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Presentación

Desdela RevoluciónIndustrial el desarrollode nuestracivilización ha
introducidograndescambiosen el paisajeestéticocotidiano,relacionadosconel
consumoy la cultura demasas.Tradicionalmente,los hacedoresde imágenescon
valoresestéticoseranlos artistasy los artesanos(límite confúsodurantemuchos
siglos); ahora,los valoresestéticosestánpresentesen la mayoríade losproductosy
mensajesque nos rodean. La definición del arte se desdibujapor momentos.
Diseñadores,publicistasy creadoresde imágenesen general,participande la labor
constructoradeluniversovisual estéticosocialmentecompartido.

En estainvestigaciónno setratade discernirentrela PinturaArtística con
mayúsculasy cualquierade esasotrasman4’estacionesconsideradasaparentemente
como inferiores. Admitimos la definición operativade “Arte” hecha desdela
tautologíasociológica:Arte sontodaslasmanifestacionespasadasy presentesque
unasociedaden un momentodadolasconsideracomotal. Noshemosdecantadopor
el anteriorconceptode “Arte”, no tantoporel gradode certezaabsolutaqueacapara
estadefinición frente a otras,sinoporquenospermiteextraerunasconsecuencias
verdaderas,desdeunapremisacuestionable,entantoque comotodas,en definitiva,
suponenunatomade posicióncomprometida.La consecuenciaesla constataciónde
unarealidad:la existenciade un paisajegráfico cotidiano,cargadode elementos
plásticos,paralosqueyano cabela simpleinterpretaciónsegregacionistaentreArte
y arte o estéticaaplicada.La estéticavisual de nuestrosiglo yano seentiendecon
el estudioexclusivode la pinturarecogidaen las coleccionesprivadasy museos,
(lugaresde permanenciainstitucionalizadapara albergarobjetosde alto valor
artístico).Es evidenteque la fotografia,el cine y el vídeotienenun lugaren la
historiavisual dels. XX. Pero, incluidasestasotrasartesde la imagenel panorama
quedaincompleto.Tambiéndebemosatendera la imagencreadaen el escenariodel
consumo.Y aquí,tampocoseriacorrectoestablecerunalíneade separaciónentrela
concepcióndela pinturaheredadade lasBellasArtes y la imagendeconsumocomo
continuadorade la herenciadel arteaplicado. Y afirmamosesto,entantoqueno se
concibencomo esferasindependientesy aisladas,conunaautonomíade discursoen
el tiempo.
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La imagende consumoestá construidadesdefundamentospsicológicos,
económicos,técnicos...pero tambiénestéticos.Y si porunaparteha llegadoacrear
unaestéticaexplotadadesdealgunosismos, igualmenteesciertoquela construcción
diaria de estetipo de imágenesse hacedesdela contribuciónde lo firmemente
asentadocomo artistico. Observamosa simple vista imágenescotidianasen
publicidady disefloquetienensureferenteinmediatoenla historiade la pinturade
todoslos tiempos.Vamosadelimitarnuestrainvestigaciónal periodocomprendido
desdeel Impresionismoala actualidady aanalizarsu repercusiónenimágenesfijas
queabarcantodo tipo deobjetosde consumoconpresenciaen la vidadiaria,desde
un identificador gráfico corporativo,un cartel publicitario, la rotulaciónde un
autocaro la simpleestampaciónde unacamiseta.

El referentepictórico no acaparaparasi la totalidad de las imágenesde
consumo.Evidentemente,vemosotrasmuchasimágenesqueguardanunarelación
directacondistintosámbitosde la creacióncomola fotografia,el cineo el vídeo y
queabrenlas puertasafuturasinvestigaciones.

Otraprevia puntualizaciónnecesariaesla de aproximamosala acepcióndel
conceptoconsumocotidiano queaquíutilizamos.La percepcióncualitativade los
fenómenosestudiadosprimannotablementesobresuimportanciacuantitativa.Todos
los casosanalizadosno implicanaun mismonúmerodepersonas,desentendidosde
sucomposiciónsociológicay de surepercusióndirectaeconómica,seleccionamos
las cualidadescomunesque en todos ellos se dan. La pintura referida a su
transferenciapara su consumocotidiano suponeen la práctica un entorno de
existenciacaracterizadoporsernotoriamentepúblicoy definidoporsu inclusiónen
accionesde comunicacióninterpersonala través de la gráfica, el productoy el
entorno, en tanto que la pintura aparece ligada a otros mensajes,acotados
temporalmente,que invitan a la participacióndel individuo mediantela afinidad,
disfruteo adquisicióndeun biendiferenteal de la propiacreaciónplástica.

La tesissearticulaentreel razonamientoteóricoy un estudiode campocon
recogiday selecciónde ejemplosconcretos,donde,de suanálisispormenorizado,se
ilustran claramentelos caucespor los que discurre este trabajo. La línea de
investigaciónseresumeen unafrase:Transferenciade la pinturade vanguardiaa
la imagende la vida cotidiana.
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Estaafirmaciónconstituyeel ejecentraldel desarrollode la investigación.
Resultaclaramenteinsuficienteestudiarestefenómenocaracterísticodeestesiglo
conun simplereconocimientodedependencias,en términossimplistasal uso, deque
la historiade la pinturaha sido la fuentede inspiraciónpararealizarotro tipo de
imágenesaplicadasquese creanenrazónde suutilidad parala comunicaciónmasiva
y el consumo.Esnecesarioadentrarseenel temaparair desgranandolos diferentes
procesosde pasoqueconcluyenenel consumocotidianode la pintura. Enla primera
parte establecemoslas relacionesentre pintura e imagen de consumodesde
diferentesángulosque explican la conexióninicial entreambasy que, como
veremos,estánmáspróximasentresi de lo que parece.A continuación,en la
segundaparte,abordamoslos procesosde transformacióndela imagenpictóricaen
imagende consumoqueadoptadistintosmodosreunidosendosgrandesgrupos:El
arte comoestrategiaglobal de recreaciónvisual y la integraciónde la referencia
artísticaen la construccióngráfica a través de la participaciónpremeditadadel
artista,la apropiaciónde la imagenpictórica, la imagenpictóricareconsiderada,la
imagende consumocomoimagenpictóricaformalmenteadulterada,el eclecticismo
artísticoy la aplicacióna estasnuevasimágenesde los recursosplásticosde la
pintura.Seguidamentesecierrala partede la investigación,desdeotropuntodevista
complementarioal anterior. Hacemos un agrupamientoy análisis de casos
seleccionados,dondeseponede manifiestola conexiónentreimágenesactualesde
consumode procedenciadiversa,conlas vanguardiasartísticasdel siglo veinte: el
impresionismo1el divisionismo,elabstraccionismogeométrico,pop art...

Todala tesisdiscurreentrela reflexiónteórica generaly el análisisparticular
de un númeroconcretodecasos,limitadosaexponerdocumentalmentelas ideas-ejes
de estainvestigación.Es evidentequela cantidadde aparicionesde la pinturaen la
imagende consumodesbordacualquierprevisióninicial; por tanto,hechoel trabajo
de recopilación,la selecciónqueaquí mostramosilustranecesariamentehastala
perfectadefinicióncualitativade los procesosestudiados.Lasmuestrasrecogidasson
analizadaspor su interésal albergaruna referenciaartística histórica y por
ejemplarizaralgunode los procesosde manipulaciónapuntadosparaconvertirla
pinturaen imagende consumo.Aunque en todasellasse podríaadoptarvarias
orientacionesde estudio,hemosconsideradomás útil adscribircadauna a un
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apartadoconcretoen el quecentrarnuestroscomentarios.Una vez mássehace
cierto,aplicadoa las imágenesde consumo,que estánahí y permiten diferentes
puntosde aproximación,quelejosdecrearcontroversia,en nuestratesis,refuerzan
la ideainicial de conexiónentrepinturay vidacotidiana.El disefioy la publicidad
gráfica ocupanel mayorporcentajede casosde trasferencia,debidoa la relación
inmediatacon lapintura, tambiénveremosmuchosotrosejemplosdondelo gráfico
seintegraen el objeto.De formapremeditadanoshan interesadoespecialmentedos
momentoshistóricos:el primer terciodel s. XX y el presente.Ello estáplenamente
justificadoya queen los albores,en el momentode explosiónde las vanguardias
históricas,escuandose inicia definitivamentela transferenciade la pinturaa la
construcciónde la imagencotidiana,tal y comola entendemoshoy; el presente
demuestrala vigencia del pasado,al tiempo quenos sitúaparateneruna idea
anticipadorade la relaciónentreel artey la imagencotidianaen el S.XXI.

Laexplicacióndecadacasoempiezapor establecerun referentepictórico en
el arte del siglo veinte.A continuación,exploramosla adecuacióna estanueva
situaciónde consumo,desdeun análisismixto ponderadoentreunainterpretación
racionaldel discursoestético,a través de la utilización que seha hecho de los
elementosplásticosy reconocerparticularmenteel placerque entrañala inclusión
de la estéticapara aumentarla eficaciaen estasimágenes;ambosenfoquescon
relaciónasusobjetivosutilitarios. Formay expresiónson los dos componentespor
el que discurre la experienciaestética,en consonanciacon los dos campos
contradictorios, complementariosy de límites difusos que constituyen la
personalidadhumanade animal racional.

Desdeesta sólida línea de investigacióndesarrollada,concluimosen un
hechofundamentalparael entendimiento,incidenciay valoraciónde la pinturade
vanguardia:la gráficacotidianasehaconvertidoenel transmisordelas aportaciones
estéticasde los grandesmovimientosartísticosdel s.)G(, muchosde los cuales
siguencuestionadospopularmente.Lo que el granpúblico despreciapresentado

comoarte, en muchasocasioneslo consumeindiscriminadamentearropadopor el

diseñoy la publicidad

En la cuartay últimapartede estetrabajo,adoptamosun talantereflexivo-
especulativo.Nosaventuramosapronosticarcómoserála imagende consumoen el
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futuro en relacióncon la pinturay la nuevasituaciónquedeberáadoptaren un
mundodondelas creenciasreligiosasy los interesespolíticosmotor de las grandes
creacionesdel pasado,han sido desplazadospor la sociedadde mercadoque
demandaimágenesdeconsumo,mientrasel mercadotradicionaldelartequeacoge
a la libre iniciativa personal,sesituaráen unaposiciónde segundoorden.

La pinturaentendidacomocreaciónartísticasiempreha sidoun pasohacia
el futurodesdeel presente,mientrasque la imagende consumoespresentedesdela
referenciaal pasado.La historiade la pinturadel siglo veinteno seentiendedesde
el estudiode los museosy coleccionespropiasdelámbitoconsideradoaúnhoycomo
propiamenteartístico,sintenerencuentasudifusión enla vidacotidiana.La pintura
juega un importantepapel en la mayor parte de las accionesdel fenómeno
comunicación,unificandolossignificadosyeliminandofronterasdel lenguajelocal,
atravésdel aprovechamientotecnológicodelos mediosdecomunicación,quepor
sualcanceplanetarioalcanzadoconla televisiónvía satélitey las autopistasde la
información (Internet) promuevenla universalizaciónde una estéticaaplicada
compartida.La sensibilidadartísticade nuestraépocaestá enla calle.
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Primeraparte

Pintura y consumo
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Pintura y consumo

El título de esteestudioEl consumocotidiano de la pintura refierea la
situación actual de uso e implantaciónde las formas artísticas en el ámbito,
paradójicamente,de la producciónno artística.Másalláde unjuegode palabras,la
anterior afirmación descubrela piedra angular de la línea de investigación
emprendida;es decir, considerarlas aportacionessurgidasen el ámbito de las
manifestacionesquetradicionalmentele han sidopropias,comola pinturamural o
el cuadrode caballete,quehanformadola historiadelarte de lapintura y analizar
sutransferenciaaotroscamposdel universovisual socialmentecompartido.

Se parte de interpretar la situación visual actual como un proceso
característicoqueempiezaa finales del s.XIX, con el desarrollodefinitivo del
capitalismomoderno, sustentadoen el procesoirreversible de la Revolución
Industrialy el asentamientodel nuevoordenburguésque continúahastahoy. La
correspondenciaqueseestablececonlos movimientosartísticossesitúadesdelas
creacionesplásticassurgidasen las primerasvanguardiashistóricashastael arte
actualcontemporáneo.

Enestosmomentos,desdeunaperspectivade finalesde siglo proyectadaal
futuro,esperentoriosuperarla historiadel arteque separael auténticoartede esas
otrasmanifestacioneshumanasenvirtud de suuso,o también,quedistinguepor la
forma de intervenciónhumanaen el procedimiento:fabricaciónartesanalfrentea
la producciónindustrial. Sinembargo,estoshechosdiferencialesalosqueseles da
unaexcesivaimportanciano consiguenjustificarsepor símismoscomoesenciales,
mientrasquereiterativamenteasistimosala presenciade aportacionespictóricas
en camposmuy variados de la imageny el diseño de lo común. Tal es su
implantación y significación que lo artístico, separadoy simultáneamente
relacionadoentrelasbellasartesy las artesaplicadastradicionales,resultahoyen
díainsuficienteparallegaraaprehender,hastasusúltimasconsecuencias,la propia
presenciadelarteactualqueinvadelos ámbitosde lo público y lo privadomediante
supresenciaenun mundode consumoalcanzabley suincorporaciónala aplicación
de la revolucióntecnológicade la información.

Si, paracomprenderlacuestión,nossituamosdesdeun enfoquesociológico

14
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quemantieneel triánguloartista-obra-espectadorconesquemaspreviosdefinitorios
similaresaotrosmomentosde la historiadel arte,el entendimientoy apreciaciónde
lo artísticotermina,en mayor o menormedida,abocadoa la situaciónactual de
inapetenciasocial. Y ello esdebido,a quehacetiempoqueaquellosartistas,obras
y espectadoreshandejadode existir.

La ideadel genioartísticocreador,iniciadaenel Renacimientoen parámetros
de reivindicaciónsocialy quedotabaal artistade un áureaespecial,máscercade lo
divino quede lo humano,siguiósiendoarrastradapor la burguesíaen el siglo XIX,
sabedorade que así podríaejercerel podery estatusdiferencialcomoun grupo
superiorfrenteal restodela sociedad,hechoqueyaveníasucediendoen el Antiguo
Régimen(1). Hoy en día, el término “artista” es usadocondesigualfortuna como
calificativo paradestacarel alardedel ejecutorde un trabajoexcepcionalmente
realizado,quepareceimprobableaprimeravistapuedaserrepetidoporalguienmás
y tambiénseutiliza paraencumbraraun individuo alo másalto, hastael puntode
quesehabledeunapersonacomo“el artistade...” las cosasmásinsospechadas.De
ahi que“artista” lo seantambiénlos profesionalesde la música,deun espectáculo
teatral,cinematográfico,circense,etc.,unapersonadotadade la virtud y disposición
parael ejercicio de algunade las bellas artes,o un excelenteprofesionalde la
gastronomía.El vocablo “artista plástico” con clara determinaciónhacia los
escultoresy pintoresintentaacotardentrodel cosmosde los artistas,y posibilitar
finalmentesu identificaciónpropia,en último extremofunciónimprescindibledel
lenguaje.

La palabra“artista” utilizadacomoun valor decambio,sóloesrelegadaen
el escalafónde la excelenciapor la de “genio”. Ambaslleganapresentarseunidas
en comunicadosy entodotipo de publicidad,conlo quehaterminadodesvalorizada
por suusoabusivoe indiscriminado(“vaya genio queestáhecho”,fraseconclaro
matizpeyorativo).

1. El famosomarchanteAmbroiseVollard (1866-1939)escribeen susmemorias:“Estefue el casodemi abuelomaterno.
(..) Recuerdoque, entrelos papelesquedejó,descubríelborradordeunacartad~•~•daa un amigó queteníaenFrancia,y
enaquellaslíneashablabadel ‘divino lugres”. Estecalificativo de ‘divino’, aplicadoa un pintor, habíade llarnannela
atención sobre todo por ser la primeravez que lo veía aplicado a un ser humano”. A. VOLLARD Ambroise
Vollcrd:,ne,noríasdeun vendedordecuadros,Izad. R.VázquezZamora,ed. Destino.Barcelona1983,p 9.
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Los mensajespersuasivospresentadoscomo unademocratizaciónde las
posibilidadespotencialesdel individuo, constituyenen realidaduna farsa que
alimentalas aficionesy vanidadespropiasde unapoblaciónqueposeeun tiempo
libre para entretenersecomo artista. A pesar de ello, la sociedadnecesita
salvaguardarunosídolos, de ahi la restituciónde unospocosal rangode vacas

sagradasdel arte, sirviéndosedel poderqueejercensobrela culturaatravésdelas
institucionesculturalesmuseisticasy el mercado:en arte todoesposible, todoes

válido,perono alcanzaigual valor, conceptoésteúltimoprácticamentecircunscrito
al de la posibilidadde sumedidaentérminoseconómicos,tasacióny precio,dentro
de lasleyesde la ofertay la demanda(2). La obrade artey el artistason invenciones
socialesrelacionadasconestructurasde poder(político, religioso,económico)(3). Es
decir, el términoartistaoscilaentrela autoproclamaciónpersonal,unamanifestación
frente a lo exterior y un valor económico.El sistemaalbergala posibilidadde
fluctuar y por tanto de emitir un juicio cambiantede la noche a la mañana.Si
comparamosel orden contemporáneocon la situación anterior, Medievo,
Renacimientoy Barroco,el veredictode diferenciade rangoy pasode escalafón
entreel aficionado,aprendiz,oficial, maestro,pintordel rey o pintor de cámarano
seráya emitidocorporativamenteporel gremio,la autoridadeclesiásticao la corte.
Desdeel encargo real, de las grandesfamilias o de la iglesia, pasandopor el
incipientepedidoburguésenlos PaísesBajos,hastala creaciónde unaobraquese
presentaen el mercadoamercedde encontrarun comprador,el artistahaquedado
tambiéna la esperade serconsideradocomotal, esdecircomoArtista, bajo las

2. Sobreel valordelasobrasdeartever SCORRADOMISSERI El valor delas obrasdearte, Izad. J. EspinosaCarbonelí
et alter, ed. UniversidadPolitécnicade Valencia, Valencia 1994. p 89: “Los juicios antedichosprovienende nuestra
formaCiónculturaly dehaberaceptadola naturalezadel“valor” estadopotencialde un preciocomoámbitodecompetencia
de la Tasación.Es posible que enel futuro sedibujen perspectivaspor las que el argumentofundamentalvalor estado
potencialdel preciopierdavigor y que, por tanto, si la funcióncreael órgano,suljan procedimientosinnovadoresque
suponganlosprolegómenosdeunafutura cienciadela Tasación”.

3. H. K. El~llv1ER es alt. Miseria de la comunicaciónvis,mL Elementospara una crilica de la industria de la conciencia,
Izad. BduardSubirataRtlggerberg,1” ed.original Colonia1971, ed,GustavoGili, Barcelona1977. artIculo De Mondrian
a Penit.En tontoala ideologíadelartey la publicidad,p 201. ‘Se convierteenartelo queaquellosquedisponendelos
mediosdeproducciónquierenconvertiren arfe. (..) El artetansóloaparececomoarteallí dondeseintroduceenel sistema
comercialde la industriaculluml(...) El valorde laobra dearteasíestablecidono puedesepararle,evidentemente,desuvaler
de cambio”.
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estrictasleyesdel mercado.Autor, marchante,galenasy críticos en cadacaso,
deberándesarrollartodaslas técnicasde mercadotecniaadecuadashastaconseguir
un reconocimientoartisticoe identidadsocial entérminosde cotizacióndemercado.
El artistacontemporáneoy no sólo su obra, hanacabadopor convenirseen una
mercancíainestablede cortoo efimeroespaciodetiemporemitido a suvalor. (4).

El productortradicionalde imágenesdesarrollabasu trabajoen un espacio
limitado de influenciasrelativamentelocales,(dondeel grabadollegó acumpliruna
importantemisión comopropagadorde estilosy conocimientos,desdeciudadesa
animalesexóticos,aúna costade fijar imaginacionesestereotipadasreproducidas
indiscriminadamentesinun criterioobjetivo) (5), nadatienequeverconla situación
quese ha ido desarrollandoimplacablementecon la revolucióntecnológicaque
afectaa la propagacióny difusión de la información. Hoy, cualquierpersona
interesadaenconocerel trabajodeotros artistasinvertiríamilesdehorasdebidoa
lo ambiciosodel empeño,aunqueciertamentelo conseguidaatravésde los medios
impresosy redesde telecomunicación;en la mismaórbita de razonamiento,existe
multitud dedocumentaciónvisual fidedignasobreprácticamentecualquierlugary
ser vivo del planeta.Los hallazgosartísticosnuncahanestadotan al alcancede
cualquierindividuo, ya seaartistade profesióno no, y por tanto, este saberha
facilitado que seautilizado indiscriminadamentepor un mayor colectivode la
sociedad,hechoposibleconlasnuevastecnologíasquearrancanconla apariciónde
la fotografiay continúanhoy enlos sofisticadosprocesosinformáticosalos quese
somete la imagen. El artista tiene que compartir su poder con otros, tanto
profesionalescomo aficionados, dándoseel caso de queestosúltimos nuevos
usuarios,reconocidoso anónimos,lleguenahacersuspropiasaportacioneso no, son
autoresde un cadavez mayorporcentajede imágenesde difusiónpública.

45. GABLIK ¿Hamuertoel artemoderno?,Izad.M. deLiniersBarreiros,ed. HerniannBlume, Barcelona,1987, p l3:”Una
de lascaracterísticas,nús perturbadorasdel artemodernosiguesiendola sensaciónde fraudeque desdeun principio le ha
pesadocomounalosa”.

5. Sobrela objetividady relaciónentrerealidady representaciónenel grabadover E. E.GOMBRICE Arteeilusión, Izad.
O. Ferrater,ed. GustavoGili. Barcelona1979,capítulofl La verdady el esteriotipo,p 68-91- A esterespecto,apropósitode
Dusrn,escribep 83-84: ‘CuandoDureropublicó sufamosograbadoenmaderadeun rinoceronte,teníaquefiar de informes
de segundamanoquerellonó consuimaginación,coloreada,indudablemente,por lo quesabiade la máscélebrede las
bestiasexóticas,el dragónconsucuerpoacorazado.Y sin embargole ha demostradoqueesacriaturamitadinventadasirvió
demodeloparatodaslasimágenesdel rinoceronte,inclusoen librosdehistoria natural,hastael siglo XVIB’.
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Apartedel artistaprofesionaly el diseñador,habrámuchosotrosmiembros
de la sociedadinteresadosen atraerhaciasí lo artístico,sabedoresde supoder.Un
claroejemplode ello esel publicista,paraquienla estéticaartísticaseráun recurso
propiciatorio, salvando las distancias,muy parecidoal móvil de aquelhombre
prehistóricoquepintabaenel repechode unacuevao hacíaincisionesenun bastón.
Entonces,el arteteníaun sentidomágicodel quecareceen la actualidad,despojado
de todo valor que no seaestrictamenteestético.Aquella significaciónvivencial
espiritual colectivaapareceen la imagenpublicitaria de muy distinta manera,
sirviéndoseenmuchoscasosde elementosartísticosparapresentarcomoimportante
e inclusotranscendente,lo queluegoresultaserbanal.Aquí resideunade las claves
de unapiezapublicitaria,aparentartranscenderla vida cotidianacon el gradode
verosimilitud suficiente para que sea creíble por el destinatario,mediantela
utilizaciónde argumentosracionalese irracionalesquejueganconla realidadpero
no desaprovechanlas posibilidadesde la ficción. En otro sentido,el diseñode
objetosporejemplo,cumplela mismafunciónal situarseenunaescalasuperior(el
objeto“de disefio” frenteal queno lo es)quedotaasususuariosde unavivenciaque
sepretendesuperela normalidadcotidiana.

Definitivamente,el cambiodel ordensocial,de la revolucióntecnológicay
del propio conceptodel arte ha promovido la aparicióny difusión de nuevos
miembrosde la sociedaddispuestosa manifestarseestéticamente,con grandes
pretensionesartísticas o de forma simplementeutilitaria que superala visión
existentede la Pinturaconexclusivasintencionesartísticas,comoun mundocerrado
y extraordinarioreservadoaunospocos.

