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Pró lo go

Es te li bro tie ne su ori gen en cin co con fe ren cias, tres de
ellas im par ti das en la Bi blio te ca Pú bli ca de Nue va Yo rk, en
la pri ma ve ra de 1986; la cuar ta en la Uni ver si dad de Ca li for- 
nia en Los Án ge les, en 1986, y la úl ti ma, en el Mu seo Me- 
tro po li tano de Nue va Yo rk, en 1987. Aun que en un prin ci- 
pio me pro pu se tra tar de to dos los pe rio dos de la li te ra tu ra
y del tea tro ja po ne ses, pron to me di cuen ta de que en rea- 
li dad no que ría ha blar de los de sa rro llos mo der nos, sino de
los tra di cio na les. Es te vo lu men, que sur ge de esas con fe- 
ren cias, tra ta pues de la poesía, la pro sa y el tea tro ja po ne- 
ses de la épo ca pre mo der na, y so lo in clu ye al gu nas re fe ren- 
cias pun tua les a obras más re cien tes.

Las con fe ren cias —y el li bro— se di ri gían al pú bli co ge ne- 
ral, y por eso se in clu ye ron cier tos da tos que cual quier ni- 
po nis ta co no ce. He aña di do una bi blio gra fía pa ra quie nes
quie ran, tras la in tro duc ción que cons ti tu ye es ta obra, leer
tra ba jos más de ta lla dos y las obras dis po ni bles en tra duc- 
ción.
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1
La es té ti ca ja po ne sa

Se ría di fí cil des cri bir de for ma ade cua da, en unas cuan tas
pá gi nas, el am plio ám bi to de la es té ti ca ja po ne sa, ni si quie- 
ra su ge rir los ras gos prin ci pa les del gus to ja po nés tal y co- 
mo ha evo lu cio na do a lo lar go de los si glos. Pue de que
fue ra aún más di fí cil re fe rir se a cual quier as pec to de la cul- 
tu ra ja po ne sa sin men cio nar su con cep ción de la be lle za,
que tal vez sea el ele men to cen tral de to da la cul tu ra ja po- 
ne sa. Voy a tra tar de des cri bir al gu nas de las ca rac te rís ti cas
del gus to ja po nés a par tir del Tsu re zu re gu sa (En sa yos so bre
la pe re za), una co lec ción de bre ves en sa yos es cri tos por el
mon je Kenkō, la ma yor par te en tre 1330 y 1333. Aun que
di cha obra por sí so la no pue de ex pli car la es té ti ca ja po ne- 
sa en su con jun to, ni ob via men te su evo lu ción en los úl ti- 
mos seis cien tos años, creo que con tie ne mu chas co sas que
ayu dan a com pren der el gus to ja po nés ac tual, pe se a la
gran canti dad de tiem po trans cu rri do des de que se es cri bió
y a los enor mes cam bios que ha su fri do la ci vi li za ción ja po- 
ne sa, en es pe cial en el úl ti mo si glo.

Al au tor se le co no ce ge ne ral men te por el nom bre que
usa ba co mo mon je bu dis ta, Kenkō. Na ci do, en el seno de
una fa mi lia de sacer do tes sin to ís tas, en 1283, su nom bre
ori gi nal era Ura be no Ka ne yos hi. Pue de re sul tar sor pren- 
den te que una per so na cria da en la tra di ción sin to ís ta aca- 
ba ra sien do bu dis ta, pe ro los ja po ne ses acep ta ban am bas
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re li gio nes, aun que en mu chos as pec tos fue ran an ti té ti cas;
en ge ne ral, en el pa sa do (y en el pre sen te) los ja po ne ses
han re cu rri do al sin to ís mo pa ra ob te ner ayu da en es ta vi da,
y al bu dis mo pa ra su sal va ción en la otra vi da.

