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I ntrod ucci6n 

A lo largo de esta investigaci6n se analiza la 

importancia de la fotograffa en las medias de 

difusi6n masiva, las causas que la han llevado 

miento del temario, la de la espiral del silencio, 

y la de las usos y gratificaciones; la segunda 

categorfa cuenta con cuatro teorizaciones: la 

diferencia de conocimientos, la de la dependen-

c~a._ ~ers~ectiva_d~ lo~ i11d~cadorel>_sociale_s~, y~~ 
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;\ lo largo de este subcapftulo se hablara sobre 

sl lenguaJ6 cle la fotograffa y de los elementos 

qt 1e la componen (no los elementos tecnicos, 

srno los conceptuales), asf que se empezara 

linfiniendo el concepto de imagen y para dar 

una vision panoramica sobre el asunto, se plan

\fJara desde lo mas basico, el Diccionario de la 

u"ngua Espanola y este define imagen como: 

· rroura, representacion, semejanza y aparien

ci,1 cle una cosa" y "representacion viva y efi

cc, z de una cosa, de una intuicion o vision poe

tics, por meclio del lenguaje"; en el Diccionario 

ldsol6gico de la Lengua Espanola coma: "re

presentaci6n mental de alguna cosa percibida 

pnf los sentidos"; y finalmente el Diccionario 

Uimologico: "del latino imago, que se traduce 

coma retrato o reproducci6n, representaci6n e 

imitacion, ccn las formas imari o imitari». 

/\i1ora, desde un punto de vista especializado, 

se mencionara la definici6n de la imagen como 

comunicaci6n de Abraham A. Moles (1) "la ima

gr,n es un soporte de la comunicaci6n visual 

que materializa un fragrnento del entorno 6pti

co (universo perceptivo), susceptible de sub

sistir a traves de la duraci6n ... " coma conclu-

sion se define imagen como la representaci6n 

material de algun objeto, sentimiento o situa

cion, en fin todo lo que el hombre puede perci

bir. 

Ahora bien, de igual forma se tendrfa que defi

nir los diferentes tipos de imagenes, y para esto 

se basara en las definiciones que da Manuel 

Erausquin (2) "imagen retiniana" es el proceso 

di recto de vision, los rayos de luz reflejados par 

los objetos llegan hasta el ojo humane e inci

den en la retina, el conjunto de rayos que inci

de en la retina posee una estructura homologa 

al conjunto de rayos de luz que vienen refleja

dos por la escena real exterior y esta desem

boca en el cerebra. 

Por la acci6n del cerebra se completa la sen

saci6n coherente y se produce la percepci6n 

de una imagen que Manuel Erausquin denomi

na "imagen mental primaria", par la estimulaci6n 

directamente relacionada con la escena real, 

este tipo de imagen puede ser evocada en el 

momenta que se desee, ya sea con mayor o 

menor intensidad; se pone en marcha la me

moria visual y el cerebra nos presenta "image

nes mentales secundarias o derivadas", y de 

estas ultimas se derivan las representaciones 

o simulaciones coma la fotograffa; y por ultimo 

Manuel Erausquin define coma "imagen mate-
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rial" al conjunto de estfmulos visuales organi- da una expresi6n artfstica, como la pintura don

zados espacialmente, que desencadenan en su de el autor realiza una representaci6n, conno

receptor un proceso de percepci6n diferente a tando la imagen, dando su punto de vista acer

la suma de los que desencadenarian por se- ca de la realidad que el percibe. A pesar de 

parado, y semejante o no al provocado por los que el fot6grafo cumplfa con el proceso riguro

estfmulos visuales derivados de determinados so que irnplica fotografiar; el cual consiste en 

fragmentos del entorno perceptivo natural". elegir la escena con todos los elementos que 

la constituirfan, si es que se tienen que reco

Lo qua da pauta a clasificar la existencia de lectar porque la imagen sea completarnente 

tres tipos de representaciones: "las naturales" creada o de igual forrna deterrninar que ele

que se perciben directarnente de la realidad; rnentos de tal escena real se captaran en la 

"las rnentales" en este ambito corresponderfa torna, y proporcionarle un rango a cada uno de 

a lo que se acosturnbra llarnar «irnaginaci6n»; ellos, ya sea por jerarqufa de tarnafio o por la 

y por ultimo "las rnateriales" que corresponde- de espacio (relaci6n adelante-atras). Todo esto 

rfan a todas las representaciones ffsicas, en para poder encausar la rnirada del espectador, 

este caso en particular se profundizara en la 

fotograffa. 

a rnanera de lectura visual; darle un look o ca

racter a la irnagen, en este arnbito rnucho ayu-

da la ilurninaci6n, creando sensaciones corno 

A lo largo de la historia la fotograffa ha adquiri- soledad, alegrfa, ternor, etc. Cuidando tarnbien 

do un caracter de docurnento, de veracidad, se el encuadre, el angulo, la velocidad y obturaci6n 

tiene la certeza de que esa persona, objeto o del aparato, sin olvidar por supuesto del proce

situaci6n fotografiada ha existido, asr tal como so de revelado e irnpresi6n, explotando tam

se ve plasrnada en el papal fotografico, ocu- bien estos ultirnos pasos, ya que al editar se 

pando tiernpo y espacio de algun rnornento de pueden acentuar o disimular algunos elernen

la historia; anteriormente se crefa que la foto- tos qua cornpongan la irnagen. 

graffa por provenir de un aparato mecanico (en 

si la carnara fotografica) se podia obtener de En algunas ocasiones cuando el fot6grafo lle

ella una visi6n (una irnagen) netamente objeti- ga a captar alguna situaci6n poco cornun o 

va, nose le daba la rnenor irnportancia al fot6- cuando al imprirnir la fotograffa se encuentra 

grafo corno tal. La fotograffa no era considera- con alg(m efecto que no habfa planeado, se lo 



,1tnbuye al inconsciente y no a ese conocimiento donde cobra la memoria su gran importancia, 

visual que poco a poco va adquiriendo, debido ya que esta no solo sirve para almacenar los 

c1 !a observaci6n constante del entorno ya la recuerdos sino que tambien tiene la capacidad 

p, actica continua de fotografiar. Como resulta- de manipularlos. 

do va llenando de significados a cada uno de 

10,3 elementos que componen su imagen. Por consiguiente, la fotograffa es considerada 

la maxima representante de la memoria, gra-

/\ la fotograffa se le puede utilizar como una cias a su metodo, que se caracteriza por dos 

"herrarnienia» de la memoria, par su capaci- tipos de asociaciones, la primera es la de su

clad de subsistir casi intacia a traves del tiem- ceso-concepto la cual consiste en recolectar la 

po, ademas de que propane una nueva rea/i- mayor informaci6n posible de la escena, con el 

clad, por toda la carga que conlleva de conno- fin de asociar los elementos que la componen, 

taci6n (mas adelanie se profundizara sabre este aun el mfnimo detalle remitira a tal escena, 

torna), tomando cada vez mas fuerza, al grado como ejemplo se dara el concepto de «la pla-

de sustituirla. ya», el pensar en el/a no solo implica el mar, el 

sol y la arena, sino que tambien las palmeras, 

no/and Barthes (3) nombra a la fotograffa coma la brisa, las gaviotas, la marea, las embarca

•-la extension metonimica del puctum», que res- ciones, etc.; la segunda asociaci6n son los lu

ntuye la presencia fisica de! objeto o del ser gares donde se depositan estas imagenes, don

t'1r11ca hasta en la imagon, Presencia que afir- de se almacena el recuerdo y se les da su ca

nici la ausencia. Ausencia que afirma la pre- racter realista, el individuo tiene que prestar 

soncia. 1'.\sf, en las sociedades actuales es mas atenci6n al suceso que quiere recordar, ponien

fficil evadir la realidad, refugiandose en esa otra do enfasis en los detal/es, para poder despues 

croada por ella misma, esto debido a la mala acomodarlos. Ahora, no solo asociara las pal

calidad de vida de la cual goza la poblaci6n en meras con la playa, sino que tambien tomara 

c:eneral, lo que obliga a buscar formas de en cuenta que las palmeras son altas de tron

evadirla, cualquier cosa es mejor que el pre- co liso y delgado, de hojas verdes, con cocos, 

sente y en cuanto al futuro cabe una esperan- etc. 

70 de rnejorfa, pero de igual forma es incierto, 

>' 110 queda masque anorar el pasado, aquf es De esta manera se pueden ratificar los recuer-
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dos; a las imagenes se les tendra que ir modi

ficando o agregando ciertas caracterfsticas, 

creando una nueva codificaci6n y por consi

guiente una nueva imagen, de tal forma que 

las asociaciones que realice el individuo sean 

cada vez mas especializadas. 

As!, la imagen adquiere identidad propia, por 

lo que ella es quien selecciona los recuerdos. 

Esta posibilidad de sustituci6n de la realidad, 

de crear y por consiguiente de manipular los 

recuerdos provoca el que no se pueda distin

guir entre la realidad y la realidad creada, la 

fotograffa cobra vida propia, se materializa. 

no era otra cosa que una camera obscura don

de se almacenaban las impresiones de los sen

tidos y por lo tanto, la imaginaci6n venia a ser 

el resultado de la manipulaci6n mas o menos 

libre de estas impresiones almacenadas», el 

consideraba que las imagenes eran imprescin

dibles para el conocimiento del mundo. Asf, las 

imagenes son indispensables para la acumu

laci6n de la experiencia, entonces memoria e 

imaginaci6n estan estrechamente relacionadas, 

ya que de ellas dependen las asociaciones que 

se realicen, por consiguiente no se puede de

jar fuera a la representaci6n de la cual se valen 

memoria e imaginaci6n. 

Josep M. Catala (4) afirma que «creer que la En la imagen se pueden encontrar diferentes 

complejidad de la vida puede ser abstrafda de grados de codificaci6n, dependiendo de la cul

su constante flujo y conservada sabre una su- tura o conocimiento del individuo, esto coma 

perficie bidimensional, es creer tambien que la consecuencia de la relaci6n que sostienen 

realidad no es otra cosa que su imagen». Esto memoria, imaginaci6n y representaci6n, coma 

debido a que el cerebra funciona a traves de la se vio en el parrafo anterior. 

informaci6n asimilada por los sentidos, y se cree 

que las sensaciones producidas constituyen el Per consiguiente, la fotografia esta atiborrada 

mundo real. Entonces una imagen y la sensa- de mensajes culturalmente codificados. Y por 

ci6n que produce puede ser equivalente a la el caracter de veracidad que se le ha dado a la 

realidad. fotograffa, se puede decir que esta, es la «ver-

dad interior» de cada individuo y su represen

Pero hay que profundizar un poco mas en el taci6n. 

proceso memoristico citando la teoria de la ima-

ginaci6n de Hobbes (5), para el «la memoria La fotografia nunca explica, no interpreta lite-



, almente, ya que ella solamente muestra sig- !es y generales (ya que estan separados de las 

nos, que de memento para el espectador de- cosas), mientras que el index siempre sera fi

!x,rian de ser neutrales. sico y particular (esta unido a las cosas). Todo 

esto genera la conclusion de que ninguna de 

En la fotograffa se diferencia el sentido de la estas tres categorfas existe sin las otras dos. 

1niagen de! de su existencia, ahf esta, pero que Peirce pone de ejemplo la expresion llueve: el 

qu1ere clecir, esta presenta un analogon de la icono seria la imagen compuesta par todos los 

realidad, la presenta ta! cual es, esto la enmarca dfas lluviosos que el sujeto ha vivido; el index 

rn1 la categorfa de signos que Charles Sanders serf a todo aquello por lo cual se distingue ese 

l"eirce (6) llama index, este no concebfa la lo- dfa y su lugar en su experiencia; y el simbolo 

i.oc:iraffa corno icono ni como sfmbolo. Para el, corresponderfa al acto mental por el cual califi

ul f ndex serian los signos que mantienen una ca ese dfa como lluvioso. 

inevitable conexion ffsica con su referente, por 

lo tanto esa relacion tambien se dara con el Cada fotografia presenta un grado muy distin

ospacio-tiernpo que ocupa la imagen, la foto- to de abstraccion, ya que puede variar el nu

<Jraff a por naturaleza delimita estos factores a rnero de elementos que la componen, y logica

' epresentar, ( otras dos caracterfsticas de! f ndex mente entre mayor numero de elementos exis

f otog rafico son: la cancelacion de la vision tan en la imagen, mas complicada de interpre

binocular, aplastando la imagen; el hecho de tar resultara; aunque esto no es una regla, en 

que este formada por luz y que posea una es- algunas ocasiones la ausencia de elementos 

tructura discontinua), el ejemplo mas obvio es puede confundir y resultara diffcil su lectura. 

ol fotograma, el objeto que representa estuvo 

atif en al gun momenta, ocupando ese espacio Todas las representaciones conllevan dos men

tJiclimensional que brinda el papel fotografico; sajes: un denotado y otro connotado. El men

en cambio los iconos se distinguen por su se- saje denotado corresponderfa a la relacion ff
mejanza, este puede ser una esquematizacion sica de! objeto (el analogon, el index), mien

cnmo la pintura, mientras al sfmbolo lo define tras que el connotado, depende de la cultura o 

lc1 conviccion general. conocimiento del individuo. Roland Barthes (7) 

clasifica al mensaje connotado en tres catego

l"'oirce considera al icono como signos menta- rfas: las «connotaciones cognoscitivas», aquf 



20 

mucho tiene que ver el conocimiento que po

sea el individuo del mundo, por otro lado estan 

las "connotaciones ideol6gicas" esta nutre la 

lectura de valores emocionales y sensoriales y 

por ultimo las "connotaciones esteticas" donde 

se establecen estereotipos, rangos, actitudes, 

etc. 

Todo esto se deriva del sistema de sfmbolos 

universales es el resultado de la epoca que se 

vive. Se refiere a un saber practico, ya sea na

cional, cultural o estetico; o dicho de otra forma 

percepci6n; c6digos de reconocimiento: 

estructuran bloques de condiciones de la per

cepci6n en unidades de reconocimiento que 

son bloques significados; c6digos de transmi

si6n: estructuran las condiciones que permiten 

la sensaci6n util a los fines de una determina

da percepci6n de las imagenes; c6digos 

tonales: los sistemas de variantes facultativas 

ya convencionalizadas, los rasgos 

«suprasegmentales» que connotan entonacio

nes particulares (como fuerza, tension, etc.); 

c6digos iconicos: se basan en elementos per-

un occidental no interpreta una imagen de la ceptibles realizados en los c6digos de transmi-

misma forma que lo harfa un oriental por ejem

plo. 

Ya que, cada cultura tiene sus propias estruc

turas y por lo tanto diferentes formas de inter

pretaci6n, y a la vez un individuo perteneciente 

a determinada cultura, tiene la capacidad de 

descifrar diferentes c6digos. Es por esto que 

anteriormente se menciono esa relaci6n que 

sostienen memoria, imaginaci6n y representa

ci6n, ya que si el grado de cultura que posee el 

individuo es mfnimo, tambien lo seran las lee-

turas visuales que pueda realizar. 

si6n; c6digos iconograficos: eligen coma 

significante los significados de los c6digos 

iconicos (ejemplo: la natividad); c6digos del 

gusto y de la sensibilidad: las connotaciones 

provocadas por los enunciados iconicos de los 

c6digos precedentes (ejemplo: una bandera 

puede connotar «patriotismo» o «guerra»); c6-

digos ret6ricos: nacen del convencionalismo de 

las soluciones iconicas ineditas, asimiladas por 

el cuerpo social y convertidas en modelos o 

normas de comunicaci6n; c6digos estilfsticos: 

determinadas soluciones originales o codifica

dos por la ret6rica; c6digos del inconsciente: 

estructuran determinadas configuraciones 

Para concluir se mencionaran las clasificacio- iconicas o iconologicas, ret6ricas o estilfsticas, 

nes de c6digos de Umberto Eco (8): c6digos que convencionalmente se consideran capaces 

perceptivos: estudiados por la psicologfa de la de estimular determinadas reacciones, de ex-



presar s1tuaciones psicol6g1cas. 

