
Constructivismo ruso 

 

 

El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y 

se hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre. Es un término de uso 

frecuente hoy en el arte moderno, que separa el arte "puro" del arte usado como instrumento 

para propósitos sociales, a saber, la construcción del sistema socialista.   

 

El término Construction Art (arte de construcción) fue utilizado por primera vez en forma 

despectiva por Kasimir Malevich para describir el trabajo de Alexander Rodchenko en 1917.  

 

 
Inicios  

  

 

Constructivismo aparece por primera vez como un término positivo en Manifesto Realista de 

Naum Gabo en 1920. Alexei Gan utilizó la palabra como el título de su libro Constructivism, 

impreso en 1922. Constructivism a su trabajo, mientras que su abstracción geométrica se 

debió, en parte, al Suprematismo de Kasimir Malevich.  

 

La base de enseñanza para el nuevo movimiento fue puesta por el Comisariado del Pueblo 

para la Educación (o Narkompros) del gobierno de Bolchevique, a cargo del Ministerio de 

Cultura y Educación dirigido por Anatoli Lunacharski que suprimió la vieja academia de 

Petrogrado de Bellas Artes y la Escuela de Moscú de Pintura, Escultura y Arquitectura en 1918. 

La oficina artística del Comisariado funcionó durante la Guerra Civil rusa principalmente dirigida 

por futuristas, que publicó el diario Arte de la Comuna. El centro del constructivismo en Moscú 

residía en VKhUTEMAS: la escuela para el arte y el diseño, establecida en 1919. Gabo señaló 

más adelante que la enseñanza en la escuela fue orientada más en la discusión política e 

ideológica que en la creación artística.  

 

 
Tatlin, 'arte constructivo' y productivismo  

  

 

La obra canónica del constructivismo fue la propuesta de Tatlin para el Monumento a la III 

Internacional (1919) que combinaba una estética de máquina con componentes dinámicos que 

celebraban la tecnología, como los reflectores y las pantallas de proyección. Gabo criticó 

públicamente el diseño de Tatlin diciendo O se crean casas y puentes funcionales o el puro 



arte por el arte, pero no ambos. Esto llevó a una división importante dentro del grupo de Moscú 

en 1920 cuando el Manifiesto Realista de Gabo y Pevsner afirmó la existencia de un núcleo 

espiritual para el movimiento. Esto se oponía a la versión del constructivismo adaptable y 

utilitaria que sostenían Tatlin y Rodchenko. La obra de Tatlin fue inmediatamente alabada por 

artistas en Alemania como una revolución en el arte: una foto de 1920 muestra a George Grosz 

y John Heartfield sosteniendo una pancarta diciendo 'El arte está muerto - Larga vida al arte de 

la máquina de Tatlin', mientras que los diseños para la torre se publicaron en la revista de 

Bruno Taut Fruhlicht.  

 

 
Arte al servicio de la revolución  

  

 

Así como estuvieron envueltos en trabajos de diseños industriales, los Constructivistas 

trabajaron en festivales públicos y diseños de carteles callejeros para el gobierno de la 

revolución Bolchevique post-Octubre. Quizás el más famoso de esos se dio en Vitebsk, donde 

el grupo UNOVIS de Malevich pintó placas de propagandas y edificios (el más conocido era el 

poster de Lissitzky: Golpea a los blancos con la cuña Roja (1919). Inspirado por la declaración 

de Vladimir Mayakovsky "las calles nuestros pinceles, las plazas nuestras paletas", artistas y 

diseñadores participaron en la vida pública durante la Guerra Civil. Una instancia determinante 

fue el festival propuesto para el congreso del Comintern en 1921 por Alexander Vesnin y 

Liubov Popova, que reensamblará las construcciones de la exhibición OBMOKhU así como 

realizará trabajos para el teatro. Hubo un gran momento en este periodo entre el 

Constructivismo y el Proletkult, cuyos ideales concernieron en la necesidad de crear una 

estructura cultural completamente nueva y acorde a los Constructivistas. En suma algunos de 

los constructivistas estuvieron fuertemente envueltos en la "Ventana ROSTA", una campaña de 

información pública Bolchevique alrededor de los años 20. Algunos de los más famosos de 

esta fueron el pintor y poeta Vladimir Mayakovsky y Vladimir Lebedev.  

 

 
Algunos de los nombres mas importantes del 

movimiento  
  

 

 
Vadim Meller  

  
 



Vadim Meller (en ruso: а и  ор и ич М р; 1884 - 1962) fue un pintor ruso, artista 
vanguardista (Cubismo, Constructivismo), diseñador y escenógrafo.   
 
Vadim Meller nació en San Petersburgo. Era el hijo de un funcionario superior en el Ministerio 
de la Justicia de la Rusia Imperial. Su padre, George Meller, era un noble nacido sueco, su 
madre, Helen Caruso, medio italiana y medio griega, procedía también de una familia noble.  
 
Después de graduarse en en Derecho por la Universidad de Kiev, adquirió una educación 
artística en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Estuvo en estrecho contacto con el grupo 
Der Blaue Reiter. Se hizo amigo de Vasily Kandinsky.  
 
