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RESUMEN

El análisis retórico aporta a la didáctica del arte y de la imagen un instrumento
de lectura icónica que ayuda a interpretar las claves de creación y recepción. Es útil
además pues relaciona distintos lenguajes -literario, poético, fílmico, artístico y
publicitario- que nos ayudan a imbricar las técnicas creativas en distintos soportes
y distintos códigos de creación.

ABSTRACT

The Rethoric analysis is a new tool that can be used in Art Pedagogy that helps
the interpretation of art andbrings new keys in the production and reception of Art. It
brings the possibility of relation different lenguages such as poetry, film, art and
advertisment, and puts in connection creativity technics on different codes of creation.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de este ensayo es el de proponer una unidad
didáctica que analice la imagen a partir de una ciencia de la imagen que hasta

hace unas décadas se centraba únicamente en el lenguaje escrito, pero que
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desdehace unos años —a partir de distintasinvestigaciones—ha pasado a
ocuparse de la imageny en concretode laimagenpublicitaria.Nos referimos
a laretóricavisual, un modo de análisis quenos puedepermitir, en distintos
soportes, o en distintos medios —arte,cine, publicidad—articular signifi-
cante y significado, o dicho de otro modo,forma y contenido.A partir de la
articulación de la forma y el contenido podemosconseguirdescifrar los
mecanismosquese producenen el arte,el cine, y sobre todo la publicidady
que despiertan en nosotros determinadasreacciones.Consideramosque,apo-
yadosen esteinstrumento de análisisvisual, el alumnado dispondráde un ele—
mento importante de discriminaciónvisual para ver,disfrutar,apreciar yjuz—
gar los distintos mensajesy creaciones visuales y ellopuede ser tanto más
importantecuandoa través del análisis literariose hallan ya familiarizados
con este análisis.

Nadie pone en duda, en el nivel de loshechos visualesla existenciade
fenómenosde comunicación;peropuede dudarsedel carácterlingúistico de
estosfenómenos.Frentea algunasteoríasque seoponeny dudande la catego-
ría de signo en las obrasvisuales,en los últimos añoshemospresenciado la
irrupción de nuevascorrientes,la NuevaRetórica,que partiendode los análi-
sis retóricoslingiiísticos, se ha adentradoen el análisisvisual partiendo de la
lingiiística.

Antes de adentramos en la retóricavisual propiamente dicha conviene
repasar los elementosbásicosde la semiologíade la imagen.

1. EL SIGNO COMO PORTADORDE SIGNIFICADO

¿Quécomunicamos?Información,simpleo compleja,al nivel de las rela-
cioneshumanaso sociales,o, incluso,anivel biológico.La información que ha
de ser comunicada debe tener unafuentey un destinodistintosen eltiempoy
en el espacio, dondese origina la cadena quelos uney constituyeel canal de
comunicación.Paraque la informacióno mensajetransite por ese canal,se
hacenecesario reducirla a señalesaptaspara esatransmisión:estaoperaciónse
llamacodificación y quien olo que larealizaes el transmisorEn elpunto de
destino,un ¡eceptorreconviertela informaciónen su forma original, descodi-
ficándola,haciéndola apta parasu comprensión.Peroningúnsistemadecomu-
nicación está exentode posibilidadde error. Todaslas fuentesde error son
agrupadas bajo lamisma denominaciónde ruido o disturbio. Si la tasade mi--
dos es baja, tenemos la posibilidad de obtenerbuenainformación.

El código puede serdefinidocomoun sistema de símbolos que, porcon-
vención preestablecida,se destinaarepresentary transmitirun mesajeentre
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la fuente y el punto de destino. En ellos podemosdiferenciarentrecódigo
analógico,que se vincula directamentecon el significado,conel objeto al
cual se referencia,como lospictogramasde las lenguasorientales,mientras
queel código digital estáconstitutidopor dígitos o unidades quese mani—
fiestan separadamente(el alfabeto, lanotación musical,etc.). DecíaPound
paradiferenciar el código digital del analógicocon respectoa las lenguas
orientales:si queremostransmitiraalguien,por medio de palabras, la idea
de «rojo» diremos quese trata de un color; si nos preguntan«¿quées
color?»,responderemosque es el efectode la vibración de ondaselectro-
magnéticasen cierta amplitud de onda... y asísucesivamente,con explica-
ciones cada vez más abstractas.En chino, el ideogramapara«rojo» estáfor—
mado por el montaje de cuatroideogramas(rosa, cereza,herrumbre,fla—
menco) que designan cosasque todo el mundo conoce y que tienen en
común elcolor rojo. Se trata deuna lengua concreta,fundamentadaen la
analogía.