Josep M Catala (9) afirma que «la fotograffa 

podrfa ser considerada come un arte de la me

rnoria post-1lustrado y positivista, en el cual las 

11r1agenes no serian tantos recurses 

mnenonicos con la rnisi6n expresa de auxiliar 

ol recuerdo, sino que constituirfan per el con

ll 2no la misma mernoria materializada, hecho 

oujeto. Seg(in esto, las fotograffas constituirfan 

por un lado el icono absolute, aunque luego se 

revelasen ian codificaclos corno el mas com

plejo de los signos. La posesi6n de esta doble 

v;i lencia (la de ser aparentemente iconicas y 

Cuando se observa una fotograffa, ella misma 

delimita el espacio, la misma fotograffa impe

ne un marco. solo hasta aqui llega la imagen; y 
aun dentro de ella, aun dentro de ese marco 

determina una profundidad de campo, asf que 

nunca existira confusion en cuanto a toque for

ma parte de ta imagen y lo que no; lo mismo 

pasa con et tiempe, et tiempo que presenta una 

fotograffa siempre sera pasado, siempre con

tendra informaci6n retrasada, y hace mas evi

dente la separaci6n entre et ahora y el enton

ces. Hasta se podrfa decir que esas limitantes 

en tiempo y espacio son las que le dan ese 

toque enigmatico a ta fotograffa, el saber que 

se tiene en las manos pedazos de tiempo y 

p1acticamente simb61icas) que compartirfan de espacio que jamas votveran, que nunca mas 

l1echo con la generalidad de las imagenes, se- se veran y mucho menos se viviran, el conser

ri a la clave que permitirfa la maniputaci6n det var una fotograffa convierte at individuo 

Gspectador a traves de ell as». automaticamente en duefio de esos fragmen

La !otograffa tiene una clara dependencia con 

el index, pues si no existiera esa relaci6n tan 

estrecha entre el objeto y su representaci6n, 

s1mplemente esta ultima no existirfa, yes por 

medic de aquel que se la da a la fotograffa el 

caracter de documento, de veracidad que tan 

b1er1 la caracteriza; por lo tanto la fotograffa tam

b1en depende de ta distancia, del desprendi

m iento de tiempo y espacio que ocupa como 

1rnagen. 

tos, entonces ya no importa saber que no vot

veran, si se pueden votver a sentir, y per consi-

guiente volver a vivir. 

Asf, la fotograffa termina ocupando el tugar de 

ta ausencia, o como lo describe Philippe Dubois 

(10) «la imagen acto-fotografico interrumpe, de

tiene, fija, inmoviliza, separa, despeja ta dura

ci6n captando solo un instante. Espacialmente, 

de ta misma manera, fracciona, elige, extrae, 

afsla, capta, corta una porci6n de extension ... , 

21 
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una tajada (mica y singular de espacio-tiempo que viene siendo la elecci6n que se hizo de tal 

literalmente cortada en vivo». La fotograffa no escena real; el espacio de representaci6n este 

es mas que la captaci6n de una fracci6n de serfa el marco automatico que proporciona el 

tiempo y espacio, entonces se puede pensar papel fotografico; y por ultimo el espacio topo

que lo que diferencia a la fotograffa fija ya la 16gico este tiene que ver con la forma de pre

fotograffa en movimiento, es la discontinuidad sentar la imagen, en que ambito se observara 

de la primera y la sucesividad de la segunda. esa imagen, ya que tambien influye en la per

Pero es un poco mas sencillo si se toma en cepci6n del espectador. 

cuenta que la fotograffa en movimiento esta 

compuesta par fotogramas, par una secuencia Ahora, la fotograffa presenta un marco, un es

de fotograffas fijas, entonces la diferencia que pacio de representaci6n, excluyendo todo lo 

existe entre estas dos categorfas es una mera que este tuera, el fuera de campo, pero el es

ilusi6n, ya que el cerebra se encarga de facili- pectador siempre busca indicios de continua

tar esa sensaci6n de movimiento. ci6n, para el la imagen no puede terminar ahi, 

asi que sera este quien termine o complete la 

Ahora, en las secuencias de imagenes donde imagen, por lo que estos dos espacios (aden

el personaje o el objeto a representar no se tro-afuera) siempre estaran relacionados. Una 

mueve, si no la camara es quien lo hace, lo de las razones por la que se busca indicar el 

unico que pretende este tipo de imagenes es movimiento en la imagen fija, es par esta rela

dar la ilusi6n de que el que se esta moviendo ci6n de espacios, se busca el movimiento cuan-

es el espectador. 

Par otro lado, el espacio fotografico nunca esta 

determinado, coma anteriormente se habia 

mencionado, el fot6grafo tiene que decidir que 

elementos de tal escena real, entraran en su 

composici6n y extraerlos de un solo golpe. 

dose quiere representar la continuidad misma, 

cuando se quiere representar la vida. 

El movimiento en la imagen se convierte en in

dicio de fuera de campo, por ejemplo, si el per

sonaje esta caminando se percibe que se diri

ge hacia a algt'.Jn lugar fuera de lo que la ima

Philippe Dubois genera cuatro categorfas de gen presenta. Otro indicio del fuera de campo 

espacio: el espacio referencial, este correspon- es la direcci6n de la mirada en los personajes, 

de a la escena real; el espacio representado si un personaje esta mirando de frente, limita 



la v1si6n, o se dice queen este caso no funcio

ria el fuera de campo, porque la direcci6n de la 

,rnrada apunta hacia adentro de la imagen, pro

iundiza solo en lo que esta pasando en ese 

espacio, en cambio cuando el personaje no di

riqe la rnirada hacia la lente indica que hay un 

rnas alla de lo que se observa, que la imagen 

no termina ahf. Algunas veces se recurre al 

decorado para indicar el fuera de campo, para 

sugerir otro espacio, por ejemplo un camino en 

le, vereda, un pasillo, una puerta, una ventana, 

e·,c., asf como el uso de espejos, que muestra 

u,1 poco de lo que no se contemplaba, que 

riodrfa ser hasta lo que esta enfrente de la ima-

qcn. 

encuadrante ... ; otro fuera de campo por fuga, 

y este lo define por el juego de recortes natura

les, que puedan llegar a desmultiplicar., el pro

blema de la exterioridad virtual respecto del 

campo se plantea en el interior del mismo mar

co, en su hilado, en su fuga, en la contigOidad 

espacio temporal de lo representado fotografi

co; ahora, el fuera de campo por obliteraci6n: 

se trata de todo lo que introduce espacios 

neutralizantes, ocultadores o velos, supuesta

mente eliminando parcialmente la imagen, pero 

su efecto es contrario, por tratar de ocultarlo, lo 

hace mas evidente; y por ultimo el fuera de 

campo por incrustaci6n, son todas las fotogra

ff as que contengan material reflejante (espe-

jos), se trata de insertar, por el juego de refle-

1.G fotograffa marca rnuy bien la diferencia en- jos, en el interior del espacio «real» enrnarcado 

t, eel contenido de la imagen y el fuera de cam- por el aparato, uno o varios fragmentos de es

oo, pero se puede decir que esto es una para- pacios virtuales, exteriores al marco primero, 

cloja, por el mismo hecho de que marca esos pero contiguos. 

dos espacios, es que pueden existir dos va

riantes de fuera de campo, el ffsico (que se 

acaba de explicar), y el contenido en la ima

c,en; asi que, faltaria explicar este ultimo, 

f'hilippe Dubois (ii) los divide en cuatro cate

goiias; el primero es el luera de cam po por efec

to de (re) centrado, lo define por la inserci6n de 

un marco representado en el marco mismo, 

rero vacfo ... , conforrnandose contentandose, 

con ejercer una funci6n de localizaci6n 

Despues de todo esto se puede decir, que lo 

que define al espacio, es esa relaci6n que sos

tiene con el espacio referencial, gracias a que 

uno es finito y el otro infinito. 

Como conclusion se puede decir que, el carac

ter documental de la fotograffa permite que el 

individuo tenga la capacidad de formar asocia

ciones-conceptos que ayudaran a ratificar sus 
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recuerdos, esto debido a que una imagen ge

nera otras, entonces la fotograffa adquiere iden

tidad propia, permitiendole al espectador la 

manipulaci6n de las recuerdos, y con esto la 

capacidad de er ear otras realidades; esta liber

tad de creaci6n ha llevado a la perdida de la 
conciencia, el individuo ya no tiene la posibili

dad de distinguir entre una realidad y otras. 

La fotograffa de Otmar Thormann(lmagen 1) 

inmediatamente remite al espectador a la es

cena de un desayuno, pero un desayuno fuera 

de lo normal, bastante agresivo por el desor

den en que se encuentran los elementos, el cafe 

derramado, la cuchara fuera def plato; otro tipo 

de desorden representado es la utilizaci6n de 

elementos fuera de lugar como la tierra espar
cida sabre la superficie. 

Ahora bien, el hecho de que algunos elemen

tos se encuentren cortados por el espacio de 

representaci6n le indica al espectador la conti

nuaci6n de la escena, par lo tanto la posibili

dad de crear otras escenas generadas por esta 
misma. 
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·; "2 M,3canis6TIO~ d~ 
:iercepci6u-n 

li)do objeto representable o visible esta cons

l1lu1do necesariamente a partir de elementos; 

en el caso de la fotogra!fa a esos elementos se 

!es llama «granos» _ Estos condicionan inevita

iilemente la visualizaci6n de! receptor, si el re

ceptor se encuentra, o muy lejos o muy cerca 

de la fotograffa, segun sea el caso, la percep

rnJn de este sera muy pobre, ya que el tamaiio 

ciE,I grano serfa tan grande o tan pequeiio que 

la(s) figura(s) se perderfan para el receptor, 

proponiendo asf una inclescifrable forma. Aun

que muchas veces se recurre a la acentuaci6n 

o exageraci6n de! grano, con caracter de efec

to en este caso se marca claramente, para 

evitar que pase por error. 

: 'ma evitarlo, es necesa.rio determinar el tama-

1in de la fotograffa y precisar una distancia ra

?onable entre esta y el espectador. Por lo que 

cacla medio ha impueslo, por decirlo asf, «nor

rnas cle lectura», que van de acuerdo a las ne

r:es1clades del «producto», por ejemplo: los pe

ri6clicos y revistas cuentan con un diseiio edi

torial, por lo que las fotograffas que utilizan las 

editan de acuerdo a ese diseiio; ahora bien, en 

una exposici6n de fotograffa se debe de contar 

con una muy buena museograffa, ya que de no 

ser asf, una fotograffa interferirfa en relaci6n 

con las otras. Y asf respectivamente cada me

dia se adapta a su formato. 

Para que se !ogre una buena calidad en la ima

gen, es necesario cuidar, ademas de! tamaiio, 

el contraste, la nitidez, asf como la limpieza 

(manchas, ralladuras, etc.). Por lo que no se 

debe confiar ciegamente en la digitalizaci6n, ya 

que desde que se tuvo acceso a los medias 

digitales y con ello la posibilidad de manipula

ci6n de la forma, se ha llegado a descuidar la 

toma, con el consuelo de editar o de retocar la 

imagen. 

Otro factor muy importante es la pregnancia de 

la imagen. La pregnancia se basa comple!a

mente en la forma, por medic de esta es que 

se le puede adjudicar un sentido a cada uno de 

los elementos, se les da una importancia, se 

jerarquizan; la forma posee una gran fuerza al 

grado de sobrevivir a la deformaci6n (ya sea 

por medio de! esquema o al exagerar sus for

mas); el cerebra siempre reconocera la forma, 

una vez mas por esa cultura visual que posee 

el hombre. 

Por lo tanto, existen imagenes debiles y fuer

tes, determinadas por las sensaciones o senti-
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mientos que provocan; tambien hay imagenes consecuencia los ojos, otro buen ejemplo de 

simples y complejas, aquf se deben de tomar esto, es lo que se denomina como «retrato», 

en cuenta factores, como el numero de elemen- para que este cumpla su funci6n es necesario 

tos, ya sea la ausencia de estos o que en la enfocar siempre a los ojos del personaje, ha

imagen no exista un descanso visual; otro lac- ciendo resaltar el brillo en ellos, esto le dara 

tor es el grado de ambigOedad, este tiene la vida y movimiento al personaje y por supuesto 

funci6n de atraer al espectador, al menos mien- sentido a la imagen. 

tras descifra la imagen. 
La forma es la que indica la ruta de lectura o el 

Todo esto depende de que tanto el espectador movimiento de los ojos, sabre todo los «uni

se «identifique» con ella, que tanto le atrae esa versales» (vertical-horizontal, derecha-izquier

forma o dicho de otra forma esa imagen le es da); y como en el ejemplo que se acaba de dar, 

tan agradable como el tiempo que «retendra» se dirige el movimiento de las ojos, por lo tanto 

su atenci6n. A esto concretamente se le llama este se vuelve estereotipado, asf que, se pue-

«factor estetico». 

El factor estetico es determinado par los ele

mentos de la fotografia que se mencionaron en 

el subcapftulo anterior, que corresponden al 

index, al sfmbolo y al icono, con todos los atri

butos que cada individuo le ha asignado. 

de decir que entre mas pregnante sea la ima

gen mas estereotipada sera su lectura. 

Ahora, se mencionaran las !eyes de la teorla 

de la forma visual de Abraham A. Moles (12): el 

todo es diferente a la suma de sus partes; una 

forma es percibida coma un todo, independien

temente de las partes que la constituyen; ley 

Respecto al comportamiento ocular, humano de dialectica: toda forma se desprende sobre 

por supuesto, se puede decir qua existen «pa- un fondo al que se opone. Es la mirada quien 

trones visuales» que van guiando en la lectura decide si «x» elemento del campo visual perte

de las formas qua componen las imagenes, las nece a la form a o al fondo (in/out); ley de con

modelos de lectura siempre van de lo general traste: una forma es tanto mejor percibida, en 

o lo particular, un claro ejemplo es cuando se la medida en qua el contraste entre el fondo y 

observa una figura humana, la primera reac- la forma sea mas grande; ley de cierre: tanto 

ci6n que se tiene es buscar el rostro y como major sera una forma, cuando major cerrado 



este su contorno; ley de complexion: si un con

torno no esta completamente cerrado, el espf

ntu t1ende a cerrar este contorno, incluyendo 

allf los elernentos que son mas faci/es de in

r,lu1r en la forma; noci6n de pregnancia: la preg

nanc1a es la cualidad que caracteriza la fuerza 

cle la forma, que es la dictadura que la forma 

eiorce sobre el movimiento de Jos ojos; princi

p10 de invarianza topo/6gica: una forma resiste 

a la deformaci6n que se le aplica, y lo hace de 

rnanera tanto mejor cuando que su pregnancia 

s2a mayor; principio de enmascaramiento: una 

form a resiste a las perturbaciones (ruido, para

sitos) a las que esta sometida. Esta resistencia 

,;ma mayor si la pregnancia de la imagen es 

Tambien es necesario mencionar las leyes de 

ordenamiento figurativo, con estos 

ordenamientos se clasifican a todas las image

nes en tres posibles categorfas (13): !eyes 

topol6gicas: de continuidad, de cierre de con

tornos, de oposici6n entre figura y fondo; /eyes 

inherentes a los objetos o personas represen

tadas: donde se reconoce el material, la com

pasici6n y la textura de las elementas que se 

estan representando, asf coma su pasici6n, si 

estan cerca o lejos, adelante o atras, etc. Y 

coma dice Abraham A. Moles «estas /eyes tan 

evidentes a la percepci6n y que constituyen el 

c6digo de la naturaleza van a encontrarse ne

cesariamente dentro de/ c6digo mas general 

rnas grande; principio de Birkhoff: una forma de las imagenes de la naturaleza»; y par ultimo 

sma tanto mas pregnante, cuanto mayor sea /eyes «estilfsticas» que dependen de la forma 

el numero de ejes que posee; principio de proxi- en que se realizan las representaciones, si es 

1 nidad: los elementos del cam po perceptivo que par medio de manchas ode formas definidas, 

estan aislados tienden a ser considerados como si existe color o prevalece ta ausencia de este, 

grupos a como formas secundarias de la for- etc. Asf que, se puede decir que estas !eyes 

,na principal; principio de memoria: las formas estan ligadas al grado de iconocidad que pre

son tanto mejor percibidas par un organismo sente ta imagen. 

cuanto mayor sea el nurnero de veces que ha-

yan sido presentadas a ese mismo organismo Cabe mencionar que ta percepci6n de 

en el pasado; principio de jerarquizaci6n: una tridimensionatidad se va adquiriendo par esa 

forma compleja sera tanto mas pregnante cuan- cultura visual, de la que ya se ha hablado ante

to que la percepci6n este mejor orientada de lo riormente. Par media de esta es que se puede 

principal a Jo accesorio; es decir, que sus par- «sentir» et volumen de las formas y ta perspec-

t8s esten mejor jerarquizadas. tiva de la imagen. 
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Finalmente se mencionar{m las propiedades de 

la imagen que motivan la atenci6n (14): «el ta

mafio» se puede exagerar el tamai'io de algu

nos elementos haciendolos sumamente noto

rios; «la novedad» creando una situaci6n ex

traordinaria, imposible, a lo que se le llamarfa 

un milagro; «la repetici6n» de algun elemento 

de la imagen, haciendolo mas que obvio; «el 

aislamiento» de algun elemento llamando la 

atenci6n debido a su soledad; «la intensidad» 

tat vez resaltando el material del cual este com

puesto algun elemento (metal-brillo), o en los 

colores, en las luces, en las sombras, etc. y 

Ya que anteriormente se recurrfa a la ret6rica 

esporadicamente y ahora, una vez mas, influ

ye n las posibilidades que brinda la 

digitalizaci6n, en cuanto a la manipulaci6n de 

las formas, asi, la ret6rica se ha convertido en 

el medio mas comun de soluci6n o de creaci6n 

de una imagen, dando pauta a la realizaci6n 

de personajes, de lugares, y por que no decir 

de tiempo, todos ellos inexistentes, con ese 

«toque» realista que reclama la fotograffa. 