Comenzó a exponer sus obras después de trasladarse a París, donde formó parte de la 
Sociedad de Artistas Independientes. Meller estudió igualmente con Antoine Bourdelle.   
 
En 1912-1914 participó en exposiciones junto con Kasimir Malevich, Sonia Delaunay,  
Alexander Archipenko y Aleksandra Ekster: Salón de los Independientes, Salón del resorte y 
Salón de Otoño junto a Pablo Picasso, Georges Braque y André Derain.   
 
Después de regresar a Kiev en 1917, trabajó en pintura monumental, diseño gráfico, y diseño 
de vestuario. Su transición a la escenografía como el campo principal de su actividad artística 
ocurrió en los primeros años después de la revolución.  
 
A partir de 1919 - 1920, trabajó con el bailarín Bronislava Nijinska, hermana de Nizhinski, en su 
estudio del ballet clásico. En 1922 Meller fue invitado al recién fundado Teatro Berezil.   
 
En 1925 Meller participó en la exposición Artes Décoratifs e Industriels Modernes del DES de 
Internationale de la exposición (Art Deco) en París, donde le concedieron una medalla de oro 
por el diseño interior del Teatro de Berezil. Trabajó en el diseño para teatro en Ucrania hasta 
1945.  
 
A partir de 1925 también enseñó en la Academia del Arte de Kiev (KKHI) junto con Vladímir 
Tatlin y Alexander Bogomazov . En el mismo año se hizo miembro de la unión de la Asociación 
de los Artistas Revolucionarios de Ucrania junto con David Burliuk (co-fundador), Alexander 
Bogomazov (co-fundador), Vasiliy Yermilov , Victor Palmov y Alexander Khvostenko-Khvostov.  
 
Meller trabajó como director temporal del Instituto Monumental de la Pintura y de la Escultura 
de la Academia de Arquitectura de la República Socialista Soviética de Ucrania (1946-1948), 
siendo un artista principal de la comedia teatro (1948 - 1953) de la Música de Kiev y del Teatro 
Académico de Iv. Franko Kiev (1953-1959).  
 
Se casó con Nina Genke-Meller.  

 

 

 

 

 

 



Futurismo 

 

Futurismo. Arte futurista 

El Futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del S. 
XX mientras el Cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien 

publica en el periódico parisiense Le Figaro el 20 de Febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. 
Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista 
orientado al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica 
moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. 

Declaremos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva; la belleza 
de la velocidad. Un automóvil de carreras... un automóvil rugiente, que parece correr sobre una 
estela de metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotracia 

En 1910 ya se puede hablar de un grupo liderado por Marinetti. Trabajarán artistas como los 

pintores Russolo, Carrá, Boccioni, Balla o Severini. El futurismo fue llamado así por su 
intención de romper absolutamente con el arte del pasado, especialmente en Italia, donde la 
tradición artística lo impregnaba todo. Quieren crear un arte nuevo, acorde con la mentalidad 

moderna, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. Para ello toma como modelo las 
máquinas y sus principales atributos: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el 
movimiento y la deshumanización. Dignifica la guerra como espacio donde la maquinación, la 
energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas.  

Sus ideas revolucionarias no deseaban limitarse al arte, sino que, como otros muchos 
movimientos, pretendían transformar la vida entera del hombre. La estética futurista difunde 
también una ética de raíz machista y provocadora, amante del deporte y de la guerra, de la 

violencia y del peligro. El futurismo fue politizándose cada vez más hasta coincidir con las tesis 
del fascismo, en cuyo partido ingresó Marinetti en 1919. En su manifiesto hay un punto que 
dice: 

Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo y el gesto 
destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. 

La característica principal del futurismo es la plástica del dinamismo y del movimiento. El efecto 
de la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de color que debían producir un 
paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. Al principio, se valieron para la 

realización de sus objetivos artísticos de la técnica divisionista, heredada del neoimpresionismo 
y más tarde se aplicó la técnica cubista de abstracción como procedimiento para 
desmaterializar los objetos. A partir de estas premisas, la representación del movimiento se 

basó en el simultaneismo, es decir, multiplicación de las posiciones de un mismo cuerpo, 
plasmación de las líneas de fuerza, intensificación de la acción mediante la repetición y la 
yuxtaposición del anverso y del reverso de la figura. 

Buscaban por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas, ya que el 

objeto no es estático. La multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión de 
imágenes de un caleidoscopio o una película, pueden dar como resultado la impresión de 
dinamismo. Crearon ritmos mediante formas y colores. En consecuencia, pintan caballos, 

perros y figuras humanas con varias cabezas o series radiales de brazos y piernas. El sonido 
puede ser representado como una sucesión de ondas y el color como una vibración de forma 
prismática. 

Los pintores extraen sus temas de la cultura urbana, máquinas, deportes, guerra, vehículos en 
movimiento, etc., eliminando progresivamente todo populismo o simbolismo. 



