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El doctor Heiner Wittmann (Colonia, 1955) 
comienza sus estudios sobre la estética de 
Sartre en el periodo 1976 a 1988, desde sus 
estudios en Letras Modernas en París en la 
Universidad París-III Sorbonne-Nouvelle y 
en el Instituto de Estudios Políticos de 1976 
a 1978. En la Universidad Rheinische Frie-
drich Wilhelm, de Bonn (estudió estudios 
románicos, historia y ciencias políticas), re-
cibió su doctorado, bajo la supervisión del 
doctor Dirk Hoeges, cuyo tema fue la esté-
tica en la obra de Jean-Paul Sartre. En 2002, 
se publicó su estudio Albert Camus. Arte y 
moralidad. Posteriormente, en el año 2009 
ambos estudios se publicaron en un solo 
volumen traducido al inglés por Catheri-
ne Atkinson; también en 2009 se publicó 
el volumen Estética de Sartre y Camus. El 
desafío de la libertad. En 2019, complemen-
tada con las conferencias impartidas en la 
Universidad de la Sorbona de París, surge 
esta nueva edición revisada Sartre, Camus 
y el arte. El desafío de la libertad, publicado 

en 2020. El libro presenta la evolución en 
el significativo aporte de las materias rela-
tivas al arte en Sartre y Camus. Wittmann 
trabajó en el grupo editorial Klett desde 
1998 hasta 2021.

El libro Sartre, Camus y el arte. El de-
safío de la libertad invita a los lectores 
a introducirse al tema del arte en la obra 
de Sartre y Camus; si usted lee el libro de 
Heiner Wittmann podrá conocer el senti-
do que conecta al arte y la literatura con la 
obra de Sartre y Camus, así como sus re-
flexiones sobre estética, en las que el arte 
es el centro de estudio. Todo ello vinculado 
con sus obras completas, entrevistas, ma-
nuscritos y, por supuesto, caracterizados 
por un especial humanismo en el desarro-
llo de las obras de Sartre y Camus, que, en 
el contexto del siglo xx, estuvo marcado 
por convulsiones europeas y mundiales, 
escribe Heiner Wittmann a propósito de 
los debates políticos en el progreso de las 
obras de los autores que estudia. De esta 
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forma, sobre el tema del arte, Wittmann 
estudia, en una primera parte, la obra de 
Sartre, y a partir de este diseño continúa su 
investigación en la obra de Camus; es decir, 
sobre la estética de Sartre. Aun cuando “de-
pende del lector hacer algo con eso”, Witt-
mann nos enseña que los lectores deben 
leer literatura; menciona “la estética de la 
recepción”, por lo tanto, se sitúa en la obra 
y sus lectores, acentuando el hecho de que 
Sartre deja que el lector descubra la obra; 
en otras palabras, habla Wittmann de una 
“autonomía del arte”. Desde luego, Sartre 
escribió muchos retratos de artistas plás-
ticos, como Tintoretto, Giacometti, Calder, 
David Hare, Masson, Lapoujade, Wols, Re-
beyrolle, que en un comienzo fueron ana-
lizados por Michel Sicard junto a Sartre, y 
luego por Heiner Wittmann, para quien el 
arte tiene mucha importancia en la obra 
de Sartre. Desde la estética, Wittmann 
presenta el efecto de una obra de arte en el 
capítulo 3. La teoría del retrato agrega otro 
tema: la dialéctica; “Sartre utiliza la herme-
néutica”. Wittmann lo destaca a partir de 
los estudios de Sartre con las biografías de 
Baudelaire, Saint Genet, Mallarmé, Flau-
bert ¿Qué es un retrato de artista? Si bien 
apunta que no es precisamente una biogra-
fía, el aporte en el libro es un estudio de la 
personalidad que desarrollan los artistas 
como respuesta a situaciones adversas. In-
cluso nos recuerda el artículo de 1939 sobre 
Husserl, donde Sartre desarrolló su con-
cepto de ir más allá conectando “ser en el 
mundo” de Heidegger y el concepto de in-
tencionalidad. Formula Sartre una pregun-
ta clave “¿Qué hiciste con tus orígenes?”, 
y luego pasa a contrastar al artista con su 
obra, tema que luego retoma en el Ser y la 

nada y también en ¿Qué es la literatura? 
Considera ahí el concepto de compromiso 
y responsabilidad del escritor, que apunta 
al sentido de la literatura.

Heiner Wittmann estructura los capítu-
los desde la teoría del retrato, un método 
de crítica, incorporando el arte, la poesía 
y las obras de Jean-Paul Sartre y Albert 
Camus de la siguiente manera: 1. Wols y el 
fantasma azul; 2. De los estudios de retra-
tos a la teoría; 3. El método de la técnica del 
retrato; 4. Esculturas y móviles. De Giaco-
metti a Calder; 5. La poética de Stéphane 
Mallarmé; 6. Saint Genet o ¿cómo se con-
vierte un individuo en artista?; 7. Tinto-
retto y la “escuela de la visión”; 8. El artista 
es sospechoso; 9. Albert Camus: en busca 
de una moral; 10. Camus y el arte como res-
puesta al absurdo; 11. Moralidad y rebeldía; 
11.1 La historia rebelde; 11.2. Una estética re-
belde; 12. El arte como obligación moral; 13. 
Albert Camus y Jean-Paul Sartre.