La palabra ret6rica nace de «retor» que signifi

ca orador, por lo que, la ret6rica es conocida 

por ultimo "el movimiento" este se puede utili- como «el arte de la oratoria» o «el arte de per

zar simulandolo solo en algunos elementos o suadir», en este caso que se esta estudiando 

personajes de la imagen, haciendolo par la la imagen, se refiere a lo que se esta obser

comparaci6n, con el resto, mas evidente. To- vando el receptor, que esta tratando de cam

dos estos factores se explotan a tat grado, que biar su punto de vista respecto a determinado 

algunas veces se llegan a crear imagenes concepto, situaci6n, etc. 

surrealistas. 

Ahora, se abordara lo que se hace llamar ret6-

rica de la imagen, este tema se incluye en el 

presente subcapftulo, porque la ret6rica influ

ye aun mas en la percepci6n del receptor, que 

los «mecanismos de percepci6n» de los cua

les se acaba de hablar y que se les podrfan 

llamar (por la comparaci6n con los siguientes) 

«mecanismos de percepci6n naturales». 

En la antigOedad se admitfa la existencia de un 

razonamiento con caracter contundente, basa

do en ta 16gica, controlado por la duda y ejerci

do par la clase dominante, ahora esto ultimo 

no ha cambiado mucho, pero se dice que la 

ret6rica esta condicionada por fen6menos his

t6ricos, psicol6gicos, biol6gicos, etc. de cual

quier acto humano. 

Ahora, se nombrara la definici6n de Daniel Prie-



to Castillo (15) "la ret6rica: en tanto acto de co

niunicaci6n, consiste en una elaboraci6n pro

c;rr1mada, y par lo tanto no espontanea de un 

rnensa1e a fin de que resulte efectivo para per

suJdir". Loque Daniel Prieto esta tratando de 

ciccir es que un mensaje o una imagen ret6rica 

t1ene que poseer, corno uno de sus atributos 

un gran impacto, a fin de que lo que se vea sea 

verosirnil para el espectador, aunque no lo sea 

en realidad, los mensajes par cumplir con la 

funci6n cie intermediarios entre la realidad y el 

espectador, adquieren automaticamente el va

lor de la mismisima realidad, a pesar de que 

poi 16gica tiene menos valor una representa

c16n. 

L6gicamente existen grados de persuasion, 

este puede ir desde un razonamiento filos6fico 

hasta las tecnicas de propaganda y persuasion 

de masas. 

Ahora, se mencionaran las clasificaciones de 

Umberto Eco (16) la retorica coma tecnica 

generativa, coma posesion de mecanismos 

argumentales que permiten generar argumen

taciones persuasivas basadas en una dialecti

ca moderada entre informacion y redundancia; 

todos los mensajes retoricos poseen elemen

tos connotativos con un gran impacto, mien

tras que los informativos estan casi ausentes, 

par lo que se ha creado la premisa de que si la 

informacion es sinonima de la novedad que 

fr1 concreto, todos los mensajes estan relacio- guarda el mensaje y si a mayor redundancia 

nados (las medias, la educacion, la salud, la 

politica, la cultura, etc.), par lo que se monopo-

11.id el sentido, acorrala, aquf es donde radica 

la eficacia de la ret6rica. 

Anteriormente se hablo de los mensajes mas 

especfficamente, y se pudo verificar que no son 

m{ls que la version de alga; aquf en la retorica 

estos se manejan coma la unica version de ese 

alr10, Daniel Prieto le llama a esto «opacidad 

cle la imagen», se estan viendo formas, colo

ros, texturas, etc. pero a la vez no se esta vien

c!o nada. 

menor informacion, y si se toma esto coma 

novedad, entonces el mensaje ret6rico se ca

racteriza por lo novedoso y no por la novedad, 

se esta viendo la misma imagen una y otra vez, 

solo que con algunos cambios en sus elemen

tos, por lo que parece novedad; o par otro !ado 

si se trata de adaptar lo que dice Josep M. Ca

tala (17), respecto a la imagen y si se le da un 

caracter publicitario a esta declaracion, aclara 

un poco mas este fenomeno «cuanto mayor 

realismo sea capaz determinado media de ge

nerar en la representacion de un sujeto, me

nos reales seran considerados sus productos. 
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Y cuanto menos reales sean considerados los 

productos de un medio, menos analisis critico 

sera susceptible este de generar»; y por ultimo 

la ret6rica como deposito de tecnicas 

argumentales ya comprobadas y asimiladas por 

el cuerpo social, respecto a actitudes o com

portamientos, que se debe hacer y que no (por 

ejemplo que actitud connota exclusividad o ele

gancia), que sedan ejemplos a seguir, un poco 

disfrazados; ya que este tipo de ret6rica permi

te hasta cierto punto jugar con la moral, el co

nocimiento o las costubres del individuo, pero 

sin alterar el contenido. 

Claude Bremond (18) tambien establece sus 

re mantener, ya sean ideol6gicos, eticos, este

ticos, etc. 

Se debe mencionar que son tantos los fen6-

menos que condicionan a la ret6rica y estan 

tan manipulados, que esta suele ser contradic

toria, por un I ado trata de que el espectador se 

sienta parte de la sociedad, satisfaciendo sus 

necesidades emotivas, sintiendose apoyado, 

seguro, acompafiado, aceptado, etc, (tan im

portantes estos factores en las sociedades ac

tuales), y por el otro lado pretende que el re

ceptor se sienta unico, original, especial, so

bresaliente, etc. 

clasificaciones del mensaje ret6rico: «la inte- Daniel Prieto Castillo cree que la ret6rica se 

lectual y la afectiva», por la primera se intenta basa en la figura, en el sentido de desvio, de 

influir a traves de la informaci6n que ya tiene el transgresi6n de una norma, de ruptura del prin

publico, sea positiva o negativamente; y en la cipio de identidad para hacer cumplir la funci6n 

afectiva el influenciador actua sobre los m6vi- connotativa; haciendole valer por tres de sus 

les que pueden inducir a alguien a desear o a principales atributos: la primera es la meta.fora 

rechazar algo, su prop6sito es conmover. entendida en el sentido general como una re-

laci6n de semejanza, por la posibilidad de de

Claude Bremond reconoce tres tipos de m6vi- cir algo a traves de otra materia significante, y 

les para influir: los hedonicos, los pragmaticos por una intensificaci6n del sentido, una conno

Y los eticos, el primero se da para satisfacer taci6n que la simple presentaci6n del objeto al 

una necesidad: hambre, sed, suefio, etc; el que se alude no daria; el segundo es el 

segundo esta en funci6n de obtener un benefi- cinecdoque que significa decir el todo a traves 

cio, aunque sea a futuro, por ejemplo: salud; y de una de sus partes, la mas connotada; y por 

el ultimo esta en funci6n de principios que quie- ultimo la hiperbole que es una figura que con-



,;1ste en aumentar o d1sminuir alga hasta el li-

1 n1te de su 1nteligibilidad, que da lugar a situa

c1ones surreal1stas 

:\hara, Umberto Eco recurre a lo que hace Ila

mar "figuras traslat1vas» y «figuras ret6ricas», 

que no son masque embellecimientos gracias 

,, los cuales el razonam1ento parece nuevo, in-

11;;1tado, con una nota de informaci6n imprevis-

mentadas y que por ello al espectador le con

notan «artisticidad»; sintagmas con un valor ico

nografico fijo: como la natividad; connotacio

nes prefijadas con valor emocional fijo: honor, 

patria, dignidad, etc. y pruebas extra-tecnicas: 

recurso a soluciones de efecto emotivo segu

ro, mas alla del valor comunicativo de los sig

nos. 

El reconocimiento del receptor, de todas estas 

posibilidades lo va adquiriendo poco a poco. 

-,-amb1en hace referencia a la metafora, desa- Se esta hablando de que los mensajes, y por 

rrollando la teoria de los interpretantes, la cual lo tanto los c6digos, se van modificando e inte

::,e t)asa en el conocimiento del individuo, las grando conforme a las necesidades que pre

formas van adquiriendo relaciones con otras, sente, que se va llenando de significados nue

por lo que las sust1tuciones que se realizan vos la forma vacfa y abierta del mensaje origi

ciependen de las relaciones que el c6digo po- nal o dicho de otra forma, los mensajes ret6ri-

sea cos orillan al espectador a tomar partido hacia 

cierta ideologfa; cuestionando al receptor a 

Debido a estas posibilidades de relaci6n, se lie- cerca de otras ideologfas; esta es la explica

ga a la creac16n de mensajes ambiguos, y ante ci6n al constante cambio de c6digos y por con

la vasta posibilidad de representaci6n, se va siguiente en ideologfas. 

creando un rnuy buen nutrido c6digo. 

-lodas las formas adquiridas dan la formula a 

soluciones codificadas; estas se relacionan con 

cl sisterna de signos (es par eso que al leerlas 

pareceran muy fam11iares a lo planteado en el 

subcapitulo 1.1 ); Umberto Eco define cuatro ti

rms que son: soluciones estilisticas, ya experi-

Como conclusion se determina que, las tecni

cas usadas en los mecanismos de percepci6n 

han educado la vision de la poblaci6n, propor

cionandole poco a poco una cultura visual y con 

esta la capacidad de descifrar la variedad de 

mensajes que se le presenten; uno de las fac-
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tores quo mas influye en la percepci6n del indi

viduo es la utilizaci6n de la pregnancia de la 

forrna, ya sea al exagerarla o al deformarla, 

adjudicandole un valor a cada elemento que 

componga la imagen; otro de los factores que 

influyen son los patrones visuales que marcan 

la tectura de la imagen, estereotipando las lec

turas, se puede decir quo entre rnas pregnante 

sea la imagen mas esterootipada sera su lec

tura. 

Par otro !ado, la ret6rica de la imagen es otro 

factor que influye on la percepci6n, esta condi

cionada par el impacto quo produzca, ya que 

do esto depende que tan real o verosfmil sea 

esta para cl espeGtador, el impacto se produci

ra aunque no sea realidad. Entonces las ima

genes cumplen la funci6n de intermediarias 

entre la realidad y el espectador, por lo que 

adquieren el valor de la primera. Como resul

tado todos los medias y par consiguiente las 

mensajes se relacionan monopolizando el sen

tido, persuadiendo a la sociedad. 

Otmar Thormann (Imagen 2) en esta imagen 

recurre a elemontos bastante simples corno la 

utilizaci6n de un tuberculo cubie1to parcialrnento 

por un papel manchado, oste tuberculo bien po
dr[a simular parte de alguna extremidad huma

na; m, segundo terrnino y no por eso menos 

irnportante la represontaci6n de un dorrama

miento de liquido, que por la consistencia pa

reciera ser sangre; y par ultimo los pasos de 

una mujer quo se dirigen fuera de la escena, 

extendiendo el espacio de representaci6n y 

connotando indiforencia y frialdad ante el su

ceso. Como se dijo, estos recursos son sim

ples pero la forrna de representaci6n crca una 

imagen fuerte, compleja, agresiva, atrayendo 

al espectador por su ambigOedad. 
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Imagen 2 
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1 .3 El rol de la imagen 

Anteriormente se vivfa aislado, nose tenfa ma

yor informacion, mas la que se percibfa direc

tamente del entorno; con la globalizacion, poco 

a poco se fueron unificando los codigos, inclu

yendo los idiomas, todo se fue congregando, y 

a la vez fragmentandose: grandes ciudades
trabajo mal pagado distancias recorridas-tiem

po de convivencia o tiempo libre. 

Al hombre le cautiva la idea de que tiene infini

dad de opciones, rnientras se va hundiendo en 

la soledad, le paraliza la movilidad que le ofre

cen los medios de comunicacion. 

La television y las redes de comunicacion elec

tronica provocan una renuncia total del indivi

duo, rechazo al contacto personal, por lo con
siguiente a la interaccion erotica, se prefiere co

nocer a traves de imagenes, todo esto termina 

degradando y ejerciendo absoluto poder sabre 

el individuo o espectador. 

La vida es rapida, el mundo se come al indivi

duo, esto provoca la perdida de identidad, y el 

individualismo se adopta como forma de vida; 

ahora solo se pueden escuchar unas cuantas 

«voces» (las de las corporaciones nacionales 

y multinacionales), que rigen la vida por media 

de imagenes: desde que se piensa, que se 

come, que se viste, como se actua, etc. Al res

pecto comenta Josep M. Catala «La construc

cion de una ideologfa implica la construccion 

de un individuo, mientras que una corporaci6n 

es una construcci6n que se mueve en una franja 

hurnano-social, pero que ha objetivizado su 

actuaci6n a unos lfmites que la arrojan fuera 

del carnpo ideol6gico, en estas tendencias 

monopolistas que se benefician rnutuarnente: 

las rnultinacionales y la ciencia, excluyendo de 

lo real cualquier posible alternativa». El lenguaje 

de las corporaciones no tiene origen natural, 

esta cientfficamente organizado como un fen6-

meno contenedor de una nueva realidad, do

minando sabre lo racional e ideol6gico. Enton

ces la ciencia es quien se encarga de crear la 

concepci6n del mundo a favor de esas corpo

raciones al mezclar las ideologfas de estas, y 

las presentan inevitablernente corno naturales 

y por rnedio de irnagenes es que se materiali

zan, estos dos arnbitos se benefician mutua

mente. Por otro lado, este fen6meno afecta a 

la contracultura ya que le es mas diffcil cada 

dfa sobrevivir, el propio sisterna terrnina absor

biendo a cada movimiento contracultural mas 

rapido de lo que tarda en nacer, un ejemplo de 

esto son lo "hackers" quienes se dedican a sa

botear grandes proyectos institucionales, y ter-
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minan prestando sus servicios a ellas mismas. 

Se crean y par supuesto se satisfacen necesi

dades, asf, los mecanismos de la motivaci6n 

no pueden separarse de las gratificaciones y 

sufrimientos del individuo, las emociones des

empefian una funci6n decisiva en la percep

ci6n del hombre, se apoya mucho en el len

guaje no verbal, miradas, gestos, ademanes, 

actitudes, etc. Un muy buen ejemplo de esto 

es el eslogan de Coca Cola, que dice: «suefia 

fut ball, come fut ball, piensa coca cola» o el 

eslogan de Sony Entretaiment "toda una 

Cooltura". 

