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La repre:sentación iconográfica e:s un elemento inherente al 

deoarrollo del horore en la hiotoria. A travéo de la imagen, el oer 

hu.mano encontró un medio eficaz para pla:imar la realidad de :su entorno/ 

podrla decir:se que la imagen, no:i referimo:r a aquella elaborada por :iere:i 

humano:s, con:stituye no :1610 una herramienta de expre:sión artíatica, :tino 

también la encarnación de toda la co:rmogonia univer:ial producto del 

pen::iamiento. 

Entre la multiplicidad de im~geneo que el individuo ha conformado en 

un intento por dejar traza:s de :ru pre:rencia a lo largo de lo:J :riglo::i, 

mucha:i de ella:s vinculada:r con la bú1:1queda de la belleza, exi:rten alguna:r 

cuyo contenido refleja igualmente loo horroreo del mundo y la abyección 

bajo la cual la conciencia humana ha :rncumbido. 

La imagen cruel, en donde el :rer humano encuentra el te:rtimonio de 

:iu,:, maldade:s, a:r1 como en la e:st6tica tropieza con :su anhelada 

perfección, e:r la conjunción reflexiva de lo:r temore:s, lo:r de:ieo:r 

reprimido:t y la:ll perver:rione:s que tranaitan en la mente del individuo. En 

e:ste .eentido, la repre.eentaclón iconográfica e.e un inatrumento 

exorcizante que conjura, pero al miamo tiempo proacribe, la:i turbacione:s 

que lo :remeten. 

La iconografia de la crueldad, como expre:'16n humana, obedece 

a diver:1oa motivo:1. A partir de 10:1 in:stinto:1 de muerte y agre3ividad, 

planteado:r por Freud, ,:,urgen variadaa manife:rtacione3 relacionadaa con la 
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deotrucción individual y con la aniquilación de el otro, peroonificado 

por el prójimo. La imagen cruel ea uno de e:stoa vi:saje:s a travé:s del cual 

el oujeto oe halla de frente a ouo propia• iniquidadeo. 

El placer al!ociado con la crueldad e:. un tema muy coqllejo, cuya 

pre:1encia en el área p:iico:somitica de honbre ha e:stado latente, aunque la 

evidencia de eote hecho no :Jien:pre ea con:sciente. Freud dedicó parte de 

:JU:S e:studioa al deoentranamtento de el fenómeno del morbo, lo que él 

llamó "el aector má:ii o:scuro e irrpenetrable de la vida animica". 

En la obra de Freud exiote la teoria que oenala la inclinación 

natural del :ser humano por buscar experiencia:s inten:sas que, al mi:uno 

tiempo, le permitan acceder a 10:1 camino:1 de la muerte, e:s decir, el 

regre:so del individuo al e:Jtado primitivo e inorgánico anterior a la 

vida, en contrapo:si ción con el in:stinto :sexual o de procreación. 

El Padre del PoicoanUioio, luego de plantear lo que denomina 

"in,:,tinto de muerte", habla de cierta ambivalencia en el :seno del mi:nno. 

Por un lado, ob,:,erva que el :.ujeto po,:,ee neuro,:,i:1 ob:se:siva:s que :surgen a 

partir de experiencia.oi traumática:s per.oionale:.: que producen placer, 

comúnmente enmarcada:. bajo el concepto de "ma:1oqui:1mo". 

Por ,, .ra parte, el morbo también oe manifieota por el canal de la 

agre•ividad (Aggresionstrieb), que eo la proyección del inotinto de 

muerte hacia afuera. 

Explicada como una teoria de:structora, la agre:JiVidad con:stituye 



m 

para Freud "una tendencia o conjunto de tendencia::i que :se actualizan en 

conducta:s reale:s o fanta:smOticaa, dirigidaa 

de::itruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc." 

dat\ar al otro, 

De la::i conductae: anteriormente ::iefialada::i, "º" ocuparemo:i de la:i 

llamada::i 11 fanta:smótica.o", aquella:i encarnadas por repre:sentacionea 

imaginaria::i, e:rnrita:s, oida::i o iconizada::i. 

Fue el Marquéo de Sade el que introduce, en el oiqlo XVIII, obra• 

que contenian la rupl:.ura implicada en el paao del texto literario a la 

creación de imágene:i. E:r el primero que recrea con crudeza y reali::imo la_:, 

puloioneo necrófila• del oer hwnanoi Sade plantea la teor1a Dolor-Placer 

ba::iada en el reconocimiento de lo::i in::itinto::i naturale::i del :iujeto, cuya 

repre::ii6n acarrea la:s má:s te.rrible:i perver:üone:1. 

La idea del Marquéo de Sade fue también trabajada por Thomao de 

Quincey en El a:se3inato como una de la3 Bellaa Artea (donde afirma que 

todo :rnr humano ea un aaeaino en potencia), por loa poetaa malditoa, 

encabezado• por William Blake y, en el oiqlo XX , por Guillaume 

Apollinaire, George" Bataille, loa aurrealiataa, etc. 

Sin embargo, la• letrao o6lo han reflejado lo que en la hiotoria de 

la humanidad oie!ll>re ha •ido un hecho: el oadiomo. Eo por dem&o oabido 

que el hombre.ª" el único "er que mata con finea ajeno::s a la alimentación 

y a la aobrevivencia. También ea el único que puede hallar gozo (:iegún el 

inatinto de agre:iividad expueato por Freud) con el dolor ajeno -y en 

alguno::s ca::10" con el propio- como una liberación de "º neuro::1i::1 aocial. 

Exiate una creencia generalizada que afirma que,. a travé::1 de la nota 

roja impreaa, por ejemplo, ae enciende en la:s mantea enferma:. la 

tentación de la notoriedad que e:sta:s hojaa proporcionan, aa1 como una 
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:supueo:ta propagación de la e:scuela del crimen y cur:io:r de a:se:sinato por 

entreqatt. 

Pero :se tratar& de demo:strar que no ª' a:iL La:t revi:Jta:r 

e:specializadaa en nota roja :son, en realidad, un e:rtandarte de mol'alidad 

y puri taniomo oin precedente•, Ocurre que el oadiomo y el inotinto de 

muerte pueden utilizar:i-e por motivo' que van m~:i allfl de la :)imple 

exaltaci6n del morbo con fineo de lucro (que deode luego no oe puede 

excluir), para dar paoo al objetivo de aleccionar al público conoumidor 

:sobre la com,ervación de la:r "buena:s co:itumbre:s", preeentando lo opue:sto. 

Lo mi:nno :sucede en lo:i llamado:s "talk Dhow:s" televi:sivo:r donde, 

explotando haota lao última• conoecuenciao el dolor ajeno, oe pretende 

adoctrinar y llevar otro:s men:raje:J contrario' a lo explicito. 

La muerte y dan.o e:spectaculariz:ado:s ante un ob:rervador conforma una 

de,carga de la agre:rividad por el canal vi:sual. La imagen cruel, como 

:renal a Roman Gubern, a travé:s del cine, la:s revi:sta:J ilu:strada:i o alguno:s 

programa" de televi:ri6n, es aceptada e inclu~o propone ":su función 

terapéutica o aplacadora en alguno:. ~ujeto:s, que pueden :Jati:sfacer ª"1 en 

el plano imaginario :suo pul:sioneo agre:Ji va.:J, pue:i la:s de.,,carga:s agre:ri vaa 

liberar1an lao fruotracioneo aeumuladao durante loo contratiell'j>Oo de la 

vida cotidiana"~ 

El amarilliomo ieonogrHieo ha eotado preoente a lo largo de la 

cultura humana. Dee:de el Circo Romano ha:sta la:s pel1cula:s de crimeneo en 

directo, la crueldad de la imaqen ha evolucionado a la par del honuno 

sapiens1 el sadismo icónico del arte religioso, tradicional desde la !dad 
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Media, no diota mucho de la• fotografiao que iluotran la• p~ginao de la• 

revi,,.tae especializadas en nota roja y de otra:ii manife::1taciones vi:1ual13::1 

del dolor de el Otro. 

Eote eo el principal motivo del preoente trabájo1 hurgar entre lo 

imagen cruel, identificarla, adentrarnos en lo" mecanismo" pre,,.ente" en 

quienes la:i fabrican asi como en loo engranaje" mentale" de quienes la::1 

reciben. Identificar la" funcioneD que dicha imagen puede cumplir, ya :sea 

como mero canalizador de in:rtinto::1 agre:ü vo:s, o como un artefacto que eo 

empleado para otorgar leccione::s morale,,,. ideológica::i o de denuncia 

50Cial. 

Para cumplir con todoa e:sto:7 objetivos fue nece,,ario, en primera 

instancia, partir de alguna" hipótesi" concerniente" a la imagen cruel y 

a :m" posible" efectos. Entre ella:i, cabe resaltar la que :Jitlia a la 

iconografia de la crueldad como medio para ofrecer al eopectador un 

elemento gracia:ii al cual podrá deocargar :su:r puloione:s agreoiva:s a travéo 

del canal vioual, lo que no:iiotroo denominamoo 11 oadiemo vicaria! n. Por 

otra parte, :lle contempla la pooibilidad que e:rta mioma imagen cruel eo 

utilizable como t.\ctica para orientar la interpretación del e:rpectador 

hacia cierto:J fineo perfectamente identificableo, eo decir, la 

iconografia de la crueldad como arma did.\ctica o in.:rtructora. 

A O'U vez, como ejemplo por excelencia, oe toma a la imagen cruel 

dentro de lao reviota:i e.:rpecializadao en nota roja, en donde :se cumple la 

aegunda función hipotética de la iconografia de la crueldad: ncontrario a 

lo que oe cree, el fin de lao publicacioneo eopecializada:r en nota roja 

no e:ii, en oi miomo, la mera explotación del oadiomo vicaria! con fines de 
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lucro, :sino que é:::Jte ::l'e utiliza como medio para dar una lección moral al 

lector potencial" .. Sobre la:1 revi::rta:s e::rpecialíz:ada:s en nota coja "e ha 

hablado mucho y en forma de::rfavorable. E:s frecuente que ::rean atacada' por 

considerAr:iiele::r cubver:üva:i:, y ::re lec confiere la etiqueta de "mala 

influencia". 

Ee menester aclarar que éste !!2 es un estudio sobre nota roja, sino 

que é:sta :re maneja por antonoma::ria para analizar el ejercicio de la 

imagen cruel en :tU::I' po::rible::r ocupaeioneo. 

El traba.jo ::re divide en cinco capi.tulo:s. En primer término, aparece 

una breve expooición oobre la nota roj • en Hél<ico y el surgimiento de la• 

revi•tao eopecializadas en el género. Eote capitulo inicial eo meramente 

informativo, donde se antepone el ejeniplo para que pueda ubicaroe el 

anUioio pcotrero. Como no oe trata de abordar la hiotoria del crimen en 

México, reiteramoa, lo:s dato:s que conforman el primer capitulo pueden 

parecer, ha:sta cierto punto, eecueto:s. Sin embargo, el planteamiento del 

ejemplo ante• de la expodci6n reoulta por demb eHncial para poder 

deoarrollar con minuciooidad la dioquioici6n pretendida. 

El capitulo oequndo habla oobre la imagen cruel. Para diocurrir oobre 

ella, partimoo de lao teoriao freudianao en relación con loo inotintoo de 

muerte y agre:5'ividad. Po:Jteriorm9nte, fue nece,,ario referirno:s a la 

crueldad como cualidad humana y loo origeneo de éota, Eota refle1<i6n en 

torno a la crueldad noa llevó a revi:Jar laa primera:s manifentacione:s de 

lo:t e~pectáculoe cruele:s y, por ex:ten:si6n, a la crueldad de la imagen. 
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Una vez que hubimo:s hablado de la imagen cruel, aterrizamo:s en el 

ejemplo, e.:s decir, en c6mo la fotograf1a de la:s revi:sta:s e:specializada:s 

en nota roja e:stá di:spue:sta y, de manera fundamental, la aparición y 

tratamiento de lo• oujeto• fotográfico• que iluotran la• página• de 

dicha• publicacione•. 

El capitulo tercero aborda el texto e.:tcrito. En e:ste aopecto, la 

hip6te:si:s central coloca al texto como mero reforzador de la imagen, pero 

al mi:smo tiempo, la iniportancia de la red.acción period1:stica con:itituye 

el receptáculo de toda:s las preten.:sione:s aleccionadora:s que ubican a la 

imagen cruel en nota roja en la :segunda función reconocida dentro de la 

iconografia de la crueldad. 

El capitulo cuarto abarca la identificación y el deoglo•arniento de 

la:i funcione:! de la imagen cruel en el mundo moderno, Se toman ejemplo" 

de cine, televioión y, por :supuesto, de la nota roja impre.,a. Luego de 

analizar 10:::1 concepteo morale:r, ideológico:r y de alerta aocial que pueden 

formar parte de una imagen cruel, :se relacionan e:sto:1 miomoo factore:::1 con 

lao reviota:s e,:,pecializadaa en nota roja, para comprobar cuánto.3 de eatoo 

precepto:i oe cumplen en la elaboración de lao publicacione:::i. 

Footeriormente, fue impre:icindible hablar de la influencia que la 

imagen cruel puede tener ::sobre el e3pectador1 nueo:tra oupo:iición radica 

en el hecho que "la hiperrealidad de la imagen, repetida y reiterada, 

inhibe por oaturaci6n la aoociación mental de laa percepcione:i 

:ien:ioriale:i, por lo que no incita actoo violento:s ni conducta:i 

antioociale:::1". Al re:ipecto, e:stablecimo:i la di:ita.ncia exi:itente entre 
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eopectador e imagen, baoilndono• en autoreo de renombre1 oobre la actitud 

del eo:pectador frente a la imagen y, en última in:stancia, expu:rimoo: una 

definición pertinente :sobre la pérdida de la capacidad de a:rombro en el 

hombre contemporáneo, a:.1 como también :se aborda el tema de la 

comercializaci6n de la imagen cruel, independientemente de la función que 

deoempefte. 

El quinto capitulo comsti tuye una com,ideración :sobre la po:sibilidad 

de hablar :.obre la e:itética en la imagen cruel, una vez e:itablecido el 

parámetro del concepto eo:tético como una :iierie de elemento:i pre:renteo: en 

la imagen que provocan una emoción, e:r decir, la :seno:ación como producto 

de una contemplación, Como o:e o:enalaba con anterioridad, eo:te capitulo 

eo:tá conformado en forma de roflexión, de ah1 que el producto de éota 

deja abierta:s otraa expectativa:s :su:sceptible:s de :ser evaluada:s en futuro:s 

traba)o• de inveotigaci6n. 

Para finaliz:ar, aparecen la:s conclu:sione:s a la:s que el de:sarrollo de 

e:ste trabajo no:s condujo, con el prop6:sito de que lo:s re:sultado:s 

adquirido:s puedan aportar conocimiento:s ::iignificativo:s alrededor de la 

imaqen cruel. 

E:s nece:sario expre:sar nue:stro agradecimiento al profe:sor Guotavo 

Garcia, director de e:sta inve:stigación, :su valio:so apoyo y la:s 

contribucione:s que hizo al pre:sente trabajo, al igual que al per:sonal de 

la Hemeroteca y Biblioteca Nacional de la Univer:sidad Nacional Autónoma 

de México por la:s facilidade:s otorqada:s a la labor de e:scudrinamiento 

entre 
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material bibliográfico, Aoimiorno, también oe agradece al oenor Ampelio de 

la cruz, de lnl•ae Poliaiaaol por haber accedido cordialmente a la 

entrevi::1ta de la que fue objeto, y a lo:s :senore:s Lui:s Alfredo Toledano, 

Miguel Angel Rodriguez y Celerino Cervantes cruz, director de Bnlaae 

Poliaiaaol, coordinador gráfico de Jll Hllevo Ala ... ! y reportero de 

C\11todial, respectivamente, por su disposición incondicional para que 

e:ste trabajo no fuera ob:staculiz:ado. 



CAPITULO I. lllUNll BIS'?Ollll DI! LA N0'1'A. ROJA DIPRISA EN HDICO, 

f, I Anteoedent:eo. 

La tarde del dia 10 de noviembre de 1889, el gobernador del eotado 

de Jaliaco, general Ramón Corona, ae dirigia al Teatro Principal de 

Guadalajara a pie, acompañado de :JU e:spo:sa y de :su hijo pequefto, cuando 

fue a:saltado por un individuo llamado Primitivo Salcedo, quien le infirió 

cuatro punalada:i en el cuello, en el vientre y en el brazo. Salcedo, una 

vez commmado el atentado :se :rnicid61 el general Corona, herido, apena:s 

pudo llegar al Palacio de Gobierno y murió al dia oiguiente. 

Poco tiell'pO deopuéo del crimen, aparece en Guadalaj ara un pliego 

que llevaba en primera plana un braz:o roj~ chorreante de oangre, como 

referencia al brazo cercenado del general Corona. La idea de pre:sentar 

una imagen impactante junto con el texto informativo corre:spondi6 a 

Manuel Caballero, periodi:sta a quien :rn le con:sidera como el primer 

"repo.rter" mexicano. 

A parti.r de e:se momento, :surge el nombre de "nota .roja" como el 

denonúnador de la:r noticia:s :ren:racionale:r :robre crlmene:s y hecho:J 

:sangriento:r. 

Para e:rtablecer una definición de "nota roja" e:s mene:ster a:Jentar 

la diferencia que exi:ste entre é:sta y la que ae denomina "nota 

policiaca". La nota policiaca ea aquella información periódica que abo.rda 

hecho:s delictuo::1o:r u otro tipo de acontecimiento:s, cuya facticidad pone 

en peligro la tranquilidad pública, 

Por _:su:s caracterl:stica:r periodl:rtica:s, la finalidad de la nota 



policiaca e::r ~, objetivamente, la::r accione::r relacionada::r con el 

hampa y otra::r .:situacione::r, en lo:i que intervienen la::r pe::rqui::ra:i de la 

policia. 

La nota roja, por ::ru parte, e::r la m.i::rma nota policiaca pero 

impregnada de .:sen.:sacionali::rmo. E::r la de::rcripción minucio::ra, detallada y 

::rubjetivt1. de cualquier ::ruce::ro criminalt la nota roja concentra :su 

atención en la muerte y ::ru::r implicacione.:s e::rcatológica::r, por lo que la 

pre::rencia de la fotografia e::r, en la mayoria de lo::r ca::ro:s, inherente al 

texto informativo. 

Por lo anterior, la nota roja :re inclinar~ por lo::r a:se:sinato::r, lo,:, 

accidente::r automovili:i:tico:s con :saldo mortal o lo::r de:sa:stre:s naturale::r o 

artificiale.:s que involucren vida.:s humana:!'. 

La pre:l'encia de la nota roja en el periodi:smo mexicano :se 

materializa a finaleo del oiglo XIX con la aparición de loo incipienteo 

diario:s indu,:,triale::r y el con:1ecuente ::rurqimiento de 10:1 "reporter:I'". 

