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El anál¡sis de conten¡do de las ¡mágenes aiist¡cas ha cabrcda gran actualdad
.lebi.lo al desaffa o de la comunicac¡ón mult¡ned¡a y al rcdescubt¡miento de
la ¡magen camo forma dist¡ntiva de procesar, almacenar y conunicat el cono-
c¡m¡ento. La ¡nagen aftist¡ca se estud¡a cono nensa¡e comunicat¡vo cuyo
sentida debe reconstru¡r el docunental¡sta patu hacelo d¡sponible a una
comunidad de usuaios. Pam ello, se prapone la ¡ntegmc¡ón del análisis de
facetas como parad¡gma un¡vercal y del anál¡s¡s ¡canológico r.oma
pand¡gna especial¡zada- en una natriz de anál¡s¡s estructurada en n¡veles-
A dicha matriz de anál¡s¡s cabe añadir una tetcera d¡nensión que de cuenta
de las usas y ta pngnáticade la inagen. F¡nalnente, se analizan los d¡st¡nros
praduclos documenlales genercdas pot el anál¡s¡s cle conten¡do como ins
trunentos camplenentarios pam prcporcianar un acceso ef¡caz al signif¡ca-
do del nensaje aftistjco.

1 TNTRODUCC¡óN

1 ,1 [á creciente ¡mportanc¡a de la imagen artíst¡ca y las nuevas tecnologías

El objetivo de este trabajo es revisar algunos de los fundamentos teórlcos y
metodológicos delanálsis de contenido de las imágenes artísticas y proponeruna meto,
dología para su falamieflo en los sistemas de nformación documental.

Este ámbilo detrabajo presenlauna relevancia creciente debido a las enormes posibi-
lldades que ladifuslón telemáticade las imágenes de obras de arte ofrece para eldisfrute
yconocim ento delpairimonio artísticoy cLiltural, asícomo para multitud de aplicaciones
interdisciplinares en la sociología, la h storia, la antropo ogía, la psicología y e resto de
las ciencias sociales.

Porello, esiádejando deserlaborexclusiva de los estudiosos de arte queabordan las
obras pictóricas con metodologías prop¡as de análisis artístico, y debe se¡ tratado desde
planteamientos integrales que conternp en sus valores gnoseológ cos, inforr¡atvos y do,
cumentales y permitan su estudio estructu ral y evoiutivo.

(') Direclor clel Deparlamento de Ciencas de la Documenlacón e Hisloria de la Ceñcia.
Facullad de F¡losolía y Letras. Unve6dad de zaragoza. E-rnail: jgarcia@posta. un zaLes
(**) Deparlamento de C encias de la Docurñentac ón. Facutiad de Fiosola y Lelras. Un vers dad de Zaraqoza
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Elinterés por lainformac ón añísUcase i¡serta dentro de la extraordinaria revitalizaciói'l
de la cu tura visua que se ha producido en la segunda mitad del siglo XX, gracas a
desarro o de os ¡Lrevos medios de comunicación de masas y de las tecnologías que los
apoyan, capaces de generarydifundlr imágenesfijas y en rnovlr¡iento a bajo coste y con
gran ef icacia comunicativa.

Eir reaLdad, la lnternet no es sino un hito más dentro de esle gran proceso de
potenciac ón de latransm srón de lnformac ón y, poreñde, de conocim ento- mediante
imágenes, fruto de las posibiidades económicas y técnicas que han ab erto las ñLrevas
tecnologías de la informac ón. Gracias a el as, la producclón de docume¡tos vlsua es ha
conseguido superar la ventaja que la imprenta proporcionó en s! momento a los docu-
mentos texluales e¡ cuanto a economía capacidad de almacenamiento y faclldad de
difusión.

Esciertoque aimprentaha do i¡corpora¡do alos documentos textuales, aunque con
gran parsimonia, diferenies tecnologías que permitían inciuir imágenes de nrás calidad y
en raayor número, pero de forma subsidia¡ia y con cierio retraso respecto a texto. La
imagen era, sobre todo, ilustracrón. ActuaLmente, La imagen genera modos de discurso
propjos, especialme¡te, en los documentos rnulUmed a.

1.2 Lá ¡magen comovehículo delransmisién de conoc¡m¡ento

Pero laimportanclade acomunicación mediante imágenestranscjende, con mucho,
la coyuntura actual marcada por as nuevastecno ogías, aunque co¡stituyan e nevrtable
co¡texto inmed ato que explica nueslro renovado lnterés e¡ elas- De hecho, desde e
pr ncipio de ios tiempos la cornunicac ón entre los seres humanos se ha apoyado en
imágenes v suales, pues s empre han perm ildo liberar a latransrnis ón de los mensajes de
las resficciones impuestas por el tiempo el espacio o el contacto físico.

Los psicólogos cogn tivos conlemporá¡eos parecen estardeaóuerdo en qLre elprocesamien-
to visual y el verbal son compementarios puesfacilta¡ lacomunicaclón de informacló¡ idéntica
porcanáes di§intos unaredunda¡c aLill, espec a me¡tecuando as persoñas poseeñ capacF
dades de procesam ento diferenciales segúñ el canal de la comunlcación . Dicha
comp ementariedad in,plcatambié¡ una irreductlb idad lógica de a r¡enos parte de la informa
ció¡ que poñan, dado e ldeosi¡crás co modo de comu n cació¡ de cada uno de ellos. El carácter
peculiar de cada una de estas formas de procesam ento de a información parece iener su suslrato
en a propia estructlra del cerebro. Así, e hernlsferio izqu ierdo se ocupará del procesam ento
lóg co. ana ítico, d gital, simbóllco y secue¡cial, atendiendo a lavarab e tempo. El derecho, sin
embargo, procesaríadeformaanaógica, sintética, sincrónlca, y espacial. Esto explicarja la natura
Leza de la percepc ón de la imagen, lnmed aia y sensible, de ahí su capac dad de ejernplrficar. Y
paralelame¡te, tar¡bién de la percepción ingüístca, que tiende mas a lo conceptiraly abstracto.
De este modo. podernos afrmar que a nfoir¡ación se procesa e¡ conocir¡ieñto y éste eñ
accón en dos modalidades báslcas:los signos lngúísticos y as imágenes, cada uno de ellos
con un sustraio neuro óg co y psico ógico propio y diferenciado.
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Sin embarqo, los medios tecno óqicos de documentación y comunicación de los que
ha dispuesto la Hur¡an dad a o largo de su historia han polenciado a comun cac ón
llngüísticaen periuic o de lavsual. Las causas son b e¡ conocidasleconomíade sír¡bo os
y medios, fac lidad de aprendizaje y procesamlento, superación de la polsemia de a

ir¡agen y de los línrites espacio iempora es impuestos por la comunicación vrs a v/s.