La obra tambiénha sufrido transformaciones.No sólo en cuantoa su
conceptoestético,sinoen primerlugarsi atendemosasumaterialidad.La fotografia
y la imagendigital tienenencomún la pérdidade la manualidaddel autor,conlo
que se ha solucionadodefinitivamentela imposibilidad técnica de producir
imágenesentreaquellaspersonasqueno teníanunaconsiderabledestrezamanual.
Estosdiferentesmedioshanacabadoporconvertirseennuevosmodosde expresión,
en ocasiones,juzgadoscomomásinteresantesparaunasociedaden un momento
históricoquelos mediostradicionales,(casodel cine,encumbradosobrela pintura,
apenastresañosdespuésdel triunfo dela revoluciónrusa(6)). La forma en queel
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artistarealizasucreaciónsobreun soportetambiénesdistinta,llegandoapermitir
con la imagendigital un procesode revisióncontinuaconvisualizacióndemúltiples
alternativaso la apropiaciónde creacionesparcialesde otros artistasque se
modifican y se sometena nuevascombinacionesposiblesdesdelos programas
específicoscadavezmáscomplejosenopcionesparaofrecermejoresprestaciones;
sencillos de usar y accesiblesen precio de adquisición. La obra de arte ha
establecidoconsucreadorun nuevodiscursoquellegaaconvertirseenesaanhelada
enotrotiempoarteliberalquevisualizael conocimientoy la expresiónhumanacon
la mínima participaciónmecánica.En definitiva, los mediostécnicosserán
copartícipesde los resultadosentantoqueel autordesarrollarápersonalmenteunas
funcionesy procesosdela técnicael coloro la textura,aprovechandola facilidad
de reproducciónqueofrecenlos mediosel color o la textura, aprovechandola
facilidadde reproducciónqueofrecenlos mediosindustriales,y queciertamente
sirvió de baseparacrearun nuevodiscursoestéticoen elpopart).

Simultáneamentesehadadounhechosin precedenteshistóricos.El proceso
repetitivo,posibleconla producciónen seriey los avancestecnológicosqueofrecen
los mediosfotomecánicos,nadatienenquever conel trabajodel copistamonacal.
Hoy en día, muchasde las grandescreaciones,sus originales,seguardanen los
museos,mientrasesamismaimagensemultiplicapor cientosde miles y acabanpor
popularizarseal tiempoque permitesucompramasiva,por la lógicareducciónde
costesfrente al original.

Todosestoselementosinterelacionadosayudanacomprenderla proliferación
cuantitativade imágenesartísticas,que ha contribuido a creary diflmdir un
panoramavisual popular.Hoy en día, es tal la inflación de imágenesque aún
desechandoaquellasquecarecende nuestrointerés,cualquierpersonaa lo largode
suvida habrávistoun númeromayordepinturasqueel coleccionistareputadodel
ayer.Esteaumento,al menoscuantitativo,no presuponeunamayorculturaestética

6. A. E. BARR IR. La definición del arte moderno trad OíanCastelli, cd Alianza,Madrid 1989, p 98: “Algunos
bolcheviquescujtos, comoTrotskyy Lucnacharsky,comprendierony respaldarona los artistasde vanguardia,pero tenin
-con su visión ampliay perspicazde lasnecesidadesprácticasde la URSS.-no hallabadeleite algunoen suprernatistas,
cubo-futuristasy prisnilivistastectónicos.Definíael artey literaturadela izquierdade 1920 comoel “desordeninfantil del
izquierdismo”,y considerabaqueparael EstadoSouiéticoresultabamásútil eleme -
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(entendidacomo conocimientoy apreciaciónde las formas artísticas entre los
miembrosde la sociedad),al entrarenjuegootros factoresentrelos quedestacamos
la propiadefinicióndel espectador,del público. Su interésconscientepor el arte
contemporáneono guardarelaciónconel artequevey sucomportamientofrenteal
mismo está mayoritariamentemáscercanoal consumo (7) que a la valoración
autosuficientequeconlievael disfruteestético.Anteriormente,la personateníaque
asistir al templo para,en sus frescospintados,retablosy esculturas,recrearsus
creenciasmásprofundas,sustemoresy vivenciasy la particularcosmologíade su
colectividad. Hoy en día, el individuo no necesitaacudir a ningunaparte, las
imágenesconcomponentesartísticossecuelanennuestrohogar,de la manode los
mediosimpresosy audiovisuales.La mayoríade ellas son intranscendentes,han
dejadode servirparavisualizarcreenciasreligiosaso laicas. Sonutilizadaspara
construir ofertas comercialesconcretasque acabanayudandoa constituir una
ideología del consumo con el consiguientedemérito y banalizaciónde estas
imágenes.

Asistimos al espectáculode mostramosaparentemente,dos escenarios
diferentes:el de la imagende consumo(diseñoy publicidad)y el de la obraartística.
Sinembargo,la relaciónesmuchomayordelo quecabriapensar.La estetizaciónde
la mercancíaimplicaquesesatisfaganmasivamentelasnecesidadesenesteámbito
medianteun procesodel que participa el individuo dentro de las establecidas
relacionescomercialesde compraventa,o asistecomoespectadorala granavalancha
de mensajesconcomponentesestéticoslanzadossocialmentedesdela publicidad.
La belleza,desprovistadetodasignificaciónmayorantropológica,sólosustentay se
sustentaen tomoal producto,al objeto.Y esaquídondeentraen confluenciaconlas
exigenciasimpuestasala obrade artereconocida,pueséstasecomportacomouna
mercancíaen un mundomercantil,con lo que seconcluiráenunasatisfacciónde
necesidadesestéticasporesferaspresentadascomoantagónicas,principalmentepara
argumentarun alto valorde cambiodela obraartística~

7. Sobre la definición del término“consumo” y sus derivados“consumir”,’consua,idor”ver Diccionario de la Lengua
Rspahola,cd. EspasaCalpe,2~ edición, Madrid 1992 y Diccionario Abrente de términoseconómico-financieros,cd.

Mental,2” edición, Madrid 1992.
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Mientras el consumo artístico se plantea como una situación de
excepcionalidad,el consumoestéticoperteneceala normalidadde la vidacotidiana,
aunque ambos se asientan en la sensibilidad humana que discrimina entre
preferenciasy aversionesconrelaciónal placerque le reporta;de tal suertequeel
criterio del gusto tieneun granpesoen la elaboracióndeljuicio de aceptacióno
rechazo.Lo queen el campoartísticosuponeun condicionantedecisivomásalláde
las meras intencionesespeculativasa corto plazo, (pensaren la actividad de los
mecenasalo largode la historiay la intervencióndel gustopersonalen la formación
de las grandescoleccionesde arte),enel escenariodel consumoseentiendecomo
un reclamo,que puederesultardecisivo parala adquisicióno no del producto
(dependedel sectoren el que nos movamos),pero en todo caso,despiertauna
preferenciaenel potencialcompradorquelo revaloriza,en comparaciónconel que
carecede esacargaestéticay definitivamenteconcluyeen el objetivo de obtener
mayoresgananciaspor mediode la inclusióncontroladadel factor estéticaen la
comunicaciónvisual (9). El conceptode artede la sociedadoccidentaldel sigloveinte
quedaconformadopor la relaciónentrela puraexpresiónartísticamodernay su
repercusiónen el universovisual del individuo, a travésdel valioso materialque
aportael escenariodel consumo,dondese han instaladolos estilos plásticos
modernos.El diseño,las artesindustrialesy decorativaso la publicidadconstituyen

8. H. K. ENMER et alt. Miseria de la comunicaciónvisualElementosparauna critico de la industriade la conciencia,
trad. EduardSubiratsRtlggerberg.1’ ed. originalColonia 1971, cd. QustavoGili, Barcelona1977,artIculo De Mondrian
a ¡‘ej-sil En torno a la ideo/otodelartey la publicidadp 201 y 202. “El procesode igualaciónquesubyaceala obra de
arte,porunaparte,y ala mercancíay suproducciónesdecir,la publicidad,por otra, no sedesarrollaúnicamenteenelmarco
de la producciónartística. Laestetizacióndelmundodela mercancíay la posibilidad degratificaciónde lasnecesidades
estéticasatravésdelasmercancíasy la publicidadqueello lleva consigo,convergeconlaaceptacióndelcaráctermercantil
por partedel arte. La bellezade lasmercancíasy susanunciosno constituyea esterespectolino un solo factor y, en cierto
modo,unacaracterísticapuramenteexteriordeesteproceso.Mucho inÉsimportantesemanifiestala igualaciónestructural
interior de ambasesferas:a laconfiguraciónestáticaque aspiraa subsumirlotodo a la demandade bellezaparapoder
venderlomejor,le correspondela tendenciadel artea sometersedócilmentea todaslasexigenciní. Enel oíl is pretiyde
Wast,olcoincidenlasesferasmoloquinianasdel mundomercantily del esleticismodelarteQ..). Puesallí dondeparecetener
lugarunaidénticasatis~ccióndenecesidadesestéticaspor esferasdivergentes,hayquepreguntarsecuálesson los contenidos
y mecanismosdeacciónquesehacenefectivosen estosprocesoso pordecirlo conotraspalabras,tambiénseplanteacomo
problemaJa identidaddeJoscontenidosdelarley la publicidad’.

9.1.ACI-IA,EI consumoarelsticoysasefectos.cd. Trillas,México D.F., 1988, p 90-92:“Pordefinición el consumoartístico
pertenecea laexcepcionalidaddel hombre,encuantotienelugarensitiosy momentosespeciales(muscosy galenas)

Porotsolado,elconsumoestáticosedetieneenla bellezapero pasaaser artísticotanluegopenetraenlassupturas
conceptualesyenlasinnovacionesfonnales,junto conlo subjetivoy lo objetivo desumismodisfrute”.
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un buenmétododeindagacióny aproximación,no sólo al tratarde poneren relación
el triánguloartista-obra-sociedad,sino paraadoptarunavisión global del arte de
nuestro tiempo (10). Para ello, será necesario empezar por estableceruna
correspondenciaente la pintura y los fundamentosantropológicosdel mundo
modernoy analizarcomoéstasesitúa, quépapeljuega la Pintura en el nuevo
escenariodel consumo.

1.1 La Pintura y el ritmo de los tiempos.

Nuestracivilizaciónsehahechodesdeel desarrollode la capacidadhumana
que asume la tarea necesariade transformarun mundo hostil o al menos
insatisfactorio,con la confianzaen sus propias posibilidades(11). En tomo al
concepto“hacer” existeunaampliavariedaddetérminosqueverbalizan diferentes
modalidadestalescomo“fabricar”, “construir”, “trabajar”, “producir”, “elaborar”,
“jugar<’, “descubrir”, “inventar” o “crear”. El arteesunamanifestaciónmásde ese
constantequehacer,por lo que la creación artística es, en su fundamento,
indisociablecomotantasotrasactividadeshumanas,de la propiacivilización (12).

En la construcciónpermanentedel mundohayqueteneren cuentaporuna
parteel anhelopermanentede conseguirun bienestarmaterial; y tambiénotros
móvilesde ámbitoespiritualvinculadosa la necesidadde transcendenciaquetiene
el hombre frente a su propia definición (13). Si nos referimos a los campos

lO. Ya, en 1927 Barr, el futuro directordel Museode Arte ModernodeNuevaYork que lo fije durantecuatrodécadas,
escribióa propósitode la presentaciónde su cursosemestralsobrcarte modernoen Wellesley: “Las artes industrialesy
decorativasofrecenunaenonneriquezamaterial.(...) La publicidadconstituyeun terrenoabonadoparaestegrapo,lo que
demuestrahastaquépunto losestilosplásticosmodernosschanfiltrado hastanuestrosmediosdevidacotidianos”. Recogido
por A, H. BARR iRLa definición delarte moderno,trad. (hanCastelli,cd Alianza,Madrid 1989,p 58.

II. En tornoa estacarenciasehaacuñadoel “hombre inacabado” en 3. PERICOTServirsede lo imagen. Vn análisis
pragmáticode la imagen,cd. Ariel, Barcelona1987 (la cd.), p 20.

12. Xi. ECOLadefinición detone,trad, R. de la Iglesia,cd. MartínezRoca,Barcelona,2’ edición1972,p146: “Más aún:
lasactividadescalificadasde “artísticas”,¿nohanentrañadosiempre,con la operacióntécnicaseñaladacomo “hacer”, un
hacerutilizando materiales,un haceracompañadode la intención,por partedequiensedabaal arte,de incorporarsea un
acontecimientofisico(piedra,sonido,gesto..$”
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tecnológicoso científicos,la validezde unasituaciónnuevafrenteala anterior se
hacepor su aportaciónde progreso,(mejoraque nuncaserácompletae incluso
generanuevassituacionesquedemandanfuturosdesarrollos,innecesariosde no
habersedadolos anteriores).La apreciacióny definiciónde lo artísticoperteneceal
mundode lascreenciasprofundasenlas queunacolectividadse sustentavitalmente
que,aúnsiendodiferenteencadasociedady períodohistórico,hanestadopresentes
en todas las grandes culturas; cada una establecesus propios conceptosy
manifestacionesartísticassatisfactoriasenla medidaen quepermanecevigentela
sociedadquelasgestó.

En los últimos doscientosañosel mundoseha ido transformandoa una
velocidadquedificilmente llegaa ser digeridapor susindividuos, de ahí que los
períodosdepermanenciade suscreenciasseveanreducidoshastaparecersituarse
hoyen díaen la provisionalidadde lo efimero.Así, la ideadelartey de lo artístico
quecadauno tieneno secorresponde,en un grannúmerode casos,conla realidad
artísticaque nos rodea,de igual formaquela mayoríade las personasmantienen
mentalmenteun tiempo pretérito al queviven en la actualidad.Las vanguardias
artísticasdel s.XX, miradasen suconjunto,suponenla afirmaciónde la reconversión

permanente.La proliferaciónrepetitivadel procesocreación-destruccióndel orden
estéticoa lo largode estesiglo, evidenciala aceleracióndelos cambiosa los quetal
vez,comoenningúnotro momentode la historia,ha asistidoun individuo a lo largo
de su vida. (Ciertamente,en otros momentosmuy concretosde la historia, se
produjeronunasconvulsionesradicales,situacionesde conflicto, que obligaronal
individuoatransformarradicalmentesusconceptosde vida, perorealmenteno tiene
comparacióncon lo queha venido ocurriendoen este siglo). Es suficientecon
recapitulary echarunamiradaa nuestroalrededor,paradetectarla avalanchade
cambioscientíficos,culturalesy socialesalos queestamossometidosy queafectan
a nuestroplanteamientode vida enapenasunosaños.Estodesbordala distinción
generacionalpadresversushijos en la quenuestrosprogenitores,al habernacidoen

13. E. FROMMPsicoanálisisde/asociedadcontemporánea.Hacia una sociedadsana,trad. F.M. Torres,ed..Fondode
CulturaEconómica,Madrid 1990 (19’ reimp.). p 38: “En la necesidaddetranscendenciaquetieneel hombreresideunade
lasraicesdel ser,asícomodelarte,la religióny laproducciónmaterial.(...) Hay otramanerade satisfaceresanecesidadde
transcendencia:sino puedocrearvida,puedodestruirla.Destruir lavidatanibié,,estranscendería”.
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fechaspróximasy enun ambientehistóricoconcreto,genéricamentehablanrecibido
educacióne influjos socialesy culturalessemejantes,lo quedesembocabaen un
comportamientodemaneraafin o comparableen algunossentidos,incluido el gusto
y la apreciaciónartísticay diferenterespectoanosotroscomoa suvez lo seremos
frente a nuestroshijos. Hoy cadauno, a diferentesniveles, especialmenteen el
mundo laboral y en el uso de la tecnologíadoméstica,vive en un estadode
adaptaciónpermanentealo largode supropiavida paraevitarconvertirseen un
individuo obsoletosocialy poderseguir“el ritmo de los tiempos.

Sinembargo,la ideadel mundoconstruidadesdela infanciay la escuela,el
pensamientoartísticocomounade lascreenciasinteriorizadasdelsujeto,lo quecada
uno entiendepor obra artísticaen contraposicióna lo que no lo es, dificilmente
adoptalos nuevosplanteamientoscon la velocidadcon que seproducen.Ello ha
llevadoa establecerunaseparaciónentrelo queuno creey cómovive realmenteen
clara referenciaa la reflexión artísticaque nos ocupa. Algunos de nosotros,si
fuéramosconscientesy consecuentesentranamosenconflicto al encontramosen esa
situaciónde estarasumiendoplenamenteuna estéticade abstraccióngeométrica
presentadaenobjetosde la vidacotidianaatravésdela estampaciónde unacorbata,
un mantelo unavajilla y simultáneamenterepudiaresamismaimagenal verla
pintadaen un lienzocolgadoen un museo.Realmente,nospodríamosrefugiaren
planteamientosanalíticosquedistinguenentreobjetoartísticoy obrade arte (14). Esta
torpeartimañaesinsostenibleentérminospuramenteplásticos,lo quenos lleva a
desecharfirmementela presunciónvulgar deempezara considerarunaobrade arte
selectivamentea partir de un objeto que reúneunascaracterísticasformales y
técnicasreconociblesde antemano,superandolos tabúesformalesy funcionalesque
prevalecenen la distinciónentrebellasartesy artesaplicadaso diseño.

La cuestiónqueaquípíanteamosno secentraenestablecerun nuevocorpus

detilosoflaestéticaque definalo queesarte,dondenoslleve aadoptarunaacepción
quejustifiqueun criterio deinclusión,dandocabidaatodotipo de manifestaciones
industriales(15). El problemano quedaríaresuelto.La tareaencomendadano esla de

14. V. BOZAL (cd.)E.FEREZ(es al.)Historia de lasideasestéticasy delas teoríasartisiicascontemporáneas,cd. Visor,
Madrid 1996, vol. ti, p 85: “La distinci’ánentreobjeto artísticoy obradearteesuno delos primeros objetos de análisisde
la estéticaanalítica. Segúnlaestéticade 73. Crece,laobra deartenoesun objetofisico, sinomental”.
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clasificar,sino la de llegaracomprenderla implantaciónartísticadel siglo veinteen
la “vida detodoslos días”. Introducimosel términoimagenartística, independiente
del soporteu objetoen el quese creóoriginariamente.Veamosunosejemplos:la
imagen del hombre inscrito en un cuadradoy una circunferenciacreadapor
Leonardoda Vinci, transciendea surepresentacióna sanguinasobreun papel,de
igual formaque los rectángulosrojo, amarilloy azulde P. Mondrianvanmásallá de
unaspinceladassobreun lienzo (16) o los móviles de Caldersuperanel escenario
artístico en el que fueron gestados.Cualquierade estasobras enunciadasson
inequívocamenteconsideradasen la actualidadcomo obras de arte y hansido
transportadas(deformasdiferentescomoveremosmástarde)por los massmedia,

la publicidad,el diseñográficoy la moda,acentenaresde productosquehantenido
suplenaaceptaciónenel mercado,sin importarleasuscompradoreslos principios
conceptualesque discurrieronestosartistaspararealizarsuscélebresartilugios y
composiciones(17).

En otrasocasiones,no es la imagental y comola creóel artista, la quese
transmite masivamente,sino elementosartísticosaisladosque se reorganizan,
configurandoun nuevouniversovisual impensablesin la existenciade unasobras
de arteanteriores.Esdecir,el diseñadoro el publicitario mayoritariamente,actúan
comocleptómanosdescaradoso encubiertos,se apropiande elementosparciales
icónicoso del propiolenguajeplásticoparaconstruir su propiapropuestavisual
sobrela garantíade unacreación,reconocidapor los especialistaso yatraspasadas
al nivel de apreciaciónpopular,que sonconsideradasde superiornivel respectoa
otrasimágenes.

Estos nuevos sucesossiguen teniendo una creciente importancia que
desbordala distinción aúnno erradicadaentreBellas Artes y Artes Aplicadaso

15. JA. RAMiIREZ MediosdemasaseHistoria de/Arte,cd Cátedra,Madrid 1976(1’ cd). Enestaobrasetratancuestiones
comoel de la ‘imagen Única” frentea la “multiplicidad”, el conceptode “arte” en la sociedadde masasy la extensión
progresivadelcampodela historiadel arte.

16. 1. ASENJOPiníar escomotelefonearuno llama esperandoque hayaalguien, cd. ImagenArte, Madrid 1994, p 82.

17. E. H.<JOMHRICH, Historia delArte,cd. Alianzaforma, trad. R. SantosTorraella, revisiónJavierSetó, 15’ cd. Madrid
1972,p 466: “Son pocaslaspersonasaquieneslesguasíaun móvil quepiensaenelUniverso,al igual quepocaslasque
hanaplicadolascomposicionesrectangularesdeMondriana diseñosentelao papelpiensanaúnensufilosotia’,
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incluso entreArte y Diseño.Con certezaheredancomponentesdel pasado,pero
formanun elementodefinitorio de nuestracivilización quetrastocadefinitivamente
todos los esquemasanteriores.La reproducciónde lo artísticoen diversoscampos
de la vida cotidianano es sólounacopiao transferencia.En nuestrasociedadde
consumo,suimportanciaradicaenla capacidadquetienedecrearnuevosprocesos

culturales,susceptiblesdeposeerautonomía.El términodereproduccióntendríauna
acepciónmáscorrectacon referenciaa la biología, capazde crearun nuevo
organismodentrode unamismaespecie,quetal comoseha venidotomandoen los
círculosartísticosde copiadeun modelou original.

El arte,comola culturaen general,seha ido transformandoen unafuerza
productiva,capazde integrarseen las relacionesde mercado(18). Por unaparte,
presentadoconmayúsculases capazde atraerrecursosde la iniciativa públicay
privadaen favorde lapropagaciónde un ordensocialsuperiorsusceptibledegenerar
ingresospor medioscomplementarioscomosuvalor de cambioespeculativo,el
turismoo el mecenazgoy establecerun universosimbólico de transcendencia
política (19). Sin embargo,estasmanifestacionesartísticasno estándisponiblesenlas
grandessuperficies,mientrasque un productode consumoasequiblepuedellegar
a serpartícipey poseedorde un universoestéticosuperiorasupropia naturaleza,
adquiriendoun valor queenocasionesllega arelegarsuvalordeuso,(tal esel caso
de aquel envase escultural que somete al producto a la inutilidad ante la
imposibilidadpsicológicade serutilizadoporsuposeedor).

Obstinadamente,intentamoscon dudoso éxito, estableceruna línea de
separaciónquepreserveciertasobras,determinadasrealizacioneshumanas,fueradel
escenariotrazado. Seguimos reticentes, nos embarcamosen la empresade
salvaguardarlapurezadelauténticoarte, sabedoresde la rápidadepreciaciónque
imponeel consumoatodo (20>. Algunosllegana atribuir la degradacióndelarte en
los dos últimos siglos (calificativo tremendamentepolémico) a la expansióndel

18. R. WILLIAMS Cultura. Sociologíadela comunicaciónydel ane,trad. O.Baravalle..,d. Paidós,Barcelona1981 p 169-
191. Acufiael tén,,ino“la reproduccióncultural”.

19. V. BOZAL Historia de lasideasestéticasy de las teoríascontemporáneas,cd. Visor, Madrid 1996, vol. II, p 147: De
GeraidVilar, ‘Uno delos fenómenosmásllamativosenel artedel siglo XX es traslaconquistade suautonomíaenelXIX,
su nueva,complejay ambivalenterelaciónconun públicocadavez másamplio y suprogresivaconversiónen mercancía,
en objetodeproduccióny consunto.
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capitalismo(21). El arte es partícipe de la construcciónde la vida cotidiana,
adquiriendoun componentede normalidad,aunquehayatenidoquesuflir un proceso
de deformación para hacerle concurrente con una idea de oferta, factible
masivamenteparael consumidor.Ya hemosanticipadocómohoyen día podemos
hablardeunaestéticapropiadela sociedadde consumomasivo,en estrecharelación
con los conceptosestéticosdesarrolladospor las vanguardiashistóricasy por la
tradición,peroconunaentidadpropiade dependenciasmutuascomolo evidencia
elpopart (22). Se daunareelaboraciónconstantedel discursovisual queseestablece
entrelos individuosy gruposa partir de lafuerzadel mercadoqueincentivaa la
búsquedadeimágenesportadorasde significadossingularesque lasrelacionecon
unaofertacomercial.La agresividadcompetitivaprovocaun estadode actividad
permanenteque,consideradoalo largo deun periododetiempo,generaun discurso
visual autónomoy estrechamenterelacionadoconla estructurasocioeconómica.
Éste, en las sociedadesplenamentedesarrolladas,poseeun carácterpopularal
permitira unagran capade la poblaciónel accesoa los bienesde consumo(23>.

La vida cotidianadebetenerun significadocoherenteparael individuo (24)

quedificilmentepercibeen muchasde las obrasartísticascontemporáneas,por lo

20. H. PROSSLa violenciade los símbolossociales,trad. V. Romero.cd, Anthropos.Barcelona1983, p 124: “Las artes
plásticas,lingilisticasy musicalessecuentantambiénentrelos símbolosde lapoblaciónqueprecedenalordenpolitico. Lo
mismooculTeconla ciencia”.

21. H. REAl) Art andlndnst.y,í” cd. 1936.,cd. Faberpapercoverededitions,Londreslcd. 1967, p 128: ‘There isno
escapingte patentfiict tl,at te degradationofartduringte lastwo centuriesis iii directcosrespondencewith te expansion
ofcapitalismo.

22. 5. MARCHAN FIZ Del arreobietual al arte deconcepto(1960-1974),cd. ARal. 3’ cd.. Madrid 1988, p=
3:‘Mayores

innovacionessintÁcticassehanadvertidoen ladivisióndel espacíay easunarratMdad,sobretododesdela influenciaCornial
ejercidapor los códigosvisualesde los diferentes“mass-media”.(...) Como veremos,en la evolución generalde las
tendenciasrepresentativasdesde 1960 el signo icónico ha sido un pretexto parala formaciónde signos simbólicoso
significadosmáscomplejossocializados”.

p 32: Conreferenciaalaapcmncióndel “pop art’. “La culturay elartede laimagenpopularson con todapropiedad
la superestructuradelassociedadesmásdesarrolladasdelcapitalismotardio”.