Como oe recordad, el periodiota de loo oigloo XVII y XVIII cwnplia 

una labor eopecifica bajo loo eotatutoo impueotoo por el gobierno 

virreinal. La:!' noticia,:, policiaca::t eran :l'ólo una parte indiotinta del 

conglomerado general de la información, a la manera deocrita por Maria 

del Carmen Ruiz Caotaneda: 

'El ....tido do .......m.&smoporiocls!ico"' r.. <ñcdm ddsialo xvm difimo 
..-c1r1.:m.1.&t.do 1rnJi.y..,.,_.......aw.to1refmómo. 
DOS _..ylobrem..tn>s, paomdlmaose-los_.,too 
........... ddboclio,ai .. los'*"Pim._di!linla .. ....iodolmaob:ia"(l) 

--------~~~--~~~~-~!~~-~~~!'--~~!'--~!~~~!'--~!--1-~-!1..~~~-E~t~-~-~}_'!_!~~:9_o, :ie 
l.Rulz~ Modadd C-. i!O-d!ll'!ripdjm¡oa¡Wajcg l!d. UNAM. Mftico, 
1975. Pis- 59. 



encuentran aie1ladoe en la:1 11 relacionee1 11 y hoj a.:1 volantee que llegaron 

a circular en lae primera:i década:ii de la Colonia. En ella.:1 aparec1an 

alguna.:1 informacionee :iiobre ej ecucioneci y delito:i que incumb1an a 10:1 

habi tanteo de la Nueva Eopafta, 

A pe:iar de ello, al concluir el Virreinato e iniciar la Guerra de 

Independencia, la:i publicacione:1 peri6dican adoptaron tendencia:ii 

poli tico-ideol6gicae1 y loe diario:ii ne convirtieron en ine11trumento:1 

doctrinarioe1, cuya cone11igna fue la propaganda combativa y la lucha entre 

bandoo de poder. 

La l1nea eotablecida por el periodi•mo de la Independencia durante 

el ,:,iglo XIX, no e11ucwnbi6 al con.:m.mar:se é:sta, e1ino que continuó en el 

momento en el que lo:i peri6dicoe1 eran ,e1ufragadoC1 por loe1 partidoe1 

pol1tico:ii que querian difundir e1ue1 ideaC1. 

No ee e1ino ha:sta 1980 cuando el contenido de 10:1 diarioe1, en :1u 

mayor1a tabloide.:1, _:,ufre una tran:iifor.maci6n radical, y algunoe1 de lo:s 

periodi:stae1 comienzan a e1u::iitituir la politica con noticiao de interée1 

popular. 

Aqu1 entran loo "reporter.:111 quiene,:, traen a México el ee1tilo 

norteamericano de información noticiooa. Uno de e,:,too hombre:1 fue, 

preci,:iamente, Manuel Caballero, periodieta tenaz y ambicio::iio, a quien :1e 

le ocurriera elaborar la relación del ae1e.:1inato del general Ramón Corona 

con la ilu:straci6n :1angrienta de un brazo mutilado y, por conoiguiente, 

el padre indirecto del término ''nota roja" para denominar lae1 noticia:s 

:iobre crimene:s y latrocinio::ii. 



El ejemplo de Caballero fue oequido por otro• reportero• como 

Angel Pola, cuya:ii colaboracione:s ::ien::iacionali:sta:i aparecieron 

indi:stintamente en periódico:s como El Monitor Republicano, El Rijo del 

~y El Diario del l!ogar. 

A la:ii noticia:s policiaca:s :se le:s deotinó un e:ibacio fijo en lo::i 

principale::i diario:s del pai:s, ya fuera en El Imparcial (con:siderado como 

el primer peri6dico indu:strial) ,como en la::i página:s de la última etapa de 

El Siglo XIX (fundado en 1840),~ o~· 

En e:sa eferve:1cencia de la apertura periodi:stica, aparecen lo" 

primero:t tabloideo a loo que ::ie le::i denomina "amarilli::ita::i" (1 J, entre lo::i 

cuale::i figuran "La Ga::iera", "El Jicote", "El Centavo Perdido" y "Gaceta 

Callejera" (en eote último, Jooé Guadalupe Pooada publicó grabado• oobre 

crimerie:s famo:so::i de la época, ademá::i de ilu:strar corridoo, hi::itoria::i de 

per:sonaje:s y caricatura:s con fine:s de alfabetización). E:sta:s pequena.o 

publicacioneo proliferaron durante la década de 1890, alguna• de ella• 

creada.o por periodiataa que .oe inapiraron en tabloidea que circulaban en 

otra:s ciudadea del mundo. 

-----~~~-~=-=~=~=-=!=~~~:-~~-=~~~=~=~~~-=:~~:~=-~~~=!_:~~~:=~-~~~-----
1. s.1o-• ......... • 11-..v...-....cca11 qae .-laiaf-* ao1iciosa. W timiao ._ .. l!slldoo 
Uaidof C-S.--bidaáolaa...do "11ioYdowKld", m elN"' YmkJ!!!!!1!!!. el 11deodolnde11"6. Loo 
dibqjoo cltestatira C<lmica .._ _ C011 lillla -m COlllÍC-las-.. c1e aachico 111 ti Oestr 
-;d..lola~dela......_.~m-tirac.\mico,Bcilmedesem..dibtlllllpleo 
del llanioo .... deaominlr ... historim scma:ioallistls. 



apareció en Londre:t a finalea de la década de 1970, que tuvo renonancia 

internacional cuando publicó una :serie de relato:1 nobre lan 

inveotigacioneo policiacan, efectuadao alrededor de un aoeoino :singular 

que oembró el terror en el área de lihitechapel, en el Eaot End 

londinense. Asi, las páginas de "Poli ce News" dieron a conocer al primer 

sedal killer de la épcca moderna: "Jack l!l Destripador". E• la primera 

vez que un criminal ne convierte en leyenda graciao a una publicación 

periodiotica. 

Sin embargo, en México todavia el crimen no era una :situación 

nu:iceptible a oer realzada, por lo que loo delincuenten que oobreoalian 

en la:t planan de loo periódicoo eran aquelloo que cometian hazaftaa 

audacea, que comprometian la eotabilidad del en8uefto porfiriano. 

Peraonajen como el degollador Francioco Guerrero "El Chalequero", el 

aoaltante Jeoúo Arriaga "Chucho El Roto"t el multia:teaino Je:tú:i Negrete 

"El Tigre de Santa Julia", o Guadalupe Hartinez Bejarano "La Mujer 

Verdugo", eotaban envueltoa en una atmóafera romántica y novelesca. 

Al eotallar la Revolución Mexicana en 1910, la nota policiaca en loo 

diarioo oe. debilita y la recurrencia de lectoreo diominuye. La oituación 

pclitica y oocial del paio hizo que la pcblación centrara ou atención en 

lan atrocidadeo de la guerra revolucionaria y en las iniquidades de la 

lucha armada. 

Sin embargo, también la Revolución contribuyó a la exaltación de loo 

cr1menea perpetrados por la:t huestea que tef\ian de :tangre el panorama 

mexicano. 



En la ciudad, no oólo la lucha de Villa y Zapata llamaba la atención 

de la gente1 lo:s :iuce:io:s policiaco:s como lo:s a:salto:s re:sidenciaD 

cometido:s por la famo:ia "Banda del Automóvil Gri:s" de:sde 1915, de:spert6 

el interé:s de la ciudadan1a, a tal grado que inclu:so :se realizó una 

pelicula oerial de 12 epi:sodio:s• que deja ver, en cierta forma, cómo el 

crimen puede explotar:se para obtener ganancia:s y, al mi:smo tiempo, 

prevenir a una :sociedad indefen:sa. 

No ª" :sino ha:sta la década de lo:!! ano:s veinte cuando, alcanzada 

cierta e:stabilidad :social, la nota roja vuelve a intere::1ar al público que 

compra el periódico. Adentrada la era de lo:s diario:s comerciale.5, graciao 

a El Univeroal y Exc6loior (fundado• en 1916 y 1917 reopoctivamente), 

:surge el 28 de ago:sto de 1928 ~, durante el gobierno de Plutarco 

Ella• Calleo, 

Con un carácter panfletario y "ªº"acionali:sta, ~ imprimia un 

nello tremendi:sta, pero a la vez moral, en :su contenido. A diferencia de 

otra:s publicacione:s, ente diario contaba con un gran enpacio para la nota 

roja, en donde :sobre:salian la:s de:scripcione:s minuciona:s de lo:s hecho:s 

delictuo.:1o:s. 

La Pren:sa dedicó una plana completa, en abril de 1929, al crimen 

con:sumado por Lui:s Romero Carra:sco (1), quien a:se:sin6 a :su:s tio:s y a do:s 

• 1!2 .-ónJ pla ,do Eariqut RDAo, 1ooquln Coa y ,_ c-1i do Hmnoo (1919~ y Le Sonda dol Aufomó,tJ Grl~ 
ole l!meslo Volbob (1919).coaDolendas como la polkulas m6s impar-. ole! cm. mado ......,_,_ 
l. LaB - C-o ro.modo los aiminalr.l mM npadiodo5 P'f la oPnióa p6lolica; ol y 1111 ~ _.......,,, • 
F• T"do s.n.to (tlo de R.cmtro Cansco)i a su--* Javit. Vd.seo, a ima en.da mcima y a aaa mmar de 12 mm. 
Tianbim 111116 al galo y al perico "pan que no hubim lestip". Ya proc<sado, Romero Carasco escapó ole la Clitd de 
Bel!n el 30 ole jDo ole 11>29, P"" fue recaplrndo. Al su conducido •la Isla Mmm, le ap&canm la "ley fup" cuando 
trat.I do--. .. Tula, Hidal¡o. 
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:sirvientao en la ca:ia paterna. Aparecen variao fotografia:s rodeada:s de 

adjetivoo vioceraleo, inclu:so ri:iible:1, como "chacal aoe:sino", "engendro 

del mal" y "mariguano ba:itardo". 

Lois j uicioii de valor, acompanado:i de la imagen, encerraban un 

tra:ifondo doctrinal y aleccionador que no cambiaria con el tiempo. Los 

lectore:s de nota roja crecieron, ya que loo cr1meneo de:scubrieron una 

beta •uoceptible de oer explotada. 

La:s :seccione:s policiacas :se convirtieron en parte inamovible de loo 

principale:i periódico:ii mexicano:i, a lo:i que l<arin Bohman llama "Gran 

Pren:sa 0 • La nota roja errpieza a articular:ie cuando :ie devela la 

po::iibilidad de incrementar lao venta:s al tornar a una a:ie:iino en héroe. 

Dentro de e:ste panorama, México no olvidar.1 lo:s hecho:s criminaleo 

que cobraron vida propia gracia:s a lo:s reportero:s que hicieron de elloo 

hi:storia:s con :seguimiento, :suce:so:s para el regocijo de lo:s lectore:i 

.\vido:s de noticia:s a:sombro:sa:s. 

La nota roja :se di:stingu1a por otorgarle una connotación "cruda" a 

la información policiaca tradicional y, al mi:smo tiempo aftadia el 

"ca:stigo" al criminal, luego de la narración detallada del acto. 

De:spué:s del crimen de Lui:s Romero Carra:ico en 1929, la:s noticiazs 

policiaca:s coloreada:s de rojo :se hicieron má:s llam.ativa:s. Cabe :sen.alar 

que la capacidad de a:sombro de la:s per:sona:s era mucho mayor que en la 

actualidad, por lo que la:s acciones :sangriei:ita:s conten1an una fuerza de 



impacto incorrompible. Siendo aai, la nota roja deacubre la eficacia 

periodiotica de la exaltación del morbo, auopiciada por el amarilliomot 

la nota informa ti va y el reportaje apegado.s a lo:i cánone.s ortodoxo a del 

periodi:imo formal no ba:itaban para dei:Jpertar concienciaa, por lo que la 

eacatologia apareció como un recurao moralizante en la nota policiaca. 

La nota roja de 10:1 a.noa veinte y treinta ae nutrió con reportajet1 

de loa crimenea que alarmaron a la aociedad. De eata forma, algunoa 

periódico:s (:!iiendo lo:!! precur.:ioret1 La Pren5a, Excélaior y El Univer:ial) 

agregaron un elemento m&.:s que alimentó a la nota roja ; la fotograf1a. 

El 23 de febrero de 1932, la policia deocubri6 el cadAver putrefacto 

de Jacinta "Chinta" Aznar, luego de un me:t de haber :sido a:te:iinada en :tU 

caoa de la Avenida Inourgenteo, por Pedro Alberto Gallegoo, La policia lo 

detuvo y, durante :tu proce.:so, confe:tó con ciniamo au crimen. Al igual que 

Romero Carra.:sco, Gallego:i fue muerto durante :JU tran:i:lado a la:t Iala:i: 

Mariaa. El ilu:i:tre fotógrafo Gu:i:tavo Ca:taaola, ae encargó de imprimir la:s 

placa:s de laa foto:s de pren:sa en la re:tidencia de "Chinta" Aznar, laa 

cuale:s impactaron por .su crudeza cuando aparecieron en laa plana.:J de lo.:J 

periódicoa. 

El periodiomo rojo alcan•6 gran popularidad por loo reportaje• 

realizadoo en la época en torno a lo.:J aoe.:Jinatoo. En la" década" de 1920 

y 1930, la prenoa policiaca de:1tac6 10:1 aiguiente:s crimene::s: 

- 10 de enero de 1929, El eotudiante y lider comuniota cubano Julio 

Antonio Mella, fue a::se::rinado en la:s calle:s de Abraham González. El joven 
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iba acompaftado de Tina Modotti, quien rindi6 ou declaraci6n ante el juez 

(11. 

-20 de abril de 1929. Febronia Mora mata a ou marido Pr6opero S~nchez 

Guerrero, en complicidad con :m amante Felipe Lemu:s Tovar, chofer del 

a:se:sinado. Una hija de dona Febronia, te:stigo ocular del crimen, denunció 

el hecho. (2) 

- 5 de febrero de 1930. El Preoidente de la Rep1lblica, ingeniero Paocual 

Ortiz Rubio, oufri6 un atentado del que reoult6 ileoo. El agreoor Daniel 

Floree: fue aprehendido y po,:,teriormente a:se:sinado, mientraa purgaba una 

condena de 19 ano•. ( 31 

- 19 de julio de 1933. La pclic1a deocubri6 un horrendo crimen en la• 

calleo de Conotancia. El oeftor Francioco GonzUez Lugo y ou hija Juotina 

fueron brutalmente aoeoinadoo y ouo cadAvereo arroj adoo en el fondo de un 

pozo. Lo:s a:se:sino:s Lui:s Ca:stro y Je:iiú:s Abrego fueron capturado::1 y 

condenado• a la mAxima pena. ( 41 

- 23 de abril de 1934. Santiago Rodr1guez Silva mata a treo mujereo en 

Tacuba ( 5 J • Po:1teriormente ezs apre:sado en León, Guanaj uato y muerto por 

la polic1a. ( 6) • 

l. i.1..1D1B Ml:ü:o¡ 11 dt- dt 1929. Secci!a Polidocu. 
2. lllllDil!m!!.Mmco, D.F. 22deoldde1929. SepldodPól>lica. 
3, Stj! Sjelot dt li!!qria Qri&t dt Mhjco. Clmtm> c.....i.. Tomo 9¡ "polidajadicialy-dtlmlicia. 
4. <lb.di; Pi¡¡. 2611. 
5. E11:i1iDr. Máico, D.F. 24 dt .mi dt 1934. s.p.la pn dt la socci6a A. 
6.l!mldor.Mmco,D.P. 2dt"'"Y"dt1934. 



Flg.1.a 

Flg.1.b 

La Foto de prensa do una do las victimas de Luis Romero Carrasco, 
aparecida en~. el 18 de abril de 1929. 

El cuerpo de Jacinta "Chinita" Aznar, descubierto por la pollcla un mes 
después de su deceso. 
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- 24 de enero de 1935. El cirujano Samuel Incliin fue muerto a balazo:i por 

el general Manuel Vl.ctor Romo, mientra• el médico operaba a •U hijo. (7), 

Oia:i de:ipué:i, un gran número de ciruj ano:i de la capital efectúan una 

manife•tación muda en prote•ta, 

· - 20 de noviembre de 1936. La prince:ia Concette de Leona, en un arranque 

de celo:i, mató a :iu e:ipo:io, el principe Vladimir Nigeratze, en la plaza 

de Citlaltépetl, colonia Hipódromo. (8). 

Para 1939, :se hizo un balance de la delincuencia durante el ano 

anterior. En 1938, :según el informe de la policia, :se regi::itraron 27, 452 

delito•>, 

Lo:i aaunto:i judiciale:s crecian y la ciudadania, en el umbral de la 

década de 10::1 cuarenta :se intere:raba cada vez mA:i por el hampa1 la nota 

roja, a :iu vez, nece:iitaba un e:ipacio de expre:iión libre, independiente y 

autónomo que le otorgara un .:11itio e::1pecial dentro del periodi:nno impre:ro. 

Conociente• de lo anterior, y del éxito potencial que la explotación 

del crimen e:ipectacular alojaba en :11. mi:rmo.. :iurge la primera revi:tta 

especializada en nota roja de la que México tiene memoria: Hagaaine de 

l.'oliaia (19401, 

1. WWW.W o:r. 26 • mau • 1935. Bijmdi~ CiiíííCiióíí A: 
1. l!x<41Dor. Mmco, D.F.: 22do_de1936. Seaimdo1'11tedolot<Cd6a A. 
• Dolo propocciouolo por ol All:liiw - do lo Necióa, ., lot infom. ...-por la Policla 1uclicial Fodonl. (2 
.-ol93P) 



1.11 HMaZillB DE POLICÍA (1940•1972) 

La gente ha vioto en loo pue:itoo de peri6dlcoo lao revi:ita:i 

e:ipecializadaa en nota roja, caracterizadaa por auo eopectacularea 

fotoqraf1aa en primera plana y ouo encabezadoo con fondo amarillo, 

que captan la atenci6n del tran:ieúnte. Sin embargo, muy pocaa 

personas 8aben que la revista precursora de Alar.al, lnlaae 

l'oliaiaao, Cllotodl.al o Crimen!, fue una publicación que nace en 1940 

en loo tallare• de ~ (aunque independiente al periódico), 

llamada Hagasine de l'oliaia. 

llagasine de l'oliaia, o oimplemente "Policia" como le llamaba la 

gente, fue fundada por Demetrio Medina y ouo oficina:i :ie ubicaban en 

Av. Horeloo 65, en la Ciudad de H6xico. La aparición de llaga•ine de 

l'oliaia, cuyo primer nllmero sale a la venta el 4 de marzo de 1940, 

dio inicio a la comercialización del guoto popular por loo tema• 

eacabro:ioo y :iangriento:i, empapado:s de mioterio, y finalmente 

rematado• con el caotigo al infractor de la ley. 

Como .:m nombre lo indica, la publicación abordaba ca:to:i 

policiacoo realea, hecho:1 inauditoD que no aólo corre:llpondian a 

México, nino que contaba con colaboradoren extranjeron quieneo 

pla:smaron :sobre la:s piigina:s de "Policia" nota roja internacional. 

El reportaje fue el género periodi:stico mfl:s :socorrido en 

Haga1:l!le de l'oliaia1 el equipo de Demetrio Medina se percató de la 

efectividad que la deocripción detallada y el seguimiento de los 

hecho:s tenian :sobre el lector. Junto con el reportaje de un 



acontecimiento determinado, aparecian fotografia• en :repia 

(pooteriormente oerian en blanco y negro) que iluotraban la 

información, alqunao de ellao impreqnadao de crudeza y horror. 

La revista esgrimia dos lemas significativos: •complet•mente 

ajeno a los cuerpos de segurid•d pllblica• y •senalar las lacras de la 

sociedad es servir la". 

El primer concepto eotablecia el rubro periodiotico de la 

publicación, cuya labor competla únicamente lo• objetivo• 

editorialeo de critica y opinión, Por otra parte, el oegundo lema 

ourge como la juotificación implicita del cuerpo y la eotructura de 

Magazino de Poliaia, que llevaba en oi misma una consigna social de 

prevención y defen:sa ante el crimen. 