Signo,etimológicamentederivade signum,queproviene del griegosec-
nom,raizdel verbo «cortar», «extraerunaparte de»,... la raizprimitiva pare-
ce indicarque«signo» sería algo quedebíade referirsea una cosa mayor, de
la cual habíasido extraído (una hoja con relación aun árbol, por ejemplo).
De signumse derivaseñal,signo,seña,insignia, designio, diseño, significar,
etcétera.

Peirce,fundadorde la semióticadice: «signo, o «representante»es toda
cosaquesustituyea otra, representándolaparaalguien,bajo ciertosaspectos
y en cierta medida».

El signopuedeser clasificadoen:
a) Index, índice (señal para 5. Langer) cuando mantiene unarelación

directa consu referente,o la cosa que produce el signo (suelomojado,huellas,
perforación debala).

b) Icono, cuandoposeealgunasemejanza o analogía con su referente(una
fotografía,unaestatua,un pictograma).

c) Símbolo,cuando larelacióncon elreferentees arbitraria, convencional
(serpientesímbolodel mal, la palabramesa).

Algunos signos participande unanaturalezadoble e inclusotriple: la
cruz, primeroes icónico (un instrumento de tortura); y simbólico (símbolo
del cristianismo).

Signoen términoslingtiísticoscorresponde alsema,o unidad mínimapor—
tadorade significado

¡ PIGNATARI, D. (1977): Información,lenguaje,comunicación.Barcelona,Gustavo GUi, p.
20.
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Indicio Visual

Del mismomodo traspasandolo anterior a imagen, Eco no dice queun
indice o indicio visual es algo que dirige laatenciónhaciael objetoindicado
por un impulsociego.Sin dudaalguna,cuando vemos unamanchade agua,a
partir deeste índice deducimos enseguida que cayóagua;del mismo modo,
cuando vemos una flecha que señalanos vemosincitadosa dirigimosen elsen-
tido de la direcciónsugerida.Todo indicio o índice visualnos comunicaalgo,
a travésde un impulso máso menos ciego,en relación a un sistemade con—
vencioneso de experienciasaprendidas.A partir de la presenciade huellas

sobre la tierra, deducimos la presenciadel animalúnicamentesi hemosapren-
dido aestablecerunarelación convencional entreesesignoy eseanimal.Si las
huellasson huellasde algo quenuncahemosvisto (o de algode lo quenunca
nos dijeron quéhuellas dejaba),no reconoceremosal índicecomotal, sino que
lo interpretaremoscomo accidentenatural.

Puede afirmarseen principio que todos losfenómenosvisualesque pueden
interpretarsecomoíndicespueden serconsideradoscomosignossemiológicos.
Una luz inesperadaque hace palpitar nuestrospárpadosnos lleva a un cierto
comportamiento como efectode un impulso ciego, pero sin que seproduzca
ningún procesode semiosis;simplementese tratade un estímulofísico. Porel
contrario, cuando a partirde unaluz rosadaque se expande en elcielo deduci-
mos una inminente aparicióndel sol, respondemosa la presenciade un signo
reconocible poraprendizaje.

