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Resumen
El presente artículo estudia los memes de internet 
como pervivencias de la emblemática moderna 
debido a que ambos se basan en la combinación 
de imágenes y textos para producir un sentido. 
Se señalan sus diferencias, las semejanzas y se 
analizan los recursos de la retórica visual como 
las paronomasias y calambures para producir los 
jeroglíficos visuales de la época moderna y los de 
la cultura visual contemporánea. Específicamen-
te los juegos retóricos de las imágenes en redes 
sociales de dos figuras del poder contemporá-
neo: Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.
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Abstract
The aim of the present paper is to study Internet 
memes as descendants of modern emblems. 
The paper highlights their differences but 
also their similarities as both combine images 
and texts. The paper analyses visual rhetoric 
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1. LA ETERNA RELACIÓN ENTRE IMAGEN 
Y PALABRA

Cuando Michel Foucault definió la relación 
de la pintura con el lenguaje como una 
relación infinita, describió las complejas 

interacciones que se daban entre la palabra y la 
imagen. Foucault señalaba que ambos son irre-
ductibles entre sí y que “lo visto no reside jamás 
en lo que se dice”, subrayando que el potencial 
epistemológico de uno y otro no era el mismo1. 
Esta problemática queda ejemplificada en otro 
ensayo de Foucault sobre el célebre cuadro de 
Magritte, La traición de las imágenes, en el que 
una representación de una pipa se acompaña de 
la contradictoria frase “Ceci n’est pas une pipe”, 
lo que abre de manera irremediable la duda de 
qué es lo que estamos viendo. En este cuadro, la 
palabra queda por encima de la imagen en cuanto 
a potencial epistemológico pues anula constante-
mente aquello que estamos viendo. Sin embargo, 
la imagen visual de la pipa contradice la frase que 
la acompaña, lo que activa una constante inse-
guridad en el espectador acerca de si la palabra 
está por encima de la imagen o viceversa. Ambos 
sistemas de representación se retroalimentan en 
un juego de sentidos que se muestra al espectador 
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como una relación infinita2.

Pero lo infinito que describía Foucault también 
se puede entender en clave de temporal ya 
que las conexiones entre la palabra y la ima-
gen han conformado un capítulo fundamental 
que atraviesa la historia del arte desde la anti-
güedad y que se mantiene en la cultura visual 
contemporánea. Las relaciones entre la imagen 
y la palabra han adoptado diversas formas en 
muchos momentos de la historia, desde el ut 
pictura poesis, la retórica visual, la emblemá-
tica hasta los memes de internet3. Será Lessing 
quien en su ensayo sobre el Laocoonte separe 
ambos sistemas de representación al entender 
que las posibilidades expresivas de la imagen y 
la palabra eran diferentes. Se inauguraba a par-
tir de aquí un camino en que el arte moderno 
iba a abandonar la tradicional armonía entre lo 
visual y lo textual4. Sin embargo, la cultura visual 
contemporánea no ha abandonado esa histó-
rica relación y es posible encontrar espacios 
y fenómenos en la que la palabra y la imagen 
mantienen los juegos retóricos de antaño con-
tenidos en los medios más modernos de la web 
2.0. La relación infinita que advirtió Foucault se 
prolonga en el tiempo para ocupar los nuevos 
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espacios de la web 2.0 en los que la retórica 
visual, las figuras de pensamiento y los juegos de 
palabra perviven adaptados a los nuevos tiem-
pos. Cambian las tecnologías, pero en ellas se 
pueden seguir encontrando las estrategias que 
la retórica planteó hace cientos de años. En el 
presente artículo, se estudian sendos ejemplos 
extraídos de la web 2.0 que recurren a juegos 
de la retórica como son la paronomasia o el 
calambur. De modo concreto, se analizan los 
usos de estos recursos en imágenes oficiales de 
dos figuras del poder contemporáneo como son 
Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, lo que arrojará 
luz sobre los modos en que el poder recurre a 
estrategias de representación que cuentan con 
un largo recorrido histórico. 