Como resultado, las sociedades estala es apartrde Ne¡lílico fueron descansando
cadavez más sobre la cor¡unrcación ngüístca y los documenlos escritos cor¡o pa¡adig
mador¡ina¡te paralatransm slón de nformac ó¡ yconoc raiento, Lacomun caclónvisua
se conv erte en un medlo de comun cació¡ para las masas, m enttas que la soflsticada e

i¡equívocacomunicaciónquerequiereeleiercicode podery la ¡ellexión po!itica, econó
m ca o científica exigía cada vez más el uso de slgnos lngüísticos. Enser (1995, p. 127)
precisa córno este proceso con levó mportanles perdidas de potenc a expresivo y de
razonarniento y supuso el sacrificlo del mensaje en favor del medio.

Esta preponderancia de las rep resentacio n es te*!u a es se refleja en as activldades de
procesamiento de inlormacróny en la orientación de los servic os de información actLrales.
De hecho, laforma eñ que fatamos, represenlamos y recuperamos la lnformación sigue
basándose, en la mayoría de las ocasiones, en las habi dades de nuestro hemlsferio iz
quierdo; es decir, en paradigmas I ngüísiicos. Esto ilene sentido en cuanto que r¡ruchos
proceso§ de recuperac ón son emi¡entemente lógicos deperden del pensar.iento co¡
ceptual y de procesamiento lóglco-. Sñ embargo, ha sido nTUy negativo porque ha
conLlevado la r¡¡nLJsvalorac ón o postergación de los mensajes em nenteraente visua es,

como transmisores de conoc raienlo,

[,4ás aún, ]as re aconeslnte¡personales, sustrato y forma primaria de toda comun cac ó¡, provo

cá¡ respuestas inr¡ediatas y estan basadas en imágenes De hecho, muchos de os slgnlfcados dei

rnensaje comunicativo ¡terpe¡sona están presenles en la posición,la postura, los gestos, acal-
dad de la voz, etc. Como sabemos,la emoción, adiferenciade sentimiento, se percibe como un
resullado nr¡ed ato y atemporal, quesolo la reflexión puedemodu ar Lácomun cación I ngüísl ca
aparece, en este comexlo, como r¡ed o de evi(ar a ambioüedad en el mensaje no verbal
transmtido en gra¡ medida airavés deicanalvisua[ o añadlr las fu nciona dades de procesa
m ento lógco, digrtaly conceplua, r¡odulañdo su decodif cación.

En definrtlva,la relación se expresa, fundamenla mente, afavés de los sentrdos, siendo ia
magen visual a que ocupa el lugar más lmpodante en caniidad y cal dad de a lnformac ón.

Así pues oc! pa un lugar fu nd amental en Ia co¡ru¡ icaclón, lo que iust fica el renovad o nteÍés
en su tratam¡ento docLtmenlal, como forma de a macenat conoc miento e informac ón.

La neces dad de contem plar la recuperación de a magen en sus prop os términos no es sólo
práclica, sino también teórca. Como señaló Bateson(1989, p. 63 y ss.), ambos tipos de pensa-
rniento no pueden reducirse compleiamenie eluno al otro. Lás imágenesno pueden expresar e
potenc al para e razonar¡iento lógico de la comlr nicación verbal, y las palabras resu ltan lr¡itadas
para comunic€r lacualdad perceplua yemoc onaldellnr¡ed ato poderdescriptivo de as irnáge
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nes. La mmunicación visual y la lingüistjca responden a suslratos de procesamienio que las hacen
complementaaas y rnutuamente nterdependientes.

En e§e conterlo ieór co de aceptación de la complementariedad intrínsecade lacomun
cación basadaen la palabray la comunicactón basadaen la imagen, elanálisis de conienido
de larmagen artística cobra especral sentido como objetode lnvestigación'puente'. La ima,
gen artístrca, por su pecu liar naturaleza signifcativa, es un mensaje q ue incorpora mportantes
elementos expresivos, conceptuaesy aún nar¡at vos e¡ unasintesis comunicatvasincrónica.

Finalmente, y ya demro de campo de la Documentología, la imagen Mistica, por su propta
complejidad y su densa carga semá¡tica, constituye un excelente laboratorio a pa,'tir del cual es
posible extrapolar modelos de aná is s, que podÉn ser trasladados a imágenes más sencillas,
como ias periodísiicas o las cientiEcas. Las cuales, por cierto, evolucionan a padir d-a los cldigos
semiót cos de latradic ó¡ ariística, como puede apreciase en los géneros retratÍstico y paisaiísfico.

1.3 Algunas acotaciones prev¡as

Antes de seguir adelante y dada la amplitud y complejidad del tema objeto de nuestro estudio,
es .ec€sario hace'algL].as a@laciones preüas:

' A pesar d el énfasis que hemos hecho en sus difereñcias, nose deben nunca minus
valorar ias ínt mas co¡exiones enfe la expresión visualy la culturaverba .

. Bestringlmós nuestro campo de interés a la imagen fija, como unidad mínima de
represenlación visual.

. Esto no quiere decir que la imagen fljateñga que tratarse so o descrlptivamente y
carezcade componentes narrativos. En prlmet lugat, muchasveces representañ narraciones.
Además, en cua¡ioque mensajescomunicativos, poseen un potencial narativo que elrecep-
tor puede decod f car y reconstruir. Porfn, hay que considerar as series de imágenes Jomo
los trípticos o retablos- como auténticas 'naraciones'.

. La imagen artísfica no aparece en muchas ocasiones aislada, sino que puede inte-
grarse en mayoTo menor grado en uñ mensaje 'multimedia'. Históricamenie hasido muy
frecuente quefuera acompañada de textos. Además, en la época contemporánea ha apa-
recido frecuentemente en compañía de registros musicales, o, eñ general, sonoros, No
digamos, en los últtmos años, con a incorporación de otros efectos visuales. Un buen
ejemplo de esto, lo consttuye hoy eñ día lnternet.

2 LA IMAGEN ARTíSTICA COMO MENSAJE COMUNICATIVO

Desde el punto de vista que hemos defendido anteriormente, la imagen artística es,
ante todo, un mensaje comunicativo, que el documentaista irtenia aprehender para
optimizarsu comunicación secundaria, hastasus usuarios potenciales.

El añálisis de contenldo de a imagen artística opera a tres niveles para decodifica¡ o
eer e sentido delmensaje artístico (Fig.1).
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En primer lugar, se ocupa de contexo de emisión y recepción de dicha imagen, de su
intencionalidad y pragmática. En defnitiva, analiza la emisión y recepción de las obras artisticas,
incluyendo aiautot los mediadores y ios usuarios, atendtendo especLalmente alpioblema de os
usos de las obras pictóricas, que deteminarán eventualmenie las necesidades de recuperación.

En segundo lugar, estudia la imagen como eslabón de un proceso de fansferencia de
conocimiento en e cual se transmiten informaciones sobre ias perconas, objetos, acciones,
eventos y lugares representados.

