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Leonardo da Vinci: 
Bosquejo de interpretacion 

Por el Dr. ARMANDO ALVAREZ PEDROSO 

La meta de todo Arte, ciencia, Filosofia, ha si- 
do siempre la consecucion de la Verdad. En impre- 
sionante carrera, que comienza en los albores de la 
Humanidad, ha sido el fatigoso, ansiado, perseguido 
y directo fin de la Cultura a lo largo de todas sus 
manifestaciones 

"La Paleontologia, la Prehistoria, la Historia, 
13 Filosofia, las Matematicas, la Fisica, la Quimica, 
la Biologia, la Filologia, la Poesia, las Artes, son la- 
deras de una inmensa montana que el ,Hombre se  
encuentra escalando desde los dias de su aparicion 
en la Tierra. El perenne deseo de llegar a la cus- 
pide de ese Himalaya ha sido el acontecimiento de- 
portivo de los sabios y artistas, cada cual eicogien- 
do para su ascenso el camino donde le llev-n su: 
eficioner El sendero se llama Filosofia, Ciencia, 
Arte; el modo de andarlo: investigacion filosofica, 
cientifica o manifestacion artistica; las diversas altu- 
ras ganadas en la marcha denominanse: produccio- 
nes, descubrimientos, cresciones. En la cima descan 
sa 1; Verdad Eterna de todas las cosas; la Razon y 
Causa de la Cneacion; el Conocedor ~bsoluto: Dios. 

Un hombre, y solo uno en la Historia de la 
Humanidad, quiso llegar a la cuspide tratando to- 
dos los caminos, entrelazando vias, esiendo los mul- 
tiples cabos del conocimiento pera relacionarlos con 
el Todo. En plena tarea ideo como ensena de su 
Centro de Estudios una cuerda armoniosamente, te- 
jida. Del cabo, dispuesto en  multiple^ y pequeno3 
lazos unidos entre si, pendia un medalion; su ins- 
cripcion circular rezaba: ACADEMIA LEONARDI. 
La leyenda horizontal formabala una sola palstbra: 
VINCI." 

Leonardo de Vmci, con amor sin igual p W  el 
conocer, recorrio todos. los ramos del saber, aseen: 
diendo tesoneramente en su constante y .decidida 
marcha a la Verdad; avanzando en su afan de con- 
quistar el seneto de la Creacion, las leyes de la Na- 
turaleza 

Hoy, como homenaje y recuerdo en &e ano, 
quinto centenario de su nacimiento, tratemos de 
aquilatar aquella alma grande, aquel espiritu selec- 
to. Intentemos comprender q imaginacion, rehacer 

el camino de &u mente en la grandiosa, faustica e in- 
mortal tarea que fue LA EMPRESA LEONAR- 
DESCA. 

El espiritu cientifico de nuestro siglo XX na- 
cio en la decima segunda centuria aunque -por su- 
puesto- henchido del sentido Aristotelico de la 
Ciencia: principios, esencias mas que,leyes enuncia- 
tivas del proceder mecanica Fue durante los siglos 
XIII y - XIV cuando los estudiosos expresaron el 
significado moderno de la Ciencia, apartando;. del 
Clasicismo. Esa Ciencia, segun las mas modernas 
teorias, fue poco a poco creada por la tecnologia de 
103 industriales y las necesidades del alto comercio; 
las ciudades europeas estaban pobladas no solo por 
religiosos, nobles y guerreros sino por artesanos, obre- 
rol e industriales productores dmz toda clase de obje- 
to3 del comercio. La compztencia desarrollo la tec- 
nologia y esta impulso la practica;. de la union de 
embas nacio la ciencia moderna. A su nscimienta 
ayudo tambien -capi ta l  y definitivamente- el Ar- 
te contemporaneo. 

No fue pequeno e1 impulso que dio el Arte a 
la-formacion de la Ciencia Moderna. Efectivamnte: 
paso a paso, lentamente, pintores, escu!tores y artis- 
tas e n  general iban abandonando la edad del "sim- 
bolon, el mundo de las "Ideasw de Platon Este cam- 
bio estetico empieza a operarse a principios del si- 
glo XIII. La transicibn de la Pintma y Escultura 
del estilo ~omantico 'al Gotico (que es la primer3 
etapa del Naturalismo en el Arte), marca el cam- 
bio. Principia timidamente no con el motivo prin- 
cipal de la obra sino con S" "decoracion" o presen- 
tacion; la flora, en los adornos, va haciendose mas 
detallada, siguiendo mas el natural: comienza a co- 
piarse la Naturaleza; Santo Tomas de Aquino ds 
el espaldarazo a las nuevas tendencias. La Iglesia 
Catolica, marchando al frente de la Civilizacion y 
ael Progreso, aunque algunos de espiritu torcido 
quieran llamarla retrograda, proclama por medio de 
su gran sabio, de su primer teologo, del inmenso Doc- 
tor Angelico, que '21 Arte es imitacion de la Natu- 
raleza. Las obras de arte seran tanto mejores cuan- 
to mayor parecido obtengan con la Naturaleza*. (DI 
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i-egimine principum, lib. 1 c. 2 en "Opuscula Omnia", 
editada por P. Mandonnet, Paris, 1927 1, pag. 317). 