2. FORMAS EMBLEMÁTICAS EN LA CUL-
TURA VISUAL CONTEMPORÁNEA: LOS 
MEMES DE INTERNET

En las últimas décadas, con el desarrollo de la 
web 2.0, las redes sociales y la imagen digital, 
han surgido una serie de fenómenos que han 
actualizado las posibilidades retóricas de las 
imágenes. Bajo el término de web 2.0 se define 
a una serie de desarrollos técnicos, económi-
cos y sociales que han determinado un nuevo 
universo mediático. Páginas como Facebook, 
Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr, WhatsApp, 
Snapchat o TikTok son el paradigma de la web 
2.0 ya que permiten a los usuarios gestionar 
sus propios contenidos y mantener una comu-
nicación instantánea y global que determina 
su sociabilidad5. La condición eminentemente 
social de estas aplicaciones ha favorecido que 
las imágenes que se suben a las mismas adopten 
una nueva condición, la de ser imágenes conver-
sacionales que se emplean para comunicar ideas 
en un nuevo contexto tecnológico de prácticas 
de comunicación6.

Un ejemplo que ha gozado de una notable popu-
laridad entre los usuarios de estas plataformas 
son los memes de internet, un tipo de imagen 

de corte satírico y humorístico principalmente 
que se basa en una combinación de imagen y 
palabra. Los memes de internet consisten en 
una imagen a la que se añade un texto breve 
con la finalidad de expresar una idea o concepto, 
principalmente en clave de humor y sátira, que 
se difunde por internet. La imagen y la palabra 
se combinan de manera ingeniosa para produ-
cir un nuevo significado. ¿De dónde viene esta 
terminología? El término meme fue acuñado 
por el científico Richard Dawkins en 1976 en 
su libro El gen egoísta. Dawkins hablaba de los 
memes como elementos análogos a los genes. 
Si estos últimos se refieren al material genético 
que se transmite de una generación a otra, los 
memes aludirían a información cultural que se 
puede transmitir, o replicar, entre generaciones. 
Frente a la genética, enfocada en el estudio de 
los genes, la memética analizaría el material 
cultural que es capaz de ser transmitido entre 
generaciones: “necesitamos un nombre para un 
nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la 
idea de una unidad de transmisión cultural, o 
una unidad de imitación: Mimeme se deriva de 
una apropiada raíz griega, pero deseo un mono-
sílabo que suene parecido a gen. Espero que 

Fig. 1. Ejemplo de meme de internet.
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mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio 
mimeme y lo dejo en meme”7. La polémica idea 
de Dawkins considera que si los genes se pro-
pagan por medio de los espermatozoides o los 
óvulos, los memes lo hacen “al saltar de un cere-
bro a otro mediante un proceso que (…) puede 
llamarse de imitación”8. El meme de Internet 
adopta su nomenclatura del vocabulario de 
Dawkins, ya que su forma de difundirse por la 
red es similar al proceso de transmisión cultural 
que el biólogo británico había estudiado. Si un 
meme se refiere a una unidad básica de infor-
mación cultural que se transmite y propaga de 
generación en generación, el meme de Internet 
debe su nombre a que la imagen se difunde y 
propaga entre los usuarios de manera muy simi-
lar, reproduciéndose y clonándose entre usua-
rios, ordenadores o smartphones9. 