Aun que te nía un ran go mo des to co mo sacer do te sin to ís- 
ta, pa re ce ser que Kenkō se hi zo un nom bre en la cor te gra- 
cias a su ta len to co mo poe ta. Es to ilus tra acer ca del gran
va lor que se con ce día a las ha bi li da des po é ti cas en la cor te,
pe se a la im por tan cia tan gran de que se da ba al ran go y al
li na je. La ca pa ci dad de es cri bir poesía era una ap ti tud in dis- 
pen sa ble pa ra to do cor te sano, y es po si ble que a Kenkō se
le re ci bie ra en pa la cio no tan to co mo poe ta sino so bre to- 
do co mo ma es tro de poesía pa ra los que ca re cían de es pe- 
cial ta len to po é ti co.

Kenkō to mó vo tos bu dis tas en 1324, a los cua ren ta y un
años de edad, tras la muer te del em pe ra dor Go-Uda, a cu- 
yo ser vi cio ha bía es ta do. Se ha es pe cu la do mu cho so bre
los mo ti vos de su de ci sión de «aban do nar el mun do», pe ro
no hay na da en sus es cri tos que pue da su ge rir que se tra ta- 
ra de un ac to des es pe ra do. La fi lo so fía bu dis ta tie ne un lu- 
gar cen tral en los En sa yos so bre la pe re za y no pue de du- 
dar se de la sin ce ri dad de Kenkō cuan do ani ma a los lec to- 
res a «huir de la ca sa en lla mas» y a bus car re fu gio en la re- 
li gión, pe ro no se pa re cía en na da a los tí pi cos mon jes bu- 
dis tas de la épo ca me die val, que vi vían en mo nas te rios o
co mo er mi ta ños: Kenkō vi vía en la ciu dad y es ta ba tan en- 
te ra do de los co ti lleos de la cor te co mo de la doc tri na bu- 
dis ta. Cier tas creen cias bu dis tas, es pe cial men te la re la ti va a
la im per ma nen cia de to das las co sas, son cons tan tes en su
obra, pe ro, aun que in sis tía en que las po se sio nes que se
acu mu lan en es te mun do no du ran, tam po co las con de na- 
ba co mo im pu re zas ho rri bles, co mo ha bría he cho un mon je
bu dis ta más or to do xo. Es evi den te que no re cha za ba el
mun do. A la pos tre es te mun do era in su fi cien te, pe ro
Kenkō siem pre pa re ce es tar di cien do que mien tras es te mos
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en él de be mos tra tar de en ri que cer nues tras vi das con be- 
lle za.

Los En sa yos so bre la pe re za con tie nen 243 sec cio nes. No
se pre sen tan de for ma sis te má ti ca; se tra ta ba de una obra
per te ne cien te a la tra di ción zui hi tsu de «se guir el pin cel»,
de jan do que la es cri tu ra pa sa ra de un te ma a otro se gún la
di rec ción que si guie ra la aso cia ción li bre. Aun que Kenkō
nun ca ex pu so una fi lo so fía co he ren te —es fá cil en con trar
contra dic cio nes en tre las dis tin tas sec cio nes, al gu nas de las
cua les son tan ba na les que uno se pre gun ta por qué las in- 
clu yó—, el in te rés por la be lle za nun ca fal ta en sus pen sa- 
mien tos, y es es te as pec to de la obra —mu cho más que su
men sa je bu dis ta— el que más ha in flui do en la es té ti ca ja- 
po ne sa. Los En sa yos so bre la pe re za no eran muy co no ci- 
dos por el pú bli co lec tor en vi da de Kenkō, pe ro se hi cie ron
fa mo sos a prin ci pios del si glo XVII, y des de en ton ces siem- 
pre han es ta do en tre los clá si cos ja po ne ses más ce le bra- 
dos. Los gus tos de Kenkō eran un re fle jo de los gus tos de
los ja po ne ses de tiem pos re mo tos, y al mis mo tiem po con- 
tri bu ye ron a for mar las pre fe ren cias es té ti cas de los ja po ne- 
ses de los si glos ve ni de ros.