En la alborada del siglo XIII  ya se marca es- 
te cambio en la Catedral de Chartres. La interpre- 
tacioh de la idea, del simbolo, iba decayendo; el n3- 
turalismo tomaba su lugar. Pronto aparecio otro fac- 
tor. El movimiento, en el Arte, sucedio a la estatica 
alegorica. Se trato de captar la Naturaleza en mo- 
vimiento pero hubo que hurgar en sus propias en- 
tranas: surgio entonces la Ciencia, arbol frondoso 
de multiples ramas. Lo que fue medio, vehiculo, de 
algo pasajero, se convirtio pronto en finalidad por si 
sola, empleandose en los estudios de los misterios 
del Mundo. Se habia llegado a la Ciencia desde la 
Naturaleza. Luego se  invirtio el recorrido: la Cien- 
cia sirvio para interpretar la Naturaleza. 

Tal era el cuadro eristente en el momento de 
Leonardo. 

Aleccionado en el taller del Verrocchio, adap- 
to un arte naturalista; viviendo en la Florencia de 
los Medicis, en medio de -una sociedad que recla- 
maba mas y mejores cosas para el Arte, para el Ur- 
tanismo, para la Guerra, para la vida diaria; rodea- 
do de matematicos, astronomos, geografos, su privi- 
legiada inteligencia echo una y mil miradas al Mun- 
<!o. Trato de investigar la razon y el proceder. en 
el. Quiso fijar sus leyes y relacionarlas a la causa 
primera. Entonces, en EUS dibujos, bosquejo la en- 
tera naturaleza. Casi todolo importante en el Mun- 
@ o  fue objeto de sus disenos; capto en lineas, trazos, 
pinceladas, la imagen de lo posible y de lo imposi- 
Me; de una filosofia a traves de una sonrisa, de una 
santidad perfecta por medio de una postura, de- un 
caracter' malevolo por una sordida expresion; de 
una hoja fresca por sus nervios palpitantes 

Vayamos a su mente. La clave del pensamiento 
de Leonardo se halla esparcida en sus manuscritos, 
donde lo revela varias veces: su razonamiento 9 x -  
pone- es cientifico, nacido de la experiencia y que 
se puede probar matematicamente. Esos tres pilares: 
cxperiencia. ciencia, prueba, sostienen la obra de 
Leonardo. 

En el tratado de la Pintura expresa Leonardo 
que las ciencias que no nacen de la experiencia, "m3- 
dre de toda certeza", son vanas y plenas de erro- 
res (6). Todas las verdaderas ciencias son aquellas 
que la experiencia ha hecho pasar por los sentidos, 
pero, a la vez, declara que ninguna humana investi- 
gacion se puede llamar verdadera ciencia "si no pa- 

sa por la demostracion matematica" (1). (Codex 
Urbinas. Vaticano, 1270). 

Tras la experiencia fue pues Leonardo; indago, 
estudio, analizo todo; detallo meticulosamente los fe- 
nomenos de la naturaleza en busca de sus causns, 
Legando a sus leyes, al modo de operar del hecho. 
Este amor por la investigacion le vino a Leonardo co- 
tno resultado natural de su inclinacion a la Pintura. 
Ya hemos visto que el de la epoca era un arte natu- 
ralista y, por otra parte, que se  desenvolvia en un 
medio necesitado de cosas practicas para la vida y 
quehaceres del momento. El sentido artistico de sus 
contemporaneos, unido a la capacidad economica de 
sus ricos principes-mercaderes, ofrecia un seguro 
mercado a las mejores pinturas y obras de arte; los 
senores de la guerra no cesaban de colocar ordenes 
de armas e ingenios belicos para sus perennes luches; 
los gobernantes acometian obras de urbanismo; la so- 
c~edad, rica y despreocupada, buscaba ansiosamente 
disenadores de escenarios, jardines, trajes y atrac- 
ciones para sus fiestas. Mientras tanto los filosofos, 
matematicos y astronomos trataban -por su lado- 
?e explicar el Universo. 

Las .peticiones e incitaciones provenian de gen- 
te  preparada, exigente. Habia que haberselas con un 
publico conocedor. 

Leonardo se fue concentrando en si mismo. Lan- 
zo miradas en derredor y trato de conocer -bien a 
fondo- antes de crear. 

