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«antir realistas» y a estetica de lab oratorio-, irradie su campo de accion e incluya nu e
vas areas de debate como la polisemia del significado, la problernatica de la autoria, e1 
con texto (sin confun dir el contexto can la historia social) y, sa bre todo, la recepc ion/". 

G racias al caracter supradi sciplinar de la semiotica visual (en Francia, a los nu e
vos historiadores del arte se les llama «sernioticos visuales») se evitarian las jerarquias 

. de palabra e imagen y se con seguiria una eclect ica transferencia de conce ptos (ima
\ gen com o signa y sistema), asi como la integraci6n de la problematica de la recep ci6n 
idespiazando la atencion del objeto / ob ra a su dim ension publica y a su vinculo can 
lla expe rienc ia cotidiana (ya no se trataria del objeto-ob jeto, norninalista, ni del obj e
\to-sujeto, antropo16gico, sino de un objeto «situado») . Ya 10 dijo Barthes en Critique 
'et oerite" , la investigaci6n semi6 tica no no s ense iia cuestiones de significado, pero S1 

_ describ e la 16gica segun la cual se engendran estos mismo s significados, Y es aS1 com o 
Ios analisis sernioticos aplicados al arte visual no bu scan tan to producir interpreta 
cion es de las obras de art e, sino investigar de que modo estas son in teligibles a aque

. .llos qu e las ven, es decir , los procesos par los cuales los espectado res encuentran 
.' :«sentido» a 10 que ven . Tal como seiiala Norman Bryson can respecto al te xto de 

J Mie ke Bal Lookin g In. The Art o/ Viewing52 , 10 irnpo rtante es como se pu ede abordar 
desde el punta de vista semi6tico el problema de la simbo lizacion y c6mo esta com
prensi6n problernatiza cad a pa so en la serie ap arenternente simple de ernisor, mensa
ie y receptor. 

Y junto a la semi6t ica, y en una linea paralela a ella, habria que destacar Ia pro
puesta de Hans Belting'" de apuntar como soluci6n met odoI6gica el pr oyecto de una 
nueva iconologia , no tal como la plantea Panofsky, sino tal como la formula Mitchell", 
com o la via de integral' el arte en un amplio contexto, incluyendo los media visuales, 
tanto si estes se consideran arte como si no . 

A modo de conclusion: la necesidad de una nueva
 
Historia del arte
 

Frente a los qu e cuestionan el proyecto de los Estudios visuales desde Ia defensa 
de un a Historia del arte como un proyecto exclusivo y disciplinar, a los que todavia 
asocian Ia Historia del arte a un a historia de los estilos, de los hechos, del conoci
miento positivista, de la erudici6n formal del arte historico, de las investigaciones em 
pi ricas sab re iconografia, estilo , procedencia y todos los dernas pr otocolos del art e his
t6ri co y de las presunciones universalistas, cada dia son mas los qu e ven los Estudios 
visuales como una manera de renovar la vieja disciplina de la Histori a del arte. Para 
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b ros, los Estudios visuales son la mejor manera de encontrar una salida al proclarna
LOfin del art e y de la Historia del art e, de superar el viejo dilema adomiano del arte 
c: evado y popular, y sobre todo de ap ortar alternativas a la Estetica de la «negacion», 
sin duda uno de los conceptos fundacionales del arte elevado y de la vangua rdia des
de el concepto de «inclusion» , As! como, en ult imo rerrnino, de reivindicar un nu evo 
status para la visualidad unida, como asf defin en N orm an Bryson y Mieke Ballos con
ceptos de conocimiento, poder e ideologia. 

En este marco hay que inscribir la llamada «nueva Historia del arte»55, una de cu
yas prirn eras manifestaciones se produjo a principios de los afios setenta en torno a] 
trabajo del historiador social Mich ael Baxandall y su con cepto de «ojo de un a epoca». 
Y aunque 1a historiografia no ha enten dido en su justo valor elproyect o de Baxandall, 
ant es que Mitchell fue el quien separ6 imagen y texto (distingui6 1a cultura visual de 
la verbal) e incluso trat6 a las imageri es como cont rap uestas a los textos , En la obra de 
Baxandall, asi com o en la de Svetlana Alp ers (H istoria de fa pintura bolandesa) , las 
imageries son vistas com o elementos cen trales en las representaciones del mundo. Asi, 
si Baxandall'" sug iri6 que la pr oduccion artistica de la sociedad itali ana del siglo xv, 
mas que una actividad aut6noma en sf misma , debra ser vista como un a actividad im
plicad a en la vida cot idiana , por su parte Alp ers en tendi6 la «historia» de la pintura 
hol andesa como parte de la «cultu ra visual» holandesa, y trato cada imag en como un 
mecanisme cultural. 

La mercia de la academia y su apu esta por las verdades transhistoricas, por la die 
radura de los estilos 0 incluso por una reduccionista historia social regida por un con
cep to de causalidad segun el cual1a obra aparece com o «causa» de un efecto, llev6 a 
otro grupo de historiad ores del arte, entre ellos Michael Ann H olly, Keith Moxey, 
Mieke Bal y Norman Bryson" , a ren ovar la disciplina a partir de un estudio de las 
teorias del pos estructuralismo frances, en concreto de la filosona dellenguaj e de D e
rrida, de la teoria del poder de Foucault y del analisis del concepto de iden tida d de 
Lacan. Y fue as! como nu evas lecturas de la serniotica, del psicoanalisis, de las teorias 
feministas llevaron a es tos historiadores a trabajar en una historia de «las imagenes», en 
las que importaba en un primer nive1 mas su «significado cultural» qu e su valor es
tetico, Arras qu edaba una Historia del art e entendida como un registro de obras maes
tras de elevado car acter este tico, con el canon de la excelencia «occidental» , y atras 
qued aba tam bien un a conside racion d e la ob ra como met o «refle jo» del con texte . Se
gun H olly, la Cultura visual no estudia obj et os, sino sujetos-objeto capturados en 
agrupamientos de significados culturales qu e el critico historiador tendril que d esci
frar, produciendo un con ocim ierito nu evo, en lugar de comp romerern os con la re
producci6n del antiguo" : 
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