La forma en la que los memes de internet gene-
ran sentido a partir de la combinación de ima-
gen y palabra recuerda a la emblemática de la 
edad moderna, donde lemas, motes y aforismos 
se combinaban con imágenes y breves textos 

para generar una composición que transmite un 
pensamiento, una enseñanza o un enigma10. La 
emblemática engloba una diversidad de tipolo-
gías entre las que cabe mencionar los emblemas 
propiamente dichos, formados por el mote o 
lema, la pictura o imagen y el poema o epigrama 
que las glosa; las empresas, derivadas formal-
mente de las insignias caballerescas y forma-
das por un mote y la pictura; y los jeroglíficos, 
inspirados en la cultura egipcia y formados por 
una imagen11. Todas estas posibilidades, a pesar 
de sus diferencias, mantienen como elemento 
en común que se basan en la combinación de 
imagen y texto.

Tanto en el meme de internet como en la emble-
mática, la palabra y la imagen se amplifican y 
enriquecen mutuamente. Aunque las diferen-
cias que se puedan establecer entre ambos 
fenómenos son destacables, no es menos cierto 
que presentan ciertas similitudes que convier-
ten a los memes en un capítulo más de la larga 
genealogía de la emblemática y, por extensión, 
de la retórica visual. La moralidad que define 
los emblemas de la edad moderna queda des-
plazada en los memes de internet por el humor 
y la sátira. La condición culta, erudita y elevada 
de los primeros es sustituido por lo popular en 
el caso de los segundos (aunque hay memes de 
corte político que priman los aspectos ideoló-
gicos antes que los humorísticos). Los canales 
de difusión de los emblemas, en libros, graba-
dos o aplicados a programas visuales en diver-
sos medios, se transforman en las pantallas en 
las que los memes se crean, difunden y virali-
zan. Sin embargo, si se atiende a la definición 
clásica de los emblemas de la edad moderna 
como incrustación12 de un objeto en otro de 
mayores dimensiones (definición que apunta 
que la emblemática derivaría de los musivaria 
en el sentido de que esta última incrusta piezas 
de diversa procedencia para crear una nueva 
imagen, al igual que los emblemas incrustan 
palabras e imágenes), la distancia temporal 
entre ambos fenómenos se reduce para resal-

Fig. 2. Juan de Borja. Amicitiae bonum. 1580.
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tar los aspectos que unen emblemas y memes. 
Los emblemas de la edad moderna incrustaban 
imágenes y palabras para generar un nuevo sen-
tido a partir de esa combinación. Los memes de 
internet incrustan imágenes y palabras para pro-
ducir, también, un nuevo sentido que sólo surge 
de la unión entre ellos. La unión entre emblemas 
y memes también descansa en que su estrategia 
interpretativa se basa en el préstamo, la cita, los 
fragmentos y las reapropiaciones.

La emblemática toma sus argumentos de la mito-
logía, la historia antigua, la historia sagrada, las 
fábulas o los bestiarios. La cultura es un extenso 
repositorio del que la emblemática toma perso-
najes, episodios, modelos, anécdotas o ejem-
plos con los que elabora sus composiciones. 
Los memes de internet, por su parte, obtienen 
sus argumentos y referencias visuales de la cul-
tura visual contemporánea: películas, series de 
entretenimiento, fotografías o cómics son una 
parte importante del repositorio de imágenes de 
las que beben los memes de internet. En ellos, 
un gesto o una pose corporal suele ser el motivo 
elegido para ser combinado con una frase para 
generar un chiste determinado. Son los refe-
rentes culturales contemporáneos los que se 
emplean para elaborar los memes. Comparando 
con la emblemática, ambos bucean en la cul-
tura para obtener sus referentes. Es la idea de 
una cultura compartida la que posibilita que los 
referentes que se manejen sean comprendidos 
por los potenciales usuarios. 