Si trataba de pintar un cuerpo de persona, 
que no ejecutarlo de acuerdo con los principios ana- 
tomicos?. Revelo cada musculo, cada hueso. Pero 
la experiencia no cesaba de reclamar. Esquivando 
Ins severas leyes de la epoca, que lo prohibian, estu- 
dio cadaveres, observo las visceras y organos, re- 
construyo su mecanismo. Considero la funcion de 
la sangre y su operacion. 

Cuando marchaban sus estudios decidio fijar 
por escrito sus experiencias, ilustrandolas con esque- 
mas, disenos y bocetos. Estudio metodica y cuidado- 
samente el esqueleto humano, los musculos, el co- 
razon. los vasos sanguineos, los Organos de la diges- 
tion, de la respiracion, excretorios y de la reproduc- 
cion; el.sistema nervioso,'los organos de 103 sentidos, 
la embriologia. Hizo descubrimientos imr>ortantisi- 
mos fijando leyes y anotando observaciones qui  
~sombran  hoy dia en pleno siglo XX, adelantandose, 
en muchos casos, a descubrimientos modernos, Ile- 
gando, inclusive, a columbrar el hecho de la circula- 
cion de la sangre (Codice Atlantico, folio 171), con- 
cepto- que no llego a establecerse por la Ciencia si- 
no hasta el siglo XVII. 
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El descubrimiento consciente de la glandula ti- 
roides debese a Leonardo. La diseiia y menciona es- 
pecialmente, (Manuscritos de Leonardo en la Biblio- 
teca de Windsor, "Dell' Anatomia". Fogli A, fig. 66). 
No sin razon ha sido considerado "el primer anato- 
mista de su tiempo en el mundo". 

El estudio de la anatomia de los anima!es atra- 
jo tambien su atencion. El concienzudo estudio que 
hizo del vuelo de los pajaros y de sus mecanismos 
motores le permitio hacer multiples observaciones y 
hasta descubrimientos. Ciertas posiciones de las alas 
de los pajaros en pleno vuelo, perceptibles solo a 
la finisima, aguda y exacta vision del gran florenti- 
no, y reveladas en sus disenos, no  pudieron ser com- 
probadas sino por la moderna camara lenta cinema- 
tografica. 

Sus estudios en botanica fueron extensos y se- 
veros, como todos los suyos. Marco los primeros fun- 
damentos de las leyes que gobiernan la disposicion 
de las hojas, o sean las leyes d e  la Filotaxia, enuncia- 
das luego en los siglos XVIII y XIX. (Tratado d? 
la Pintura: Manuscrito G de la Biblioteca del Ins- 
tituto de Francia, Folio 16, v.). 

Observo tambien que se podia conocer l a  edad 
de los 'arboles y la de sus ramas contando los ani- 
llos de crecimiento en un corte transversal, como lo 
hace notar en el Tratado de la Pintura. 

Al estudiar al hombre y .las plantas, Leonardo 
- e n  resumen- no se contento con la-observacion 
superficial de los organos; reviso su estructura, su 
accion y su funcion. El  cientifico predomino sobre el 
artista, buscando el conocimiento como solucion de 
los misterios de la vida y la muerte. 

Amante de ,  la ciencia Matematica, ahondo en 
su estudio. Citaba a Euclides con frecuencia y llego 
a conocer. tan profundamente esa ciencia que Fra 
Luca Pacioli lo utilizo para que disenara las ilustracio- 
nes a su obra "De Divine Proportione". Recomien- 
da Leonardo estudiar las makmaticas para no cons- 
truir sin fundamento. (Quderni 1 7, r.) Ese fue su 
lema: todo lo baso, lo fundamento. Trabajador in- 
cansable, dira al margen de un dibujo: "Ningun tra- 
bajo es bastante a cansarme" (Windsor: 12700 r.). 

Leonardo la teoria de la radioactivi- 
dad de la materia? <Considero la energia similar a 
la materia adelantandose cuatrocientos anos a Eins- 
tein?. En un pasaje del Codice Atlantico, (270 v c), 

al hablar de un problema de optica, explica el poder 
de la vision apuntando que el objeto (citoel Sol co- 
mo ejemplo) emite imagenes de su forma, imaze- 
nes de su radiacione imagenes de la fuerza de su 
calor, anadiendo- que "todas estas fuerzas proceden 
de la misma fuente por medio de lineas radiantes 
que se emiten de su cuerpo", pero concluye no ad- 
mitiendo que por ello sufra el cuerpo emitente "nin- 
guna disminucion". Luego vuelve sobre el tema en 
d.istintas partes del Codice Atlantico (133-404). Es- 
te  asunto, por ningun estudioso de Leonardo jamas 
tratado, lo someto a la consideracion de los expertos. 
Solamente apunto el hecho de existir-tal nota entre 
sus manuscritos, para que sea debidamente interpre- 
tada, pues seria altamente interesante averiguar si 
Leonardo tuvo -hace cuatro siglos- -penssmientos 
similares a Becquerel y a Planck, cristalizados Iwgo 
en los principios y leyes que han hecho famoso al 
genio que anuncio la formula E-Mc2,  base de la 
Fisica moderna: Albert Einstein. 

