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Andy Warhol.
Este tipo de adulteracionesen términos comercialesson mayormente

rentables,peroafectanala creaciónpictóricabanalizándola,no tantoporqueensí
seapliquea un objeto de consumo,sino porquepoco a pocoéstese destruye,al
puntode que en suconjuntooriginanunaauténticafalsificaciónmental,esdecir,
queel público no especializadoadquiereen el tiempouna imagendeformadade la
obra original, que en este tipo de aparicionestienen unacalidadsensiblemente
inferior respectoal primercuadropintado.

2.4.5 El eclecticismoartístico.

Unade lasdireccionesmástomadaspor los diseñadoresy publicitariospara
elaborarsuspropuestascreativaseslade recurrirala elecciónde diferentestrabajos
artísticosenautoría,estiloo movimiento,sin cuidarsemuchodela coherenciaque
existíaentreellos.Estalaborde entresacarlo másaprovechablede cadacual lleva
a la formación de una imagen compuesta,dondesin embargo,los elementos
aparecenconciliadosentresí. La finalidad escrearun marcovisual que comparte
diferentesopciones,quese le muestranal consumidorcomoposturasintermedias
y cooparticipesde un sistemavisual plural perounitario.Estaestrategiadifiere de
la que empleanmuchosartistascontemporáneos,empeñadoen la búsquedade
solucionesextremas,biendefinidasen las queasentarsucreaciónporencimade la
influenciaeinterrelaciónque siempremantieneconotrosautoresy obraspretéritas.
En los otros trabajosdeeclecticismoartísticosemantuvola intencióndeextraeruna
significación plásticaseleccionandolo que se consideramásacertado;por el
contario,la imagende consumotieneque satisfacerel gustodemocráticoy variado
delpúblico.Enestedarconformidada la pluralidad,el eclecticismoplásticoacaba
convirtiéndoseen unpuziedondediferentesindividuoshallanla partede supropia
concepcióny entendimientográficoplasmadaparcialmente:cadauno seencuentra
representado,(no cabe imaginarsede otra maneraen las sociedadesplurales
democráticas).

Esta concepciónes muy propensaa situar la imagen artística en un
decorativismo formal, despojándolade toda fundamentacióntranscendente.
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Mientras que cada movimiento artístico de este siglo demanda del espectador una 
postura propia de partida, el eclecticismo plástico de las imágenes de consumo 
validan de antemano los diferentes modos de representación y al presentarlos juntos 
indiscriminadamente, los anula. Ahora, la imagen se ha construído como el lineal 
de un supermercado donde se presentan similares productos de diferentes marcas. 
Este aprendizaje y aceptación de lo opcional, de la capacidad de elegir como un 
ejercicio de libertad individual, se traspasa en conducta al campo artístico y así se 
extraen, como si de marcas distintas se tratasen, las obras de otros tantos autores, 
para crear una imagen de consumo que en su - 
coexistencia pacífica conjunta, anule su I 
poder beligerante y satisfaga a la vez a unos 
consumidores diferentes, pero que se I 1 

\ 
Y 

conciben agrupados bajo la denominación 
público-objetivo. 

cotidiana son imágenes de consenso, 
I 

- - - 
socialmente necesarias cuando se pretende 
atraer a un gran y heterogéneo número de 
consumidores, como ocurre con los t 
comunicados institucionales que buscan 

32 

satisfacer a una ciudadanía dispar, o con la 
publicidad de productos o servicios como el 
turismo que van dirigidos a una amplia capa 
de la sociedad. Al final, la aparente riqueza 
plástica derivada de la representación simultanea 
de diversos autores, estilos y tendencias, acaba 
convertida en una imagen decorativa y neutral 
de consenso. 

* Stand de Cataluña en FZTUR, 
Madrid 1997. 

La gráfica del conjunto del stand de 
Cataluña presentado en la Feria Internacional 

del Turismo es un ejemplo del eclecticis 
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visual que utiliza otras tantas 
vanguardias artísticas para proyectar 
una idea decorativa de modernidad. 

El espacio total viene 
introducido por un elemento 
señalizador de carácter escultórico 
exento, donde se observa una gran 
deuda con los móviles monumentales 
de Calder, (comparar con la * 
escultura del mismo autor en el 
Museo Nacional Reina Sofia de 
Madrid) por el concepto de paneles 
suspendidos en el aire, formar 
orgánicas y estar pintado en colore! 
primarios y secundarios w 
aprovechan la concordancia con lo 
colores rojo y amarillo de la enseñ 
catalana. El rótulo bilingüe supone la reconversión de un elemento escultórico en 
un objeto senalizador con una función de situar y dar a conocer el contenido de un 
espacio distinguiéndolo del maremagnum del resto de recintos que componen la 
feria. El móvil de referencia calderiana, contrario a un panel seiializador de las 
carreteras consigue, por su nivel de esteticidad, llamar la atención del público 
asistente, infundiéndole una idea mental sobre CataluíIa propia y diferenciada, por 
contra a los rótulos uniformes y homologados. 

Los paneles constructivos de las distintas partes del stand han sido ilustrados 
con motivos gráficos provenientes de otros estilos y tendencias. Hemos entresacados 
dos en la medida que artisticamente no se parecen entre sí. Obsérvese uno de 
aquellos relojes blandos de la obra Persistencia de la memoria de Dalí (cuadro de 
éxito ya comentado en páginas anteriores y sobre el que volveremos). Efectivamente 
ha tenido un tratamiento plástico más gráfico y simplista que las imágnes pintadas 
al óleo, quedando esbozado el concepto de blandura como algo que se descuelga y 
deforma como si el reloj estuviese construido en una materia gelatinosa. Esta 
acompañado de una representación marina ya totalmente alejada de la obra daliniana 
pero con un tratamiento gráfico en línea con el reloj en cuanto a superficies planas 
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de color y sinteticidad formal. 
En otra parte contigua del stand dedicada al turismo de Barcelona se nos 

muestra una trama de cuadrados girados 45 grados formando una geométrica ola 
marina multicolor. El disefiador gráfico no ha tenido el mínimo reparo en servirse 
de la plástica de la abstracción geométrica. 

Lo mas destacado de la creación gráfica de este stand de CataluÍía reside en 
la facilidad de mezclar otros tantos estilos plásticos para constituir una imagen 
global ecléctica que, sin embargo, no se muestra extraña a los ojos del visitante. 
Mientras que el artista constantemente tiene que elegir entre opciones que 
constituyen diferentes itinerarios en favor de la rotundidad final de su obra, los 
profesionales que trabajan en el aprovechamiento de estas imágenes en el mundo del 
consumo no tienen el mínimo reparo en elegir de entre todos los estilos aquellas que 
ven como idóneas, sin cuidarse en exceso de la coherencia de estas imágenes entre 
sí, ni de la relación con los planteamientos estéticos que las dieron origen. 

* 2 Portadas de la revista médica Algos (Italia, 1984 y 85) (40). 
Presentamos dos portadas pertenecientes a una revista médica italiana. En 

ambas sólo aparece el nombre de la publicación, el ario y el numero correspondiente, 
por lo que queda el resto de la 
superficie Para sendas 
ilustraciones que no interfieren 
con ningún otro texto 0 
ilustración. Estas imágenes han 
sido concebidas desde el 
eclecticismo. La primera toma 
la figura principal de uno de 
los esclavos de Miguel Angel 
en el que se ha forzado la línea 
de contorno de tl-¿l.ZO 

manierista al límite de la 
deformación. Sin importarle, ha situado esta figura renacentista dentro de un espacio 

40. Artista: Fexenc Pin&. DiseíIador maquetista Bruno Vicki. Editor: Ariete Edizioni. Cubiertas de dos números de la revista 
médica Algos (Italia). Recogido por WALTER BERDEG en el Graphis Annual86/87. El Anuario Intemacimal del 
Anuncio y la GrúJica Editorial , ed. Graphis Press Corp., Zurich, Zurich 1986 Suiza, p 177. 
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del s. XX, en el que detectamos la sombra del pintor irlandés Francis Bacon, tanto 
en el tratamiento cromático a base de grandes superficies lisas, como en los propios 
colores y en la intención escatológica al introducir un cuervo removiendo las 
vísceras laterales de la figura. 

La otra portada se presenta como una conjunción temática de Van Gogh, en 
clara referencia a su autoretrato, (incluido el avatar del corte de la oreja que sufrió 
este pintor holandés en su difícil relación con Gaugin) y el tratamiento pictórico que 
se le ha dado, que aquí inequívocamente nos remite de nuevo a Bacon. 