SignoIcónico

En estesentido,y antes de adentramosen la retóricapropiamentedicha,
debemos aclarar el conceptode signoicónico. Es icónico el signo que posee
algunaspropiedadesdel objeto representado. Aesterespecto,el retratode una
personaes icónico hasta ciertopunto,porque la tela pintadano tiene la textura
de lapiel, ni la facultadde hablar ymoversequetiene la personacuyo retrato
representa.En este sentido,un signoicónico es unsignosemejanteen algunos
aspectosa lo que denota.Los signos icónicos no poseenlas propiedadesdel
objeto representado,pero reproducenalgunascondiciones de lapercepción
común,sobrela base delos códigosperceptivos normalesy seleccionandoesos
estímulos que pueden permitimos construir una estmctura perceptivaque

- Eco, U. (1968) «Lo sguardodiscreto (Semiologíadei messagivisivi)>¡. en la Struttura
asscnte.Milán, Bonipiani, PP. 105 y ss.
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posea——en relación con los códigosde la experiencia adquirida— la misma
significación que la experiencia real denotada por el signoicónico.

Lo que podemos comunicares un datode la experiencia común. Los signo
icónicosreproducenalgunascondicionesdela percepcióndel objeto,perodes-
púesde haberlosseleccionadosegúncódigos de reconocimientoy haberlos
registradosegún convenciones gráficas.

Para explicarnos este concepto,Econos dice que, cuando enun zoovemos
de lejos unacebra, los elementosque reconocemosinmediatamentey que
nuestramemoria retiene,son las rayas,y no la silueta que asemeja vagamente
a un burro o a una muía.Así, cuando dibujamos una cebra,nos preocupamos
de que loreconocibleseanlasrayas.Perosupongamos,continuaEco, queexis-
ta una comunidadafricanadonde los únicos cuadrúpedos conocidos sean la
cebray lahienay dondeno se conozcancaballo,ni burrosni mulas.Parareco-
nocera la cebrano será necesario percibir rayas, yparadibujaría será más
importanteinsistir sobre laforma del hocico y la longitud delas patas.De la
selecciónde estosaspectos dependela posibilidaddereconocimientodel signo

— . 3iconíco
Perodebemosañadirotra característicadel signo icónico. El artistadel

Renacimiento, apartirde una convención, reproducelaspropiedadesdelo que
ve, el pintor cubista,las que conoce.

El signoicónico puedeposeer,a partir de la definiciónde Eco, entrelas
propiedadesdel objeto,las propiedadesópticas (visibles),ontológicas(supues-
tas)y convencionales (adaptadasa un modelo,de las quesabequeno existen,
pero quetiene capacidadde denotar eficazmente,pe. los rayosde sol como
varillas). Así, un niño dibuja elperfil de un auto, perolas cuatro medasson
visibles, identifica y reproduceentonceslas propiedadesque conoce;luego,
aprende a codificarsus signosy representaal auto condos medas(y explica
quelas otrasdos no se ven), sólo reproduceentonceslas propiedadesqueve.

Así, un esquema gráficoreproducelas propiedades relacionales deun
esquema mental. Del mismomodo nuestra lectura de los criptogramas deun
artista está influida por nuestra expectativa. Nos enfrentamos con la creación
artísticacomo aparatosreceptoresya sintonizados,manejamosun código
similar. Esperamos encontramos anteun cierto sistemade notaciones,una
cierta situación en elorden de los signos,y nos preparamosparaconcordar
conella. Lo que vemos anteun busto corresponde anuestraexpectativay, de
hecho,no lo vemos como una cabezacortada,y quizá por ello no nos sor-
prende laausenciade color en una fotografíaen blanco y negro, o suescala
reducida.

Ibídem, ant.
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Concordandocon ello podemosdecirque el signoicónico construyeun
modeloderelacioneshomólogo almodelode relacionesperceptivasquecons—
truimos alconocery recordarel objeto,pero quese apartadel objetomismo.

2. LA RETÓRICA

En estecomplejo nudo de relacionesvisuales, la retórica, tan denostada
durante años,puedeayudamos a analizarlas imágenesdesdeel punto de vista
de su significado.

La corrienteestructuralista sería laprimeraen manifestarun nuevo interés
por laretórica.Roland Barthespropusoun primer análisisde laimagenpubli-
citaria con laayudade conceptosretóricos,y a partir desucesivosanálisisse
encontró que la mayorpartede las ideascreativasquese encuentranen la base
de los mejoresanunciospublicitariospueden interpretarse como latrasposición
(conscienteo no) de lasfiguras retóricas clásicas.

