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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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El acto icónico1

Horst Bredekamp

Definiciones
El «acto icónico» hace referencia al efecto sobre la sensación, el pensamiento y la ac-
ción que surge del poder intrínseco de la imagen y de la resonancia con quien está 
frente a ella. En términos de historia conceptual, tiene una larga tradición que se re-
monta a la retórica antigua con las imagines agentes (imágenes actuantes). Refiriéndose 
inicialmente a las imágenes del pensamiento, que tienen la cualidad de desencadenar 
acciones, estas imágenes se extienden al mundo de la materia que toma forma icónica 
pudiendo considerarse como la primera caracterización de lo que constituye el acto 
icónico (cf. Anónimo 2004: 176s; Quintiliano 1974: 594s).2 La noción de Thomas Ho-
bbes de signs que desencadenan acciones tiene un significado igualmente destacado 
para la historia de este concepto (Hobbes 1967: 15; cf. Bredekamp 1999: 71s).

El concepto «acto icónico» pretende captar sistemáticamente los impulsos proce-
dentes de la reflexión sobre el entorno configurado, que amplían o también socavan los 
marcos tradicionales de acción y reflexión. El efecto de las imágenes es la base de to-
dos los controles visuales, como los que se realizan a gran escala en la publicidad, la 
política y el tráfico. Este efecto ha sido ampliamente investigado (cf. Gebauer, Raab, 
Carbon 2016). Con el acto icónico, estos mecanismos, que parten de la psicología y del 
encaje social de los receptores, se amplían ahora hasta el punto de que las imágenes se 
entienden como una fuente de estímulo pseudoviviente que provoca una interacción 
configurada sistemáticamente: el «acto icónico» supone una interacción entre la ima-
gen y el espectador en la que un impulso esencial emana de la contraparte del receptor.

Esta tendencia al desplazamiento del poder del sujeto cognoscente a la impulsivi-
dad de las imágenes se produce en tres esferas que pueden distinguirse categorialmen-
te.3 La primera consiste en el «acto icónico esquemático». La definición de Immanuel 

1   Traducido del alemán por Manuel Orozco Pérez y revisado por Ana García Varas. Esta traducción ha sido 
posible gracias a la financiación del proyecto de investigación Materias de la imagen (Picture Matters, MICINN 
PID2021-122762NB-I00) y del grupo de investigación Estética y Filosofía de la imagen (DGA, H29-20R). Publicado 
originalmente en Bredekamp, H. 2017: «Bildakt». Pp. 25-33, en Lauschke, M. y Schneider, P. (eds.): 23 Manifeste 
zu Bildakt und Verkörperung. De Gruyter.

2   Sobre el paso de la retórica a la realidad configurada materialmente cf. Campe, R. 2008. «In der Stadt und vor 
Gericht. Das Auftauchen der Bilder und die Funktion der Grenze in der antiken Rhetorik». Bildwelten des Wis-
sens, Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik, núm. 6/2: 42-52. Sobre la historia de las imagines agentes cf. Berns, J. 
J. 2005. «Schmerzende Bilder. Zu Machart und Mnemonischer Qualität monströser Konstrukte in Antike und 
Früher Neuzeit». Pp. 25-55, en Roland Borgards (ed.): Schmerz und Erinnerung. Múnich: Brill | Fink. 

3   Sobre la disposición y su validez para una teoría integral del acto icónico cf. Bredekamp, H. 2010. Theorie des 
Bildakts: Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007. Berlín: Suhrkamp. Nueva versión como: Bredekamp, H. 2015. Der 
Bildakt. Berlín: Wagenbach. Traducciones al italiano (2015), francés (2015), portugués (2015), chino (2016), 
español (2017) e inglés (2017).
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Kant del esquema como medio para la interacción entre la imagen y el concepto, sien-
do tan atractiva como suele pensarse (Krämer 2016: 250ss), fue criticada por Johann 
Gottfried Herder en su resistencia a lo que constituye el acto icónico (Gasperoni 2016: 
213-244). El concepto de acto icónico esquemático se remonta, pues, a la determina-
ción griega del esquema como cuerpo que se forma y se utiliza como imagen (Gödde 
2001: 241s).