En ambas portadas, la referencia al mundo artístico aumenta el interés de las 
ilustraciones. Hay que surbayar el hecho de que el público al que van dirigidas es 
graduado universitario, por su condición de revista médica, y por tanto un porcentaje 
de miembros son capaces de reconocer el referente artístico que se le presenta. La 
construcción de estas imágenes se ha conseguido al aunar eclécticamente dos 
referentes pictóricos, con lo que el resultado final gana en atractivo al dotarlas de un 
carácter pseudoartístico reconocido. Desconocemos el contenido interior de cada 
número, por su propia naturaleza el público objetivo sabe que va a tratar temas 
médicos. La editorial ha huído de una linea gráfica fria (que ejemplarizaríamos en 
los envases y prospectos de los medicamentos) en favor de la visión humanista de 
la medicina que se desprende de estas portadas, con un resultado gráfico correcto 
que apela a la cultura artística y por tanto, la sitúa en un nivel superior sin poner en 

~ligro el rigor científico con el que se han 
e tratar los artículos contenidos en las 

Bolsa de promoción, 

laboratorios Geigy, 1997. 

A la vista de esta selección de 
ejemplos, en el ámbito del consumo, se 

con relativa 
2;. ** ,,kL’ i’, facilidad, utilizando como estrategia 

creativa la incorporación de elementos de 
procedencia dispar; que ahora 

descubrimos en el diseño gráfico de esta bolsa ya que conviven dos estilos 
perfectamente definidos: el realismo social y el pop art. 
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Los personajes en grupo que andan vagando caracterrzan la obra de Juan 
Genovés, son personas anónimas a camino entre ser seres individuales y entes que 
pertenecen a una masa que se desplaza en una misma dirección sin rumbo definido. 

A la vez, las tintas planas multicolores de las figuras nos aleja de este autor 
y nos sitúa en la senda plástica del pop urt. El tratamiento que se ha dado a las 
figuras esta inspirado en los métodos de reproducción industrial, especialmente la 
serigrafía de la que tanto provecho sacó Andy Warhol. 

Asistimos a una feliz conjunción, en la que la diversa procedencia no es 
impedimento para convertir el eclectismo artístico en una imagen de consumo 
compacta. El fondo blanco funciona como el elemento que articula forma y color, 
ya que es capaz de integrar la figura en el fondo manteniendo el protagonismo 
cromático que produce la diversidad de colores. Estos han dejado de tener la 

estridencia del pop art, pero logran dar a la 
composición un ambiente optimista alejado 
de las oscuras y trágicas escenas de Genovés 
que hubiese resultado inadecuado para 
transmitir una imagen de productos 
farmaceúticos que todos, en último término, 
ofrecen un mensaje optimista de esperanza 
para recobrar la salud perdida. 

Sociedad de Turismo y Festejos, 
Ayuntamiento de Gijón, 1997. 

En este caso, se vuelve a plantear el 
eclecticismo artístico entendido como la 

Ll 
-= * ,L.d , i 

-ti I. \ I ,-qr Mv. conjunción de dos experiencias estéticas 
ZA - diferentes: El tema y su tratamiento plástico. 

fa’:* 981 534 17 ff 
* ._ nu I C’,W Ir- *î  El motivo del anuncio es la escultura 

de Eduardo Chillida Elogio del horizonte que 
se presenta como símbolo de la ciudad. Los planteamientos estéticos de este artista 
no se sitúan en la esfera del pop art, ni sus dibujos guardan similitud con estas 
ilustraciones. En vez de coger un boceto inicial de este monumento o una fotografía, 
el disefiador gráfico ha optado por combinarlo con la estética (una vez más) de Andy 
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Warhol. Observamos que el principio es el mismo de aquellas series de los arios 
sesenta. En ambos casos, se trata de una imagen que tiene un valor de símbolo 
social. Se repite de forma secuencial: mantiene la misma forma mientras varía los 
colores. Las formas aparecen diseccionadas en superficies planas de color según una 
valoración de luces y sombras que reciben un tono arbitrario y colorista. 

* Identidad grhfica corporativa de la empresa Porcelanatto. 
Uno de los problemas que tiene el recurso al eclecticismo artístico para 

elaborar imágenes de consumo es el de la coherencia. Es decir, que la imagen final 
tenga una unidad suficiente y no de la impresión de una yuxtaposición de elementos 
que su principal y única relación se determina en que aparecen juntos. 

En el campo artístico resulta cuando menos improbable una imagen como 
ésta, a caballo entre la abstracción geométrica del punto, el optical art de la 
representación en proyección ortogonal axonométrica-isométrica del cubo y el 
informalismo gestual del trazo. Se tratan de diferentes lenguajes gráficos fruto de 
otras tantas líneas de expresión gráfica. 

En la elaboración del identificador de esta empresa de cerámicas y 
pavimentos, se han cuidado una serie de valores que consideran que han de ser 

E L P A VIM F h' : .- 

transmitidos a través de la 
imagen. Este interés Por 
comunicar cosas tan dispares 
como la alta tecnología del 
producto, la seguridad (dureza, 
perdurabilidad...) y el diseño 
están efectivamente en la mente 
de los diferentes compradores a 
la hora de elegir un pavimento. 
Sin embargo, la comunicación 
visual corre el peligro de 
desvanecerse entre estímulos 
gn%cos tan distintos. Facilmente 
observamos que este identificador 

puede ser simplificado por eliminación de elementos, pero a la vez se corre el riesgo 
de que cada elemento grafko de forma aislada (círculo, cuadrado y trazo) no tenga 
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la suficienteidentidadparaserrepresentativosporsí mismode estaempresa.Por
separado,los treselementosgráficostaly comoaparecenya hansidoutilizadoscon
anterioridad,con lo que dificilmenteseasociarianexpresamenteconPorcelanatto.

En resumen,aquíel recursoal eclecticismointentasalvarunoselementos
gráficossuficientementeagotadosporseparadoy quealberganla esperanzade que
presentadosunidosconfieraesaidentidady notoriedadgráficaquebuscantodaslas
empresas.

2.4.6.La aplicación de recursosplásticosde la pintura.

El pintorparacrearsuobra,seve necesitadodel empleode lineas,formas,
colores..,estoconstituyela materiabasedesucreación.No essuficientedeterminar
las experienciasy vivenciascomopuntodepartida;pueshastaaquí,igual pintará
un cuadroqueescribiráun libro o unapartituramusical.Loselementospropiosdel
pintor sonaquellosquele posibilitanla realizaciónde suobra;estos,en símismo,
no son la obra,perodel uso del queelloshagael artistadependeráel resultadofinal.

En la actualidad,junto a la historiadel artey la estética,la fisiologia y la
psicologíade la percepciónhan impulsadoel conocimientocientífico sobre el
funcionamientodelsentidode lavistay del comportamientovisual humano,conel
objetivo de extraerunasconclusionescon caráctergeneralsobre la imageny el
individuoindependientesdel nivel deartisticidadde las mismas.Los artista,porsu
parte,sehandedicadoala experimentación,herenciadel pensamientopositivista-
científicodel s. XIX al queparadójicamentecontravendrán,comomediode indagar
ennuevosmodosde expresión.Desdela clarividenciametodológicadel científico
hastala intuicióndificilmenterazonadadel artista,inclusocuandoseproponecomo
escritorteorizarsobrelasmismas,son palpableslas aportacionesal mundovisual
enla direcciónde explicarfenómenosqueen sí mismoaportanclavesinteresantes
parahacerun usode lasimágenesentérminodecomunicaciónvisual.

Las escuelasde Bellas Artes, Artes Visualesy Diseñoparticipanen sus
programas de un conocimiento de los elementos básicos de la plástica,
independientementede cual vaya a ser el uso que se dé a los mismos.Así, por
ejemplo, lo quese sabedel color,apriori seráigualmenteválido parala creación
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deunaobrade artecomo paraelegir la pinturadeun standparaunaexposición.El
artistahistóricamente,ha poseidoel conocimientosobrelos elementosvisuales,
puesenbuenamedida,de ello dependíasusupervivenciacomotal. El dominiodel
procedimientopictórico, no secircunscribíaal usoy habilidadmanualal daruna
pincelada, sino al dominio de todas las posibilidadesde su medio para la
consecucióndeunosobjetivosexpresivosconcretos.Y estoha seguidosiendoasí
hastahoy, reconociéndoseagrandesartistasporquedestacaronenel usodelcolor,
de la línea,la forma, la texturao la composición.Entodaslasobrassubyaceeste
conocimiento transmitido de maestro a aprendiz, en las academias,en las
universidadeso en los descubrimientosdel autodidacta.