Loo reportero:s de "Polic1a" en la década de loo cuarenta 

deocubren el vinculo exi:rtente entre el crimen y el eopectáculo. Por 

lo anterior, la:!' noticia:7 :sobre 10:11 e:scándalo:s en lo:s ambienteo 

pclitico y cinematográfico •e aftadieron al marco general de la 

reviata policiaca, para engro:rar la:s fila:r de lo:s incipiente:s 

conaumidore:s. 

A pesar de la linea de la publicación, llaga•ine de Poliaia, en 

.::iuo pr1mero::s ano:s de vida, :se dejó envolver por el glamour que la 

épcca impregnó en la •ociedad. 

"Polic1a" contaba con una p.1gina editorial cuyas opiniones se 

centraban en juicio:s :sobre el de~empetlo del Departamento de Policla 
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en el combate a la delincuencia. El haber fungido como una revi:sta 

cr1tica, •de!Mo de informativa, le otorga a Haga•ine de Poliaia una 

caraete"ri:stica e:1pecial que la di:stingue de 10:5 futuro:1 :1emanario:1 de 

nota roja*. 

Aunque "Policia" pre:1entaba como contenido principal la:s 

informacione:s :sobre hecho:s delictuo:so:s, ::iie enriquecla, a :su vez, con 

:ieccione:s de entretenimiento, reportaje:s de acontecimiento:s curio:so:s, 

hi:1torieta:1 :sobre figura:s del toreo y del box, a:11 como también 

contaba con una p.igina de:stinada a lo::ii lectore:s, qui ene:s enviaban 

opinione:s :sobre la revi:sta, queja:s y preguntaa de corte legal para la 

solución de dificultades j ur1dicas, 

Hagazina de Poliaia cubrió 32 anos de reportaje• policiacos que 

conjugaron la noticia con :m:s :seguimiento y de::renlace1 la imagen 

aparece como un complemento fundamental de la información, pero 

niempre énta condicionaba la dinponición de aquélla, por lo que el 

texto periodintico montró cierta nupremacla nobre la fotograf1.a. 

En nu primera etapa, que parte de 1940 hanta mediadon de la 

década de los cincuenta, "Poliaia" recibia numerosas colaboracionee 

de reportaron norteamericanon que dieron a la publicación un contexto 

univernal de la nota roja. Ani, periodintan como Edwin v. Burkholder 

(reportero del New York Journal), William B. McCloory (del L.11 

•Ni en sua comienms ni abor1., 1u rm.tu etpecialiadu en nota ro;. pc9CUI plrgiaa editaria1 doode se OJCSUCIOe el mm.e:ato 

de la criminalidad o tu accimes de 1u imticuciooH tneatpdu de 1li seguridad p1blica. l&pdae de Pollda u la \\nica 
pub1icaci6a. que se pttocup6 par emnm puatcs de viltl en rdaci6o cea el crimm y. par~ ohca um. c:ricutac:i6n 
cspcclfica 11lectortnomito1 los hec:bo:I ddiccuosol. 
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Squarel, Sidney R. Buttler, Thimrool HcCliff y l\uotin Ripley, 

publicaron reportaj e:i de corte criminal en la:i página:i de la revi:1ta. 

Au:itin Ripley fue el autor de la :1ecci6n titulada "Foto 

Crimen", donde aparec1.an fotograf1.a:1 con pie de foto que narraban un 

ca:10 criminal e:1pecifico. Un detective, el in:ipector Rannibal Cobb, 

era el protagoni:ita de cada inve:stigaci6n y, luego de pre:sentar lo:s 

hecho:i y al policia Cobb re:iolviendo el ca:io, :se invitaba al lector a 

bu::icar lo:s cabo:i :mel to:s en el foto-crimen y e:ielarecer él mi:imo el 

delito. Abajo del epi:'°dio, aparecia un cuadro de :solucione:i, con el 

fin de que el público revioara ouo reopueotao, ( l 1 , 

La expreoi6n grUica tuvo mucho impuloo en la primera etapa de 

HagHine da Polial.at la hiotorieta boxl.otica y taurina brillaba en la 

publicación como un eopacio de di ve,,i6n para aquello o lectoreo 

intere:sado:s en la:i cr6nica:s de 10:1 combate:i de "El Gran Ca:ianova" o 

la:i faena:ll artioticao de "El Faraón de texcoco". ( Z} 

La mayor1.a de loo reporteros mexicano:s de 11 Polici.a" firmaban 

con oeudónimo:s ouo colaboraciones, en loo anos cuarenta y principios 

de lo:s cincuenta. La:i :secciones 11 Delito:1 de la República", 11 Cr1.mene:s 

hi:stóricoo" y "Recho:s oobrenaturale:s" eran cubierta:s indi:stintamente 

por periodi:ita:s anónimo:s como Juan del Nopal, El Comandante Ma:iu:ski, 

1. "Fot.c>Crinsm' !J.e1atec:Oórimhexit.oudctKmlrW"io.~ea t9SI. 
2.Bduadc Femr, il\IMndcr de ar.re-m• .. PaHm, biXI bÍlt«i.dll mtgní&:u ~ IOI hb'DD dd dcpoftc y de la 

twromaquil en lalpota. Adtdl. u. t1 tnCllf&ldo de hacer lu ~'dibujadas' de loa csi.au en porizx:ia. te. 
~°' citodos ~ a lu bioraldaapor .p.o.¡;.. del b=ad« Rodal!> 'El~· ea.no.a y dol ...
Silverio Phu, ~durante e1 mu de dicienlbrt de t 94S. Fmtt m uwbila autar de la tira o6cnic:a de 'Potida'. llamada 

'Popoohalil Guuda'. 
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Lord Liater (quien ademá:i pre:ientaba reportaje:s :sobre :iuce.:ro:s en 

Hollywood), Harigny, El Duende de la Caoa, Relioo, Coome de Val o 

Juan Lolanda, 

Entre otroo colaboradoreo en e:ste periodo de la revi:ita, :ie 

encuentran Eduardo Téllez, Renato Alanl.D, Lauro Vélez de Oogar:st, 

Carlo• Franco Sodja, Mario Hontemayor, Devar• (fotógrafo) y el ya 

mencionado hiistorieti:sta Eduardo Ferrar. 

Para 1953, Kagasine dli Folida deja a un lado la• 

colaboracione:ll internacionale:s, ouprime la mayor parte de loo 

e:spacio:s de entretenimiento y aumenta el nWnero de reportaje:s 

delictuoooo acaecido:s en la República. Se aftaden la.5 oeccione:s 

"Tribuna Popular", para la a:seaoria legal del lector, "Vida:i Trágicas 

de 10:1 Artiotao", "Suceooo de la Semana", "Policirrioau" y "La Novela 

Policiaca Semanal". 

La tran:1formación de la revi:sta oe relaciona con el aumento 

alarmante de la criminalidad en el pa1o, por lo que la nota roja en 

"Polic1a" deja la frivolidad que el glamour de loo cuarenta le babia 

conferido, para adoptar un cariz de aobriedad no exiatente en el 

paaado. 

De eata forma, Magazine da Poliaia ee adapta a nueva aociedad 

mexicana que empezaba a aufrir loa primero:s reaultadoa de la vorágine 

modernizadora engendrada en el avilacamachiamo. La información 

policiaca obtiene la catego.ria de "género" dentro del periodiamo el 

cual, ademáa de proporcionar ganancia a, cumplia una función de 

carácter moralizador aobre aua lectorea. 
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En la década de loo cincuenta, la reviota habia doblado el 

número de anunciante:s que aprovecharon la1:1 página:s de "Policia" para 

incrementar ::iu::i venta::i. Durante lo:s ano::i cuarenta, la publicidad de 

la publicación e:staba compueata por 6 comerciante:s fijo"*, alguno:i 

anuncio:s independiente:s que aparecian en forma e.opor~dica y 

promocione::i para adquirir cur:so:s policiaco:r 
1 
por corre:spondencia, 

patrocinado• por el Inotituto de Ciencia• Policialeo de la República 

Mexicana • 

. Entrado:s lo:s cincuenta, lo:s avi:so:s comerciale:s :se habian 

diver:sificado, no :sólo en exten:sión :sino también en contenido. En 

1955, por ejemplo, :se encuentran de:sde anuncio:s de e:stablecirniento:s 

que vend1.an calzado ( zapateria:s ºRecia Marina", "Crucero", etc,), 

ha:sta tienda:s de art1culo:s femenino:s (media:s elA:stica:s "Yuyü") / tanto 

expendioa de armaa (Armeria Colt de México), como lugaree de 

adivinación y cartomancia ("Clarividente• Ali-Kiro-Mikel", de la 

calle de Mina) • 

E:1ta eferve:1cencia publicitaria dentro de laa páginaa de 

Haga•ine de Poliaia no ee debe a otra coea más que al hecho de que 

loa anunciantea conoc1an la afluencia de lectorea cautivoa por ·la 

publicación. Por lo conaiguiente, encontraron un medio oeguro de 

difuoión a travéa de la prenoa, alternativa eficaz de 

comercialización probablemente exito:ia. 

• EltCI am F•brica ·~·. Botica •BultillOI•. Trajes de noche "LoUn•. "Now:lu ~ &61o pan hombrea•, el 
.Physical OJltin 1mtitlJte (mejor coaocido como Chatles Atlas). y Estudio 'VM:tmia•. 

16 



Por otra parte, es Magazine da POliaia la primera revista que 

preeent6 el denqlo:samiento periodi.:itico de lon crlmene:s m.i:s nonado:s 

en lo:s último:r cincuenta atlo:s. He aqui algunon de lo:s ca:so:s en lo:s 

que "Policla" realizó qrande:s reportaje.s, en donde lo.:i periocti,:,ta:s :se 

convirtieron, a :su vez, en inveatigadore:s*: 

- El caoo Gregorio Cárdena• Bern~ndez (oeptiembre, 1942). Conoiderado 

como "el ca:so del :siglo" de la nota roja en México, según Carlo:s 

MonoivUo 11), la hiotoria del aoeoino de Mixcoac, Goyo Cárdenao, fue 

uno de lo:s acontecimiento:s criminale:s en lo_:, que reportero:s de 

Hagadae de Polia1a participaron. Desde el hallazgo de las victi1t1ao , 

exhumada• del jardin de la caoa de Goyo Cárdenao, el 8 de oeptiell'hre 

de 1942, haota el traolado definitivo del aoeoino a la cárcel de 

Lecumberri, tanto periodinta:s como aqenten policiaco:s :se encargaron 

de fabricar la leyenda de "El Eotrangulador de :racuba". 

El oeguimiento del caoo atrajo la atención del palo entero e 

inconocientemente, la figura de Goyo Cárdena• oe tornó en un oimbolo 

cuani-heroico del crimen. 

Por primera vez, :se utilizan término.::J p:siquiiltrico:s en la 

• Uia aportaoida. ~di~._ P.U. •t. Aatm. l'Dj9.. en.~ b t. H:n im:wpstaci6a d. Jm priodilCu 

-.1 .. doli!oo~~uaaa10cio\4""'1q¡aaladelos~......pbdemdll0flco~de 
_,...... , .. __ llowltadco-"'*"'"'·fl-~ynalm.jWcioo onticipdoly do,.,., 
robrc....tqui<r.,..""'"""1.lllll-"i._..so ..... ..-..dla,lld<mbdo"'ol.,.__dola 
'9iolaci00 111o~de11 que i.sr:o • ~ • ln ~ apeda!iada ea cott. roja. So'tn: ea ccmJCl(ad6a • 

hablart-llP>pliludmolcopl!ulo.....,, 
1. VllriotlUfere:I., f'um de I• leyCI.!nocaroia mMbDco 1982:199Q)Prólcgode c.r!OI ~ Bd. Caly Atcm,; Mb:ic:o. 
1993. 31.ed;dóo. P4 8. 

17 



redacci6n periodiotica. 

HomJivAi:s :seftala, en relación con lo anterior: 

"A,.....dcO.,. Cildma10pod;¡m,.laprtmay=lu-· ..... ....-....._ ........ .._q¡....._ .... otWa. 

.,;q;m.-~....,,...i.. ... ·(1~ 

La parafernalia que envolvió a la figura de Goyo C&rdena<' 

atrapó la atención de la sociedad mexicana. E• Haga1ine dll Polia1• la 

que participó enormemente en el forj amiento del mi to. 

-El caoo de Ioidro Corth Piza {octubre de 1942). El joven Ioidro 

Corté:s aae:sin6 a :iangre fria a ::1u e:spo:sa y a :su:s doZJ hijo:s pequefto:s. 

Klgaai,.. de Polia1a siguió con detenimiento eote hecho, desde el 

hallazgo en ou caoa de loo cadávereo haota el dia que fue enjuiciado 

y oentenciado a la pena máxima de 20 allo• de cárcel. 

- El caoo Requiyama-Shiraiki (diciembre, 1944). El dentiota Riyuko 

Shiraiki y el comerciante Dai:shiro Requiyama, ambo:s de origen 

japonéo, fueron encontrado• por la policia luego de •er acribillado• 

en el domicilio particular de Shiraiki, ubicado en Tacubaya. El 

reportaje del mi:sterio::io crimen ae pla:sm6 en 11 Polic1.a 11 con un 

oeguimiento de oei• oemana01 el periodiota Juan del Nopal aportó 

hipóteoio •obre el m6vil del delito, lao cualeo veroaron deode 

"tragedia pa:sional" ha:sta la facticidad de un :supue:sto "e:.pionaje 

nipón" {2). 

l.Ob.cil;pi&l. 

2. ~do Pollda. ~jo "Juoticia """"'1". ~ 1 lu """""dol 4 de d;ciombro do 1944 al 15 de 

-•dcl945.Repocu.o1-ddNopal. 
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- ~ragedia de Ferrocarrileo Nacional•• de México (febrero, 1945), En 

194 5, hubo un de:scarrilamiento ferroviario en la e:staci6n Cazadero, 

Veracruz, con saldo rojo. llagaaine de l'olia1a envió al reportero 

Carloo Franco Sodja y al fotógrafo Adrián Devaro para elaborar una de 

la:s m.\:s :iiangrienta:s de:scripcione:s que de un accidente :se han realizado • 

Sobre la:s de:scripcione:1, la :sobroadj eti vaciOn y demá:s forma:s de 

manifeotación del texto eocrito hablaremoo en el capitulo tercero. 

En el ano de 1955, llagaa:lna de Polia1a sufrió importantes cambios 

en :su contenido. Oeoaparece parte de laei ilu:11tracione:1 gráfica:11 y, en 

cambio, aparecen nueva:s :seccione:s. La plana editorial continúa, aunque 

ya no ocupa do:ii :sino una página. Surge la :sección "Suce:so:1 de la 

:semana", en donde no a6lo :se abordaban la:s noticia:s policiaca:s :sino 

también alguna:s informacione:s relacionada:s con el mundo del ezspectáculo. 

La primera nota de e:sta :sección fue la relación de la anulación del 

divorcio de Pedro Infante (enero de 1955), 

también aparecen lan columnan "Econ mundialen" {encargada de lan 

noticiao internacionalen de relevancia} / "Crimenen de lon e:stadon11
, 

en nuntitución de "Delitois de la Reptllilica", apartado que denapareci6 

loo delitoo dibujado• para paoar a la redacción periodiotica pura. 

El color de la:i fotograf1a:i permanecia en :iepia, aunque ahora la 

revinta también incluia iinpre:sione:i en color azul. Al minmo tiempo, 
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la publicación cre6 la:r tira" cómica::i: "Xriquitraque:s" y 

"Policirriaa::i:". Entre laa nueva:r columna:r que ::i:urgieron, cabe 

deotacar "Vida '.rdgica de loo Artiotao• y "Tribuna Popular". 

En 1955, el precio de la reviota era de 50 centavoo, y conten1a 35 

página:!!. Lo::i: anuncio:r publicitario::i: ::i:eguian :Jiendo lo:r mi::i:mo::i: que en 

la década de lo" cuarenta, al igual que lo:r reporteroo, 

Aunque Kaga1l.na de Pol:l.al.a no tuvo muchos cambios en 1955, la 

proliferación de noticia• oobre la farándula, ca•i equiparable• con 

la cantidad de nota• eotrictamente policiacao, evidencia la linea 

tenue e imperceptible que enla;z:a ·al crimen con el e::i:pectáculo 

de::i:cubierta en e:re entonce:r, lo que no::i: hace deducir que lo::i: 

reporteros y redactoree de Polioia ten1an ya una clara noción entre 

la relación que puede exiotir entre el delito y la comercialización 

de éote apelando al guoto general por el entretenimiento y el oadiomo 

vicarial (eoto •• abordará con oumo detalle en el capitulo oegundo). 

La verdadera metamorfo:d::i: de la publicación ocurrió en lo:s afto:r 

:re:11enta cuando Demetrio Medina abandona la dirección para cederla a 

Manuel Camln, en el ano de 1962. En eota época, ninguno de loo 

reportero:r aparece con :reud6nimo, tal vez para reforzar la :reriedad 

de la publicación, luego de veinte anoo. Sólo Adrián Oevaro, el 

reportero gráfico, pro:requia con :m labor fotográfica. Entre loa 

reportero:r :re encontraban: Marco Aurelio Carballo, Senén Montero 

Crioanto, Sergio Von Nowaffen y Pedro Cadenaneo Furiati. Colaboraban, 
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al miomo tiempo en lao página• de Policia Julio Pena, Fernando 

Aranzabal, Victor Payan , Juan Aguilera y Rodolfo Floreo Rivera. 

La única sección de entretenimiento era el "Policigrama" 

(crucigrama común) y la tira "Policirri:sa:s" :se pre:sentaba cada fin de 

me:s. El precio de la revi:sta ya era de 80 centavo:s y la:s fotografla:s 

aparecian en blanco y negro. 

En la década de los sesenta, llagad.ne de Polim.a, que ha•ta esos 

aflo:s habla :sido la única revi:sta e:specializada en nota roja, :se vio 

de pronto en competencia con do:s moderna:s publicacione:s análoga:s: 

Al•"""''• que nació en 1963, y Alerta!, surgida en 1965, 

Sólo do:s nueva:s :seccione:s :se anadeo al conglomerado de la 

información: 11 Defiéndete", a:se:sorla legal para lo:s lectore:s a cargo 

de el licenciado Enrique de Gortarit y, "Ayudemo:s", página para la 

in•ti tución Alcohólicos Anónimos. El fin de Kaga1ine de l'olim.a 

ocurrió en 1972 cuando Excéloior Cia, Editorial conoider6 oportuno 

dejar a un lado la nota roja e:specializada, dada:s la:.: innovacione:.: 

que en nota roja iniciara AlaEM.f. Ea precisamente AlaEB&! la revista 

de nota roja que eatablecerá loa cánonea aobre loa que la aparición 

de otraa publicacionea airnilarea eatará auatentada. 

1.12 ALU!!AI (1963-1995) 

La primera reviata e_:,pecializada en nota roja que ae a:.:ocia con 

el amarillismo periodistico es Alarma!. Desde sus inicios, la 
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publicación hizo uso de elemento:s palmario:s que la caracterizaron, 

como lots :signo:s de admiración, la:s fotograf1a:s redundante:ii :sobre el 

e:stado de la victima, la :sobreadjetivaci6n, la prc:sencia 

escatológica. lldemás, fue llemal la primera publicación que en el 

an.o de 1973 dio un vuelco :rn:stancial a la nota roja impre:sa al 

emplear, por vez primera, la fotografia a color. 