En tercer lugar, analiza la imagen caña realizac¡ón de un sistema semiótico, un sisiema
de slgnos, que en la gran mayoría de los casos, transciende el propio mensaje artístico.
Efectivamente, el lenguaje pictórico conforma un sistema semiótico que actúa en el largo,
medioycorto plazo. Este sistema posee elementos muyvariados, desde losanclados en el
inconsciente colectivo y la hiforia de las civiiizaciones, hasta los ideolenguajes fruto de la
creación persona ísima de losautores,

Descifrar y organizar este mundo es necesar o para crearclasificaciones y tesauros que
permitan una recuperación ptecisa, exhaustivay controiadaen elmarco de las necesida-
des de os usuarios potenciales de nuestros sistemas de informac ón artístlca.

rrur¡l{trt4 ¿¿ .analhnth tt¡!4¡t4!¿t) , 
^td

"''iiti;:i1""" '"8i",: ii':,1: "

Sisiem a de signos

Fig. 1. Núeles de aná ¡sis de la.omunicáción visuat

3 ELANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA IMAGEN ARTíSNCA

El procedimiento generá del anáisis de mntenido de la tmagen artística comporta varjas fases:

'1. Clarifcaclón delmodelo cogn¡t¡vo que vaa guiar elproceso de análisis de la obra
aftísiica, y que lncluye la comprensión de su contexto de comunicación, el proceso de
leciuray os proced mientos de normalización documental.
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2. Selección de las fuentes de ¡nformac¡ón recesatias para la contextualzác ón de la
obra. Por supuesto, la más importante es a propia r¡agen, pero es necesarlo considerar
lambénotras mágenes ytextos re acronados, as interpreiaciones critcas, etc.

3. Descripchn en lengua¡e ra1u€l delcontendo nfomativo de la magen, tanto temático
como notemático (aspectos estilísticos, técn cos etc.).

4. Expresión del contenido informaUvo en los dlst¡ntas fotmatos de representac¡ón do-
cumel?fal resumen, descrptores, números d e clasificación, reaciones hipertextuales, etc.
con la consiguienle conforslación de ladescrpcón en erlguaje natural alasnormasy
códigos docunre¡ta es que hemos selecclonado,

Aunque hemos descrito e análsis de conten do como un proced rniento queconstade
lases suces vas, en realdad setrata de un proceso retroa lmentado en sus d ferentes nive
les (Fiq.2).

!!-,r b f .,itr r,r.I I

I É;¿h I1*--,-
t rmh;, l
l"'"-''*""1

\Iu,l, Lu n cn Li.,

Fg 2. Modelo ccgniivó de a represe¡tacón doc!me¡ta de Las iñágenes.

La Figura 2 exp¡esa los aspectos sistémicos del proceso de análisis de contenido.
Expliciia como as operac ones de aná isis de contenido que resLJltan en os p¡oducfos de
representac ón documenial esián d rigidas po¡ un sistema de conocim entos prev os, Se
tratade un caso especia de mode o cognillvo orientado a aresoluc ón de prob emas. Las
tareas de reso ución de prob emas exige¡ un mode o cognitivo que conste de:

a) Un mapa g obal de la sltuac ón comun cativa a la que responde e mensaje airíst co
Y sus Potenc a es utiizac ones,

b) Conocim entos de tipo procedimenta sobre el anális s o lectura de la obra de ade.

c) Unos objeUvos, una metodo ogia y una image¡ ldealde los productos docur¡enta
lesfi¡a es a obtener
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Desdee puntodevstade análisis deconienidode laimagen artist ca, osconoc
mientos necesaT os son, al menos, deires i pos:

4 Conocr¡ientos sobre el contexlo de producción, transmis ón y recepción de a
imagen artística, en su tiempo hlstórico coetáneo, pero también en la actua idad. Son
conocir¡ientos relacionados con la praomática de lacomuñicación v sual.

b) Conoclmientos rnetodo ógicos sobre el r¡odo de describir, identfcar e interpretar
una imagen artística.

c) Conodmientos y metodologías sobre la representac ón y recuperación de la nformaciór.

G Tac as a esos con ocim enios so rn os capaces de realizar as accion es n ecesarias, tra-
dicionalmente denom nadas 'operaciones documentales', para conseguir os productos
prevstos, f¡uto de la normalzació¡ documental. Las acclones son: la selecc¡ón de las
fueniesdeinformaciónaparirde ascLraes eer aimagen, con posterioridad seconsigue
unadesctipc¡ón delcanierldo de la r¡isma, qLre, u¡avez normalzada según los conoci
m entos que poseemos sobre representac ó¡ y Tecuperación de la informac ón, resultara
en areprcsentac¡ón prcp araente documenta.

4 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Las dist ntas fuentes de informac ón de que d spoñemos para rea zar el análs s de
contenldo de la obra de arte pueden c asificarse e¡ cuatro grupos:

a) Fuenle de infam)ac¡ón pt¡mar¡a:laprcp a -rlager de a obra de arte.

b) Fuentes cle ¡nfarmac¡ón secundarias: osierlos, inscr pcion es, leye ndas y otras infoL
mac ones I ngüíst cas que acompañan directame¡te a la obra artística.

c) Fuentes de ¡nformacró, ¡e¡claras: cartas, comentarios, etc, hechos poT su creadoT
sobre su obra en dlstintos momentos

d) Fuentes de ¡nt'arrnac¡ón cuaternar¡as: éx cos, catálogos y comentarios de la tradr-
ción crítlca sobre d cha obra.

La representacón docume¡tológica de a magen artística el regrstro o asiento-
deberecogeresta¡formación,y,dehecho,asísecontemplaenosdrsUniosmodelosde
datos que se uUlizan en d fere¡lestiposde centros, señaladamente, en as Categarías para
la Descr¡pc¡ón de ObrasdeArte.

La indizac ón de os docurne¡tos textua es ibros, artículos de perródico, artículos
cieniificos resultamlrchomásfáclquelandlzaclóndertateraesgráficos.Esioesast,
e¡t¡e otras razones porque osteÍos está¡ estructLtrados y propo¡c o¡an fuentes de nfor,
¡¡ac ón qlre resumen su tema: e lítulo os encallezarnientos, os índ ces s stemáticos y
afabéticos, e resumen, etc. De manera que resu ta relat vamente fácll determinar osobje-
tivos y alcance deitrabajo.
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La indización de imágenes adolecé rnuchasveces de la carencia de estos insirumen-
tos, incluso de un simpie título. Por ello, el indizador debe dedicar normalmente más
tiempo a la nvest gación del tema de las obras que añaliza. Muchas veces es trabajo
suyo otorgar un título aldocumento, ysueleser necesario ampliar su descripción en una
notadecontenido, elcarnpo I¡ARC520. Este aspecto es muy importante, puestoque de
latarea de asjgnar un título y realizar un resur¡en se derivarán posteriorrnente los puntos
de acceso,

Debidoalas dificultades reseñadas, e análisis deconienldo requiere un marco intelec-
iLJalespeciaimenle potente y claro que nos perr¡ita leer defoTma precisa y exhaustiva la
obradeartd. Paraello contamos con unaherramienta de eficacia exlraordinaria, elanálisis
de facetas, que estudiaremos con deta le en su apl]cación prácticaalcampo de la informa
ción artística en elapartado siguiente.