Enla inversiónpublicitariay el diseñográfico,porprincipio de rentabilidad
económicay razónde ser,no sepermitenimágenes,en términosde mensajescon
los que sepretendetransmitirunainformacióny queopereen el espectadoruna
respuestacaótica, descontroladay arbitraria. No queremosdecir que no haya
sucedidoen ocasiones,perocuandoha ocurrido,son consideradoscomoerrores
inclusoenel casode generarunademandainesperadaa la queno sepodráatender
y quetal vez hubieseresultadoconvenientereducirel presupuestoo modificarla
estrategia.De ahí que el diseñadorgráficoo el publicistahayanindagadoen los
principiosenlos quesehansustentadasciertascreacionesartísticasparasertenidos
encuentaala horade elaborarsuspropuestasde imágenescomerciales.El arte del
s. XX hasidounaexploraciónconstantecuyopapeldescubridorhatranscendidolos
límites de la telay seha incorporadoalas imágenesdeconsumocotidiano.Esdificil
encontrarunaimagenpublicitariaqueenel tratamientode los elementosplásticos
no tengaun precedenteen la historiadel arte.

El artevieneejerciendounalaborejemplarizanteen cuantoa la elaboración
de los propios recursosplásticosde la imagen comercial. Un cieno esquema
compositivo a basede cuadradosestudiadosinicialmente con los desarrollos
espacialesdel arte concreto,la técnicadel colagecomo recursode formaciónde
imágenesde síntexis,o el caráctergestualde unos trazos en un logosímbolo
impensableéste último sin la referenciaal expresionismoabstracto,son unos
cuantosde los múltiples ejemplosde aplicaciónde los elementosde la plástica
artísticaa las imágenesde consumocotidiano.

En este grupo atenderemosa las imágenescotidianasque tienen unos
principiosplásticosconcretostransferidos,elementosaisladoso imágenesinspiradas
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en obras y estilos pictóricos. Ahí radica el interés por rastrear el consumo del arte 
a través de las nuevas posibilidades de expresión que han sido capaces de generar 
los artistas y de las que se han aprovechado todos aquellos productores de imágenes 
de consumo que irremediablemente topan con la necesidad de visualizar conceptos 
y por tanto de utilizar elementos propiamente plásticos para elaborar sus mensajes. 

* Reportaje titulado Technicolor sobre moda, dominical Blanco y negro 
de el periódico ABC, 1997. 

“El color y la luz de la prunavera, 

inundan todo. Las paletas de los pintores inspiran 

esta temporada las atrevidas combinaciones de 

tonalidades que dibujan una nueva imagen de 

vanguardia”. 

El encabezamiento de este 
reportaje sobre moda expone 
claramente el concepto de 
aprovechamiento de elementos plásticos 
artísticos en el ámbito del consumo. La 
base estética en la que se sustenta la 
creación de esta ropa proviene de la 
aplicación del color del fauvismo y del 
elemento trazo, que constituyó el 
fundamento del tachismo, introducido 
en el estampado de las prendas a modo 
de brochazos sobre superficies lisas. n --- d L 

Un analisis crítico nos descubre 
la relativa certeza que existe en la aplicación de los elementos plásticos. Así, junto 
al indudable reconocimiento hacia estos movimientos artísticos, no es menor su 
inconsistencia de concepto, cayendo en un recurso nominalista. El tachismo y el 
favusimo se han quedado en una caricatura de sí mismo a la vista de estas prendas. 
Constituye no sólo una mala transferencia de elementos plásticos de las vanguardias 
artísticas al escenario de la moda, sino al mismo tiempo, un soporte conceptual de 
fundamentación teórica: es superior presentar la moda bajo la herencia delfauvismo 
y del tachismo que hablar de una simple ropa colorista y con estampados a trazos. 
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ED ¡rx r— 2.4.6.a Arte~ EVJkVÁ cinéticoen PaulRand:
Á

Imagen gráfica de
— la empresa IBM,

1956.
El presente

casosehaeregidocon
los añosenun ejemploclásicodediseño.En 1956el grafistaPaulRanddesarrolla
en colaboraciónconel arquitectoElliot Noyesy el diseñadorCharlesEames,la
identidadvisual global de la firma InternationalBusinessMachines,IBM Este
contóconla confianzatotal delpresidentedeIBM ThomasWatsonquientomólas
decisionesnecesariasa fin de asegurarla implementacióny peremnidadde la
imagende la empresa.

Recordamosquedespuésde la SegundaGuerraMundial hastahoy, las
empresassientenla necesidadde construiruna imagenidentificabley durableen la
mentedel público. Descubrenlos beneficiosfinancierosque les depara,algoya
anticipadoporPeterBebrensensutrabajovisionarioparala firma AEG aprincipios
de siglo, porPiet Zwart en Holandaparael fabricantede cablesNKF en los años
veinte,o el mismocasodel fabricanteitalianode máquinasdeescribiry de material
deoficinaOlivetti, desarrolladoapartirde 1936porel grafistaGiovanniPintori en
colaboraciónconel mismoAdrianoOlivetti, (proyectoqueserenuevaen 1971con
la sustituciónporun nuevoprogramade identidadgráficoglobalcreadoporWalter
Balímer).

Las tresletrasde IBM confierenuna imagensimple yrotundade unagran
empresay su solución gráfica redundaen un mensajede comunicaciónde
modernidad.Estaafirmaciónesconsecuenciade un procesode diseñoen el que
comoveremos,intervinode forma decisivala apropiaciónde elementosgráficos
propiosdel artecinético.PaulRandbuscabahacerfamiliar tresletraspor susolo
aspectovisual,quefuesenatractivas,memorablesy quepudiesenadaptarseaun sin
fin de aplicacionesy quetuvieseuna lectura familiar paradiferentesculturas y
sociedades;buscabaunaimagenglobal (41). Paraello seinspiró en el tipo de letra

41. E’. RANDDnÉnFaAnÓnChaos,Yale UniversityPress,NewHavonandLondon1993.pl 16: “Tbe desi
5nofthelflM

loso, like any desiga problen, is caeofintcgrsting forni and substanccofmaking linee fruiliar letters of11walphabet look
differcnt altraetive, memorable,ami aflsptable toan infinite number ofapplieations”.
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city unade las múltiples variacionesde la
bodoní,peroel interésparanosotrosestáen
el tratamientoque da a esastres letras. Si
observamos la marca IBM creada
inicialmente en 1956 transmite una
sensaciónde algo estático,un tantoantiguo
y tosco.La imagende éxito seconsiguióen
el momentoenqueesastresletrasfuerontrabajadasconel rayadohorizontalporel

quehoy sonreonocidasmundialmente.De lastrecelíneasprimerassepasaríaa las
manteníaigualmentelalegibilidady sin embargono ofrecía

- problemasen los test de reducción,o sea,en su
3 reproducciónapequeñotamañoqueenel primercaso
3 quedabacegado,conlo queseconvertíanuevamente

en unamasacontinua.El propioPaulRandencuentró
unajustificación al relacionarlocon la escritura,en

¡ tanto que escribir sobre un fondo rayado confiere
autenticidad,seriedady valor (ejemplo el rayadode
seguridadquellevan los chequesenla zonareservada

J
a escribir la cantidad)a la vez que a nivel estético

~ guardabarelaciónconel artegeométricopresentede
unau otra forma en todaslasculturas(42). Estasdos
razonesjustificaronsuelecciónperono huboalusión

ocho

definitivas,yaque

It,’]

It

1
¡

1
¡

42. P. RANDDesignFon,,enChao,,YateUniversityPresí,Newllave» ami London1993, p 130:“Stripesleveappealed
to peopleof dramaticallydifferent persuasioní81,11 cultures.Stxipesevokeexciting inwgesof Romanesqnearehitectme,
AficanonnnentandParisianfashion.Theyarepaflofa gaomeúydecotatesJilid animates. Stxipesare indelibly linRed ~~iffi
¡heIBM imagesadserve,,sefthlfunetionasa backgroundpattern”.
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al referentedirecto concretoquese encuentraen el arte cinético que, aunqueel
términoop art no aparecehasta1964desde1955 artistascomoVictor Vasarely,
YacoovAgamy JesúsSotoyatrabajabanenla consecucióndel movimientográfico
mediantelas vibracionesdel color, lasformasy laslineasproducidaspor losefectos
ópticosde superposición,rayados,transparenciasy descomposiciónlineal de formas
(* Atta4Victor Vasarely 1955-58).