El primer nllznero de llana! salió a la verota el 17 de abril de 

19631 :iu director general era Regino Herniindez Llergo, propietario de 

Publicacioneo Llergo S.A. de C, V a donde pertenecia, igualmente, el 

peri6dico La Pren:sa. La revi:sta tenia corno director editorial a 

Carlos Samayoa Liza.rraga y su lema. rezaba "Ó'nicamente la verdad!" 

Su cooto inicial fue de un peoo y ou periodicidad quincenal. En 

1965, dada la competencia con la debilitada llaga1ine de Poliaia y 

Alertat, se volvió semanal. 

El despegue de Alar.al y, por consecuencia, su consolidación en 

el mercado, fue debido a la aprehensión de la:i cruele:i regenteadora:i 

de un pro:itibulo en Guanajuato, conocida:i como "La:i Poquianchi:s", en 

1964. La conmoción :iocial que de:spertó el :iuce:io con:itituia una 

información apropiada para la comercialización ma:iiva. Fue a:ii como 

Alanu.t, en un lapso de tres meses, tiró más de medio millón de 

ejemplarea, e:i decir, cerca de 93 mil 333 número:i por quincena. En 

ello:i, a manera de reportaje por capitulo:i, :ie narró la hi:itoria que 

de:ide 1939 conformaron la:i hermanaa Gonzcilez Valenzuela, quiene:i 
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ejercieron el lenocinio tanto en Guanaj uato como en Jali:rco. 

A diferencia de su antecesora Magazine da Poliaia, Alazmt no se 

concentró exclu:rivamente en 10:1 cr1.mene:r famo:ro:r de alta re:ronancia 

en el pai:r que tra:rcendieran en primera:r plana:r de lo:r diario:r, como 

lo con:rtituyeron en :m época Goyo Cárdena:r, Higino Sebera de la Flor 

o, po::steriormente 11La:r Poquianchi:r", :rino que comenzó a abordar lo:r 

acontecimiento:r meno:r importante:r para dar a conocer lo:r delito:r 

perpetrado:r en zona:!! ai:rlada:r y :rin mayor alcance en la :iociedad. En 

eete sentido, Al.ar.al contribuyó a que el crimen, especialmente los 

homicidioa, :re tornara comlln entre lo:r lectore:r. 

Alar.al englobó 22 anos ininterrwnpidos en periodismo rojo, 

aunque :ru contenido aufri6 alguna:r alteracione:r a lo largo de ::iu 

exi:rtencia. 

Mientra• que en toda la década de loo oeoenta haota 1973 la 

reviota inclu1a plana editorial, donde oe pretend1a juzgar loo hecho• 

criminal•• y el deoempefto de loo cuerpo• de oec;¡uridad pública, 

repentinamente e:rta:r página:r de:r:aparecieron, para dedicar todo:r lo:r 

e:rpacio:r a la:r nota:r informativa::i y a lo:r reportaje:r:, a:r1 como a la 

publicidad. Sin embargo, la conaigna moralizadora de la revi:rta 

continuó perpetuada por la oobreadjetivación (•obre eoto oe hablará 

con detenimiento en el capitulo tercero) , 

Fue haota abril de 1905 cuando, por violación a la Ley Federal 

de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Alana! dejó de distribuirse 

• Según lo:r articuloa 4 y 5 de e:r:te decreto, e:r "inmoral y contrario 
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a la educación el publicar, di:itribuir o vender e::icrito,,, dibujo::i, 

grabado:s, pintura,,, impreso,, imágene:i, anuncio::i, emblema,,, 

fotografia:i u otro" objeto:s que ec.timulen la excitación de mala::i 

pasiones o sensualidad". En relación con Alanaa r, un grupo de 

ciudadano:!! pre8ent6 evidencia:i en torno a la mala influencia que la 

publicación ejercia :iobre lo:i: lectore.:ll factuale:i y potenciale:i, al 

pre:.entar ca:io:i e:icandalo:io:i :sobre violacioneo inceotuo:ia:i y crimene::i 

paC1ionale::i. 

Alua!, entonces fue suspendida, aunque tres mesea más tarde, 

en julio del mismo 1985, salió a la venta AJ.arde!, curiosamente 

editada también por publicacioneo Llergo (que ya hab1a comercializado 

atra revista de sensacionalismo poli tico llamada I-al:o) , con el 

mi:imo formato y caracterl::itica:ii de la revi:rta interrU1Tpida. 

En 1991, reapareció Ala ... ! con un nuevo nombre: Bl lluevo 

U&J:Wl!, que continúa en circulación haata ahora. su director general 

e:t Juan Bm,tillo:t Orozco, en la:t mi:tmaa publicacionea Llergo, aunque 

ya deaincorporada:J de La Pren:ta. El director editorial en e:Jta 

ocaoi6n eo Daniel Barrag~n. El precio de la reviota en 1991 fue de 

1000 peooo, y para 1994 la reviota alcanzó el cooto de 3.50 nuevo• 

pesas. su lema es el mismo que el antiguo AJ.a,,..!. 

La publicación no detenta pAgina.:i editoriale:t ni aeccioneo fijao 

en relación con loo caoo.:i crirninaleo que :te prenentan, aunque 

cuentan, como la mayoria de laa reviota:t enpecializadan en nota roja 

actuale:t, "Valle de lágrimaiJ" (corre.:ipondencia por parte de lo:t 
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lectore:i), y "Trapito:i al :10111 (tema:i relacionado:i con el mundo del 

eopect&culo) • 

1.13 ALBll'U.I (1965- ) 

Alerta! apareció el 12 de julio de 1965, publicada por Editorial 

México S.l\, de e.vi ou periodicidad, deode un principio, fue oemanal 

y au costo de un peso. El director de Alerta! era Manuel Pérez 

Toledano. En un intento por prolongar la mi:ii6n moralizante tanto de 

Poliaia como de Al.anal, Alerta! adoptó, desde su primer námero, la 

con:iigna que trataba que la:i reviotao fue:ien cancerbero:i celo:io:i de 

la procuración de j u:iticia a travé:i de una denuncia :iocial. El texto 

con el que oe pre:ienta la revi:ita al lector en :m primer número e:i, 

por demá:i, elocuente: 

• ... Alma! .. p.....i. ... -¡diliosilJa .... ¡ma-d cima que sale la 
especiolidod ... famlldo ... ........-... del pimamlmlo y de .. mmlllidod 
demilosdeloclamqar,pm111.._r.,_lalllra ....... ccmo1m ...... 

~ Alatll-de..-a..ilrdddiloya.....i...addin-
-. .,... .. 1acim:ia7 .. lamol ..... ---loshicliosy 
aco.-qaelaloyC<JllOiilon..-. .......... ..., .... bochos,ym>pocoo, 
queái.....-loclo_,.........., .................... ,deshoarosos. 
Mmm, Alortll -QUB NOllAYCRIMKN SlllCAS1100, que tarde o 
tompnoodque olnal ...a.ndiimdom-m.•(1) 

Sin saberlo, Alerta! es la primera publicación que pone de 

manifieoto el precepto "crimen y ca:itigo", ra:igo di:itintivo de la:s 

publicaciones especializadas en nota roja. A pesar de esto, Alertal 
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caerá en lo• mi•mo• vicio• que hipotéticamente penoaba combatir. 

Siendo de eota manera, la revi:ita :i:ólo engro:ió la:i filalll del 

periodismo rojo, abordando los mismo• casos que Kagr.1ine di! l'Oliaia y 

&larmat, 9obre todo en la delincuencia y la preferencia por el 

aoe:'1nato en la:i cla:i:eo mA:s bajao dentro de la :iociedad, cuya 

facticidad •• tornó habitual, 

Alerta! contaba con página editorial y con tres secciones 

fijaa: "Cono"zca al delincuente" (pequeftoo apartado:s de antropolog1a 

criminal lombro:siana J , "Reportaje internacional" y 11 A:ie.eore:s 

legal••" (para el auxilio al lector en materia jur1dica), Pooeia 

también caricatura:s en color negro y naranja que ilu:itraban algunaei 

noticia:s policiaca:s y en oca:sione:s pre:sentaban reportaje:s e:speciale:s 

:iobre actore:s de cine y televi:si6n. 

La revi:sta :salia lo:s luneo y tenia un ouplemento e.:llpecial loo 

oábados. La periodicidad prooiguió de eota forma, aunque el 

ouplemento oabatino deoapareció en 1974. La• página• editorialeo 

igualmente oe borraron para 1973, al mi:imo tiempo que :.e quitaron en 

Alarma! 

como en el caso de Ala..a!, Alerta! dio prioridad a los 

homicidio::. acaecido::. en zona:s marginada::., cuya pre:sencia no llegaba 

a tra::1cender en primera:s plana:s de lo:s periódico:s. La redacción 

periodistica que caracterizaria a JJ.anaa! fue virtualmente imitada 

por Alerta!, por lo que también fue relacionada con el amarillismc y 

el eocándalo. 
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Basta la fecha, Alerta! no se distingue de las demás revistas 

e:rpecializada.e: en nota roja que circulan actualmente. 

1, 2 LIS l!IJllI.Icr.cIOllJ!S BBPl!CIALilWlAS 111 NO'U. ~ 111 LOS llOVlll'l!A 

Para 1999, existian sólo dos publicaciones de nota roja 

especializada: &lu.t.!, substituta de la desaparecida .lluu!, y 

Alerta!, con 24 anos en los puestos de periódicos. Pero, a partir 

del mi8tno ano, empezaron. a :surgir nueva:! revi.e:ta:t que conformaron, 

para 1994, un total de B. En agosto de 1999, salió a la venta 

Peligro!, editada por Apolo Editorial S.A. de c.v., que después 

cambiada de nombre al de Editorial Espacial S.A. de c. v. Su 

director es Gilberto Samayoa Madrigal y su periodicidad, semanal, El 

lema de la publicación es "Re•ltdodes y verdades". 

Peligrar, desde su primer m1m.ero, no contuvo planas 

editorialen1 :tin embargo, po.e:ee do.o :reccionea fijan ("Panorama 

Deportivo" y "Exclu:tivao :riglo XXI"), a:ii como un "po:Jter" de do.:s 

página:!! en el centro, donde aparece, por lo general, una actriz de 

televisión. 

Peligro!, como todas las revistas especializadas en nota roja, 

organiza las distribución de la información segan la cantidad de 

noticiaa que obtenga, aparentemente .ein un orden preci:ro y mezclando 

indi,:,tintamente un aae:dnato, por ejemplo, con un accidente 
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automoviliotico, Sobre la diotribució'n del texto y la imagen en 

e:sta:s publicacione:i :se hablarla en 10:1 pr6ximo:s capi tulo:s. 

El afio de 1990 e:s importante para la:s revi:1ta:1 e:specializada:s 

en nota roja, ya que nacieron 3 representantes: Enlaae Policiaco!, 

CUotodial y Crimen!, 

Enlace Policiaoor, cuyo primer ntlmero ae remonta al 13 de 

febrero de 1990, eo editado por Publicacioneo y Edicioneo Oro S.A. 

de c.v .. El cooto en 1990 fue de 1500 peooo, ahora eo de 3.50 nuevo• 

peooo. Su periodicidad eo oemanal y eoU dirigida por Lui• Alfredo 

Toledano. No tiene lema, 

Carece de plana editorial, y tiene tre:s :seqmento:s inm6vile:i: 

"Arcón :sentimental" {intercambio de confe:sionea de 1.ndole amoro:10 a 

travé:s de Enlace Policiaco!), "Voce:s del Pueblo" (opinione:i y 

::mgerencia:i de loa lectora" por corre:spondencia) y "Farándula:i" 

(noticia• del medio artiotico). 

custodia! apareció el 29 de junio de 1990, dirigida por Raymundo 

Medellln y editada por Editora• Univeroaleo S.A. (EDUSA). Su preoio 

en 1990 era de 1000 nuevo:s pe:io:s, y ahora e:s de 3.50 nuevo:s 

pe:so:s. Su periodicidad e:s- :semanal y pre:senta exactamente la:1 mi:1ma:J 

caracteristicas que Enlace y Peligro!, salvo una excepción 

CU.atedia! tiene una sección que se denomina "Aportación cultural", 

en un intento por introducir alguno:J tema:J di:1tinto:1 a la farándula. 

No ob:Jtante, aigue la mi:Jma linea que la,:, otra:J revi:Jta,:, 

eopecializada:J en nota roja en :1u gu:1to por 10:1 a:1e,:,inato:1. El lema 
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de la publicación es igual al de 111 NUevo Alaru I, es decir, aquello 

de que "Únicamente la verdtsd". 

Como parte:s fija::1, ademfla de "Aportación Cultural", tiene: 

"Cu:stodiando a la:s e::strel~a:s" y " Qué hacer j uridicamente? 11 
• 

Cri.Mn! :surgió el 28 de ago:sto de 1990, editada por l!!ditore:s de 

México S.A. de c.v. y :su director e::i Armando 1Corvera Mancilla. su 

periodicidad e:s ::iemanal y :rn co::sto actual e:s de 3.50 nuevo::s pe::io::s. 

No tiene :seccione:s fija:s aunque, e:sporádicamente, aparecen alguno:s 

reportaj e:s deporti vo:s. 

En 1991 :salieron a la venta l'laeb Policiaoo y la reaparición de 

Bl Nuevo Alana! • 

Plaeh Policiaco aparece el 29 de marzo de 1991, su lema ea "Las 

noticias del momento", dirigida por Luis Castat\o Rivera y editada 

por Mina Editores, misma compat\ia que publJ.ca Bl semanario de lo 

Ins6lito, revista de imagen cruel con fines de entretenimiento. 11.l 

igual que Bnlace Policiaco!, la revista tiene tres aecciones fijas, 

do:s de ella:s dedicada:s a la correspondencia de loo lectore:s y una a 

reportajeo de lo:s actore:s y actrice:s del cine y la televi:'lión. 

En total, tenemo:s 9 publicacione:s de nota roja e:speciali zada, a 

aaber: Alerta!, Al.arde! (que no desapareció a pesar de ser una 

revista sustituta de Alarma!), Bl Nuevo Alarma!, Enlace Policiaco!, 

custodia!, Peligro!, Criman! y Flash Policiaco. 



Ra:ita ahora :se han abordado generalidade:s con re:specto a la:s 

revi:ita:i e:ipecializada:s en nota roja y ca:si no :ie ha hecho mención 

de la materia prima de e:sto:s :semanario:s, e:i decir, el crimen. La 

breve hi:storia de la nota roja impre:ia en México conl5ti tuye el 

anteponer el ejemplo ante:i de acceder al anflli:iio de la imagen cruel 

en e:ita:i publicacione:s para que, una vez dentro de la revi:sión de la 

imagen cruel, alguno:i nombre:s ya no:s :sean conocido:s. 
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CAPITULO 2. LA. PERVl!llSIÓN DB LA. IlWll!N '! LA. NOTA. ROJA 

2 .1 LA. llWlBlf CRUllL 

2.11 CllNSIDB!WlIONBS SOllllB LJ. QWBUIAD 

Exi:sten muy poco:s e:studioo. acerca de la crueldad humana, y mucho 

meno:i :sobre la perver:si6n de la imagen. Para hablar :sobre e:ita última e:s 

nece::iario, en primer término, e::ibozar brevemente alguna:s de la:s premi:sa:s 

que explican el fenómeno de la crueldad para que, po:steriormente, po::lamo:s 

dedicarno::i al análi:si:s del amarilli.:5mo icOnico. 

El :ser humano, en la compleja di:lpo:sici6n de :m:s engranaje:1 mentale:s 

po:see in:stinto:s indiaoluble:s e infinito:s, relacionado:s con :su eotado 

primigenio o primitivo. Sigmund Freud, el padre del P~icoan&li~b, 

dedicó parte de :su vida en el de:sentraf\amiento de e:sto:s in:stinto:s que 

parecian comune:i en todo:s 10:1 hombre:i pero que no ne alcanzaba de:scubrir 

:sua origene:s. Freud :se percata que e:icioten doe e:stadoo antagónicoo, pero 

a la vez inoeparableo, que motivan o reprimen lao accioneo humanao: el 

dolor y el placer. 

Eo meneoter retomar el eotudio freudiano oobre laa pul:.ioneo para 

llegar a la aproximaci6n de lao ideao centraleo de Freud oobre el placer 

y el dioplacer. En ou enoayo Lao puloione• y ouo deotino~, publicado por 

primera vez en 1915, Freud deocribe "pulaionn como el n repreoentante 

poiquico de loo eotimuloo procedenteo del interior del cuerpo, que 

arriban al alma y como una rnagni tud de la exigencia de 
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trabajo impue:rta a lo an1mico en con::1ecuencia de :ru conexión con lo 

0011\Atico" ( 1) • E• decir, lao pubioneo oon aquella o fuente o que 

repre:rentan la:r manife:rtacione:s de energ1a que provienen del interior del 

hombre y que :ion tran:rferida:J a la mente1 a e:1ta:1 repre::1entacione:1 :re le:r 

conoce comúnmente como in:rtinto:r. 

Lo:1 in:rtinto:r influyen en el curso de 10:1 proce:ro::1 animicoa durante 

toda la exi:rtencia humana, pero en la hi:rtoria de la p:ricologia anterior 

al P:1icoanáli:rie1, :re creia en la bOaqueda del placer como el motor 

propiciatorio del comportamiento del individuo. Sin embargo, Freud dedicó 

parte de :ru vida al e::1tudio del placer a:rociado con :su contrario, e:1 

decir, el di:rplacer. En ::1u:ll inve::1tigacione::1 con nifto:r :re percató de 

cierta:t conductao naturale:r que fortalecieron eu hipóte:ri:r acerca de la 

e::itrechez del vinculo entre la experiencia placentera como fin ulterior y 

el dolor y la repetición de vivenciaa traumá.ticaa como medioa para 

acceder a la meta codiciada. 

De acuerdo con la:i teoriaa de Freud en relación con lo anterior, hay 

que hablar :iobre loa en:iayo:i del autor que ae refieren al principio del 

aadiamo y el maaoquiamo. Para él, exiaten do:i inatintoa que rigen la 

l. Freid, Sigmund; Lu pulñopes y~ destiool. 
Ed. Alisma. Mél<ico. 1989. Primen edición mexicana. Pi¡¡. 32. 
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conducta humana, a aaber: el instinto de muerte y el instinto de 

agresión, también conocido como agresividad (Aggressionstrieb), 

El inotinto de muerte e• aquella puloilm que compele al oujeto a 

regre:sar, la mayo ria de la,:, vece:s en forma incon:sciente, al e:stado 

primigenio y anterior a la vida. E:ste acercamiento al origen ej arce 

cierta. fa:scinacion en el hombre y :se relaciona con laa primera:s 

manifeotacioneo art!.oticao en la hiotoria de la humanidad. Georgeo 

Bataille, en ou enoayo titulado El Erotiomo, retoma la idea freudiana 

para baear :su:s e.5peculacione:s y finalmente aproximar:se a la:t repue:sta,:, 

que le explicarAn el porqué el goce humano con la muerte. George:s 

Bataille aoegura que, frente al in:lltinto de con:servaci6n, :se opone el 

de,:,eo de:structivo y violento que inpregna la:s accione:s humanas. Sin 

embargo, la:s do:s condicioneo e:stán unidan, :lliendo :solamente :!eparada:r por 

la razón: 

"La >iolmcia y la nnale que la Dpifia, timm m oaDlo doble: porm lado el homr 
1101 olr,ja, vD:ulado al_..,. impra la oido; por otro, un --oolame, al 
mimo tiempo 1jUC lll<mdor, DDI ÍllciDI, C inlrcdJa: UD 1llllomo "°"""""" (J), 

En el mi:imo :ientido, el "vencer a la muerte" e:i el fin nubcon:iciente 

que el oer humano peroigue en cualquier •imulacro de ella, pcr lo que la 
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bú::iqueda de emocione::i fuertea, aparentemente deaagradable::i, ilt'lplica un 

peligro que, lejoa de cauaar repulaión, plantea un placer iwplicito en au 

"ªºº• En e::ito último ::ie puede ubicar la recurrencia humana en bu::icar 

alguna::ll experiencia::i que lo :1ometan a un rie::igo (in::itinto de muerte) pero 

que di::ifruta al obtener la ::ien::iación de haberlo vencido. Para e::itablecer 

un ejemplo ::iencillo, ba:ita con evocar el gu::sto y la atracción que implica 

el abordar alguno de lo:s carrito::i de la "Montana Ru:sa" o de otro juego 

mecánico de eaa indole: la vivencia produce vértigo, deaafia la gravedad 

y la ::ieguridad propia, pero reaulta ::ier llamativa y excitante, e:. decir, 

el placer ::ie entrelaza con ::iu opuel!l:o. 