5 LOS MODELOS DE ANÁLISIS: HACIA UNA INTEGRACIóN

5.1 Eltema como elemento vertebrador del AC

Según los redaciores de las Categoías pan la Desripción de Ob¡as de Afte podemos defnir la
materiatemáUca a veces réferida como su 'contenido'-- como el significado na,'rativo, icónico o
no objetrvo tra¡smitido por una composición fgurativa o abstractal . En defnitiva, es lo que la obra
de arte representa a nivel connotativo y CenotaUvo, el mensaje que ei artista intenta transmititi

El concepto tema' es má's re§ricli\¡o. Lafunción de expresar eltema de un deteminado mensa,
je es una función metalingüigt ca univel§al, semejante a la defnición obtenida como respuesta al
formular la pregunta '¿qué significa ...?'. En nuestras disciplinas, ei concepto de tema se Lrtiliza

comoun concepto primit vo, es deci( sln defnir. Normalmente,las defniciones que seofre@n son
muygeneralesyambiguas - casi identifcándolo con mnten do irformatrvo o signrficado del men-
saje o circulares --afrmando, por ejemplo, que se trata de asunto de un mens4e-.

Esle problemafue abordado por Ranganathan en sus Elements of librcry class¡f¡cation.
Ranganathan suglere prescindirde su sig¡ificado ordjnario y definir un concepto nuevo:el
de 'tema específico'. Para Banganaihan, "eltema específico de un lbro es aquelladjvisión
del conocimiento cuya exiensión e inte¡sión es semejante a la del contenido conceptual
de dicho libro" (1989, p. 4). En esta definición se supera la taLrto ogía estabieciendo ei
Ietna como la relac¡ón entre elconten¡do deldocumentoy elcañpo delconoc¡m¡ento que
t¡ene una intensión y extens¡ón semejante.

Re nsertando las ideas de Ranganathan denfo del ámbito más amplio de a informa,
c ón ycomunicación social, en el que conslderamos que laorganización delconocimiento
debe contextuallzarse, es posibleaplicar sus ideas para precisar el concepto 'tema', como

1 Los ¡edaciores de las CalegoíA pa€ a D*cdpción de Obras de Ane b defnen cte esra m eáen ta edtción
¡glesa : "Ihe subjecl malter of a rc¡k or ad (somelimes rgfered lo as its con1e¡q islhe nmal ve, i@n c, or nonobleciNe
mean ng conveyed by an abslract or a fglralive composibon. t is what is dep cted n and by á wo olad" (ArtHitory
¡loma1ion ProgÉm, op. c¿).
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una etioueta lnqüÉttca que se da a un deterrninado mensaie comunicat¡vo con el obietivo de

*Á.,:,i-iirto io'" t, 
"r"ipo 

de canoc¡mÉnrc soctdlme¡te c ompad¡da '

Ladeterr¡inacióndeltemadeunaobfaartist]caestárnuylelacionadaconLasconsideraciones
p,#rá; iltoJJü;f* il"i"r". up.potto a" Lutaduáibilidad dellenguale icónico alverbal'

Fstablecereltemadeunaobraafilslcapueoesel@nsiderablementemá'sdiñc]lquehacer|opara
ffiáj;;iita;";;á;r cientifco e incluso literarlo Los etementos subjetivos y Las poslbllida-

des de leclura mÚltiple son incomparablemente mayores' A las iradlclones tecnlcaT l-l-:*:fí1"''" 
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nuevas informaciones que nos oftecen.

Este enfoque fue aplicado brilanteme¡te por e blbrotecaro y matemático hindú S. R.
Ranganalhan al carnpo de a indización temáiica. Corno es mnocido, esle aLjr-or sugnó que
exlstán cinco categoías básicas, a las que denorrinó facetas, deniro de as cuaes pódíamos
organizar cualquier tema. Estas facetas son:

. Agente (Personality)

. Acción, proceso o movimrento (Energy)

. [raieria u objeto l¡.,4atter)

Espac o (Space).

Tiempo (Tme)

Con tcdo, el si§ema de facetas no agota as posib lidades de organización de conocimiento.
En nuestra cultura, los disiintos grupos de temas han srdo del interés de colectvos humanos
diferentes, conformando lo qu-Á denominamos clisciplnas. psí, por ejempo, un mismo objeto,
como osplegos sue/tos oplegos de c/'egro, interesan a especia istas en historia del bro, historia
doresdeiarte, coleccionistas, críticos e hisoriadores de la iiteratu¡a, químicos, conseNadoresyu¡
argo etcáera. Es ¡ecesario, por tanto, situar cada objeto que se ind za respecto a as d scip inas
para las cuales ofrece interés, por más que, en a práct ca cot diana, sóto codifiquemos aquellas
infonnac ones relevartes para os usuar os de nuesfo sisema.

Respecio al análsls drsctpli¡ar de la obra de arte, es necesar o tener en cuenia as
aproximaciones básicas que realzan los hjstoriadoresy otros expertos ante la obra artísti,
ca (MABKEY 1988).

a) Forma y estilo: Eslaaprox mación requrere elanális s de las convenciorresformales.
Los estilos artísticos referenctan modos específicos decomposició¡, organtzaclón de color,
lratam ento de la proporclón y el espacro

b) Estud¡o de grupos de ai¡stas y grundes ¡ndjvidualiclades.

. c) lconagrafia: Seocupa, segú¡ panofsky (1983, p.46) ,,del asunto o s gn ficació¡ oe
las obras de arte, en contraposición a su fo¡ma,,

d) H¡stor¡a sac¡aldelanej es decir,la interpretación de la obra artíst ca en sucontexto. La
obra de arte es un discurco, u¡ainteracción comunicai va compleja e¡lre elairista, os comitentes,
suspÚblicos pasados, presentes y futu rost rea es e imaginar os - y e contexto (F g. 3).

Se aprecia claramente que ambas perspecttvas lafacetadayladrscpinariaocano
nica se cornp ementan. La perspectiva d scip inaria enrnarca la obra de arte dentro de
as categorías con las que hasido abordadalrad cionalmente. Elanális sfacetado propor
clona Lrnav s ó¡ más ana ít cay profunda delobieto artíst co. pore o,las clasifica;iones y
tesauros d sponlbles incluyen ambas e¡ sus esquemas,
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Eñísor

:l
Fig 3. E p¡oceso de comun cac ó¡ adístca '

Así, por ejemplo, E Ai and Arch¡tecture Thesaulus, una de ias mejores heTTam enias
d ispon ibles pa¡a el traiam ento d e la nfo rmació n artística, p lantea cor. o g rand es categ o
rías, as sigulerrtes:

1) Conceptos asociados: incluye los conceptos asoc ados poreiemplo, peso, pers
pect va o uz ylasdsciplinas ades decorativas, arqueologia industrial

2) Att¡butos fís¡cosa moI vos decoratrvos aiedrezado, arabesco

3) EstiÍosy per¡ados añísflcos: Gótico p ateresco, Bajo lmperio, Carolingio.

4) Ager¡esi Hace referencia a las personas y a las organizaciones: art stas, clientes,
diseñadores, etc, Nodebernosolvdarqueen cualquier reproducc ón de unaobra de añe
el artista original es materia de indización.