23. MALDONADO, T. Vanguardiay racionalidad.Articulos, ensayosy otros escritos: 1946-1974, trad. FrancesoSerma
Cantarelí.En. GustavoGilí, Barcelona1974, p 106: “En la comunicaciónde masastambiénhayunavitalidad, que el

partidario de las “bellas artes’ ni siquieravislumbra, pero que existerealmente.(.. .).. en los tejidos másocultos de la
comunícactóndemasaspuedanhallarseengermenlasprotofonnasdeunaculturapopulardeun nuevotipo”.

24 P BIiROER yT LUCKMANNLa consuvecíansocial dela realidad, trad. 5. Zuleta,cd. Amorrortu, BuenosAires 1983
(reinxprj), p 36: ‘La vida cotidianasepresentacomo unarealidadinterpretadapor loshombresy queparaellos tiene el
significadosubjetivodeunmundocohererente”.
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quese¡imita inicialmentesuincidenciasocial.Loselementosplásticosaplicadosal
consumoaparecencomounarealidadpreviamenteordenadaparaunapercepción
impuesta.Por ello son ferocestransformadoresdel paísqe icónico. Ahora, el
pensamientoartisticosegeneraliza,ya quela multiplicaciónde tiradaproduceuna
conjunciónentrelo individual y lo social,en tantoquesereconoceel derechode
opciónde elegireseproductoy de coincidirconotrasopciones.El individuo siente
pertenecera unaestructuramayor de grupo socialde aceptación,de saberque ha
adoptado una conducta compartida conforme y de rango superior. El arte
contemporáneo,intrínsecoen muchosproductosde consumo,seha convertidoen un
envoltorio al servicio de potenciarla imaginaciónde placer subyacenteen todo
deseo,especialmenteconreferenciaa aquellastendenciassocialmenteadmitidas
comopuramenteesteticistasde nuestrosiglo, lascualesterminaronalejandoel arte
de la vida,circunscritoaunametafísicadifícilmentetransmisibleal granpúblico,
o acabandoen simples planteamientosformalesy decorativos (25). En otras
ocasiones,la incidenciasocial de conceptosestéticosvienedadapor suimposición,
difusióny transmisiónde la información.Hablamos,porejemplo,de la capacidad
transformadoraque tieneen el paisajey en el individuo la señaléticaurbana,una
nuevalíneade automóvileso, la difusiónque los massmediahacende ropade moda
creadaa miles de kilómetrosy noticiadacomofenómenodeprimerapágina.

La recapitulaciónde lo anteriorpruebaunaseriedecambiossucesivosque
se han dado en la pinturahastallegar a redefiniría como un hecho integrado
socialmenteen la sociedadde consumoatravésde su implicaciónen el diseñoy la
publicidad.El pintoresun técnicode la representacióngráfica,un especialistaen el
manejoy coordinaciónde los elementosplásticos,mayoritariamentesobreel plano
(sin olvidar que desdelas vanguardiasel pintor tambiénincorporaráobjetos
tridimensionalesa susobras,o seserviráde los mismosparaconstruirambientese
instalaciones).La línea, el color, la forma, la textura y la composición,su
tratamiento, conjunción y ordenaciónpara conseguir un significado plástico

25. S. (}ABLIK ¿Ha muerto el arte moderno? trad. M. deLiniers,cd. HerrnannBlume, Madrid 1987 p 29: “El artista
desempeñauna función marginal en la sociedadoccidental,no porqueelarte modernoseaintrínsecamente incompleto, sino

porque nuestra sociedad lo hadesp~adode todo valor que no seapuramente estático, igual que nos ha privadode toda
vivencia espiritualsignificativa”.
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concreto,sonmanejadospor esteespecialista.Por tanto,el pintor modernosehaya
plenamentecapacitadopara desarrollarsu trabajo más allá de los limites del
bastidor,comolo patentizala historiadesdesuimplicacióncreativaenla fabricación
de productosindustrialesy docenteen las escuelasde disefio,especialmenteen los
añosveinte.

La definicióndelhechoartísticohasidounaconstanteentodaslas proclamas
de las vanguardiasartísticas(26), consecuenciade los sucesivosnuevosestadosque
sehanido produciendoa lo largode estesiglo. Seríaimpensableestaproliferación
de tendenciasen unasociedadestáticacomola egipciaquefue capazde mantener
casi intactassusestructurasespiritualespor milenios. El mundovisual del s.XX,
complejo por grandey variado, fuerza a una interpretacióndiferente. Se han
realizadointentos enestalínea de percibir unaglobalidadque integre lo plástico
independientementedelobjetoo la funciónsocialquejustifique supresencia.En la
actualidad,conel términocomunicaciónvisualsepretendesuperarla dicotomía
entrelas diferentesimágenesvisualesde procedenciatan aparentementediversa
comola pintura,la fotografía,el cineo el diseño.Separtede un enfoquedistinto,el
de definir la imagen como una forma del lenguaje humano que, con sus
característicaspropiasde códigosy mediomanifiestaunafunciónde comunicación
entreemisor(el artistao productorde mensajesvisualesen general)y el receptor
(públicooespectador)(27). Así sehanhecholoablesintentosdeinterpretarla imagen,
independientementede sunaturalezaapoyándoseen la psicologíade la imagen,

especialmentepor la escuelade la Gestalt (28), y las teoríasde la información
desarrolladasdesdela lingtiistica quepretendenorganizarun modelo científico

26. V. BOZAL Historia delos ideasestéticosy delasteorias contemporáneas.cd. Visor Madrid 1996,vol. II., p 128: (con
srñenciaalasvanguardiasartísticas)”. adentramosen lanaturalezay estrategiadealgo quesíconstituyeun factor común
de lasvanguardiashistóricas:su vocaciónde acuñary lanzarpropuestasteóricasalternativasparaencuadrarel presenteo
el futuro inmediatodelhechoartistico,a travésde susmúltiplesdimensiones”.

27. IJEELION Gramáticadel arte trad. M. Gómez-Martín,edCeleste,Madrid 1993, p 4: “La pinturaeslenguaje,la
esculturaes lenguaje,laarquitecturaeslenguaje.Esteesmi mensaje.Es el lenguajelo quenos mantienejuntosy en contacto
con lahistoria.Enestesentidono hay diferenciaentreel lenguajede laspalabrasy el lenguajedelasfonnas”Así hablade
formassurgidascomoapilar, empaquetar,hender-escindir,arrugar,fluir, plegar’ conectar,anudar..,queson aplicablesa
accionesde la vida cotidiana, aldiseñoy al arte.

28. Ver entreotrosR. ARflElMArteypercepciánvisual, trad. M’LuisaBalseiro, Ved. California, 1954, Ved. cast,cd.
Alianza,Madrid 1979,
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explicativo de los mensajesvisuales. En los trabajos publicadosde autores
representativosdeestasescuelas(ej. R. Arheim en suobraArteypercepciónvisual)

se reconocenla existenciade normasy modosde hacerque hansido usadosen
muchoscasosde forma intuitiva por losartistastradicionales,y que sonexplicados
racionalmentehastaconcluiren leyesde rangouniversal,suestudioy aplicación
sirveatodoslos productoresvisualesindependientementede la disciplinaespecífica
dondedesarrollensutrabajo(29).

Por tanto, el conjunto de imágenesque nos rodeapuedeny deben ser
estudiadasdesdeunaópticade normalidad quenos aleje definitivamentede las
ideasde obrade arteinaccesible,la genialidadsurgidade la naday el museocomo
reductode las imágenesquetienenun exclusivovalor superior.Hay que estaren
condicionesde comprendery englobarlas diferentesmanifestacionesde imágenes
impresasy audiovisuaiesquenos implicantodos los díasy alas quenosmostramos
másvulnerables(30).

La relación entreartista, cliente y público en siglos pasadosquedaba
claramentedefinidade antemano.El nuevoordensocial surgidode la revolución
francesadesembocaráenunaalteraciónde papeles.Susclientestradicionalesfueron
engullidosporunanuevaclaseemergentequeescapazde ejercersupoderdesdeel
anonimato.Mantiene del Antiguo Régimenlas grandesBellas Artes mientras,
simultáneamente,exigeal artistasuplenaincorporacióna la tareaproductiva(31). En

29. Ver tambié,,,entreotros, Dv A. 0014015La sintaxi, de la imagen. Introducciónal alfabetovisual, trad. de 3. 0.
Beramendi,1’ cd. 1976, 9 cd. 1984,ed.Gustavo(lilí, Barcelonap 24: “Existeunasintaxisvisual. Existenlineasgenerales
para la construcciónde composiciones.Existenelementosbásicosquepuedenaprendery comprendertodoslos estudiantes
de losmediosaudiovisuales,seanartistasono, y quesonsusceptibles,junto con técnicasmanipuladoras,de utilizarsepara
crearclarosmensajesvisuales.El conocimientodetodos estosfactorespuedellevar a unacomprensiónmásclarade los
mensajeswsuales’.

30. 0. A. 0014015La sintaxis de la imagen.Intrudacción alalfabetovisual,trad. del. O.Beramendi,1’ cd. 1976.5’cd
1984,ed.GustavoGili, Barcelona5’ cd. 1984, lcd. 1976,p18-19 “La idea de “obra dearte”esmodernayseapoyaenel
conceptodemuseocomoreservadefinitiva de lo bello. Ciertopúblico entusiásticamenteinteresadoen arrodillarseanteel
altar de labellezaquehay enel museo,seacercaaél sin quele afecteunentornoincreiblementefeo. Estaactitudapartaal
artedelacorrienteprincipal, leconfierelaaureolade ser especialy delicado,lo reservaparaunaélite y deestamaneraniega
lainfluenciaqueejercemossobreél atravésde nuestrasvidasy nuestromundo. Siaceptamosesepuntode vista,renunciamos
a unapartemuy valiosa denuestropotencialhumano.No sólo nos convertimosen consumidorescarentesde criterios
profundos, sino que negamos la importanciaesencialde la comunicaciónvisual, tantoparalahistoria comoparanuestras
propias xidas”.

31. 0, BOLA±4DIERModernidadypoder.El desvíoanwopolágtco.trad. 3. A. Alcalde,cd JucarLJmv , Madr,d 1988,
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el ReinoUnido, paíspionerode la RevoluciónIndustrial,la creaciónde la primera
escuelaespecíficade diseflovendráde un mandatoparlamentarioante la situación
de pérdidade competitividadde la industrianacionalfrenteapaísescomoAlemania
queyatrabajabanenla líneade dotara susproductosde un componenteestéticode
acuerdocon los tiempos(32). En estarelaciónentreartistae industriasedantres
formulacionesque continuaráncon desigualfortunaduranteunabuenaparte del
sigloveinte.La primera,el hechode admitirseque lo estéticoesun bienquedetenta
el artista dentrodel conjunto de miembrosde la sociedad.Segunda,que éste
permanecedeslindadoen origen de la produccióny a los que los empresarios
industrialestienenquerecurrirenbuscade un pocode refinamientoy gusto;o lo que
eslo mismo,queel artistaseencuentrafueradel propiodepartamentoproyectivode
la empresa.La tercera,el cómosecanalizala relaciónentreartistay empresadesde
la promulgacióndemedidaslegislativasenel Parlamentoque aboganen estalínea.
Así, en las IslasBritánicas,conanterioridada la II GuerraMundial, seelaboraráel
informe Gorelí en 1932en el queseapuntanalgunasdirectricesen parámetrosde
supervivenciay competitividadde la industriabritánicaa la necesidadde ‘“adaptarel

diseñoa la industria” y producirartículos“en colaboracióncon artistasdeprimeracategoría”.En
1934 seorganizaun Consejoparael Arte y la Industria “encargadode ocuparsede las

cuestionesque afectan a las relaciones entre el arte y la industria”,bajo lapresidenciade
Mr. FrankPick queelaboraráinformes comoel de 1934 en el quese introducen
algunosconceptosvigentesenla relaciónentreartistae industriacomoel trabajode
freelance,(legalmentereguladoennuestropaísbajo el epígrafede autónomo)y la
reorganizacióndel sistemadela educaciónartísticaconel objetivode conseguiruna
instrucciónartísticaconcebidaparasuaplicaciónindustrial. Y en la rectafinal del
conflicto bélico, en diciembre de 1944, se estableceráel Consejode Disefio

p 222-23: “l,os poetasy artistas son igualmente llamadas a la obligación de forzar la resistenciadel sentido; esa es,
evidentementesu fisación,pero ahorasela solicita, no solamentesela respetay reverencia.Despuésquealgunosde ellos
fueranlos primeroshacedoresde lamodernidad,hoy selespideaportara éstaunacargade sentido;más,bastantemásque
la comúnconcesiónqueadmiredistraídamentela necesidaddeun ‘complementoespiritual”. (...) En estascircunstancias.
ellos serian a la vez productoresde sentidoy productoreseconómicosreconocidos,ya queen la nuevaera en que nos
adentramosla creación(lacultura)haadquiridoelestatusde fuerzaproductiva

32. T. RASCIJO ¿BellasArteso Diseíioi: , Articulo de la revistaBoletin de Arte a’ II, UniversidaddeMálaga,dpto. de
Historia del Arto, 1990.: “El público británico, abusridodel mercadoqueofrecían los diseñadoresnacionales,optó por
adquirirproductosdemanufachanciónextranjeramásatraclM,sy demejorcalidad”.
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Industrial financiadopor el Gobiernoque elaboraráun informe anual queserá
presentadoal Parlamentoy cuyo objetivoconsisteen promoverpor todoslos medios
posiblesel mejoramientodel diseñode los productosnacionales,conceptoque
implica la bellezaformal, la comodidadprácticaen el uso y la fabricacióny la
calidad de materialesy elaboración;durantetodo el año se contarácon una
organizaciónestableparaentreotrasmisiones,asesoraren materiade diseñoy
registrode diseñadores,publicar un periódicomensual,prepararexposicionesy
facilitar atravésde unabibliotecalibros y fotogratiasparaconsulta(33).

Hemosde anotarcomo el anteriorpanoramahistórico esbozadoen Gran
Bretañaserepiteen España.Los inicios de la relaciónarteeindustriase sitúana
finalesdel siglo XVIII, alentadopor el ideal de la Ilustracióny concretadoen la
difusión de las RealesFábricas.En este momento,el modelo que se impone
mayoritariamente(excepciónhechade la fábricade cerámicade Sargadelos)es que
la producciónindustria] quede supeditadaa las consideracionesartísticas (34).

Hastabienentradoel s.XIX, searrastraríael parónque supusola Guerrade
la Independenciapor la destrucción de la incipiente industria nacional,
introduciéndosedefinitivamentedosnuevoselementos:porunaparte,la aportación
de la implantacióndefinitiva de la máquinaque con.lleva la redefiniciónde lo

35, Recogido por 11. READArte eMdust-ia.Pflc4aiosdeDiseño Industrial trad. E. Resol,cd. Infinito, ¡‘cd. eninglés
1934, BuenosAires, 1961, p 125-139.Extractadosy comentadosporel autor..

“El carácter intervencionistaenel cambiodeactitudde la sociedadfrentealos artículosdela vidadiaria y su
dignificaciónsocialen tanto queincorporanvaloresestéticosdela comisiónpresididapor Lord Goreel,quedaexpuestaen
laprimera desustribuciones:“Procedera investigary asesorarconrespectode: a)La convenienciade establecerenLondres
una exposiciónpemnianetedeartículosdeuso diarioy debuenosdiseñosenlosproductosmanufacturadosde ventaalpúblico
generaly, asimismo, la convenienciadeestablecerexposicionestemporales dela mismaclase” p 123.

Del informe “El diseñoy el diseñador en la industria”, conocido como elmáscélebre¡aforasePick señalamos
esanecesidadde transformar la formación académicadel artista en tanto que “les cosresponderáa las escuelasy los colegios
dearle, cuyos cuinospertinentesposiblementenecesitanserrevisados-examinarel mejormododeprepararun número
limitadodeestudiantesescogidosqueseconvertiránenun cuerpodediseñadoresy artistas-artesanoscapacesde alcanzar
reputacióninternacional”(párrafo85-96),p 134.

34. II. PITARCH y N. de DALMASES BALAÑA, Arre e industriaenEspaña1774-1907,cd. Blume, 1’ cd. Barcelona
1982, p 62: “Los indosde larelaciónarte-industriaen Españasesitúanenels. XVIII entre17’19y 1840dondeconvergen
los idealesde la ilustraciónconunaelevadadosisde proteccionismo:Alcora,El Retiro y La Moncloa o La Granja.Al
principio laindustriaquedasupeditadaalarte.El caso de Sargadelosporinciativa deO. Antonio RaymundoIbaifezsupone
un cambiocualitativoen tantoqueambosconceptosarteeindustriaseanalizanpor separadoy enconjuntoaportanelementos
comnplelflentanOs una vez la industriaha dejado susconnotacionesnegativasy elartehaolvidadosusaspectoshistoricistas

o de simplehabilidadmanual ejemplola creación de loza en Sargadelosmedianteel sistemade molde introducidoen
Inglaterraduranteel s.XVffl”.
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artístico con relación al objeto hecho por las manosdel hombrevenusobjeto
producidoindustrialmente;por otra, los conceptosde utilidady ornato quenos
sitúanen la antesalaepistemológicadel diseñoindustrial (35). Esteestadode cosas
quedaresumidoen la ExposiciónUniversalde Barcelonade 1888 y el Concurso
Exposiciónde IndustriasArtísticasde Barcelonade 1892, dondeya sepondráde
manifiestoun hechoqueaparecedetenidamenteestudiadoenestainvestigación:el
clecricts¡no, lo cualsupusolaaplicacióny apropiaciónformal delos grandesestilos
históricosartísticosque llevadosa todo tipo de objetos(mobiliario, iluminación,
vajillas, cuberterías...),tenderána satisfacerlas necesidadesestéticasy de consumo
de unapujanteburguesía.En un salto en el tiempo, desdefinales de los setenta
asistimosla transformaciónde aquellasescuelasdeBellasArtes en Facultadesde
BellasArtesqueincluyenla formacióndefuturosprofesionalesdel diseño.Coincide
conel impulsoinstitucionaldadopor lasdiferentesadministracionespúblicaseneste
campo,entrelos quecabedestacarel PlandePromocióndelDiseño,Calidady Moda
(1988-1991),al quesiguióel Plande Promocióndel DiseñoIndustrial(1992-1995),
especialmentedirigido alas pequeñasy medianasempresas(PYMES)(36).

Porunoy otrocamino,el del mantenimientode la creaciónplásticareferida
alas grandesartesy diferenciadade las artesmenoresy aplicadaso el de la fusión

35. 1. PITARCHyN.deDALMASES BALAÑA,ArteeindnstriaenEspalla1774-1907,ed.hume, l’ed Barcelona
1982, p 292 y 293: “Los presupuestosideológicosde Domenechi Montanery desuscontemporáneosenCataluñapodrían
aplicarsea los escritosdeDionisioLasuánen Zaragoza,yaen laprimeramitad del s. XX. consusartículosen “El Heraldo
deAragón”, reclamandoel papelquele conuspondeen la sociedadal arteindustrial. “El artista,al proyectar,hade tener
presentelautilidad del objeto, sumayorbefleza,elmaterialenquehade fabricarse,la economíalasolidezy lahigiene(...)

Los inglesesquesiempresehandistinguidoporsuesplritupráctico,nos puedenservirparacitar un ejemplo.En
la actualidad,fabricanmueblesdecoradossintallar algunavez con incrustracionesplanas’sinrinconesdondeelpolvo se
entretenga pero con un buen corte de elegantedibujo, cuyas lineas siguen la yeta de la maderaaprovechandolas
ensambladurasparala decoración,sin debilitarlasy cuidandodeanularlasaristas,redondeandolos salientes”,(publicado
porDionisio Lasuánbajoel titulo “Arte Industrial” en “El HeraldodeAragón”, el23 de septiembrede 1906).

36. SIIBOIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS,SECRETARIAGENERAL TECNICA, Informe sobre la Industria
Española1992, cd. Centro de publicaciones, Ministerio de Industria y Energia,Madrid, 1993, p 406: “La política de
diferenciaciónde productoscconfirmacomoplatafonnaparala gananciade cuotade mercadomediantela utilizaciónde
técnicas dediseño,calidady marcas(...). Unavez finalizadoelPlandePromocióndeDiseño,Calidady Moda(1988-1991).
el objetivo del PEDí (Plan de Promocióndel DiseñoIndustrial) (1992-1995)espromover actuaciones concretas para

favorecerla competitividadde lasEME. facilitandola incorporacióndel diseñoal conjuntodela industria,lo quesignifica
elevarel nivel dediseñodesusproductos,mejorarsu calidady suimageny. entéminos generales,estimularunamayor
profesionalizacióndel sector, integrandoel diseñoen la gestión empresarial.Para ello es necesariala ampliacióny
coordinaciónde todaslasinfraestructurasexistentesdeapoyoal diseño,logandola canalizacióny difusión exteriordeun
modelodiferenciadodeDiseñoEspañol”.
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del arteen la industriaatravésdel diseño,seacabaráenla conversiónde la obrade
arteen mercancíacultural deconsumo(37>.

Entretanto,los valoressocialesimperantesproclamarána loscuatrovientos
la libertadde creacióndelartistacomoun exponentemásde un nuevomodelosocial
queemparentalibertadde creaciónconiniciativaprivaday libertadde mercado.Al
frnal, el sistemasiempreencontraráel modode integrara esosartistasdesviadosen
vida, fracasadosdel sistema,como Vicent Van Gogh cuyasobras han acabado
colgadasen paredesde museosy despachoso custodiadascelosamenteen cajas
fuertes.Otrosartistas,desdeel inicio de estesiglo, semostraráninteresadosenhacer
incursionesen las artesdecorativasy del adornoen líneaconla defensaactivaque
el socialistaWilliam Monis habíahechosobrela convenienciade que los mejores
artistascolaborasenconlas empresasdecorativasen su Inglaterra,al tiempo que
otros artistasven la posibilidadde extendersu creación,siempreen parámetros
artísticosminoritarios,(sirvancomoejemploslas creacionesenjoyeríaquellevarán
acaboSalvadorDalíy JulioGonzález(38>, o la cerámicade PabloPicassoproducida
industrialmente).Otros artistasradicalizaránsusposicionescomprometidosconel
quejuzgannuevopapel que lescorrespondedentrode la producción Desdeestos
postulados,especialimportancia tendrá la vanguardiarusa; el constructivista
Víadimir Tatlin hacia 1920 propugnóacabarconel prejuicio burguésdel arte y

dedicarselos artistasa actividadesútiles a la sociedad,incluidala publicidad, la
tipografía, la arquitecturay la producciónindustrial (39) 0 el Lissitzky, artista-

37. JA.RAMIREZ MediosdemasaseHisíorz½delArte, cd Cátedra,Madrid1976 (1’ ed) p 131, “Frentealos tradicionales
patronos del arte,la revoluciónsocialy eldesarrollodel capitalismoy del nuevoordenburguéstraeráconsigoel desarrollo
comercial del hechoartísticocon laaparicióndel “cliente anónimo”;aunquecon la posibilidaddeejercersuderechocomo
comprador, en realidad sujeto a laculturademasas,por lo queel arteseacomodaráa estanuevasituación conviniéndose

enniercanciaculturalautónomay proyectándoseatravésdel universoobjetualy visualdeproductosde consumo”.

38. T. JIMENEZ,Joyasdeartistas;JoyasdeDa11 articulo de la revistaEspacio,Tiempoy Forma,Revistade la Facultad
de Geografia e Historia, serie VII, II’ del Arte 1. 9, cd. UNED 1996, p 343-347,p 343. “Desdecosnienzosdel s. XX,
pintores,escultoresy arquitectosse interesaronpor las artesdecorativas,y másparticularmenteen lasartes del adorno,
renovando una tradición iniciada en el renacimiento, que hacía participar a los creadoresen todaslasexpresionesartisticas.

liste movimiento creció ealos años20y aumentódespuésdela SegundaGuerraMundial”.

39. M. DE MICHELI Las vanguardiasartísticasdel sigloXX, trad. A. SánchezGijón cd. Alianza,Madrid 1979, p 271:
“Tallín y susseguidorespropugnabanaestasalturasla abolicióndelarteen cuantotal, considerándolocomoun estetismo
burguéssuperado,e incitabana los artistasa dedicarsea una actividad directamenteútil a la sociedad,tratando de
convencerlosdequesededicasensólo a aquellasformas que tuvieran relación con la vida: ala publicidad,alacomposición
tipográfica, a la arquitectura,a laproducciónindustrial”.
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disefiador(él se llamó a símismo“constructor”) comprometidoconla Revolución
Rusaen ténninosde creartodo tipo de objetose imágenesquela nuevasociedad
demandaba.En esta órbita situamosla Bauhausy su proyeccióndocenteenlas
escuelasde diseñoamericanotuteladaspor profesoresdela diáspora(40), la escuela
de LJlm y la corrientedel disefio italiano quelleganaplantearabiertamenteelarte
comooficio (41).