Los estudios de Leonado continuaban. Trato 
c'e averiguar la historia geologica de la Tierra por 
la observacion de fosiles.. (Manuscrito F. Instituto de 
Francia, folios 78 v - 1lw' -  79 r. etc.). De estudios 
tan aridos como los geologicos fue capaz de pasar a 
cttos tan disimiles como los de la musica. Por cier- 
to, que era un gran tanedor del laud y de la lira, asi 
como agil bailarin, gustando en mas de una ocasion 
de oir musica mientras trabajaba en su estudio. 

Se intereso profundamente en aeronautica, co- 
mo-& de general conocimiento. El helicoptero, el ae- 
rophno y e l  deslizador tuvieron primero su concep- 
ciou en Leonardo, siempre - c o m o  le era natural- 
acompanado por los respectivos disenos Es un he- 
cho digno de mencion que modernamente se haya 
solicitado patente de invencion para "una maquina 
voladora de alas ba.tientesn por el senor Adam J. 
Stolzenberger, ingeniero del centro de investigacion 
de l a  Fuerza Aerea Norte-Americana, en Wright 
Field, Dayton, segun mencion periodistica de 25 de 
Diciembre de 1948 (periodico "Informacion", Haba- 
na, Diciembre 26 d e  1948). La maquina fue disens- 
as en forma un tanto similar a la concebida por Leo- 
nardo de Venci. 

Leonardo ideo, planeo y diseno, entre otros me- 
canismos de utilidad, algunos tan modernos como cs- 
sas pre-fabricadas y portatiles (Codice Amndel, folio 
270 V); acueductos, docenas de aparatos y maqui- 
nas .de guerra, canones, granadas d e  gases,' tanques, 
instrumentos musicales, maquinas que empleaban el 
vapor como fuerza motriz, adelantandose en siglos a 
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Watt; submarinos, escafandras, tambores mecanicos, 
sistemas de regadio, instalaciones de agua corriente 
fria y caliente, planes para desecacion de pantanos; 
levanto manas, erigio observatorios astronomicos e 
hizo y construyo tantos mas artificios cuanto pueda 
la mente imaginar. 

Modernamente un Doctor en Ciencias de la Uni- 
versidad de Milan, Roterto Gustelli, ha reconstruido 
4 exhibido, primero en Milan y luego en los Estados 
Unidos de America, los modelos de los inventos y di- 
senos cientificos de Leonardo. El senor Guatelli, verA 
dadero experto leonardesco, calcula que alrededor de  
1500 de los dibujos e ideas de Lzonardo son inven- 
tos, 300 de los cuales los considera fundamentale:, 
o sea enteramente .nuevos en su epoca. Comentando 
la exposicion del senor Guatelli en New York, un 
hombre tan culto como el ex-Presidente de Chile, 
Don Carlos Davila, llama al genio florentino "Leo- 
nardo, el prectirsor de tolio". ("Diario de la Marina". 
Habana, Octubre 25 de 1951). 

Leonardo de Vinci fue un verdedero ingeniero 
y con tal titulo fue llamado por los principes y auto- 
ridades de su epoca. 

En  plena madurez ideo un centro de estudios 
que denomino "Academia Leonardo - Vinci". Se ig- 
nora si funciono, pero las investigaciones, metodos y 
descubrimientos que a el se deben, quedaron fijado; 
para siempre en sus admirables manuscritos y dise- 
nos, constituyendo la prueba de que el Adalid de la 
Ciencia, el Principe de la Pintura, estudio en la Na- 
turaleza como en gran libro abierto, cual otro inmen- 
so italiano como el: Cristobal Colon, al dejar cons- 
tancia en sus Diarios de Navegacion del estudio qu= 
hizo sobre la desviacion occidental de la.aguj3 nau- 
txa, del movimiento horario de  la estrella Polar, de 
la forma externa de islas y continentes. No dudo en 
repetir lo que anos atras afirme: "Cristobal Colon y 
Leonardo de Vince son los adsli~tzs del moderno me- 
todo cientifico de  investigacion y son, a la vez, los 
prototipos del hombre del Renacimiento, que nunca 
cesara de admirar la Humanidad". (Armando Al- 
varez Pedroso: "Cristobal Colon. Biografia del Des- 
cubridor", pag. 402. Editorial Cultural, S. A. Hnbr- 
ria, 1944). 

