará situar la investigación artística en este contexto, 
así como la posición de su autor. Si bien las artes han sido consideradas una forma 
de conocimiento desde hace muchos años, no siempre lo han sido de conocimiento 
crítico. Esto lo reserva Vilar al arte contemporáneo, que comenzaría a posicionarse 
como una crítica a la razón establecida. Desde el proyecto de la crítica de la razón 
que comprendería tanto las vanguardias como la denominada escuela filosófica de la 
Teoría crítica con la que el autor se identifica, se concebirá a la investigación artística 
como una teoría crítica performativa. Dicho conocimiento se diferenciaría, no obstante, 
del teórico, precisamente por ser performativo, es decir, por tener una índole práctica 
frente al conocimiento de las ciencias o la filosofía. En este capítulo introductorio 
(que resume las principales tesis del resto del libro), Vilar señala que, en sí mismo, 
el arte no sería conocimiento, ya que no podría producir un conocimiento de “tipo 
fuerte” como el de las ciencias, sino un dispositivo que permitiría el conocimiento. 
La investigación, matiza, puede ser comprendida de diversas formas, que divide en 
descriptivas y prescriptivas, siendo estas últimas las que ocuparán la mayor parte de 
los intereses del autor, que consiste en: La investigación entendida como generación 
de disturbios del conocimiento, tal como reza el título de libro y en consonancia con lo 
promulgado por la Teoría crítica; y la investigación como exploración del Gran Afuera, 
es decir, como dispositivo para la aparición de algo que no ha sido pensado o dicho 
aún bajo los paradigmas de conocimientos preestablecidos. 

En el capítulo “Siete problemas” se despliegan las diferentes problemáticas a las que 
da lugar este concepto. La aparición en diferentes escuelas de arte y diseño de Europa, 
en las que se legitimaban ciertas tesis doctorales basadas en la práctica artística, sería 
el caldo de cultivo para esta nueva exploración de las relaciones entre epistemología y 
arte. Si es conocimiento el arte, ¿puede serlo en el sentido clásico, como saber justificado 
verdadero, o antes bien es un conocimiento de tipo sensible, experiencial… en último 
término, no proposicional? Lo que nos lleva, igualmente, a plantearnos la diferencia 
entre lo teórico y lo práctico, así como entre la utilidad o la no utilidad. Gerard Vilar 
considera que la investigación artística puede, no obstante, comprenderse de diversas 
maneras, sin posicionarse por ninguna: O bien el arte ya siempre ha sido, como 
clamaba la Teoría crítica, una forma de disturbio del conocimiento y, por consiguiente, 
posee un valor cognitivo; o bien quizás cuando hablamos de investigación artística nos 
referimos a un tipo de arte muy concreto, nacido en unas circunstancias específicas 
y con su propia metodología; también podemos comprenderlo desde la posición 
posmoderna, que directamente niega cualquier clase de privilegio a las ciencias que 
son de igual manera artísticas; o la consideración de que la investigación del arte y 
las ciencias deben estar regidas por patrones análogos (lo que describiría Vilar como 
vestir a los artistas de bata blanca). Más compleja es la situación cuando se acerca el 
autor al modo de conocimiento que pueden producir las obras artísticas que, en su 
estilo analítico habitual, divide en 5: investigaciones hard (conocimiento en sentido 
fuerte); investigaciones modales (mundos posibles); investigaciones constelacionales; 
investigaciones estéticas e investigaciones diagramáticas. Queda un tanto ambiguo 
en qué sentido la investigación artística pudiera ser considerada en un sentido 
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mínimamente análogo a la científica, puesto que una de las características en las que 
parece estar de acuerdo Gerard Vilar es que el arte no avanza linealmente, ni tampoco 
posee esa función de acuerdo en un solo paradigma como requieren las ciencias, en 
palabras suyas: el arte es politeísta y no monoteísta como las ciencias, ¿en qué sentido, 
por lo tanto, podemos hablar de lo que Vilar denomina “conocimiento laxo”?