Las primeras constituciones de la retóricapartende Empédocles,Corax y
Gorgiasy ya desdesu inicio se entablaríauna disputadentrodel ámbitode la
retórica que consistiríaen su finalidad, relacionada con laética. La retórica
¿implicala bondad como categoríamoral?Las acusacionesde Platón contra
los sofistascomoGorgias,Traxímacoo Aspasiason interesantes aesterespec-
to. Platón se convertirá en el granimpugnadorde laretórica,pues,basándose
en la dialécticasofística,juza a la retórica como disciplina queno persiguela
verdad.Es importante detenerse enlas reflexiones querealizaAristótelessobre
la retórica. Admitesu utilidad porqueproporcionapara cadaasunto los posi—
bIesmediosno sólode comunicaciónsino de persuasión,y será el primeroen
aplicarla a lapoética.El aportefundamentalestáen el concepto deverosimili-
tud, que le permite desprendersedel juicio de la verdadplátónica.La verosi-
militud partedel reconocimiento dequeun juicio, aunqueno seaverdadero,
puede tenermásposibilidadesde credibilidadsi logra crear una ilusión de
coherenciareal o lógica, sobre todosi es pensadoen función del público.Con
un grangradode desarrollollegaa Roma, dondees puestaal serviciodel impe—
rio a travésde Quintiliano y Cicerón.En la EdadMedia, autorescomoTomás
de Aquino, Agustíny Jerónimo destacan porsu labor en cristianizar lospre-
ceptosretóricos,en poner los mediosretóricosal servicio del mundoespiritual
cristiano.No olvidemosque lainstitución educativa medievaltieneunaestruc-
tura basada endos conjuntos dedisciplinas: el Trivium, compuestopor la
Retórica,la Dialécticay la Gramática;y el Cuadrivium,compuesto deastro-
nomía,aritmética, geometríay música.En elRenacimientose emplearíacomo
elemento humanistay seráen el Barroco cuandocomiencea supeditarseal
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estigma de laomameníacién.En elXIX entra en decadencia yse la considera
no comoun fin sino comoun instrumento hasta desaparecer prácticamente de
los idealesartísticos hasta hace unos años.

La NuevaRetóricase apoyaen otrasciencias como la psicología,las cien-
cias de lacomunicación,la sociología, la politologíay la lingúistica. La nueva
retóricafrancesa,entre cuyos teóricos se encuentraBarthes,secentraen el anA--
lisis crítico de la obra más queen los consejosparael retor ocreador

Los intentos másrecientesencaminadosa una reconsideracióncientífica
procedende especialistasalemanes,quese basanen lasreflexionesde Adorno,
Habermas,Bense,Gadamery Horkheimer,quese centranen intentar articular
los condicionamientosde una comunicaciónintersubjetiva.Esta nueva retóri--
case dirige a laenseñanzadeun nuevocreadoru oradory al análisisdel len--
guajeintersubjetivo.

La retóricaponeenjuegodos nivelesde lenguaje(el lenguaje pmpio, y el
lenguajefigurado, la denotacióny la connotación).Este pasajede un nivel a
otrose realizaría,de modo simétrico,endos momentos:

— en el momento de lacreacióny
— en el momentode la recepción.
La imagen,repitiendolo que decíamos anteriormente,estáconstituidapor

un entramado designoscodificados que proponen una lecturaplural. La lectu-
ra no se agotaen lo que muestra laimagen,en lo puramentedenotado.Si así
fueranos encontraríamosen un análisis retóricode gradocero.En estesentido
conviene aclarar la noción degrado cero. El grado cero retórico es aquella
información quese sometea la comunicación puramente denotativa, esto es,
no aparecemensajeconnotativoalguno. Este sería el caso de una señalde
prohibido en una calle, queno nos informa más que de queestáprohibido.Es
decir,contiene los semas esenciales y ninguno más para transmitir unainfor--
macionno polisémica.El gradoceropuedeser tambiénun conceptorelativo,
o puede convertirse enun grado cero local. Una persona uniformada puede
convertirseen unafigura retóricaen un ambientemulticolor. Sin embargo, en
un desfile,dondetodaslas figurasse hallan uniformadas, lafigura multicolor
se convierte en unafigura retórica frente aun gradocero local formado porlas
figurasuniformadas.