En algo mas empleo Leonardo sus preciosas ho- 
ras: produjo las pinturas mas admirables que ha co- 
iiocido la Humanidad en todas las epocas. 

La excelencia de la obra pictorica leonardesca, 
su alto grado de perfeccion, debense a l  cuidadoso es- 
tudio y preparacion de todos y cada uno de los asun- 
tos de los temas, de sus fondos y adornos. Ya he- 

m& visto cuan capacitado estaba el geologo, bota- 
nico, fisico, matematico, anatomico e ingeniero de pri- 
mer orden, que'fue Leonardo, para llenar esa nxe- 
sidad a la perfeccion; para representar debidamente 
E: fondo necesario, por reproduccion exacta de la na- 
turaleza; para transportar al lienzo la figura huma- 
tia escogida. Ademas --si no lo mas importante- to- 
da obra la ejecutaba con u n  fin cierto, premsdita- 
do; con una intencion definida. Recuerdese la ad- 
i-ertencia de Leonardo a su padre;Ser Piero, al en- 
tregarle la rodela (especie de escudo protector usado 
en la epoca), encargo de un colono suyo. Habia pin- 
tado en ella "a fin de asustar a quien le vinieso en 
contra", recuerda Vasari, un monstruo horrible, tan 
al natural que Ser Piero, al verla de  repente, se so- 
bresalto y no queria tomarla; Leonardo le convencio 
a llevarla, diciendole: "Esta obra sirve para lo que 
ha sido hecha; tomadla pues y llevadla, pues tal es 
el fisi que debe esperarse de toda obra". (GioiaIo 
Vasari: 'Vida de Leonardo de Vinci"). 

Su tecnica en la perspectiva, ciencia que a$!- 
caba a todas sus producciones, fue tambien otra cla- 
ve del &rito de sus cuadros. La pintura -decins 
se extiende a la superfick de los currpos (Trsta- 
do: 9) o sea a planos. Su tarea, como expresa Irrna 
A. Rikhter ("Paragone", MCMXLIX, Oxford Ud- 
versity Press, pagina 20), se resolvia en un proble- 
ma geometrico: combinar los varios planos que cons- 
tituyen la superficie de los objetos en el espacio al 
Unico plano de la pintura. Esto lo solucionaba la 
perspectiva, ciencia que relaciona todo a un solo pun- 
to  de vista. Los estudios de Leonardo en perspectiva 
fueron extraordinarios y le llevan gran parte dei 
Tratado de la Pintura. 

Pero todavia algo mas quedaba par representar 
en los cuadros y dibujos cuando se trataba de perso- 
nas: sus almas. En un pasaje del Tratado de la Pin- 
tura, (apuntado en el capitulo 180 de la obra de H. 
Ludwig editada en Viena en 1882) dice Leonardo: 
"Un buen pintor tiene dos objetivos principales al 
pintar: el hombre y la intencion de su alma; el pri- 
mero es fa&; dificil el segundo". (Vease tambien la 
edicion argentina del 'Tratado de la Pintura" verti- 
do al castellano por Mario Pittaluga, pag. 83, entra- 
da 176. Buenos Aires, 1943). 

En otra parte del "Tratado" (Biblioteca Nacio- 
nal, Paris. Ms. 2038, folio 29 v. Mc. Curdy 11, pag. 
266) recuerda Leonardo que *la figura sera de ma- 
yor estima cuanto por su accion exprese mejor la 
pasion que la anima". 

En  esas breves citas encontramos pues la clave 
de las pinturas de Leonardo. Si ei terininado estudio 
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de la naturaleza,- de  las ropas, de los objetos visibles 
en la composicion.hacen aparecer como reales dichas 
cosas y una acabada disposicion geometrica de las 
mismas, unida a la impecable representacion pers- 
pectiva del todo, nos garantiza el acertado enfoque 
de la escena y sus componentes, no es menos cierto 
que la perfeccion anatomica y el semblante de las 
personas puedan llegar a revelar tambien su alma, 
su estado de animo, su intencion. 

Evoquemos la "Ultima Cena". Hay una perfec- 
cion tal, u n  realismo tan conmovedor alrededor de 
la figura central de  Cristo al  advertir a los discipulos 
que uno de el!os le traicionaria, que nos parece asis- 
tir al espectaculo de  "trece dramas intimos, persona- 
les", como apunta Antonina Vallentin en su biogra- 
fia del Maestro. Indudablemente, Leonardo consi- 
guio plenamente e n  este cuadro el objetivo senala- 
ao por el e n  la Pintura. 