Esteefectopersianao moiré estátomadode las experienciasdel arte
cinético. No es casualidadque sea así, pues artistasrepresentativosde este
movimientocomoel venezolanoJesúsSotoinsistenen la relacióndesuplásticacon
la cienciacontemporáneaque ha sidocapazdeplantearnuevasrealidades(43). La
revolucióninformáticaabrió un campomásallá de susposibilidadespuramente
técnicasen el tratamientoy procesode la información, de la queunasde sus
consecuenciasmásnotablesporsuestadoincipienteenla actualidadseinscribebajo

el rótulo derealidadvirtual.

EnlaMemoriaAnualde 1974 lasletrasIBM se

U sitúan inclinadasenunalecturaanscendentey hacia~< la derechacon 37 grados,que favoreceuna lectura
interpretadaentérminosdeavancey progresiónhacia
elfuturo. Estehallazgoseráutilizadodeforma estable

9Ñ9 enmultitud de ocasionesapartirde entonces.
En sintexis,estamosanteun hecho feliz de

utilización de los elementos plásticos nacidos al
amparode lo artísticoparafinesde diseñográfico. Estaconjunciónhamarcadotodo
un estilo,hastatal puntoqueesyaun recursoprocedimentalparael tratamientode
tipograliaseimágenesquesehaempleadoindiscriminadamenteparala realización
de identificadores sobre los más diversosmensajes(ej. * ¡dentificador gráfico de
la OlimpiadadeLosAngeles,1984).

43.. 0. YUNES VUNES, Caracas,1992 JesásSoto: la Física, lo InmateriaL CatAlogo de la exposicióncelebradaenel
MuseodeBellasArtes. Caracas,dcl 17 dcnotiesnfrede 1992 al 14 defebrerode

1993yenelMuseodcAte ModernoJesús
Soto.CiudadBolívar del 14 demarzoal 16 dc mayode 1993, p II: “Easutnb~o,Sotodesarrollaunaproposiciónestática
centradaen esta línea de búsquedas que, comola de sus contemporáneos,scenraíza en los conceptosde laestructurade la
materia,la ambigiledaddel espacio,la relatividaddel tiempoy la dinámicadel movimiento,nocionesfl,ndmnentalespara
la fisica del siglo XX. “De algunamanera-diceSoto-,esasituaciónplanteadapor la cienciaconteInpoI*nealo impulsaa
uno,lo obligaabuscarnuevos‘ubresplásticosquepennitandemostraresasnuevasrealidades”.(3. YunesYunestitula otros
epígrafesde su trabajo,recogidoenel presentecatálogobajo los significativos títulos de “De lo real a lo posible’,“El
insólito mundocuántico”,“El fantasmadelo virtual” y “¿Cómoeslarealidad?”
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2.4.6.b Constructivismo en April 
Greiman: * Anuncio para China Club, 
1980. Cartel titulado Derrota a los 
Blancos con cuti roja, el Lissitzky, 
1919. 

Entre estas dos imágenes es 
evidente que existe una relación. Si 
empleamos una redacción literaria, poco 
comprometida, utilizaríamos frases como 
que “la disekdora americana, ahxda en la costa 

oeste de Estados Unidos se inspira para su trabajo en 

el constructivismo ruso de hace sesenta dos”. A la 
vista de la similitud existente estamos 
tentados a simplificar categóricamente la 
cuestión, en el limite de la contradicción, 
al afirmar que “esta diseííadora reinvenik2 el arte 

I 
IUSO de la vanguardia histonca”. Estas palabras en cursiva desorientan sobre la explicación 
técnica de la realización gráfica, que no es otra que la aplicación a un disefío gráfico 
de los recursos plásticos ya utilizados por el Lissitzky en el clima vanguardista 
propiciado por el triunfo de la 
revolución rusa. ¿En qué se 
concreta la aplicación de los 
recursos plásticos? En la 
utilización del triangulo y el 
círculo como dos formas 
interrelacionadas que se 
superponen y penetran una en 
otra, creando una composición 
oblicua a base de direcciones 
diagonales y aplicar una idéntica simplificación cromática reducida a tres tonos, 
rojo, blanco y negro, tratados como manchas planas de color. 

A lo largo de esta tesis insistimos en el mecanismo de descontextualización 
como punto de partida para dotar a la misma imagen de una lectura diferente a la 
que en un principio poseía. Y recordamos esto, en tanto que resulta curioso darse 
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cuenta de que el cartel de A. Greiman pretende atraer clientes hacia un 
establecimiento de restauración mientras que la obra de El Lissitzky se trata de un 
cartel con fines político-propagandísticos en favor del ejército rojo frente a los rusos 
blancos. : La imagen resultante al aplicar los mismos recursos de la plástica es 
particularmente diferente con una significación nueva, pero plasticamente idéntica. 

I 
2.4.6.~ Aplicación de la técnica divisionista: 

Lu aplicación de la técnica divisionista: * Envase 
ambientador Ambi-Pur, Cruz Verde, 1997. 

El envase es la piel de un producto que se 
va permanentemente para parecer más joven 

í, y recién nacido, mientras mantiene el apellido 
noble de la marca que garantiza la promesa de la 
continuidad en la calidad. 

‘,. y*.< Si observamos detenidamente la ilustración 
inferior que interpreta plantas de lavanda, (en 
consonancia con el aroma del perfume) 

concluiremos en que el tratamiento gr&ico es el propio del divisionismo. Son 
pinceladas corta de tonos morados y verdes muy próximos entre sí y que en su 
conjunto ofrecen una impresión convincente. En este caso, carece de importancia, 
la referencia a tal cual autor u obra, ya que lo realmente fundamental reside en el 
tratamiento gráfico que se ha dado a las plantas y que adecua el procedimiento a una 
sensación final de naturaleza y aire del campo que desea transmitir el producto. P. 
Signac ya anticipó las sensaciones de armonía, color y luz, que se obtenían de esta 
manera de hacer, aunque creemos que el modo visual actual más aconstumbrado al 
grafismo que el de sus contemporáneos ha permitido la utilización de una pincelada 
de mayor tamtio con respecto al formato en relación con la visión normal que 

44. P. SIGNAC, Neoimpresionismo (1899). Recogido por A. GONZALEZ, F. CALVO Y S. MARCHAN, Escritos de me 
de vanguardia 1900 / 1945, IX Tumer / Fundaci6n Orbegozo, Madrid 1979, p 35 . 36: “En la técnica de los 
neimpaim, muchas persmas, insensibles a los resultados de armonía, de color y de luz, s610 vieron el procedimiento. 
Ese procedimiento (...) no consiste forzosamente en el punto, como 10 imaginan, sino en cualquier toque, de forma 
indiferente, neta, sin barridas y de dimensiones proporckmadas al formato del cuadro: (...) de dimensih proporcionada al 
formato del cuadro y uniforme para un mismo cuadro, a fin de que, desde una distancia de visión normal, la mezcla óptica 
de los colores disociados se opere ticilmente y reumstituya la tinta”. 
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debía ofrecer la obra prctorica a cierta distancia según dicho artista a finales del 
siglo pasado (44). 

Se evidencia como un procedimiento plástico experimentado en la pintura 
es reinterpretado en el disefio gráfico con lo que se obtiene un nuevo resultado. El 
elemento de la línea entrecortada ejecutada en su mínima expresión que la aproxima 
al punto tiene un protagonismo del que carece en el divisionismo, aunque el uso del 
color sea el mismo, la escala de ampliación a la que se ha sometido, provoca el 
cambio del efecto final granulado por otro bien distinto de pincelada espontánea. 

2.4.6.d Pervivencia de la Bauhaus: * 
Tela . ..--. .-.-_. Bauhaus, 
diseñadora Susan 
Collier 1972. 

E s t a 
diseîiadora británica 
(nacida en 1942) 
fundó en 1973 su 

búsqueda de una 
diferenciación de marca la llevo a rechazar los diseiios gráficos formales, 
perfectamente organizados de los tios cincuenta, a la búsqueda de telas pensadas 
como lienzos, de colores fuertes y estampados geom&ricos (45). En el propio nombre 
del modelo Bauhaus nos confiesa abiertamente su referente. 