Hastael siglo pasadola producciónde imágenesbidimensionalesquedaba
reducidaalasdiferentestécnicaspictóricasy al grabado.La situaciónsealteracon
la apariciónde la fotografia, el cine y la televisión. Estas nuevasformas de
producciónde imágenes,compartendesdesusinicios pretensionesestéticascon
orientacionescomerciales.En el casode la fotografía,el divertimentoburguésdejará
pasoal reportajegráficode prensa;el cineseautodefinecomoarte e industriay la
imagentelevisiva acoge el anuncio comercial comoparte fundamentalde la
programación.Nosinteresaobservar,desdela líneade investigacióntrazada,que
todosestosmediosencierranen susprocesoscreativosunaatenciónal público y a
surentabilidadeconómica.Y sin embargo,en cadauno de ellosencontramosobras
maestrasde alto nivel artístico.Contrariamente,muchosde los artistasplásticos
parecenhabersesituadoenun nivel de autosuficiencia,ambivalenciao ambigtkedad,
sin acabarde definirse dentro de la sociedad.Todo ello ha propiciadoque la
referenciaartística del siglo veinte ya no sea patrimonio exclusivo de las
manifestacionesartísticastradicionalesy, comohemosapuntado,en ocasionesuna

40. L. MOHOLY-NAGYLa nuevavisión PnncípíosbásicosdelBauhaus,trad. B. L. Kenny,cd Infinito, BuenosAires 1985
(3’ al castellano),p. 32: “El Instituto (deDiseñodeChicago)no pretendecreargenios,ni aún”artistaslibres” en laantigua
acepcióndel t&mino. (..) Como mirsubros dela sociedad,losestudiantesdebenaprendera afrontarproblemasprácticostanto
comoespirituales.(..> Peromientrasseanestudiantesdebenconsiderarsesimplementediseñadoresy artesanos,queenel
flauroseganaránlavida proporcionandoala comunidadnuevasideosy productos”.

Ver tambiénel estudio y recopilación de trabajosconcretosde la Bauhausen trabajosde mneltal, cerámica,
muebles,textil, arquitecturay diseñográfico enA. ROWWLAIqD, BauhausSource-Book.Bauhausstyleasiditsworldvnde
safluence,cd. PhaidonPresaLimited, Oxford 1990.

41. B. MUNARI El arte comooficio, trad. J. E. Cirlot, cd. Labor, Barcelona1991. p
2l. “Actualmenteresultanecesaria

una obra de demolicióndel mitodel artistadivo queproducesólo obrasmaestraspan laspersonasmá inteligentes.Debe
pensarse que mientras el artesemantieneal margende los problemasdela ‘ida, interesasólo a pocaspersonas.En lo
presente resulta necesario, en una civilización que seestáconvirtiendo en la de las masas, que el artistadesciendade su
pedestaly sedigneproyectarla muestradel carnicero(si sabehacerla).Es preciso queel artista abandonetodo aspecto
romántico y seconvierta en un hombre activo entre los demáshombres, infonnado sobre las técnicasactualesy sus métodos

de trabajo, y que, sin abandonar su innato sentido estático, respondaono humildady compotencino lasdemandasqueel
prójimo lepuedadirigir”.
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películanos sitúaen las clavesestéticasde un momentoconmayor intensidady
certezaque un cuadro.Estos artistas,con los nuevosmediosde producciónde
imágenespuestosa sualcancey conun lenguajevisual quearrancadela herencia
del lenguajepictóricotradicionalmenteasentado,hansidocapacesde desarrollarsus
propiasposibilidadescreativas.

La explotacióncomercialde medioscomoel cinenecesitande los resultados
de taquilla parasupropiasupervivenciaen pantallay paraacometerlossiguientes
proyectos.

Ello ha supuestoqueel públicodebasertenidoen cuenta,inclusodesdeel
mismomomentoen quesegestala idea; porel contrario,unabuenapartede los
artistasplásticosalmacenanensuestudiograncantidadde obrasa la esperadealgún
compradorindividual. En rarasocasiones,unaexposiciónde pinturaalcanzauna
ciertaresonanciay enestassituacionesel fenómenosesitúacomoun acontecimiento
social atípicode temporada.La libertadde creacióndel artistaplásticono sujetoa
las imposicionespresupuestarias,acabanen la mayoría de los casos en una
imposibilidad de creación. Estaaparentecontradicciónse haceciertadesdeel
momento en queJa falta de demandale imposibilitaacometerproyectosde alto
presupuestode los quela historiadel arteestásobradade ejemplosy queen muchas
ocasionestendenciosamentese pretendenolvidar. Despreciarenteramenteel
mercado,esgrimidocomoestandartede preservacióndel arte sincero,ha llevadoa
cosificarseaúnmáscomoentidaden sí, ajenoa las relacionesinterhumanasque
defineal arteporencimadel nexoentreartistay obra.La conversióndel arteen un
procesopeligrosamenteindividualistahaconseguidocuestionarbuenapartedel valor
de muchasobrasde vanguardiaen lasqueel autorsólo las encuentrasusentido,
dentro de una experienciaindividual que cabria calificarse de simplefantasía

privada (42). A pesarde todo, el pintor sigue sofiandocon la apariciónde aquel

42. Término usadopor C. CAIÁDWELL La agoníade la cultura burgnesa,trad. y. Remano, 1» ed. N. York 1971, cd.
Antrophos,l»ed.Barcelona1985, p 26-27: “La comercializacióndel artepuedesublevaral artistasincero,pero lo trágico
esquesesublevacontraella dentrodelos limites de laculturaburguesa.Intentaolvidarsedel mercadoy concentrarseensu
relacióncon la obradearte,quesecosificaaúnmáscomoentidaden si. Al = ahorala obra dearteun fin en si, eincluso
haberseolvidado el mercado,el procesoartísticoseconvierteenunarelaciónsumamenteindividualista. (.•.). Ello lleva
necesariamentea ladisolucióndelos valoressocialesqueconviertenel arteencuestiónenunarelaciónsocial,y hacenen
última instanciaquelaobra deartedeje deser taly se transfomseenunamerarantasiaprivada».
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gentilhombremecenaso coleccionistaa la antiguausanzao del estadoconvertidoen
apoyoincondicionalde la cultura, socio deficitario quetienela ¿obligación?De
gastarel dinerodelcontribuyenteenestasactividades,olvidandola existenciade un
público, despreciadopor suconfiguraciónde masas(inevitableposturaque resulta
coherentea la vista de lo que nos oftecen un gran número de exposiciones
comerciales),pero que tambiéndebeser tenido en cuentaen nuestrasociedad
compuestaporcentual y cuantitativamentede individuos con un nivel de
alfabetizaciónsin parangónen la historia.

En ciertamanera,muchosartistasde hoy viven enredadosen suspropios
tabúesentomoal término “cultura”. Consideranque la pinturay el arteen general
elevanel rangode un pueblo dotándolede una identidadnacional y construyen
civilización (el arte dela civilización de los egipcios,la civilización occidental...).
Los resultadosdesuactividadoptaránaformar partedel patrimonioy portantosu
obra irradiaun prestigioperse.En estascoordenadassólo la atenciónal público
señaun desviarsedelas propiasconvicciones(comosi las conviccionesa suvez no
son productosdel aprendizajedesarrolladoen un entorno social especifico).
Simultáneamentesesabequeel accesoala cultura,dondeseenmarcael arte,ha sido
unareivindicaciónsocialen los dosúltimos siglos(“la culturamásque el dineroda
la libertad”)y porello seadoptaunaactitudclasistaentanto queel artistase cree
portadordeunaculturaquela transformaciónde lascondicionessocialesy el tiempo
le daránla razón.El cuadrosepresentacomounacreaciónajenaa la producción,
comoun logro de la condiciónhumanaindividual: el artista.La situaciónactualse
complica por momentosen tanto que las obras de una gran parte de artistas
consideradosde vanguardiaaparecendesdesu primer instantecomoproductos
deshumanizados,alejadosportanto de la ideafeliz decultura.Esteidealismochoca
de ftenteconobrasquesemuestrancomoaberracióncultural. Los especialistasy la
elite de la poblaciónquehistóricamentehan tenido accesoal arte optanpor la
descalificación,serefugianenel artede] pasado(el arteclásico>,o lo hacecausade
susintereses(ej. el artede la escuelade NuevaYork comorepresentaciónde la
identidadnacionalde la nuevaAmérica). Laobradelartistade vanguardiaacabapor
integrarseen unavanguardiacultural fundamentadapor interesesde dominación
social. Enestepuntodel procesocíclico sesitúaaquelpúblicodenostadoen origen
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por esosotros artistas (mientrassimultáneamentese recurre al pueblo y a la
naturalezacomolas dosprincipalesfuentesde inspiración).Paradójicamente,mucho
de aquel arte deshumanizadoterminahumanizadoen el ámbitodel consumo,en
tanto que al menos cuantitativamenteespropio de un mayor númerode seres
humanos(43). Háyqueadmitir quetambiénen la actualidadlasArtes conmayúsculas
tambiénconstituyensistemasdeproducción,distribucióny consumoculturales,en
tantoquefija la sensibilidadestéticacolectivadesdeprincipiossocialesde podery
económicosde valor (44).

La visión diferenteque escapazde desarrollarun artistasobreun lienzo
transciendelo individual parasituarseen punto de referenciade los conceptos
plásticosde unaépocaen virtud de circunstanciasextraplásticasqueen el ámbito
anteriormentedescritonos llevarlaala definicióndel arte(misiónquedesbordalos
límites de estaobra).Por lo tanto, eslógico pensarquesusaportacionesicónicas
acabenestandopresentesen diferentescamposicónicosal que en origen se creo.
Paramuchos,esteplanteamientopuedeinterpretarsecomounaopciónpor el arte
comercial con claro carácterpeyorativo, para distinguirlo del auténtico arte.

Evidentemente,ya hemosvisto como plantear la cuestión en estos términos
maniqueoscarecede todo pronunciamientocientífico. En la actualidad,la pintura
como conceptoguardaunaestrecharelacióncon la captacióny ordenaciónde
energíasvisuales(45) por lo quela pinturacomoactividadhacedoratomacuerpoy
seconcretaen diferentessituacionessociales.El cuadroesun objeto,perosobre
todo unasituaciónsocial de contextualizaciónartística,mientrasqueun cartel,por
citarun ejemplo,lo esen un contextode diseñográficoparael consumo.En el caso

43. 0. BUENO El ,nho de lii cultura, cd. Prensa Ibérica, 1’ cd. Barcelona 1997, p 197: “bojo el conceptode
“detumanización”seencierraunavisión idealistao psicologistade lasobrasdelhombre.Se advierteestocongran claridad
en los debatesrecurrentessobrela llamada“deshunianizacióndel arte”. Igualmentever esteensayoparainterpretarla idea
deculturadondecabila situarseel arteoficial, desdeunafilosofla materialista.

44. E ACHA, El consumoartísticoy susefectos,cd. Trillas, México O. E., 1988, p 29: “Las artesconstituyensistemas
socialesdeproducción,distribucióny consumoculturales”.

p 30: “Porculturaestéticaentendemosel conjuntodenuestrasrelacionessensitivascon larealidaddel entorno,
cuyaspreférenciasy aversiones,idealesy sentimientosdebelleza,seobjetivanen lasnecesidadesy satisfaccionesdenuestra
sensibilidado subjetividadestéticacolectiva”.

45.J.T.BUPNSyolrosEl arte del ambiente, trad. ti. Corasa,ed.victorLeln, Ie<i. 1972,BuenosAires l
978,p 14: “La

pinturasehatransfonnadoen unadisciplinaquecaptoy ordenalasenergíasvisuales”.
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dequeestosdosobjetosrespondiesenal mismoconceptopictórico,sin embargo,se
alejanjustamentepor susdiferentessituacionessociales.La transferenciade unaa
otra sólo esexplicable presuponiendounarelaciónplásticaque seráobjeto de
estudioposteriormentey unascondicionesexternascuyaexplicaciónapuntahacia
el análisisde dosparámetrosquenos ayudanaentenderla cuestión:Deseoy tiempo.

1.2 El deseode lo artístico.

Uno de los problemas que tiene que superar un buen número de
manifestacionesartísticascreadasduranteel siglo veinteesel de surechazoy poco
interéspor partedel espectador.Estedeambulapor delantede las obrassin hacer
ningúngestoquenoshagapensarensuvoluntadde disfruteo posesiónde la misma.
Frentealos clásicosy, exceptuandodeantemanoaquellasmanifestacionesque de
porsí son inapropiablescomoocurreenbuennúmerodeexperimentacionessurgidas
al rebufodel arte conceptual,desdelas instalacionesde las últimasdécadasa los
propioscuadrosconvencionales,buenapartede la producciónartísticade los últimos
cincuentaañosparecenbuscarsudestinofinal en los museos,pocasvecesentre
coleccionistasfonnadosy en raras ocasionesson apreciadospor panicularesy
público.

En unasociedadfundamentadaen el consumo,e] arte de vanguardiano
motivaaun público quesemuestrapocodeseosode apreciarloy poseerlocomotal.
Cabepreguntarsepor tanto,cómopuedeengarzaseconunasociedad,si ambos,arte
y sociedadse rehuyenmutuamente.Suscitadala cuestiónen estostérminos,la
existenciade la críticade arte sepresentacomonecesariapararestablecerun nexo
<le uniónentrela obrayel público. Debidoa suámbitode difusiónespecializadoy
a los interesesalos quesedebe,tenemosqueindagarendesentrañarcómo, otros
mediosdiferentesa lospropiosdel contextoartisticoenquistado,intervienenenla
propagaciónde imágenesdevanguardiay que,presentadosde otramanera,ya si son
capacesde ejercerun estímulode deseoy por tanto acabanintegrándoseen la
sociedadde consumo.
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Enprimer lugar,estasimágenessonsometidasa un procesode renovación
mediantelosprocedimientosde transferenciaqueestudiaremosen la segundaparte.
A suvez,sonincluidasenunacomunicaciónvisual de grannotoriedad.Estánligadas
a productosy situacionesclaramentemercantilesde venta de productos,ideaso
servicios.Además,generalmentequedanen el anonimatoy en el casode presentarse
abiertamentecomoartísticasconfierenun valorañadidoqueel público percibecomo
fundamentaly que no lo entenderíaasí en el caso de que la obra apareciese
autónomae independientede la oferta. El arte aplicadoa diferentesimágenesy
objetoscomunes,cuandosepretendequeno seolvide estadependencia,seincorpora
mientrasconservala aparienciaformal,difumina los rasgosde solemnidaden un
valorañadidode superioridady ala vezprescindede lo únicoen favor de unacierta
singularidadcompartidapor un pequeñogrupo.

Esteúltimofactoraconsiderarserefiereala pérdidadeláureadeloriginal

(46), cuestiónqueafectandoal mercadopropiamenteartístico,en estosotrosámbitos
del consumoesclaramenteconocidoy asumidode antemanopor el comprador,que
le imposibilita acapararen exclusivala creaciónartística,en tanto quela tiraday
difusión del objeto,pormuy reducidaqueseaenocasiones,en la prácticasesabe
quedeberácompartirlacon otros.Ensumomento,habráqueconsiderarel desarrollo
de las máquinas,la multiplicidady la producciónseriadacomogeneradoradeformas
plásticasquereverberaránen el campopropiamenteartístico.Así, el maquinismoy
la revoluciónindustrial crearánunanuevaestéticade lo repetible (47). Muchos
comerciantesutilizan comoreclamolos productosartesanalesderivadosde lasartes
aplicadasy oficios artísticosquepor supropiamanualidadno implicanun mayor
nivel artístico,sinomuchasvecesunatorpezatécnicay un amaneramientodeformas
plásticas,sabedoresdel gustonostálgicodeunaclientelaque admiteun umbralde
defectosmuy superioral toleradoenun productomanufacturadoindustrialmentey
deseaalgoqueesté“hechoconlas manos”,aunqueel artesano,convertidoenuna
máquinaimperfecta,realice unaproducciónindiscriminadaabrumadopor una

46, EmpleadoporA. HAUSERSociología delarte, trad. y, R.Villalba, cd. Labor, 2’ cd. Barcelona1977, p 654: “Pérdida
deladrea deloriginal”.

47. L. MLJMFORD Técnicaycivilización,trad. C. A. de Acevedo,el. Alianza, Madrid 1977, p 353: “Existe unaestética
delasunidadesy delasseries,asícomounaestéticadelo Únicoy lo no repetible”.
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demandaa la que no da abastoo porque,en definitiva, tiene que producir en
términosde rentabilidadeconómica(48).

Analizadodesdeel otro lado dela orilla, loselementosestéticosno sóloestán
presentesen los objetospresentadoscomopropios objetosde arte,sino que, en
realidad,la funciónestéticase puederastrearen casi todos los objetos,ya queel
disfruteestéticoes unacaracterísticapredominanteen las sociedadesde consumo
avanzadas.A primera vista, reconocemosen nuestroentornoobjetosdondela
estéticacobra una especial relevancia. Son objetos propiamenteestéticoso
decorativoscomolos adornos,quellegana resultarobjetosfuncionalmenteinútiles,
casode los artilugios kitshs.La historia del diseñoen estesiglo ha asistidoa la
incorporaciónde elementospuramentedecorativos,comoocurrióconel stylingen

la industriaautomovilísticaamericana,quellegó a presentarsecomoinnovaciónlo
quefue simplementeagregardeterminadasformasquebuscabarealzarla identidad
de loscompradores:el hechode queunapersonay el productofuesenla mismacosa
y notablementediferenciadodel restodelos no poseedores,con el fin de implantar
un gustoy atraerhaciael consumoaunaclientelapsicológicamenteimpresionable,
pero necesitadade algo decididamenteestético,frente a las rígidas formasdel
funcionalismoanterior(49). Es ciertoque los objetosutilitarioscomoun enchufey
los técnicoscomoun aparatodefax, anteponenla necesidadde sufuncionamiento
al restode consideraciones;perono debemosolvidar que supropianaturalezade
objetoles obligaa quetengaunaforma,un tactodel materialo un color. Y aunque
su definición formal vengadadapor los componentesinternoso por razonesde
índoleergonómica,siemprequedaun abanicode elecciones.La deificaciónde la
tecnologíahace que se presentenformas impuestaspor razonesde estética
sociológicacomo solucionesextraídasdel racionalismotécnico (nos estamos

48. 1.,. MUMFORI) Técnicay civilización, izad. C. A. de Acevedo, ed. Alianza, Madrid 1977. p 420: “El consumo
destructivoy la artesaníade malacalidadvande la mano,porlo quesi valoramosla solidez,la integridady la eficiencia
dentrodel sistemade lamáquina,debemoscrearunaestabilidadcorrespondienteenel consumo

49. 3. COSTA Diseilo, Comunicacióny Cultura,el. Fundesco,Madrid 1994,p 22: “En el ámbitoconcretodel diseñoal
servicio del consua,Ásmo,de lo quese trata es degenerarunahiperofertacon muchasalternativasperode anportancia
mínima:eseldiseñode lo inesencial;undiseñosólovariacional,comoel stylingqueaplicaronlos disefladoresamericanos
paracrearnuevoselementosde deseoen laindustriadel automóvil(accesorios,parrillas, lucesaleronesy embellecedores,
todosellos inútiles,pero impuestoscomosignosde estatusparael consumo)’.
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refiriendo, por ejemplo, a las formas aerodinámicas impuestas en objetos que incluso 
no llegarán a moverse jamás). Para demostrarlo, a continuación, analizamos un 
ejemplo de integración estética en un 
campo como el de la aeronáutica, -.. .<* y-w IP i) MP- 
aparentemente regido por exclusivos 
criterios de ingeniería. Sin embargo, un 
avión es también un vehículo de una 
empresa de servicios y por tanto 
necesitada del favor del público para 
seguir operando. *Artículo aparecido en 

q 
..* _ _. 

el periódico El País “British Airways 
lltwsimru~aa~~&Ér&O 

,,i,‘n,L,,,, l~=,.-.,;. 
no quiere perder el tren”, sobre la ~~:~~~~~~+~ <’ - II I. _ *Il *-t)I: S,-” _. *> : _ 5;:” -,$ **: .+.- -2 -:-.I 
nueva Identidad Gráfica corporativa de 

*< : -4. ‘CZ 
U$T;c’:“:‘i I::;;J;iz “. :‘:” -,* ,I 

esta compañía aérea, 15 de junio 1997. &~~~~~ ’ ‘kzf$ 
A nadie le cabe la duda de que un 

:‘: :’  ̂I *m . 
r ‘_ ;~! * - _ : ;‘;’ ‘2: 

avión es, ante todo, un aparato funcional; g$“*. .. o :>?& 

es indispensable que vuele y lo haga en 
‘, c ;$ r$$& p e “4, .: ~ : .? ,‘s%c+~ z&* .% ?f!pt” .>, : r.=s:.-<>%$> ” . *r ; * &$ r*“, 

1% mejores con&ciones téc&= posibles; 3,': . z "ti; .,,,;2 2 

la forma del objeto es consecuencia de su 
: '?-'-&Z$$ & 

$.T._fT”i: J$L~$~ 2i,VQ..,, *., F’ 1 ’ función, Pero todavía caben un sinfín de ,t: *II ~‘” ~~ MU-’ I_ ’ ~‘~~~‘~~~ *~~: ~ ‘.” 

posibilidades para la apariencia gráfica 
exterior del fuselaje. Esta compañía aprovecha el ala de cola del aparato como una 
superficie pictórica, donde se han realizado motivos etnológicos, inspirados en el 
arte tradicional de diferentes pueblos, tratados desde conceptos plásticos modernos. 

Este primer caso estudiado nos anticipa ya algunos conceptos angulares que 
se van a mantener a lo largo de la investigación emprendida: 

* La presencia de lo artístico en el paisaje cotidiano sin exclusión por la 
condición de que los objetos sean funcionales o meramente decorativos.- En este 
ejemplo, las líneas aéreas comerciales pertenecen al ámbito del consumo, en tanto 
que desarrollan su actividad en condiciones de mercado, por lo que es necesario 
contar con otros factores ajenos a los propiamente técnicos. Una parte importante del 
mercado de la compañía British Airwczys lo compone el área neocolonialista 
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heredada del gran imperio británico de ultramar actualizado a los tiempos en la 
ComenweZth. Se busca crear una identificación cultural igualitaria entre heterogéneos 
clientes que supere la visión socialmente negativa que supone una percepción de 
inferioridad por parte de los clientes pertenecientes a países africanos y asiáticos y 
superar posibles reticencias entre aquellos que ven a esta Comptiía como las líneas 
aéreas prepotentes de la antigua metrópoli. 

* Lo artístico como un valor 
adido alproducto.- Este valor proviene 
la propia consideración social del arte. 
pie de foto del artículo expone esta 

:a con claridad: “tigunos aeropuertos 

wx& galerías de arte a partir de ahora”. 

La estética de la imagen de 
nsumo se referencia en el ámbito 
opiamente artístico anterior.- En este 

el antecedente inmediato se 
cumenta en los * dos encargos que 
scibió Calder por parte de la 
Impafiía aérea Bramu~hternational; 

el primero para promocionar sus destinos a América del Sur, y tios después en 1975, 
se recurriría de nuevo a él para que trabajase en un avión 727, con el objetivo de 
convertirlo en la nave insignia de la compañía, coincidiendo con la celebración del 
Bicentenario de los Estados Unidos (so). 

Otro de los casos mas notables de relación entre artistas y comptias aéreas 
es el del pintor René Magritte y su contribución a la publicidad de la compafiía de 

50. J. LJPMAN EI universo de Calder, edici6n a cargo de RuthWolfe, trad. Hany Smith, ed. Ivsm Centro Julio González, 
publicación de la exposición 15 sept. a 15 nov. 1992, Generalitat Valenciana Consellerta de Cultura, Educació y Ciencia 
1992, p 186 y 87: “Su idea tire profética, pues algunos arlos mas tarde Braniff lntemational encargaría a Calder que pintara 
un enorme avión Mc Donall-Douglas Flyng Color (Colores Volantes) debe ser considerado como un lienzo de Calder de 
cuarenta y siete metros, un mural akeo, un gigantesco gouache móvil. El avi6n recibió la publicidad para fijar la atención 
en America del Sur como continente lleno de colorido para las vacaciones, y ha servido de propaganda tanto para Calder 
como para Bmoiff. El nombre de Braniff ni siquiera aparece en el avión, en su lugar lleva la firma del artista de ciento veinte 
centlm&os de altura y trescientos noventa de longitud (...). 

En 1975, BamitTrecunió de nuevo a Calder con maquetas de un avión 727-200, pidi6ndole que disefíara la nave 
insignia de su flota americana para la celebración del Bicentenerario”. 
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aviaciónbelgaSabena,propietariaatodoslosefectosconlicenciadeexplotaciónde
lasimágenescreadasporel pintor confinesdeclaradamentepublicitarios,queseran
reiterativamenteusadasentre1966y 1973.