Una sec ción tí pi ca de los En sa yos so bre la pe re za ayu da rá
a ilus trar el es ti lo de Kenkō. Se tra ta de la sec ción 81.

 
Un biom bo o unas puer tas co rre di zas de co ra das con
pin tu ras o ins crip cio nes pro duc to de un mal pin cel, más
que dar nos una im pre sión des agra da ble, nos re ve lan el
mal gus to del due ño que en la ca sa ha bi ta.

Sue le ocu rrir con bas tan te fre cuen cia que por los
uten si lios que usa una per so na se nos re ve le su po bre
ca li dad hu ma na. Yo no quie ro de cir que uno no de ba
po seer más que obras ma es tras y de va lor. Aquí me re- 
fie ro a esos pe go tes que se echan a las ca sas pa ra evi- 
tar que se es tro peen y al he cho de so bre car gar las con
una canti dad de co sas que des en to nan, so lo por el afán
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de que den la im pre sión de ser nue vas, pro du cien do un
efec to de amon to na mien to.

Las co sas de ben te ner un sa bor añe jo, no han de ser
ni so bre car ga das ni cos to sas, pe ro la ca li dad tie ne que
ser bue na1.
 
Ha ce unos años es cri bí un en sa yo so bre la es té ti ca ja po- 

ne sa y me re fe rí a cua tro ele men tos que me pa re cen muy
im por tan tes: su ges tión, irre gu la ri dad, sen ci llez y ca rác ter
pe re ce de ro. To da vía me pa re cen úti les pa ra acer car se al
sen ti do ja po nés de la be lle za, aun que soy cons cien te de
que no cu bren to das sus fa ce tas. Las ge ne ra li za cio nes siem- 
pre son pe li gro sas. Así, por ejem plo, si uno di ce que el tea- 
tro Nō cons ti tu ye una ex pre sión del gus to ja po nés por la
su ge ren cia, la ex pre sión si len cio sa y el ges to sim bó li co,
¿có mo se ex pli ca que a los ja po ne ses tam bién les gus te el
ka buki, que se ca rac te ri za por po ses hi per bó li cas, una de- 
cla ma ción des me su ra da, lla ma ti vos efec tos de es ce na,
etc.? Las sen ci llas lí neas del pa la cio de Ka tsu ra se ce le bran
hoy co mo la quin ta es en cia de la ar qui tec tu ra ja po ne sa, pe- 
ro el pri me ro en des cri bir la be lle za de di cho pa la cio en es- 
cri tos de los años trein ta del si glo XX fue un eu ro peo, y du- 
ran te si glos los ja po ne ses so lían apre ciar mu cho más la pro- 
fu sa de co ra ción del mau so leo de los so gu nes de Nikkō,
cons trui do en la mis ma épo ca.

Rei te ro mi con vic ción de que hay po cos pue blos tan sen- 
si bles a la be lle za co mo el ja po nés, pe ro un crí ti co ja po nés,
An go Saka gu chi, es cri bió lo si guien te en 1942: «Pa ra los ja- 
po ne ses una vi da có mo da es más im por tan te que la be lle za
tra di cio nal o la apa rien cia ja po ne sa ge nui na. A na die le im- 
por ta ría que se des tru ye ran to tal men te los tem plos de Kio- 
to o las es ta tuas bu dis tas de Na ra, pe ro se ría muy mo les to
que los tran vías de ja ran de cir cu lar». Aun que Saka gu chi iro- 
ni za ba, hay al go de ver dad en lo que es cri bió, y ha bía que
te ner va lor pa ra pro pa gar esas ideas en 1942, en un pe rio- 
do en el que los ja po ne ses pre go na ban la su pe rio ri dad es- 
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pi ri tual de su cul tu ra. He chas es tas sal ve da des, pa so a ha- 
blar de los cua tro as pec tos de la es té ti ca ja po ne sa a los
que aca bo de re fe rir me, es pe cial men te en re la ción con las
opi nio nes de Kenkō en los En sa yos so bre la pe re za.