En la imagen,la retóricapuedeentendersecomo la transgresión fingida a
unanonna.Según los casossetratará delas normasdelapercepción,de lagra-
vedad,de lasociedad,de la lógica, del mundofísico,de larealidad,etc.

Siemprequenos dispongamosa realizarun análisis retóricohabremosde
tener encuenta:

1. El soporte (papel,lienzo, película, etc.).
2. El Género (visual, verbal, literario,escultórico,...).
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3. El discurso(informativo, poético,etc.).
4. El tópico otema.
Hay dos operacionesfundamentales retóricas:
— La Adjunción, por lacual se añadenuno o varios elementos a lapro-

posición,y
— La Supresión,por lacual se quitan uno o varios elementos a lapropo-

sicion.
Y dos operacionesderivadas:
— La sustitución.
— El intercambio.
Las relaciones,retóricasseránde similitud y de diferencia.Y siguiendo

estasrelaciones:
— De identidad.
— De similitud.
— De oposición.
— De diferencia.

3. PRINCIPALESFIGURAS

1. Figuras de Adjunción

1. Repetición

La retórica clásicaconoceun grannúmerode figuras de repetición,quese
distinguen por lasustanciadel elementorepetido (sonido,palabra. grupo de
palabras, imagen)o por la posición deesteelementoen la cadena hablada(ini--
cio, medioofin de Jafrase,secuencia,lugar). La repetición en laimagenpuede
aparecercorno:

— Expresiónenfáticade la multiplicidad.
— Reducción implicadade la numeración:contares abstraerdiferencias.
— Repetición temporal.

Gradación.
Dentro deesteapartado podemosincluir:

— Aliteración:

Repeticióndel mismosonido/imagen/ritmo. Relaciona entre silas imáge--
nes,los elementos conceptuales yvisualescon identidadsimilar
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Literario:bojo el ala alevedel leveabanico.
Publicidad:Ford Fiestafuerte.FelicesFiestas,ford Fiesta.
Arte: Obrasde Muncb,Monet..., donde elritmo, Jautilización del color, la

pincelada, eltratamientode la luz, etc, confluyen enun sentidosimilar

Repeticiónintermitentede una idea, de un elementosonoro ovisual. Es
unafigura de construcción.

Literatura:Villanoste maten,revi villanosquenon hidalgos.
Arte: Obrascomolas de Soto,en las cuales,un elementogeométrico,se

repite en diferentes sintagmas,o módulos de construcciónicónica.

Anadiplosis:

La primerapartetermina conlo que lasegundacomienza.El esquema sería
ABCD/DEFG.

Figura 1. Van Gogh.Aliteración.

— Anáfora:
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Literario: el panaderohaciapan,pan dedulce,pan de sal.
Es un recursomuy utilizado en cine (una escena termina con unapueda

quese cierra y la siguienteescenacomienzacon unapuertaquese abre).

— Epanadiplosis:

La Primera parte comienza con el elemento con el que lasegunda termina.
El esquema seríaABCD/EFGA.

Literatura:Mono vestidodesedanuncadejade sermono.
Cine: la imagendel reloj en la películade El gran salto de los hermanos

Cohen.
Podría incluirseen arte obras como la de Mary Jo Lafontaine, dondeen

un entorno icónicoabstractosimilar en forma y color, aparece unaimagen
fotográfica.

— Reduplicación:

Consiste en la repeticiónde un expresión oelemento.Es una reiteración
porcontigciidado contacto.

Literario:Abenamar,AbenainarImoro de la morería.
Publicidad:Dame,dame,dame,dame kas

Arte: Andy warhol, RosemaryTrockel, Arman.