5) Act¡vidades: asaber, procesos ytécnlcas ó eosobreiabla, grabado ,funciones
yacclones representación, encuesta yacontecim enios mueslras. exposic ones

6) Mater¡ales: pot ejemp o, iab a, seda o p edra arenisca.

4 Objetas: es decir, entorno constructivo o elementos arqu lectónicos, mobjiaro y
eoL pan'reTro / -opodes y med o§ oe.on-r cació '

5.3Niveles de aná isis del contenido adíslico

Vamos aabordarahora elsigu enlecrier o de ordenac ón de ¡uestra T¡atrizde análsis.
Asaber, las categorías de análisis especialzadas propias de las dlsclp inas artísticas. Se
gu mos para e io de cerca un trabajo nuestro ánter or (García y Agustín, en prensa).

Un acercam ento ntu tivo a los niveles de anál s:s del co¡tenido de aobraañístcanos
perr¡ite d st ngu rdos de elos deforrna nmediata, degué hall a una obra de arle y sobre
que ltala'_

4 De for: Por su propia naturaleza las obras añístlcastratan de aloo, esto es. ¡epre
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sentan objetos identificables: personas, anrmales, cosas, acontecim entos, o ugares. Exis,
te una lmportante excepción, a saber, las obras absfactas y iosjuegos visuales, eñ los que
cada espectador puede apreciar contenidos diferenles.

b) Sabrc (abaut): ll.s imágeñes artíst cas poseen u¡a lntención, portan un mensaje,
más al á de lo qLe es .epresentaoo e- e las

Esta intuición inmediata sobre el contenido de la obra adística ha stdo elaborada por
los expertos, que estru ctu ran la lectu ra d e mensaje ariístico en var os n iveles de compleji-
dad, profu¡d dad y abstracción crecientes. Erwin Panofsky (1983, p. 47-60) en sus Estudirs
sabre elsignif¡cado de las a¡¡es ylsua/es señala con precisión los tres principales, a los que
denornina primario, secundario ysignificacrón intrínsecao interpretacióñ icono ógica:

1. Mater¡atemát¡ca prímar¡a (pr¡rnary subject mafter)i Se aprehende mediante ia identi
iicació n d e as fo rmas presenles en la obra artíslica representaciones d e objetos natu rales

animales, plantas, casas, herramieñtas, etc. , personas, acontecimie¡tos y ugares.
Pa¡ofsky ejemplifica este nivelde a¡á isis r¡ ed ia nte )a úh¡ma Cena deLeonardo DaV nci.
en la que se observan alrece hombres comiendo y conversando, rodeados de los objetos
típicosque cabe esperaren unacena, Parareso vereste nive de análsis basta experiencta
cotidlana y culiura ge¡eral.

2. 
^/lateiatemát¡casecundar¡a 

(secundary subjec¡ma¿fe¡): Es la identifcación detemas
y conceptos man ifeslados en mág en es, h istorias y a egorías. En e ejem plo anterior, su po-
ne ser capaz de identificar a Jesús y los Doce Apósioles durante la Úftima Cena. A este
proceso se le denomina anál¡sis ¡canagráfico. Para realizarlo, el iconógraio debe tener
conocimiento de las luentes ljterarias, costumbres y lradictones de la culiura en la qLre la
escena sucede y se representa.

3. lnterprchción iconológica: Cons se en la demificación de los principios subyacentes que
revelan a actitud básca de una nacion per odo. relig ón, ciase o iendencia ñ osófca. Continuando
con el ejemplo antenot se loma a Uhiña Cena como síntoma de la cultura del Renacimiento
Italiano, de una\¡sión rellgiosa concreta y de la personalidad de Leonardo. Bequiere un conoct-
r¡jento muy profundo de la hrstoria delarte y de su conteko social y cultural.

Sistematizamos estas ideas en ei cuadro s gutente (F g_ 4).

Fig.4 Nrveles de ana ss de ¿ obra cte arte
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No todas las obras añísiicas so¡ suscept b es de rec bir los fes niveles de anál s s
ter¡ático. O, a menos, d chos anális s pueden resu ltar su perftc aies, subjettvos o hipotéti-
cos. Eltema de un documento puede proceder de motivos basados en la iteraiura, la
tradición y otras obras de arie, perotambién puede serfruto de la imag nac ón delari sta.
Tambrén ocure que r¡uchas obras portan r¡ot vos decorat vos no figurai vos prop os de la
cultura artíst ca de autoT que no son fáci me¡te ¡lerpretab es a nivel iconológico. por
ejemplo, resulta dfícil e¡traer una conclusió¡ certera sobre as causas cultirrales que
subyacen bajc el uso de las í¡eas quebradas en e arte mudéjar e is ám co. En este mismo
caso, s n embargo, es comparativamente más senci lo claslficar os molivos a nivel cono
gráf co en escuelas yt¡aciicicnes.

Por otra par1e, a ¡terpretación del tema de la obra de ade puede varlar a lo largo de
tiempo, dependiendo tar¡bré¡ de la cultura y fi iación inte ectual y científica de crit co y
del catalogador. Pensernos, por ejemp o, en cualquiera de las nteresantes p ntuTas del
Bosco y as d ierentes lecturas de as que han sido objeto a o largo del iiempo.

Las propuestas de ias Categarías para la Descr¡pc¡on de ObBs de Arte ICDWA) para e
anális s de conten do de a obra artística siguen felmente el esquema formallzado por
Panofsky. Como blen señalan, os tres conluntos de niveles las CDWA los de¡rom¡nan
subcategorías de a materiatemática refejan elenfoquetradicionalde an álisis tern ático
en Histor a delArte.

Según este acercamlento se procede, en primer lugar, a una descr'/pclón objeiivade o
que está representado en la okrra artística. Por eiempto, ta obra Jan van Eycl! Los despo,
sot¡os de las Afiolf¡ni rcfleja en e interiorde unaestanc aa u| hombreyu¡a mujerjóvenes
tomadosde a a¡ano, a sus pies se d spone un perro grfón. Tras los personajes, se disUnguen
dist ntos objeios de la hab tac ón:una lámpara cuelga deltecho, en la pared de fondo hav un
espejo convexo, en el que se reflejan os reiratados y dos per sonales situad os e n e ur¡ brál d e
una puerta. Sobre el espejo figura la rnscrlpción "Johan¡es de Eyck fuit hic/.j434». En el
ánguo izqulerdo de a esta¡c a se d spone un echo con dosely, juntoaé1. una cátedra
rematada en una pequeña estatuafemeni¡a que pisaun dragó¡.

Le sigue, e¡ segLrndo lugar, a identificac ón del tema. Siguiendo co¡ nuestro ejenlplo,
idenificamos a lalover parejacomo GiovarntArnolfinide LuccayJeanne Cenam, yalaacción de
la que son proragonistas, una boda "perfidem". cuyo rito coirsistá en ia reciiació¡ de fórnru as
so emnes, en alzar la manc derecha (rdes /eyá¿?) y en juntar las ma¡os (rdes ,r aJ.iual¡s o cjenfrarum
lurcr'o). E ritotená ugaren os dcmrcilios privados, sit la co¡currencia clel sacerdote, oero sícon
a detestigos, siiuados eñ elumbra, Talcorno muestrael relejo de espeio. La firma de Jan van
Eyck con afechaotorgaa cuadroe valor certifcativo (aflday¿).