Es importante atender a los contextos tecno-
lógicos y epistemológicos en los que surgen la 
emblemática y los memes de internet. Con el 
Renacimiento y la invención de la imprenta dio 
comienzo una cultura tipográfica que se fue 
imponiendo a la cultura oral de la edad media. 
La cultura tipográfica que se fue extendiendo 
favoreció el desarrollo de lo que Ong denominó 
el “cuadro alegórico”, un tipo de representación 
que alude a la combinación de imágenes y tex-
tos con un aspecto diagramático. Los emblemas 

son ejemplos paradigmáticos de este cuadro 
alegórico al presentar imágenes con palabras 
de un modo esquemático o conceptual sin 
que medie una relación naturalista entre ellos. 
Esta manera de combinar la palabra y la ima-
gen se potenció en la edad moderna gracias al 
impulso de la imprenta que permitía elaborar 
con más facilidad que anteriormente este tipo 
de esquemas que encerraban un mensaje ale-
górico. La cultura manuscrita de la edad media 
dio paso a la cultura tipográfica de comienzos 
de la edad moderna. Este cambio tecnológico es 
el que favorece la cultura alegórica de la edad 
moderna pues la imprenta y la tipografía faci-
litan la creación y difusión de obras en las que 
la combinación de palabra e imagen se basa 
en un esquema diagramático que potencia el 
mensaje alegórico13. En el caso de la difusión de 
los memes de internet hay que atender a otro 
cambio tecnológico fundamental: la digitaliza-
ción y la web 2.0, que permite que cada vez más 
usuarios tengan acceso a la red y que surja un 
impulso creativo basado en la apropiación y en 
la mezcla de materiales. El acceso a las imágenes 
digitalizadas y la rapidez de difusión a través 
de la red se basa en lo que se ha denominado 
la imagen pobre, una imagen de poca calidad 
que puede ser modificada e intervenida y cuya 
principal misión es la de difundirse como anti-
guamente hacían los panfletos y las octavillas14.

La alegoría ha sido descrita como un dispositivo 
proteico y omnipresente en la literatura desde 
la antigüedad hasta el mundo contemporáneo. 
Es un modo de expresión que se encuentra en 
infinidad de géneros15. La epistemología barroca 
descansaba en la alegoría como estrategia con 
la que interpretar el mundo. Más que un arti-
ficio retórico, era una manera de ver el mundo 
que explica la difusión y éxito de la emblemática 
en la edad moderna. La retórica visual fue una 
potente estrategia interpretativa del mundo que 
comenzó a palidecer a partir del neoclasicismo 
y la filosofía del siglo XVIII, cuando se produce 
la clausura de un paradigma milenario que tuvo 
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a la alegoría como una práctica creadora y her-
menéutica. Con el Barroco comenzó el cambio 
del sistema epistémico que había dominado 
en Occidente desde la Antigüedad clásica en 
el que la alegoría o la metáfora fueron paradig-
mas hermenéuticos y herramientas didácticas 
al servicio del poder que posibilitaron mante-
ner y conservar la cohesión cultural y social. El 
ocaso de la retórica con el advenimiento de la 
modernidad no significa que la alegoría como 
figura retórica desapareciese, sino que el nuevo 
orden epistémico basado en el logos y la razón 
que empieza a dominar en Occidente a partir del 
XVIII recurre a otras estrategias hermenéuticas 
para dar sentido al mundo16. A pesar de este 
ocaso, no han faltado las pervivencias de las 
formas emblemáticas en la cultura visual con-
temporánea como son los trabajos de Megan 
Jenkinson o Ian Hamilton Finlay17. También se 
ha señalado el recurso a las estrategias emble-
máticas en la obra de diversos artistas contem-
poráneos18 o la mera actualización del género en 
contextos diversos19 que ponen de manifiesto 
la eficacia de un modo de combinar imagen y 
texto. Se ha señalado la vigencia de la técnica 
emblemática en la moderna publicidad y en la 
propaganda política porque tratan de transmitir 
una idea y persuadir mediante la combinación 
de texto e imagen20. Todo esto hablaría de que 
la alegoría no se habría apagado, sino que man-
tiene su vigencia en base a nuevas estrategias 
alegóricas21 y al impulso alegórico de la posmo-
dernidad22. La cultura visual contemporánea y el 
espacio de la web 2.0 emergen como el lugar en 
el que la alegoría y la combinación de palabra e 
imagen tan propia de época moderna encuen-
tren cabida para desplegar sus efectos. 