El concepto griego de esquema se refería inicialmente a las matemáticas, cuyos 
cuerpos recibían una consistencia icónica como esquemas a través del trazado de las 
líneas geométricas y del revestimiento de los volúmenes estereométricos. A partir de la 
naturaleza vinculante de las reglas matemáticas, Platón trasladó este significado a los 
cuerpos humanos, que fueron llevados a movimientos ejemplares y a imágenes forma-
les con el fin de lograr un efecto imitativo (Catoni 2005: 278-291). En un segundo 
momento, esta definición se trasladó a las obras icónicas vivas. La definición platónica 
de esquema, en gran medida pasada por alto, ha sido actualizada en la variante de la 
pragmática somaestética. En la filosofía de la corporeización (Verkörperung), se la con-
sidera la suma de todos los controles que hacen posible las posturas y los movimientos 
de los cuerpos (Krois 2006a). De acuerdo con este retorno de la relevancia del esquema 
como base corporal de la cognición y el comportamiento, el «acto icónico esquemáti-
co» comprehende imágenes que logran efectos ejemplares a través de su viveza real o 
simulada.

Hasta el día de hoy, los tableaux vivants, los autómatas y las obras de arte orgánicas 
producidas sintéticamente como biofactos constituyen los campos de este acto icónico 
esquemático. Los relatos sobre entidades conformadas que actuaban como modelos 
ejemplares en forma viva o pseudoanimada abarcan desde la antigüedad hasta el pre-
sente, y esto se aplica especialmente al caso de los muñecos o maniquíes, así como de 
los autómatas, que tenían un estatus especial como entidades con movimiento autóno-
mo en forma de asientos, armas o incluso obras de arte (Hölscher 2014; Rath 2016).

La segunda esfera reside en el «acto icónico sustitutivo», el cual, a diferencia del 
«acto icónico esquemático», no se refiere a la asimilación entre imagen y cuerpo, sino 
a la intercambiabilidad entre cuerpo e imagen. Para la Postantigüedad (Nachantike), 
esta sustitución recíproca entre cuerpo e imagen se remonta en lo esencial al concepto 
de vera icon. Esta se convierte en una imagen en la medida en que las partículas del 
cuerpo de Cristo, desprendidas de su rostro, quedan como una huella en la tela (Wolf 
1998: 15). 

La consecuencia destructiva del hecho de que un cuerpo pueda convertirse en 
imagen tiene que ver con la iconoclasia, en la que se castigan las imágenes como si 
afectasen a personas vivas. En tiempos más recientes, el acto icónico sustitutivo sirve 
sobre todo como medio de terror. Se destruyen obras de arte como si fueran personas 
y se matan personas para convertirlas en imágenes de destrucción, como ocurrió de un 
modo particular en Palmira en el año 2015 (Bredekamp 2016a).

El acto icónico sustitutivo tiene una función tradicional en la práctica jurídica del 
castigo de la imagen. Hasta el siglo XIX, la punición de la imagen se consideraba un 
castigo plenamente válido. La forma sustitutiva del acto de icónico es especialmente 
explosiva en la medicina moderna, que en gran medida trata el cuerpo como una ima-
gen mediante el diagnóstico y la cirugía (Friedrich, Queisner, Roethe 2016).

El «acto icónico intrínseco» constituye la tercera esfera, que se refiere a la cualidad 
de la forma configurada. No es que la forma sea menos característica del acto icónico 
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esquemático y del sustitutivo, sino que aquí la forma es el foco de atención en su propia 
autonomía. Todos los elementos de la imagen, desde el punto hasta la forma espacial, 
pasando por el color, y desde los motivos figurativos hasta la abstracción (Lauschke 
2014), posibilitan a quien está en frente una reflexión, condicionada por el esquema 
corporal, sobre sí mismo. La determinación que hizo Leonardo del punto como una 
magnitud que flota de manera indeterminable entre lo infinitamente pequeño y lo infi-
nitamente grande permite que incluso el elemento menos vistoso de una imagen se 
convierta en el punto de partida de un movimiento interior sin fin (Frosini 2003: 225-
232; cf. Fehrenbach 2015). El mismo efecto se aplica al color que, en cuanto medio de 
vivacidad, parecía activarse y pintarse a sí mismo, tal como lo sintieron Rembrandt y 
los rembrandistas, así como Jackson Pollock (Fehrenbach 2003: 151-170; cf. Hadjini-
colaou 2016 y Bredekamp 2015: 310-315).