Por fin, e tercer nlve de a¡áls s se ocu pa de la ¡nterprctación de las slgnificados más
proiundos que subyacen a los otros dos ¡iveles. E cuadro de van Eyck constiiuye una
aLegoriacie as v nudes sacramenla es delnratrimon o, representadas através de objetos
.le a habrlaciór: la lámpara representa a sab cluría de D os, el eaho alude a ja belredrc¡/o
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fhalaml, el perrito simboliza la fidelidad y, f nalmente, la figura femen na d la cátedra es
santa lvargarlta, patroña de los nacimieñtos y auspiciadora de lafertiidad. Como hemos
notado anleriormente, las asignac ones lconog raficas y las inierpretacion es conológicas evo'
lucionan con eltiempo. Por ello, una representación adecuada del co¡tenldo de la obra de
artedebetener en cuentaesa historiade a interpretació n.

Aunque estos tres niveles eslán íntimamente entrelazados, separarsu a¡áislsesun instu_

menlo metodológico muy L,lll para la representación delconten do, ya sea de cara a la realizació¡
de un resumen oa la propiaindizacón. Ademá§, son objeto de acceso porsímismos. Los nive es
pemiten procesos de recuperación en diferentes esiadjos de absiracc ón.3

5.3.1 La descr¡pción

El n:ve de acceso n1ás básico a la imagen adíst ca es, sin duda, la descr pción. Un
usuario puede estar interesado en recu perar ¡epresentaciones de lemas inmediatos, nom
bres comunes de personas, objetos o acciones, por ejer¡p o, mujeres, s llas, ríos, gaios,
etc. Estas búsquedas suelen realizarse facetadas por lugar, tiernpo o autor original de la
obra- La descripción atiende a los slgnos selecclonados por e autor para lransr¡it r el

mensaje, elsignlficado de la obraartísi¡ca, y es especia menle imponante cuando no resulta
posrble identificar motivos lconográfcos o iconológicos más allá de los e ementos directa
mente obseNabLes, como, por ejemp o, en un 'paisaje con corriente de agua'. Por otra parte,

los sucesivos niveles de anállsis deniificación e nlerp¡etación tienen a descripc ón como
base n ecesaria e inelud ible-

Ladescripció¡ debe recoger, como minimo tod as las formas y elem e ntos destacados
defaÍna objet¡va, paÁ asegu rar su idenlifrcació¡ al¡ivel más slmple posible. Es lmportan
te cierto nivel de delalle, especlalmente cuando es necesario distiñguir entre diferentes
obras artísticas del mismo 1ema, al menos en el resume¡. En este nive de análisis, os
gesios y posiuras se descdbeñ, pero no se categorlzan ni, mucho menos, se interpreian.
Eltexto puede conslstir en Lrn simple resume, arotatlvo, unaespecie detítulo más preciso
qLte de cuenta de contenido de la obra, pero pLtede extenderse más hasta constrluir un
auténtico ¡esumen /rdlcatlvo.

La desc¡pció¡ en tefo ibre sirve de pu nto de padida para la indizac ón. La lista de palabras
clave ha de someterse posteriormente a control de vocabulario. La lndización de as lmágenes
artísticas tjene ademas una lr¡poñante utilidad secu¡dara para elarálisis de contenldode laobra
de arte, en elsertido eñ queseaplica e AC en las ClenciasSocialesy as Hunranidades. Efecliva
mente, pemite la comparación de obras de arle y de colecc¡ones, y la reallzación de inieresanlís
mos esfudios comparativos entre ari stas, etapas creallvas de u¡o o varios artistas, estilos, escue
las, etc. Por ejemp o, podíamos real zar estudios lnformétricos sobre ei tratan, iento de los espacios
¡teíores e¡ Van Gogh, Picasso y lvlatisse, o sobre os toros en Goya y Picasso, etc.

3 Coño añp lación y ejempl f cación exhaustiva de este epigraie y os s gúientes veáse Garciá y agusti¡
(en prensa).3 Como ampl ac ón y ejem p ljicác ó¡ exhaust va d e este epígraie y os sis! entesveáse Garciay
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5.3.2 La¡dent¡f¡cac¡ón

El segundo n ivel de acceso se realiza a lravés de la identificación de los motivos iconog¡áfcos
representados a lavés de ias personas, fguras, objetos, lugares y escenas reconocidas en el
prlmer nivel de análisis, es deciri la descripcón. La lconografa "es la ciencia que se ocupa del
origen, fomación y desarrollo de los temas igurados y de los aldbLrtos con que pueden identficaJ-
se y de los que usualmente van acompaÉados" (Fatas y Borras, 1993, p. 133).

Las grandes serles iconográficas del arté occidenta son: la mitología clásica, la Bibl a,
la hagiografía, la trad ción llteraria, la tradlcióñ histór ca, el folklore, a v da cotidiana y a
cu ltura populari El anállsis ico¡og ráfco se realiza precisamente a partir de la identificación de
los atributos de cadafigura, es dec r, a través de los elernentos que laacompañan caracterís-
licameare pe'n"Ie'1oo sL rneqL rvoca ide'1l.fic¿cior.

En el caso de que no aparezcan moiivos conog¡áficos tradicionales todavía queda lugar
al análisis conogáico, puesto que sigue s endo n ecesatio ¡dent¡ficat e ind¡v¡dual¡zar er o
posibe las personas, lugares yobjetos que apa¡ecen en la escena representada. Por eiem
plo, en Los ¡etratos, las personas; en los pajsajes, os lugares;en os bodegones,los obietos.

[¡etodológicamente, es ]nteresante se ñalar dos niveles de análisls lconogrático:

a) Aná ls¡s de os e emeñtos iconográficos que reflejan seres, objetos, acontecimre¡
tos, etc- reales, perienecienies a un contexto h stór co identificable.

b) Anállsisde osconlenrdos iconográficos s rf]bólicos:arquetipos, relerenc as miucas,
literarias, etc.

El artista establece frecue¡temente ju egos so rprendentes entre estos ¡ iveles. Por ejem-
plo, las complejas referencias conográflcas relativas a la unión de las iglesias de Oriente
y Occidente y a las cruzadas, reflejadas en varios far¡osos cuadros cor¡ o e Bautísmo, a
Flagelaclón de Urll ¡o y el ciclo de Arezzo de Piero de la Frañcescaa. Otro ejemplo
interesante so¡ las ideas neop atónjcas, en relación con el ambiente cultural de los Nrédicis,
¡éflejadas en la obra de BaIicelli, La primaven.

En esta labor nos podemos apoyar en mullitud de obras de referenciay diccionarios
iconográficos, de simbolos ylemas. Aveces es necesario descendera asfue¡tes prima,
rias y consultar cró¡icas históricas, re atos mitológicos, textos religiosos, ciclos épicos,
repertorlos de cuentos tradicionales, etc. Además, es necesario en muchas ocasiones
consu ltar d ocurfrentac ón gene¡ada por elpropio artista, coetáneos suyos o críttcos para
determinar la ¡conografía representada en la obra. A pesar de todo, habrá que tolerar en
muchos casos un buen grado de lnceriidumbre.