3. RETÓRICA VISUAL Y PARONOMASIAS: 
JUEGOS DE PALABRAS (E IMÁGENES)

La emblemática es un género que se basó en 
la alegoría y en el potencial de las figuras del 
pensamiento para transmitir, con ingenio y agu-
deza, un pensamiento o una enseñanza. La voca-

ción persuasiva de la cultura visual de la edad 
moderna se explica por la retórica y sus leyes, 
que permitieron a los productores simbólicos 
del barroco desplegar los tropos y figuras del 
pensamiento con las que adornar un discurso 
visual23. La retórica visual descansaba en alego-
rías, metáforas, personificaciones, prosopope-
yas o exempla, entre otras figuras que podrían 
ser empleadas por un orador. Dentro de estas 
figuras, una de ellas jugaba con la homofonía de 
las palabras para producir jeroglíficos visuales: 
es la paronomasia o calambur, una figura retó-
rica que hace un juego de palabras con dos voca-
blos que suenan igual24. Su presencia se puede 
rastrear en la literatura y en la cultura visual de 
la Edad Moderna de modo abundante y es un 
recurso que ya era empleado en la Antigüedad 
con fines humorísticos25. 

Las empresas y las divisas fueron un terreno 
propicio para hacer juegos de palabras con las 
imágenes y los vocablos que sonasen igual o 
que permitiesen juegos de ingenio y agudeza. 
En este sentido, la empresa de Giulio Capra reco-

Fig. 3. Lodovico Dolce. Girolamo Capra. 1578.
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gida en Imprese nobile et ingeniose di diversi 
prencipi de Ludovico Dolce alude al apellido del 
caballero por medio de la representación en la 
pictura de una cabra. En la glosa de la imagen 
por parte de Dolce se explican las cualidades 
alegóricas de la cabra que el caballero Capra 
reproduce en su figura, jugando con la homofo-
nía entre el animal y el apellido del caballero26. 
Por otra parte, León Battista Alberti hizo referen-
cia a las cualidades del león en el autorretrato 
que figura en una placa de bronce. El cabello 
leonino que se aprecia en la figura de perfil del 
anverso sirvió a Alberti para expresar el coraje 
y el valor que se asociaban al animal y que se 
trasladaban a su persona en función de la seme-
janza sonora. Alberti elaboró en algunos de sus 
textos un significado más preciso del león para 
acomodarlo a sus circunstancias personales ya 
que vio en la historia cultural del león una serie 
de semejanzas con su propia biografía. El león 
era visto como un animal poderoso que puede 
ser amaestrado por el ser humano de la misma 
manera que él se sentía alguien con capacidades 
y poder extraordinarios, pero sujeto a las envi-
dias de los demás. El león que inspiró su nombre 
era un animal con el que expresar su inseguri-
dad a lo largo de su vida. El cabello leonino de 
Alberti adopta la forma de una impresa o divisa 
personal con el que representar su modo de 
ser en el mundo, máxime cuando Alberti eligió 
personalmente añadir Leo o Leone a su nom-
bre de bautismo, Battista, en algún momento 
de su vida27. En el contexto humanista italiano, 
otro león que sirvió para estos juegos retóricos 
fue el que figura representado en la medalla 
de Leonello d’Este realizada por Pisanello en 
1444 para conmemorar sus segundas nupcias 
con María de Aragón. En el reverso de la medalla 
se representa a Cupido enseñando a cantar a un 
león en alusión a la idea clásica del Omnia Vin-
cit Amor. El león, animal proverbial del valor, el 
poder y el orgullo, es vencido por el Amor que le 
enseña a cantar en alusión a que los poderosos 
también sucumben al poder del amor. Leonello 
se ha representado en el león del reverso para 

aludir a su amor por María de Aragón, como 
un calambur visual de sus esponsales. Leonello 
sucumbe al amor por María del mismo modo 
que el león es vencido por Cupido.