Empirismo y Racionalismo 

 

EMPIRISMO Y RACIONALISMO 

1.- EL EMPIRISMO 

Definición de empirismo: EL EMPIRISMO es la tendencia filosófica que considera la 
EXPERIENCIA como criterio o NORMA DE VERDAD EN EL CONOCIMIENTO. 
Como tal se refiere a la EXPERIENCIA (del gr. empiria) en su segundo significado: 
- no es "participación personal en situaciones repetibles" (con significado personal y 
subjetivo) ; 
- sino que la experiencia repetida de de ciertas situaciones nos ofrece un criterio 
(objetivo e impersonal) para conocer las cosas (o las situaciones).  

El empirismo se caracteriza por dos aspectos fundamentales: 

a)NIEGA LA ABSOLUTIZACIÓN DE LA VERDAD o, como mínimo niega que la verdad 
absoluta sea accesible al hombre. 
 
b)Reconoce que TODA VERDAD DEBE SER PUESTA A PRUEBA y, a partir de la 
experiencia, puede eventualmente ser modificada, corregida o abandonada.  

NO SE OPONE de ninguna manera A LA RAZÓN, pero niega la pretensión de 
establecer VERDADES NECESARIAS, es decir, verdades que valgan de una manera 
tan absoluta que se haga innecesaria, absurda o contradictoria su verificación o su 
control. 

La mayor parte del tiempo actuamos o pensamos de manera empírica. Esperamos 
que sucedan las cosas más por hábito o costumbre que por razonamiento científico. 
En este sentido, el EMPIRISMO se contrapone al RACIONALISMO. 

  

2.- EL RACIONALISMO 

Definición de racionalismo:El RACIONALISMO es la TENDENCIA FILOSÒFICA que 
considera LA REALIDAD GOBERNADA POR UN PRINCIPIO INTELIGIBLE al que la 
razón puede acceder y que, en definitiva, IDENTIFICA LA RAZÓN CON EL PENSAR.  

En sentido general se contrapone al IRRACIONALISMO (no al empirismo), y a lo 
largo de la historia ha conocido múltiples variantes: 

- racionalismo ético: se denomina así al intelectualismo moral socrático. 

- racionalismo metafísico: el racionalismo platónico (que considera la realidad 
ordenada según el modelo ideal y final del Bien). 

- racionalismo religioso: es el de los deistas (Kant, los Ilustrados, la Revolución 
francesa…) que identifican la verdad revelada con los datos últimos de la razón y 
creen en un dios racional pero no providente. 



- racionalismo ontológico: es el pensamiento hegeliano (para quien el proceso de lo 
real coincide con l'autorealización de la Razón o Espíritu). 

Los diversos tipos de racionalismo (cartesianos o no, platónicos o no, hegelianos o 
no!) defienden todos la tesis de que LA RAZÓN NO ES UNA FACULTAD (psicológica) 
sino una concatenación de verdades necesarias. 

En cambio, la tesis del racionalismo es, como se ha dicho, que no hay verdad 
necesaria, que toda verdad puede ser puesta a prueba, controlada y, 
eventualmente, modificada o abandonada. 

 
EL RACIONALISMO ES LA EXPRESIÓN DE UNA RAZÓN FUERTE QUE 
ENCUENTRA EN SÍ MISMA EL PRINCIPIO DE su JUSTIFICACIÖN. 

 
3.- OTROS ASPECTOS DEL EMPIRISMO. 

 
- Negación de cualquier conocimiento o principio INNATO (que deba ser reconocido 
como válido necesariamente) 

- Negación de lo SUPRASENSIBILE (es decir, de cualquier realidad que no se deje 
comprobar de algún modo objetivo, constatable) 

- Afirmación de la importancia de la REALIDAD ACTUAL o de lo inmediatamente 
presente a los órganos sensoriales, es decir, de la realidad de hecho (de facto, y no 
de jure). 

- Reconocimiento del carácter HUMANO -ES DECIR, LIMITADO, PARCIAL E 
IMPERFECTO- de las herramientas que el hombre posee para atestiguar, para 
conocer y para controlar la verdad (empirismo crítico). 

- La aplicación de tales instrumentos (por limitados que sean) para TODOS LOS 
ÁMBITOS de la realidad y para cada (supuesta) VERDAD. 

- Llevado a sus consecuencias más extremas el empirismo pude conducir al 
ESCEPTICISMO -como fue el caso de Hume De hecho, el primer teórico del 
Escepticismo griego: Sexto Empirico [180-220 d.C.] fue un empirista. Una 
diferencia básica entre el empirismo antiguo y el de Hume reside en el carácter 
moral del primero, en oposición al carácter básicamente gnoseológico del segundo.  

 
Temas discutibles: ¿Hubo empiristas en la Antigüedad? ¿Platón y Aristóteles tienen 
elementos empiristas 

Platón contrapone explícitamente su método dialéctico a la experiencia. Pero su 
teoría de las ideas innatas ofrece un fundamento al racionalismo.  

 
 

 



 

 

 