Basta contraponer su diseíIo con este otro * tapiz mural de Gunta Stözl, 

45. El dise& del siglom, editores jefes J. Lacock y L. Candlish ed. ediciones B Grupo Z, 1’ ed. Gran Bretafía 1996, 1’ ed. 
Barcelona 1997 p Tejidos 1970: “La filowfla de Collier Campbell era distanciarse de los disefíos gr&fícos formales y 
organizados de los aAos cincuenta y crear telas como lienzos, de colores fuertes y estampados abstractos. Su concepto de 
“diseflo para ahora” sigue vigente cn su producción de prendas de vestir, ropa de cama y mobiliario”. 
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1927 para confirmar el alto parecido que existen entre ambos. Stözl dirigió el taller 
de tejidos de la Bauhaus, experimentada tejedora manual, no dudó en dar un enfoque 
pictoricista a sus estampados, combinando las formas de Paul Klee con los 
contrastes vibrantes de Johannes Itten. 

Es significativo comprobar la modernidad de los disefios de la Bauhaus 
auténticas aportaciones al paisaje visual del s. XX que otros se limitan a sacar 
provecho: retocar sin variar lo esencial. Ha tenido la suficiente visión del momento 
para reivindicar en palabras de Collier un “diseiro para ahora”. 

2.4.6.e La aplicación de los elementos grafkos de la pintura a la tipografía. 

El aprovechamiento de algún recurso plástico es algo habitual en la 
construcción de piezas de diseiio publicitario, compuestas mayoritariamente por 
imágenes y textos. La tipograt?a desarrolla un papel fundamental en la comunicación 
de masas y como ya hemos estudiado en el cartel, es posible concebirla como formas 
visuales. El tratamiento gráfico moderno de las letras atiende a esta preocupación, 

de la que sobreviene que se apliquen 

conceptos plásticos que encontramos en el arte 
de vanguardia. Vamos a analizar varios 
ejemplos ilustativos de la cuestión: en primer 
lugar, dos anuncios de concretas 
reminiscenciasfituristas-dadaístas y otro en el 
que se emplea el recurso del colage. 

preferido utilizar recortes de cada 
aparente en cuanto a tipografía s 

* Anuncio God save tahegin & tonic 
schweppes, tónica Schwqpes, 1997. 

La historia de la pintura se presenta 
como un muestrario de posibilidades al servicio 
del disenador. En este caso el texto no ha sido 
impresos de una manera común. Se ha 
una de las letras que lo componen, sin norma 
e refiere. Este recurso ya fue utilizado en el 
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dadaísmo para componer poesías donde jugaba el azar en el proceso creativo. 
Vemos como, lo que fue en principio, una consecuencia plástica de un 

planteamiento estético determinado (la intervención en la creación de lo fortuito, lo 
imprevisto), la imagen de consumo lo ha desprovisto de ese valor inicial en tanto 
que el azar resulta inverosímil aquí, y se limita a un recurso de efectismo esteticista. 
Aquel radicalismo dadaístia se ha convertido en este anuncio en un cierto toque 
informal al producto. 

* Cartel de cine de la película Cómo ser mujer y no morir en el intento, 
dirigida por Ana Belén, autor Juan Gatti- Studio Gattb 1990. 

Estamos ante un empleo similar de 
tratamiento tipográfico y que nos lleva a 
concluir cómo la aplicación de un elemento 
plástico es una posibilidad al servicio de 
realizaciones gráficas concretas; en otros 
términos, un recurso. Comprobamos como la 
tipografía ha tomado un protagonismo superior 
al de la fotografia, donde la imagen de la mujer 
parece querer ocultarse, 0 mejor aun, 
defenderse. 

Aquí el disefiador ha atemperado la 
radicalidad del uso de una tipografia arbitraria. 
Reduce la intervención a la primera letra de 
cada palabra y a la conjunción copulativa, 

introducidas en unos cuadriláteros. También emplea siempre un tipo de letra con 
rasgo y solo, de una manera muy estudiada, gira algunas letras concretas. 

El radicalismo de las propuestas de vanguardia ha quedado integrado en la 
sociedad a través de la imagen de consumo, pero observamos, y esto una vez más 
es fundamental para comprender los procesos de transferencia, cómo ha tenido que 
suavizarse para ser aceptada, con lo que el arte de vanguardia acaba siendo 
desactivado; en este caso aprovecha un momento histórico de apertura, tolerancia 
e intelectualidad surgido en la EspaíIa democrática, que promulga un estilo de vida 
más igualitario en las relaciones hombre-mujer con una alteración aparente de los 
papeles y normas de conducta. 
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Valla de 
nublicidad exterior: * 

Mm* 
;w Anuncio de tabaco 
pi 

de la marca Fortuna 
, Tabacalera 

Uno de los 
problemas más 

habituales con los 
que se enfrenta el 
disefiador gráfico es 
el de introducir texto 

que pisan sobre fotografías o ilustraciones. La dificultad estriba en conseguir la 
mayor legibilidad posible. Así se justifica la elección del tipo de letra, en sus 
variedades de fina a gruesa, el color y los efectos tipográficos de batientes y líneas 
de contorno. Un obstáculo añadido es de de superponer marcas que ya tienen una 
gráfica determinada. Es el caso que nos ocupa de la imagen gráfica de “For”. 
Inequívoca referencia al paquete de tabaco, en definitiva el producto, posee una 
tipografia y colores con los que asocia el espectador inmediatamente. Sin embargo 
aqui nos interesa analizar cómo gráficamente se ha solventado la dificultad base de 
pegar esta imagen formada por una tipografía, una mancha azul con texto calado en 
blanco y tres líneas de color oro a una fotografía de paisaje marino que, como 
observamos es asímismo azul del mar y blanco del velero. 

Se ha recurrido al recurso de tratar el elemento plástico de la forma bajo el 
procedimiento del colage, que presenta ficticiamente la marca como si proviniese 
de un papel preliminar que ha sido rasgado y colocado encima de la foto. Para 
conseguir este efecto falso tecnicamente (en tanto que se trata de un mismo papel 
impreso) pero que funciona en términos perceptivos, se ha cuidado especialmente 
que el perfil de la superficie apareciese como rasgado, hasta el punto de detallarse 
las barbas del papel; asímismo, se ha incorporado una sombra para separar lo que 
se supone que es un papel fortuitamente rasgado de la foto del velero. 

En otros diseños gráficos se acude a poner un petache geométrico, 
frecuentemente rectangular y de un color liso y que contraste para separar ambos 
planos. Aquí el elemento plástico de la forma se ha tratado desde la aportación 
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gráfica que supuso el colage, forzando la impresión de la mtervención manual con 
la aleatoriedad que conlleva un papel rasgado con las manos y de igual manera la 
impresión de lo superpuesto (en las antípodas de integrarlo como en las obras de 
Picasso, Braque o Gris). Así comunica una impresión de cierta informalidad y 
ruptura de reglas (en contra de lo geométrico como algo que se construye bajo 
relaciones y magnitudes) que la agencia y el anunciante habrán considerado más 
oportuno en relación al posicionamiento del producto en el mercado. 

2.4.6.f La aplicación del lenguaje plástico de Miró como recurso para la 
confección de imágenes de consumo. 

Miró instauró un lenguaje gráfico propio que ha transcendido al mundo del 
consumo y que inspira la elaboración de diferentes imágenes, que van desde la 
identidad corporativa de una empresa de transportes hasta un simple envoltorio de 
pipas, pasando por identidaddes gráficas institucionales. 

* Autobús de la empresa ENATCAR 

Ya, con anterioridad, 
habíamos anticipado la proliferación 
de un cierto estilo mironiano en 
diferentes ámbitos de imágenes de 
consumo. Estamos ante dos casos de 
la aplicación de 
plásticos de Miró. 

Por una 
parte, se trata del 
identifrcador que 
autobuses de la 
exterior como en la 
en las formas 
y amarillo e incluso 
concéntricamente 
plásticos que con 

los conceptos 

‘-,. -‘?y:q+;~,q 
~x&fs$.G&&.&i 
:<r I”.‘,a,; *“ii*.< 
/.L. ‘., 4, T.&&,-<i 
p&&&&. p ) 

@ 

sirve como motivo decorativo de de los 
‘~ ’ comptiía, tanto en la carrocería 

tapicería del interior. Las coincidencias 

‘/ 

4: ” en la composición que hace que rodee ,_/* ” 
el arco a la mancha son hallazgos 
anterioridad se dieron en el arte 

orgánicas, en los colores primarios rojo 
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(comparar con esta * escultura de la Fundación 
Miró de Barcelona). No cabe la casualidad, tampoco 

.-;*’ .+ se trata de un encargo a este artista, una recuperación 
de una imagen pictórica anterior o de una adulteración 
de otra Estamos ante una aplicación de los elementos 
plásticos que innovó Miró, y cómo el diseîiador ha 
sabido captar la lección de su obra para convertirlo en 
un recurso efectivo para ejecutar su imagen de 
consumo. 