La exacerbación del in,,tinto de muerte, por Freud e:tbozado, e::i lo 

que ::ie conoce como "maaoqui::imo" o la procuración del dal\o propio para 

alcan•ar la excitación y el climax aexual. El Padre del PaicoanUiaia 

partió :!!U e'tudio :!!obre el ma:lloqui:llmo de :!!U explicación c~n re,,pecto a 

lo:!! de:lltino:ll por !Oo cuale:!i atravie:llan la:s pul,ione" en el proce:llo del 

de:iiarrollo y la vida humano:!!/ al ma,:,oqui,,mo, Freud lo catalogó como "la 

tran~formación en lo contrario" {1), principio que también abarca el 

""adi:llmo" (•), al que no:!! referiremo:s po,:,teriormente. 

l. l'ltold, lllpmd; Ob. cil; pt&. 3g 
• Se"""""" cmio "AdimJo• al plooer prowcodo por d dol..- ....... El Cámino provimo de Sldt, muna 
r.r.r-iaal "DMllo M.orqub•. Sclire la Ímlfl'll aud ~del M&rc¡uá de 8ade, que acuna al vocablo, 
bablaanol coo may..-ddmimimlD m d caplfulo cuarto. 
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El ma:soquiamo e:s la orientación hacia adentro del instinto de 

muerte, donde :se advierte que "el ma:Joqui:sta comparte el goce activo de 

la violencia a :ou propia persona, cuyo fin e:s obtener placer en medio de 

la humillación y el dolor en •i rniorno" (2). 

Aunado con el in:stinto de muerte freudiano, :1urge otra pul:sión 

relacionada directamente con el placer y el di:Jplacer, e:sta e:s la 

agreoividad. El inotinto de agreoividad eo la proyección del inotinto de 

muerte hacia afuera, e:s decir, la acción violenta hacia el exterior. 

Sobre el mi:smo concepto de agreaividad, el etOloqo Konrad Lorenz, 

apoyándo:se en Freud, determinó que la agreaividad ª" una parte nece:raria 

de la vida y que la deocarga de lao tenoioneo agreoivao conotituye un 

hecho "natural e inevitable" {3), como el alimentar,:,e o el reproducir:se, 

Al igual que Lorenz, premio Nobel de Biologia, mucho• poicólogoo, 

médico• poiquiatrao y etOlogoo como Tinbergen, Dollard y Neal Miller, 

realizaron numero:sa:s inve:itigacione:s .:tobre la agre:sividad, e:studiada 

:iieriamente en un principio por Siqmund Freud. Exi:ste, entonce:r, una 

violencia innata que ourge a raiz de la oobrevivencia y el in•tinto de 

con:iervación ante:1 citado. La violencia, como fuerza inamovible, e:r un 

l. Ftmd, Si¡pmmd; Ob.cil; P'8. 42 

3. l.Clrrm, Kmnd; l1s eyoMjm of!Jcbayjor. 
Ed. J.L. Mc<llush y Richad Wllllen. Sct1nttjlc Am1rtcan. 8an Frm:isco, Calil: 1966. !lejpmda 
ttimpmión. pq_ 199 (6): 61·82. 
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e:stado permanente que no o6lo e:s propia del :ser humano, :iino que mantiene 

inmeroo:s a todo:s loo :se reo vi voo. De:sde el punto de viota natural, la 

agre:si6n e:ll un medio por el cual loo :sarao animado:s completan :rn:s 

de:rtinoo biológico:s, cumplen lao funcione:s de autodefen:ra y procreación, 

al miomo tiempo que re:si:sten loo embate:s de lao fuerza:s de la naturaleza. 

El mi:smo hecho de nacer e:s un acto violento1 de:scubrir el mundo 

con:5tituye un peligro en el encuentro con un univer:so ho:stil 

inmi:sericorde. Siendo de e:sta forma, la agre:sividad o, :liando mc\o 

precioo:i, la violencia hacia el mundo externo, e:s parte fundamental del 

ciclo vital de planta:s, animale:s y oereo humanoo. 

Sin embargo, la violencia humana po:ree una caracterintica que 

ninguna otra expre:iión natural de agre:iividad tiene. E"ta particularidad 

e:i tlnica y excluaiva del hombre, que eotablece una clara divioión entre 

la violencia natural y humana: la crueldad. 

Qué oiqnifica la palabra "crueldad"? Remitiéndonoo a la ra!.z 

etimológica, la palabra "cruel" proviene del lat1n crudelís, que a su vez 

deriva del vocablo cruor o cruóris, que significa "sangre". Por 

ex~enaión, crueldad ea infringir un dafto a otro ain neceaidad y por 

placer. 



La geDtaci6n de la crueldad humana no ha :sido un tópico tratado con 

mucha profundidad, E• conveniente hacer una reflexión acerca de ella. 

En primer término, diremoo que la muolclad ea la mqu:eai6a raaioaal 

da la violenaia. El hombre primitivo del Paleolitico medio, el primer ser 

humano que vivia ya e::1tablecido y en comunidad, no ::1e con:sideraba, como 

afirma Bataille, diferente a lo• animal•• ni al mundo que lo rodeaba. 

Para él, la muerte era algo cotidiano, y 10:11 :sacrificio:s animale:s 

cumplian do:s funcioneD: por un lado, la alimentaci601 por otro, un rito 

c:ua:si m1:stico en donde el hombre :sólo obtenia, con la muerte de un 

bi:sonte o de una be:itia de :1imilare:1 caracteri:itica:r, una victoria poder 

a poder oobre la victima. 

En e:sto:ii albore:s de la civilización, el :sujeto todavla no tomaba 

conciencia de :su ":superioridad" :sobre el entomo que lo J:"odeaba. La 

concepción del "a:11e:11inato" e:staba dema:11iado lejo:s de e:stablocer:se en la 

mente humana: 

"1!11 ...... ._ ............... ddiill ................... drrsulmdo 
............. oólola&aimci6adc .......... .,t1c ... bÍlopooiblc. l'ao -d-...ia.-.._.........----....... -
__,..,...., .............. _ ....... .......,. __ 1111 .... 

tianpoaa..,.1&cmaoedoomoll6 oinqao dimladüodc lacmadd lllimol oe 
lmLiaeopodmdo de .. c:oocim:iahouma"(l) 

l. llllaillo, Oaqrl; Ob. cil; pQ. 1114. 
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E::s en el momento en el que el :rnr humano ::se percata de ::su raciocinio 

cuando .eurqen lo.e primero::s "tabúe::s" y también la concientizaci6n de ::su 

poder ::sobre la tierra. Entonce::s, a la par con lo::s ati:ibo::s de lo que ::se 

podr!.a con::siderar como "moral" aparece, paradójicamente, la crueldad como 

la legitimación de la violencia humana. Para Bataille, la::i guerra::s entre 

tribu::s ::son la::s manife::stacione:J incipiente::s de la crueldad, ya que la 

guerra "que di feria de la::s violencia::s animale::s", implicaban en modo 

trivial "el ouplicio de loo prioioneroo" (4). Eo en la guerra donde el 

individuo alardea de ou poder y comienza a experimentar el gozo del mal 

ajeno y el dano exteriorizado. En relación con e,:,to rni::smo, Bataille 

indica: 

"La violm:il, que de por d DO ca aud, .., m tr_..¡6u, d ocio de un ter que la 
organiJa. La auddod a 1lllA de Ju fomm de la lliol.ncia "'!lani:rada. C<m> la crueldad, 
d c:roliomo a pranodilado, La auddod y d a'lllilmo oc ordmmm d •J]Jlritu del que oü 
miudto. ir .. alli de loo limila del iotadido"(5) 

La crueldad e::s, pue::s, la violencia racional, planeada y fraguada en 

la mente humana. E:tta violencia legitimada por la razón :tub:ti:tte bajo el 

precepto del 11 aadi:nno", explicado por Freud con amplitud. Según loa 

4. BltailJe, Geoq¡a. Ob.cit; N llO. 
S. lbldem; P4 112. 
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conceptoo freudiano• eotablecidoo en Hb alU del principio del placer, 

oecundadoo por Jung en ou eotudio Poicolog1a y patologia en loo fen6menos 

~, el ~adi:smo ª" una práctica inherente y común en todo:1 103 

hombreo, 

Entiénda:re por "oadismo" , de acuerdo con la definición de Freud, a 

"la violencia ejercida contra una tercera per3ona comO objeto" (6). 

Continuando la explicación del poicoanaliota, para la concepción del 

Dadiomo hemos de tener en cuenta que e:i:ta pul:Jión parece por:sequir, a mA:r 

de ou fin qeneral (la búoqueda del placer) un eopecialioimo acto final: 

"AdemAo de la humillación y el dominio, el cauoar dolor• (1), 

En la• inveotiqacioneo que hizo Freud con nitloo, mencionada• con 

anterioridad, el comportamiento de ello• demootr6 que el hombre, deode 

una ~dad muy temprana, bu:sca voluntariamente provocar la vivencia del 

miedo para obtener una oatiofacci6n peroonal. rambién loo juego• 

infantile• llevan dentro de oi una carga muy peculiar de oadio100 hacia 

otroo ninoo y con loo animaleo: "El nino deocubre el placer del mal ajeno 

y lo aoume como propio" ( 6) , 

6. Fmad, Sipmd; MM &116 dtl prig:ipjo dtl pim:, 
Ecl. AlimRa. Máko.19214. Taan~Pi¡¡.24. 

7. lbldcm. FA8- 24. 
8. lhldem. PA8- 26. 
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Siendo de eota forma, el :radi:nno eo un matiz de la crueldad, por 

medio del cual el :sujeto experimenta un goce con el :sufrimiento del 

"Otro", lo que provocó que, con el pa:rn del tiempo, eota caracteriotica 

hwnana apelara a otro:r medio:r para encontrar la :tati:rfacci6n; mientra:ii 

que la guerra confiere el fundamento de la crueldad, como ya lo hemoei 

dicho, también "ª de:rcubrirá otra fuente del re:sarcimiento en el :radünno, 

encarnada en la 11diver:rión". De e:1ta '4> forma, la crueldad :se 

eapectaculizar4 con fine:ii líidico:s y de 1'olaz y e:sparcimiento, por lo que 

ourgirAn la eotética del oadiomo y, como una ramificación, la imagen 

cruel. 

2.12 BL SIDISllO Icam:o 

El :sadi:smo icOnico e:s la repre:sentación vi::llual de toda:s aquella:s 

implicacione:s que :sobre la crueldad exi:rten. Para e:stablecer el marco en 

donde la imagen cruel ae deaenvuelve, cabe recordar la brillante 

expo:dci6n que aobre el papel de la imagen planteara Jacquea Aumont en ou 

obra La imagen (1). Comenzaremoa por decir, parafraaeando a Awnont, que 

toda" laa im~gene:ii eati'in hechaa para aer viatao. Según el e:iitudio de 

Awnont, el ojo humano no ª" un inotrurnento neutro, oino que e:. el vinculo 

fundamental entre el cerebro humano y el mundot partir del 
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6rqano de la vioión, el oer humano eotablece un puente y el principal 

punto de contacto entre él y la realidad. Sin embarqo, el proceoo de 

recepción de una imagen no ea tan aencillo, La relación entre el 

eapectador y la imagen implica una :rerie de mecani:rmo:r que condiciona la 

lectura de la repre:ientaci6n icónica. 

Aumont aoequra que, adem~o de la diopooición 6ptico-mec~nica que 

po:ree cada individuo en :51u aparato ocular, la viaión que llega al cerebro 

e:1 autom.iticamente de.:9codificada, de acuerdo con factores culturaleo, de 

aprendhaj e y de oenoibilidad particular, para ou pootorior 

interpretación. Por otro lado, exioten aquello• que oe encarqan de 

"producir" im.igene:s con objetivo:. eapecificoa. Sobre e:11te aapecto, Rudolf 

Arnheim en Racia una poicoloqia del arte(2),eotableci6 loo valoreo de la 

imagen en relación con la realidad, a aaber: en primer l~gar, la imagen 

tiene un valor de representaci.ón, esto ea, aquella que recrea co&as 

concretaat en eequndo lugar, encierra un valor de stzribolo, es decir, la 

repre.sentación de coaaa abetractae1 y, en tercer lugar, un valor de 

signo, que trata de plaemar un contenido cuyoe caracteres no proyect·a 
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vi:malmente. En e:ite "entido, Arnheim agrupa la:J imágene:ll en e:1to:1 tre" 

rubro•, al mhmo tiempo que l\umont habla de la función del eopectador 

ante lo" e:it1mulo:i viauale:i. 

Una vez e:1tablecidoa lo:i valore:s de la imaqen recurriendo a Rudolf 

Arnheim, ea nece:iario e:1bozar la:i tarea:i que la imagen ha cumplido a lo 

largo de la hi•toria de la humanidad. Tratando de :dmplificar lo• uooo de 

la imagen, podemo:i hablar de treo categoria:i concreta:11 

En primer término, la:J repreoentacione:s vi:iuale:i elaborada:i por el 

hombre tuvieron un fin mi:itico. El cari1cter aacético de la:J primera:s 

imcigene:i "fabricadais" expre:Jaban una neceoidad por encontrar re:spueota:r a 

lon fenómenos naturalel5' que amedrentaron al hombre primitivo. Aqu1, como 

:1eftalara Arnheim, la imagen tenia un valor :iimbólico, ya :ie tratara de la 

pintura rupeotre que plaomaba la figura de un bioonte (recordemoo lo que 

anteriormente expuoimoo oobre la igualdad del hombre y lo• oacrificioo de 

laa be:::stia:sJ, ha:sta lon idolo:s del periodo arcaico griego, 

repre•entacione• de entidade• divina• y digna• de culto, 

En nec¡undo lugar, la iconografia adoptó la con:siqna de recrear la 

realidad, como una forma de otorgar información del mundo circundante al 

enpectador. E:sta caracteri:stica fue denominada por Arnheim · como 

"epi:stémica" (3), e:s decir, como un medio de conocimiento por el cual el 

observador se acerca a la corrrprehensiOn de las cosas, Cabe senalar que 

corrienten arti.:iticao como el reali::nno y el naturali~mo cumplieron 

3. Ambdm, Rudoll; Ob. cit; pq. SS. 
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exactamente con el carácter epi:1témico de la imagen, en té.cnica:1 como el 

paioaje y el retrato. 

Como último punto en e:staa funcione:s de la imagen, :1e encuentra la 

intención eotética de la miomar la imagen cumple tari>ién una tarea de 

proporcionar deleite al e:spectador y de provocar en él reaccione:s 

oenoitivao eopecificao. 

Jil• en eote 1lltimo punto en donde no• detendremoo para hablar oobre 

la imagen eotética y la imagen cruel. 

Ya hemoo planteado el origen de la agreoi6n oeg1ln Freud. Sabemoo que 

la agreoividad humana tiene la connotación de la crueldad, elemento que 

la hace diotinta a otra• manifeotacione• de violencia natural. Tari>ién 

vimoo que el oadiomo eo el goce o placer experimentado a partir del dolor 

ajeno, mootrado por el homre deode ou m~• tierna infancia. A 

continuación relacionaremo:s la imagen con e:sta crueldad. 



El aer humano e.:s el (mico ente que puede encontrar gozo al infringir 

dolor a ::11ua ::11emejante::11, E:i:ta condición ::11e divide en do::11 partea. Por un 

lado, podriaIOOo hablar del rol activo del oadioIOO, encarnado por el 

oujeto miomo que participa directamente como perpetrador del dano a otro. 

E• el individuo que lleva a cabo la práctica ".factual• de la agreoividad 

oádica. E• de todo• conocido que el hon'i:>re ha torturado y matado con 

fine:ii ajeno::11 a la mera :sobrevivencia. 

Pero exi.:ste el elemento complementario de e.ota dicotomia, que e.:s 

conformado por el rol paoivo. Eote ne halla en el individuo que no actúa 

ni interviene directamente en la realización de la tortura y :mfrimiento 

de un tercero, pero que disfruta vifmdolo. Eata experiencia vicarial o 

"sadismo voyeur" del que hace mención Reman Gubern(4}, es la columna 

vertebral de la crueldad de la imagen. 

El :ier humano ha eatado aco.:stumbrado a practicar el :iiadiamo vi:iiual 

de:iide tierrpo:i muy remotoa. El antropólogo francéa Maurice Davie, en :iu 

obra La guerra en lae :iociedade:i primitivas(5), realizó una completa 
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inve:itigaci6n :sobre el .:lladi:nno en loO pueblo:s de Africa, que con:iervan 

uooo proveniente• del Paleolitico medio y ouperior, del meoolitico y del 

neoli tico, En lao batalla• que libran alguna• tribuo, loo prioioneroo de 

guerra "ºº cruelmente martirizado:i ante:r de :ser aoe:iinado.o, mientra:i que 

:ie exhorta al re:ito de lo:s habi tanta" de la aldea vencedora a pre:renciar 

el "e:ipecU.culo". Según el producto de ob:rnrvacionen, en la:i 

exploracione:i que para loa fine:s de :iu e:itudio tuvo que hacer Davie, lo:s 

"mirone:J" de la:i e:tcenaa: de tortura al enemigo cautivo no o6lo no 

mootraban horror o eopanto, :iino que feetejaban con ri:sa:i y contor:iione:i 

el ouplicio de la v1ctima: 

• .. .!JMdol 11 pueblo c:adnl (loo priaiooaoo), ....,.........,. ajovm:itoo de alto 
...,. que .. i. ill8miabmpora tmmatl<I, o bim, lllmdidoo por 1111 ... de -
ami illlroduddol mbomoo Cllicm.I, y allllllod calor lcodcYoM&la~dd 
dolor, 1111 CCllMlkiooao fimética product.m lflM¡ua de ria a loo~ .. "(6) 

Si bien eata:J manife:itacione:i de :sadi:nno en loo pueblo:i primitivo:s 

pueden interpretar:ie bajo el precepto de que el nulo grado de 

culturizaciOn ju:Jtifica la barbarie, remontémono:11 al periodo imperial 

romano. Hay que recordar que, ya muy avanzada la Civilización, una de lao 

práctica:s máo comuneo era el Circo Romano. La conatrucci6n de anfiteatrozs 

6. Davit, Maurict R. Ob.dl; 11433 



para loa e:spectá.culo:s de lucha de gladiadora.o, palea.o de animale.o 

aalvajeo y, una vez dada la per.,ecución criotiana, el aacrificio de 

hombre.o, fue hecha incluao de:ide el periodo republicano de Roma y :ie 

prolongó durante toda la etapa del Imperio. El guoto por el exterminio 

maaivo ante un público (:11610 el Coliaeo, edificado durante el gobierno de 

Veopaciano -entre loo anoo 69 y 19 d.C- tenia una capacidad de 50,000 

per,:,onaa), demueatra la conciencia que :sobre el .oadi,:,mo vicaria! exiotia. 