Lanaturaleza y el objeto de este ensayo refrei 
tia nuestros deseos; .ademas, el estudio e interpreta- 
cion de las pinturas de Leonardo nos llevaria a l ~ t r a -  
tado. Pero mencionemos siquiera y busquemosle ex- 
plicacion a un hecho repetido a menudo en la 'pro- 
duccion pictorica del inmortal artista: dejar mas de 
una obra incompleta, ejecutando en otras solamente 
los primeros disenos. Tal  sucede con la celebre "Ado- 
racion de los Magos"; quedo sin terminar, despues 
de haberle dado Leonardo la capa inicial de pintura. 

Suc.edia que, en muchos casos, -como en el 
apuntado-, Leonardo habia ya logrado, en ese es- 
tado de  l a  obra, su proposito, realizado su finalidad; 
habia "revelado su intencion", como apunta Oswald 
Spengler ("La Decadencia de occidente", tomo 11, 
pag. 101, edicion Espasa-Calpe, Madrid, 1934). Al 
quedar expresado su pensamiento, Leonardo daba 
Por terminada su labor. Poco le importaba el resto; 
lo demas podia ser rematado por sus aprendices, por 
sus discipulos. Bien claramente lo da a entender en 
un pasaje del Codice Atlantico, cuando afirma que 
la idea es el trabajo del Maestro, la ejecucion CO- 

rresponde al  discipulo. (Folio 109v). 

Hay otro punto que debe ser obleto de analisis Si 

Weremos llegar a fijar, a captar, la mente de Leonsr- 
do y -por tanto- a interpretarlo debidamente, 
maxime en estos momentos en que una cultura, Cuya 
filosofia es enteramente o?ussta a la nuestra, tr2ta 
indebidamente de  hacerle precursor de sus ideas. 

Es  preciso dejar sentado que Leonardo no tuvo 
jamas ideas filosoficas materialistas y que Dios fue 

para el origen y motivo de todo lo creado. Las ideas 
de Leonardo sobre tan importantisima materia no 
fueron las que quieren hacer ver los comunistas por 
medio de su periodico "Bolchevique", organo del Co- 
mite Central del Partido Comunista ruso. En articu- 
lo del escritor comunista ruso G. Nedoshivin, publi- 
cado en el citado periodico, se llama a Leonardo "fi- 
losofo materialista", anadiendose despues que "Dios 
1x0 tiene lugar en el cuadro de realidad hallado en 
las notas filosoficas fragmentarias de Leonardo que 
han sido encontradas". (Veanse los "The 
New York Times" de Abril 12, 1952, pagina O, y 
"Diario de la Marina", de La Haba'na, del dia 17 de 
Abril del propio ano, pagina 6). 

Las mencionadas declaraciones comunistas no 
hallaron favorable acogida en los Estados Unidos de 
America y aunque ya se habia planeado por el De- 
partamento de -Estado Norte-Americano hohrar la 
memoria del gran florentino, en el quinto centenario 
de su nacimiento, el estupor causado por tan falsas 
manifestaciones al parecer movio a la Secretaria da 
Relaciones Exteriores a sugerir al Presidente d e  la 
Republica que opinara sobre el tema, como s e  infie- 
re del comunicado al New York Times, publicado 
en la edicion del dia 12 de Abril del ano .en curso. 
Mr. Truman, actuando con la rapidez que le carac-.-. 
teriza, dedico -en discurso formal de la .propia fe- 
cha-, una breve oracion en memoria de Leonardo, 
1-ecordando que sus conquistas han sido la herencia 
comun de todos los hombres y han dejado indeleble 
huella en la historia de la . Civilizacion Occidental. 
"En virtud de su sabiduria -expreso Mr. Truman-,. 
Oe su energia creadora, de su celo por la verdad y. 
cie su devocion al !de21 de la dignidad humana, ayu- 
do a dar nuevos fundamentos a subsecuentes progre- 
sos en las ciencias y .  en las arte.s, al dominio de los 
recursos de la naturaleza y a la aceptacion de los 
inodernos conceptos de libertad y justicia". 

Politicamente, el Presidente de los Estados Uni 
dos de America dio una leccion a Rusia, haciendo!e 
ver que nuestra civilizacion occidental considera a 
Leanardo un precursor no solamente de nuestros pro- 
presos cientificos, sino "de los modernos conceptos d s  
libertad y justicia". 

Nosotros, aprovechando esta tribuna que nos 
brinda la ilustre Academia de la Historia del pais 
americano .que primeramente descubrio, cristrianizo 
j, civilizo el hombre euron-lo, seanos permitido re- 
futar tambien la falsa noticia propalada por los ge- 
nios del mal, -en su parte religioso-filosofica. Seaaos 
permitido, senores academicos, desautorizar historica- 
mente a. los.comunistas rusos: Todo el arte, la cien- 
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tia, la moral y la filosofia de Leonardo de Vinci, des- 
cansaron en Dios. Jamas fue ateo y racionalista, co. 
mo intenta presentarlo el Soviet. 