 
 

Su ges tión
La ex pre sión más cla ra de la de fen sa de Kenkō de la su ges- 
tión co mo prin ci pio es té ti co la en contra mos en la sec ción
137.

 
¿So lo se de ben con tem plar las flo res de los ce re zos
cuan do es tán en su ma yor es plen dor; y la lu na cuan do
no la cu bre nin gu na nu be? Año rar la lu na que es tá al
otro la do de la llu via, re ti rar se a un cu bícu lo, ba jar las
per sia nas y per ma ne cer sin ser cons cien tes del pa so de
la pri ma ve ra, es mu cho más con mo ve dor. Una ra ma
que es tá a pun to de es ta llar y flo re cer y un jar dín cu- 
bier to de pé ta los son de mu cho más in te rés pa ra nues- 
tros ojos. [...] La gen te se ape sa dum bra cuan do se mar- 
chi tan las flo res de los ce re zos y cuan do la lu na de cli na
en el fir ma men to, pe ro eso es na tu ral. So lo un hom bre
que ten ga un co ra zón in sen si ble po drá de cir: «Las flo- 
res de es ta ra ma y de aque lla ya han de ja do caer sus
pé ta los. Aquí ya no que da na da que ver».

En to das las co sas, lo más ad mi ra ble es su co mien zo
y su fin. ¿O es que el amor en tre el hom bre y la mu jer
so lo exis te en el mo men to en que se po seen?

El que sien te el do lor y la an gus tia de un amor que
no lle ga a fruc ti fi car, el que su fre y llo ra por un en cuen- 
tro que no con du ce a una unión, el que pa sa so lo lar- 
gas no ches en ve la, el que tie ne su men te pues ta en
se res le ja nos, el que, vi vien do en una cho za, re cuer da
el pa sa do, es te es el que sa be, de ver dad, lo que es el
amor. ¡Qué con mo ve do ra y emo cio nan te es la lu na
que, des pués de mu cho es pe rar la, apa re ce al fin, al ra- 
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yar el al ba, le ja na, es par cien do una luz azu la da y ver do- 
sa por en tre los es pa cios que de jan las co pas de los ce- 
dros de los al tos mon tes, y cuan do se ocul ta mo men tá- 
nea men te de trás de un nu ba rrón que nos des car ga el
agua ce ro del oto ño! El bri llo de las per las de agua so- 
bre las ho jas de las pa s anias o de los abe du les pe ne tra
has ta el co ra zón. [...]

Pe ro ¿so lo de be mos con tem plar la lu na y las flo res
con nues tros ojos de car ne? ¡Qué her mo so y qué su bli- 
me es evo car la pri ma ve ra sin salir de la pro pia ca sa y
so ñar con la lu na per ma ne cien do en un rin cón de nues- 
tro apo sen to!
 