Figura 2. Marie J0 Lafontaine. Epanadiplosis.
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— Paralelismo:

Consisteen laconstrucción desecuenciasque,porforma ocontenido,esta-
blecen relacionesde similitud

En artenos encontramoscon múltiples ejemplos(Beuys,...>

— Paréntesis:

Consisteen la inserciónde un elementoqueno tieneconexión—porforma
o contenido—con el discursogeneral.En arte nos encontramos con David
Salle, Graham oRavinovich.

2. Similitud

La retóricaclásicaconocedos tipos defigurasde similitud: lasquedescansan
sobreunasimilitud deformay lasquedescansansobreunasinijítuddecontenido.

Dentro de lasimilitud de forma encontramos:

Figura 3. RosemaryTrockel. Reduplicacién.
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— Paronomaxia:

Consisteen un leve modificación de la palabra repetida.Es el juego de
palabras,o el juegode imágenes,o el trampantojo.

Literario: si no creesen dolor,creeen color
Publicitario:trapa, caiga en la trampa.
Dentro deellapodía situarse elcalambur o juego de palabraspropiamen-

tedicho. Sería eltrampantojovisual o en términosliterarios:si el reyno muere,
el reino muere.

Representantes artísticos eneste sentidoseríanobras deAnish Kapoor,
Arschwager,o Magritte, sobretodo.

Dentrode la similitud por contenido, encontramos:

Sinonimia:

Consiste en ponerun elementodeforma distintaperoconun mismosigni--
ficado.

Literario: EstávacíaRoma,estásin nadie.
Publicidad: Seat132, el solo seleccionalas velocidades,el solo cambia

automáticamente.
Arte: E, Crónica,Rauschenberg,Kmger, Kosuth.

— Gradación:

Es larepetición,deelementoscuyaintensidadvaen aumentoo disminuyendo.
literaria: En tierra, en humo,en polvo,en sombra,en nada.
Publicitaria:El estilo Logines,los días, lashoras, minutosy segundosmás

extraplanosdel mundo.

Arte: Las tres edades, de Durero, JasperJohns,Tatlin.

3. Acumulación

Cuandose añade aun mensajeelementosdiferentes,se obtieneunafigura
de acumulación. Laacumulaciónremite ados significados.El primeroes el de
cantidad,y el segundopuedeser elde desorden(mi perro, mi marido, mi
coche),peroseanulanlas relaciones entrelos elementosde identidadode opo--
sición. Es una figuraromántica.

Literario: Aquíentreyerba<flor. sombray descanso.
Publicidad:El aceitede oliva, calidad,economía,saludy sabor.
Arte: Pollock, Oldemburg,Lemieux.
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Figura 4. Barbara Kruger, sinonimia.
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4. Oposición

La oposición puede darseados niveles:en elnivel de la forma y en elnivel
de contenido.

Forma:

Arte: Obrasde Chillida, Arp, Motherwell.
Contenido:
— Antítesis:Consisteen contraponerunaidea aotra.
Literario: ayernaciste, morirásmañana.
Publicitario: Vestimoslos pies usandola cabeza.
Arte: Man Ray.

A’

Figura S. Oliviero Toscani paraUnitedcolorsof Benetton.Paradoja.

5. Doblesentidoy paradoja

Estasfiguras operansobrela oposición entreaparienciay realidad.En el
doblesentido,unasimilitud aparentedisimula una diferenciareal; en la para-
doja,una oposiciónaparentecubre una identidadreal.
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— Paradoja:

Figurade pensamiento que altera la lógicade la expresión,puesaproxima
dos ideas opuestas yen apariencia irreconcilibles.

Literario: vivo sin vivir en mi,

y tan alta vida espero,
que mueroporqueno muero.

<TeresadeÁ vila)

La muchachade lágrimas
se bañabaentrellamas
y el ruiseñorlloraba
con lasalas quemadas.

(García Lorca)

Publicidad: (lentesde aumento)apresúratelentamente.
Arte: Duchamp,objetosimposibles, Magritte.