* Envase de pipas de la 
marca Grefusa, 1997. 

En este segundo 
caso de sobre de pipas, es aun si cabe más evidente 
esta afumación. El diseÍIador parte de la forma de una 
pipa a la que le da un tratamiento plástico como lo 
hubiera hecho un alumno-copista del propio Miró: 
divide la forma en parcelas a las que atribuye un color 
primario o secundario y repite la función plástica de 
la línea de contorno. 

* Identidad gráfica institucional del 
Turismo del Cabildo insular de Lanzarote, Islas C 

Entre el sinfin de realizaciones gráficas que tienen como referente 
en tanto que se utilizan los 
mismos recursos plásticos, 
escogemos esta imagen 
corporativa promocional. El 

de ámbito de aplicación, el tuismo, 
es similar a la ya estudiada de la 
Secretaría General de Turismo, 
e igualmente proporciona un 
rotundo impacto visual dentro 
de un informalismo que 
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permite, como en aquel otro caso, una lectura semántica acorde con el lugar. En 
concreto, parece querer recordarnos que se trata de un terreno volcánico a través de 
la mancha negra y los brochazos rojos, como de la lava, que surgen de su interior, 
dentro de este especial marco circunscrito por la circunferencia amarilla que evoca 
su aislamiento insular, un sol de muy especial naturaleza y un punto de destino. 

* Identificador grhfico de la compañía 
aérea viva Air, diseño D. Panicello C.I.A.C., 
Barcelona 1992. 

VNa Air es una compafiía que opera en el 
mercado de los vuelos charters. Su público esta 
practicamente compuesto por turistas europeos. 
Una vez más (identificadores creados por Miró 
para la Secretaria de Estado para la Promoción 
del Turismo y con destino a la Institución del 
Fomento del Turismo de Mallorca) se comprueba 
como se acude a este lenguaje plástico para 
buscar un resultado final lúdico y llamativo, en 
consonancia con el mensaje que se pretende que 
perciba el espectador frente a estos estímulos visuales (4~ 

* Cabecera del periódico 
universitario Generación del siglo XXI. 

Terminamos esta exposición de 
imágenes alentadas por la plástica 
mironiana con esta cabecera de prensa. El 
tipo de letra no admite paralelismo, al 
contrario del tratamiento cromático: los 

toques de color incluidos en los huecos de las letras atienden a un proceder propio 
de Miró. 

46. W. OLINS Imagen corporativa internacional, trad. D. Udina, 1” ed. 1995, l*ed. Gustavo Gili, Barcelona 1995, p 88: 
“Los colores fuertes del logotipo principal, evocadores del sol y  el calor...(...). El concepto globlal transmite un mensaje 
básico de gccve y  alegría”. 

181 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO, DIRECTOR D. ,ULI.hN GIL. 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, IJNIWRSIDAD COMf’LUTENSE DE MADRID. 

2.4.6.g La aplicación del lenguaje 
plástico de Matisse: * Paquete de papel para 
fotocopiadora, marca Color Copy, fabricado 
en Austria, 1997. 

Estamos ante 
un caso en esencia, 
similar al anterior. 
Aquí, el referente 
utilizado es la obra 
sobre papel del pintor 
francés Hemi Matisse. 
Basta comparar este 

: ‘/. disefio gráfico con la 
ilustración titulada * 
ícaro, 1943, realizada 

el libro titulado Jazz, publicado en 1947. 
s quince afios de Matisse estuvo marcada por 

la incorporación de la técnica de los papeles recortados, previamente pintados con 
gouache, que le permitió literalmente dibujar con el color y alcanzar su propósito de 
una pintura plana y sintética. En 1930 ya había utilizado ocasionalmente este 
proceso para La danza de Merion. 

La muestra merece un análisis detenido para demostrar cómo la 
correspondencia entre la pintura y el diseño no se fundamenta en parámetros de 
gusto o arbitrariedad 

El producto es efectivamente papel, detalle que no pasamos por alto al 
pensar que justamente se ha escogido de referente a un artista que realizó 
importantes innovaciones plásticas en este siglo sirviéndose de la técnica del colage, 
con papeles recortados de diferentes colores que después pegaba sobre una 
superficie. Las siluetas del envoltorio son figuras matissianas que, con cierta 
torpeza, intentan reproducir aquellas otras del pintor. 

El color, esta igualmente tratado: a cada forma le corresponde un solo tono 
plano. Pero, obsérvese que se han utilizado el amarillo, magenta y cyan, los tres 
colores primarios con los que funcionan las mezclas sustractivas, procedimiento que 
sigue la fotocopiadora para la reproducción cromática de un original a color. 
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Para terminar, el disefio gráfico se adecúa al concepto de bobina continua. 
La repetición reticular del mismo motivo, se justifica por un aprovechamiento total 
del papel y su fácil colocación: no tiene desperdicio, ya que cada 5 cm. se repite, 
tanto a lo largo como a lo ancho, con lo que se adapta a diferentes formatos del 
producto, (se utiliza indistintamente para paquetes tarnaÍIo DIN A-4 y DIN A-3, solo 
diferenciados por la etiqueta donde vienen impresas las características técnicas del 
contenido y que asímismo precinta el envoltorio). 

Nos encontramos nuevamente ante una muestra ejemplar del diseîio gráfico 

que aprovecha los recursos plásticos de un referente pictórico anterior, a la vez que 
lo adapta a las propias necesidades del producto, dentro del esquema clásico de 
trabajo del disefiador que tiene que integrar forma-función en el resultado final de 
su proyecto. 

* Símbolo de la identidad 
corporativa del jardín Bothico de 
Valencia, realizado por La Nave, 1992. 

Analizamos un trabajo con altas 
pretensiones de disefro, encargado por la 
Comunidad Autónoma Valenciana en un 
mismo momento de explosión del disefio 
en EspaÍIa. La Nave responde al nombre 
colectivo y empresarial formado en su 
momento por Paco BascuÍtán, Daniel 
Nebot, Nacho Lavernia, Lorenzo 
Company, Luis Gonzalezy J. Vicente 

Paredes. 
El interés que despierta este 

símbolo para la investigación es doble y 
complementario. De un lado, su 
conexión con la plástica de Matisse; de 
otro su valoración crítica. Enrie Satué 
escribe al respecto: “-que de sus posteriores 

y originalísimas imágenes de identidad para otras 

instituciones levantinas, como el Jardín Botánico 
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o el Centro Tecnológico “. (47) 

La utilización del término original, y con 
mas razón en forma superlativa, resulta, cuando 

menos exagerado. Si con ello, el autor ha querido 
referirse a la dosis de novedad dentro del contexto 
gráfico del momento, como algo contrario a lo 
aconstumbrado, ciertamente cabe calificarse así. 
Pero, tal y como demostramos, este juicio 
sociológico no debe servir para arropar el otro 
análisis, en el estricto sentido plástico de este 
símbolo. Así se descubre que la imagen no es nada 
original, ya que denota un estudio de imitación, de 
ninguna manera fruto de la creación espontánea, y 
radicalmente no debe considerarse esta imagen en 

el origen sino con toda propiedad fruto de un feliz alumbramiento cleptómano. 
Es evidente su dependencia de los papeles recortados de Matisse, las 

ilustraciones perteneciente al libro Jazz de 1947, por ej. * El lanzador de cuchillos. 
Aun hay otro precedente decisivo. Entre 1949 y 1950 realizará su último gran 
encargo: la decoración de la * Capilla del Rosario, en Vence. En las vidrieras 
repite los modelos vegetales estilizados que aluden al Árbol de la Vida. También en 
este punto, el símbolo de este jardín Botánico no resulta original. 

Beiiesmn ‘1 . .$ 

2.4.6.h La aplicación del lenguaje plástico de 
Dalí: * Anuncio del fkmaco Benestan, 
laboratorios Synthélabo Alonga, S.A. 1997. 

El surrealismo en general y el estilo 
daliniano en particular han resultado ser un caldo de 
referentes muy apropiado para la construcción de 
imágenes de consumo. Las formas blandas de los 

47. E. SATUE El disefiográfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva, ed. Aliatua, 1’ ed. Madnd 1997, 

p. 38. 
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relojes del famoso cuadro Persistenciu de la memoria, Dalí 193 1, vuelve a aparecer 
desvirtuado en manos del disenador gráfico. Este ha intentado, con poca fortuna, 
incorporar además un grafismo propio que produce un efecto anulador, de 
interferencia visual de la propia imagen en cuestión. 