E:ita crueldad implicita que oe acepta en lo que :se obaerva, tuvo que 

pla:unarae en la repreaentación iconogri\fica. La miaión de loa primero o 

hombrea que "hicieron imá.qeneo" carqadaa de crueldad, fue, en primera 

in:stancia, por cumplir una labor didáctica que inotruyera al eopectador 

potencial, apelando a :suo in.,tinto:s oádicoo. Amparadoa bajo eota tarea, 

la ju:stificación del "reali:nno" arti:stico tuvo cabida. 

El primer veotigio de la imagen cruel como tal lo con:stituyen lao 

obrao de arte del periodo heleniotico griego/ mientrao que en la etapa 

arcaica la rigidez de la e:scultura era la caracteri:stica, y en la fa:se 

clá:sica ae exaltó la belleza humana, en el periodo heleniotico :se recreó 
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la tragedia humana y el horror de la• aberraeioneo de la naturaleza, El 

fin eotético de loo artiotao del heleni•mo macedonio oe alejl> mucho de 

loo ideal•• de la época cUoica griega, tornilndooe en un arte figurativo 

y realiota, La armonl.a de la pintura y eoeultura helenintica fue rota y 

el dinami•mo que la• eotigmatizaba llegó a oer violento e indómito. El 

escultor no da un pa:10 atrA:s ante el dolor de la agoni.a o 10:1 lamento:s de 

la desesperación. Una obra maeatra como El galo moribundo, de la escuela 

de Rodao, eje!l'Plifiea lo anterior, otro• oerl.an el grupo que repreoenta a 

un galo que mata a :m mujer y luego :ie ouicida, por no caer prisionero, 

asi como la famosa escultura Laoaoonte y sus h1:Jos donde, en una muestra 

de crueldad :sin precedente:1, :se puede observar a Laocoonte y :m:s v.i::1tago:1 

:siendo enro:scado:s y devoradoe por do:s colo::tale:s ::1erpiente:1. 

Luego de e:ito:s acercamiento:s preliminare:s hacia una e::1tética de la 

imagen cruel, no:s tra:sladamo:s ahora a la fuente legitimadora de eate 

oadiomo ic6nico: el arte criotiano. 

Reman Gubern hizo una intere:sante reflexión en torno a la imagen 

religiooa y la oitúa como la precuroora de lao manifeotacioneo artl.oticao 

oanqrientao con f1ne:1 moralizadoreo. En contrapooición a lao cultura:1 



• Laocoonte y sus hijos, del grupo escultórico de la Escuela de Rodas en el 
periodo helenístico. La realidad terrorífica y la tragedia humana fueron las 
principales intenclon-es plásticas de esta etapa del arte griego. La escultura 
es una róplica romana, la original data del año 225 A.C. 



anti-icOnica:s mu3ulmana:i y judia:s, el cri:itiani::tmo va a carac:terizar:se 

por la va:itedad de :iu:t repre:ientacione3 iconogriificao~ Tratando de evitar 

la idolatria de loo pueblo• "pagano•", la religión criotiano-cat6lica oe 

convirtió, paradójicamente, en la principal fabricante de im~geneo 

ml:sticas de la que 3e tiene conocimiento. 

Deopuéo de la rigidez del arte criotiano arcaico y· el de la Edad 

Media, el Renacimiento italiano influyó de manera impcrtante en el miomo, 

aunque la imagen o~dica pcr la que •e caracteriza la iconograHa 

religiooa encuentra ou nacimiento en el periodo barroco. El barroco, 

nombre de,:,pectivo con el que :se denominó a la corriente arti::stica :surgida 

como producto de la Contrer.reforma, 3e caracterizó por el dramati:nno y la 

exageración en lao arte:7 pU.:stica::s. Pero e~ta cualidad no -era gratuita. 

Deopub del cioma de la Igleoia Católica provocado por Lutero en 

Alemania, la imagen religio:ia tuvo la neceaidad de :ser modificada, en 

arao del barroco, para reorientar la fe de la grey. 

Mientra:r que la iconografl.a religio~a :surgió como una forma de 

ilu3trar a loo creyente~ iletrado:t, para la época de la Reforma luterana, 

el papado :>e vio en la nece:tidad de crear un arte "popular" para la 

propaganda de la eertidumbre católica amenazada. E::1ta 11 modernizaciOn" 
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do la iconografia criotiana cre6 arquetipo• y modelo• que aün prevalecen 

en nueotroo d1ao. La imagen religiooa •e cubrió de eocenificacioneo 

:sangrienta:s, de dolor, de martirio:s y perver:sionezs que cumplian una 

con::1igna aleccionadora y moralizante, función :similar a la que per::Jiguen 

lao reviota:s e:tpecializada:J en nota roja que e::1tudiaremo:1 po:steriormente. 

Por lo pronto cabe :Jenalar que el culto e:spectacularizado :su:stituye 

a la creencia auténtica gracia:ll a la imagen. El mi~mo Gubern lo explica 

en e:sto:t término:s: 

"1!1 bonooo, OD11• cl'edimiobipc:ulillllilliw, cmla ~ dt-ortirioo 
para ~a loolida, apiraa-Smacmolividodrmovadomd 
aptdlld<r, -dt ......,._ ol pudiil> m ,_q,oc:adi8cil de: aioio 
lfliPm"(B). 

A travéo de la imagen cruel, la Igleoia Católica de lao pootrimer1ao 

del oiglo XVI haota mediado• del XVIII encontró un medio de ougeotión al 

fiel, por loo canaleo del oadi"111C> y el morbo. 

Fueron las imágene:s religio:saa del barroco lao que introdujeron una 

tradición del amarilliomo iconogrUico, que luego influid en el 

oenoacionaliomo que oe popularizarA mb tarde en la eot6tica de la 

cultura laica del romantici:nno, como :se puede apreciar en el dramati:smo 

de Delacroix. 

lll aadi.., dll la ~ 11e relaaiona - la hipernalidad, .,. dllair, 

el in-to por pla_,, un uoso dll realidad --· qae aspira a 

nat:ituir la apreaiaaióa dinat:a dll las aoaaa. 

B. Oubem, Rmmn. Ob. cit.; p6& 24. 
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La .1parición de la fotografia, que oe ubica en 1026 por Nicéforo 

Niepce ( quien aprovechó la oenoibilidad de lao oaleo de plata a la luz y 

loo avance:i de la compo.:sición de la cámara o:icura), da un vuelco a la 

hi:itoria de la imagen y, po.steriormente, adquirirá un valor :!lupremo con 

el cine, la fotografia con movimiento. 

2.13 La. CRlllWlll> DB La. IllMDll t I4 llOTA ROJlL 

Remo• vioto en el capitulo primero cómo oe geotó un guoto popular 

por el oeguimiento de noticia• policiaca•. Si enlazamo• eoto último con 

la• teor1ao freudianao oobre la agreoi vidad y todo lo que hemoo 

contemplado acerca del •adiomo, podemoo llegar a una explicación 

coherente del hecho, 

No en de extraftar que, ni el .ser humano encuentra un placer 

vicaria! a travé:i del mal ocurrido al otro, la.:s informacionen 

periodintican :iobre crimenen y aneoinato:i conoti tuyan una fuente rica en 

imágenen que vender, En México tenemoo una al ta tradición ocidica, que 

podemoo atribuir a la mezcla de do.e cultura:. explo:riva:1 e inten:iao. 

En primer término, loo aztecao que :ie habian eotablecido en el Valle 

de México, eran un pueblo oanguinario y guerrero. Apropi~ndo:te de la 

magnifica cultura de lo:t pueblo:s a lo:t que ~ojuzgaron, lo~ azteca" "ª 
adueftaron y adaptaron a la:s tradicione:J tolteca y teotihuacana, pero :Jin 

abandonar :su:s tradicione:s bélica:s. El autoritari:Jmo azteca, cimentado en 
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"la neceoidad cóomica del oacrificio humano"(9), encontró en loo 

aoeoinatoo la fuerza para implantar un régimen de terror. En la religión 

azteca, el oacrificio humano era el precio que oe tenia que pagar por la 

vida, ya que la :sangre era el alimento del Sol. La muerte era algo 

cotidiano debido, en primera in:itancia, a que con:i;tituian "el punto 

central de la• ceremonia• que aboorbian totalmente a la población" (10) y, 

por otra parte, "porque loo particulareo tenian también el derecho de 

inmolar hombreo por :>u propia cuenta" (11). 

El martirio y ejecución de oereo humanoo para loo aztecao, oin 

embar90, no oólo obedec!.a a motivoo politicon. y reliqiooo:J, aíno que 

igualmente fueron conformando una tradición de oadiomo vicarial oin 

precedente•. Oe eota forma, el oacrificio era pOblico e incluoo, en 

alguna:r oca:rione:i, era parte del "eopect~culo" que algunos oenore:s ricoa 

ofrecian a suo invitados en fieota:s o celebracione:i y oe castigaba 

inclu:ro a quiene:i rehuoaran el pre:rnnciar lo:t acto:s cometido3: 

"El a<>DÍlla T.......,,..c:ocribe que b jdi:t y b- 11111 invillllol aooiolir 
aloeaaili<:íottma....,..paaclt...-Aaifialdolli~a-
aía. AdmMr, elÍIÜlll modidol pmillm pa .i -.de ...,.u.. queibmol .... 
fic:io,mlu..-dembirllo....ic.....-comolooipalamoral~ 
tuvímn ... mol plo de ICf pmoe del,_.,, daml)wa o lloni"(l2) 

Cada veinte dian "ª hacia una. celebración ritual donde forzo:ra.mente 

tenia que llevar:ie al cabo por lo meno!' un -'acrificio humano. Deade 

.recién nacidoo ha:ita anciano,,, lon infortunado:r eran pa:iiado" por cuchillo 
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:en honra" del dio:1 que, por turno, tuviera que :5er honrado. 

Séjourné toma de Fray Bernardino de Sahaq~n lao oiquienteo 

de.:Jcripcionea; 

"llAclm ..,.Ul'Y oolam: fialadd dioo llllllldo Xipe Tó!ec, y también a boln de 
Huilzilopoclali. Ea csl&fiala IDllllheo a lodol loo cmJ1i-. boaila, mqjcra y 
ailloo. .. loo llcvabmpor loocobdlooc:oda """d""°por ..... miba, yá olpJD> 
DO quoria frde IU gndo, llorihmle.......SO J-. donde alabad to,jOn de pÍ<Ga 
donde leliabloade-,y 1e...-.ac:odr.U110de dlood """1.6aaivida. .. luq¡o 
locdiolmlpirla .... obt,io,dondc...i..dl<ll......iotarqueloo 
dcaollabm..Dapl de deoolladoo, loo diYidlm yarriabon a Moc:kZuma 111111111lo 
pma que comicle y lo claml lo lqJ&lliana loo olrol prindpalca yporiaila. •• 
ca-de 1oo 11:11 .... toma1iade loo cohdlooalU autiw, lollevobaa Apldlc. .. 
..... loo lllllmde-y bediabaa oobrcloobombma<Um. ylUblanloo a 
lo allodd C14 donde alabe ...... liqoy1m-de "'-yllll aid ÑqjO 
CXllllOllZahaadarwclcoayi.ca-._,. dWC.cautiw ... ymaloai-qoala 
....................... yJ>Clllianlemcimadto,jOD. .. y loetp le ahrlmloo 
poda... le.....,d c:uw.6ay le arrojahanaloo pica de la-de Xiuhtmi1li, 
dio& cid fi>q¡o•(i3). 

Eete ai,,tema :5angriento de la cultura azteca, aco:ttumbrado:J al 

aoeoinato cruel fue una de lao cau3ao por la• que la Conquiota reoultó 

re la ti vamente fácil' todo:11 lo pueblo:. dominado:r por el autori tariamo 

azteca ne unieron a Corté" por el inten:5o odio que hacia lo:5 habitan te" 

de ?enochti tlan profeoaban. 

Por otra parte, loa eopaftole" que llegaron junto co~ Corté.., no eran 

preci:5amente uno:t fiele,:, repre,,entantea del Renacimiento europeo, ya que 

pertenecian a la:1 cla,,e:11 ~" baj ª" de E:1pafla, entre ::roldade::rca y 

aventurero::r en po::r de fortuna, rebo::rante::r de ignorancia y fanati~mo. Lo::r 

per::ronaje::r letrado.:ii que exi::rtian en medio de e.:iita caterva eran lo::r 

fraile::r dominico,:, y franci::rcano::r, quiene::r con ::ru::r Cri::rto::r ::rangrante::r y ::ru 

13.&joumt,~Oll.cit;~U-37. 
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cateci.omo amedrentador adoctrinaron a un pueblo en :11 :sanguinario. Qué 

puede deducir•• de eota fuoi6n? Que México tiene en ouo origeneo una 

amplia u:sanza del :iadiomo tanto factual como vicaria!, por lo que la 

crueldad de la imagen forma parte de nueotra cultura moderna, 

La:r corrida:s de toro:i, lan pelea:s de gallo.:1, la:s repre:sentacione:i de 

la Paoión en Iztapalapa, el jolgorio on Dia de Muutoo y el enorme tiraje 

de la.o revi:sta:s e.:specializ:adao on nota roja, entre otro:s exponente:i, 

demueotran que el mexicano participa de la• caracteriotica• tipológica• 

que Freud confiere. 

El éxito del crimen iluotrado en México fue, como ya ha oido 

expue.oto, producto de la circulación afortunada de 10:1 primero:s pa:iquine:r 

policiacos ilustrados en Gran Bretana como .Poliae - y Oll«>lmd ,,. ... ,. 

~ Bool:land nzd, en donde oe desmenuzaba un determinado asesinato con 

grabado• oin texto (para llegar al oector popular analfabeta, a la manera 

de la iconografia religio•a), ademA• de la introducción del eotilo 

norteamericano de periodinmo y de 10:1 primero:1 reportero:!!. 

La pregunta e:u Cómo eot~ conformada la imagen cruel en la nota 

roja impreoa? Si por algo :ron conocida:s lao fotografia.o de la:r revi:rta:11 

polioiacaa eo por oua im4gene:u é:sta:r tienen doa connotacione:s. Por un 

lado, por aer fotografia:s que ilu:Jtran una noticia, el ob:Jervador :Jaba 
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que lo que e:ité viendo e:s "real", e.::i: decir, .::i:u experiencia vi:iual e:itá 

condicionada por la :1en,:,aci6n de "verdad". En e:ite ::llentido, Lorenzo 

Vilche:i apunta que "el valor ideológico de una foto de pren.::i:a nace porque 

.::i:e le atribuyen determinado.::i: :significado:i a la:i condicione:i perceptiva:i 

de lo:s elemento.::i: que :ie combinan en :1u :iuperficie formal 11 1 ,:,iendo a:il, la 
I 

foto de premra, :iegún Vilche:i, "el canpo vi:iual contiene fuerza:t activa:i 

que movilizan la emoción del lector, de ahl que la foto de pren::ia e:i la 

traducción e:ipacial del e:1fuerzo humano por atrapar la realidad 

cotidiana" (14). De lo anterior :ie de:iprende un .oegundo a:ipecto, mci::i 

profundo, que :ie encuentra rodeado por la tran:igre.::i:ión a la muerte y el 

hecho :iubcon:iciente de no :ser él el que aparece en la foto. 

El hiperrealiomo fotogr&fico en la nota roja otorga al eopectador 

una po:1ici6n ouperior oobre lo que oboerva, oiendo éota la principal 

motivación :subcon:sciente del Dujeto que recurre a la:s informacione:s 

criminale•. Eoto también lo oaben lo• periodiota• que laboran en loo 

tallere:s donde :se producen la:s publicacione:s de nota roja impre:sa, al 

mi:smo tiempo que conocen la efectividad de la imagen en la:s impreoione:s 

humana:s. 
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En entreviata telefónica con Ampelio de la Cruz, fotógrafo de ltnlaoe 

lloliciaao, pudimos saber un poco !Mo sobre la fotografia del crimen: 

Pregunta: Exiote alguna regla general que condicione la" fotografia" que 

ae toman? 

Re:spue:sta: No tanto como una "regla" / no:sotroa recibimoa la información 

:sobre un crimen -por lo general :siempre e:stamo:s en contacto con laa 

delegacionea-, y luego vamoa a cubrirlo con toda la libertad de mundo. Ya 

de vuelta en redacción, el jefe de información y no:sotro,:, :ieleccionamo:s 

laa fotografla:s que van a aparecer en la reviata. 

P: Cuálea :!!On :iiu:s criterioe para realizar e:sta aelección? 

R: La:1 foto:s má:s impactante:s :se quedan y, mucha:s vece:s, e:!I dificil 

eDcoger entre tanta:s.,. Utilizamo:s, por lo general, doo rollo:s en una 

oola noticia, por lo que deopuéo resulta complicado elegir lao que van a 

salir publicadao, 

P: U:sted mencionó que :!leleccionan la:s fotografia:s "rni:s impactante:s". 

Aca:so no e:i:tamoo hablando aqui de "reqla:s"? 

R: Bueno, :si :se quiere ver de e:se modo, pue:s :si :seria como una regla. 

E:sta:s foto:s :son la:s que la gente diofruta (:sic} y por la:s que no:sotro:s 

comemoo ("ic), 

P: como "aben que eotao fotograf1a" oon la" que mA" agradan al p\1blico? 
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R: Lo que llama la atención en nuestra revista son las fotos, La reviata 

.., vende por las fotografiao que contiene. No es lo mismo leer una 

noticia que "verla", yo creo que en e::sto radica nue:stra popularidad. 

La fotografia en la nota roja cumple, por lo anteriormente 

corroborado por el reportero grAfico de una de tanta:s publicacione::1 ,:,obre 

nota roja impre::1a, con vario::1 e::1tatuto::1 muy bien identificado::1. En primer 

lugar, e::1 evidente que :se trata de la difu:sión ma:siva de la imagen cruel, 

organiz:ada y planeada por ca:sao editorialeo. Pero exioten otro::1 motivoei 

que vayan m~• all~ de la aparente explotación del morbo con fineo de 

lucro? 

La re:1pue:sta 

continuación. 

e:sta pregunta trataremo:s de encontrarla 

2.2. 11.L IllPACTO DB U IlllGEH 

2, 21 BL COLOR Ro.JO: U IWIGllB 

Cuando la fotografia era en blanco y negro, la :sen:sibilidad ante 

la autenticidad proyectada por la imagen fotogr~fica no era tan 

com,ciente corno cuando aparece la fotografia a color. E:ito parece un 

. axioma, pero el impacto que provocó en el e::tpectador ne inten,:,ificO 

nobremanera. En el mundo cinematográfico, por ejemplo, cau::saron gran 
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expectación l•• primera• peliculao en :rechnicolor. Sin embargo, cabe 

8enalar que la imagen, que repre:renta a la realidad de forma 

convencional, corre3ponde a lo aceptable en la oociedad. 

La imagen cruel en la nota roja impreoa "º caracteriza por la 

luminooidad e intenoidad de loo coloreo. Hientrao que para otrao imágeneo 

el color no e:r indi:rpen:rnble, en la:r fotografia:r de cr1mene:1 e:s particula 

toral' para la impreaión del eapectador. En México, como ya lo hemo:J 

planteado, el parteagua,:, entre el creciente triunfo de la:r publicacioneO' 

de nota roja impreoa lo conotituye la aparición de la fotograf1a a color 

en las reviotao del género, honor que se le atribuye a Al.anal. 