Se homogeneizaron las culturas, los mensajes 

se vuelven inteligibles para todos, pero tan 

para todo publico, se crearon dos tipos de ima

genes: las de aficionado y las de profesiona

les. Las primeras tienen mas marcado el titulo 

del recuerdo, par lo general son familiares, asf 

que en este tipo de imagenes no se requiere 

de edici6n, de hecho perderian su valor si su

frieran este proceso, esta misma raz6n justifi

ca el hecho de que este tipo de toma no re

quiere cuidados tecnicos; algunas veces cuan

do se esta creando una imagen (cuando se dice 

creando se refiere a que la toma este comple

ta m ente planeada, cuidada tecnica y 

conceptualmente), el fot6grafo tiene que ser 

muy cautetoso y no dejarse ver, ya que podrfa 

interferir en la actitud def personaje fotografia

do, un ejempto de esto podria ser la totografla 

constantes que se terminan aceptando, asf es de prensa; en cambio en ta fotograffa familiar 

coma se lleva a cabo el control def mundo, casi nunca se busca esto, al contrario. 

mediante imagenes. por consiguiente ta foto-

graffa va tomando mas fuerza en la sociedad; Por otro !ado, tambien es necesario enfatizar 

ya se habfa explicado porque es que la socie- que et hombre es ta !'.mica especie que basa su 

dad evade la realidad creando otra, y tambien comunicaci6n en to audiovisual; comparado con 

se menciono ta ayuda que otrecen el pasado y la lectura, lo audiovisual se conduce primero al 

los recuerdos; tambien se habl6 de que la foto- sector emocional def individuo (connotando ta 

graffa permite poseer tiempo congelado, muer- imagen) que al sector intelectual; y despues de 

to, y el hombre al sentirse duefio de este, ge- lo dicho sobre la calidad de vida def ser huma

nera una sensaci6n de seguridad, de superio- no, se justifica esa dependencia de la televi

ridad; ctaro que apoyada por ta posibilidad de si6n, por eso es que esta ultima ha convertido 

ser el quien tambien produzca imagenes, asi al hombre en consumidor potencial, ya que la 

que desde que la fotograffa tue tan accesible funci6n primordial de ta televisi6n no es mas 



que la de difundir publicidad disfrazada y com

plementada par programas de entretenimien

to, y par su caracter masivo su publico es indi

ferenciado. 

Cuando se le presenta al hombre su realidad 

por media de imagenes ocasiona que la histo

ria se convierta en espectaculo, perdiendo su 

sentido narrativo, ya que una sola imagen lle

va a la realizacion de otras tantas a manera 

personal, por lo que las acontecimientos pue

den «cambiar de tiempo», se puede llegar a 

creer que cierto fenomeno sucedio antes odes

pues del evento real, cada individuo crea su 

realidad, por ejemplo las noticieros ridfculos, 

dios coma el cine y las comics, la publicidad se 

baso en estos para la creacion de mensajes 

cada vez mas estructurados; el cine se valio 

de la magnificencia que provocaba, par las 

grandes pantallas de las primeras salas de cine, 

donde absorbfa la oscuridad y el silencio, can

celando el mundo circundante, internando al 

espectador en la irrealidad de la pantalla, este 

ambiente es justamente lo que lo hizo crefble, 

ya que el espectador tiene la posibilidad de 

crear sustituciones de «personalidades» adopta 

las «roles» que le parecen convenientes satis

faciendo necesidades y deseos, y coma se dijo 

anteriormente, cancelando el mundo circundan

te y con el problemas, frustraciones, y todo tipo 

amarillistas y hasta exhibicionistas a las cua- de aflicciones. En la actualidad ya no son ne

les han acostumbrado al espectador donde se cesarias esas grandes salas de cine, ya que 

fomenta la pornograffa, ya que cada vez son en la television y el uso constante de 

mas frecuentes las espectaculos de asesina- vidoecassetteras le han ensefiado al hombre 

tos, robos, linchamientos, etc., por otro lado, muy bien a leer las imagenes presentadas, tra

en television exponen a polfticos coma si fue- duciendolas en situaciones reales; y por la co

ran estrellas de cine, o con telenovelas que modidad que brindan estos medias, y tomando 

basan su guion en sucesos actuales, mientras en cuenta que la mayorfa de la gente no vive 

que en la red abundan paginas que tratan so- sofa; han acostumbrado al espectador aver sin 

bre las distintas parafilias y muchas otras con ver per ejemplo cuando se ve una pelfcula en 

caracterfsticas criminales. casa constantemente se regresan algunos cua-

dros, perdiende asf su continuidad; dando come 

La fotograffa le arrebato al munde material el resultade la aceptacion de ruptura en espacio

concepto de realidad aprovechandose de la ar- tiempo. Por otro lade las vifietas del comic son 

ticulacion de mensajes que proporcionan me- cemparables con los encuadres o pianos cine-
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matograficos, ademas se debe de tomar en 

cuenta que la alegorfa (convertir las ideas en 

cosas) esta presente en todas las representa

ciones visuales, y este espacio alegorico que 

posee por consiguiente el comic, da pauta a 

una estructura espacio temporal, que a su vez 

le permite poseer secuencialidad. 

El concepto de la colonizacion se traduce en 

caos y la irracionalidad los favorecian, la publi

cidad ha dejado de vender productos, ahora 

vende una vision del mundo, se necesita com

prar para poder sentirse parte de la realidad, y 

si no fuera por esa realidad creada o el espa

cio hipnotico, coma lo llama Josep M. Catala, 

la publicidad no existirfa, al menos no de esta 

form a. 

el proceso de dominacion militar, politico y eco- La percepcion que se tiene del mundo es artifi

nomico. Toda esto por media de la destruccion cial, por toda la tecnologfa que invade, todo el 

de las culturas, y sustituyendolas por sistemas bombardeo de imagenes; el tiempo y el espa

de codigos. Se puede decir, mundialmente, que cio han perdido continuidad, cualquier espacio 

se han rebasado las etapas de la colonizacion. imaginado termina convirtiendose en realidad 

La primer etapa consiste en la destrucci6n de o mejor dicho se materializa. Uno de estos es 

sf mbolos cultural es; la siguiente accion a to- la realidad virtual. 

mar es la supuesta protecci6n que brinda el 

colonizador, tratando de integrar y de persua

dir a los individuos; la ultima etapa consiste en 

inculcarles conocimientos, creencias, deseos, 

sentimientos, etc. Por lo que la publicidad se 

convierte en la intermediaria entre la racionali-

dad economica, tecnologica e ideologica, diri

giendo las normas culturales, nuestra forma de 

ver, sentir y comprender el mundo. 

La publicidad y los sistemas politicos poco a 

poco fueron adelgazando los sentidos de los 

espectadores, la prioridad se fue convirtiendo 

en ocultar la realidad del mundo, por lo que el 

Esta es una de las razones por la cual algunos 

anuncios espectaculares muestran sus produc

tos en tercera dimension, coma si se estuviera 

desbordando, ya que cualquier cosa que so

bresalga de la imagen plana, es indicio de que 

es real. 

Anteriormente se crefa que la alegorfa era un 

mecanismo que transforma las cosas en sig

nos, pero con la publicidad esto cambio, ahora 

los signos se convierten en cosas. La alegorfa 

siempre se ha considerado un mecanismo de 

la imaginacion, pero con el cambio de percep-



cion que se ha sufrido, esta se ha convertido televisivos o filmes. 

en detenedora de la realidad. 

Asf que, contrario a lo que se creia, la televi

sion ha cambiado radicalmente la forma de vida, 

ya queen el mundo postmoderno. globalizado 

ya no es necesario salir de casa para vivir, para 

conocer la vida, al contrario, ahora se puede 

v1vir sin salir, desde comprar productos de pri

mera necesidad, asf como comparar entradas 

para el cine, por lo que cuando la gente habla 

de «salir» se esta refiriendo a salir de casa para 

entrar a otro edificio, un bar, un cine, una pla

za, etc. 

La s1tuaci6n que se vive por los medias, no es 

mas que el resultado de ofrecerle una repre

sentacion de tiempo y de espacio «ideales» a 

una poblaci6n descontrolada y en crisis total, 

perdida en su realidad, sin existencia individual 

ni colectiva, un ejemplo de esta «realidad» es 

el ciberespacio y que no ofrece mas que una 

contemplacion intelectualmente pasiva. 

Por eso es que ahora la mayorfa de la gente 

posee una camara de video, es como si ni el 

hombre creyera lo que vive y tuviera que gra-

barlo, para que con las veces que lo revea, lo 

La creacion de otra realidad por medio de ima- fueran convenciendo las imagenes. 

genes proporciona la capacidad de vivir dife-

rentes roles, par ejemplo, cuando se ve un no- Pero a fin de cuentas lo que atrae al especta

ticiero, este presenta imagenes crudas de cri- dor es el realismo de la imagen, a pesar de 

sis, guerras, catastrofes, y de repente aborda que siempre se encuentre distrafdo. Por eso 

la publicidad con representaciones de una vida se crearon los movimientos de camara, pues 

tan feliz, que resulta estupida, como por ejem- estos siempre daran la impresi6n de que la 

plo gente cantando y bailando por un refresco mirada def espectador es quien los dirige, por 

o por un jab6n. Pero a fin de cuentas los dos ejemplo el "close up". 

tipos de mensajes insertan en el espectador 

valores y sfmbolos, se vive cada una de las Anteriormente se mencion6 la relaci6n que sos

imagenes, convirtiendo a los espectadores en tiene la imagen con la imaginaci6n, se pudo 

seres agresivos pero a la vez pasivos, ya que comprobar que no solo se construye la forma 

cuando algun individuo llega a sacar su furia de vida def individuo, la identidad, sino que tam

no realiza mas que una copia de programas bien la vision que posee def mundo, de la rea-
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lidad. 

Despues de todo lo que han enseiiado el cine 

y la television ya no es necesario que todas las 

natural, por lo que no existe la posibilidad de 

crftica. 

imagenes esten en movimiento, ya que se ha Ya se ha hablado sobre los mensajes 

aprendido a leerlas de esta forma, es como si redundantes y se concluyo que entre mayor 

el espectador las «animara», les diera vida y redundancia menor informaci6n, y hasta cierto 

movimiento en la mente, asi que, cuando se punto se podrian encasillar en este metodo a 

viaja por la ciudad es como si se siguiera fren- las imagenes con texto, ya que estas por lo re

te al televisor, con tantos carteles y espectacu- gular dicen exactamente lo mismo (imagen-tex-

tares. to), justificandose con reducir la polisemia y 

ambiguedad del mensaje. Este tipo de image

Como se dijo el espacio hipn6tico no es otra nes utiliza dos canales de comunicaci6n, el pri

cosa que la imaginaci6n, pero en esta era mero siempre sera la fotograffa fija, el segun

postmoderna realidad y materialidad ya no se do puede ser texto o en todo caso un discurso 

relacionan (se ha omitido la ayuda que se reci- oral. 

be de las drogas creadas para las distintas cla-

ses sociales, desde el prozac pasando por los Algunas variantes en este tipo de imagenes 

psicodelicos, hasta los inhalantes). pueden ser cuando se ilustra un texto y se en-

cuentran esparcidas las imagenes a lo largo def 

Por lo que las imagenes fragmentadas no ne- texto, estas no se diseiian para ilustrar tat fra

cesitan una secuencia, ni mucho menos ser re- se o tal parrafo, sino que se realizaron de for

presentativas, para que se entiendan como un ma general; otra variants podria ser cuando se 

discurso realista, por ejemplo la publicidad pre- crean las imagenes y apartir de estas se gene

senta imagenes con personajes flotantes. con ran algunos textos explicativos o de apoyo. 

caracterfsticas y atributos que no le correspon

den (por decir colmillos) pero se aceptan y se 

asimilan como reales. Es la nueva forma de ver, 

la nueva visi6n aleg6rica, traducida a un 

reforzamiento ideol6gico, que se presenta como 

Pero aun asi, se puede hacer una clasificaci6n 

todavfa mas especifica: en la composici6n tra

dicional de libros y revistas se encuentra el texto 

en bloques: el texto principal y los secundarios, 



aqui entran hasta las notas bibliograficas, es

tos textos se jerarquizan por tamafio; por otro 

lado las imagenes presentadas por lo regular 

en rectangulos, estas se clasifican en 

denotativas, primero veo y luego leo, o la ima-

bloques aut6nomos, adquiriendo las caracte

risticas de un objeto, dando pauta a la realiza

ci6n de composiciones, coma si este fuera una 

imagen. 

gen como complemento del conocimiento, la Josep M. Catala afirma que durante la produc

imagen anecd6tica, «a prop6sito de ... »; otro tipo ci6n del texto, la dimension espacial tiene la 

de imagen es la que esta sujeta al comentario; capacidad de influir incluso en los significados 

y por ultimo la imagen evasion, proporciona una del texto, de obtener ciertos meta-significados, 

pausa para el lector, le relaja. pero luego en el momento de la composici6n, 

la especializaci6n llega a ofuscar por completo 

Todas estas clasificaciones se pueden encon- estos remanentes discursivos, que no lineales, 

trar en algunas ediciones a las cuales se les del texto y los convierte en superticie en ima

podria llamar conservadoras, porque con la in- gen. Esto tambien a consecuencia de que ya 

troducci6n de los programas de c6mputo para no se contempla la realidad como un continua, 

diseno editorial se ha transformado todo el con- la historia ya no se percibe como pasado, pre

cepto que se tenia de este, pues no solo pro- sente y futuro. 

porcionan el metodo para agilizar la producci6n 

sino que tambien perrnite el que se pueda ju-

gar con las retfculas facilitando la manipulaci6n Se puede decir como conclusion que, por me

de la forma, par ejemplo en una revista ante- diode las imagenes las corporaciones rigen la 

riormente se encontraba la caja o mancha ti- vida de los individuos, controlando que se pien

pografica con algunas imagenes ilustrativas; sa, que se come, que se viste, como actuar, 

ultimamente la tipograffa tambien es utilizada etc., se crean y se satisfacen necesidades, y 

coma imagen, ya no es la caja rigida, ahora el para que estos mensajes sean inteligibles para 

texto tiene movilidad, adquiere formas y hasta toda la poblaci6n se homogeneizan las cultu

texturas. Se recurre con frecuencia al uso de ras. 

textos independientes, ya no existe la preocu-

paci6n por enlazar el discurso, sino que se Las imagenes se conducen primero al sector 

«brincan» de un aspecto a otro, en pequefios emocional, por eso es mas facil crear ideolo-
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gfas y realidades alternas a traves de ellas. 

Entonces al presentar la realidad por media de 

imagenes, la primera se convierte en especta

culo, fragmentandose al perder su sentido na
rrativo. 

Los medias se han encargado de crear repre

sentacianes de tiempa y espacia ideales a una 

poblaci6n descontrolada yen crisis. 

Un claro ejernplo de esta manipulaci6n se en

cuentra en la fotograffa de Philippe Assaut (Ima

gen 3) dande representa el concepto que se 

tiene de la rnujer en la sociedad actual, hace 

enfasis en los atributos que le han impuesta a 

esta, coma la importancia del perfeccionamien

to del cuerpo minimizanda cualquier atra cuali

dad, al exagerar sus formas, representanda el 

vacfo que vive con la perdida de su esencia al 

convertirse en ceniza que cae de su propio cuer

po, como si fuera desperdicio . 

......................... _____________ ~~-~~~~ 
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2. La fotografia en los medios de 
difusi6n masiva 
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2.1 La fotografia en los 
medios de comunicaci6n 

En el capftulo anterior se habl6 de c6mo la pu

bl1c1dad par media de las imagenes va farman

do a la sociedad, y coma es que esta crea otras 

realidades a partir de lo que se le ofrece coma 

consumidar, cada grupo social desarrolla sus 

percepciones de la realidad, de acuerdo con 

los valores y a la posici6n que ocupa cada 

miembro en su grupo. 

Los medias de difusi6n masiva determinan y 

delimitan las tormas de! saber y estas a su vez 

marcan a cada grupo social. 