Esta representación particular del reloj resulta sugerente en términos 
publicitarios. Alterar la natural rigidez de este objeto por algo gelatinoso que parece 
chorrear por el borde de una superficie, nos transmite un mensaje simbólico de 
desvirtuación de los objetos y confusión del mundo de la realidad. Esta 
representación objetual salida de una actitud de explotación de lo irracional, los 
fenómenos paranoicos y oníricos como posibilidad de acceder a otra realidad tan, 
permítanos la redundancia, real como oculta, queda totalmente desvirtuada en este 
anuncio, convertida en una imagen atractiva para ilustrar los beneficios del 
medicamento centrados en la persistencia de sus efectos por un tiempo mayor, por 
lo que sólo se requiere “dos tomas al día”. 

La sugerencia de la pintura daliniana permite, en estrictos intereses 
publicitarios, su adaptación a un mensaje comercial concreto, mientras conserva el 
encantamiento de la imagen, necesario 
para atraer la atención del espectador. 

* Anuncio The Quintessential 

Fino, bodegas Osborne, 1993. 
Si anteriormente se daba una 

aplicación de la forma; ahora el recurso 
plástico reutilizado es la composición. Se 
vuelve a emplear un hallazgo que el 
propio Dalí utilizaría reiterativamente e 
toda su carrera: Trabajar con la h 
perspectiva lineal para hacer 
composiciones de carácter surrealista. El 
modo visual surgido en el Renacimiento, 
organización espacial en el plano del 
cuadro utilizando un sistema de 
representación cónico, adquiere 
popularmente un carácter de visión natural en consonancia con los propios 
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resultados que ofrece la fotografia. Por lo tanto, sujetos todas las formas a este 
sistema perspectivo obtendrán una credibilidad, como imagen de algo que puede 
llegar a existir. Y es en este momento, donde tal suposición se enfrenta con la 
representación de objetos, perfectamente identificables como reales y lógicos 
tomados uno a uno, pero que en este nuevo contexto se presentan con cierta dosis 
de irracionalidad, de absurdo, de imposible. Así, la levitación de los objetos 
contradice las ley universal de la gravedad y ia qué se debe ver por la ventana una 
imagen campestre si, en teoria el espectador se encuentra al aire libre mirando al 
cielo? Todo ello nos crea una incomodidad de la lógica, apetecible desde la parte 
irracional del individuo. 

Desvelada la estrategia, el realizador gráfico sólo tendrá que elegir 
convenientemente los elementos formales de la representación, en este caso el 
producto ilustrado por la botella y la copa con vino; colocados en un lugar 
destacados para que centre la atención y propicie una lectura en clave publicitaria. 
El tratamiento gráfico, especialmente el color y la luz, ofrecerán un verismo en la 
sorpresiva e intrigrante composición 

En resumen, el analisis de imágenes de consumo concreta a partir de la obra 
de tres artistas, Miró, Matisse y Dalí, demuestra cómo la aplicación de determinados 
lenguajes plásticos tienen en cuenta conceptos y elementos grafitos creados con 

anterioridad por aquellos otros pintores. Este 
saber, puesto en manos de diseñadores, que los 
consideran como leyes generales válidas, 
estrategicamente aplicadas a situaciones 
concretas proporcionan una comunicación 
visual eficaz. 

El numero de casos en los que se 
detecta un aprovechamiento de los lenguajes 
gráficos de pintores hacia la imagen de 
consumo excede los límites imaginables. 
Incluso este fenómeno se repite con autores 
vivos, algo que observamos en el anuncio * 
Mirate, automóviles de la marca Seat, 
inspirado en las figuras puestas de espalda que 
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le han hecho célebre as1 pintor asturiano Eduardo Urculo. Las apetencias de 
aprovechamiento plástico se despiertan en el momento de encontrar la razón que 
justifique la apropiación de esa imagen pictórica, de acuerdo a los objetivos, al 
mensaje de la comunicación publicitaria. 

En otras ocasiones, frecuente en el disefio industrial, los recursos plásticos 
adquieren tintes decorativistas. Tal vez el ejemplo mas rotundo lo constituya la 
estela escultura-pintura en el espacio que han dejado los célebres móviles de 
Calder. La publicidad de los *móviles de Christian Flensted aparecida en una 
revista de decoración es concluyente: 

“Los móviles son dise& 

-1 

3s artísticos de clara vocación decorativista Suspendidos de un solo 

punto, desarrollados a través de brazos livianos que sostienen los 

motivos realizados de materiales diversos, los móviles se dejan 

mecer por las sutiles corrientes de aire de la casa imprimiendo vida 

al espacio donde se hallan. Las tres dimensiones correctamente 

equilibradas brindan infinitas posibilidades formales a través del 

espacio. Siguiendo las enseñanzas del gran artista que fue Calder, los 

móviles daneses de Christian Flensted realizados en material plástico 

con una hermosa estética naif desafían todas las convenciones, 

devienen un motivo decorativo de primer orden. Un verdadero punto 

de atención en un interior que emprende el vuelo dejando atrás 

esculturas y cuadros aferrados a su soporte”. (48) 

2.5 Conclusiones. Creación y repetición. Transferencia de la 
imagen pictórica al escenario del consumo. 

A modo de recapitulación común sobre las diferentes estrategias para 
convertir una imagen pictórica de vanguardia en otra de consumo. hay que insistir 
en la idea de diferenciar entre imágenes pictóricas y gráfica de la pintura. Pues si las 
primeras se comportan en el ámbito del consumo de manera oscilante en el curso del 
tiempo, se han dado una serie de aportaciones gráficas que, si bien son más usadas 

48. Revista Casa Viva. Interiorismo, decoración y  disefío comtemporaneo; no 14, Barcelona M.C.ed., mayo 1998 p. 30 
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unasqueotras,en suconjuntoconstituyenun pilar fundamentalparala elaboración
de imágenesde consumo.En otras palabras,los realizadoresde este tipo de
imágenestrabajanapropiándosepor diferentestécnicasde los elementosicónicos
y plásticosde la representación.Esdecir, traspasanla imagenmismamáso menos
manipuladaconformea lasestrategiasestudiadasen estetesis,a la vezquetambién
hansabidoextraerunaseriede conclusionesplásticasoriginariasde la pinturade
vanguardiay muy especialmente,en nuestraopinión, de las tendenciasmenos
figurativasquehanposibilitadola exploraciónde los valoresplásticosy expresivos
delos elementosgráficos,tratadosconindependenciade la figuración.

Queremostestificarqueexiste un precedenteanteriorde utilizaciónen el
campopuramentedela pinturayqueforma partedel conocimientoprofesionalque
ejerceensutrabajodiario el diseñadory publicista.Lasdiversasaportacionesde la
pinturaabstractaseresumenenla frasesiguiente:parala construcciónde la imagen

deconsumoresultafundamentalconsiderarel valorde loselementosplásticoscon

respectoa la representación.Entrelos másutilizadosen el diseñográficoestánel
aprovechamientodelosvaloresexpresivosde la líneaderivadosdel trazoregular(ej:
artegeométrico)o deltrazopulsónico(ej: informalismodeJ. Pollock,M. Tobey..)
desententdidosde la línea de contorno que describía tradicionalmenteformas
reconocibles.Tambiénla experimentaciónespecializadade la formapor partede
los artistasha llevado a una clasificación operativa de éstas en geométricas,
orgánicas,gestualesy mixtas.La simplificación,comounade las característicasde
la comunicaciónvisual paraconseguirunarápidalecturay mayorpregnanciaes
posibleconseguirlatomandocomo referencialos diferentesestilosy nivelesde
abstracciónexperimentadosdesdelos neoimpresionistas,(si pensamoscomo
ejemplo por un instante,en la figura humanacomounaforma que ha de ser
reconocible,existe todo un catálogode orientacionesde resultadosgráficosal
servicio dela imagende consumo).Igualmente,si la forma sehadesvinculadode
la representación,se trabajarácon ella como un elementográfico más. Los
problemasdecomunicarvisualmentesonresueltosdesdemodosde representación,
quesi biensonentendidosenclavedepsicologíade la imagen,no dejande tenerel
soportequeotrostantospintoresanticiparon.