Las imágenespictóricas tambiénfuncionanplásticamentesobreotros

soportesdistintos al cuadro tradicionaL- Una pintura no lo es por el soporte,
materialesy técnicasempleados,antetodo,esunaimagenbásicamentedesarrollada
sobreel planoen la quesedanunasrelacionesplásticas,y enconsecuenciaeneste
casoconcretoel ala de un avión,estáencondicionesdeconvertirseenunaimagen
gráficacapazde albergarunosvaloresestéticosy expresivosnotables.

Despuésde demostrarquelo estéticoestápresenteennuestroentornoincluso
enobjetosaparentementefuncionalesyde vueltaa los argumentossobreel deseode
lo artísticoqueexplicasupresenciaentodo tipodeobjetoseimágenesdeusocomun
y masivo,hayquerecordarque existenesosotrosobjetosvulgares,no propiamente
diseñadosen términosde proyectaciónindustrial, (sucedeconun trozode trapo
surgidode destrozarunacamisetavieja),quedebidoal pocovalor o nulo que les
otorgamos,normalmentecarecende unavoluntadde introducirenellos lo artístico.
Solamenteen el caso de identificarsecon ellosy establecerun disfrute estético,
llegamosa encontrarobjetosde alto valor artístico.En estesentido,habríaque
retrotraersealos primerosútiles prehistóricos,cuchillosy bastonesdondeaparecen
muescasy relievesgrabados,tal vezsurgidosdeun entretenimientofetichistasimilar
al de cualquierade nosotrosqueinscribesunombreo hacealgúntipo de marcaen
objetos,piedrasy árbolesquesientecomopróximos,conun ensimismamientomayor
quela simpleralladuraidentificativa.Todosestosobjetosvulgares(que no hayque
confundirconlos objetosbanalesdel kish)puedenllegara sercentrode la mirada
artística.El artepóveraharáuna lecturadescubridoradel potencial estéticoque
encierranmuchosdeesosobjetosqueni siquieratuvieronel honorde serdiseñados,
de tenerel pedigrínecesarioparaserun iconodelpopart; pero,justamenteen su
pobreza,radicarásuvalor plástico.

En la mayoríade los objetosactualesseha desarrolladounaestéticade la

mercancía(51). La estéticaestáadmitidacomouna tendencianaturalhumanasin
menoscabode una doctrina concretao dirección específica;es diferente a la
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formación del gusto estéticoque provienedel aprendizajey la experiencia.La
bellezaprovocaunacoincidenciaentrelo queesbello y la personaquedescubreesta
condiciónconindependenciadelvalor subjetivodeljuicio. Entodala posesiónde
un objetosubyaceunapartedeautorepresentación,de vemosrodeadospornuestro
propio yo de conformidado concebidoidealmenteatravésde la emulaciónde la
vidadelos otrosquejuzgamoscomoapetecibles.Enunoy otrocasoseestableceuna
identificaciónconlos objetos,dondejuegaun papel importantela presenciade lo
estéticoen losmismos.Así, otro ejemplode un objetotanaparentementefúncional
comoun reloj de pulseracuyarazónesla demedir el tiempo,seha convenidoen
toda unaproclamaciónestéticade susdueños;a partir de susmodelospodemos
llegara intuir susgustos,algunosrasgosdesu formade pensar,sucultura.

Los componentesestéticosno sóloconstituyenun reclamo,sinoya adquirido,
unaforma decomunicarseconsigomismoy conlosdemás:Unapersonaesella y los
objetosque la rodean.Enesteprocesode apropiacióntieneimportancialos modelos
socialesy los líderesde opinión que por serlo soncapacesde imponercánones
estéticos.Un ciertoestilo artístico llegaa situarsetemporalmenteenarquitectura,
decoracióny modaentantoque sele relacioneconpersonasqueen esemomento
son modelosa seguir entredeterminadascapassociales El deseode lo artístico
transciendelo puramenteplástico para convertirseen el deseonarcisistadel
individuo manifestadopúblicamente.

Todavíanos quedariapor valorartodasesasimágenesqueya ni siquiera
tienenunacorporiedad.Nosestamosrefiriendoala imagenelectrónica.Sufaltade
corporiedadhacequeno despiertennuestroestimulode deseoartísticoentérminos
no sólo de disfrutey experienciaartística,sino de la posesióndel objeto. Son
imágenes,en definitivaquepodemosver, sentirconellas,pero quesonimposibles
detocar.Estassonmuchomáspermeablesala presenciade elementosplásticosen
surepresentación,sóloen contadasocasionessonpresentadascomoobrasdeartey
generalmentequedanal serviciodeunacomunicaciónvisual másamplia.Tal esel

51. ‘estéticade la mercancia’acuñadopor W. Fritz Haug y reproducido en H. HEINA HOLZ De la obro deafle a la
nercanc¡a,el. GustavoGili, Barcelona1979. p 81: “Se refiereconello al hechodequeelproducto,el diseñode embalaje

y la propagandainfluyen enelcompradora travésde la percepciónestéticade maneraque,aprovechandoel hedonismode
laconlemplacióiiy despertandonecesidadesdela másgroserailusión,asícomoimpulsandolaventa,sepuedaelevarla cifra
denegocios”.
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casodel videoclipqueconsiguellegaraun alto gradode sofisticaciónesteticista,
siendoplenamenteconscientedela importanciaquetienela imagenparareforzarel
temay al solistao grupomusical.A travésy comosoportede otrosmediosartisticos
comola músicao laliteratura,enun conceptodemultimediaelectrónicomuy propio
de estesiglo, el deseode unaimagenconclaroscomponentesartísticoscobrauna
importanciasin parangónanterior: la imagenha dejadode ser un decoradoal
serviciode la puestaenescena,paraconstituirseenun fragmentode unaexperiencia

globaL La interconexiónentrepalabra,músicaeimagenhafavorecidola intromisión
y desarrollode modosvisualesde expresiónvanguardistas,deseandoel espectador
la comparecenciade imágenesquele producenunadeterminadarespuesta.Desde
la psicodeliahastahoy, a través del soporteelectrónicoseha proyectadocon
preferenciasobre ciertoscolectivosde la sociedad,un entorno icónico que ha
sobrepasadolos planteamientosdel vocabularioartísticotradicional.

Hacetiempo que la psicologíasocial ha demostradoqueel individuo es
gregarioy tiendea integrarseen un grupo socialconel quea suvez se identifica.
Buscaun lenguajeplásticoy visual propiomásartístico,entantoqueestéligadoa
suscreenciasasentadassobreuna sociedadtecnológicay sentimientocolectivo
gregarioquetienenla capacidadde comprar,poseery compartira la vezconotros,
entérminosdeespejismoigualitario,de forma radicalmentediferenteacomovenia
resultandoen el pasado.

1.3Tiempo presentee historia del arte.

Duranteestesiglo, los movimientosartísticos,especialmentelas primeras
vanguardias,han tenido un caráctermesiánico.A través de sus manifiestosse
presentabancomoanticipadorasde un futuroentrela provocacióny la pedagogía(52).

La asimilaciónculturalporpartede cadapersonano corre parejaa la velocidadcon

52. A. GONZÁLEZ GARCÍA, E. CALVO SERRALLERy 5. MARCHAN FIZ Escritos dearle devanguardia1900-1945,
cd. Turner, Madrid 1979, p 8.: “La llamadavanguardia,pues,dedicagran partedesusenergíasa la provocacióny a la
pedagogía,cuyo instrumentodeexpresiónprivilegiadoescasisiempreel génerode losescritosIcódoes”.
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queseproduceel conocimientoy setransmitela información.La mayoria de las
personasvivenrealmenteenun tiempopasado.(Porestablecerunacomparacióncon
el mundocientífico,la constanteapariciónde nuevosavancesen medicina,hacemuy
dificil no quedarseobsoletos,inclusoparalos médicosespecialistas).En el ámbito
artístico, los cambiosabanderadospor las vanguardiastuvieron en común una
profanacióndel modovisual encastilladodesdeel Renacimiento.

Definitivamente,desdeel impresionismose asistiráa unasituaciónde
permanenterechazocon relacióna las nuevaspropuestasplásticasque sevan
sucediendo,de tal suertequela másnuevavieneen la prácticaasuperary por tanto
a legitimar las precedentes,aunquesepresentenenmuchocasocomoreacción.

La constantepresiónejercidapor el ímpetucreadorde los artistassobrela
sociedadterminapor estableceren conjunto, la posibilidadde otras formasde
expresióny representación,independientedelparticularconceptoquedefiendecada
vanguardiay artista.Todo esteprocesoencierrala lógicade la dificultadde romper
conel pasado,aqueloficializadopor las Academiasy asentadopor la tradición.La
ruptura es inevitable en tanto que la evolución de la civilización sufre unas
transformacionestan profundasque se haceimpensableque los cuatro siglos
anterioressobrevivanconvigencia,e inclusocoherentea tenorde la fluctuación
económicay reconocimientoquehansufridoen menosdecienaflos obrasy autores
desdeManet,Renoiro Degas,entreotros (53).

El gradode interiorizacióndel mismohacemuy dificil queel público neófito
establezcaunaconexióndirectaconotras formas de expresiónplásticaquese le
presentancomoextrañas.El artedel sigloXX exige al espectadorquetransformesu
concienciaartísticadel pasadoperfectamenteasentadapor esootro que, por ser
coetáneoa su tiempocarecedel “peso de la historia”. Los esquemasculturalesde
cada individuo tienen un referente temporal que se transmite a través de
generacionesmodificándosea una velocidadsensiblementemás lenta que los
cambiosqueseproducenenesemismointervalode tiempo.Lasnuevasestéticasde

53. Ver la memoriasdel marchanteAntbroiseVollard (1866-1939) A. VOLLARD ÁmnbroiseVoUord:men,or¡asde un
vendedorde cuadros,trad. It VázquezZamora,ed. Destino,Barcelona1983.
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las vanguardiasse sirvieron de otros espaciosde la vida para conseguir la
asimilaciónpor partedel público, desdeel mobiliario hastala modao inclusolos
complementosdelhogar(s’4~. Desdeentonceshastanuestrosdías,la apariciónde una
nuevaestéticaatravésde elementossalteadosendiferentesobjetoseimágenesmás
próximasala vidadiariadelindividuo y conmenospretensionesinicialeshavenido
sirviendo para que el espectadordigiriese estasdiferentesformas artísticas,
renovadosconceptosentomoa la composicióndel espacio,la tonalidadcromática,
la función expresivade la línea, las formas abstractas,etc. Con todo ello, esta
afirmaciónno debetomarsecategóricamente,yaqueinclusolos propiosmodelosde
la Bauhauspasaronprácticamentedesapercibidosen la décadade los treinta,
valoradosexclusivamentepor unaminoría,hubieronde transcurrirmásde treinta
añosparaqueseintegrasendefinitivamenteen la vida cotidianade masas:lo cual
reafirmala ideade quela sociedadensuconjuntonecesitaun tiempode maduración
paraabsorberlo original (55).

Eslógico pensarqueunapersonano cambiede un díaparaotrosusgustos
estéticos,quecadaindividuo seamarrealo queconocey debatranscurrirun tiempo
deaclimatación.La reacciónfrentealo queve porprimeravez sesitúaen unabanda
queabarcadesdeel rechazoal esnobismo.Muy pocos estánen condicionesde
esgrimir un juicio coherente,ya que las propuestasestéticasque sobrevienen
pertenecenaun tiempoquetodavíano esel suyo,queaúnno lesha llegado(56).

Enestasituaciónhayquesubrayarla importanciade la imagenaudiovisual

54. E. CALVO SERRALLER,G. PANZA 11)1 BIUMO, 3. HERNIEn, R. MAYRATA, Nl”. D. JIMÉNEZ BLANCO, E.
ARROYO. C. GIMENEZ, L. A. DE VILLENA Losespectáculosdelarte, ed. Tusquets,Barcelona1993, p 128-29: “Para
el cubismoy lasvanguardiasquele acompañaronlos tiemposdeasimilaciónselucieron cadavez máscoitos (...) El gran
públicoya no estabaatrincheradoen la culturatradicionalquehabíasaltadopor los aires.Fue asimilandolasnovedades,,.a
cucharadas.Se purgócon el lenguajedelasvanguardiasdiluidoenedificios,muebles,objetosdeusecotidiano,decorados
teatralesy c’meniatográficos,resistasilustradas,reclamospublicitarios..,enelcortedepelodelasactricesde modao en los
músculosde los deportistas”.

55. E. E. BORDFJCDiseño.Historía> teoriayprácticadeldiselio industrial, trad. E. Ve~sLópez Manzanares, ed. Gustavo

Gui, Barcelona 1994, p 35: “Paradójicaniente sehadedejarconstanciade la nula influenciade los diseñosde la Bauhaus
de tos altos treintaes’ la oultruademasas.Los compradoresdeproductosBauhausprocedíandecírculosintelectuales~ue
estabanabiertos a los nuevosconceptosdediseño,(...) Sóloen losañossesentatuvo lugarenAlemania,entreotrospaises,
una gran aceptaciónde estosconceptosde diseño, que cobraron un nueve significado con la creciente racionalización de la
industria”.

56.0.TUSQUETSBLANCA Másque discutible,eA. Tus4uets,Barcelona
1994p63: ‘El autor,ensu6cctadcproyectista
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dentrode la culturade masas.Radica,no sóloen el hechode surecepeiónmasiva,
sinotambiénen el papel tutelarque viene ejerciendoen la formacióndel gusto
público. Estaafirmaciónespatentetantoen losmensajesoralescomoenla propia
culturavisual que propaga.Nospresentacomonormalotrosgustosestéticosenel
quevivendiferentessociedadeso pertenecenaunaminoríade nuestracolectividad.
(Igualmente,ahoradesdeotro puntode vista, aquelpresentadorde un programade
gran audienciao el reportajesobre un personajefamoso retratadoen la fresca
intimidad del hogarejercenel papel de líder de gusto llegandoa imponeren su
audienciay o en suslectoresunamodaen algúncomplementodelvestir, un cortede
pelo,o los cuadrosquedebenpresidirel salónde la casa).Desdeun programaaun
comercial,unanoticia impresao un reportaje,el espectadorestárecibiendode
manerainconscienteuna educaciónvisual hornogenizadoraque le facilita su
incorporaciónal presente.El consumocotidiano sirve paracrearun hábito de la
visión de todo lo moderno,quepor suimplantaciónmasivay repetitiva,seintegra
como un elementode normalidad,hastael punto por ejemplo de acabarpor
gustarnosuna nuevamodaqueal principio considerábamossimplementehorrible

(57).

El carácterconvencionaly estereotipadode losmassmediahacequeenun
grannúmerode ocasionesla culturavisual seade unagranpobreza.Perotambién
hay que reconocerque la prensay la televisión han contribuido a incorporar
elementosplásticosde modernidadqueel público ha ido asimilandogradualmente,
aunquelos másretrógradosintentenasirsea la ideaartísticade la representacióny
al objeto artísticoqueellos entiendende siempre.Estepúblico conservadorse
decantarápormantenerdurantetodala vidael pasado,la historiaconsagradadelarte

se muestra muy critico con relación al snarketingy a los modernosestudiosde mercadoque pretendensonsacarlas
expectativas del público: ‘Paraaveriguarlos deseosdel público sele preguntaconniáso menoshabilidadpero éstesólo
puede opinar sobre lo queconoce,por lo queditlciln,ente puededarpistasdecómoreaccionariaantelo reciéninventado,
Volviendo alejemplode la silla dc Breuer,¿quéhabrianrespondidolosencuestadosa lapregunta:‘¿Desearlasentarsecon
usted en una silla dedospatas?’.

57. U. ECOLa definición delarte.Lo quehoy¡¡amamosarte ¿ha sidoyserá siemprearte?, 1’ cd. U: Mursia,Milano,
Italia 1968., ed. MartinezRoca,SA,, Barcelona1985,p 215: “El burguésnonualsiguióaborereciendoel futurismocuando
ya lo teníaensupropiacasa,alternandoconel industrial design,los productos del abstractisno,del constnictivismo,del
neoplasticisrno,etc. Constanlalos ismos,pero no sedabacuentay los rechazabaenbloquecomo“Ñturismo”.
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queentiendecomoclásicay en consecuencia,imperecedera.
Esteaparentepodertransformadorqueejercenlos mediaen favor de la

divulgacióny popularizacióndel arte, especialmentede las manifestacionesde
vanguardia,desechadasinicialmenteporel granpúblico, prontoseconvierteen un
efectopernicioso.Lamercantilizaciónmediáticade la producciónculturalartística
acabaproduciendoun efectoengañosodeestetizacióndelmundo.Esta,al perdersu
fuerza transformadora,se convierte en algo institucionalizado, formalmente
aceptadoen el tiempo,perocarentede significado.El individuo no hainteriorizado
los valoresdeaquellapropuestaartísticadeterminada,aunqueaparentementedela
impresión de formar partede su universoicónico; llegan a ser simples formas
desprovistasde todoel valor simbólicoinicial, peroquela sociedadde consumose
encargade imponerduranteun cortoperiodode tiempo. Así, esposiblehaceruna
lecturade la aproximacióndel arteala vidacotidianacomoun ejerciciode técnicas
de mercadoal presentarel arte vinculado a unaoferta. Convertidoen trivial,
desactivado de su naturaleza primera, tendrá una vida corta, y pasara
insustancialmentepor el público que acabarápor acomodarsea estasnuevas
representacionesqueresultanválidaspor los objetosde consumoa los quese
encuentraligado(58).

El diseñadorconocebien la estrecharelaciónque se estableceentrela
imageny el objeto(59). Unagranpartede productosseerigenconstantementecomo
novedad,hechoquepuedellegara serciertosi implementanavancestecnológicos,
pero igualmentesucedequefrecuentementeotro granporcentajede productosde

p 216: “Público “consenudor”,hemosdicho.“hábitos” perceptivos,modo ‘habitual’ dever elmundo:en laforma
mismadeformularestosproblemassurgecomohechoevidentequelapinturacontemporánea(que el artecontemporáneo,
en general, pero quizá, junto con la música, la pinturade formamásvisible y provocadora)procedeviolentandoloshábitos
delpúblico”.

58. S.L. BREA Un ruido secretaEl arte en la edadpóstumadela cultura, es]. MestizoNC., Murcia l
996,p63: “La

estetizaciónde los mundosde lavid. sehaproducidocomoconsecuenciade laextensióngeneralizadadelos mediay las
índustrias de la imagen-publicidad,diseño-esbanal.Estoes:carecedeconsecuenciastantode caraa la emancipación
del ciudadanocomode caraala reapropiaciónpor elsujetode la totalidaddesoexperiencia.(...) El másgxave efectoque
enesteprocesosufreel artees,con todo,suinstrumentalizacióncomodispositivodelegitimización. (...) Todaproducción
cultural estásometidaa una lógica del tiempo queleretiraamedioplazosuflhenatrausfonnadora,absorbidaporel sistema
deorganizaciónde losmundosdevidaentanto fonnainstitucionalizada”.

59. E. Satué,Profesionescon flnro. Diseñador,ed. Grijalbo Mondadori, 1” cd Barcelona1994,p 163: “Un mercado
común para la imageny elobjeto”.
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consumomasivosonanunciadosfalsamentecomooriginales,aunquesóloseapara
arroparsede losvaloresde “moda”, “vanguardia”,“númerouno ensucampo”,que
atraenperseaun sectordel mercado,en la antítesisde serconsideradocomoun
objetoviejo, obsoletoy endefinitiva pocopersuasivoparael comprador.El sentido
deltiempohistóricodel consumidorseve continuamenteforzadopornuevasofertas
de modernidady artículos de última generación (fenómeno que sucede
desigualmenteen funcióndel tipo de producto).Seproduceunarelaciónentreel
objeto y su imagenportadora,por lo que, en definitiva, la adquisiciónde uno
conlíevael consumode la otra.Estono sucedecuandoadquirimosunaobrade arte,
pues su propio carácter autosuficienteimplica que no primen estas otras
consideracionesquesíaparecenenla imagende consumo.La imagencomohemos
dicho,al quedarsupeditadaa un producto,alterafacticamentela predisposicióna
seraceptadaporel consumidor,con lo que se infiltran nuevospatronesestéticos,
impensablesen el ámbitoestrictamenteartístico.Y si comohemosexpuesto,una
parteimportantede los productossemuestranatrayentesbajo presupuestosde
modernidady vanguardiatecnológica,es fácil pensarque introduzcanimágenes
sacadasde la plásticacontemporáneacon las que se da una mejor relación
imagen-objetomoderno.En conclusión,en el mundodel consumocotidiano,el
espectadoradmiteen la prácticaun universoplásticoconsecuenciade la relación
¡magen’objetobajo el hechode hacerapeteciblela oferta,queun grannúmerode
personasno estádispuestosa admitira la hora de tratarsede la adquisicióndel
tradicionalobjetoartístico.
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Segundaparte

La transformación de la imagenpictórica
en imagende consumo.
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La transformación de la imagenpictórica
en imagende consumo.

Las imágenesde consumoson imágenesinteresadas;por tanto, con una
capacidadde influencia,aúnmás,demanipulación,sobrelos destinatarios.Es en
esteinstante,cuandosejustifica la necesidadde recurrir al mundodel arte.La
propia definición del término manipular, nos coloca sobrela pista: “intervenir con

medioshábilesy a vecesarterosen la política, en la sociedad,en el mercado,etc., con ftecuenciapara

servir a [os interesespropios o ajenos”<í t La palabra“artero” esun derivadode arte,

tomadahoy siempreen sentidopeyorativo de mafioso o astuto. Ha llegadoel
momento de diseccionar las imágenes de consumo construidas desde el
conocimientodel arte de vanguardia,paraanalizary estructurarlas diferentes
estrategiasdesplegadas,o si seprefiere,los mediosarterosdesplegados.

La utilización de obras procedentesen origen del ámbito estrictamente
artísticoparaconfeccionarimágenesy objetospublicitariosy de diseñoprovienede
la necesidadde encontrarimágenesadecuadasparaestablecerunacomunicación
visual con susdestinatariosconformeaunosobjetivos,requerimientofinalmente
económico,en unasociedadque conformeva alcanzandoun nivel de consumo,
demandalo estético(necesidadconsideradade segundoorden)dentrode los difusos
limites de su vida cotidiana.En ella, los objetosde diseñose van instalando,
entendidoséstosdesdela acepcióncomúnmenteimplantadade quesonobjetosmás
bellos frentea losqueno lo son,dondesedaunamanifestaciónestética,de la que
adolecenlosotrosobjetosindustriales,queen sucasosólohantenidoen cuentalos
requisitosfuncionalesen su fasedeproyectación.

Aúna sabiendasdeloserroresqueencierraestapercepciónpopular(lacasi
mayoríade los objetosde diseñotambién son industrialesy funcionales)nos
resultaráútil detenemosa valorarel aspectocomúnde las relacionesquea través
de la estéticaseestablecenentreArte (ensentidoclásico,amparadopor los objetos
artísticosqueconsiderarnoscomotales)y el Diseño.Genéricamenteseadmitecomo
unasde lascondicionesdel diseñola inclusiónde elementosestéticos(2); ala vez

1. Diccionario dela LenguaEspañola,cd. EspasaCalpe,2V edición,Madrid 1992.
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queseentiendecomounasde las condicionesdel buendiseñadorel sabermanejar
comohabilidades,históricamentepropiasde las artes,conceptostalescomoel
sentidode la proporción o el equilibrio ~. Por tanto, diseñoy artescomunes
compartenun mismovocabularioplásticoquesedesarrollaenescenariosdiferentes,
aunquesimultáneamenteambasdisciplinasposeensuspropiasidentidadesque las
alejade serglobalmentedefinidascomosinónimas.Muy lejosde ello, en el siglo
XX, cadaunaestablecerásupropiodiscursohistórico; pero es igualmentecierto
afirmar la correlaciónparcialqueexiste. Sóloasí,desdelos nexosde presenciade
lo estéticoen el resultadofinal decadaunade lasdosdistintasactividadesy como
preocupación en el inicio del proceso creativo, es posible entender la
correspondenciaquesehaestablecido,casinatural,entrelas Artes y las diferentes
áreasdel Diseño.

El cómosellevaacabola transformaciónde la imagenartísticaenimagen
de diseñode consumomasivoseráel temade las páginassiguientes,pero sólo
admitiendola proximidad inicial entreamboscamposse refuerzala idea de
irnervención, la posibilidad de que esto ocurra. Independientementede que se
manifiestepor la directaparticipaciónde artistas enescenariospropiosdel diseño
gráfico,o quelas imágenesartísticasfuncionencomouna fuentedocumentalen
manosde personasformadasencamposestrictosde la ingenieríao la publicidadpor
ejemplo,enunoy otrocasorecurren,genéricamenteentendido,al mismocontexto
conceptual:el de la belleza.Estaseconcretaen la esferade la actividadplástica,
compuestaporprocesosy realidadestangiblesconlo queacabamosdandoforma
fisica a ideas o imágenesmentalesen las diferentesfasesde la creacióny la
producción.Laplásticaenunapinturaadquiereimnediatamenteunafinalidad ensi
misma, mientrasque aparecidaen un anuncio gráfico quedavinculadaa otra

2. JoHNMURPHYMICHAEL ROWE Cómodiseñarmarcasy logot4oos,trad. E. Olcina, ed. GustavoCliii, Barcelona1989,
p 26: ~Cualquierobjetodediseño,ya seaun jet, yasea unaobra dearteabstracto,combinaelementostanto prácticoscomo
estéticos”.