Por comunicaci6n se entiende aquella que pro

duce una interacci6n entre el transmisor y re

ceptor, asf que, todo receptor puede y debe ser 

transmisor (o deberfa de ser transmisor); par 

medias de comunicaci6n se entiende que son 

aquellos canales artificiales de transmisi6n que 

el hombre ha inventado para enviar a un re

ceptor; par informaci6n, tanto al proceso de 

vehiculaci6n unilateral del saber entre un trans

misor institucionalizado y un receptor-masa, 

como sus contenidos; los medias de informa

ci6n de masas son las Canales artificiales de 

comunicaci6n cuando transmiten 

unilateralmente mensajes de tipo generales, un 

mis mo mensaje para todos los individuos; y fi

nalmente, par masa ha de entenderse la totali

dad social receptora de mensajes, la estructu

ra social tipificada par un predominio de la in

formaci6n sabre la comunicaci6n; todos estos 

terminos basados en Generos periodfsticos in

formativos, La construcci6n de la noticia y par 

ultimo Etica y deontologfa de la informaci6n. 

Asf que, las medias asumen la postura del que 

dice alga, sabiendo que el receptor no emitira 

respuesta alguna, par lo que reduce su coefi

ciente de comunicabilidad, enajenando sus fun

ciones expresivas. La mayor justificaci6n del 

transmisor es que el ha dado al publico lo que 

el publico le pide, y con esto pretende no asu

mir su responsabilidad en lo que a mediocri

dad, enajenaci6n y perversion de! gusto indivi

dual y social se refiere. 

Un clam sfntoma de la masificaci6n de la cultu

ra es el deslizamiento de todo el poder de in

formaci6n desde los ambitos cultural y estatal 

al econ6mico. 

Precisamente por todo esto, es que nose pue

de decir que los medias de comunicaci6n influ

yen a todos las individuos par igual. Aun asi, 

se analizara que tipo de influencia ejercen los 
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medias en las masas. Para esto se apoyara en si se controla el conocimiento de la poblaci6n y 

Marfa Dolores Montero (19), aunque este libro aun mas a la importancia que se le debe dar a 

se escribi6 hace ya bastante tiempo y a pesar ese conocimiento, por supuesto que se influye 

de que supuestamente s61o trata la influencia en la actitud del espectador: en primer lugar 

que ejerce la informaci6n periodfstica; aun se porque los medias son quienes establecen que 

sigue viviendo la problematica planteada solo acontecimiento es importante y cual no, asf que 

que mas acentuado, por lo que su teorfa da hasta cierto punto se perdi6 la capacidad de 

cuenta de ta realidad actual. criteria, ya que se es incapaz de establecer 

que acontecimiento afecta directamente y cual 

Marfa Dolores Montero plantea que existen dos no. En segundo lugar, incluye la posici6n que 

tipos de influencias: a corto ya largo plazo; de toman los medias ante determinado suceso y 

la prirnera se derivan tres teorfas: la del esta- por el enfoque que este le de, asf sera la reac

blecimiento del temario, la de la espiral del si- ci6n del publico, por ejemplo en los noticieros 

lencio y la de los usos y gratificaciones. ahora tienen la modalidad de encuestar a los 

espectadores sabre "el suceso mas importan

La teoria del establecimiento del temario afir- te del dfa", pero las preguntas son capciosas o 

ma que los medias son quienes establecen el pretenciosas confundiendo al publico, por lo que 

rango de importancia que tendra cada aconte- siempre obtienen el resultado esperado, otro 

cimiento, que estos influyen directamente so- beneficio que obtienen es un aproximado del 

bre el pensamiento del publico, y no es que los rating, y coma ya se ha dicho, el individuo siem

medios establezcan que debe de pensar el pre busca la integraci6n a su grupo, asf que el 

publico, sino en que deben pensar. Esto se resultado de la encuesta influye sabre cada uno 

deriva de que la mayorfa de la poblaci6n (al de los integrantes, afirmando o haciendolos 

menos aquf en Mexico), tienen coma primera y cambiar de opini6n, haciendole creer "usted 

unica fuente de informaci6n a los medias ma- piensa asf" o "usted es la mayorfa, no esta solo". 

sivos, principalmente la televisi6n. 
La segunda teorfa es la de la espiral del silen

A pesar de que se plantea tambien que el im- cio, esta consiste en que los individuos en su 

pacto que se tiene no es sobre las actitudes afan de integrarse a su grupo social, prestan 

del puublico. sino sobre su conocimiento, pero demasiada atenci6n al comportamiento en ge-



neral del resto de la sociedad; de esta se deri

van dos tipos de actitudes: las estaticas, en las 

que el individuo puede adoptarlas o abstener

se, par ejemplo las costumbres; par otro lado, 

las cambiantes, donde el indivrduo espera ver 

hacia donde se produce el cambio, para adap

tarse. 

Esta teorfa negaba la influencia de las medias 

sabre los individuos, par lo que la autora Noelle

Neumann replante6 que los medias podfan ejer

cer influencia cuando se contaba con tres fac

tores: acumulacion, ubicuidad y consonancia. 

La acumulacion se refrere a las consecuencias 

de la periodicidad de los medias, se tendrfa que 

tomar en cuenta la llamada "cultura de la tele

vision" que se menciono en el capitulo ante

rior; la consonancia es acerca de la percepcion 

de la realidad por parte del individuo, la comu

nrcacion constitufa par sf misma una tecnica 

de reduccion de la complejidad de la realidad, 

(tambien ya mencionada); y par ubicuidad o 

publicidad se refiere a los procesos individua

les de formacion de opinion que surgfan de la 

observacion del entorno social, y debido a la 

omnipresencia de las medias, estos debian de 

rnfluir. 

Y par ultimo, esta la teoria de las usos y gratifi-

caciones de! publico, su objetivo principal fue 

el analisis de las practicas comunicativas, este 

se enfoco en la television, en los habitos de 

consumo. "El uso de los medias aparecia como 

una variable que intervenia de manera activa 

en el proceso y modalizacion del efecto. Las 

gratificaciones obtenidas provenian tanto de! 

acto de exposicion por parte de la audiencia 

como de! contexto social". En esta teoria se 

presento un "modelo" que contiene cinco pun

tos: se concibe al publico activo, en donde el 

consumidor satisface necesidades mediante 

sus conductas en el uso de los medios; en los 

medias masivos el espectador es el responsa

ble de vincular la gratificaci6n de la necesidad 

y la elecci6n de los medios, asi es coma influ

ye sobre las actitudes y par supuesto sobre su 

conducta; los medios compiten con otras fuen

tes en la satisfacci6n de necesidades. Las ne

cesidades entendidas por la comunicaci6n de 

masas solo constituyen un segmento de la mas 

amplia gama de necesidades humanas y des

de luego varia el grado en que puede satisfa

cerlas adecuadamente el consumo de los me

dias masivos. Las personas son conscientes 

como para poder informar sobre sus intereses 

y motivos, o al menos reconocerlos. Todos es

tos puntos condicionados por la personalidad, 

la posici6n social y el entorno del espectador. 
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En opinion de uno de los autores (Blumler} los ambitos de analisis: la relacion entre la estruc

motivos del uso de las medias serian: una orien- tura de los medios y el tipo de sociedad, la adap

tacion cognitiva, par el conocimiento que pue- tacion de los medios a las necesidades 

da obtener el espectador de ellos; diversion, comunicativas de su entorno social; las funcio

por la falta de recursos ode tiempo para bus- nes de las medios de comunicacion coma ins

car otro tipo de diversion o simplemente coma trumentos activos del control en la difusion-dis

compaf\ia; y la funcion de la identidad perso- tribucion de conocimientos, y por ultimo el con

nal. par la "imposicion" de valores o costum- flicto como un aspecto importante del proceso 

bres. de comunicacion y de la distribucion-control de 

conocimientos. 

Par otro lado, y de forma mas especifica, Llull 

establecio una tipologfa sobre los usos socia- Par lo que se puede concluir que entre mas 

les de la television, estos serf an "el estructural" alto sea el nivel socioeconomico al que perte

cuando se utiliza la television como una fuen- nezca el individuo este tendra una mayor opor

te, ya sea, ambiental o como regulador de la tunidad de adquirir conocimientos ode discer

conducta; y el segundo "el relacional" cuando nir la informacion que le estan proporcionan

el uso de la television facilita la comunicacion, do, o en el caso extrema, al menos tiene la 

proporcionando temas de conversacion, crea oportunidad de dudar de dicha informacion, 

situaciones para favorecer o evitar el contacto abriendose aun mas la brecha entre las distin

familiar, favorece el aprendizaje social (valores} tas clases sociales; y por supuesto este con

y fortalece la competencia. trol de conocimientos es el factor principal para 

mantener el control o el poder. los medias de 

comunicacion fungen coma el sosten de otros 

Ahora, se analizara la influencia de las medias sistemas como el gobierno, la ciencia, el co

masivos a largo plazo, esta tambien cuenta con mercio, etc., controlando siempre lo que se 

cuatro teorizaciones. debe "saber". 

La primera es la diferencia de conocimientos, Segun el marxismo (20) el aparato del Estado 

esto de acuerdo al grupo social al que perte- se divide en dos categorfas: "los aparatos ideo

nezca el individuo, por lo que se derivan tres logicos del Estado", que comprenden el poder 



rel1gioso, el escolar, el familiar, el jurfdico, el 

polftico, el sindical, el de informaci6n (la pren

sa, el radio, la television, la internet, etc.), el 

cultural, etc , y "el aparato represivo del Esta

do" este contempla el gobierno, la administra

c16n, el ejercito, la policfa, los tribunales, las 

pris1ones, etc.; coma se puede ver, este ultimo 

funciona a traves de la violencia institucional; 

no obstante "el aparato ideol6gico de Estado" 

tambien se puede llamar aparato represivo, por 

de subsistemas interelacionados; los medias de 

comunicaci6n fungen coma un subsistema 

"base", porque el resto de los subsistemas se 

apoyan completamente en el, asf es coma se 

controla a la poblaci6n, par ejemplo la censura 

a la cual esta sometida, ya que las medias no 

solo controlan en lo que se debe pensar, sino 

tambien que tanto se debe de saber acerca de 

lo que se debe pensar. 

el poder que ejerce sobre las conciencias, y de Por otro !ado, los sistemas religioso, familiar y 

cierta forma es aun mas agresivo que "el apa- educativo realizan una labor de socializaci6n, 

rato represivo del Estado", ya que supuesta- un claro ejemplo de esto es la imposici6n de 

mente es neutral, en el sentido de que no son costumbres. Se habla de una dependencia a 

impositivos o coactivos. los medios, porque el individuo siempre bus-

cara comprensi6n (de sf mismo y del media}, 

La segunda es la teorfa de la dependencia, orientaci6n (como vestir o como actuar) y en

como se mencion6 en el parrafo anterior los tretenimiento (como forma de socializaci6n). El 

medios de comunicaci6n dependen de otros efecto cognitivo, afectivo y sabre la conducta. 

s1stemas como el polftico, econ6mico, cientffi-

co, religioso, familiar, educativo, cultural, etc., La tercera y cuarta parecen repetitivas de las 

pero esto mas que una dependencia es una anteriores: "perspectiva de los indicadores so

retroalimentaci6n, se benefician unos a otros; ciales" son el estudio de la informaci6n perio

sobre todo en el ambito cientffico, en el polftico dfstica, entre lo que sucede en la realidad y su 

yen consecuencia en el econ6mico, pues aquf representaci6n, el proceso polftico, las conse

es donde se manipula aun mas el conocimien- cuencias sociales; y el "analisis del cultivo", 

to, ya que se realiza en funci6n del sistema donde segun Gerbner los medios de comuni

social. caci6n reflejan una estructura de relaciones 

sociales y un estadio del desarrollo industrial, 

Un subsistema social no es mas que una serie los efectos eran los de crear formas de com-
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prensi6n que todos comparten, ya que son y por lo tanto que debe seguir, por media de la 

medias masivos todo lo que presentan deben manipulaci6n de su ideologfa que nunca cam

de aportar elementos para la creaci6n de es- biara, por consiguiente de sus actos. No se 

quemas y significados comunes, para explicar debe olvidar que la ideologfa impuesta es la de 

el tipo de ideas; y los efectos de socializaci6n la clase dominante. 

sabre la aportaci6n de los medias al aprendi

zaje de normas, valores y actitudes, (la supues

ta socializaci6n que mas bien deberia decir que 

se produce el individualismo como ya se habfa 

dicho, sabre todo en nif\os, pues son los mas 

vulnerables, ya que ellos son quienes se estan 

formando). 

Althusser opina que " ... la escuela (tambien la 

Iglesia, el Estado) ensef\a las "habilidades" bajo 

Las nuevas tecnologfas de informaci6n contem

pladas desde la perspectiva econ6mica y polf

tica se convierten en indicadores del nivel de 

desarrollo econ6mico y social de un pafs. Es

tos nuevos medias se contemplan como el ins

trumento del imperialismo cultural (21 ). Por lo 

que es relevante revisar en lo que es el 

neoliberalismo, a grandes rasgos. 

formas que aseguran el sometimiento a la ideo- Las innovaciones tecnol6gicas aplicadas al de

logfa dominante o el dominio de su "practica". sarrollo del capital requieren de la participaci6n 

Todos los agentes de la producci6n, la explota- del mayor numero de paises posible; solo que 

ci6n y la represi6n, sin hablar de los "profesio- esta participaci6n nose da en terminos de igual

nales de la ideologfa" (Marx) deben estar dad porque no todos tienen el mismo perfil eco

"compenetrados", en tal o cual caracter con esta n6mico, en este sentido se pueden determinar 

ideologfa para cumplir "concienzudamente" con tres tipos de pafses: los mas avanzados, que 

sus tareas, sea de explotados (los proletarios), generan la ciencia y la tecnologia, y requieren 

de explotadores (los capitalistas), de auxiliares de altfsimos niveles de investigaci6n; los pai

de la explotaci6n (los funcionarios), de gran- ses en vfas de desarrollo, que cuentan con un 

des sacerdotes, intelectuales, artistas, lideres cierto nivel de investigaci6n y desarrollo, por 

de opinion de la ideologia dominante. supuesto que comparado con el anterior, ese 

nivel es muy bajo, y ofrecen mano de obra ba

EI resultado de esto es la planeaci6n de vidas, rata, y buenas condiciones de inversion para 

el individuo adopta el rol que se le ha impuesto el desarrollo tecnol6gico; finalmente estan los 



que no ofrecen ninguna de estas dos posibili- virtud de que esta supuesta apertura no s61o 

dades, quedando en calidad de consumidores es en el comercio, sino tambien en la comuni

de las productos que generan las dos grupos caci6n. 

anteriores 

La polftica empresarial demanda una "supues

ta" libertad de mercado y una industria crece a 

rafz de la competencia establecida, par el pri

mer grupo de pafses; par lo que la competen

cia es salvaje, asf de la empresa familiar a las 

corporaciones, a las transnacionales, se cons

tituyen las fusiones. Estas conjuntan esfuerzos, 

experiencia, niveles de investigaci6n y desa

rrollo de mercados y polfticas; todo esto para 

poder formar empresas con las que ninguna 

otra podra competir. Este es el llamado "libre 

mercado", queen realidad no es masque un 

rnonopolio. Entonces, la politica neoliberal con

siste en una reducci6n de la intervenci6n del 

Estado. Desde el punto de vista econ6mico el 

neoliberalismo parte de un principio "a mayor 

oferta se generara una mayor demanda", dan

do coma resultado a nivel mundial un sistema 

econ6mico par bloques, una economfa global 

en donde algunos pafses quedan ligados a 

Err6neamente se cree que esta globalizaci6n 

ofrece mas oportunidades de obtener conoci

miento, que brindara una mayor diversidad, 

pero la realidad es que nunca ha existido tanta 

censura, tanto vacio, en los medias rnasivos 

no existe ni siquiera la competencia, solamen

te obtenemos las copias de las copias y la re

dundancia de mensajes. 