Kenkō pre sen ta sus ideas con tal fuer za de con vic ción

que po de mos com par tir las sin dar nos cuen ta de que
contra di cen las ideas pre va len tes en Oc ci den te so bre esos
mis mos te mas. El ideal oc ci den tal del clí max —cuan do Lao- 
coon te y sus hi jos que dan atra pa dos por el te rri ble abra zo
de la ser pien te, cuan do la so prano lan za el do de pe cho, o
cuan do la ro sa se ha abier to del to do— atri bu ye po ca im- 
por tan cia a los co mien zos y a los fi na les. Los ja po ne ses
tam bién se han per ca ta do del en can to de los mo men tos de
clí max: ce le bran la lu na lle na mu cho más que el cuar to cre- 
cien te, y la ra dio in for ma a los oyen tes sin pa rar cuan do las
flo res de los ce re zos es tán en su ma yor es plen dor, no cuan- 
do es tán a pun to de caer. No obs tan te, aun que los ja po ne- 
ses com par tan con otros pue blos el gus to por el pun to ál gi- 
do de la flo ra ción, su amor por los ca pu llos ape nas abier tos
o por los pé ta los caí dos es ca rac te rís ti co. Los ja po ne ses pa- 
re cen ha ber se da do cuen ta de que la lu na lle na (o el mo- 
men to en que la flo ra ción de un ár bol se ha lla en to do su
es plen dor), por muy bo ni tos que sean, li mi tan el jue go de
la ima gi na ción. La lu na lle na o las flo res del ce re zo en su
apo geo no su gie ren el cuar to cre cien te o los ca pu llos (o el
cuar to men guan te o las flo res la cias), pe ro el cuar to cre- 
cien te y los ca pu llos sí su gie ren el es plen dor de la flor. Los
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co mien zos que evo can lo que si gue, o los fi na les que su- 
gie ren lo que fue, de jan a la ima gi na ción el es pa cio ne ce sa- 
rio pa ra ex pan dir se más allá de los he chos con cre tos has ta
los lí mi tes de la ca pa ci dad del lec tor de un poe ma, del es- 
pec ta dor de una obra de tea tro Nō, o del aman te de las
pin tu ras mo no cro mas.

El gus to por los co mien zos y los fi na les no se de be a
Kenkō, pe ro pue de que fue ra el pri me ro en pro po ner lo co- 
mo un prin ci pio. En contra mos el mis mo fe nó meno en las
co lec cio nes an ti guas de poesía ja po ne sa, pe ro na die ha bía
ex pli ca do a qué se de bía. Los nu me ro sos poe mas de amor
con ser va dos en an to lo gías de poesía ja po ne sa ca si nun ca
se re fie ren a la ale g ría de en con trar se con la per so na ama- 
da; en cam bio, ex pre san lo mu cho que el poe ta de sea ese
en cuen tro, cuan do no es la tris te za del aman te —o, con
ma yor, fre cuen cia de la aman te— al dar se cuen ta de que la
re la ción se ha ter mi na do y de que ya no ha brá más en cuen- 
tros.

En la pin tu ra ja po ne sa, so bre to do en la épo ca de Kenkō,
el uso de la su ge ren cia es muy fre cuen te: con unos cuan tos
tra zos del pin cel se su gie ren ca de nas mon ta ño sas, o con un
úni co tra zo se re pre sen ta una ra ma de bam bú. En la pre di- 
lec ción por la pin tu ra con tin ta po de mos adi vi nar el de seo
de su ge rir en lu gar de afir mar con ro tun di dad. Nin gún pue- 
blo tie ne un sen ti do del co lor tan de sa rro lla do co mo el ja- 
po nés, y hay mu chas obras de ar te ja po nesas es plén di das
con co lo res bri llan tes; pe ro en el pe rio do me die val, en con- 
cre to, mu chos pin to res re nun cia ron al co lor pa ra tra ba jar
con tin ta chi na. Nun ca he vis to que se die ra una ra zón pa ra
ello, pe ro me pre gun to si no se de bía tam bién a la con cien- 
cia acer ca de la fuer za de la su ges tión. Una mon ta ña pin ta- 
da de ver de nun ca pue de te ner otro co lor que no sea el
ver de, pe ro una mon ta ña cu ya si lue ta se da con unos cuan- 
tos tra zos de tin ta ne gra po dría ser de cual quier co lor. Aña- 
dir un co lor, in clu so el más su til, a una obra mo no cro ma se- 
ría tan ho rri ble co mo co lo rear una es cul tu ra de már mol
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grie ga, o de tan mal gus to co mo los ru bíes y las es me ral das
con las que los sul ta nes de co ra ban la por ce la na chi na.