3. JOHNMURPHYMICHAEL ROWE Cómodiseñar,narcasyIogotspos, trad. E. Olcina, cd. GustavoGili, Barcelona1989,
p 31: ‘Con la experiencia,los diseñadoresadquierenunadelicadezade toque,unahabilidadparamanejarlos elementosde
diseñoy un sentidode laproporción y el equilibrio. Los buenosartistasutilizan esasmislnashabilidadescuandopintan: sus
pinturastienenequilibrio y coherencia,lamiradaesconducidaconnaturalidadpor todalapinturadeun modocontrolado,y el
efecto generalesagradable:la acciónno quedadeterminadadela pintura,estádispuestadeunmedoy equilibriocontrolado.

Estasajismasconsideracionesson aplicablesalasmarcasy a los logotipos’”.
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preferentementecomercial;su diferente función no debe hacernosolvidar la
naturalezacomúnen cuantorepresentacióngráfica.Estoes,un anunciode prensa,
unavalíapublicitariao un spotesun cúmulode intencionesy expectativassurgidas
de la relaciónentreanunciantey agenciaquedebenconfirmarsedesdeel momento
enquesedifUnde públicamente;perotodala investigacióny estrategiaquesustenta
la creatividadpublicitariaseráneficacesconrelacióna cómosematerialicenenuna
imagengráficafija o enunaimagenmóvil (unspot).Otro tantosucedeconel diseflo
bi y tridimensional (amboscamposaparecenen ocasionesentremezcladosej:
envasesy embalajes),puesal final estáobligadoa seralgovisualconcreto.Noes
deextrañarpor tantoqueunode los grandespublicitariosespañolesactuales,Luis
Bassat,apelea unacitade PaulKlee “el arteno reproducelo itible, sinoquehacevisible lo

queno siemprelo es”, paraexplicarestafacetade su trabajocomopublicistaen clara
referenciaa la creaciónartísticaconla quecomulga enestaparcela(4).

Lo visto hastaahoradesembocaen las dos razonesfundamentalesde la
transferenciade la pinturaal mundodel consumo:De unaparte,porsualtacarga
estética,componenteque demandala sociedaden otros campos cotidianos
diferentesa los propiamenteartísticos;de otra,la de quetodaobrapictóricaimplica
unacomunicación(artistaobra’espectador)y por tantoconunoscódigosformados
por los elementosplásticosy propiamenteicónicos,susceptiblesde serutilizados
para identificar, informar y persuadirsobremarcasy productosdondepriman
interesespropiamentecomerciales.El mismoLuis Bassatresumeestoúltimo en
considerarválidaunailustración(imagende dibujo o fotografiao infográfica) en
tantoqueseala expresióngráficadel caminocreativoescogido(st

4. 1. BASSATEl libro rojo dela publicidad.Ideasquemuevenmontañas,cii. Folio, 1’ cd.Barcelona1993, fi 83: ‘Ha llegado
elreontentodeabrir el telóna lacreatividadpublicitaria.

Todanuestrainvestigacióny estrategiaseráeficaz en Iimción de cómosctraduzcaenunaimagengráfica o enun
spot.

El pintorPaulKlee dijo que“el arteno reproducelo visible,sino quehacevisible lo queno siempreloes”.
Este espara miel gran secretodela publicidad.Que esun arte. (...)

Un spot no tienepor quélinjitarse amostrarlo quevende,debehacervisible lo queno lo esporquemuchasveces
esalgoinvisible lo queconvierteendeseablenl, producto”.

5. L. BASSAT El libro rojo de ¡a publicidad.Ideasque muevenmontañas.cd. Eolio, l’ed, Barcelona 199t p 154: “La
ilustración, Impacto Y ,tcióri.

Endefinitiva consisteen reduciraunabuenaexpresióngráficael caminocreativoescogido”.
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* Cartel anunciador de la película 
“The Night of the Following Day”, dirigida por 
Hubert Corniefld, autor Bob Gill. 

La pintura, como imagen de referencia 
en la que se ha basado el trabajo del disefiador, 
normalmente, de no mediar un interés especial, 
e prescinde de hacer una declaración abierta. 
Sin lugar a dudas, el espectador llega a 
conocer la obra de arte de la que se ha partido, 

i esta reviste una popularidad como en algunos 
los casos que analizaremos más adelante). 
ora nos centramos en constatar con un 

emplo significativo esta relación, provocada de 
rma consciente y que aclara en buena medida 

las razones de acudir a otras imágenes existentes de ani 
un trabajo publicitario. 

Este caso esta incluido en una obra didáctica 
sobre el aprendizaje del diseño gráfico, Olvide toda5 
las reglas que le han enseñado sobre diseño gráfico. 
Incluso las de este libro (61, donde el autor escribe 
textualmente: “Planteamiento inicial del problema: Cartel para 

un film de terror fantástico. Replanteamiento: * Homenaje al 

cuadro surrealista de Magritte, La firma en blanco” (7). UnaS 

paginas anteriores no duda en afirmar “copiar está bien”. 

“La obra de los diseñadores debe su personalidad y originalidad a 

la manera con que se ha utilizado las imágenes para comunicar y 

resolver ideas. No necesariamente a las imágenes propiamente 

dichas. 

imano para la resolución de 

‘Y 
.v 

6. B. GILL, Olvide todas las reglas que le hayan enseñado sobre diseño grdjko. Zncluso las de este libro, trad. H. Valenö 
i Petit, Nueva York 1981, edición en español, Bd. Gustavo Gili, Barcelona 1982. 

7. B. GILL, Olvide todas las reglas que le hayan enseñado sobre diseño gr@ko. Incluso kas de este libro, trad. H. Valentí 
i Petit, Nueva York 1981, edición en espafíol, Ed. Gustavo Gili, BArcelone 1982, p 136. 
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Ningunade las imágenesde estasecciónhan sido inventadaspor nú. Las copié todas.Pero

al usarlasen un contextonuevo,o modificarlasde una forma inesperadapor suscreadores,llegué a

apropiarmede ellas”rs.

Cuandose habla de un producto de diseño, tambiénse presuponeen
ocasionesunaestéticamoderna,enrelaciónconla sensibilidadplásticadel s.XX.
Es lógico, en cuantoqueel diseñoesunaactividad,tal comohoy se entiende,de
implantaciónrelativamentereciente.Pero no deja de ser utilizado como un
argumentodiscriminatorioy diferenciadorpor contrade lo clásico, con lo que
popularmentese viene a aglutinarde forma simplistae incorrectalos diferentes
estilos y tendenciasde vanguardiaque se han dado en la última centuria. Sin
embargo,los beneficiosderivadosde la utilización del término “diseño” han
acabadopor transformarlode un complementodel sustantivo(“objeto dediseño”)
en un nombreen el que,vueltaal principio, sirve por igual paracualquierproducto
comoargumentoversátildeventa independientede suestilo histórico(“diseflo de
mueblesclásicos”¡ “diseñode mueblesmodernos”).

La culturade masasenlassociedadesindustrializadasno presuponeun único
modelo de individuo. Cualquierfabricanteaprenderápidamentetérminoscomo
“público objetivo”, “segmentodemercado”o “dimensiónpotencialdela demanda”.
El gradode especializaciónal que en su desarrolloha llegado el capitalismo,
necesitaencontrarun grupo de poblacióndestinatariode cadauna delas infinitas
ofertasdiferentesentresi, o básicamentesimilaresen cuantoa susespecificaciones
técnicas.Cadagrupode poblacióntendráun propiouniversoicónico enquesevera
representadoy atraido.El marcovisual que,porejemplo,desprendeel ámbitode los
juguetes,difiere sustancialmentede los productostécnicos:La composicióno el
coloren embalajes,catálogosde productoso anunciosderevistaesbiendistinto,el
modode construcciónvisualy empleode los elementosplásticoslógicamenteno se
parecenentantoquevandirigidos adiferentepúblico, o aún dándoseel casodeque
seala mismapersonala quecompraun productotécnicoo unjuguete,la diferencia

8.13. GILL, Olvide todas las reglasquele h~an enseñadosobre diseñográfico. Inclusolas deestelibro~ trad. Li. Valenti
Petit,NuevaYork 1981 ediciónen español,Ed.GustavoGili, Barcelona1982,p4l
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de situacioneshaceque tambiénsecomporte y adopteunaspautasestéticasy
visualesdistintas.

Ni siquieraestasituaciónsemantiene:el mercadoescambiante.Juntoa los
recursosgráficos con los que generalmentese asociancienosproductosy que
consideramosidóneosparael públicoal quevandirigidos,duranteun cortoperiodo
de tiempo, unaciertaestéticaalcanzalimites de popularidadparaerigirsecomo
moda (ejemplo, el “color del verano”), vigencia de lo efimero, paradespués
precipitarsecomodesecho.Estarotaciónespropiade productosde masasqueel
sistemanos exige que debanser sustituidoscon relativaasiduidad,quequedan
prontopasadosde modau obsoletos.

2.1 Evolución del fenómenode transferencia durante el s.XX.
Análisis sincrónico de la revista Times 196&67.

El conjunto de las obras surgidasde las vanguardiasartísticasofreceun
amplio abanicoestéticoparaser utilizado en el campodel consumo.Unade las
característicasde la producciónartísticade este siglo es su variedadvisual. La
pervivenciadeun únicoestilo conespecificidadesregionaleso conla personalidad
propiadel artistaha dejadopasoen estesiglo a la coexistenciaen el tiempo de
diferentesmodosde expresióntanválidosy reconocidoslos unoscomolos otros.

Anteriormentea la SegundaGuerraMundial, el fervorinnovadorllegó adar
la sensacióndeun sucesocontinuode cambiosy novedadesen el panoramaplástico.
Si observamoscronológicamentelas obras de artistasencuadradosen distintas
vanguardias,deduciremosque sustrayectoriassesolapanen el tiempo,e inclusoen
un ir y venir de influenciascomoesel casodel futurismoy sudeudaformal con
otrasvanguardiascomoel cubismo,la finión de ambasenla Rusiaprerevolucionaria
en el cubofuturismo,o en el periplo por el que discurrenartistascomoMatisse,
iniciadoen el panoramafauvistaparair encontrandosupropiocaminoartístico,o
el mismísimoPicassocuyaobraesunarelecturade la historiadel arte.Desdela
SegundaGuerraMundial hastahoy asistimosa un desarrolloy recreaciónde los
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grandeshallazgosde aquelprimermomento;el expresionismoabstracto,el popart

o las tendenciasconceptualesencuentranun referenteinmediatamenteanterioren
otros tantosartistase ismosde la primeramitadde siglo.

Si tomamosunaperspectivaestrictade la historia del arte es incorrecto
entenderla evolucióndesdeel impresionismohastahoy comounaintepretación
lineal de nuevossucesosartísticosque vienen unos a encumbrarsesobre los
anterioresrelegandoa éstosa la caducidaden un sinfin de nuevosismos.En el
ámbito del consumoactualse ponemásaúnde manifiestola descomposiciónde
cualquier orden histórico. Al abrir las páginas de un periódico dominical
encontramosun anuncio con un evidente regusto impresionista,para en las
siguientestoparcon otro de elevadaabstraccióngeométrica,a la vez que en el
mismo ejemplarseha utilizado unaarquitecturaneoclásicacomosoporteparala
publicidadde aquelnuevoproducto.La simultaneidaden el tiempode conceptos
artisticosdiferentesesalgopropiodel mundodelconsumoquebuscala atracción
de un público diferenciado.Si en el arte,duranteestesiglo, hemosasistidoa la
fragmentacióndeestilosconla proliferaciónde multitud de formasy tendencias,
éstasse han reagrupadoen el consumo.Es decir, detectamosde un lado los
principiosmásbásicosde la mercadotecniaqueproclamanla utilizaciónde cierta
estéticade acuerdoconel productoy conel público al queva dirigido y de otra, la
existenciaen el campopropiamenteartístico de un catálogo de posibilidades
plásticasqueconstituyeel conjuntode obrasde arte realizadasa lo largode la
historia. El diseñopondráenrelaciónamboscampos,entérminosde búsquedade
idoneidado acomodaciónde unaestéticaconcretaconun productoo un mensajede
comunicaciónvisual (9).

Aunqueposteriormente,la datacióncronológicade los casosseleccionados
nospermitanestablecerun sentidohistóricode los fenómenos,consideramosidóneo
hacerahoraun concisoanálisisdiacrónicodel siglo veinteparatenerunaestricta
visión general de cómo y cuándo se ha ido produciendoel fenómeno de
transferenciade la imagenpictóricaenotra deconsumo,de acuerdoconla propia

9. J.GIL MARTINEZ ConstructivismoenMadrid Tesisdocumentadaen la bibliotecade laFacultadde Bellas Artesde
Madrid, 1985,p 266: “EstA demostradoun caminoo recen-idodesdela pinturahaciael diseñográfico y quedamásclaro
aúncuandofalta la capacidadcreativay sesaqueanlasformasartisticasnormalmenteconmuchosañosderetraso”.
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evoluciónsocio-económicade occidente.
Detectamosque sonen los añosveintecuandoseda un primermomento

espectacularde vinculación entre arte y diseño, desde un punto de vista
programáticoque coincide, finalizada la F GuerraMundial condos situaciones
político-económicassingulares:la implantaciónde la revoluciónrusay losfelices

añosveinte.Es decir, la consolidadcióndel papelquede ahoraenadelanteva atener
el consumode masassecorrespondeconun estadode virulenciaartísticapropiciada
por la combatividadde las vanguardiasqueviene de añosanteriores.

La décadade los treinta,sumidaen las consecuenciasdelcrackdel29, el
triunfo delrealismo socialistay la irrupeiónde los fascismosdejaronun estrecho
margende maniobraa las vanguardias,quecomoel surrealismoo elfuturismose
debatieronentresusincongruenciasideológicas.Mientras secondenabanporuno
u otromotivoel arte degenerado,el consumomasivosde imágenesqueinteresaba
erael procedentede la esferade la propagandapolítica; así, las tendenciasdel
diseñomoderno apenasalcanzabana unos círculos de intelectualescomo se
demuestrapor la desapariciónde laposteriormenteemblemáticaBauhausy la poca
repercusiónde susmodelosen Europa,en tanto queal otro ladodel Atlántico la
remodelacióndel sitemacapitalistabajo la necesidadde intervenir el Estadoy
aplicar las teoríaskeynesianasen una situación de penuria para asegurarla
supervivenciadel sitemay la falta de unasólidaactividadartísticade vanguardia
(excepcióndel surrealismo)haciaqueno sediesenlas condicionesidóneas.

Es despuésde la II” GuerraMundial,de formatímida desdemediadosde los
añoscincuenta,cuandose sientanlas baseshacia una imagenpropiamentede
consumoenel que seincluye la incorporaciónartísticaal mundodelconsumode
forma no programática.Alentadospor las empresas,con unaexclusivarelación
contractualmercantil sinningunaotraclaúsularevolucionaria, los mismospintores
selanzanaun trabajomásallá de losconfinesdel bastidorparaaplicarsucreación
a objetosutilitariosalentadosqueacabanen tiradasmuy limitadas.Porotra parte,
el diseñovadesarrollandosuspropios fundamentosepistemológicosconunalínea
autónomaconstatadaen la escuelade Ulm.

Ilustramosestemomentohistóricode la segundamitadde losañoscincuenta
conesta* lámpara en maderalacadainspiradaclaramenteen lasformasorgánicas
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nmemorativo del centenario del 
imiento de la nación italiana, se 
ebra en Turín una muestra que lleva 

titulo Figure di un’ epoca 1 POO- 
1. Muestra de la moda, estilo y 
stumbres (IO). En ella se percibe que 
empieza a tener una perspectiva 

tórica de las vanguardias, (* detalle 
de un stand con inequívocas referencias 

como una 
tiempo que es 

significativo que en el retrato de toda 
una época se tenga en cuenta 
conjuntamente a lo propiamente cultural 
(conocimiento científico, literatura, 
música...) una presentación de objetos 
cotidianos y obras artísticas bajo un 

mismo prisma de unión entre arte y arte aplicado. Es también elocuente el hecho de 
que esté patrocinada por la empresa Pininfarina, lider mundial en su sector, 
dedicada al disefio de carrocerías de automóviles. 

Es especialmente en la segunda mitad de los afios sesenta cuando se percibe 
claramente la presencia de la pintura en la construcción de imágenes genuinas por 
y para el consumo. Subrayamos que es ahora cuando, alejado de aquellas 
pretensiones ideológicas de las primeras vanguardias, se desarrolla la explotación 
de la comunicación visual con fines de venta: la inclusión definitiva de la pintura en 
el disefio y la publicidad supeditados a estrategias de marketing, cuyo fin primero 
no es otro que atraer consumidores. La estética de la pintura de vanguardia dejó sus 
ínfulas mesiánicas de renovación de la sociedad para, en plena guerra fría y en la 
órbita capitalista, situarse en una eficaz herramienta al servicio de la dura 

10. Recogido en el cathlogo de la exposición Figure di un época 1900~1961, celebrada entm junio y setiembs, ed. d’Arte 

Fratelli PozoTorino, Italia 1961. 
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competencia de los productos en una sociedad libre de mercado, (en Estados Unidos 
en lo que a nuestra tesis concierne deben ser valorados dos hechos: Nueva York 
como centro financiero mundial pero también artístico y la incorporación de artistas 
de vanguardia europeos a los círculos artísticos y también a las escuelas de diseIlo). 

Anuncios y portada de la revista Times, edición Atlántica, 1996 y 1997. 
Recapitulamos nuestro discurso, volviendo sobre dos ideas claves apuntadas 

y que este anáisis sincrónico de la revista Times demostrará. La primera es que en 
la segunda mitad de la década de los sesenta ya está perfectamente implantado el 
fenómeno de transferencia de la pintura para la construcción de la imagen de 
consumo con una concepción actual. La segunda, consistente en que la 
comunicación visual de consumo ha reagrupado las diferentes tendencias de 
vanguardia. 

Para encontrar una documentación de autoridad hemos considerado 
significativo recurrir a una publicación periodística de prestigio y difusión mundial: 
la revista Times y retrotraemos en el tiempo hasta dar con un periodo en el que se 
dan simultaneamente un número y tipo de anuncios de transferencia lo 
suficientemente importantes para detectar el fenómeno. Subrayamos que el valor de 
esta muestra, por encima de la particularidad de cada caso, se sustenta en el valor 

de conjunto. Nos situamos entre marzo de 1966 y 
setiembre de 1967: 

* Campafia de las líneas aéreas SAS: 
lamparas de diseño de Vernenr Ponton para 
Poulser & Co., Copehague, anuncio aparecido el 
18 de marzo 1966. Jarrones y vasos diseííados por 
Hans Bunde Kay Fisker, aparecido el 1 abril 
1966. Escultura en cristal, creación de Helen 
Tynell para Biihimäen Finlandia, publicado el 15 
mayo 1966. 

La campaña continuará durante 1967. Tuvo por objeto el anuncio de los 
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servicios de una 
compañía aérea. Apareció 
presentada dentro de un 
contexto de naturaleza y 
modernidad escandinava, 
representada por objetos 
de diseño de autor, con un 
alto componente estético. 
Por lo tanto, estamos ante 
un ejemplo de préstamo 
de la imagen estética, que 
conjuga arte y diseño, para beneficiar una oferta en principio bien diferente. Estas 
imágenes establecen un aval para la imagen de consumo, situación que se viene 
repitiendo hasta el día de hoy. 

* Anuncio de bebida Campari, número del 9 de diciembre de 1966. 
Detengámosnos en la creación de este ambiente de claras referencias en las 

experimentaciones del arte cinético y el óptica1 art, para situar una bebida a la que 
se pretende dar un componente de 
distinción y buen gusto. El ajedrezado 
discurre tanto por el vestido de la modelo 
las paredes y techos de la habitación, ésta 
ultima sacada a caballo entre un cuadro de 
Vasarely y una obra de entorno o 
instalación de Yacoov Agam. 

En abril de 1967 este anuncio dejará 
de publicarse, sustituido por otro más 
convencional en términos plásticos. De lo 
que se deduce el rápido desgaste de la 
imagen artística sobreexplotada en el 
ámbito de la comunicación de consumo y 
que obliga a una búsqueda permanente de 
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nuevas imágenes; por lo que cierta representación 0 estilo pictórico se convierten 
sólo en protagonistas efimeros. 

* Anuncio “The Steel Company of 
Wales Limited” dedicada a la fabricación de 
chapas de botellas, publicado 12 agosto 1967. 

La estética pop subyace en la realización 
de este anuncio. De no incluir el paquete de 
texto, bien podría haberse tratado de una obra 
artística museable. La diferencia esta en su 
contextualización, en el escenario en el que tiene 
su razón de ser. Esta imagen se ha creado para 
favorecer las ventas de una empresa dedicada a 
fabricar las populares chapas para precintar las 
botellas de cristal. 

* Anuncio de las líneas aéreas PIA, aparecido el 9 de diciembre de 1967. 
Apenas cuatro meses después y en el mismo numero en que salió el anuncio 

de la bebida Campari, se publica este otro de la 
compafiía aérea pakistaní PU. Lejos de recurrir 
al folclore nacional, seguramente asesorado por 
la agencia de publicidad, presenta una imagen 
construida desde los principios del bo& art que 
considera al propio cuerpo como soporte para la 
realización y materia de experimentación 
plástica. En este momento, estas tendencias 
conceptualistas están en sus albores, lo cual pone 
de relieve la gran permeabilidad de la publicidad 
con relación a cualquier tipo de aportación que se 
esté dando en el campo artístico. 
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* Anuncio de máquinas de escribir 

Olivetti, publicado el 9 de diciembre de 

1967. 
Este anuncio sirve para ejemplarizar 

uno de las tantas muestras de transferencia de 
la pintura concreta, de la abstracción 

geométrica, que se han dado durante este 
siglo. En su momento le dedicaremos a esta 
tendencia artística la importante atención que 
merece. Por ahora nos conformamos con 
demostrar la confluencia de diferentes estilos 
plásticos en el entorno del consumo, ya que 
este anuncio junto al de las líneas aéreas 
pakistanies y la bebida Campari han sido 

extraídos de un mismo número de la revista Times. 

* Anuncio de la multinacional de 
tabaco Pbilipps Morris, publicado 18 de 

agosto de 1967. 

Desde un punto de vista semántico, 
este anuncio demuestra la diferente opinión 
pública que sobre el tabaco se tenía hace 
treinta anos. Esta multinacional se presenta 
arropada por el símbolo americano por 
excelencia, la estrella. La utilización de 
estos iconos ya había sido explotada por el 
artista pop Jaspers Johns (obra titulada 

Flan, 1954.55). Pero sorprende su 
tratamiento gráfico, su eclecticismo en 
definitiva, ya que esta representación 
adquiere un sentido dinámico, relacionable con las preocupaciones contemporáneas 
del arte cinético, mediante la creación de bandas o estelas horizontales, Esta imagen 
nos anticipa en cierta manera el identifícador gráfico de la Olimpiada de Los 
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Angeles de 1984. Al tiempo, esa sensación final de modernidad que nos transmite 
se apoya en la explotación del efecto neón, material tipicamente publicitario, pero 
igualmente utilizado en el entorno artístico dentro del caldo de cultivo que desde 
años atrás se vive de experimentación y 
hallazgo de nuevas formas y procedimientos 
de expresión artística. 

* Anuncio whisky Ballantine’S, 
aparecido el 22 de septiembre de 1967. 

Cuando aparece este anuncio ya 
Javacheff Christo había irrumpido en la 
escena artística con sus empaquetados. Esta 
acción constituirá el ley motiv de su 
trayectoria profesional. Este anuncio, traspasa 
en clave publicitaria aquella otra reflexión 
artística, al establecer una relación 
comunicativa entre el embalaje (la bolsa de papel) y el producto envasado (la botella 

- de whisky). Así, la situación de una misma 

6 cción en contextos diferentes, artístico versus 
ublicitario, impone un nuevo discurso a la 
nagen. Este razonamiento explica el por qué una 
lisma pintura puede convertirse en imagen al 
zrvicio de una oferta de consumo, sin alterarse 
Mancialmente; estrategia que viene siendo 
tilizada hasta el día de hoy. 

* Portada revista Times, 1 de abril de 
967. 

i 

Aquí ya encontramos el proceso de 
aplicación de los recursos plásticos de la pintura 
para construir la imagen de portada. En concreto, 

se ha recurrido a la técnica divisionista para dibujar este símbolo por medio de 
puntos, muy habilmente formado con pastillas circulares de diferentes colores. Con 
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este caso se certitica un conocimiento previo de los movimientos artísticos para 
extraer conocimientos y procedimientos aplicables, independientes de la 
representación icónica, en el momento de realizar una imagen cuyo fin ya no se sitúe 
en el campo artístico, sino en el de la comunicación como es propio de una 
publicación periodística de difusión mundial. 