Como conclusi6n se puede decir que, la influen

cia que ejercen los medias de difusi6n masiva 

han provocado la reducci6n del coeficiente de 

cornunicabilidad de la poblaci6n, controlando y 

rnanipulando la informaci6n y conocimientos 

que adquiere esta, los medias se benefician de 

la gran necesidad que tiene el hombre de inte

grarse a su grupo social, ya que este en su 

busqueda de integraci6n presta demasiada 

atenci6n al comportamiento de! resto de la so
ciedad, y por supuesto que estos tarnbien es-

otros; un claro ejernplo de esto es la relaci6n tan influenciados; el individuo espera obtener 

Mexico-E.E.U.U., y par supuesto que esto in- conocirnientos, valores, diversion, compafifa, 

fluye directamente en la forma y calidad de vida, etc., que le sirvan como vfa de socializaci6n, 

en la cultura, en la percepci6n, en las deseos, estas influencias que ejercen se deben a la 

en fin, en cualquier ambito de la vida social, en omnipresencia de estos, abarcando todas las 
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clases sociales. 

Esta dependencia hacia los medias se debe a 

que estos fungen coma el subsistema base en 

donde el resto de los sunsistemas se apoyan 

completamente, planeando asf, la vida de la 

poblaci6n al imponer ideologfas. 

En esta fotograffa de Heinz Cibulka (Imagen 4) 

representa una parodia del significado de la cru

cifixi6n, el hombre se encuentra acostado, cu

bre sus ojos no su sexo. 
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2.2 La fotograff a y el 
sensacionalismo 

En este subcapftulo se empezara definiendo la 

palabra sensacionalismo, esta se deriva de sen

sac16n y el Diccionario de la Lengua Espanola 

determina esta ultima como "impresi6n que las 

cosas producen en el alma por medic de los 

sentidos" o como "Emoci6n producida en el 

animo por un suceso o noticia de importancia"; 

este m1smo Diccionario define la palabra "sen

sacional" como "que causa sensacion". As[ que, 

se acepta la segunda definicion de sensacion 

y se especificara suceso o noticia de importan

c1a, basandonos en el concepto de noticia de 

Abraham A. Moles (22): "La noticia es la narra

ci6n de un suceso, de una parcela de la vida 

individual o colectiva, de algo verdadero o fin

gido, probado o no (rumor)". 

Dado que los medics se basan en la libertad 

de informacion y de opinion, se tendrfa que es

tablecer la diferencia entre estas dos liberta

des. Segun Francisco Vazquez Hernandez la 

l1bertad de informacion exige tres condiciones 

(23) que sea el mensaje de "hechos reales", 

que encierren "interes general" y que se ofrez

ca una version de ellos con "veracidad", esto 

claro, que se tendrfa que adaptar a cada pafs, 

yen su caso a cada region de "x" pafs, ya que 

la censura a la que esta sometida difiere; por 

ejemplo en Mexico se vive una represion a gran 

escala yen todos los ambitos (politico, cientffi

co, social, cultural, etc.), pero comparado con 

algunos pafses Centroamericanos, como Chi

le o Nicaragua, donde se utiliza la violencia para 

imponer ideologfas; esta otra censura es neu

tral, en el sentido de que se disfraza hacienda 

creer a la poblacion que existe la libertad de 

informaci6n, aunque no se cumpla con ningu

na de las tres premisas antes mencionadas. 

En cuanto a la libertad de opinion, esta propor

ciona la capacidad de interpretar los hechos 

desde todas las posturas posibles y con toda 

la variedad de criterios. 

Por lo anterior y tomando en cuenta que los 

medics controlan en que se debe pensar y sa

ber, se esta diciendo que estos le proporcio

nan un caracter determinado a cada suceso, 

transformandolo, asi, en un suceso relevante 

u ordinario. Planeando de esta forma la reac

cion precisa que generara en la masa. Enton

ces el suceso mas vano puede convertirse en 

todo un espectaculo o en su defecto disminuir 

la veracidad e importancia de algun otro suce

so, esto se consigue por media de la exagera

cion, de la especulacion, del sensacionalismo. 
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Y es mucho mas facil de conseguir esta reac

ci6n cuando se relaciona con alguna imagen 

publica (polfticos, empresarios, sin olvidar por 

supuesto al media artistico), asi coma tambien 

si se compone de sexo y violencia. La sangre 

juega un papel predominante en esta ultima cla

sificaci6n. 

Jean Baudrillard cree que las masas han sido 

seducidas por dos grandes acontecimientos: "la 

luz blanca de las estrellas y la luz negra del 

terrorismo", para el estos dos fen6menos pro-

"las emociones desempei'ian una funci6n deci

siva en la atenci6n selectiva, la percepci6n, la 

cognici6n, la motivaci6n, y por supuesto, resul

tan fundamentales en la toma de decisiones 

humanas, por mucho que se presenten coma 

asepticamente 16gicas y racionales". Por lo tan

to, los medias se encargan de determinar ode 

clasificar cada suceso, a conveniencia, claro 

esta, del mismo sistema, le asigna determina

do caracter al suceso, y con respecto a este el 

individuo reaccionara. Esta es una de las cua

lidades del sensacionalismo, el enfocarse o 

yectan una luz fria e intermitente, decepcionan adaptarse a cualquier postura. 

al mismo tiempo que exaltan, fascinan par lo 

repentino de su aparici6n y la inminencia de su Los medias masivos que se basan en la foto

desaparici6n. Esto es precisamente lo que ofre- graffa (en lo audiovisual) se distinguen por la 

cen los medias, personajes muertos, sublimes, fascinaci6n y el embelesamiento que provocan 

etereos, las stars brillan por su ausencia par su en el espectador, otra caracteristica que po

frialdad, seducen a la masa, gracias a estas seen, es generar la perdida de la autonomia 

caracterfsticas, y las convierten en intelectual de la masa, esto por abandonarse 

inalcanzables, en un deseo insatisfecho, por lo al dinamismo de las imagenes. 

que las masas son quienes le dan un caracter 

superficial y de perfeccionamiento. Convirtien- Esta posibilidad de los medias de manipular las 

dose en tetiche. Y considerando que fetiche es sucesos y convertirlos en sensacionalismo se 

la seducci6n de lo muerto. produce gracias a la peculiaridad o "naturale-

za" que posee el hombre: "la curiosidad", par 

Los medias se aprovechan de la situaci6n que no llamarla morbosidad. 

se vive, del descontrol, de la apatia, de la ira, 

de la depresi6n que caracterizan tan bien a la La curiosidad se "siente" par algo nuevo o no 

actual sociedad. Roman Gubern (24) afirma que muy vista, pero en el caso sexual y criminal, 



los medias no presentan nada nuevo, solo que 

util1zan imagenes cada vez mas directas o no 

muy vistas en las medios, par lo que parecen 

novedosas 

Esta cunosidad mas acentuada en esta epoca, 

se deriva del bombardeo de informaci6n al cual 

la sociedad esta sometida, por lo que los me

dios se tienen que valer del sensacionalismo 

para generar audiencia, porque coma se habfa 

dicho los mensajes son redundantes y sin no

vedad. 

Para esto la publicidad se apoya de sucesos 

"no aceptados" par la sociedad, con el fin de 

do de darles un lugar predominante en su vida, 

sustituyendo las relaciones personales y crean

do una supuesta interacci6n hombre- maqui

na 

Guy Debord (25), describi6 a la sociedad ac

tual como "sociedad del espectaculo", la pulsi6n 

esc6pica colectiva hace que esta misma socie

dad pueda contemplarse al mismo tiempo coma 

una "sociedad mirona"; en la que ella misma, y 

en especial sus sujetos publicos, se ofrecen 

coma sujetos de deseos y objetos de especta

culo a la mirada colectiva"; esto es comprensi

ble si se vuelve a mencionar la calidad de vida 

de la cual se goza, por lo que es mas tacit in-

provocar una reacci6n o "sensaci6n", por ejem- ternarse en otra problematica, ya sea por tra

p lo, las medias presentan las actividades tar de olvidar, aunque sea por un momenta, los 

sexuales y criminales (violentas) coma alga problemas que agobian directamente al indivi

atractivo, asignandole un caracter romantico, duo o coma producto de la morbosidad, pero el 

relacionando estos dos actos, presentando a caso es que siempre se esta pendiente de lo 

las hombres como seres de grandes pasiones que les sucede a las demas, sabre todo si es 

ode grandes obsesiones. Las emociones siem- una desgracia la que motiva. 

pre se encuentran presentes, solo que algunas 

provocan reacciones extremas, este es el caso La mayorfa de los objetos estan erotizados, se

del sexo y la muerte, y la facilidad de relacio- gun el planteamiento de la publicidad; esta se 

nar estos dos ambitos, principalmente el sexual vale de nombres, formas, actitudes, gestos, 

con toda clase de productos o servicios. Un texturas, sonidos, olores, sabores, en fin, de 

ejemplo muy claro y excesivo de esto, es la todos los medias para "sugerir", no, para afir

relaci6n que sostiene el hombre con las ma- mar la sexualidad, tambien se beneficia al im

quinas (computadoras), este ha tlegado al gra- pedir la creaci6n de ese placer a traves de la 
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represi6n y de ofrecer rnodalidades de placer real y una creada. 

ya establecidas y reguladas por el orden so-

cial, asf es corno se erotiza lo no personal. 

Y para obtener exito que rnejor que la utiliza

ci6n de la fotografia, ya que esta transporta al 

espectador, se vive el momenta, en realidad se 

"siente" lo percibido, por eso es que se puede 

Desde hace algunos anos las publicaciones o 

transrnisiones especializadas en el sensacio

nalisrno se han incrernentado, arnpliando se co

bertura en cuanto a ternas (entre ellos: nota roja, 

sexo, polftica, rnundo del espectaculo, alta so

ciedad, etc.) ya publico se refiere, abarcando 

afirrnar que la fotografia utiliza o se vale de to- todas las clases sociales. Pero se podrfa decir 

dos las sentidos, y no solarnente del visual. que los dos prirneros ternas rnencionados son 

de interes general, ya que un nivel adquisitivo 

Se puede decir que ahora hasta las guerras elevado no significa un nivel cultural igualrnen

estan erotizadas, con la nueva propuesta de te elevado. 

noticias por internet (www. Nekednews.corn), 

en la cual participan s61o rnujeres, estas se Por otro lado, este tipo de rnensajes se pueden 

desnudan al tiernpo en que van desarrollando encontrar en todos los medias y dentro de la 

las noticias, al realizar esta tarea se tocan su

gestivarnente, la consecuencia es que suavi

zan el irnpacto de la noticia al atraer toda la 

atenci6n del publico al cuerpo y a la actitud de 

la conductora. 

gran diversidad que ofrecen, hasta en los que 

se hacen Harnar "serios", en mayor o rnenor 

cantidad pero siernpre estan presentes. 

Roman Gubern (26) opina que "en el actual 

neoliberalisrno estetico, el rnercado aparece 

Otro factor que ha alirnentado la proliferaci6n corno legitirnador y juez supremo, un rnercado 

de imagenes sensacionalistas es el uso de los cultural libre no se impone ante lo mejor, sino 

programas de c6rnputo, ya que brindan la po- lo mas cultural". Esto se interpreta corno que 

sibilidad de crear imagenes o situaciones fal- existen acciones que a su vez constan de al

sas o err6neas, por rnedio de la rnanipulaci6n gunas practicas, a las que se les atribuye un 

de la forrna pero con el caracter realista que significado adicional, entonces desde el rnis

requiere la fotograffa, al grado de que el es- mo momenta en el que se le atribuyeron otros 

pectador no puede distinguir entre una torna significados, esas practicas ya son culturales. 



L_o que se esta tratando de decir, es que el horn- parte de ella misma, son completamente repre

bre se "acostumbra" a ciertas practicas, trans- sentativas y culturales. 

formandolas entonces en necesidad; esto es 

precisamente lo que pasa con las imagenes La 1ndiferencia que se vive se representa per

sensacionalistas, ya que la sociedad esta tan fectamente en esta imagen donde se observa 

accstumbrada a ellas, ya son tan culturales. que a un hombre herido tumbado en la calle rodea

no se pueden suprimir, porque ya no causarfa do de su propia sangre, en segundo termino se 

ninguna reacci6n el suceso representado. observa a otro hombre que ha pasado cami-

Conclusion, los medias de difusi6n masiva con

trolan el pensar y el saber de la sociedad Los 

mensajes emitidos par estos son redundantes 

y sin novedad, ademas de que le proporcionan 

un caracter determinado a cada suceso par 

media de la exageraci6n, de la especulaci6n y 

del sensacionalismo, asignandole otros valo

res a determinados conceptos, par ejemplo a 

la violencia y al sexo !es adjudican valores cul

turales presentandolos coma actividades atrac

tivas y re be Ides. La proliferaci6n de estas trans

misiones o publicaciones abarca todas las cla

ses sociales, esto a consecuencia del bombar

deo de informaci6n a la cual esta sometida la 

poblaci6n y donde se impone lo mas cultural. 

Para la sociedad actual ver una fotograffa coma 

la de la (Imagen 5) ya no le causa la mas mfni

ma perturbaci6n, ya esta tan familiarizada con 

escenas de este tipo que se ha convertido en 

nando a su !ado, pero que continua su trayecto 

indiferente a la situaci6n. 
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Imagen 5 



2.3 Lo prostituible de la 
fotografia 

En este subcapftulo tambien se tendran que de

finir algunos conceptos para determinar si ex1s

ten factores prostituibles en la fotograffa, todos 

ellos 1gualmente basados en el Diccionario de 

la Lengua Espanola; comencemos con el de 

prostituir: exponer publicamente a todo genero 
de torpeza y sensualidad; exponer, entregar, 

abandonar una mujer a la publica deshonra; co
rromperla; y por ultimo deshonrar, vender uno 

su empleo, autoridad, etc. abusando bajamente 

de ella por interes o por adulaci6n. Asi que se 

tomara por prostituci6n al acto de vender. Por

nograff a: tratado acerca de la prostituci6n; ca

racter obscene de obras literarias o artfsticas; 

y obra literaria o artfstica de este caracter. Sen

sual: perteneciente a las sensaciones de los 

sentidos; aplicase a los gustos y deleites de 

los sentidos, a las cosas que los incitan o satis

facen y a las personas aficionadas a ellos; y 

perteneciente al apetito carnal. Er6tico: perte

neciente o relative al amor sensual. 

Esta mas que dicho que el prop6sito de la pu-

completamente prostituible. Para realizar este 

acto, que mejor via que el sexo; hace algunos 

anos todavia se podria decir que ciertas pobla

ciones del pafs eran ''vfrgenes", en cuanto a 
publicidad se refiere, o que con la que se con

taba era obsoleta, y en muy pocas ocasiones 

esta era de caracter local. En, la actualidad na

die se salva, todo se encuentra abrumado por 

esta. Se ha llegado a un grado tal de 

consumismo, que ni las propias relaciones hu
manas se han librado de esta obsesi6n, al con

trario, cada dfa se acentiua su caracter exclusi
vamente sexual. 

Desear no es mas que goce, placer, plenitud; y 
para que el deseo nunca se vea concluido, debe 

ser parad6jicamente insatisfecho, por lo que se 

dice que el deseo se deriva de la carenoia o de 

la necesidad, pero siempre se conoce o se 

intuye, sino como se desearfa. 

No se debe tfitubear al afirmar que la publicidad 

siembra deseos, porque la simple acci6n de 

controlar los pensamientos del hombre, es mas 

que una influencia, de hecho es un control tO'
tal. 

blicidad es, entre otros el de "vender", porque Astutamente la publicidad relaciona las unicas 

si su fin no es este entonces es el persuadir. dos formas o acciones deseantes que se ex

Por lo que se puede decir que la publicidad es perimentan, una es de tipo general, que con-
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templa desde acciones y productos de primera En la pornograffa la seducci6n es nula, no existe 

necesidad hasta las de recreaci6n y de espar- la preocupaci6n por esta, al contrario, entorpe

cimiento; y la otra es exclusivamente sexual, a cerfa y atrasarfa el acto de producci6n, el acto 

esta ultima se le denominan acciones er6ticas. sexual. Asf que la pornograffa no es mas que 

El objeto er6tico seduce por media de los sen- un montaje. 

tidos. A este respecto se pueden dividir en dos 

categorfas: los mecanicos donde se estimulan 

aspectos ffsicos, como el auditivo, el tactil y el 

muscular; y los qufmicos, en estos se estimu

lan el olfato y la visi6n. 