Sintetizando, lder¡lrcar consiste en señalar característicamente las persoras, los se¡es

4 Véase. Ginzburg, Cano Pesquisa sóbrc P¡erc : el Baut¡sño- El ciclo de Arcaa. La Flag-.lación de
Urbiro. Barcelona : M lchnik. 1 984 Conl eñe ¡eprodlccclo.es g rái cas delas obras Agradecemos la referen-
.ia a lá Dra Carmna Ga¡cíá H',éir,,éró
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delrc¡no animal.las objetos, los /ugar'es y los aconieclmlentos que se reflejan en la imagen
añística, y que han sido previamente descritos en el n vel anterior

A grandes rasgos podemos clasifica¡ los motivos iconográficos en dos grandes gr!
pos: narraiivos y no narralvos:

a) Son narrativos aquellos que representan acontecimienlos reales o de f cc óll.

b) Son descriptivos o no nafiativos los que describen representaciones estát cas de
personas, otros seresvivos, localizaciones topográlicas u objetos.

Nosiempre resu lta sen cillo establece r separac ones nitidas entre u¡os y otros.

Es lmportanie señalar la profurlda relación que existe entre el ntve de aná s s icono
gráfrco y la operación de descripción. La co¡figuración o grupos de elementos dentifica-
dos en el análsis básico se corelacionan con determinados motivos conográficos. Por
ejemplo, un varó¡ joven, semidesnudo, dispuesto con los brazos exiend dos y as ef(re-
midades c avadas sollre unastablas de madera dispuestas en forma de cruz es casis n
nrnguna duda, una escera de La Cruc¡f¡xión de Jesús. Esta re ación entre ambos p anos
de análisis abre as puertas al desarrol o d e auténticos s istemas expe rtos para a n d lzac o n
asistida o automáUca de mágenes arlíslicas.

La recuperaclón de i¡iormac¡ón iconográf ca se sue e rea zar en combinac ón con
descriptores rndicativos de airistas, escue as, estios y pe¡odos, permit endo estudios
comparatrvos y evolutivos del significado de las creaciones añist cas. Así, por eiernplo
podríamos interesarnos, por ejemplo, por el tratamienio de a ftgura m tológ ca de Afrodtta
en los p ¡tores delOuatroccenio italiano, la representaclón de matrimonjo en a p ntura
f amencaalo argo delosslgosXV XVlyXVll. o de atauromaquaen Plcasso.

5.3.3 ¡nteryretac¡ón

Eltercernivedeanáisis,la¡nte@retac¡ón,seocrpadelestudoconológcodelamagen
artística, y su pone u n estad o de abstracción, p rofund d ad y com p ejidad su pe¡o¡ a su ectu ra
lconográfica, y, porende, asudescripc ón Laiconologíaes"aciencaqueesilrdaelsenrdo
que lasformas, rmágenes, etc,, de una obra, poseen e¡ cLlanto conc erne a io alegórco c a
lo simbó ico." (Fatas y Borras,1993, p. T 33).lntenta aprehendersu s qnlf cactón profunda su
mensajeÚltimo, buscandos gnifrcacionesde segundo grado.

A pesar de a aparente dificu tad de concepto, os ejer¡p os fáci nrente reconoc b es
oor cLa qLier De.sora son n-uy abLrodnres:

' La lnmaculada pisando aserplentees anuevaEva proiotpode amuler ie e
C'eaoo y r Jlla.lte soore ei oocaoo / a rLo.le.

' La irnagen de una mujer a a car¡eTa que eeva sus brazos a ceo for¡ando Ltn ár_Lra
agLrdorespectoatroncoesungestodesignifcaciónunversalcomúnenlavidacclidanaque
ref eja eltriunfo y a victor a.
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' Los tres Beyes lvagos representan a toda la Humanidad -las tres grandes ¡azas

conoc das y as tres edades del hombre- b!scando y adorando al Dios ún co.

. lJn varón extenuado, caído en el suelo, en una superficie al aire libre, y iunto a él

otro varón que e ¡movijza hincándole unarod llasobreeltorso, represenia la defota y
a victor a respectivarnente.

' El torso de un varón o de una nrujer, con la cabeza adeada ligeramente y apoyada sobre

una mano, con expresión ausente repfesenta, desde latradición escuLióricagriega, la me anco la.

.Losreyesecuestresrepresentanelalor¡niosobreelpueblo,sobreanaturalezainferior.

.Unnlñoalado,armadodearcoyflechas,coñlosojosvendadosrepresentalafata
de sentrdo de os amantes, lavo átil ¡estabilidad de as emoclones amorosas, las heridas
incLrrables que el amor ocasiona alalma humana y la ceguera deLamante-

' La rosa deshojándose representa la fugacidad de la belleza y de la vida, y e paso

inexorab e de uempo.

Existen, sin embargo, slgnificados subyacentes de difícil ldentificación. A veces, sim_
p es retratos eslablecen una conexlón entre elrefatado y unafigura mitológica o un arque
tipo. Y v ceve¡sa, eslampas de tema religioso o arquetípico esconden un rnodelo rea .

Hay qLre iener en cuenla, por f n, que los significados de os mismos temas iconográficos
Jar;a'] seg r'1 l¿s cL rura: y las épocas I islóri¿¿s.

5.4 Concil¡ac¡ón enire el análisis facetado e iconológ¡co

Elanáisisfacelado y el co¡oiógico constih,yen perspecUvas complementarias, especialmente
a a luz de los ava¡ces más tec entes en organización del conocimiento, que defenden la necesl-
dad de comp etar los enfoques uñiversáistas con Los especiallzados (domall+o/?b,r¡ed appbaclÉs).

Desde esie punto de vista, el aná:sis de facetas ocupa el lugar de la perspectiva más
generaly universal, r¡ientras que elanállsjs icono óglco representa la adecuación delsiste-
ma d e organ izac ón dei conocimlento resu ltanie a as necesidades del anális s y recu pe ra_

c ón de la nfo rmac ón artística. El resultado de la interacció n de am bos enfoques se rep Te_

senta en a.natriz que se reproduce en lafigura sieluenie (Fig.5).

AnálGis fr¿rxdo (v.li¡e2 univesall

F g 5 Concl ación del ánálisis de ia.eié y del conológrco
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Adicha matriz de análisis cabe añadir unatercera d mensión que de cuenta de los usos
y la pragmát ca de la imagen, y los coñecte con los dlstintos elementos que conforrnan la
descripción del conlenido. Así, por ejemp o, un estudioso de la cultura materia estara
inte¡esado, sobre todo, en la celda donde interseccionan la faceta mater a y el nivel de
identificación, mlentras que un invest gador de los movimientos intelectuales estará inte
resado principalmente en laf laque da cuenta de la interpretaclón.