 
 

Irre gu la ri dad
El se gun do ras go es en cial del gus to ja po nés es la irre gu la- 
ri dad, y una vez más re cu rro a Kenkō pa ra ilus trar la. En la
sec ción 82 di ce: «En to das las co sas, la uni for mi dad es un
de fec to. Es in te re san te de jar al go in com ple to y por ter mi- 
nar; así se ten drá la sen sación de que me dian te esa im per- 
fec ción se pro lon ga la vi da de los se res. Al guien me di jo:
“Has ta cuan do cons tru yen un pa la cio de jan al go por ter mi- 
nar”». Kenkō dio un ejem plo de lo que que ría de cir: «Hay
quien pien sa que una co lec ción de li bros no es her mo sa a
la vis ta si no tie nen to dos el mis mo for ma to; pe ro a mí me
im pre sio nó mu cho lo que le oí de cir al abad Ko yu: “Es pro- 
pio de un hom bre po co cul to que rer or de nar jue gos com- 
ple tos de co sas; es me jor”». Aun que no creo que ha ya mu- 
chos bi blio te ca rios que es tén de acuer do con el abad Ko- 
yu, la ver dad es que cual quie ra que ha ya te ni do de lan te la
co lec ción com ple ta de clá si cos edi ta da por Har vard u otra
si mi lar sa be lo po co atrac ti va que re sul ta.

Ade más de por lo in com ple to, los ja po ne ses han sen ti do
de bi li dad por otra for ma de irre gu la ri dad: la asi me tría. En
eso se di fe ren cian de los chi nos y de otros pue blos asiá ti- 
cos. En el ar te ira ní an ti guo (y mo derno) a me nu do ve mos
un ár bol en el cen tro de la ima gen, con ani ma les a ca da la- 
do. Si se tra za una lí nea ver ti cal que atra vie se el ár bol, lo
que ve mos a la de re cha sue le ser una ima gen es pe cu lar de
lo que hay a la iz quier da. En contra mos la mis ma si me tría,
aun que tal vez no tan rí gi da, en la ar qui tec tu ra y el ar te chi- 
nos. En la plan ta tí pi ca de un mo nas te rio chino ve mos los
mis mos edi fi cios a am bos la dos del eje cen tral. En Ja pón,
sin em bar go, in clu so cuan do el pla no ori gi nal era si mé tri co
si guien do el mo de lo chino, en po co tiem po las edi fi ca cio- 
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nes se acu mu la ban, co mo por vo lun tad pro pia, a un la do o
al otro.

En el es ti lo li te ra rio, el pa ra le lis mo tan to en los tex tos en
pro sa co mo en la poesía es un ras go fun da men tal de la es- 
cri tu ra chi na. Las obras ja po nesas que no si guen la in fluen- 
cia chi na evi tan el pa ra le lis mo, y las for mas po é ti cas tra di- 
cio na les tie nen un nú me ro irre gu lar de ver sos —cin co el
tanka, y tres el haiku—. Exis te un contras te evi den te con las
es tro fas de cua tro ver sos que pre do mi nan en tre las for mas
po é ti cas no so lo chi nas sino de to do el mun do.

Tam bién ha lla mos la mis ma ten den cia en la ca li gra fía.
Des de que em pe za ron a ejer ci tar se en la es cri tu ra de los
ca rac te res chi nos, los ja po ne ses bri lla ron en la «es cri tu ra de
hier ba», la cur si va, pe ro no hay mu chos ejem plos no ta bles
de es ti los ca li grá fi cos más for ma les, que los ja po ne ses ce- 
den de bue na ga na a los chi nos. En las cla ses de ca li gra fía,
los ni ños ja po ne ses apren den a evi tar las di vi sio nes exac tas
a la ho ra de cor tar un tra zo ho ri zon tal con uno ver ti cal: el
tra zo ver ti cal siem pre de be cru zar el ho ri zon tal en al gún
pun to que no sea equi dis tan te de los ex tre mos. Los tra zos
si mé tri cos se con si de ran «muer tos». La es cri tu ra que más
ad mi ran los ja po ne ses tien de a ser in cli na da o en to do ca so
muy per so nal, y la per fec ción se elo gia so lo con con des- 
cen den cia.