* Anuncios tabacos de la marca Benson and Hedges y Picadilly, ambos 

insertados el 22 de septiembre de 1967. 
La coincidencia en el producto publicitado corre parejo a un similar 

posicionamiento de marca consistente en emparentar cada marca con el arte. 
En un ejemplo se ha buscado esta correspondencia al disponer en esa 

relación que establece el espectador entre la figura y el fondo, una pequeña pieza 
escultórica de un ya significativo jinete (la hípica es un deporte minoritario) en 
segundo plano y un tanto desenfocada con lo que se consigue una perfecta 
comprensión de la imagen, un diálogo silencioso entre el primer palno y el del 
fondo, al tiempo que se mantiene el protagonismo del cigarrillo y el paquete de 
tabaco. 

El otro anuncio se ha basado en la presentación del producto como si se 
tratase de una obra pictórica enmarcada con un lujo y ostentación aúrea que pretende 
corresponderse con la calidad de la marca en cuestión. 

Comprobamos cl; 
lo artístico a la imagen 
de consumo, algo que 
hasta el día de hoy será 
utilizado hasta el 
extremo de interrogarnos 
ien qué medida la 
publicidad, con 
intenciones perversas, ha 
contribuido a mantener 
una idea popular del arte 
como algo excepcional 
reservado a unos pocos? 
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Estasituacióndondela imagenpictóricaseintegraenla vida cotidianasin
otraspretensionesquelaspropiamentevendedoras,arropadapor suscaracterísticas
propiasartísticas,adquieresuplenodesarrollodurantelas décadassiguientes,affos
setentay ochenta,con lasmatizacionesnacionalesquetal procesoimplica. Así, un
ejemplo muy ilustrativo es el caso de España,con el boom del diseñodesde
mediadosde los ochenta,coincidentecon la incorporacióna las instituciones
europeasque imponeun marcoliberalizadorde la actividadeconómicay conun
momentodeprogresoy aumentodelconsumointerno.También,la caídadel muro
de Berlin hasignificadola imposicióndeun únicosistemaeconómicoválido, lo cual
indudablemente,harepercutidopor lo queafectaa nuestroestudio,en quesehaya
intensificadoel modelodepredadorde la pinturaal incorporarsenuevosproductos,
empresase institucionescuyo éxito dependede la libre voluntaddel consumidor

expresadaatravésde la compray el voto frenteal trasnochadosistemaestatalista.
Al día de hoy, la imagenha adquirido su madurezhastaconvertirseen

perversa;entiéndaseque causaun efectointencionadamente.Todos nos hemos
convertidoen consumidoresde imágenesquemanipulanintencionadamentenuestra
concienciafrentea nosotrosmismosy al exterior,provocandoestadosde opinión
públicos en determinadadirección, adquisicionesde bienes,comportamientos
sociales..etc.La transformaciónde presupuestospictóricossehaceparaun consumo
muy amplio, en el queel consumode ideassuperaenimportanciaal deproductos
y servicios e incluso estos consumosno se da sin los primeros.Las imágenes
corporativasy demarcadeterminannuestrasacciones:un productode supermercado
o un candidatopolíticose hanconvertidoenmarcas.Desdeun puntode vistagráfico
son simplesformasy coloresconstruidosa partirde un dibujo o unafotografiay
trabajadocon los sofisticadosmedios de tratamientode la imagen para que
finalmente influyan decisivamenteen nuestraseleccionesde consumo. Las
referenciasen las imágenescotidianasa la pinturason comunes,hastahaberse
convenidola sociedadde consumoactualenel mayorescaparatedelasaportaciones
de la pinturadel s.XX, dondelo que no quedaal alcancedel ojo no existe.

La sociedadde la revolucióntecnológicade la informacióna la quenos
hayamosabocadosen el inicio del s.XXJ, supondrála aparición de nuevos
fenómenosen la comunicaciónvisualdondeseintegrarála pintura y quetrataremos

69



EL CONSUMO COTIDIANO DELA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENSO SALCEDO. DIRECTOR D. JIJUAN GIL.
FACULTAD SSESELLAS ARTES, UNWERSIDAD COMPLUTENSE DEMADRID,

en la últimapartede estatesis.

2.2 Técnicasde transformación.

Enla acotaciónhistóricadel artedel siglo veinteenla quenossituamos,el
artehavenidofuncionandocomoimagenderespaldoen la queseapoyay legitima
la exposiciónde unaideao producto.Lasposibilidadesdearticularla relaciónentre
ambos,de transferenciadela pinturaala vidacotidiana,searticulamediantesiete
procesosdiferentes,recogidosendosgrupos:

El artecomoestrategiaglobal derecreaciónvisual.
La integraciónde la referenciaartísticaen la construccióngráfica:

La participacióndirectadel artista.
La apropiaciónde ¡a imagenpictórica.

- La imagenpictóricareconsiderada.
La imagendeconsumocomoimagenpictóricaformalmente

adulterada.
• El eclecticismoartístico.
La aplicacióndelos recursosplásticosde la pintura.

Insistimosen queen todos los sucesosdondesepatentizalas anteriores
manipulaciones,en mayor o menormedida,la imagenartistica funcionacomo
imagenderespaldo,esdecir implicación.El arte,al prestarsuimagende algunade
las anterioresformas, envuelvea la oferta de tal forma que las consecuencias
derivande este antecedentedel vínculo establecido.Por lo tanto, el elemento
respaldadorqueesel arteintroduceala ofertadeun producto,con lo quedetermina
en el consumidorunascondicionesde validezen el sentidode quela proposición
resultante,es decir, su preferenciapor esa opción de compra, obtenga la
conformidaden la elección.En sintexis, la imagenartística se implica con el
productodeterminandoenel individuounascondicionesdevalidezparasuelección
y consumo.

A diferenciadel razonamientológico al queapiael individuo a la horade

70



EL CONSUMO COTIDIANO DE lA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO, DIRECTOR O. AlIJAN GIL.
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

establecercriterios de consumo,el arte se presentacomoun procedimientode
inferenciao prueba.Pretendequeen si mismo seconviertaen un argumentoy
conclusión.Algo presentadocomovinculadoa lo artísticoen suaspectoformal,
(publicidad,embalaje...)nosmereceunaconsideraciónespecialalo queseatribuye
un elevadonivel de calidad,(percepciónporpartedel consumidorcomode rango
superior frente a otros productosde la competencia).La relación entrearte y
productoterminasiendoasumidapor el individuo en términosde dictamen,de
veredictoformalizadoqueno ofreceduda,alo mássólopuededisentirenel gusto,
aunquesiempreseexhibirácomoun productode altonivel.

2.3. El arte comoestrategiaglobal de recreación visual.

El arte,ensi, tienela capacidaddeconstruirimágenesy objetosdeconsumo,
hastael punto de otorgarles una realidad, impensablede no ser así. Si nos
detenemos,porejemplo,en unanuncioo unobjetocotidiano,cabela posibilidadde
queéste hayaprenscindidode cualquierpretensiónestéticanotable.De hecho,
existenproductosdondela vinculaciónenparticularconla historiadel arte,esnula.
Enotrosmuchoscasos,la referenciadeunproductoconla pinturadevanguardiadel
s. XX, objetodeestatesis,esposibleque sehayadadoparala realizaciónde una
campañapuntual,o que hayasido consideradocomo un factor de diseñomás.
Ahora,en estegrupo,estudiamosaquellasproductosquemantienenunarelacióncon
el artehastael puntode constituirlarazónde suexistencia;recalcamosestaideaen
el sentidode que de no habersedadoel artedel s. XX, estosproductosno habrían
existidotal y como los percibimos.Los productoslo sonporquecategoricamente
seha utilizadoel artecomoestrategiaglobalde recreaciónvisual.

Hemos seleccionadotres casos encuadradosen diferentes esferas del
consumo,dondesemanifiestala singularidadde los productosatravésdesutotal
vinculaciónconla plásticade vanguardia.Analizamosun reloj, diversasprendasy
unabebidade vodka. Paraayudaraentenderesteprocesode tranferenciahemos
empezadopor desnudarestosproductos,planteadosasí comosimplessustantivos
comunes, han quedado desprovistos de toda significación, por lo que
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retrocederíamos a un momento de economía precapitalista que buscaba 
exclusivamente la satisfacción directa e inmediata del producto. Sin embargo, estos 
productos se han convertido en grandes marcas en su sector, los relojes Swatch, la 
ropa de Aghata Ruiz de la Prada y el vodka Absolut. Esta segunda especificación 
define cada uno de los productos citados en primer lugar, en términos de 
comunicación, ya que para el consumidor cada marca no sólo le informa del 
producto sino que también le forma una idea expectante de calidad, modernidad, 

estilo de vida, etc. En su momento, en cada 
uno de los productos hubo una decisión de 
introducir lo artístico como algo 
consustancial, significativo al mismo bien 
de consumo. Existía la posibilidad de 
intentar hacer relojes más precisos en el 
tiempo, ropa con los tejidos perdurables 
para toda la vida, o vodka con esencias de 
sabores. Estas tres hipótesis de trabajo, se 
nos aparten hOY como absurdas, 
deslumbrados por el éxito obtenido gracias 
a la alianza intrínseca entre arte de 
vanguardia y producto de consumo. 

* Ejemplos de modelos de relojes 

Swatch, del artista Keith Haring, 1986. 
En un momento de crisis de la industria relojera suiza, frente a la incipiente 

pujanza de sus competidores japoneses con la irrupción de los relojes digitales, 
Franco Bosiso, (director de rnarketing a mediados de la década pasada en la empresa 
Swatch), Ernst Thonke, Jacques Müller y Elmer Mock formulan la posibilidad de 
fabricar relojes a un precio muy asequible con un alto nivel estético, contando con 
la participación de artistas y diseñadores (11). Ello permitiría la compra de varios 
modelos, con lo que éstos tendrían un periodo de vigencia menor al tradicional reloj 
que acompañaba a nuestros abuelos a lo largo de sus vidas; y, por otra parte, sería 
clave explotar sus posibilidades decorativas como objeto-pulsera hasta hacerlo un 
producto de moda. Se daba por hecho que la perfección técnica conseguida en la 
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segmentacióndel tiemporesultabaserun callejónsin salida,puesen la prácticala
inexactituden unamilésimade segundono cuentaen el díaadía. Sin embargo,abrir
las puertasal coleccionismosupondríael tirón en la rotaciónde esteproductocon
lo que mantenerla cadenadel consumo.En resumen,el reloj pasóde ser un
instrumentoquesólo serviaparamedir el tiempo a convertirseen unapulsera
decorativaparamillonesdepersonasdetodo el mundo.La puestaen prácticade esta
estrategiasupusoidearaccionesnovedosasde marketing,cualesfueronla creación
de clubesde coleccionistas,publicacionesquecatalogabanlosmodelosya históricos
conunvalorde cambiocomosi setratasende la cotizaciónde obrasde artelistas
parasalir a subasta,actospuntualesde notoriedadpúblicadondelo comercialse
mezclabaconlo artístico...El tiempohademostradoel aciertode estaorientación
empresarial.El primer reloj llevó pornombre “Delirium” y fue lanzadoal mercado
en 1983.Aquí hemosseleccionadouno de loscientosde modeloscomercializados
en los últimosquinceaños.

Estamosanteun casoen el queafirmamosquesin lo artísticono existiríael
producto.Los relojesde la marcaSwatchfundamentansuexistenciaen el diseño
artísticode susmodelos.La marcahafuncionadomanteniendoun compromisode
cumplir la premisade seguirsiendojoven, vanguardista,innovadoray artística.
Aquí, no únicamenteseponede manifiestola consideraciónsocialde lo artístico.
Juzgamosfundamentalel triunfo dela plásticapictóricaen otroscamposqueno son
los propiostradicionales;lo quevalidasuspropiosplanteamientosplásticosy sus
posibilidadesde intervenciónenel ámbitode lo cotidiano.Se compruebacomolas
grandesaportacionespictóricas de este siglo se convierten en modelos para
transplantara la imagen de consumo y los artistas contribuyen directa o
indirectamente,conscienteso no, ala formacióndel univerovisual de todos los días.

Los diseñosgráficosparacadareloj hansido elaboradosporotros tantos
artistas,diseñadoresgráficos, de modae incluso directoresde cine (diseñodel
director de cine españolPedroAlmodóvar paraSwatch,1995). No importa la
tendencia,siempre que prevalezcalo estético en las coordenadasde moday

II. Articulo aparecidoenel periódicoEl País,domingo7 dejuliode 1997,suplementoNegocios,Delos relojesalas
zapatillas.FrancoBosiso,creadordel Swatch,seembarcaconunanuevamarcaglobal deprendasdeportivas,pS:“La
originalidaddeestemilanésde46 añosconsistió en conjuntar un avanzado desasTolloindustrial y un grupodeartistas
en beneficio deun producto”.
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modernidad. 
Este caso vuelve sobre la tesis de apostar por la orientación estratégica de 

comercialización de un producto a través de su imagen gráfíca. Ciertamente, un reloj 
Swatch es el envoltorio. El modelo del reloj varía por su imagen, ya que las cajas de 
los mismos, donde va embutido el mecanismo, son iguales practicamente, pues se 
reducen a unos cuantos formatos en relación a los miles de relojes creados. 

Su irrupción en el mercado adquirió una alta notoriedad. El problema se 
plantea pasado un tiempo, cuando la competencia trabaja con similares esquemas. 
Así se genera un consumo de imágenes y una demanda de otras nuevas. Este tipo de 
productos dinamizan el mundo de la creación icónica; se buscan constantemente 
nuevas imágenes que además vendan. Tal situación aboca a un punto sin salida. 
Mismos productos de diferentes empresas terminan por confundirse. Mientras que 
en el ámbito artístico valoramos distintas obras de un mismo pintor; en el del 
consumo cada obra es un pintor, un modelo del que como mucho caben dos o tres 
versiones, un estilo plástico que como 
imagen de consumo acaba agotada en la 
multiplicidad de la tirada y en las 
imposiciones pasajeras de la moda. 

* Ejemplos de la colección de 
ropa titulada “Homenaje a Chillida” 
de Agatha Ruiz de la Prada, 1996: 
Vestido mini en fieltro de lana 100% 
blanco pintado a mano, sobre la obra 
gráfica Gravitacih, 1993. Bocetos de 
la diseñadora. Vestido en Shantung de 
seda 100% blanco y tafeta de seda 
100% negro, recreación de la obra 
Homenaje a San Juan de la Cruz 111. 

Lo visual ha tenido un 
protagonismo permanente en la 
trayectoria profesional de esta 
disefíadora. A esta preocupación 
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plástica mas allá de los límites “razonables” hasta entonces, se debe el éxito de sus 
aportaciones en el campo de la moda. En este 
caso, recrea la obra de Eduardo Chillida en sus 
modelos, muchos de los cuales han sido 
concebidos como 
los que cabe 
experimentación. 

obras únicas, originales en 
un mayor nivel de 

Las esculturas y la obra gráfica del 
artista son el punto de partida que es 
interpretada bajo el objetivo de construir una 
prenda. La actitud que toma esta diseñadora no 
es la de la siempre loable inspiración, asume el 
compromiso de transportar el lenguaje gráfico 
y las formas del artista a los recursos con los 
que se cuenta para confeccionar un vestido. Ha 

elegido las calidades de las telas en función a que nos transmita una sensación 
relacionable con la piedra, el hierro forjado o la propia textura de los papeles de los 
grabados, a la vez que permita la manipulación para 
siluetear y extraer formas como las de la imagen, donde 
se evidencia la correspondencia entre el papel cortado y 
el remate o los huecos de la prenda. En ese rigor, con el 
que acomete este proyecto, no ha dudado en abandonar 
la paleta colorística que la caracterizaba para adoptar el 
blanco y negro y pintar a mano los vestidos en busca de 
unas calidades de oxidación similares a las de la 
escultura en hierro. El lenguaje gráfico de Chillida, sus 
formas tentaculares y sus laberintos, se ha traspasado a , 
la estampación y acabados perimetrales de los vestidos, 
que en sí, tienen unas líneas austeras, donde la prenda 
no encubre, sino evidencia la recreación sobre la obra del artista. También, concibe 
el vestido como una escultura ponible, con la inclusión de formas tridimensionales 
aparatosas, como aquellos artefactos que daban volumen a los ropajes de la época 

75 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA -. TESIS WCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRECTOR D. JULLkN GIL. 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

de Las Meninas, hasta 
encontrarse la escultura y la 
moda en el propio cuerpo (12). 

De todo lo expuesto, se 
deduce que el arte encarnado en 
la obra de Eduardo Chillida ha 
constituido una estrategia global 
de recreación: la obra artística 
puede prescindir de trabajos 
singulares como éste, pero una 
vez más, esta colección de ropa 
no existiría sin la obra artística. 

* Campaña del vodka 
de la marca Absolut. (13) 

Algunas empresas 
apuestan decididamente por lo 
artístico para fundamentar la 
comunicación de sus productos. 
En estos casos, no se trata de un 

anuncio o de una campaña visual; van mucho más allá, al mantener una misma 
estrategia de comunicación basada en la presencia de lo artístico durante muchos 
anos. Tenemos un buen ejemplo en la marca de vodka Absolut que debe buena parte 
de su éxito a su publicidad de marcadas referencias artísticas. Se cuenta que la idea 
surgió de Geoff Hayes, miembro del equipo creativo de la empresa de publicidad 
americana. El éxito y la repercusión social fue de tal magnitud que las ventas de la 

12. A. RUIZ DE LA PRADA Homenaje a Cbillida, edición coordinaci6n y producción ed. Siroela, Madrid 1996., p.61, 
recogido de un artículo interior de C. GARCIACALVO: “Sea lo que fuese, Agatha ha realizado en este afío de gracia de 
1996, cuarenta vestidos que son recreaciones de las obras mhs emblemáticas del escultor donostiarra. Hago incapié en lo 
de recreaciones para diferenciarlas de inspiraciones. 

Agatha ha sabido inkrpretar en tela el ganito, mármol, bronce o papel de trapo empleado por Chillida para sus 
collages”. 

13. Todos los anuncios de esta marca están recogidos en el libro de RICBARD W. LEWIS Absolut Book. 7’he absoht vodka 
advertising stoty, ed. Journey Editions, Boston USA 1996 
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carentede educación.Sehabíaintroducidoun toqueestéticode culturaartísticaque
convertíaunasimple botella inspiradaen los antiguosenvasesde medicinaque
conteníavodkaenel motivo estelardeunaobraartísticaque,sinembargo,suúltimo
fin erael de la notoriedadpúblicacon una imagende marcalo suficientemente
atractivay poderosaparaser aceptadapor sus consumidorespotenciales.Este
productobasasulíneade comunicaciónenunapresentaciónestéticamuy vinculada
al arte,hastael punto de contratara artistasparacrearimágenescon finalidad
publicitariaquevolveremosatrataren el encargoartístico.En estoscuatroanuncios
escogidos,observamoscomo se partede la forma de la botella para realizar
diferentesversionesinspiradaen la plásticadeotrastantasvanguardias.Las letras
quesaltanpor los airesy que adoptanunaposición fortuita serelacionanconlos
experimentosdefuturistasy dadaístas.Eseotro fragmentode muro pintado con
forma debotellaaprovechala significaciónpolítica (el murode Berlin) a la vez que
se sitúaenlas tendenciasdelbrut art y delgrajitti. La botellasilueteadaen la falda
de la montañatienesureferenteen obrassurgidasbajola denominacióndel latid art.

2.4 La integración de la referenciaartística

en la construccióngráfica.

2.4.1 La participación directa del artista.

En este primer apartadoincluimos todasaquellascolaboracionesde los
artistasenlos amplioscamposdel diseñográfico, industrialy ambiental:desdela
creaciónde un símboloparaunainstitucióno empresa,la autoriade un cartel,hasta
la implicaciónen la gráficaexteriorde un aparatoindustrial. Tambiénapuntamos
el fenómenovigenteen la actualidaddel uso de su imagenpersonalcomootro
elementodesarrolladohasta la saciedadde lo que consideramoscomo una
explotacióndel ready made,a travésde la conversióndel artistaen unamarca
personal,capazde dotarde significacióna unanuevasituaciónde consumo.

En la participacióndel artistaen la creaciónde imágenesde consumo
duranteestesiglodebemosdistinguirdossituaciones.La primeranosretrotraealas
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primerasvanguardias.Nosólo el constructivismoabogópor la integracióndelartista
en el mundo productivo, sino que tambiénotros artistasdadaístascomo Kurt
Switterso el surrealistaRenéMagrittecompatibilizaronsustrabajospropiamente
pictóricosconotrospublicitarios.Asimismo,no hayqueolvidarla actividaddocente
dirigida a la industriaque representala Bauhausy que saltadaal otro lado del
AtlánticoconnombrestandestacadoscomoMoholy-Nagy.En síntesis,distinguimos
dos momentoshistóricos: el que representalos alboresdel diseñode estesiglo,
dondela participacióndel artistaadquiereun tonoreivindicadoral amparode las
teoríasvanguardistas;y un segundomomentoplenamenteactual, en el que la
especializaciónde profesioneshacequesedendiseñadoresgráficos, industriales,
publicitarios, etc...y sin embargo,en ocasionessedemandela participaciónde
artistasplásticosreconocidossocialmentecomotales.Estono excluye,enel sentido
de vuelta, la existenciade diseñadoresque cuentansimultánemanetecon una
trayectoriaprofesionalen el diseño,a la vez que con un amplio currículumde
exposicionesde obrasartísticasen los circuitosconvencionales.Artistay diseñador
hanllegadoa serdosactividadesprofesionalesencamadasenunamismapersona,
Sin olvidar que constituyendos mundosconceptualmentediferentesa menudo
construidosconelementoscoincidentes(14).

2.4taEl modelodela Bauhaus.

La Bauhaus,desde1919a 1933en susdiferentessedesdeWeimar,Dessau
y Berlín, bajo las sucesivasdireccionesde Gropius,Meyery Mies, representala
fórmulaclásicaen el sigoXX de fUsión entreel artistay el diseñadoren la primera
mitaddel siglo veinte.

W. Gropiusen 1919, lanzael Programade la BauhausEstatal de

14. J. M. ALVAREZ JIJNCOEl disetlo institucional y la obraplánico en Cruz Novillo: Análisisde una relación. Tesis
documentadaen labibliotecadela FacultaddeBellas Artes deMadrid 1992, p 275:“AprovechandoelhechodequeCruz
Novillo esdiseifadory artistaplásticosacamosa la luz unaseriede problemasque existen acúlallneDteentreestosdos
mundosqueconceptualinenteno tienennadaen comúnpero ambosson realizadoscon elementosamenudocoincidentes”.
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Weimar, del que hemos extraído los siguientes fragmentos en los que observamos 
como todavía no aparece el término “diseñador”, aunque la Bauhaus es considerada 
como la primera gran escuela del diseño contemporáneo. 

“,Arquitectos, escultores, pintores, todos hemos de volver al artesanado! No existe un “arte 

profesional”. No hay niguna diferencia sustancial entre el artista y el artesano. El arhsta es un artesano 

de un mvel superior. 

La escuela está al servicio del taller, y un día deberá integrarse en él. Por ello, en la Bauhaus 

no habrá profesores y alumnos, sino maestros, oficiales y aprendices”. (15) 

En este epígrafe incluimos, para dar 
cuenta exclusivamente de esta comunión 
entre artista y diseñador, una somera 
relación de ejemplos de diseño de la 
Bauhaus relacionados con planteamientos 
propiamente defendidos Por sus 
artistasprofesores, comprometidos en trazar 
el camino de los aspectos formales plásticos 
en los procesos de diseño: 

De * Joseph Albers recogemos un 
ejercicio sobre papel (alrededor de 1928), 
en el que se llega a las tres dimensiones a 
partir del plano. Junto a una indudable 
armonía constructiva en la relación 
complementaria entre masa y hueco, se 
atisban las posibilidades de trabajo con materiales rígidos como la chapa de metal 
para la producción de objetos, (obsérvese la relación con los contenedores actuales 
para discos compactos fabricados en chapa troquelada y plegada). 

Del diseñador de muebles * Peter Keler, traemos esta cuna (alrededor de 
1922) en el que se manifíesta decididamente el tributo a Kandinsky, al traspasar a 

15 Recogido por A GONZALEZ GARCIA, F CALVO SERRALLER y S MARCHÁN FL? Escrotos de arte de vanguardra 
1900/1945, ed. Tumerl Fundación F Orbegozo, Madrid 1979, p 3 15 y SS. 
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este objeto las ideas de correspondencia 
entre colores primarios y formas 

geométricas elementales hasta el 

extremo de sacrificar la estabilidad de la 
cuna por la teoría artística. 

* Alma Buscher diseñó juguetes 
de construcción para niños (en torno a 

1925). Compuestos Por sólidos 

geométricos elementales, su 
ensamblaje permitía la formación 

de objetos identifícables con 
formas reales, sujetas a los límites 

icónicos de abstracción y 
esencialidad que imponen las 

formas geométricas. Con este tipo 

de juguetes se conseguía una formación Id, -r’ 

educativa en el niño en la dirección de llevar 
a buen término aquellas premisas de ’ 

representar la realidad a partir de formas 

geométricas simples, que más allá de las I 
teorías de sus contemporáneos nos retrotraen 

hasta Paul Cézanne. Estos juguetes 
mantienen una vigencia, desarrollados con 

nuevos materiales plásticos y sitemas de 

engarce de unas piezas con otras, conservan 
en esencia aquel concepto de los años veinte. 