El siguiente capítulo “El valor cognitivo del arte y la investigación artística” 
continúa estas preguntas haciendo una clasificación sobre la consideración de la 
naturaleza del arte a lo largo de la historia: el arte como representación; el arte como 
experimentación en el romanticismo (la búsqueda de lo nuevo y lo desconocido); y 
el arte como investigación, derivado de una progresiva conciencia metodológica que 
evoluciona desde la etapa anterior. Posteriormente, Vilar pone algunos ejemplos 
de la naturaleza cognitiva de algunas obras que se han utilizado como ejemplo de 
investigación artística. El ejemplo más utilizado del texto, Duty-Free Art de Hito Steyerl, 
como punto extremo de la pretensión cognoscitiva dentro del arte, se constituye por la 
exposición de diversos vídeos e imágenes acompañados de un suplemento discursivo, 
que la convierte en una obra con un gran componente proposicional, proporcionando 
una forma de conocimiento, de naturaleza más bien explícita. Sin embargo, considera 
Vilar, el arte para ser conocimiento no necesita de obras tan explícitas que ofrezcan 
conocimientos positivos y evidentes, sino que pueden existir otras formas de 
conocimiento de tintes más tácitos o implícitos, como pueden ser el saber concreto, 
singular, práctico, experiencial, etc. A diferencia de las ciencias y del discurso explícito, 
considera Gerard Vilar que las artes no tienen que adecuarse necesariamente a esta 
acumulación positiva de saberes, sino que puede funcionar, de manera paralela a la 
concepción de la Teoría crítica, de manera negativa, mostrando problemáticas en 
la razón preestablecida. Mostrando y no demostrando como problemáticos ciertos 
elementos de la realidad que no se tenían como tal o abriendo la posibilidad a nuevas 
formas de pensamiento.  El arte, por lo tanto, según Vilar, no produciría conocimiento 
teórico, sino estético, y, el valor cognitivo  generado a partir de él, será el que determine 
la fuerza estética de una obra, que no debe ser sólo teórica para ser considerada una 
gran obra. 

El cuarto capítulo es, quizás, el más extraño o el que más “disturba” el conjunto 
del libro tanto en tono como en contenido. Mientras que en los anteriores capítulos se 
mantenía un tono aparentemente descriptivo de este nuevo fenómeno social, intentando 
exponer sus ejemplos y localizarlo en el conjunto de la discusión entre la epistemología 
y la estética, este parece mostrarse bastante más crítico y su tono se vuelve, a su vez, 
más ensayístico. El punto de tensión fundamental que se despliega en este capítulo 
empieza por la división que se establece entre el conocer y el pensar. En esta división, 
el pensar se concibe como algo mucho más amplio que el conocer, que solo supone 
una pequeña parte del primero. Mientras que el conocimiento es necesariamente 
comunicable, el pensamiento no siempre lo es, así como si el conocimiento necesita 
demostrar la existencia de sus objetos, el pensamiento es tan libre como el principio de 
no contradicción. Finalmente considera que realmente lo que hacen los investigadores 
del arte ya no es producir conocimiento (“en sentido fuerte”), sino crear dispositivos 
para pensar. Es decir, lo que en un capítulo anterior se consideraba un dispositivo 
para el conocimiento (“laxo”), en este se traslada a la consideración del pensamiento, 
acercándose entonces a las consideraciones kantianas del arte como algo que “da 
mucho que pensar”. En otro momento del mismo capítulo, sin embargo, se dice que 
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si las obras de arte producen conocimiento sólo lo es a través del trabajo del concepto, 
acercándose aquí a Adorno, quien consideraba que la verdad del arte sólo podía ser 
expresada por la filosofía. Queda, por lo tanto, en una situación ambigua si lo que 
producen las obras de arte es pensamiento o conocimiento y en el caso de que sea 
conocimiento, las caracterizaciones del mismo se resumen en el vago concepto de 
“conocimiento laxo”. Qué sea conocimiento laxo y qué lo diferencia del pensamiento 
no me parecen que sean preguntas que se respondan con claridad, aunque creo que 
el propio vacilar del autor en este punto enuncia la problemática misma sobre la que 
no deja de dar vueltas. Más sorprendente aún son, sin embargo, las palabras que le 
dedica al mismo concepto de investigación artística, que en los primeros capítulos 
parecía amable y comprensiva y a la que en este se le acusa de poder ser un síntoma 
del capitalismo cognitivo en aras de domesticar cualquier clase de poder subversivo del 
arte. La vehemencia de este capítulo llega hasta la consideración de que «Mi posición, 
por tanto, es que el arte es demasiado importante para ser disuelto en una práctica 
pseudocientífica bajo el eslogan de “investigación artística” malentendido» (95) .

El siguiente capítulo reincide en algunos de los aspectos antes comentados 
aumentando ejemplos y se centra en establecer una aclaración y diferenciación de 
los conceptos de arte y estética. Si bien la estética es mucho más amplia que el arte, 
existen obras de arte cada vez más frecuentes en las que la estética posee cada vez 
menos importancia. Danto sería un buen ejemplo de las reflexiones sobre esta clase 
de arte más allá de la estética. El ejemplo de Hito Steyerl es un caso paradigmático 
de una obra artística cuyo componente estético es muy escaso. Como contraejemplo, 
Gerard Vilar destaca el caso de Álex Arteaga y su obra Architectures of  embodiment. 
Este proyecto contó con la participación de diversos arquitectos que colaboraban 
con estudiantes de doctorado con la intención de investigar cómo la arquitectura 
«condiciona la aparición del sentido del interior y el exterior, cuestionando o 
desestabilizando los sentidos habituales que damos por sentado» (109). La focalización 
en los aspectos sensoriomotores (la percepción sonora, visual y sensible en general), 
que en otros proyectos de investigación artística no parecen tener tanta importancia 
(como el mencionado contraejemplo de Hito Steyerl), hace que se considere esta clase 
de investigación dentro de un subdominio de la investigación artística denominado 
investigación estética.