La irre gu la ri dad tam bién ca rac te ri za la ce rá mi ca ja po ne sa,
es pe cial men te en las va rie da des más apre cia das en Ja pón.
Las pie zas de Bi zen o de Shi ga raki que ha cen las de li cias de
los ex per tos ca si nun ca tie nen for mas re gu la res. Al gu nos de
los ejem plos más lo gra dos es tán tor ci dos o no son li sos, y
el es mal te pa re ce ha ber se apli ca do in ten tan do que que den
al gu nas par tes sin es mal tar aquí y allá. Tam bién se ad mi ran
mu cho las ru go si da des cau sa das por pe que ñas pie dras que
hay en la ar ci lla. Se tra ta ría de de fec tos gra ves si el al fa re ro
hu bie ra que ri do ha cer un cuen co o una ja rra de for ma si- 
mé tri ca con un es mal te li so, sin con se guir lo, pe ro ob via- 
men te no era esa la in ten ción. Los ja po ne ses han pro du ci- 
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do pie zas de por ce la na sin nin gún de fec to, que tam bién
ad mi ran, pe ro no de ma sia do. Su per fec ción, y en par ti cu lar
su re gu la ri dad, pa re ce ahu yen tar las ma nos de quien be be
té con ellas, y los ja rro nes de por ce la na pa re cen com pe tir
con las flo res que po ne mos en ellos en vez de acen tuar su
be lle za.

Lo irre gu lar tam bién es tá pre sen te en los arre glos flo ra les
(so bre to do en los ba sa dos en «el cie lo, la tie rra y el hom- 
bre») y en los jar di nes. Es po co pro ba ble que los jar di nes
de Ver sa lles, con su pre ci sión geo mé tri ca, hu bie ran re sul ta- 
do un lu gar de des can so pa ra los ja po ne ses an ti guos. Los
jar di nes ja po ne ses más fa mo sos in sis ten en lo irre gu lar con
la mis ma ob se sión con la que el jar dín clá si co eu ro peo in- 
sis te en la si me tría. En su obra A his to ry of gar den de sign
(Los jar di nes: His to ria, tra za do y ar te) (1963), D. P. Cli fford,
una au to ri dad en el ám bi to eu ro peo en ma te ria de jar di nes,
ex pre só así su aver sión ha cia el fa mo so jar dín de are na y
tie rra de Ryōan-ji:

 
Es la con clu sión ló gi ca del re fi na mien to de los sen ti dos,
el mun do es car pa do del ar tis ta abs trac to, un mun do en
el que las man chas de la por ta da de un li bro pue den
re sul tar más atrac ti vas que la cú pu la de la Ca pi lla Six ti- 
na, es el su til fi lo del cu chi llo del ar te, que de se cha y
des car ta to do lo que el hom bre ha si do y ha lo gra do,
pre fi rien do un éx ta sis mís ti co y con tem pla ti vo, una es- 
pe cie de ex plo sión sus pen di da de la men te, la di so lu- 
ción de la iden ti dad. Real men te no se pue de ir mu cho
más le jos a no ser que uno se sien te en un co jín, co mo
Os car Wil de, pa ra de di car se a con tem plar la si me tría
de una na ran ja.
 
Pa re ce po co pro ba ble que la si me tría de una na ran ja pu- 

die ra atraer la aten ción de los ar qui tec tos de di cho jar dín
de ci di da men te asi mé tri co: le jos de ser des cui da das «man- 
chas en la por ta da de un li bro», el jar dín de Ryōan-ji es el