2. Figurasde Supresión

Las figurasdesupresiónsonmenosusuales,sobretodoenpublicidad.Estoes
así porquela publicidad tiendemása incrementarelementosque adisminuirlos,
y porquesu realizaciónes delicada:no sólo setratade suprimirun elementosino
de llevaral espectadorapercibiresaausenciay reconstruirel elementoausente.

— La elipsis:

Consisteen la supresiónde ciertoselementos de laimagen.Medianteeste
artificio se intenta transmitircual es el elementoesencialdel producto.

Arte: Magritte, Lichtenstein,Beuys.

— Zeugma:

Consiste en manifestar una sólavez y dejarsobreentendidaslas demás
veces,unaexpresión,unaimagen,un elemento.

Literatura:Los niños corren, las palomasvuelan. Carreras, relámpagos
blancos,ínfimasdesbandadas.

Cine: Imágenesdeguerraal principio yluegono aparece (aparecenconse-
cuencias, etc, perono laguerra).
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Figurad. Oliviero Toscani para United Colors of Benetton. Elipsis

En publicidadnos encontramoscon el tabacoMarlboro, que actualmente
no utiliza ni siquieraeltabacosino alhombreMarlboro,alentornodondevive,
a sus compañeros,etc. Un zeugmaque fracasó en Españafue el anuncio del
tabacoSilk Cut (corte en la sedaen castellano)y quenos mostrabaensus ini--
cios el paquetede tabacoconun fondode seda violetay, en las siguientes ¡ma-
genesnos presentabasólo una seda atravesada porun corte,y que poca gente
pudo identificar con lamarcadetabaco(entreotrascosasporquela marca esta--
ba en idiomainglésy parecequesuscreativosolvidaronque el mercadoespa--
ñol utiliza precisamenteel idiomaespañolparacomunicarse).

3. Figurasde sustitución

— Sinécdoque:

Consisteen la sustitución deun elementomásamplio por otromásrestrin--
gindo. Es la sustiticiónde una parte por el todo oviceversa.

Literario: Sacóel acem(por laespada).
Cine: partedel cuerpo por cuernode persona.
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Figura 7. Publicidad fallida de la marca de tabaco SiR cnt.
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Arte: Cesar,Arte africano,pop art, dondelasmujeresson representadaspor
sus atributos sexuales(pecho,labios, trasero, etc.), en obrasrealizadasobvia-
mente por hombresheterosexuales.

— Hipérbole:

Consiste en laexageraciónde los términos.
Literatura:Eraseun hombrea una narizpegado.
Publicidad:solthermic,el otro sol deEspaña.
Arte: Rosenquist, Oldemburgcon sus esculturasde objetos cotidianos

magnificados,o Lichtensteincon suengrandecimientode la historieta.

Metonimia:

Consiste en la sustitución deun términopropio por otro quese encuentra
con élen unarelación física(temporal,espacial,funcional,...)

literario: Antonio Vargas Heredia
hijo y nieto de Camborios
viene sin varo de mimbre
entre loscinco tricornios

(Gairía Lorca)

Figura 8. Oldemburg. Hipérbole.
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Publicidad:vengaaprobarsela Primaveraal CI., sustitución de unaoreja
por una radio(blaupunkt).

— Metáfora:

En la metáforase sustituyeel término propio por otro cuya significación
estéen relación deanalogía,no de proximidad real como lametonimia.

Literario: amapola, sangrede la tierra.

AntonioVargasHeredia
Camboriode duracrin
morenode verdeluna
vozde clavelvaronil

(García Lorca)

Publicidad:La mujer es una isla.Fidji superfume.
La frescura representada porun trozo de hielo,

Arte: Kruger, Solano,Johnson.

— Alegoría:

Es unametáforacontinuada.En la alegoría,para expresar poéticamenteun
pensamiento, a partir de comparacioneso metáforasse estableceunacorres-
pondencia entreelementosimaginarios.

Arte: Kiefer, Tapies,Picasso, ensu Guemica.

— Person<ficaciónoprosopopeya:

Consiste endar vida humana a objetosno humanos.Estoes algo que los
cómicsy dibujosanimados hanhechorepetidasveces,Walt Disneyes un ejem--
Pío de ello consuspersonajesanimales.