En este sentido Rafael Manrique (27) afirma 

que "la felicidad derivada hace a los seres hu

manos violentos y sumisos", asf que para po

der controlar a la masa deseante, hay que ser 

flexibles, el individuo no podra satisfacer todos 

Asf, la publicidad ha impuesto a la sociedad sus deseos, solo algunos y no totalmente, este 

deseos er6ticos, motivados por modelos control se lleva a cabo por media de la moral, 

estereotipados, por lo que ya no importa si es este es un planteamiento totalmente artificial y 

un producto o un servicio, este estara erotizado, arbitrario que beneficia solamente al propio sis

al relacionar las dos acciones deseantes. En- tema. 

tonces si los deseos no son mas que acciones, 

s61o hay que sembrarlos, para que cada indivi- Contradictoriamente se esta viviendo la proli

duo los ejerza y se responsabilice de ellos, de feraci6n del sexo, el goce que presentan ha so

sus acciones. Una vez mas la publicidad se brepasado la realidad, por lo que el sexo se ha 

desliga de la responsabilidad de su influencia. convertido en signos. Y la mujer siempre ha sido 

el media para atraer la atenci6n, ya que elver

No queda masque concluir que el erotismo esta dadero interes es hacia el sexo masculino y lo 

destinado meramente al placer, a pesar de que que se relacione con el. 

nose le puede considerar natural, sino mas bien 

artificial, el erotismo no es mas que un ritual, y Roman Gubern (28) cree que "la pornograffa 

aunque err6neamente se piensa que es exclu- se desarrollo como negocio para estimular la 

sivamente humano, esta ritualidad lo generali- sexualidad masculina y tal misi6n es perfecta-

za. mente funcional con la mayor excitabilidad er6-

tica visual del hombre en relaci6n con la mu-

................................ ~-~~~~~~~~ ~~~ 



Jer". Sexualmente para el hombre es determi

nante el desarrollo de su sexo, pero realmente 

casi nunca le importa su ffsico; otros factores 

1mportantes son el rendimiento que este des

empefie en la relaci6n sexual y que la mujer 

sea completamente pasiva; y todas estas 

prem1sas las cumple la pornografia, esta pro

mueve la degradaci6n de la mujer, y pone de

masiado enfasis al dominio que ejerce el hom

bre sobre esta; la pornograffa cubre la fantasfa 

de que la mujer siempre esta disponible, de

seosa, nunca habra un rechazo o un aplaza

miento por parte de ella, y esa relaci6n no re

querira responsabilidad de ninguna fndole, todo 

respuesta biol6gica can6nica y no una perver

si6n"; y si, la naturaleza del hombre "requiere" 

de observaci6n, pero tambien como ya se dijo 

todo esta determinado por la cultura; simple

mente la forma de pensar. 

Se esta hablando de que casi todos los men

sajes, (las imagenes) estan compuestas de 

sexo y muerte. La pornografia no es mas que 

espectaculo, es una acentuaci6n de lo real, o 

mas bien una obsesi6n por lo real, transforman

dose como consecuencia en exceso, sobrepa

sa a la verdad. Y esta sobrerealidad es la que 

provoca morbosidad, la que le atribuye su ca-

es seguro y automatico; por otro lado esta el racter obscene. 

genera rosa, el cual para Rafael Manrique (29) 

es una pornograffa reprimida, ya que siempre 

aparece la mujer como victima, en este genera 

siempre se encontraran factores como la infi

delidad, el maltrato, la humillaci6n, etc. 

Roman Gubern opina que "la pornografia de la 

crueldad placer asociado al displacer, el sadis

mo espectoral ha sido cultivado desde hace 

muchos afios por la industria del cine con las 

pelfculas de terror. Placer voyeuristico de la 

Los medios promueven las distintas perversio- muerte, espectacularizaci6n sadica; 

nes como el exhibicionismo, el voyeurismo, el gladiadores y los combates de boxeo y peleas 

fetichismo, el sadomasoquismo, etc .. apoyan- de gallos". Acostumbrando al publico a este tipo 

dose en situaciones erotizadas (cuerpos des- de espectaculos. y no s61o acostumbrandolos 

nudos o semidesnudos, insinuaciones. gestos. sino haciendolos comunes e imprescindibles. 

uso del doble sentido, etc.) y violentas (acci-

dentes, enfrentamientos, linchamientos, todo lo En el caos en que se vive la muerte cumple un 

que tenga que ver con sangre y muerte). Aun- papel predominante, en 1977 nace el "snuff ci

que para Roman Gubern el voyeurismo "es una nema" (30), y desde entonces el homenaje a la 
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tortura, depravaci6n y muerte, no ha dejado de pal actividad teledetectora sexual se ejerce 

realizarse, tomando cada vez mas fuerza. Esta mediante el sentido de la vista, agudamente 

es quien se ha encargado de comercializar la sensibilizada para la funci6n er6tica. Y tal hi

muerte, inmortalizandola al proporcionar la po- persensibilidad er6tica ha hecho del hombre el 

sibilidad de contemplarla una y otra vez, yen destinatario 6ptimo de los estimulos pornogra

todo caso disfrutar de ella cuadro por cuadro, ficos que hoy difunden profusamente las indus

haciendo el acto mas lento y por consiguiente trias de la imagen en la cultura de masas". Con 

mas sadico. la aparici6n del video en los 80s y con el auge 

de la "Internet", se puede decir que estos dos 

La seducci6n representa el dominio simb61ico, medias de cierta forma han potenciado a la 

mientras que el poder representa el dominio def pornograffa, siendo mucho mas accesible para 

mundo real, yen este genera se combinan muy todo publico heterosexuales, amas de casa, 

bien estas dos acciones. De aquf se deriva la mujeres sofas, etc. Lo anterior se demuestra 

comparaci6n entre el sexo y la muerte, donde con el exito que ha tenido la pornografia en 

segun los expertos el momenta mas excitante Internet, donde seg(m Gubern el 68% def co

de la muerte se presenta con los ultimas es- mercio electr6nico es de caracter pornografi

pasmos corporates, convirtiendose en metafo- co; y en donde se encuentran paginas espe-

ra def orgasrno. cializadas por ejemplo de zoofilia, paidofilia, 

coprofagia, sadomasoquismo, etc. Y no es que 

A diferencia de lo que se cree, la mayor obsce- se diga que esta pornografia especializada este 

nidad la obtenemos def rostro, por todo ese fen- naciendo, sino que anteriormente era mas difi

guaje corporal que posee el hombre, asi un sirn- cil accesar a ella o mejor dicho anteriormente 

pie gesto o actitud se convierten en la condi- estaba mas satanizada. 

ci6n expresiva mas profunda def ser, dejando 

a un lado las palabras. Ademas de que la red es el media ideal, ya 

que influyen factores como el tiempo y dinero, 

Por eso es que la fotograffa cobra un papel pre- que tanto se puede invertir en diversi6n o es

dominante en la pornografia. Por eso, Roman parcimiento, estas posibilidades son casi nu

Gubern opina que "En nuestra sociedad, que las, ademas de la tambien ya mencionada y 

ha semiatrofiado la funci6n def olfato, la princi- arraigada cultura de la televisi6n. Anne-Marie 

.......................... I ............. _____ ~~~~ 



Ooguet (31) considera legftirno "cornparar el 

status actual de la television con el que la igle

sia tenia en el pasado"; pues aquella ejerce un 

control total, y uno de los atributos de la televi

s16n y de la red es que no requiere de la pre

sencia fisica de la persona, ocultando su iden

t1dad y facilitando la comunicaci6n, en especial 

la red perrnite cambios de personalidad, abrien

dole posibilidades a personas que tienen pro

blemas fisicos o de socializaci6n, y en deter

minado caso que se encuentran fuera def es

tereotipo de imagen impuesta por los misrnos 

pal objetivo ae la µuu11c.1uau vv v• --

pero para que se cumpla esta misi6n es nece

sario crear necesidades que se conviertan para 

el publico en necesidades basicas, para esto 

la publicidad se da a la tarea de sembrar de

seas en los individuos, la via mas efectiva es 

relacionar las dos !'.micas formas deseantes, 

erotizando asl, casi todos los productos y ser

vicios que se otrecen, responsabilizando al in

dividuo de sus deseos, por lo tanto de sus ac-

ciones. 

medias; por lo tanto estos lirnitan por un !ado, Esta obsesi6n por lo er6tico ha llevado a la pro

pero por el otro ofrecen alternativas coma lo es liferaci6n de irnagenes pornograficas; las ca

la red racterlsticas que se dieron de esta permiten re-

lacionarla con las creaciones de otras realida

A este respecto Eduardo Subirats (32) opina des, y por supuesto que tambien con las nue-

que "nuestra vida cotidiana se rodea de orde

nes, informaciones, objetos, espacios e irna

genes, citas fragmentarias e inconexas de la 

realidad, seres, en fin, cuya existencia se de

sarrolla entre lo virtual y lo real". La red permite 

la creaci6n de distintas realidades. Dos carac

terf sticas aparentemente opuestas y efectiva

rnente complementarias distinguen la realidad 

vas formas de vida, entonces, se puede decir 

que la fotografla es tan prostituible tanto como 

la sobrerealidad que presente, ya que este 

media es quien permite crear situaciones ima

ginarias con un caracter realista, influyendo en 

la percepci6n de los espectadores, y por 16gica 

en la realidad individual. 

electr6nica; el hiperrealismo de la pantalla y la Un ejemplo de esto es la fotograffa de Michaela 

desrealizaci6n de la experiencia". Moscouw (Imagen 6) en esta se representa un 

sexo femenino y una lengua saliendo de este, 

enmarcados por unas medias y un cintur6n; la 

Como conclusion se puede decir que, el princi- mujer aparece cortada, se duplica su imagen, 

69 



70 

es una doble afirmaci6n de la importancia del 

sexo, el impacto que produce la irrealidad de 

esta imagen atrae inevitablemente al especta

dor. 
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Imagen 6 
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3. La sociedad pervertida 
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3.1 De lo sexual a la 
muerte 

En los capftulos anteriores se ha podido com
probar la importancia de la fotograffa en los me

dias de difusion masiva, y coma es que esta se 

utiliza para controlar las actitudes y los deseos 

de los individuos, asf coma de la importancia 

del sensacionalismo en la sociedad actual. 

Asf que, para introducir en el tema "de lo sexual 

a la muerte" es importante definir algunos ter

rninos, el primero es el de espfritu, igualmente 

basado en el Diccionario de la Lengua Espa

nola y este lo define coma "ser inmaterial y do

tado de razon" o como "alma racional"; enton

ces se puede decir que la espiritualidad no tie

ne otro fin que la realizacion individual, lo que 

pretende es cubrir la necesidad de sentirse 

acompafiado, darle un significado a la vida, 

medir el rendimiento personal, asf como poder 

evaluar las acciones y saber que se esta ha
cienda lo correcto. 

A lo largo de la historia a la espiritualidad ya la 

religion se les ha relacionado, pero no tienen 

nada que ver en el sentido de que se ha crefdo 

que la espiritualidad es un complemento de la 

religion, de hecho la creacion de esta se debe 

a esa necesidad de realizacion individual. L6-

gicamente que lo que se cree depende de cada 

individuo. por lo que es muy facil idealizar cual

quier cosa, la vida, la muerte y todo lo que con
llevan. 

Ahora bien, la creaci6n de este tipo de "necesi

dades" se debe nada menos que a la infinita 

vanidad del hombre, que al no poder aceptar 

su pequefiez ante el mundo, por decirlo de al

guna forma, este se extiende hacia el futuro y 
crea una vida en la muerte, inmortaliza su alma, 

su ser. No puede creer que sea tan insignifi

cante, que todo termine sin masque la muerte, 

asf que no importa siesta siguiente vida repre

senta un cambio de forma (reencarnaci6n) o si 

es un cambio de "territorio" (vida en el cielo o 

en el infierno), o si simplemente representa un 

cambio de dimension. El ser, el alma siempre 

existira. 

Pero a pesar de la idealizaci6n de la muerte, el 

hombre siempre ha tratado de evadirla, es tal 

su afan que no puede despegarse de ella, la 

carga consigo. La muerte rige toda la vida, yes 

por eso que se le atribuye a los muertos la sen

sibilidad de los vivas, se le otorga al espfritu la 

capacidad de "sentir", estas sensaciones bien 

pueden ser fisicas, por ejemplo frfo, asf coma 

emocionales, por ejemplo coraje, tristeza, etc. 
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La muerte en si es una seducci6n, el hecho de mal". 

saberla inevitable, ir6nica y par siempre inopor-

tuna la termina hacienda irresistible, seducto- Ahora, se dara una definici6n concreta sabre 

ra. Pero lo que seduce es el secreto, el enigma las perversiones sexuales mas comunes, igual

que no quiere ser descubierto, entonces lase- mente basadas en Jaques Chazaud: la homo

ducci6n tambien se vuelve secreto y ella mis- sexualidad, es una tremenda sobrestimaci6n 

ma es quien plantea sus propias reglas, sus del pene, yen las mujeres una aberraci6n par 

propios valores, convirtiendola en un acto infi- el; el travestismo evoca una practica teatral, su

nito, porque lleva de una seducci6n a otra. pone una burla, un engafio, o se puede consi-

derar coma una representaci6n "disfrazada" de 

la dualidad de sexos negada y sugerida al mis

El segundo termino por definir es el de "perver- mo tiempo; el voyeurismo es concretamente 

si6n", para esto se basara en las definiciones mirar un objeto distinto, ser mirado, trae consi

de Jaques Chazaud (33) el afirma que "perver- go indicios de narcisismo y mirar es una activi

tir es cambiar el mal en materia de moral" o dad autoer6tica; el exhibicionismo es el realce 

"alterar, transformar, desnaturalizar, corromper, de algun objeto propio (cuerpo) con la finalidad 

etc."; entonces para Jaques Chazaud "la per- de ser mirado par otra persona; el sadismo es 

version sexual no es un fenomeno simple de el componente agresivo del instinto sexual o la 

perversion instintiva, constituye una moralidad necesidad de dominio, trayendo como conse

de la existencia mas que una simple aberra- cuencia el placer de infligir dolor; y por ultimo 

cion del instinto". Asf que, se puede decir qua el masoquismo es la necesidad de ser domi

la perversion es el If mite de la represi6n dentro nado por alguien mas. 

del proceso erotica; y retomando el capftulo 

anterior donde se dijo que el sistema al permi- Estas definiciones son tan concretas, para no 

tir ciertas facilitaciones, pero a la vez prohibien- desviar el tema y para demostrar que toda 

do otras orilla a elegir que postura se asumira sexualidad contiene en mayor o en menor gra

al imponer reglas, costumbres, valores, etc.; por do deseos perversos, estos fungen en una re

consiguiente se acepta y se asume la postura lacion "normal" como refuerzos, como juego, 

de la perversion, esta marca el para.metro, el cumplen una funci6n seductora, en cambio en 

grado de perversion que se considerara "nor- el "perverso clfnico" funcionan como garantfa. 