El sexto capítulo “¿Dónde está el “arte” en la investigación artística? redunda en 
algunos temas previos, retrotrayéndonos al ejemplo de Hito-Steyerl, Duty-Free Art y su 
falta de poder estético. Donde esta obra fracasa, considera Vilar, es que, mientras que 
en otras obras de la artista los perceptos (refiriéndose al célebre concepto de Deleuze) 
se presentan con fuerza (es decir, los componentes perceptivos, estéticos de la obra, 
lo que Kant denominaría idea estética), en Duty-Free Art estos tienen poco poder, 
limitándose la obra a ser un compendio de información que el espectador meramente 
recibe. Encuentra Vilar que para expresar esta clase de información, no es necesario 
el arte y que, para que algo sea considerado como tal, debe tener algún tipo de idea 
estética.  

El séptimo capítulo, “Troubling research: una definición”, ahonda en la concepción 
del arte como negatividad, frente a sus concepciones positivas. Si el arte posee un 
componente negativo es precisamente porque se resiste al significado positivo y 
cerrado. El componente negativo de la obra bien puede entenderse por su objeto (cosas 
que consideramos negativas, como violaciones, muertes, guerras…) o por su efecto 
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al enfrentarnos con dichas obras, algo más propio del arte desde el siglo XX, como 
el dadaísmo o el surrealismo. Esta clase de arte que, sin necesariamente posee un 
objeto negativo poseen un efecto negativo, las denomina Vilar “disturbing art”, ya que 
producen disturbios en la forma de atender al conocimiento y la sensibilidad frente 
a las ideas de placer. El título del capítulo, “troubling research”, haría referencia a esta 
clase de investigación particular dentro de la investigación artística que se centraría en 
esta idea de negatividad. A diferencia de obras turbadoras en el sentido clásico o en el 
surrealista, un proyecto de troubling research se caracteriza en una voluntad investigadora 
en el sentido fuerte, conectada a una producción de disturbios del conocimiento y de 
la sensibilidad. A lo largo del capítulo nos son dados varios ejemplos, como Alba de 
Eduardo Kac, Flamme Éternelle de Thomas Hirschhorno o Der Bau de Hito Steyerl

El octavo capítulo cierra diferenciando las formas de conocimiento que ofrece el 
arte frente a la filosofía y, particularmente, en lo que respecta a la idea de progreso 
que el concepto de investigación artista parece poner sobre la mesa. El progreso en 
arte se entendería, ya no como un progreso lineal, sino como un progreso politeísta 
que aumenta en cantidad y en complejidad, haciendo proliferar los modos de mirar y 
experimentar. Frente a la metáfora de la línea que progresa, propia de las ciencias, la 
función cognitiva del arte se asemejaría a la del progreso en círculos concéntricos, lo 
que lo haría más cercano a la filosofía que a las ciencias. Sin embargo, los diferencia 
el hecho de que la filosofía está eminentemente ligada al concepto y al argumento, 
mientras que el arte lo está a la retórica y a los tropos. A pesar de sus diferencias, a 
ambas disciplinas las une que, cada una en su territorio, están destinadas a la búsqueda 
de la verdad. 

Para terminar podríamos decir que el libro, tomando sus capítulos de forma 
singular, resulta más redondo que si se lo toma como conjunto. La repetición de 
ejemplos y argumentos hace que el conjunto se haga algo redundante. No obstante, 
la exposición clara y analítica unida a la erudición de Vilar hacen del libro una gran 
introducción a esta problemática y, en sí mismo, un gran “dispositivo” para pensar, 
no solo la Investigación artística per sé como una modalidad particular dentro de los 
discursos académicos, sino la relación en sí entre epistemología y estética. En este 
sentido, el presente libro ejecuta una accesible propedéutica a la vez que nos ilumina 
con multitud de ejemplos, que nos permite ampliar nuestra visión de este siempre 
extenso y extensible mundo que es el arte y el pensamiento sobre el mismo. 
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“El aullido es el más negro de los gritos del paisaje”.

Ramón Gómez de la Serna, Greguerías.
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