En cuanto al marco teórico que usa Hei-
ner Wittmann, en su libro, hay que destacar 
que Sartre desarrolló su teoría del retrato 
oponiéndose a cualquier método, a saber, 
que el análisis práctico y reflexivo de su 
teoría literaria está desde La Náusea (1938), 
El ser y la nada (1943), Situaciones (1947-
1976), ¿Qué es la literatura? (1947), Crítica 
de la razón dialéctica (1960). Asimismo, 
destaca la unidad en la obra de Camus, y 
opina que la disputa política de 1952 entre 
Sartre y Camus está sobrevalorada, y que es 
notable analizar la coincidencia en sus teo-
rías sobre la libertad y el arte. En otras pa-
labras, Wittmann propone que la disputa 
entre ambos desaparece detrás de las simi-
litudes entre sus teorías, en que se destaca 
el placer estético del sentimiento del lector.
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En su libro, Wittmann refiere cómo, para 
Sartre, el concepto de la libertad está en pri-
mer plano. Está muy relacionado con el arte, 
ambos son mutuamente dependientes, el 
arte no puede existir sin libertad y la prácti-
ca del arte es también una confirmación de 
libertad; explica que esto también se apli-
ca a Camus, es decir, el arte está al frente 
de su interés y se veía a sí mismo como un 
artista. Presenta la escritura de Sartre, en 
el sentido ensayístico de la literatura, des-
taca la importancia de Rimbaud en Genet, 
al igual que en Camus en el capítulo 11: “El 
arte como obligación moral”. ¿Por qué Ca-
mus denomina al silencio de Rimbaud un 
extraño ascetismo de rebeldía?

Entre otros aportes a los estudios de 
Sartre y Camus, podemos destacar en el ca-
pítulo 8, titulado “El artista es sospechoso”, 
los muy diferentes puntos de vista de Sartre 
acerca del intelectual moderno, como in-
vestigador, con métodos de temáticas va-
riadas, y el compromiso, incluso “el sujeto 
universal”, y, de paso, la posición indepen-
diente del artista, respondiendo por qué 
Sartre rechazó el Premio Nobel en 1964. 
Por otra parte, en el capítulo 12: “El arte 
como obligación moral”, Wittmann analiza 
distintos aspectos consecutivos, explican-
do diversos enfoques de la historia, facetas 
distantes entre moral y política, moral y 
rebeldía, el papel del intelectual moderno, 
y la obra literaria y filosófica de Camus. En 
su extraordinario trabajo, Wittmann des-
taca conexiones claves de la totalidad de su 
obra y su estética, una constante de liber-
tad del arte en los capítulos 9, 10 y 11: “Al-
bert Camus: en busca de una moral”, “¿Qué 
responde al absurdo de Camus?”, “Moral 
y rebeldía”. Refiere Wittmann cómo “en 

1946, Albert Camus, en una conferencia 
en la Universidad de Columbia, se opone 
al colapso de valores, el declive de la moral 
ante y durante la guerra, con una rebeldía 
contra la violencia y la mentira”.

Como conclusión, en este volumen en-
contramos una invitación a leer las obras 
de Camus y Sartre. De acuerdo con Wit t-
mann, hacer una buena lectura significa 
descartar la perspectiva crítica unilateral, 
encerrando la rebeldía en prejuicios. Witt-
mann dialoga con una generación y la co-
nexión entre Camus y el arte, entre una 
generación y el existencialismo, desafian-
do las tensiones irresponsables ajenas al 
arte de Sartre y Camus. Wittmann respon-
sabiliza una lectura que conmueve al mo-
mento de ingresar en su obra; es la especial 
admiración hacia Jean-Paul Sartre —como 
el fundador de una obra filosófica “El ser y 
la nada”— y Albert Camus; así leemos las 
lecturas sobre el arte en la obra de ambos 
autores, y releemos, entre moral y respon-
sabilidad, a través de su estilo de escritura, 
a veces poético, entre otras obras como el 
teatro que conforman el canon literario en 
términos claves como la libertad y la res-
ponsabilidad, ya que ambos comenzaron 
a escribir obras al mismo tiempo. Calígu-
la, de Camus en 1938, y El malentendido, 
en 1949. Por otra parte, Sartre estrenó Las 
moscas en 1947, y en 1940 escribió Bario-
ná, el hijo del trueno. Wittmann ha logra-
do un enfoque que se corresponde con la 
cientificidad de sus estudios, logrando 
orientar al lector con las anotaciones de 
sus capítulos; destaca la responsabilidad 
del escritor contribuyendo a que el lector 
desarrolle la lectura crítica, exponiendo 
teorías y conceptos en el marco de la es-
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tética de Sartre y Camus. Es significativo 
el aporte que ofrece a los lectores en este 
excelente libro. Wittmann se pregunta: 
Sartre “¿el pensador más estricto?”, o Ca-
mus “¿El mejor novelista?, así, releemos un 
libro que aborda la existencia del hombre 
y sus implicaciones, la salida de laberintos 
por medio del arte, entre moral y respon-
sabilidad, a través de la escritura y las ideo-
logías de los siglos xix y xx.
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