El mismo recurso lo empleó el comerciante Fran-
cesco Sasetti a la hora de concebir su exlibris y 
su divisa personal. Sassetti planteaba un juego 
intelectual al presentar a un centauro que se 
dispone a lanzar una honda como empresa de 
su propia vida. El juego de palabras descansa en 
la homofonía entre sasso, piedra en italiano, y 
su apellido, Sasetti. La piedra que lanza el cen-
tauro es una adaptación del episodio bíblico de 
David y Goliat donde el gigante es vencido por 
una piedra. Sasetti combinaba su apellido con 
la mitología y la historia sagrada para crear una 
imagen que adorna su sepulcro28. Otra célebre 
paronomasia es el retrato de Laura realizado por 
Giorgione en 1506, en el que la retratada posa 
con un laurel en su mano derecha para aludir su 

Fig. 4. Giorgion., Retrato de Laura. Óleo sobre lienzo. 1506. 
Museo de Historia del Arte de Viena. Austria.  

Copyright Museo de Historia del Arte de Viena.
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nombre a modo de jeroglífico visual. El nombre 
de Laura está estrechamente ligado a la produc-
ción poética de Francesco Petrarca como musa 
y amante. En sus poemas se encuentran jue-
gos de palabras en italiano con el árbol (lauro), 
viento (l’aura) o el dorado (l’aureo) para aludir 
de manera retórica al nombre de la amada. La 
corona de laurel fue, además, una suerte de 
empresa personal de Petrarca que encerraba 
en su imagen alusiones al amor, a los poetas, a la 
fama, al triunfo, a los emperadores romanos, a 
los dioses del Olimpo y a la Antigüedad. El laurel 
como equivalente homofónico de Laura sirvió a 
Petrarca para mostrar en sus poemas su deseo 
de ser coronado como poeta. La amante Laura 
es el objeto de deseo que nunca existió pero 
cuyo parecido sonoro con el laurel permitió al 
poeta italiano desplegar unos juegos retóricos 
de profundo sentido con los que mostraba sus 
ambiciones poéticas29. 

4. EL CASO DE LA IMAGEN DEL PODER: 
GIORGIA MELONI Y PEDRO SÁNCHEZ

Estos calambures y paronomasias han tenido su 
continuidad en los memes de internet, que han 
empleado las figuras de pensamiento y los tropos 
con idéntico proceder al de la emblemática de 
época moderna. Los ejemplos van desde casos 
más banales o chistosos hasta imágenes oficia-
les que se han servido de juegos de palabras y 
metáforas visuales para expresar distintas ideas. 
Dos figuras provenientes del ámbito de la política 
han empleado paronomasias en publicaciones 
de sus redes sociales en distintos momentos 
de su mandato. Giorgia Meloni, presidenta del 
consejo de ministros de Italia, y Pedro Sánchez, 
presidente del gobierno de España, han recu-
rrido a las formas emblemáticas y a los recursos 
de la retórica visual para moldear un perfil polí-
tico con el que conectar con los ciudadanos más 
jóvenes que les siguen a través de sus perfiles 
sociales. La elección de ambos presidentes como 
objeto de estudios en el presente texto se debe 
a que son los dos únicos casos encontrados en 

que desde sus imágenes oficiales se hace uso de 
estos recursos retóricos30.