El psicoanalisis fundamenta que el desafecto, Este control que se tiene sobre la mujer la con

la neurosis, la angustia, la frustraci6n, etc., todo vierte en la vfa perfecta de la seducci6n, ya que 

es consecuencia de no poder amar o ser ama- esta asume el rol que se le ha impuesto, ade

do, de no poder gozar o dar goce, pero ante mas se debe recordar que la pornograffa esta 

todo del fracaso en materia de seducci6n, es dirigida hacia el sexo masculino. 

mas el individuo puede amar y gozar, pero nun-

ca seducir. Como ya se dijo la seducci6n es un artificio, 

esta caracterfstica lo priva de todo sentido, y 

esto precisamente es lo que lo convierte en 

Segun Jean Baudrillard (34) "La seducci6n es seductor. La creaci6n de una imagen es la que 

del orden de lo ritual, el sexo y el deseo son del seduce, primero al poseedor de esa imagen y 
orden de lo natural". La diferencia que existe despues a los espectadores de esa imagen. 

entre estas dos posturas es que uno es provo-

cado y el otro es instintivo. En la seducci6n se Asi es como la mujer seductora adquiere po

crean signos, por eso es que se puede decir der, primero crea una ilusi6n, una fantasia, se 

que la seducci6n es un artificio, por ejemplo a 

la mujer siempre se le ha atribuido el poder de 

interna profundamente en ella, y una vez que 

ella misma ha crefdo ciegamente en esa fanta-

seducci6n ya que esta se vale de su ingenio en sfa, esta lista para seducir, que primero hay que 

el uso del maquillaje, del vestido y de actitudes idealizar, autoseducir para poder hacerlo con 

para obtenerlo. El hombre recurre a los mis- los demas. La mujer seductora se piensa in

mos medios, solo que se apoya aun mas en mortal porque todos sus actos no tienen senti

las actitudes, pero la mujer es mas rentable, es do, porque su unica finalidad es la de seducir, 

sumisa, sin olvidar, por supuesto, la represi6n no la de desear y mucho menos la de amar. 

que ha vivido en cuanto a su sexualidad se re- Esta seducida por ella misma, por eso es in

fiere, porque a pesar de que esta ha sido y sera mortal. Entonces se puede decir que el poder 

el m6vil de la enajenaci6n sexual, el icono del de idealizaci6n es la que permite seducir. 

goce, s61o se ha controlado su deseo, obsta-

culizando, impidiendo y ocultando su satisfac- Este poder de crear ilusi6n es lo que marca la 

ci6n sexual. Aun en esta epoca de "liberaci6n", diferencia entre la seducci6n y el acto sexual, 

que solamente ha acentuado esa represi6n. a pesar de que a este ultimo tambien se le atri-
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buye la fuerza del ritual, ya que se compara el tambien se busca el dominio, el poder por me

ciclo de la vida con el ciclo de la relaci6n sexual. dio del engaf\o, de la apariencia. Entonces si la 

Por lo que toda relaci6n sexual conlleva un pro- seducci6n es artificial por consiguiente sacrifi

ceso y este cumplira con su ciclo, siempre ter- ca el deseo del otro, por lo que no puede desli-

minara, siempre morira. garse del concepto de muerte. 

Ser seducido es la mejor forma de seducir, por- Jean Baudrillard afirma que "la seducci6n ani

que en el esfuerzo de seducir a una segunda mal aparece como grabado en el instinto, como 

persona, la primera se desvfa de su verdad, de inmediatizado en comportamientos, reflejos y 

su busqueda y en consecuencia desvfa a la adornos naturales. Pero no por ello deja de ser 

segunda. Entonces la seducci6n se convierte perfectamente ritual. .. El poder de seducci6n 

en desaffo, el desaffo de corromper, de de lo frfvolo coincide con el poder de seduc

fragilizar; en el sentido de que si la primera ci6n de lo bestial". Asf que la diferencia entre lo 

persona muestra su debilidad el otro sentira que natural y lo cultural se produce precisamente 

esta dominado, y ese poder lo seducira, sin que porque esta ultima se vale de la primera para 

lo note no podra escapar de ese poder de se- transformar los conceptos, los adornos, apro-

ducci6n, de dominaci6n. piandose de ellos. 

Lo concerniente a la naturaleza se considera 

El placer, el deseo, el amor, el acto sexual, el de caracter ritual, asf lo que el hombre ha crea

pudor, el rechazo, etc., todo puede ser tornado do es una copia de esa ritualidad, adornos, 

como seducci6n, hasta el cuerpo que tambien mascaras, vestuarios, etc. La importancia de 

es tornado como una fantasia y termina convir- esta ritualidad proviene de que en ella entran 

tiendose en objeto, en objeto er6tizado, enton- todos los ambitos: los vivos, los muertos, los 

ces tambien se puede medir el poder de se- dioses, la naturateza, etc. La naturateza es la 

ducci6n de la misma seducci6n. primera en seducir a sus propios integrantes, 

por media de esta es que et hombre aprendi6 a 

Pero para la seducci6n el deseo es ficci6n, por- seducir, porque su organizaci6n autoseduce, ya 

que como ya se dijo el deseo no es mas que que el hombre se ve reflejado en ella, por ejem

ansia de poder, de posesi6n; en la seducci6n plo en animales. 



En el hombre lo parad6jico es que utiliza el cuer

po como media para seducir, pero al rnisrno 

tiempo lo disfraza. lo disimula, lo adorna. es 

como si lo negara, un claro ejemplo es el culto 

a la mujer, esta en su afan de seducir, se llena 

de artimafias, negando asf la belleza natural 

que poses, pero el fin de toda su ornamenta

ci6n es el de ocultarse, quitarle sentido y a la 

vez el querer resaltarlo. He aquf lo parad6jico. 

meta, y no necesita para funcionar ninguna 

estructura moral o psicol6gica, tampoco nece

sita consenso. S61o existe. La representaci6n 

sigue una ley, siernpre se interpreta, se desci

fra, a diferencia del signo ritual. 

Pero los signos son signos obligados, sean sig

nos rituales o representatives; ninguno fibre de 

significar, ya que dependen unos de otros para 

significar, por lo tanto estan ligados entre sf, y 

La seducci6n es cruel en el sentido de que de- se van rnultiplicando forrnando otros signos, 

signa la rnuerte, muerte necesaria, esta exists tarnbien arbitrarios. 

ya sea en el desaffo, en el secrete, en la per-

version y por supuesto en la seduccion algun Entonces para deshacerse del sentido, se ten

dfa terminara. Segun Jean Baudrillard "el feti- drfa que sustituir los efectos de sentido por alga 

chismo es la seducci6n de lo muerto y tambien todavfa mas convencional, coma la regla del 

la muerte es la regla en la perversion", los ob- juego, coma el azar. S61o el ritual anula el sen

jetos culturalmente designados seductores, tido, porque es del orden de la regla. El juego 

coma la ropa, no tienen sentido por eso es que siempre es un desaffo, es cfclico y recurrente, 

se relacionan con la rnuerte, ya esta ultirna con por eso en el juego nunca se contempla la ca

la perversion por el dominio que representa. sualidad. Asf cada secuencia de juego libra del 

caracter lineal de la vida y la muerte. 

La seduccion es un juego y un destine, por lo 

que los involucrados son guiados hasta en Ii- La seduccion se basa en la regla del juego, una 

nal, sin infligir la regla. Y la regla es que el jue- regla sin sentido, arbitrarfa, perversa. Perver-

go continue. La regla enlaza signos arbitrarios, 

mientras que la ley tambien enlaza signos, pero 

signos necesarios. La ley siempre se impone, 

prohibe, en cambio la regla por ser arbitraria y 

sa en el sentido de que es frfo en cuanto al 

sexo, hasta llegar a lo violento. El ritual y las 

reglas de este, tambien son violentas, porque 

terminan con el sistema de lo real. La perver-

convencional, no reprime, no posee sentido, ni sion tambien es seductora, ya que utiliza el ro-
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deo de la perversi6n para seducir. Por lo tanto 

seducci6n y perversi6n se atraen por su desa

ff o comun. 

Como conclusi6n, el hombre ha idealizado a la 

muerte, creyendo que existe vida en ella, pero 

a la vez ha tratado de evadirla por el temor que 

produce el no saber realmente nada de ella, 

esta parad6jica le asigna un caracter seductor. 

Los medios poco a poco han transformado el 

concepto de muerte al representarla como un 

espectaculo sin sentido, mas que el de atraer, 

entretener. 

La carencia de sentido tambien se encuentra 

en la seducci6n, esto se debe a que no se le 

puede considerar natural, porque no tiene otro 

fin mas que el de seducir. Este es el caso del 

cuerpo, sobre todo el femenino, a este se le 

han adjudicado mas valores seductores de los 

que posefa por naturaleza, que termino por 

convertirse en objeto, por disfrazarlo, adornar

lo, disimularlo y resaltarlo a la vez. Asi que, se 

puede medir el grado de seducci6n de la pro

pia seducci6n. 



3.2 Marco Te6rico 
Pornograffa y muerte 

El objetivo de esta investigaci6n ha sido el de 

comprobar la importancia de la fotografia en 

los medios de difusi6n masiva. y como es que 

estos por medio de la primera han creado o 

s1mulado nuevas necesidades. y para hacer 

validas a estas ultimas tambien se han creado 

otras realidades. 

Por supuesto que estas realidades alternas sig

nif ican nuevas formas de vivir, por lo que han 

cambiado y condicionan la percepci6n de la so

ciedad, porque al crear otras realidades el indi

viduo adquiere la posibilidad de asumir distin

tos roles, es como si se apropiara de distintas 

personalidades. Esta manipulaci6n de la reali

dad nose hubiera conseguido sin la fotografia. 

Esencialmente la vida ha perdido su valor y los 

medias se han encargado de sobrepasar la rea

l id ad. Se vive la era de la simulaci6n, del mo

delo, del vacfo, la hiperrealidad ha llevado a la 

desrealizaci6n de la experiencia, asf que, se 

siguen patrones culturales, se juega a ver. a 

ofr. a comunicarse. ya no es necesario realizar 

ninguna actividad para vivirla. 

La hiperrealidad es alcanzada por media de la 

exageraci6n, y se podrf a decir por lo que se vio 

en los capitulos anteriores. que esta tambien 

es la principal caracterfstica de la pornograffa 

y del sensacionalismo. 

Ahora bien, la propuesta grafica consta de diez 

imagenes en las cuales los temas centrales son 

a los que recurren con mayor frecuencia los 

medias de difusi6n masiva "la pornografia y la 

muerte". se utilizan los mismos elementos: el 

cuerpo femenino y 6rganos humanos, el prime

ro como media de atracci6n por la acci6n 

deseante que desencadena. y al igual que el 

genera mencionado, la mujer se presenta pa

siva y sumisa, en actitud y tambien por la re

presentaci6n simb61ica de la desnudez, ya que 

para el espectador la mujer parecera mas vul

nerable y de facil dominio. El cuerpo como sig

no. cumpliendo con los atributos para 

embelecer al espectador. signo que represen

ta seducci6n. seducci6n artificial privada de todo 

sentido, tan lejana, eterea. superficial, negan

do su naturaleza. Por otro lado, el perfecciona

miento que se le exige lo refaciona directamente 

con la muerte, este se ha llenado de tantos ar

tificios que fas nuevas percepciones lo convir

tieron en objeto, por lo tanto ya no tiene vida, la 

persona no existe, solo el cuerpo, el cuerpo 

como representaci6n de la muerte, al sobrepa-

81 



82 

sar la realidad, convirtiendose entonces en ob

jeto, sin el mas mfnimo sentido, sin alma, todo 

esto representado y justificado por media del 

color casi verdoso que presenta la modelo. 

Ahora bien, cuando se observa un organo hu

mano completo, conservado y limpio 

automaticamente se trata de concebir la ima

gen mental de la acci6n detallada que requiere 

la extracci6n de cualquiera de estos, el hecho 

de que esta practica solicite concentracion y 

exactitud la convierte en una acci6n perversa, 

en un ritual o de forma contrarfa coma si se 

estuviera jugando con el cuerpo, profanandolo. 

La muerte provoca sensaciones tan contradic

torias coma intriga, impotencia, morbo, repug

nancia, etc. Pero esta posibilidad de relacionar 

la pornograffa y la muerte le proporciona a 

estas imagenes el poder de seducci6n, gracias 

al sentido o sin sentido que les han asignado 

los medias al transformarlos en todo un espec

taculo, atrayendo a los espectadores. 



3.2.1 Planeaci6n de 
tomas 

Se recurre a la utllizaci6n del cuerpo y de 

organos humanos con la finalidad de crear si

tuaciones extraordinarias, inverosimiles, para 

com pro bar el cambio de percepci6n que ha su

frido la sociedad actual. 

Se exagera el absurdo, el sin sentido de las 

imagenes con la exaltaci6n desmedida del ta

mano de los 6rganos que le serviran de «so

porte» a la modelo, por ultimo se utilizan textu

ras de los mismos 6rganos. 

Se realizaron dos sesiones de 5hrs. cada una 

para las tomas con modelo. inicialmente se rea

lizo una sesion de 6hrs. para las tomas de los 

6rganos, pero al escanearlas y montarlas es

tos ultimas contrastaban en extrema con la mo

delo, oscureciendo la imagen, por lo que se tuvo 

que repetir la sesion, controlando e igualando 

la cantidad de luz entre una sesion y otra. 
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3.2.2 Esquemas de la 
realizacion de tomas 
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3.2.3 Equipo a utilizar 

Camara Nikon 1600 

Lente de 50mm. y zuum de 35 a 75mm. 

Lentillas de acercamiento 

F1ltro polarizador 

F1ltro C-12 

Pelicula Fuji Velvia 50 ISO 

Lamparas de 500 wts 

Tri pie 

Difum1nadores (papel albanene) 

Manta color verde (para un mayor control en la 

manipulacion digital) 

3.2.4 Manipulacion digital 

Escaneo de 3072 x 2048 

Selecci6n 

Recorte 

Montado 

Manipulacion de color y de forma 

Sombreado 
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Conclusiones 

Ni los medias de difusi6n masiva ni la publici

dad tendrfan el poder que ahora ejercen en la 

poblaci6n sin la presencia de la fotograffa, ya 

que a traves de ella han logrado el control de 

conciencias y por lo tanto de acciones, la om

nipresencia de estos ha provocado que se ad

quiera una cultura visual desde muy temprana 

edad, aun antes de la implantaci6n de la inte

lectual, por lo tanto la fotograffa es la via ideal 

para la transmisi6n de mensajes unificados, 

globalizados, que asumira la masa, a fin de 

cuentas la fotograffa cumple una funci6n de 

1ntermediaria entre la realidad y el espectador, 

asf es como adquiere el valor de la primera. 

Esta manipulaci6n que ejercen los medios ha 

causado el constante cambio o la creaci6n de 

ideclogfas, esto tambien a consecuencia de que 

el hombre necesita sentirse libre, con poder de 

desici6n, por lo que el sistema le permite cier

tas violaciones a las reglas implantadas, se 

disenan los patrones a seguir, se crean y se 

satisfacen necesidades constantemente (para 

no perder el deseo y el interes del individuo), le 

proporcionan a una sociedad caotica y en cri

sis el poder de crear realidades alternas, ad

quiriendo asf, una percepci6n ideal, maquilla-

da, erronea. 

El constante cambio de ideologias es quien ha 

llevado a la fotograffa por nuevos caminos, las 

imagenes poseen el poder de persuaci6n, es
tas se nutren de la realidad y de sus raices al

macenadas en la memoria de la gente, por lo 

que la realidad se manipula facilmente, la foto

graffa se ha tenido que adaptar al constante 

cambio para generar igualmente nuevas formas 

de ver, estas nuevas formas de percepci6n han 

transformado los valores y conceptos. 

Los medios y la publicidad le han otorgado a la 

sexualidad ya todo lo referente con ella (como 

resultado de erotizar casi todos los ambitos) la 

responsabilidad de ser el objetivo en la vida, 

de ser ella quien le de sentido a esta. Se vive 

para el y obtenerlo es una practica tan facil (por

que se siguen los patrones de seducci6n) que 

ha perdido su valor, su sentido, ha muerto y se 

ha convertido en espectaculo al igual que la 

muerte. 

Asf que, el valor de la vida es nulo, es superfi

cial, se necesita consumir para sentir que se 

forma parte de la sociedad, se vive en el mon

taje por lo que las personas ya no existen, solo 

sobrevive la masa obediente, asf que la muer

te se concibe con morbo, como un juego. Todo 
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este montaje permite la creaci6n de imagenes 

tan inverosimiles como las de este proyecto, 

tal vez ahora todavia exista un poco de reparo 

al aceptar la realidad propuesta por estas ima

genes, pero en poco tiempo el avance de la 

sobrerealidad las sobrepasara. 
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