Los sistemasde tratamientoquímico y modernamenteelectrónicode la
imagenhanpermitidola difUsión de muchasimágenespictóricasenobjetosdetodo
tipo, puestecuicamentesonfacilmentereproducibles,ya queno escomparablela
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dificultadquetienecualquieradeloscuadrosclásicosconlas obrasdeP.Mondrian
al que hacíamosreferenciao del mismo J. Miró como hemosvisto. Y bien, la
imagende consumoha sido máspropiciaa tomar comoreferentesimágenesy
procedimientosquefuerantecnicamenteaplicablesasumedio.

Aunque todasestasaportacionesse rastreanen la historia de la pintura
anterior,esa travésdel desarrolloespecíficoque realizanlas vanguardiasdesde
principiosde siglocomosonrápidamenteaprovechadasenel diseflo y la publicidad.
Las aportacionespictóricas han resultado ser válidas en el siglo veinte,
independientementede los materiales,soportesy escenarioartístico en que
surgieron.

La imagende consumomasivoadquiereen relacióna la imagenartística
entreotrascaracterísticas,el poderde sumultiplicacióny difusión.Es unaimagen
creadainteresadamentey por tantoconunafuerzade implantaciónsocial,de la que
carecela mayoríade]as obrasartísticas.De ahí, reiteramosla tesisde queejerceun
poder impositivo en el modo visual de la población. Perohay que tener en
consideraciónel fin decomunicarinmediatamentey deunaforma precisapor lo que
tienequeserentendidaperfectamenteporel público a la quevadirigida. Así queel
arteseráun procedimientoo recursoal serviciodelos fines propuestos,utilizando
comoestrategiaalgunode los dosgruposy seisapartadosdesglosadosen páginas
anteriores.

La creacióngráflco’publicitaria(excluyendotodasaquellasimágenesde nulo
valor estético,torpementeinformativasy carentesde interésparanuestroestudio)
no sólo se sustentanen la referenciaartística,sinopor si mismaserácapazde
elaborarun lenguajepropio del medio.El desarrollode las nuevastecnologías
visualesligadasdesdeel principio al consumohan ido encontrandosuspropias
clavesvisualesautónomas.Bastecon ponerel ejemplode los muchosefectos
visualesgeneradosdigitalmente,(el tono,brillo y saturacióndel color luzsobreel
color pigmento utilizado por los artistas tradicionales o la versatilidad de
manipulacióndel puntodevistasobreimágenesvirtualesde tresdimensionesque
facilitan los modernios sistemasinfográficos). Pero tampoco sería correcto
sobredimensionarlos recursostécnicosequiparándolosconla propiacreación.La
cuestiónno radica en los mediosde creaciónque se utilicen, sino en la propia
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aportaciónexpresiva,dondeel arte,queno hayqueconfundirconel objetoartístico,
porsupropianaturaleza,seguiráaportandolassolucionesprimerasalos hallazgos
expresivosquereimplantadosconvenientementeformaránpartedel universovisual
enel quesesustentenlasimágenesde consumomasivoenunasociedaddesarrollada
quedemandael componenteestéticoen suvida cotidiana.

Estaúltimaafirmaciónmereceun mayordetenimientoen claveeconómica.
El términodemandaes,pordefinción,la cantidadde un bien o de un servicioque
puedeser adquiridaen un mercado,a cierto precio predefinidoconuna validez
temporal (49). Lo estéticocomobien, concategoríasuficienteparaserreconocido
socialmentecomotal, seofertabaen la bellasartesy lasartesdecorativas.Nadie
dudabaen encontrarestevalor,cambianteporotra parteen funciónde la épocae
interpretadosegúnautor o escuela,en un edificio emblemático,un cuadro,una
vajilla o un camafeo.Hemosdemostradocomocierto talanteestéticotambiénestá
presenteen objetose imágenesde consumocotidiano.Entreambosescenarios,el
de las artesconsuproyeccióndifuminadaen las artesdecorativasaplicadasy el del
diseñográfico, industrial y ambientalde consumomasivo, se da unadiferencia
fundamental.El arteal usoha perdidola competitividadpropiade suexclusividad
y su costees superiora lo que los compradoresestándispuestosapagar(50). Su
valor,entérminosdelprecioal queseofertaen el mercadode las galeríasy círculos
propios, carecede alicienteparala gran mayoríade personas.Aunque cabela
debilidaddepensarenestadirección,no contradicesuescasoalicienteeconómico
con la preocupaciónsocialsocialque comofenómenoculturaldebedespertaren la
sociedad.El provechoartísticodeunaobracontemporáneasólo lo hasidoy lo sigue
siendoparaunospocos,capacesderealizarunainversión,de adquirir esebienen
detrimentodeotrasopiconespotencialesdecompra.

Sin embargo,esaapetenciaestéticaesdehechocolmadaenunaampliacapa
de la sociedadatravésdel consumomasivodetodo aquelloquelo incorporasin ser
en si mismosurazóntotal, exclusivay enla mayoríade los casosprincipal. Incluso,
cuandose trata de la moda,dondepareceque el gusto estéticoesel ley mnotiv,

49. DicdonarioARRENTRdeTénninos econMnico-flnencieros,cd. MENTAT, r cd, Madrid1992, p 141.

50. WILLIAt4 O. ORAMPPArle, inyeniM, yMecenazgo,úaáB. Riberade Madariaga.cd Anal,? cd MadIid
1991.p 247: “Sc tratadequeel artecuestay vale másdelo queel públicoen generalestAdispuestoapagar”
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careceríade naturalezasin contarcon la cosa,dela queel términomodapasaaser
enrealidadsubsidiario(modadel vestir,modade coches...).La transfonnacióndel
arteal serincorporadoaimágenesy todotipo de objetosde consumo,sehacedesde
la perspectivadesercontempladocomoun bienquecomplementaa otros. Seutiliza
al mismotiempo que ellos y cuandolos otros quedanobsoletos,(hechopor otra
parteconsustancialal ámbitodelconsumo)siguela mismasuerte(51).

Visto así,esteprocesode reposicionamientodel arte es unacuestiónde
supervivencia.Algunos pensaránque su nueva ubicacióndetraede su propia
condiciónartística.Hechoésteque nos llevaríaa cuestionarel conceptode arte,

significativamenteligadoasucontexto,porel quedemanerafácil nosdeslizaríamos
a considerarel arte comotodolo queesvendidocomotal. Sin embargo,el discurso
sereconduce,admitiendounavezmásla existenciade elementosplásticoscomunes
a lo tradicionalmenteartísticoenobjetoseimágenesde consumomasivo.Los costes
de creaciónson minimizadosen unaproducciónindustrial respectoa la obra
original del artista-artesano,por lo quela puracreaciónartísticasehaceen principio
másrentable,pudiéndoseatraeraartistashaciala laborproductivade traspasarsu
conocimiento, contar la industria con técnicos artísticos directamente o
subcontratandoservicosaempresasespecializadasy, entodosloscasos,apropiarse
por tantodel conocimientoy la realizacióndesarrolladaen el ámbitoartístico.

Ladisyuntivaentreobraoriginaly obraproducidarepetitivamente,exigeuna
opción estéticaque, como hemosvisto, transformelas imágenesartísticasen
imágenesde consumoconelementosportadoresde lo genuinamenteartístico.En
función de otros condicionamientostécnicos(como la capacidadtecnológicade
repetiralgoquecomoúnicosehizo peroquelas máquinasdifilmente reproducen
y portantohayquerediseñar),decostes,(preciofinal del productorelacionadocon
los costestotalesde producción),de mercadeo,(público al queva dirigido y
estrategiade comercialización)se impone la necesidadde encontrarla opción
esteticaválida,no sólocomoconceptomental,sinoapoyadaporuna representación
concretaquefinalmentedebeconstarde formas,texturas,colores..,dandoentrada
alas diferentesopcionesdetransformaciónde la imagenartísticaqueconviertenun
actode creaciónminoritario,el queejecutael artistaindividualmenteconsuobra

SI. WILLIAM U. GRAMPPArle, inversióny mecenazgo,txnd. E.RibeTEde Madariaga,cd. Ariel, r cd. MaIITid 1991,
pM: “Además,el arteesunbienquecomplementaa otros(seutilIza almismotiempoquedios) y cuandolosotros quedan
superados.elartesiguelamismasuerte”.
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queen mayor o menormedidacircularáen ámbitosespecializadospropiamente
artísticos, (galerías,subastascoleccionespaniculares,museose incluso libros
académicosdegradomedioy superior)enotro actoderepeticiónpopularrealizado
atravésdelosmediosindustrialesaunqueposibilitanunaproducciónmasiva,listo
paraser intranscendentalmenteconsumidopor unpúblico.
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