El 25 de septiembre de 2022, la candidata ita-
liana del partido Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, 
alentó a sus compatriotas a votar con un vídeo 
que colgó en su perfil de la red social TikTok. 
En él, aparece la candidata de la ultraderecha 
sosteniendo dos melones a la altura de su pecho 
mientras mira a cámara y pronuncia las pala-
bras: “25 settembre. Ho detto tutto”31. Al final 
del breve vídeo, Meloni guiña su ojo derecho 
en un gesto de complicidad con los potenciales 
votantes. La metáfora visual quedaba servida 
con un erotismo chabacano que partía del juego 
de palabras entre el apellido, la fruta y la ana-
tomía de su cuerpo. Giorgia Meloni apelaba a 
un juego de espejos en el que se mostraba a 
sus potenciales votantes como la corporeización 
del estado italiano. Su cuerpo se metaforizaba 
en dos direcciones. Por un lado, con las cucur-
bitáceas que servían para sustituir su apellido, 
a modo de retórica visual, ante los ojos de los 
italianos. Por otro, al asociar su cuerpo comesti-
ble y erótico con el cuerpo político del estado, ya 

Fig. 5. Ejemplo de meme con paronomasia.



luIs VIVEs-FERRánDIz sánchEz

P
E

R
R

O
 S

A
N

X
E

 Y
 G

E
O

R
G

IA
 M

E
L

O
N

I:
 R

E
T

Ó
R

IC
A

 V
IS

U
A

L
 E

N
 L

A
 I

M
A

G
E

N
 D

E
L

 P
O

D
E

R

224

Quiroga  nº 23, octubre 2024, 216-228 · ISSN 2254-7037

que el vídeo se registró el día de las elecciones 
de las que salió vencedora y nombrada primera 
ministra. 

En este breve vídeo quedaban condensadas 
diversas tradiciones alegóricas que tomaban 
el cuerpo de Giorgia Meloni como vehículo 
con el que transmitir nociones abstractas. Al 
mostrar su cuerpo metafórico en el día de las 
elecciones, la candidata Meloni mostraba a los 
potenciales votantes que ella era la encarna-
ción del estado italiano. Su cuerpo quedaba 
alegorizado como una personificación del 
estado. Meloni actualizaba de este modo un 
antiguo recurso que fue muy recurrente en 

el siglo XIX para alegorizar los nacientes esta-
dos nación que se estaban conformando. En 
el tránsito de los estados monárquicos a los 
estados parlamentarios se conformó un tipo 
de personificación de los estados que aludía 
a las virtudes femeninas de la nueva nación 
para atraer el deseo de los ciudadanos. A la 
hora de encarnar una entidad abstracta como 
un estado se puede recurrir al cuerpo del líder 
porque es el medio más fácil con el que aso-
ciar la nación, frente a otras posibilidades más 
complejas como puedan ser las instituciones 
o los símbolos. La personificación femenina 
de la nación en un cuerpo deseable anima las 
pasiones políticas de los ciudadanos ya que sue-
len ser cuerpos que se distinguen por mostrar 
atributos sexuales, especialmente el pecho, 
como la Marianne de la revolución francesa. 
Los ciudadanos aprenden a amar y a desear un 
objeto abstracto como la nación cuando ésta 
es presentada como un cuerpo femenino que 
despierta sentimientos individuales y privados 
como el amor y la pasión. El patriotismo adopta 
una dimensión erótica cuando las alegorías del 
estado muestran pechos que buscan el deseo 
masculino de adherirse a la nación32. 

El vídeo de Giorgia Meloni daba una vuelta de 
tuerca retórica a la representación de figuras 
femeninas con el pecho descubierto en las 
alegorías del estado o en las alegorías de las 
cualidades de los nuevos estados. Marianne, 
la Igualdad o la Naturaleza, son alegorías de la 
revolución francesa que comparten un rasgo 
común: la representación de los pechos de las 
virtudes femeninas como recurso con el que 
erotizar el deseo de los ciudadanos masculi-
nos de adherirse a los nuevos estados. Giorgia 
Meloni mostraba sus metaforizados pechos con 
el ánimo de despertar el mismo deseo erótico 
entre el electorado italiano. La retórica visual 
quedaba al servicio del poder para resaltar con 
juegos de palabras una dimensión erótica en la 
conceptualización abstracta de una moderna 
república y de su candidata.