La diopooición del color en lao reviotao eopecializada• en nota roja 

no e:r producto de la caaualidad. Ea 8abido que lo:r colore:r, en 

inveotigacioneo poicológicao realizadao a lo largo del tiempo, pooeen 

caracterl.oticao que influyen en loo eotado" de animo del oujeto, e 

inclu.:!'o pueden llegar a modificar conducta.:r en un momento determinado. 

Eo de dominio pllblico el hecho que en el tratamiento para 

eoquizofrlinicoo interno• en un hoopital poiqui.ttrico, exioten prolongado" 

oometimlento:J al paciente en cuarto:J con parede:1 de color rooa para 

"tranquilizarlo:i", mientra:i que en la:i e3cuela:r :ie utilizan en lo:s muro:s 

coloreo como el verde piotache como inotrumento que favorece el óptimo 

aprendizaje. 
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En paicologia, apelando loa eatudioa que ::sobre la influencia 

cromática hicieran John Frioby(l5) y André Delorme (16), loo coloreo oe 

dividen en doo aoociacioneo poicológicao: frioo y c.\lidoo. En la eocala 

croiM;tica, lo.:ll azulea, violeta:s y verdea oon colore::1 frio:i, mientra.o que 

lo:s rojoa, naranja:r y amarilloo :1on coloreo cálido,,. 

Eatá demo1:1trado, con hecho:s fehacienteo, que loa colorea cálido:s :ion 

excitadore:i y mayormente e:iitimulante:i del .::si:stema nervio:ro humano. Se 

comprobó que el color rojo, por ejemplo, pone al individuo en un eotado 

de alerta. Por el contrario, loo colore,::, fdo:J cumplen una función 

terapéutica, que calma y relaja la tenoión nerviooa. 

Lo:s colore:! en la:s reviataa e:ipecializadaa en nota roja, exiate un 

predomin~o de loo coloreo cálidoo ::iaturado.5, aiendo loo má::i recurridoo el 

rojo y el amarillo. En la fotografia, oe utilizan peliculao ASA 400, de 

mayor oenoibilidad a la luz que depuran la fidelidad del color. Por eote 

medio, la:i imágene,:, aparecen clarao y brillanteo, proporcionando al 

lector la crudeza de la e:icena fotografiada. El texto que conforma la:i 

cabezao y balazo:i de la portada de la:i publicacione:i et1tá e:icri to con 

negro en un fondo amarillo (recordemo:i que un color obttcuro en un e:ipacio 

claro eo llamativo), o letrao rojao en un fondo amarillo también. La 

atención del ob:iervador queda, entonce,:,, fija en la retina y enmarca, de 
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flg. 2 El uso de \os colores como medio de contraste y para reforzar la Impresión 
visual del espectador. 
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manera p:iicológica, la información gráfica que aparece tanto en primera 

plana como en la:1 página:1 :iub:llecuenteo. 

2.22 La. DIBTIUBUCIOtf PO'fOGÚFICI. B11 LaS IUIVIllUS BSPECULIZAIW! 111 llO'fA 

RO.D. 

Por :ier publicacione:i icónica:i má:ll que de información, la 

diotribución del material gráfico rebaoa al texto eocrito de la noticia. 

En lao revi:ita:i de nota roja, la imagen cruel e:itá di:!ipUe:1ta en una 

proporción que va del 80 al 90t en la iluotración de cada página. En una 

plana nomal -hay que recordar que el formato de la:t publicacioneo e,:, 

tabloide-, que con:ita de cuatro columna,,, aparecen la:i fotografia:i 

cubriendo ca:ii la totalidad de la planat el texto e:icrito eo breve 

(aunque luego veremoo también lo• mecani•mo• del texto en el capitulo 

tercero). 

El promedio de imágeneZJ que :ie ubican en una plana e:i, 

aproximadamente, de 4 fotograf1a• de 10 por 9 cent1metroo, aunque hay 

página:s que contienen haota 9 fotografia:. de la:i m.i:ima:i dimemsiones en 

una :iola, a:i1 como también el tamafto de la:J impre::üone:i gráfica:i puede 

llegar a loo 20 cent1metroo por 15, 

La mayor parte de la::J placaD e::Jt:in acomodada::J en forma horizontal, 

casi todas en med.íum shot, pero cuando el objeto fotográfico es la 
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victima de un crimen, que por lo general eoU envuelto en la parafernalia 

de la escatolog1a, los planoo versan entre el medium y el bi.g clase up, 

al mismo tiempo que loo perpetradoreo del acto (en la nota roja impreoa 

una conzsiqna invariable en el "crimen y ca:stigo", cue.,tión que oe 

abordará deapués}, e:iempre eetá.n fotografiados en medium close up~ 

Hay una oboervaci6n curio:ia, digna de mencionar:se: mientra:s que la 

fotoqrafia de pren:sa :surgió para ilustrar el texto noticio:to, en la:J 

reviotas eopecializadao de nota roja, el papel del texto cumple una 

función inver~a, ee decir, apoya a. la fotografia en lo:s fine:s 

poriod1sticoo. Siendo aol., la iagen cmsel en la not:a roja u.>reea 

aqu611a. l!ls la fotograf1a la que "invita" al lector a complementar su 

información visual con loo pieo do foto y lao rudimentaria• Uneao que 

con:!uman la noticia. 

Sobre e'te a:tpecto, Vilche:s ya babia :seftalado con anterioridad que 

la fotografia periodbtica puede oer IM• elocuente que la noticia 

e:scrita, por lo que la imagen de prenaa puede tener una "exi:ttenc:ia 

autónoma" raopecto del texto escrito y la narración vi•ual puede 

organizar"e en forma paralela a la narración literaria de una noticia, o 

bien en forma contradictoria a ella, o finalmente, en forma neutral (11). 
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Eota vida independiente de la imagen dentro de la nota roja impreoa, 

le. otorga a la::s publicacione:. un carácter eopecifico y claro aobre el 

perfil del mercado al que oe dirige la publicación. Sobre eoto último 

hablaremoo deopuéo. 

Baerta con mencionar que la foniia en cómo e::stán di:11pue:1taa la:s 

fotografia::s no e::s arbitraria, aino que oiguen e::statuto:1 perfectamente 

bien identificado• en cuanto a la lectura lógica que el lector realiza al 

revi::sar una plana. La foto de pren::sa como texto !cónico independiente 

puede ver::se y "leerae", adecuado y comprenaible, ::sin que exi::sta la 

nece.:ridad da una fra15e que lo acoq:>afte. En laa revi.eta::s de nota roja, .:11in 

embargo, a pe:!lar de que la imagen atrae a lo::s lectore:!I y constituye el 

motivo de ::su éxito, por ::ser foto de pren::sa e::s evidente que ella de:1pierta 

numeroaa::s expectativa:11 en el lector y que con frecuencia no ::sólo pueden 

.:rer ::sati!llfecha::s por la imagen en ::si. Según lo anterior, recurriendo de 

nueva cuenta a Vilche:t, :te deduce que "el lector ve y percibe, pero 

ademá:t quiere :saber, y :si e:1te :saber no puede :sati:sfacer:se con la 

iconografia eo neceoario ayudarle con una leyenda complementaria" (18J. 

La p6gina de la nota roja :!Jlpren no oe lee po!' su :f.nfo,,..ai6n, aino 

por ou -Uvidad, •• decñr, po!' au upnai6n. con antelación al 

contenido :se :tit1la la forma. A continuación, aparece una relación entre 
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la• fotoqrafl.a• Y el nllmero de página• que pooee una reviota comlln de 

nota roja, con el fin de que podamo:s t~ner una aproximación oobre la 

~aturación de imágene~ cruele:5 que podemo:s encontrar en la~ mencionada.~ 

publicacione•. 

PVBUCACIÓN NUMERO DE PROMJIDIO DE ANVNC'JO l'llOMJ'.DlO m: 
PAGINAS roroGRAriAB l'UBLICITAJUO IMAGl!.llllS POK 

POllNUMERO PAGINA 
ALAR.DE 

31 110 7 3.7 
ALARMA 

3!1 128 9 3.5 
ALl!ll.TA 

31 115 !I 
CllMl!N 

33 125 10 4.0!I 
CU!ITODIA 

31 117 10 4.0!I 
l'IA8H 
l'OUCIACO 2!I 106 3.S 
ENLACB 
POLICIACO 31 138 9 4.7 
PELIGllO 

31 117 7 4 
modia 

32 11!1.!(UP) llS(I) 3.!11(4) 

Como oe puede apreciar en la tabla anterior, la proporción que 

existe entre la diopo~ici6n fotográfica y el e:spacio diopueoto, oe 

encuentra ubicado en una proporción de 119/31, que •i •e le aftade la 

diferencia por anuncio• publicitario•, no• da una proporción de 127/31, 

lo que no• ofrece un promedio de 4 im.\gene• por página. 

Ahora bien, :ti con:Jideramo:s e:5te promedio y lo trasladamo:s a la~ 

.. Lol ~de folopda por~ ul como laccmbilidlcl de lllWJcioo publicitarilll Pll1I rcalJt.ar la 
tabla pioporclomJ. .. obluviaoo. m<di&nle la misi6n de diez ......... de cada publicación (11111Dlal de 80 
r..mtas m die< 1"111nD). que""" p:op!llO lu COIJlllnlco lu aialcs tuvieron que C<ll11'!C en cifru ialood.. pom 
ticilitatb cüculoo. 



Apro•1m<ldamen1ealasoosoe1a 
mai'lana. Adnan.adelCarmen Va1gas 
Fe1'de1, Everardo Sova1a Delgado. 
An9el A!civ1ades A~ellllaflo Castro 
y José Allredo Ortoz Ous1os. de 22, 
24 y JO años de edad, respl!C!lva· 
mell1e.011g1nanosdeTu•1epec.oue 
se Oesempeflaoan como agen1es 
de Uáns110 de aqueua ciudad. se 
Oin9iana1asolrcu1ascent1alesdesu 
dependencia para1ec1bor un curso 
de vialidad. pe10 al llega1 a 1as cer· 
caniasdeestacabecerad•stntal.el 
at11omov1I Canbe azu!. con p1.1c:i'> 
de circulacion YPM-975 del Estado 
de Veracruz. en que via1aban. se 
sahódelacarre1erarodánoosepor 
lape!.g1os<iladera.quedonohaoer 

lnm; drt1olr~ 11111m~m1n ljtH' ti 1t'l1ÍI uln rn q11r 11.1¡.111.111 lu' ditrnlr\ dr 
IUn\lln,\l•lurr.111.1,1arllnndoiMh.1rr.1mn 

s10opcrunosenc1nos.allondodela 
barranca hub·e1an iaoa parar 

De los hecnos lomo conoc1m•en· 
10 Honorio Gonlalet Mendoza. 
agente del M1n1steno PUbl1co de 
b11anoeJua1ez.ou1en01oreoe1os 
hecnos y on:Jeno oue los cuerpos 
luerantraslaOadosalServ.c10Ml!d•· 
co Fo1ense. Posleriormenie ros 
occisos fueron 1dent1l1cados como 
AdnanaoelCarmenVargasFehder 
y Evera1ao S1va1a Oeigaoo Poi 0110 
laoo. tue delenodo y conouc•OO al 
Reclusono Mun•c1oa1 de :a tocah· 
dao. Angel Alc1v1ades A•1enoaiio 
Cas110.ou1endeclaroantelaAepre· 
senrac100 Sooal. Que el canduc1or 
del m1n•aulo era José Alhedo Ortll 
Bus1os.Quea1verlamagn11udael 
acciaentehuyóhacia1acap1taloel 
estado.(Por Mtlqulados Cortes 
V.i.zquez). 

U.11!Nll1'1lrJ\11111\lr1101'1tl~•11.rnrl11111nll'nlndrd.irh•tJ1•111\1,11L1wr...,1 

tr1111.1rr111t.1111>1<l'o'UI""'"' 

Fig.2.a Distribución fotográfica tipo en revista especializada en nota roja. La 
proporción que existe entre la disposición fotográfica y el espacio dispuesto, 
se encuentra ubicado en una proporción do 119131, que si se le añado la 
diferencia por anuncios publicitarios, nos da una proporción de 127/31, que 
nos ofrece un promedio de 4 imágenes por página. 
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magnitude• y el eopacio real que la• imAgeneo ocupan en cada página, eo 

pooible obtener la relación imagen-texto tomando en cuenta la dimenoión 

de cada fotografia y •u diotribución en el área vioual. 

En una página "tipo", lao fotoqrafia.:s po.:seen dimenDione:s que varlan 

entre la• medida• 11 • 16 cm. y 10 • 9 cm,. Al conoiderar que la plana 

eo un rectángulo vertical, con una ba:te de 22 cm:s. y una al tura de 30 

~., oe obtiene una .3Uporficie de 660 CIM2.. Si en una página, en 

promedio, hay 4 imágene• {do• de ella• con una extenoión de 11 • 16 cmo., 

y la• do• reotante• de 10 • 9 cmo.), acompaftadao por el texto 

periodiotico !incluido• loo pie• de foto, la• cabeza• y balazo•), 

llegamo• al oiguiente cálculo: 

SUPERFICIE TOTi'J. SUPERFICIE FOTOO'WICA SUPERFICIE TEXTO PORCENTAJE DEL 

MOcmZ -2 :l.ág91>H $ 11 

• 16 -· (176 <=2) • 

352 <1112. 

2 :l.ágenu da 10 • 

9 ... (90 aa2)• 180 

<1112. 

PER!OOlsTICO ESPACIO OCUPADO 

121cm2. (fot:ogrdha) 

352 092. da 

660. 80.n 

(!:esto) 

128 092, da 

660. 19.3H 

Como puede apreciar.:se, el eopacio que ocupa la fotografia, ea 
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Mario Alberto Rodríguez, 
salvó mllagtosamente lil 
vida, aunque quedó serla· 
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ser conducido a.I hosplt.a.l 
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do"s tu.ilers mhmtus los 
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.. ~·.; ~f~. _1,_r_u;;.g•-·------' 
Flg. 2.b El espacio que ocupa la fotografla, es decir, la Imagen cruel en estas 

publicaciones, en promedio, es de un 80%, mientras que el texto cubre sólo 
el 20% en la distribución fotográfica. Una revista especializada en nota roJa 
es primordialmente Iconográfica y la escritura es sólo parte complementarla 
del ambiente visual creado en torno a un hecho noticioso. 
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decir, la imagen cruel en e,:,tao publicacioneo, en promedio, e,:, de un 901:, 

mientra• que el texto cubre o6lo el 20t en la diotribuci6n fotogrHica, 

por lo que queda demostrado que una i:eviata espeaiali•ada en !>Cita roja 

ea priloordialJMnl:e ioonoqrliiaa y la esari tura periodist:iaa es 4610 la 

parte aooplmnentaria del mibient:e visual creado en torl>O a un beoho 

noticioso. 

2, 23 EL SUJB'rO FOTOGRáFICO llH L1. IHllGBN CRUllL 

Para lo.::J fine" de la imagen cruel en la nota roja, la "victima" eo 

el principal "ujeto en el ob.jetivo iconice. El protagoniota oufre y el oe 

encuentra envuelto por la muerte, rodeado por todoa los elemento" 

:ranqriento.o que pueden exi:rtir. Aunque la función moralizante de la 

imagen cruel y la influencia potencial que la fotografla hiperreal 

confiere oerán abordada:r en el tercer apartado de e:ste miomo capitulo, e:r 

nece.,ario eotablecer que el oujeto fotográfico en la nota roja impreoa 

implica el gozo en el dafto ajeno eopectacularizado, ya eobozado en e:sta 

:sección, por lo que ,:,iempre exiotir{I un actor principal en torno al cual 

:re elaborará toda una relación vi:mal. 

tao fotografia:s má:s impre~ionante:s :Jobre noticiaa policiaca3 

3iempre 3e encontrarán en laa iluatracione3 de la3 revi3taa 

eapecializadao en nota roja, La condición fundamental para que una 

victima :se convierta en el actor principal ante:s mencionado, eo que 



65 

e:rté muerta. E:tto :suena iró~ico, pero e:s la verdad: no hay nota roja :llin 

occi:io, a::ii como no hay crimen :tin el cuerpo del delito. 

Ahora, la victima en cue:tti6n, luego de cumplir e:ita central 

circun:staneia, debe ob:serva.r otra caracteri.:ttica fundamental: :su dece:so 

debió de haberoe producido por cauoao violenta•, por lo que e• meneoter 

que la:s condicione:s en la:s que oe encuentre en el momento de :ter 

fotografiado incluyan elemento• eocatológicoo. 

Eocatologla eo una palabra que proviene del griego ooxawl, que 

oignifica "último", y deriva en el compueoto OlfbP,«'Xll, cuyo oignificado e• 

"excremento•. La <lefinici6n etimológica de "eocatologl.a" e• "tratado de 

inmundiciao", y para fine:i de nueatro e:itudio diremo:s que, por exten:'16n, 

el vocablo :ie .refiere a todo:t lo:s elemento:r oculto:t que :ie vinculan con 

la muerte y el de•tino final del hombre. En la imagen, la eocatologia 

rodea a todo lo relacionado con la :iangre, la:s vi:icera:J y demA:s 

fundamento• horripilante• que aparecen en el campo .iconogratico. E• 

oabido que en el cine de terror, por ejemplo, gracia• a la pér<lida de la 

capacidad de a:Jornbro del e.o-pectador, fue nece~ario recurrir a la 

eocatologl.a para aUll\entar la rudeza de la imagen, por lo que ourgió el 

género gore, que luego producida los subgéneros splsCter o slt1aher film 

(to slash significa acuchillar, rebanar o cortar en tajos), donde la 

brutalidad de la• eocena• contiene un deopliegue exacerbado de 



hemoglobina y dentazamiento:s nádico:s. Como dato curiono, Roman Gubern 

atribuye a la pelicula El Exorcista, de William Friedlcin (1913), la 

maternidad del gore (19), que serla perpetuado con Has•cre en Texas de 

robe Booper (1914}, El Despertar dal Diablo, de Sam Raimi (1983), hasta 

culminar con la:s cintan de Ren Craven, a quien :se debo la primera 

pelicula de nFreddy Krueger", Pesadi.lla en la Calle del Infierno I 

(1984), que tendria una serie de secuelas con el mismo personaje. 

Sin embargo, la diferencia entre la encatologla cinematográfica y la 

pre:sente en imagen cruel real :se encuentra marcada, de manera obvia, en 

la autenticidad de la fotograf1a periodlotica. 

La victima esta fotografiada, invariablemente, en el lugar de lo• 

hechon, tal y como ne encontró al llegar la policla. Primero en 

presentado el sujeto fotogdfico en plano general, para que el lector 

quede aituado en el ambiente/ con frecuencia, aparece a lado un close up 

del cadáver, una vez que el e:spectador identificó el e:spacio, La victima 

:siempre e:rtá en un charco de :sangre y aparece ca:si deforme. E:s común que 

lo• reportero• de la publicación de nota roja que estén cubriendo el 

acontecimiento, con:sigan una foto de la per:sona en vida, con el fin de 

montrar al lector c6mo era ante.s de :su muerte. 

Hay una ob.servaci6n peculiar en la imagen cruel de nota roja: cuando 

19.0uban,ll<aau.Ob.cit;J>4124. 



Flg. 2.c La victima es el principal sujeto fotográfico. Aqui podemos observar a la 
victima en plano general. 

Flg. 2.c' El sujeto fotogríifico ahora en un acercamiento. 