Nicolás de Cusa dio a este rasgo fundamental una comprensión excepcional de 
rasgos propios de la teoría de una imagen al referirse al poder autónomo de la mirada 
de la obra (Kues 2002: 8s; cf. Rilke 1996: 513). Las reflexiones sobre el acto icónico 
intrínseco en la Modernidad fueron impulsadas esencialmente por la teoría de Aby 
Warburg sobre la fórmula del pathos. Esta hace referencia a las fórmulas icónicas que 
son capaces de someter, invertir o incluso incitar los afectos en variaciones siempre 
nuevas (Krois 2002). En consonancia con esta doctrina, Sigmund Freud, en una de sus 
piezas didácticas de psicoanálisis, interpretó la figura de mármol del Moisés de Miguel 
Ángel como un acontecimiento cinematográfico (Krois 2006b). También la interpreta-
ción de Maurice Merleau-Ponty de la acción de agarrar como un gesto con intención 
motora volvió porosa la frontera entre las imágenes estáticas y las imágenes en movi-
miento (Dorrance 2002). Por último, la ambigüedad sistemáticamente configurada de 
las imágenes pertenece a las insondables posibilidades del acto icónico intrínseco 
(Gamboni 2002).

La cuestión de las barreras de la naturaleza 
La validez del acto icónico esquemático, sustitutivo e intrínseco se aplica ante todo a 
artefactos humanos formados icónicamente. La nítida distinción, tal y como aún Ernst 
Cassirer hacía al señalar que el ser humano, con su facultad reflexiva, está «como ex-
pulsado» del «paraíso de la existencia orgánica» (Cassirer 1995: 43; 1923: 3-6; cf. 2004: 
49; Recki 2012; Krois 2004: 286, nota 15), ya no puede, empero, mantenerse en esta 
forma: la práctica de los chimpancés a la hora de relacionarse con los recién nacidos 
con la ayuda de piedras y trozos de madera ya cumple el concepto de acto icónico es-
quemático (Bredekamp 2016b). No es la frontera entre lo animal y lo humano lo que 
constituye el acto icónico, sino la distinción entre la forma natural y el mundo configu-
rado. 

Pero incluso esta frontera se vuelve porosa, dado que los fósiles, por ejemplo, fue-
ron reconocidos como exóticas formas de la naturaleza y fueron valorados y enmarca-
dos como esculturas destacadas. Un ejemplo inimitable que representa una de las pri-
meras evidencias de los orígenes del acto icónico es el bifaz de West Tofts creado hace 
unos 200.000 años (imagen 1), en cuyo centro convexo se encuentra un fósil de concha 
que, cual forma exótica hallada, aparece enmarcado por el elaborado contorno de la 
cuña que de este modo hace que destaque. El sentido para la diferencia estética ha 
conducido en este caso a una extraordinaria impronta de la forma (Bredekamp 2016c).

Entre el «acto icónico animal», tal como se presente en las prácticas de los chim-

Horst Bredekamp / El acto icónico / panorama: texto invitado

https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view


/70/

pancés, y la capacidad de los humanoides de aislar de su entorno la forma natural 
exótica permitiendo así que actúe como una forma intrínseca del acto icónico, se hace 
evidente la dificultad de limitar estrictamente la validez del acto icónico a las formas 
especiales humanas. Incluso una definición maximalista de la imagen, como la que 
propuso Leon Battista Alberti con su apreciación de que ya se estaría dando un simu-
lacrum cuando a una forma natural se le da una mínima intervención humana, obvia-
mente no va lo suficientemente lejos (Alberti 2002: 142). 

 

Filosofía del acto icónico 
Una comprensión de la filosofía como forma sistematizada del pensar sobre el puro 
pensar puede experimentar únicamente como una molestia la consideración de que el 
acto icónico pertenece histórica y lógicamente a las condiciones constitutivas de esta 
reflexión. Todos los testigos principales del acto icónico han sido víctimas de esta au-
tocomprensión. Entre ellos se encuentran el concepto de Aristóteles de la energeia in-
trínseca de las formas (Aristóteles 1980: 193), la convicción de Lucrecio de que la vi-
sión sería una forma especial de tacto externo que procede a tientas (Lukrez 1973: 
54-64), la ya mencionada, y probablemente insuperable, formulación de Nicolás de 
Cusa de la actividad intrínseca de la imagen en De Visione Dei (Kues 2000: 5), así como 
los conceptos de Gottfried Wilhelm Leibniz de appetition y conatus, en los que se fun-
den forma y fuerza: «Así pues, se puede afirmar que se les ha dado a las cosas una 
cierta efectividad, una forma o una fuerza, algo que asociamos con el nombre de natu-
raleza.» (Leibniz 1875-1890: 507).4 La definición de las cosas incluye formam vel vim: 

4    «jam concedendum est, quandam inditam esse rebus efficaciam, formam vel vim, qualis naturae nomine a nobis accipi solet.»