* Grete Reichard diseñó esta 
alfombra (década 1920) en la que se detecta 
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la influencia del artista-profesorPaul Klee, en la composicióna base de la
conjuncióndeformasgeométricascuadradasconotrasorgánicas.

(La partegráficadel trabajode la Bauhausserátratadamásadelanteen el
puntode la imageny lapalabra impresas.Allí destacaremoslos nombresde Herbert
Bayery Laszlo Moholy-Nagy,por constituir un campopropiodel desarrollodel
diseñoenel sigoveinte,el diseñográfico,propiciadopor la importanciaalcanzada
por los mediosimpresosde comunicaciónde masas).

Enrelaciónala anteriorseleccióndeejemplosencuadradosenla historiadel
diseñoaparecencuatronombresnotables,quedesarrollaronunaactividaddocente
en la Bauhaus y son consideradoscomo artistas,a los que aquí citamos
exclusivamente:Paul Klee, WassilyKandinsky,JosephAlbers y Laszlo Moholy-
Nagy.

2.4.Lb La implicación constructivista.

Lasaportacionesrusasa las vanguardiashistóricasdesbordanabiertamente
los límitesde estepunto.Aquí, nos interesaunavez más,descubrirlos procesosde
transferenciadel artede vanguardiaal consumode masas,dondeno cabela menor
duda sobre la importanciade los sucesoshistóricos y artísticosen la Rusia
imnediatamenteposteriora larevolucióndeoctubre.Los vínculosentrevanguardia
y revolución empiezana darse forma en los albores de esta última, aunque
ciertamenteexistíaun caldodecultivodeinvestigaciónplásticaconunaorientación
decididamenteanalítica,de la quecabedestacarel trabajode K. Malevich desde
1913 y loscubojUturistas.En 1917 sefundóla Union deArtistascuyafracciónmás
vanguardista,la mayoríafuturistas,seidentificaríarapidámenteconla revolución,
influenciandorápidamenteen el IZO (Departamentopara lasArtes Plásticasenel
Comisariadoparala Educación,fundadoen 1918),yaqueporejemploy. E. Tatlin
seránombradodirector en Moscú. El futurismo y el constructivismoposterior
sintonizancon la nuevaculturaproletaria,entantoquedefiendenunanuevacultura
quedebeasimismoromperconla viejay caducaestéúca,mediantela revolución
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de los mediosy procedimientosartisticos,problemaen el que se encontraban
embarcadaslas vanguardias.Aunque a nivel oficial el Estado en este primer
momento deseapermanecerneutral, los principales artistasde la vanguardia
soviética,Tatlin, N. Gabo,Kandinsky,Rodchenko,Malevitch,etc.,vanapertenecer
al IZO. Dentrode estecontexto,sedaunaheterogeneidaddeposturas.Enrelación
conel temaque nosocupa,señalamosla tendenciaproducuvistarepresentadapor
Rodchenko,Tatlin, Stepanova,Powa,A. Exter y de forma menosdogmáticaEl
Lissitzky.

El denominadoarte de laproducciónpropugnala integracióndel artistaa
éstacomotécnicocreadorde objetosqueseincorporea losmétodosde producción
industrial. El pistolotazo oficial se documentacon el Man¿/iesto del Grupo

Productivistade 1920ó 21, escritoparecesercomorespuestaal ManifiestoRealista
enel mismoaño,(firmadoporN. Gaboy N. Pevsner,propugnadoresdeun artede
laboratoriomásexperimentaly elitista). El periodocumbrecorrespondeal trienio
1920-1923a partir del “Monumentoa la III Internacional” deTatlin. Recogemos
algunosfragmentoprogramáticosdel Grupo Productivista:

“El grupo construchvistatiene por objeto la expresióncomunistade una obra materialista

construcflva.

Investiga la soluciónde este problema sobre labase de hipótesiscientificas.Poneel acento

en la necesidadde sintetizar los componentes ideológico y formal, a fin de orientar el trabajo de

investigación haciauna actividad práctica.

Los elementos específicos del trabajo del grupo -llamados respectivamente “tectónica”,

“construcción” y “factura”- justifican ideológica, técnica y experimentalmente la transformación de los

elementosmateriales de lacultura industrial en volúmenes, planos, colores, espacios y luz.

Los objetivos que se fijael grupo son los siguientes:

(....) Desde el punto de vista práctico. a) campañas de prensa; b) concepción de planes; e)

organización de exposiciones;d) tomar contacto con todos los centros de produccióny los principales

organismosdel aparato soviético unificado que tienen como finalidad realizar en laprácticalas formas

16. Recogido por K GONZALEZ GARCÍA. E. CALVO SERRÁLLERy 8. MARCHAN HZ Escritos de arte de
vanguardia 1900/1945, ed. Turnen FundaciónE. Orbegozo.Madrid 1979, p

270 y s.s.
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de vida comurasta”. (16)

El productivismosupusoen la prácticaun desarrolloy aplicaciónde las
formasplásticasconstructivistas,geometrizantes,al incipientemundodel consumo
cotidiano.Acabarconel artetradicionalrepresentadopor la muertedel cuadrode
caballete,tal y comodefendióprogramáticamenteel teóricoproductivistaNicolai
Tarabukin(17). Sin embargo,pocoapoco, empezarona aparecervocespartidarias
de un arte más popular que proclamaba formas figurativas, en exceso
monumentales,conlas nuevastemáticasheroicassurgidasdeltriunfoe implantación
de la revolución.De la imposiciónprogresivade las tendenciasrealistashablapor
sí solo las siglasde la OST,Liga depintoresde caballete,fundadaen 1925, que
junto con otras asociacionesafines, acabaránfusionadasen la Liga Unida de

Artistas,en 1932, determinanteen el giro de los añostreinta haciael realismo

socialista.
En conclusiónel constructivismo,en su corto tiempo de protagonismo

histórico,dejarámarcadoel caminodel diseñodel s. XX. Desarrollótodotipo de
objetosbajo los principiosde encontrarunalógicaenla construcciónen funciónde
los materiales,las condicionestécnicasde los procesosde fabricacióny las
finalidadesúltimas de uso a la búsquedade unaestéticapropia a partir de la
simplificación(í8. Paradójicamenteasufracasoenla esferasocialista,seencuentra
sutriunfo comomodelo,enmuchosaspectostodavíahoyvigente,de producciónde
objetosde diseñoencondicionesde economíademercado.

Hemosejemplarizadoestaparticipacióndirectadel artistaenel contextodel
constructivismoproductivoatravésde unaselecciónmínimadeejemplos,conla

17. En 1922Nicolal Tans.bukinhablaredactadoun escritoSajoel títuloDelcaballetea la máquina, enel queabiertamente
seproclamaba:“El repudiodelartede caballetey la orientaciónhacialaproducción.Lahorafinal de laesculturay lapintura
de caballerteha llegadoa sufin. (...) De estamanerahemosllegadoal problemadelpapeldel arte en laproduccióny el de
la transformaciónpor éstade la‘ida, de lavida cotidiana.(...) Tras habercolocadola losasepulcraldel artede caballete,
los artistasconstructivistashanvisto comosemodificabansustancialmentelasideasqueschacíandel papelde creadores
de valoresvitales. Han renunciadodefaulivamenteacualquiertentativa de soluciónpuramenteartísticadel problemadel
wnstnIctsmo y, lticndo roto con elartetotalmenteen el sentidosocialdeltérnúno,consideraronquesumisióndepintor
habíaconcluidodeunavez por todas,Tras lo cual seinteresaronporlaproduccióny decidieronqueeraallí y solamenteallí
dondedebíantrabajar.”RecogidoporA, O{)NZALEZ GARCÍA, F. CALVO SERRALLER yS. MARCHAN HZEscritos
dearte devanguardia1900/1945, ed. Turnen FundaciónY. Orbegozo,Madrid 1979, p2

82 y s.s.

18. Articulo de A. A. 5TRIOALYOV, recogidoenArt <md Revolution Russian-Soviet Art 1910-1932,catAlogo de la
exposicióncelebradaenalMúcsarnolcde Budapest,5 de noviembrede 1987a 15 deenerode 1988,cd. concopyrightdel
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intención de ilustrar, al igual que en el 
caso de la Bauhaus, la intervención del 
artista plástico para la creación de los 
más variados productos industriales 
destinados a un amplio consumo. 

* Cartel de teatro “La 
campaña de Napoleón”, 1931, 
litografía a color, 89 x 66 cm. Librería 
Lenin, Moscú, autora Valentina 
Mikhailovna Khodasevich. 

Este ejemplo ilustra el 
proceso de acomodación de las formas 
geométricas constructivistas a una nueva 
plástica mas figurativa, en consonancia 
con la evolución que experimentó el arte 
definitivamente desde mediados de los 
años veinte hacia el realismo socialista. 
El cartel esta fechado en 193 1 y en la 
trayectoria de Khodasevic (1894*1970), pintora, disefiadora gráfica y de 
escenografías, destacaríamos su relación con artistas claves de la vanguardia 
soviética. En 1917 participó en el disefío interior del Café Pittoresque junto con 
Vladimir Tatlin y Georgy Yakulov; en 1930 realiza el decorado para la pantomima 
Moskva gorit (Incendiando Moscú) de Maiakovsky. 

* DiseíIo uniforme de funcionario, 1922, témpera sobre papel, 34,5 x 
35,5cm., autora Varvara Fiodorovna Stepanova. 

de la Uni6n Sovi&a, Zalaegerxzeg 2’ ed. revisada 1988, p 36: ““Production” artists (in other words: the Constructivists) 
tried their utmost to rcspond adequately to the spirit of tbeir age. The creative practice of Constructivists was the most 
important contribution of theoretical signifícancc of the Soviet art in the 20s. to the development of modarn design and to 
the elaboration of the novel constructive methods of a variegated objective environment. The Constructivists paved the way 
in the tield of new fumiture and interior design, of dress design and textile, vessels and composite work, of pos& and 
photomontage, of architecture and the design of costumes and stage sets. They aimcd at expediency, a logical wnstruction, 
the organic utilization of materials and the technical conditions of form, and not the least at the increase of the shaping role 
of colour in practically al1 of their objects”. 
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innovadora al día de hoy. Sólo hace falta recapitular mentalmente los uniformes al 
uso de las diferentes administraciones públicas, para darse cuenta que esta línea de 
creación todavía hoy sólo se ve en ferias y acontecimientos muy singulares con 
carácter temporal (ej: exposiciones universales, olimpiadas, congresos, diversos 
actos de presentaciones de productos.. . . . .). 

Este figurín se sitúa en las antípodas 
de esos otros uniformes grandilocuentes y 
trasnochados de algunas profesiones (ej. 
guarda forestal) hasta hace muy poco 
visibles habitualmente en España. 

* Taza de medida, 1920, porcelana 
17 cm. museo de porcelana de la factoría 
de Lomonosov, Leningrado, autor Rudolf 
Feodorovich Vilde (Wilde von 
Widhman). 

Este trabajo de Vilde (1887-1942) 
representa el ejemplo de aplicación del 
rayonismo a la decoración cerámica, 

tradicionalr i--r-.- -,.siderada como una arte menor. Este autor desarrolló todo su 
trabajo como pintor de cerámica y textil, y prueba hasta qué punto el arte de 

86 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PJNTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASWJO SAL4XDO. DIRECTOR D. JULIÁN GIL 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

vanguardia rápidamente fue asumido por todos los productores artísticos, después 
del triunfo de la revolución de octubre hasta el extremo de imbuir creaciones de 
todo tipo con el mismo lenguaje phístico. Esta visión global de lo artístico, supuso 
en la práctica la valoración de todas las actividades artísticas por igual y una 
coherencia plástica en toda la sociedad que apenas se mantuvo unos afios. 

* Tetera de porcelana, 
14 x ll,4 cm. de diámetro, 
Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, autor Nikolai 
Mikhailovich Suetin, alrededor 
de 1923. 

Suetin ( 1897.1954) fue un 
diseñador dedicado a las artes 
ecorativas de la porcelana. Al 
gua1 que el ejemplo anterior, éste 
emuestra la inmediata 
plicación de los postulados más 

radicales de la abstracción 
geométrica de vanguardia a las artes industriales. Esta pieza atestigua la influencia 
de Kasimir Malevitch del que su autor fue alumno en el Instituo Vitebsk de Artes 
Prácticas entre 1918 y 1922. No por la familiaridad que nos resultan estos diseños 
que vemos a diario, debemos dejar de reconocer el valor estético alcanzado en el 
propio volumen de la pieza, reducida a formas geométricas elementales en la misma 
línea estilística que la decoración. 

Este ejemplo aumenta su valor excepcional situado en la Europa de hace 
ochenta años. Debe considerarse la Rusia de los primeros tios veinte, personalizada 
entre otros en los trabajos de Rudolf Feodorovich Vilde, Nikolai Mikhailovich 
Suetin e Ilia Chashnik, punto de partida de la cerámica moderna realizada 
industrialmente para uso doméstico del hogar y público de cafeterías y restaurantes 
(que podemos seguir su rastro a partir de los disefios de Marguerite Friendlander y 
Trude Petri en el Berlín de los años 30, Jean Luse en la década de los 40, Mario 
Bellini a finales de los 80 y Aldo Rossi en la década actual) y que abandonó aquellas 
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otrastendenciasanteriorestambiéndemandadastodavíahoypor un ciertopúblico
gustosoconlos modelosdel s. XVIII y el art decó.

En resumen,ha quedadocorrectamentedocumentadala importanciaque
tuvieron los añosposterioresa la Revoluciónde Octubrepara sentar las bases
históricasdefinitivas de los procesosde transferenciade la pintura hacia la
comunicacióny el consumode masas,tal y comoseproducenactualmenteen la
sociedadoccidental.

2.4.1.c Conjuncióndel artistay el diseñador

Parailustrarestefenómenode armonizacióndel artey el diseño,entendidas
como dosactividadesprofesionalesdesarrolladasdeformacoherenteenel tiempo,
hemosseleccionadodosnombres:Anton Stankowskiy BrunoMunari, los cuales
ejemplarizanlos nexos de unión quese establecenen la fase creativay en los
resultadosfinalesentrela pinturay la construcciónde imágenesconcebidasparala
comunicaciónvisual.

2.4.1 e. 1 Pinturaconstructivistay diseño en la obra deAnton .Stankowski

(1906-1985).
Entre losartistasquealo largodel sigloveinteposeenunatrayectoriacomún

en el campopuramenteartísticoy en el del diseño,juzgamosmuy interesantela
figura deAnton Stankowski.Pintor,diseñadorgráficoy fotógrafo, suinterésradica
en que todassus facetasprofesionalescompartenidénticosconceptosplásticos
constructivistas,recogidosen el píanoteóricoen suTeoríadel Diseño,publicada
entre1928-29.

Marcadoporsuformaciónenel NuevoDiseñode losañosveintedentrode
los círculosde los concretistasde ZurichentornoaMaxBilí y el neoplasticismode
su maestroMax Burchart,existiráunaconexión,interaccióne influenciamutua
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entre sus obras de arte puro y aplicado (19). De ahí que él mismo se autoproclame 
como “visualizador”, transformador en imágenes de conceptos, ideas y procesos, 
donde lo que pretende es conseguir nuevos descubrimientos mediante el diseño 
gráfico-artístico, informaciones estéticas, puestas al servicio de la sociedad de la 
comunicación (20). 

De la vigencia e importancia del constructivismo y por extensión el arte 
concreto en la formación de imágenes de consumo masivo durante todo el siglo 
veinte, da buena cuenta este autor a partir de los diferentes ejemplos seleccionados 
analizados a la luz de su propia teoría estética. 

Identificador 
corporativo de la entidad 
financiera Deutsche Bank, 
1974. 

El cuadrado es una forma 
privilegiada en las tendencias de 
arte concreto. Desde Malevith 
adquirió un sentido de forma 
pura y estable, a la vez que ha 

ofrecido infinitas posibilidades de trabajo con otras tantas lecturas plásticas. 
Stankowski gustaba de combinar la estabilidad del cuadrado con otras formas 
oblicuas proveniente de las diagonales, con lo que la imagen final adquiere un 

19. 1. LEN2 Antón Sfankowski Kunst und Des@, Fotograjie, trad. F. de A. Caballero InstiM &.r Auslandsbeziehungsn 
Bild~undTexta&mn Alemania 1991, p 4: “Stankowski no es etiquetable, su obra no admite una nítida compartimentacion 
en pintma, diseíío gálico y fotogaSa. Han Neuburg, coleSa y amigo de Stankowski desde los atkrs pasados con él en Zurich, 
lo calitica de “visualizador”, y se tiene la impresión de que esta denominación apunta los metodos de trabajo y los objetivos 
de Anton Stankowski. Parece ser esta la mas awrtada defínicion: hacer visibles ideas, funciones y procesos valiéndose de 
diferentes medios: pintura, disefío grafito y fotoSrafia”. 

20. 1. LENZ Antón Stonkmvsti. Kunst und Lksign, Fotogmje, trad. F. de A. Caballero Institut fU Auslandsbeziehungen 
Bild - und Textautoren Alemania 1991, p 8: “lo que de esta manera se visualiz.a son estados y procesos naturales como son 
crecer, multiplicarse, imbricerse y compenetrarse, pero también procesos abstractos dificilmente inteligibles que dekrminan 
cada vez más nuestras vida actual como, por ejemplo, la transmisi¿m de datos y la radio y television. La transformacion de 
tales principios en im&nes supone en primer termino hacerlos inteligibles; significa “definición”, no “interpremcion” de 
la realidad transmitiendo “información” y no “sigriticación”. 

p 7: ” Precisamente aquí, en la esfera de la comunicaci6n visual, insiste en las intenciones del primitivo arte 
constructivista y del Nuevo Diseño de los afíos veinte consistentes en disefíar el medio ambiente y entomos humanos y, al 
mismo tiempo, ordenarlos a traves de un enfoque esteticista”. 
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dinamismo dentro de una gran 
rotundidad (como si se tratase de una 
señal) y estabilidad. Esta imagen es 1;: 
perfectamente apropiada para transmitir [::’ 
la&ón&qpj&(j&yw 1::; 

(rentabilidad) de sus ahorrros que todo 
cliente espera de una institución ..-.. 
financiera. 

* Cartel anunciador del 

producto Selectanit, para la empresa Stoll. , , :.;j : A FE&!! 
El binomio positivonegativo adquiere j ,,;, . 

un sentido antropológico en casi todas las ‘:.:1 
culturas para representar dos elementos ’ 4 
opuestos y complementarios a la vez. El $ 
diser’io gráfico ha gustado de la explotación de 
este recurso que mantiene una armonía al 
establecer un principio de orden entre 
contrarios, juego que gráficamente se traduce 
en el plano formal al presentarle al espectador 
la posibilidad de encajar mentalmente unas 
piezas con otras y cromático con un abanico 

‘: amy@y 
ilimitado de combinaciones que van desde los ’ 
tonos complementarios hasta el blanco/negro, o como en este ejemplo colores 

próximos en la misma gama tonal. 

* Seda pintada, 120 x 120 cm., 1956. 
En este ejemplo ha utilizado la 

progresión como principio compositivo de 
desarrollo espacial del cuadrado. Se pretende 
establecer una conexión visual con el principio 
de crecimiento que rige en el universo. Este 
movimiento progresivo esta representado por el 
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aumento o disminución de un mesmo elemento lo que confiere un sentido temporal 
a la obra, a la vez que perceptualmente, desde el plano, nos alienta a una 
interpretación tridimensional. 

* Identificador de la 
Conferencia de la casa, Zürich, 1934. 

Esta imagen plantea el discurso 
plástico de la simetría-asimetría. Ambas 
condiciones se deben dar en una 
imagen, como un ejercicio de balanceo 
para conseguir un equilibrio visual entre 
la disposición, axial o radial, rígida y 
regular de los elementos y el caos de lo 
dispuesto aleatoriamente. 

* Vista del vestlblo del hospital del districto de Sigmaringen, 1980. 
Este trabajo tiene 

el interés del paso de la 
pintura al disefío de 
ambientes, donde los 
rectángulos cromáticos 
cumplen una doble 
función, la decorativa y 
de señalización. Ha 
traspasado al espacio 
habitable los principios 
de estructura Y 
reticulación, base de esta 
concepción seriada, 
donde elementos formales sencillos, aquí el rectángulo, se repiten y varían según un 
orden que establece el programa. En resumen, se trata de diseñan entornos humanos, 
al mismo tiempo que ordenarlos a través de un enfoque esteticista. 

91 



EL CONSUMO COTJDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SAL’ZDO. DIRELX’OR D. KJLJÁN GIL. 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRILI. 

2.4.1~2 Bruno Munari: el arte como oficio. 

Las reflexiones teóricas de este italiano, adquieren tanto valor como su obra 
plástica y proyectos. Su carrera ha discurrido entre la investigación estética y el arte 
práctico. De su periplo destacamos los siguientes datos: 

A finales de los airos veinte entabló relación con Marinetti, Prampolini y la 
segunda ola de los futuristas. En los años treinta, en 
una de sus exposiciones presentó por primera vez sus “J- 1 ;ro”+ 
máquinas inútiles, colgadas del techo de la galería 

‘( 1,. 
9, ,-.>< . ‘< 

(* estructura suspendida con formas giratorias 
dentro de los móduclos, “máquina inútil”, 1934). 
En la Bienal de Venecia de 1966 presentó una sala 
con proyecciones directas lumínicas. También ha 
experimentado en el campo del arte cinético. En la 
parcela de la reflexión teórica y didáctica citamos el 
titulo de dos de sus libros, que ofrecen una clara idea 
de esta conexión entre el artista y disefiador, a saber 
Artista y diseñador y El Arte como oficio (21). 

Defiende una actitud más comprometida del 
arte con las necesidades de la sociedad, a través de la >+ ‘3 
proyectación, donde la deificación de la personalidad 
del artista, según él, el “estilismo” del que hace gala a la hora de desarrollar un 
proyecto de diseño, su trabajo para sí mismo y para las minorías, se sustituya por 
unos resultados que sean comprendidos por la comunidad (22); (por otra parte, 
observamos con demasiada frecuencia, como ciertos diseñadores son consagrados 
por el poder hasta hacer de ellos unos divos). Argumenta en torno a una visión 
humanista del disefiador capaz de proyectar un objeto práctico y estético al alcance 

21. Ver B. MUNARI Artista y designer, trad. J. E. Carbonell, 1’ ed. Roma 1971, la ed en espatIo Fernando Torras EQtor, 
Valencia 1974 

Ef arfe como ofìcio, trad. J. E. Clrlot, ed. Labor, Barcelona 1991 

22. Ver B. MUNARI Arhsta y deszgner, trad J E. Carbonell, 1” ed. Roma, 1971, 1” ed. en espairo Fenlando Tones 
Editor, Valerwa 1974, p 33: “La primera dlferencla que ponen de relieve estos amilisis es que el artista trabaja de manera 
SubJeWa para sí rmsmo y para una élite, uucntres que el diseiiador trabaja en grupo para toda la comunidad con la intención 
de meJorar la produccxh en sentido práctico y en sentido estétxco” 
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de todos (23). 
Establece dos conceptos claves para el 

tema que investigamos: la simplicidud y el 
método. Al situarse en la mínima expresión, se 
encuentra manejando unos elementos plásticos (E 
comunes a todo creador de imágenes 
independientemente de sus objetivos. 
Entre estas dos obra seleccionadas * 

*formas suspendidas, 1948, y esta 
*lámpara, existen unos principios 
plásticos comunes. Esta posición de 
partida le permite establecer unos 
principios básicos universales aplicados 
a cualquier creación artística 0 
proyectiva. Esta estrategia ya forma parte 
de su método, en el que elabora todos los pasos que se han de dar para convertir ese 
primer estadio en algo concreto que debe aportar una mejora a la sociedad. 

* Libro ilegible, editor Steendrukkerij de Jong & Co, Amsterdam, 1955. 

Este trabajo 
resume su posición 
como artista-disenador. 
Estamos ante un libro 
compuesto de páginas 
de diferentes calidades 

mtexturales a la vez que 
_ ‘. 

distintos formatos de 
páginas en blanco y 

23. B. MUNARI Artista y designer, trad. J. Espinosa Carbonell, 1’ ed. Roma, 1971, 1’ ed. cn español Fernando Torres 
Editor, Valencia, 1974., p. 115: “El sueho del disenador es el de llegar a proyectar un objeto que desarrolle plenamente sus 
funciones prácticas y estéticas, que sca fácil de usar, que cueste lo suticientemente poco como para que lo puedan comprar 
y usar todos aquellos que lo necesitan. (. .) 

El diseiiador no se preocupa de hacer un objeto que dure eternamente, incluso cuando no tiene más que función 
estética, sino que tiende, en cambio, a un arte que se pueda consumir todos los días, como el pan, como si fuera un alimento 
cultural. Y por tanto este arte, esta estética, se puede suministrar a pcqueiías dosis por medio de los objetos de uso 
cotidiano”. 
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