Fnalmente, es ir¡portante destacar que la imagen artística, dado su caracter
intr nsecamente pol sémico y abierto no tiene una comp¡ensión unitaria a lo largo del
tiempo, sino que es susceptible de variaciones según las épocas, e jncluso, según las
orientacrones metodológ cas de as personas. De este modo, as líneas de significac ón
de una obra de ai(e se prolongan por la vía de su continua recepción, funcionando, er.l
último término, el especlador receptor como un activador de a obra.

6 LA REPBESENTACIÓN DOCUMENTAL

Al gua que ocurre entre os métodos de airál sis de conte¡ido que hemos estudiado
eldefacetasye iconológico , también existe unarelación estrecha entre osdistintos

prodirclos docurnentales que pueden resultar de ellos.

Efectivamente, los ¡úmeros de clasificación, los encabezamtentos de male¡a. los
descriptores ibres y/o controlados,las palabras clavey elresumen se pLteden entencler
como niveles de descripción jerárqu¡camenie organ zados en cuanto asu ¡ivelde síntesls
y a su capacidad iniormativa (Fiq. 6).

F'ig.6. Los producios docume¡tales como sislema dé acceso murinivet

Clasificación

Encabezamientos
de materia

Descriptores colltrolados

Descriptores libres

Palabras ciave

Resume¡r
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De hecho, cada nivel proporc ona una información progresúamente mas sintáica y controhda
de a irfon¡ación contenida en a imagen artíst ca. Entre todos proporcionan distlnlas pos bilidades
de acceso. En concreto, os diferentes nive es de acceso persiguen optimizar la relación existente
enfe a exhaustividad y precisión de la recuperación y e liempo que se ernplea en efectuar a
búsqueda Es deci[ intentan qL]e elusuario que necesita info¡r¡ación generaly precisa laobtenga
rápidamer¡te al precio de menor exhaustividad, y que el usuario con necesidades m uy exhaustivas
consiga su obletivo dedicando mucho más tempo. También permir.en modular el proceso de
recuperación, permitiendo, a favés de pasos suces vos eñ los que se va descartando la lnfon¡a
cón no relevante, proceder a un análsis cada vez má's detallado de los items seleccionados.

Los distintos nive es de representación no son sóloL¡tlesen la recuperación, sinotar¡blén en e
r¡tsmo proceso de análisrs y non¡alizacón documental del mntenido, nse¡tándose asíen e
proceso globa de tratamiento y recuperaclón de información quetrene lugar en los sistemas de
irfomacrón a,tist ca. Estos nrveles (Fig. ¿, ordenadossecuenc¡ámenteson:

1) Anáisis de contenido prop¡amente dicho, cons ste e el proceso de lectura de a ianagdr,
rea izado en sucesivos nive es de descr pción, ident fcación e nterpretación que heraos exp cado
en los epí\grafes añteriores.

a Redacc ón de un resumen en texto ibre, que descr ba de lorana inequír'oca el comen do
corTespond ente a cada una de as fases de a¡álisis de a imagen artística (descripcón, ideñtifim
ción e nterpretac ón), y expresado en un texto gTar¡aticalrneñte correcto. E resunre¡ fnal puede
te¡er un carácter modular y refejar en sucesivos párrafos cada uno de os diferentes n veles de
aná is s de los que ha sido objeto la magen artist ca.

0 Extracaión de palabras c ave del resurnen, expresadas en lenguaje natural, y categorlzádas
según los diferentes niveles de análisis.

4 Control de vocabular o mediante un tesauro y/o c as fcación. En s stemas ana itico-slntét
cos, esia fase nc uye a síntesis de os térm nos seqún los procedimientos sindéticos pertinentes.
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7 CONCLUSION

A o largode estas páginas, dentrode co¡telio de unasociedad estimuladavisualmeñte
defo¡ma creciente, hemos ido mostrando como elanálisis de contenido de las imágenes
artísticas es una tarea apasionante, aunque compleja.

. El renovado valor de la imaqen como eLemento comunicaiivo y transmisor de co¡oci-
mlento en un sentido amplio en el que os se¡timientos y las emociones se consideran
iambiénfoimas deconocir¡iento proced e, e¡ buena medld a, de uso inlensivo y extensl-
vo que posiblltan los recursos tecnológ cos actuales. Pelo, sobre todo, está en relació¡
con su va or i¡trínseco: Elcanalde comun cación vrsual noverbal permitetransm tirciertas
informaciones de manera más eficazque el ca¡al I ngüístico -especialme¡te 

las que ha_

cen referencja a las relaciones entre las personas-, y provoca en el receptor procesos
cogniiivos de recepción más siniéticos, inmediatos y holísticos.

E énfasis en el carácter de mensaje cornunicativo de la magen no es añecdótico o
tautológico, Antes bien, p rete nde enlat zar como a m ag en se convierte en el centto de u n

conjunto de procesos comu¡lcaiivos, regidos por una lntencionalidad que es necesario
decodifica¡ ianto para compreñder el valor y significado h stór co de esa imagen, como
para prever osvalores y significados actuales o potenc a es quet ene en nuestros dÍas.

Sólo asíse¡á posible servir adecuadamente de mediadores entre elmensaje artístico y
ñuestros usuarios actuales. En cualquiercaso, e anál sis docu mental de larmagen arfística
exigen no sólo e respeto y fidelidad a la obra de ade y a la intención comunicativa de su
autor, comitente, etc., sino, igualrnente. un respelo profundo a las necesidades de los
diterentes usuarios para os que la imagen artist caconsuiuye una imporianle herramienia
de tratlajo o una fuente de placer esiético.

La naturaleza distlntva de la image¡ requiere, lógicamente, un acercamiento
documentológico especitico, que supere los tópicos deltratamiento documental textual,
aunque, lógicamente, sin caeten elextremo opuesto. En tantoque documentosvisuales,
las imágenes ariísticas son portadoras de mensajes y actos de comunicación. Por ello,
están estrechamente relaclonadas con otrasformas decomunicación, señaladamente las
lingüísticas.

La meiodología que proponemos nte nta res petar esta naturaleza especialde mensaje
visual, en pañicu Lar d el a11ístico, conectando la metodología generallsta que representael
aná isis defacetas con la tradición de aná lsis iconológico, procedente de la Historia del
Ade. Esie enfoq u e co necta con las ñ uevas tendenclas en org an zac ó n de co nocimiento,
que propugnan que se desarroLlen mode os de análisis específlcos por dom nios cienlíf'
cos y cultura es (domal, -ariented approach).

La pragmáiica del modelo que proporemos es, lógicamente, la que impone el probie-
ma y latarea de recuperar info¡mación, y, por el o, sugerimos que se relacionen las celdas
de la matrzque resulta de cornblnar los dos criterios de anális s anterior (Véase la Fig.5)
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con las necesidadesde los usuarios específicos lnteresados en esa inforrnaclón.

Como conclusión final, parece necesario destacar la mporlancia de la nvestigación
sobre elanálisis de conten dode almagen yde otras formas alternativas decom!¡icacrón
no lingüísiica. Sólo así co¡seguirernos superar as limitaclones de enfoques teór cos y
metodo ógicos excesivarnente reducc onistas a los que ha conducido conslderar única-
mente eltratamiento de la información texual,
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