Horst Bredekamp / El acto icónico / panorama: texto invitado

Imagen 1. Bifaz con concha fósil spondylus spinosus incrustada, West Tofts/Norfolk (Inglaterra), 
de unos 200.000 años de antigüedad, Cambridge, Museum of Archeology and Anthropology.
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con este acoplamiento de la forma y la fuerza, Leibniz constata como principio general 
de la naturaleza lo que en el ámbito del mundo de los artefactos debe llamarse acto 
icónico.

Por último, hay que mencionar a Giambattista Vico, cuyo frontispicio de la Scienza 
Nuova debe considerarse como un emblema del acto icónico surgido de la oscuridad, 
ya que, si bien es obra humana, llega a mostrar la ambigüedad jeroglífica de la propia 
naturaleza de modo tan rico como preciso (Bredekamp 2015: 14s; cf. Trabant 2010). El 
ocultamiento de esta tradición quedó representado ejemplarmente en la desvaloriza-
ción carente de sentido de Leibniz por parte de Kant (Kant 1997: 292); y que es tanto 
más trágica cuanto que Kant, en el Opus postumum, subraya las determinaciones corpo-
rales y de la forma de todo movimiento del alma (Vos 2009).

Sin embargo, quienes se han remitido directamente a la obra de Leibniz, han 
adoptado también su fundamento conectado con el acto icónico. El primero y más 
importante es Charles Sanders Peirce, cuya sentencia «I do not think ever reflect in words» 
(Peirce 1909: 8; cf. Engel, Queisner, Viola 2012: 44) hizo que se le caracterizara como 
el filósofo del acto icónico por excelencia (Krois 2012: 63s). Entre quienes aún viven se 
encuentran Bernhard Waldenfels, cuyo registro de respuesta concibe cada enunciado 
como un eco latente de la alocución externa (2007 y 2008), Wolfram Hogrebe, cuyo 
«conocimiento escénico» capta ambientalmente el acto icónico (2009), y Hartmut 
Rosa, cuyo intento de determinar la resonancia entre el hombre y su entorno también 
ajusta el vector hacia el mundo exterior, aunque sin abordar la especificidad de las 
imágenes (2016). 

La filosofía de la corporeización (Verkörperung) tiene asimismo la capacidad de 
retomar sistemáticamente la tradición filosófica del acto icónico (Fingerhut, Hufen-
diek, Wild: 2014). Hasta ahora, sin embargo, incluso en la variante del enactivismo, 
apenas va más allá de un empujar hacia afuera y un exteriorizar el pensamiento sin 
poder tomar en serio la determinación en términos de forma del mundo de imágenes 
como un impulso autónomo ( corporeización). Las «affordances» de James Gibson, 
que transforman la separación entre sujeto y objeto en una tensión recíproca que acon-
tece entre ambas magnitudes, se erigen como una orientación completamente innova-
dora, pero aislada, en el sendero de salida de la caverna (Gibson 1979; cf. Chemero 
2009). John Michael Krois fue el primero en explorar sistemáticamente la andadura 
del acto icónico desde tal lugar del atrapamiento. Su noción de «quiralidad» de las 
imágenes, la incapacidad de estas para poder repetirse simétricamente en su imagen 
especular, establece una medida de referencia para la comprensión filosófica de lo que, 
más allá de las intenciones de los creadores y espectadores de las imágenes, es inheren-
te a ellas como agens ( energeia) (Krois 2011).

El acto icónico es un elemento de un concepto de cultura que ha de ser redefinido, 
un concepto que asume el poder autónomo de todas las formas que el ser humano 
encuentra frente así. En este sentido, es tanto una alternativa al concepto de «acto de 
habla» como un defensor de la no menos autónoma energeia del lenguaje hablado y de 
la escritura (Bredekamp 2010: 48-56; 2015: 56-64). El acto icónico rompe con toda 
teoría del conocimiento pensada predominantemente desde la conciencia humana, tal 
como defiende el constructivismo radical. En tanto éste hace de las condiciones y limi-
taciones de la percepción humana la medida de referencia, el mundo se convierte no 
ya en el desencadenante, sino en el producto de la percepción. El acto icónico contra-
pone a esta regla una tensión recíproca con lo que se nos acerca (das Entgegenkommenm-
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de), y en este sentido es una crítica a la Modernidad de inspiración cartesiana con su 
separación maniquea entre sujeto y objeto (Engel y Marienberg 2016). Formula una 
esfera de articulación simbólica perceptible sensiblemente, en la que no se puede con-
cebir ninguna forma de conciencia que no esté moldeada por el potencial del mundo 
conformado. 
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En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.

«¡Qué silenciosa es una manzana al lado del Laocoonte!        

¡Un círculo es aún más silencioso! Más aún que una manzana»

Wassily Kandinsky, La gramática de la creación
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