Fig. 6. Giorgia Meloni. Ho detto tutto. 2023.  
Captura de pantalla de vídeo oficial en TikTok.
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Otro juego de palabras propio de la retórica 
que ha sido empleado por una figura de poder 
contemporáneo es Pedro Sánchez, presidente 
del gobierno de España, quien se apropió de 
una popular y extendida paronomasia con su 
nombre. Perro Sanxe es un simpático juego de 
palabras que el presidente ha adoptado en más 
de una ocasión cuyo origen se encuentra en 
los primeros momentos de la pandemia por 
COVID-19 de marzo de 2020 y el confinamiento 
consiguiente que trató de frenar la expansión 
del virus. Un joven malagueño que era entre-
vistado para la televisión expresó su descon-
tento ante el inminente cierre de las pistas de 
esquí de Navacerrada culpando al entonces 
presidente al que llamó “Perro Sánchez”33. 
La expresión se hizo popular como un ataque 
despectivo hacia el presidente hasta que se 

convirtió en un meme viral poco después de la 
convocatoria de las elecciones de 23 de julio 
de 2023. En el meme se combina la imagen de 
un perro de aire naíf con la expresión “Más 
sabe Perro Sanxe por Perro que por Sanxe”, 
en alusión a la astuta visión política del pre-
sidente que habría convocado las elecciones 
sabedor de su triunfo. El meme se hizo viral y 
fue apropiado por el propio Pedro Sánchez y 
por el PSOE. La cuenta oficial del partido polí-
tico usó el meme en su cuenta de Twitter con 
motivo del día mundial del perro que se celebra 
cada 21 de julio34. Ese mismo día, Pedro Sán-
chez celebró la conmemoración en su cuenta 
de Twitter con una foto suya junto a sus dos 
canes y el hashtag #felizdiamundialdelperro35. 
La imagen no hacía alusión directa al meme 
ni mencionaba el juego de palabras con Perro 
Sanxe pero la mera presencia del perro ya 
indicaba la retórica visual implícita. La cuenta 
oficial de Pedro Sánchez en Instagram incluyó 
la imagen de Twitter a la que se añadió la can-
ción “Perra” de Rigoberta Bandini, haciendo un 
juego de pliegues tan propio del barroco con 
su nombre y con el animal36. Fig. 7. Claude-Louis Desrais. Fraternité. 1794. Estampa. 

Museé Carnavalet. París. Francia.  
Copyright Museé Carnavalet.

Fig. 8. Meme “Más sabe Perro sanxe  
por perro que por Sanxe”.
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Fig. 9. Pedro Sánchez. Feliz #diamundialdelperro. 2023. 
Captura de pantalla de cuenta oficial en Twitter.

Estos dos ejemplos ponen de manifiesto que 
la retórica visual sigue teniendo su vigencia 
como recurso por parte del poder a la hora de 
transmitir nociones abstractas. La paronoma-
sia de los pechos de Giorgia Meloni y el perro 
de Pedro Sánchez se enmarcan en una cultura 
visual contemporánea que actualiza las formas 
emblemáticas de producir sentido gracias a un 
marco epistemológico y tecnológico que faci-
lita la creación y propagación de estos juegos 
retóricos. Todo ello nos habla de pervivencias 
de estructuras de creación de sentido como la 
alegoría que atraviesan el tiempo desde la anti-
güedad clásica hasta el estricto presente. Es el 
campo de la cultura visual donde las figuras del 
pensamiento reviven con ingenio y agudeza, 
lo que indica que la continuidad de la teoría 
humanista de la pintura no se encuentra tanto 
en el arte contemporáneo sino en las expre-
siones populares de las imágenes. La relación 
infinita que advirtió Foucault entre la imagen 
y la palabra sigue atravesando el tiempo.
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