— Ironia:

Consisteen proponer unaidea para quese entiendasu contraria,produ-
ciendoun efectohilarante.

En artees destacable el equipo Crónica,queutiliza elementos que ponen al
descubierto, atravésde estafigura, mensajes políticos.
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Figura 9. RosemaiyTrockel. Ironfa.
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4. Figurasde intercambio

— Inversion:

Los elementos de la proposiciónson los mismos, sólo cambiasu orden.
Sería la presentación deun elementode espaldas o cabeza abajo

Arte: Baselitz es un claro ejemploen sus representacionesfigurativas
invertidas.

Figura 10. Equipo Crónica. Préstamo, ironía.
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— Anacoluto:

Realizaciónde unaimagenimposible. Un armarioquese abre aun paisa-
je, un hombre quesalede una pantallade televisión.

Arte: Magritte.

— Préstamo:

Consisteen utilizar elementosde otro códigoya conocido,seaésteartísti-
co, publicitario o de otrolenguaje.En elartecontemporáneo elpréstamoes un
elemento muy usual, el equipo Crónica de nuevo presenta imágenesartísticas
reactualizadas. Lautilización, trasgresión,de obrasclásicassería unafigura
retóricade préstamo.

— Hipérbaton:

Figura que altera elordengramaticalde los elementosdel discurso.
Lit: Estasqueme dictó,ritmassonoras.
Arte: el movimientocubista seríaun claro ejemplo alrespecto.

Figura II. Frank Oehry. Itipérbaton.
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CONCLUSIÓN

El análisis retóricodebeinsertarsede modo transversala losdistintosaná-
lisis aplicadosa laimagen (análisis icónico, iconográfico, iconológico).Icónico
para comprender qué elementosformalesson usadosen laconstrucciónde la
imagen e incluso en la construcciónde determinadasfiguras retóricas.
Iconográficoporquesólo sabiendoel contenidohistóricoa que remitenlas imá-
genespodremosteneruna visióncompletade su significadoantiguo y actual.
Iconológicoporquenecesitamossaberla importanciasocial,política, e incluso
económica de unaimagenparapodercomprenderlaen su totalidad ynecesita-
mos saberde lasconductassocialesquese transmitena travésde laimagen,los
estereotipos,para que, después decontrastarlos,podamosinterpretarlos.Así
puesel análisis retóricono suple ni descartalos análisis clásicos,sino que los
enriquece,pues, altratar formay contenido,se imbrica demodo transversaly
enriquecelos otros. El singularinterésdel análisis retóricoresideen sucapaci-
dad derelacióncon el lenguaje literarioy con ellenguajepublicitario y fílmico.

Lo quela retóricapuedeaportara lacreación artísticaes antetodoun méto-
do de lectura perotambiénun métodode creación.La retóricaes, enestesenti-
do, el repertoriode las diferentesmanerascon las quese puedeserpersuasivo
al intentartransmitir unaimageny conellauna ideao un conjuntode ellas.

Del mismo modoy desdela ópticadel espectadoro espectadora,el análisis
retórico nosofrecela posibilidad de interpretarlos mecanismos parala transmi-

sióndeideas,decontenidosatravésdela imagen,dela existenciay utilización de
un códigoquedebemosconocerSólo a partirdel conocimientode losmecanis-
mosqueintervienenen la fabricacióndela imagencomo transmisorade contem--
do podremostenerunavisión críticay completade lamisma,si bienestosmeca--
nismostienenunafunción diferenteen el casodel artey enel casode lapublici--
dad.La publicidadestámarcadapor lapersuasión,por elclaro intento de dirigir
un deseo,mientrasqueen el arte, la funciónes estéticay esun fin en símisma.

El análisis retóriconos ofrece,paraconcluir, un sinfín de posibilidadesde
aplicacióndidáctica querelaciona lenguajesdiversosy nos abreun caudalde
posibilidadescomo docentesa la horade abrirnuevoscaminosen el conoci--
mientode la imagen.
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