Efectivamente: en la introduccion al "'ratado de 
la Pintura, al hablar de la luz, hay una hermosa ple- 
garia a Dios, invocando su ayuda en el tratado que 
comenzaba. Es edificante en alto grado. Exclama 
Leonardo: "El Senor, Luz de todas las cosas, me 
ilustre para tratar de la luz". (Codice Atlantico, fo- 
lio 203 r. Pag. 365, vol. 11 de "The Note Books of 
Leonardo Da Vinci", by Edward MacCurdy). 

Luego, al hablar de los filosofos, expone: "Tra- 
tan de aprehender la mente de Dios, que abarca el 
Universo entero, pesandola y haciendo su diseccion 
como si estuvieran practicando ana.tomia. iOh, hu- 
mana estupidez!" (Quaderni dlAnatomia, 11, folio 
14 r. MacCurdy, id. id. vol. 1, pag. 89). 

En la introduccion a los Cuade~nos de Anato- 
mia se encomienda fervorosamente a Dios, pidiendo 
su ayuda en el intento que proyectaba: "Plazca a 
nuestro Autor que yo pueda demostrar la naturaleza 
de los hombres y sus costumbres de la manera en 
que describo su figura". (Cuaderni IV, folio 157, 
pag. 111, vol. 11, Jean Paul Richter: "The Literary 
Works of Leonardo Da Vinci, compiled and edited 
from the original manuscripts", London, 1883). 

Unas paginas mas adelante, al hablar de la ana- 
tomia del cuello, Leonardo no puede contener su ad- 
miracion ante la obra de Dios y echando a un lado 
los escrupulos de la epoca por los estudios en cada- 
veres, exclama: "Oh especulador, respecto a nuestro 
mecanismo, que no te perturbe el conocimiento que 
obtengas de el por razon de la muerte de otro, rego. 
cijate mejor en que nuestro Creador haya ordenado 
el intelecto a tal excelencia de perfeccion". (Quader- 
rii 11, folio 5, v. MacCurdy 1, pag. 174). 

"Se debe obedecer la ley de Dios, ordenada pa- 
ra toda la n.aturaleza creadora", expresa en un pa 
saje del manuscrito "Arundel", (No. 263, British Mu- 
seum. Folio 156, r. MacCurdy 11, pag. 526). Has. 
ta la Ley Natural reconoce Leonardo que proviene 
de Dios. !Que rotundo mentis a los comunistas ru- 
sos! Dios es para el inmortal genio florentino la cau- 
sa, razon y esencia de todo, y no vacila en encomen- 
darse a El al acometer sus estudios. 

Inclusive el fogoso anticlerical. Jose Peladan en 
su obra "La Filosofia de Leonardo Da Vince" (Edi- 
cion argentina: Editorial Araujo, Buenos Aires, 
1945), admite a Leonardo como al mas poderoso ad- 
versario del racionalismo y recuerda que a la cabeza 

cie cada uno de sus tratados pronunciaba una ora- 
cion (pags. 94 y 95, ob. cit.). 

Hay otras multiples menciones de Dios, del 
Creador, del alma, en la inmensa obra escrita de Leo- 
nardo, pero las citadas basten como prueba irrefuta- 
ble y decisiva de ser su autor no solamente profun- 
damente religioso, sino tambien piadoso. 

En cuanto al calificativo de "Filosofo materia- 
lista" que a Leonardo tratan de adjudicarle los es- 
critores rusos comunistas, hemos visto y presentado 
pruebas variaclisimas de que el autor de "La Cena" 
estuvo muy distante de ser un filosofo materia1,ista. 
Estudio en la Naturaleza como el mismo dice y re- 
pite, metodo del conocimiento del cual derivo toda 
su ciencia y arte, siendo dicho metodo no solamen- 
te  valido para la Iglesia Catolica, sino recomendado 
por ella; recordemos al respecto el dicho de Santo 
Tomas de Aquino arriba citado. 

"El inmenso genio cientifico de cuatro siglos, 
creyo en Dios, honro a Dios, vivio segun sus precep- 
tos, fundamento en El  sus conocimientos. E n  su tesL 
tamento encomendo su alma a Dios y a la Gloriosa 
Virgen Maria y (murio despues de recibir los Santos 
Sacramentos". Empleo su vida y la poderosisima in- 
teligencia de que fue dotado por Dios en tratar de 
poner de manifiesto la obra del Creador en todos los 
aspectos fisicos que pudieran interesar al Hombre, 
revelando cuantos principios, mecanismos, funciona- 
mientos y leyes pudo captar su preclaro intelecto. 

Tratemos -para tetminar-- de un asunto que 
epesadumbro mucho al Titan de1 Renacimiento; que 
so convirtio en su "complejo", como diria un moder- 
no psico-analista: ;Leonardo de Vinci no se consi- 
deraba un hombre de letras! 

Veamos de que provenia esta preocupacion. Leo- 
nardo, por su nacimiento, no tuvo la esmerada edu- 
cacion de los jovenes elegantes de Florencia. Habla- 
ba fluidamente su dialecto nativo o sea el toscano, 
que era "lingua volgare", y aprendio matematicas y 
los rudimentos del latin. Con el tiempo se desperto 
en el gran amor por el conocer y se convirtio en el 
mayor auto-didacta del mundo. Benvenuto Cellini, 
gran admirador del pintor de "La Gioconda", admi- 
te que tenia conocimientos de literatura griega y la- 
tina. Sus manuscritos prueban que conocia a Plinio, 
Ovidio, Virgilio, Livio, Horacio, autoridades de la 
antiguedad clasica. Sus apuntes demuestran que es- 
taba plenamente familiarizaclo con los autores con- 
temporaneos mas famosos en todas las ramas del sa- 
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ber. Pero Leonardo no podia componer en latin, no 
tenia esa educacion humanista. tan .natural en los 
circulos cultos de Florencia, no tenia la "lingua gra- 
matica''. Esquivaba cualquier compromiso en ma- 
teria literaria. Cierta.vez -en las calles de Floren- 
cia- un grupo de notables discutia un pasaje del 
Dante. De  Vinci, muy versado en el gran poeta; co- 
mo !o demuestra en varias citas, acerto a pasar y fue 
llamado en consulta para explicar el punto oscuro, 
al mismo tiempo que Miguel Angel Buonarroti se 
aprcximaba a l  grupo. AI verlo Leonardo, sin pqder 
prevcr el exabrupto de1 colega, exclamo: "Miguel 
Angel sera capaz de decirles su significadon. Pero 
el autor del " ~ o i & ' ,  herido en su amor propio y 
receloso de aquel por no haber obtenido la comision 
de la .estatua ecuestre de Galeazzo  forza, padre de 
Ludovicb El Mqro, encargada al de "La Ce- 
na': contesto con una frase punzante, hi,rient,-, con- 
t-:a ~ e b n a r d o  que no habia podido aGn fundir en 
brosce la estatua, dadas sus colosales dimensiones, 
diciendole: "No, explicales tu, modelador de caba- 
llos, que a pesar de tu arte fuiste incapaz de f,undir 
una estatua en bronce y con.verguenza fuiste forza- 
do a abandonar tu empeno". (Manuscrito cmocido 
por: "Anonimo Gaddiano o Magliabzcchiano). 

Leonardo fue un enci~loped~sta que ha dejado 

mas de veinte mil paginas escritas en italiano. Fue el 

Precursor del uso de la lengua vulgar italiana para 

c;bras de ciencia, "el padre de la prosa cientifica ita- 

liana'', como le llama modernamente Sandro Pianta- 

nida, el il,utre leonardista. ("Leonard,~ Scrittore", 

pags. 171 y siguientes de L'Opera di Leonardo. Edi- 

zioni Dell'Esame. Milano, 1939). 

Sin embargo, Leonardo tenia fe en el idioma 
que corrientemente empleaba: ia lengua vulgar tos- 
cana, esparcida por toda fa peninsula y que. lenta- 
mente, se fue convirtiendo en el idioma italiano. Te- 
.da  tal maestria en su habla nativa que al margen 
ae un cuaderno de anatomia apunto: "Poseo tantas 
palabras en mi lengua madre que debo mas bien 
quejarme de la falta de plena comprension de las co- 
sas, que de falta de palabras con que expresar por 
entero el concepto que esta en mi mente". (Quader- 
ni 11, folio 16 r. MacCurdy 11, pag. 129). 

Dice el modeitio autor italiano ya citago: "Co- 
mo estilo, como coinposicion y como leiigua, su for- 
ma no presenta defectos" (S. Piantanida: Ob. cit.). 
Observa mas adelante que en una epoca de corrup- 
cion social y politica, dominada por las pasiones, 
ralculadora, refinadamente astuta, cruel y sin escru- 
pulos, el autor de "La Virgen de las Rocas" conserva 
una rectitud moral que se refleja constantemente en 
su pensamiento. Probablemente antes de escribir el 
mencionado juicio t.uvo'.Piantanida a la vista aquella 
enotacion de Leonardo al margen del Codice ~ t l a n -  
tico: "...debera otorgarsele mayor alabanza a un hom- 
bre de probidad no practico en las letras que a u a  
experto en las letras pero falto de probidad". (Folio 
76, i-: MacCurdy 1, pag. 95). 

!EL padre de Ia ciencia moderna probablemente 
vivio toda su vida, bajo el veso de su complejo lite- 
rario! 

NE DICHO: (") 

.- 
( 2 )  Conferencia dictada en la Academia Dumirricatis do In 

Historia. 