Flg. 2.d Uno de tos requisitos fundamantalcs quo debe prnscntar 1.1 vlcUmn an la 
imagen de nota roja Impresa, lo consliluye la escatologla. Estos son 
ejemplos de las lmpficnciancs esc1;1tológlcas de la victima. 



l 

'''ii. ·i .!!·~:h~·· 
l:t:. • ... -:f"".f,J%';t. .. 

Flg. 2e. y 2.e' La victima en closo up, como eje en torno al cual se establecerá una relación 
visual. · 

:::-'): 
L~. ,. ~~ ' 
~~:,.;~ 

Flg, 2.f y 2.r La censura fotogrMlca cuando la victima aparece desnuda es un Indicador 
que nos acerca a la misión moralizante de las revistas especializadas en nota 
rafa. 

"· 
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el .interfecto eotA oemi o completamente de:!lnudo (lo anterior e:!I frecuente 

en la:o victiman de violación) , la:i fotografia:J :ion cen:iurada:s, colocando 

cuadro:s negroo :sobre lao parte:i "no aptan" para dejar:ie ver. El :mjeto 

fotográfico puede cumplir con todo:i lo:s requerimiento:1 e:ocatol6gico!I 

exi:stentea, pero ni e:1tá de:Jnudo eo mutilado. De aqui :lle deduce el primer 

indicio del papel moralizante de la:!I revi:1ta:!I e:!lpecializada:s ·en nota 

rojat e:1 inmoral, para ello:s:, exponer un cuerpo de:1nudo, pero no lo es 

pre:sentar la :1angre y la:o vi:scera:i del occi:!lo, profanando el interdicto 

de la muerte de un :1er humano. 

Pero volviendo a la eacatolog1a, la int:enai6n de 90otrar al aujeto 

fol:OgrU'ico en primer plano 19 aomrierta en la !.Mgen •eje• , alrededor de 

la cual oer"1 di.atribuidas laa demAa ill6-•· Aa1, la plana se convierte 

en un e:tcenario donde participan acto re~ primario:s y ~ecundario:s, que le 

dar.in el relieve a la repre:sentaci6n. 

Exi:sten otro:s :sujeto:s fotogr.1fico:s en la:11 imAgene:11 cruele:s de nota 

roja que enmarcan laZI circun:stancia:s. En e:ste :sentido, hay un componente 

nuevo al que también oe le dedica una fotograf1a aparte: el victimario, 

Cuando de a:se:sinato:s :ie trata, por lo general también aparece el agre:ior1 

é:sta eo otra peculiaridad en lao· reviota:s e:specializadao en nota roja, 

la:s cuale:s :son regida:i bajo el e:statuto "crimen y ca:stigo". 

Si el criminal fue aprehendido, corno ca:si :siempre :sucede, e:s 

fotografiado con el arma homicida en la mano en plano americano o en 

med.íum shot. Las expresiones del rostro de estos sujetos son muy 
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elocuente:s, ::ri tomamo" en cuenta que e:stán po:sando para la cámara, 

empul\ando un cuchillo, una :soga o una pi:stola. La intención de loo 

reporteroa eo mo:strar la cualidad torva y :sinieotra del delincuente. 

Pe.ro, a re1'erva que :re trate de un aoe:sino cinico, 10::1 re:ml tadoo m.uchao 

veces caen en el patetismo, porque en vez de ilustrar a un de.salmado 

criminal, ob:servamos a un amedrentado, nervioso y afligido individuo 

renuente al a:sir el arma que tiene entre :ru::r dedo:s. 

Dentro de lo.e demá:s :sujeto:ii fotogr:.fico:s tenemo:s, corno un testimonio 

de la "eficiencia" de :m labor, a miembro::. de lo:s cuerpoe de :seguridad 

pilblica · en el deoell'pef\o de ou trabajo, aoi como también aparecen 

indiotintamente lo• elemento• del equipo forenoe en ouo ambulancia•. 

Eotoo oujetoo fotoqdficoo oiempre eot&n "actuando" en plano general, a 

menoo que oea un funcionario de cierta importancia (entonce o oe le 

retrata en amertcan o medium shot). La presencia de polic1as en las 

im&genes oe juotifica sobre la baoe de una premisa: demootrar que la 

justicia siempre acude pronta y eficazmente, según el precepto "crimen y 

ca .. tigo" latente en lao funciones de la publicación. 

Exiaten lo::i: ttuj etos fotográfico3 de "ambientación", para 

denominarlos de alguna forma, que refuerzan la oituaci6n plasmada. Entre 

ellos están loo familiares de la victima -en la mayoria de lao ocaoione"

y loo curioooo que aparecen por caoualidad en lao fotografiao. Loo 



Flg. 2.g 

t 
i . 

i ! 
E\'odio y Eulogio, hamponct!lt!!> que con pist 
en ma:no, asaltan. 

Osi:u Roniero Ramfrt?1 
"jura" que él no St! robó a 
m~nor. 

El victimario aparecerá en medlum shot, debidamente aprehendido. Las 
expresiones del rostro do estos sujetos son muy elocuentes, si tomamos en 
cuenta quo están posando para la ca.mara empuñando un arma. La Intención 
do los reporteros es mostrar la cual/dad torva del Individuo, cosa que en 
muchas ocasiones no resurta, como en los ejemplos ilustrados, donde el 
crimina! parece asustado y amedrentado. 



Flg. 2.h 

Flg.2.1 

LH .iuloridadt• pollri.ir.as )' del ldlnMrrfn Publh:o se lrasl.1d.1ron 
huladlu1t'1rdelo11h~hos, 

Los cuerpos se seguridad pública siempre están fotografiados en el 
cumplimiento de su trabajo. 

" r. ..._· .. ~. ,. . ..(j} .. {~Jt}.F:.:.,: ,; ~-\ '11. ~ ,_ 

( ~'j> . 
-r \., ·~' ;[I, . 
la ola dt! s.ingrt! hact! sufrir a muchas familias, como las 

Los sujetos fotográficos de "ambientación" son conformadoS por los 
familiares do la victima y los "curiosos". 
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primero• tal vez oean lo• má•· auténtico• al oer fotografiado• (por 

oupue•to excluyendo al cad&ver). La conoiqna del reportero qr&fico eo 

captar la deoeoperación, la anquotia y el oufrimiento de aquello• hombre• 

y mujere:i vinculado:J e:itrechamente con el protagoni:Jta. Si no :ie trata de 

la mujer sollozante, puede a:1imiamo ob:iervar:se al hombre indignado 

exigiendo juoticia. 

2. 24 IUIQUIBl'l'OS loctlOGRAFlCOB 111 LA IIWllDI CRJXL DB N<l'1'A ROa. 

Una vez e:1tablecido:J los :rnjeto:i fotogr~ficozs en la iconografia de 

la nota roja impre:ia (victima, victimario, policia, paramédico:J, 

familiarea y el peraonaje incidental), ahora vamos a analizar lao 

condicione• circunotanciale• que propician el óptimo deoenvolvimiento de 

la imagen cruel. 

E• conveniente recordar la definición preliminar de nota roja: 

información policiaca que aborda ouce•o• delictuoooo relacionado• con la 

muerte y ouo implicacione• e•catolóqicao. A e•te concepto habr& que 

anadiroe la:s "preferencia:s" que la imagen cruel tiene al elaborar el 

contenido vi:1ual que ofrece al e:spectador. 

En primer término, lo:i hecho:J criminale:J atractivos para la 

conformación de la imagen deben :i:or :iangriento:i, por lo que la muerte 

violenta e• el principal motor de facticidad. cu~le!I :son lo:s 

acontecimiento:s violento:s :su!lceptible:s a tser iconizadots? Pueden 

identificar.e en do• niveleo: 
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a) Aoeoinatoo 

b) Accidenteo 

Lo:s a:ie::iinato:i :ion la parte medular de la imagen cruel en nota roja1 

el homicidio plantea el :mpremo acto criminal que puede ocurrir en una 

::iociedad. George:s Bataille dice que el ::iuce:io má:1 violento para el ::ier 

humano eo la muerte, porque :m exi::itencia confiere la ruptura de la 

diocontinuidad del hombre y la tranogreoi6n m&xima a. la que oe puede 

acceder (20) 1 :sobre eeita mi:ima idea, Freud en 4!6tem y ~abú, explica que 

el dece:io de una per::iona, :iobre todo :ii e:i violento, involucra una :ierie 

de e:itatuto:i que imponen temor y expectación en lo:i vivoo que enfrentan 

la muerte de un oemejante (21). 

Ba:iclndono:s en e::ito:i precepto:i, ahora habrá que relaciona~lo:i con la 

crUeldad y la imagen cruel. Como ya habiamo:s vi:ito, la imagen cruel e:i la 

expre:si6n 1ddica para un e:ipectador que no participa activamente en la 

de:Jtrucción de un :ier humano, pero que encuentra por medio del canal 

vi:1ual un vehiculo para oati:Jfacer :su in:itinto de agre:sividad reprimido. 

Pero hay otra connotación que va de la mano con e:Jto1 el eopectador, ante 

el temor que oonaaientemente experimenta ante su propio deceso, encuentra 

también fuente de goce en el hecho que él no eo el que eot& en la 
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fotograf1a que observa. Es decir. apareaen do• el8Mnto•, uno 

IUbconaciente y ot:zo oonaciente, donde en el primero eat:i latente el 

placer vinculado aon el dallo ajeno, llient:raa que en el ngundo "" 

enauent:ra el lliedo racional .. la alerte de •1 m .... 

En el a::ie::iinato, la muerte e::1 ::iorpre::iiva, cruel e inicua, en el cual 

oe plantea la disolución de lao formao conotituidao, con la vioión de lo 

intimo e inviolable conformado por la ::ianqre y la:s vi::iceran. En la imagen 

cruel de la nota roja el e::ipectador penetra por medio del ojo al terreno 

profano de la muer.te violenta. 

De lo anterior oe de::iprende otra caracteri::itica de 10::1 a::1e::1inato::1 

que ::ie pla::iman en la iconoqrafia de la nota roja, encarnada por la 

recurrencia y el qu::1to por 10::1 crimene::i pa::1ionale::1, que ofrecen, ademá::i 

del mero sadismo voyeur, una hiatoria para aumentar la excitac16n del 

eopectador. La mayor parte de loo homicidio• iconizado• en la• p~ginao de 

la• publicacioneo eopecializadao en nota roja oon cr1meneo de tipo 

pa::iional, o ::iea, aquellol!!I que fueron el re:sultado de Dentimiento:11 

inten:110:11 como 10:11 celo:11, la venganza, el odio, el amor. En e:11te ::ientido, 

laD relacione:11 Dobre amaniato:!! non la:11 mayormente explotada,:, en la 

iconografia cruel, y le :!liguen, en orden de importancia, 10:11 a:11e:11inatoo 

entre homooexuale• (que en la claoificaci6n criminológica conotituyen loo 

hecho::1 m.\:11 :sangriento:11), la::1 querella:11 familiare:11 y los homicidio::1 entre 

compafiero:11 de bandaD callejera::1 y clande:11tina::1 (:ton frecuente:i 10:11 

aoeoinatoo que ourgen por dioputao entre drogadicto• y delincuente•) , 
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El e:rpectador dil!fruta el imaginaree la hi:rtoria de pa:ii6n que 

deoemboc6 en tragedia, E• por e•o que el texto cumple una funci6n de 

:soporte que redondea lo:r efecto:r de la imagen cruel, aunque e:rto :rerá 

motivo del anUi•i• del •iguiente capitulo. Por lo pronto e• nece•ario 

dejar establecida la recurrencia al crimen pa:rional como beta inagotable 

de repre:rentacione:r iconogrAfica:r. 

Por otro lado, loo accil.iente:r, aunque no i:son a:se:rinato:s, involucran 

la muerte violenta y por lo mi:rmo también :ron "digno::s" de :rer iconizado:r. 

Aquelloei que encuentran la muerte en un aparato:ro choque, pren:!iado:r 

"entre lo:r fiar.roa retorcidoo", o loo individuo:. que fallecen al caer de 

veinte piao:r, y que pre::iientan "expo:rición de ma:ra encefálica"•••, otorgan 

a la imagen cruel un elemento valio:ro para eiu:r obj eti vo:r. 

2, 31 PUlllAltlNTOB 'l'llÓllICOS DB LA IHFUIBKCIA DB LA Dllll1!ll 

Han :iurgido,. a lo largo del tiempo, numero:ia:i condena:. por parte de 

di:itinto:i grupo:i :iociale:i a la imagen cruel, relacionada:i direc~amente 

con la violencia tanto en el cine y en la televi:ii6n, como en la:i 

revi:ita:i e:ipecializada:i en nota roja. Sobre e:ita:i Oltima:ii, cabe recordar 

que Alama!, la publicación 111.1• popular de nota .roja impresa, fue 

clausurada en 1985 por violar el Reglamento sobre l?Ublicaciones y 

•tt-S-bochol ~unejeali>lodeb Jusms..,.,.,.,..ved>als que""""""' en laDOl.I roja 
....,_.Al mpeaohabllrrmol encl capllulol<lc<ro. 
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Rev1stas Ilustradas, documento expedido en 1951 y basado en el Articulo 2 

de la Ley de Imprenta, legiolaci6n que trata •obre la moralidad y la• 

buena:s co.,tumbre:s. 

Los ataqueo a la imagen cruel en loo medio,:, :se ba~an en ~a :1upue3ta 

influencia nociva .que la violencia reiterada ejerce :iobre el e:spectador, 

en particular en el público infantil, Eo pertinente reco.rdar, como 

ejemplo, el caoo de doo ninoo inqleoeo de l1 y 10 al\oo, oriundos de 

Birkenhead, ciudad cercana a Liverpool, quiene:t :secue:straron, torturaron 

y aoeoinaron con oalla a un pequello de doo al\oo de edad, que deopuéo fue 

amarrado a la• via• de un tren. El hecho ocurrió en octubre de 1993, y 

fue un ouceoo que provocó la indignación de la oociedad briUnica1 

deopuéo de la aprehensión de loo infantes homicidas, la prensa inglesa 

dirigió su ira hacia loo medios electrónico• de comunicaci6n, acuoAndoloo 

como cau:sante:s indireeto:s de que exi#tieran "mon:rtruon de e:sa magnitud ·a 

esa edad" (22) y responsabilizaron a la violencia reiterada en la 

televioi6n, aoi como a loo padreo de loo nii\oo por no •guardar 

vigilancia".(231 de loo paoatiel1'PO• ocioso• de elloo. 

Ser.t cierto que la imagen cruel repetida provoque actos de esta 

indole7 En el caoo de la nota roja impresa eo posible que la revioión 

conotante de imágene• crueleo iinpuhe a la comioi6n de un hecho 

delictivo? 
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Lo anterior ougiere diver,,.ao revi:sioneo, debido a la frecuencia con 

la que oe ataca a lo:s medio:s ma:sivo:. de comunicación por lao atrocidade:s 

que :1e cometen. Pero no ea tan oimple el problema, e::1 máo bien complejo, 

en el momento que exioten tanto:t men:saj ea como receptoreo. 

Para adentrarnoD en una reflexión m&o oeria oobre la imagen cruel y 

:ru reiteración, vale la pena hablar de lo que "'ª conoce como "pérdida de 

la capacidad de a:1ombro". En primer lugar, apelando de nueva cuenta a la 

etimoloq1a, la palabra asombro es un compuesto de la preposición a y del 

vocablo sombra !del latin wnbra, que siqnifica obscuridad). Asombrar, en 

el oentido e:stricto, quiere decir "hacer .sombra", "provocar ob:scuridad", 

"opacar". En el ,:,entido aJrplio, a.eiombro oignifica una gran expectación 

:sobre alglln acontecimiento ineitperado. 

Todo :!er humano po:!ee mecaniomo" de defen:!a que lo hacen reaccionar 

ante cualquier ouce30 imprevi,,to. La primera "en,,aci6n experimentada 

cuando non enfrentamoo a lo de,,conocido ea, precioamente, el aoombro, que 

también va acompallado de otro• oentimientoo de indole fioiolOgica como el 

ou:!to y luego el miedo (:1emracione:1 provocadao por la :!ecreción de 

3wstancia3 hormonale:!, en proce,::,o floico-quLmico, por orden del cerebro l . 

En "el ca.:10 de la imaqen cruel, cuya principal aopiración e,:, cau:sar 

una emoción en el e:!pectador, el a:!ombro e.:1 la raiz: primi9enia tanto del 

placer como del miedo. La primera reacción de una per,,ona que no e:!tá 
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familiarizada, por ejel!'{llo, con una reviota de nota roja in;:>reoa, oentid 

aooirbro cuando la hojee y deopuéo incluoo puede experimentar repuloión al 

ob:Jervar cuerpoo mutilado:! en e:rcenaa eanqrienta:'1 mirará de ao.elayo y 

cerrará la reviota. 

Pero qué .:mcede cuando revi:ramo:J con frecuencia e:rta:ii publicacione:ii, 

y la:s leemo:J y releemoa: finalmente, noa aco,:,tumbramo:1 a ver el 

contenido, :sin que eoto noe "afecte". En e.ete momento, ya hemo:J perdido 

la capacidad de aoombro. 

Lo miomo paoa con la imaqen cruel del cine o de la televioión. Son 

tan numero:so:J lo:J men:Jaj e:s violento:J que entran por nue:stro canal vi.:mal 

que llega el momento en el que la imaqen cruel no loqra que el eopectador 

experimente alquna oenoación emotiva. La hiotoria del cine de terror eo 

otra mueotra de la pérdida de la capacidad de aoombro en el oer humano. 

Como hablamoo oenalado con anterioridad, el cine tuvo que explotar 

elemento" nuevo:J dentro del género de horror, con el fin de zrati:Jfacer la 

btloqueda de emocione• fuerte• por parte del ptlblico. Cuando lao pellculao 

:Jobro "Franke:1tein", 11 Drclcula" y "La Homia", protaqonizada:J por Borio 

Karloff o Bala Lugo:ri, ya no a:.uotaban ni a un nitlo, entonce:J nace el 

"terror psicológico" con laa cintas de Alfred Jlltchcock, primero Los 

P4j1.1ros y luego Norman Batea en Psi..cosJ.s. Posteriormente, una vez 
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c~lida la mioión en eota claoe de cine, ourgió la explotación del miedo 

a la:s fuerzas ocultas con el :subgénero "demoniaco", gracia:i a Roman 

Polanski con JU Bebé de Rosemary. 1' de nuevo, cuando ise hubo agotado el 

tema, al mi:imo tiempo que el a:iombro del eopectador, :surgió el cine 

cataotrofi:sta, donde el enemigo e:staria encarnado en la naturaleza mi:ima, 

por lo que exiotieron una :serie de filmeo oobre terremotos, hundimientos 

de barcoo, de:sa:stre:s aéreoo y erupciones volcánicao. Finalmente, como 

hab1amoo dicho, aparecia el gore con •u• ramificaciones en la• pelicula• 

splatter y slasher. 

Eota "uperficial deocripción oobre la evolución del cine de terror 

noo o1rve para ejemplificar la cueotión oobre la pérdida de la capacidad 

de aoombro. 

Ahora, en la hiotoria de la humanidad oiempre ha exiotido la 

crueldad, la:s prácticas :11ádica1:1, el maooqui:imo, lo:s aoe:iinato:i y la 

imagen cruel. Lo Onico que :sucede con lo:s medioo ma:iivoo de comunicación 

ea que la rapidez con la que :ie tram1mite un men:saje, :simultfmea y 

reiteradamente, ha logrado que lo5 e5pectadore5 e5temo5 má.5 

familiarizado:si con la violencia, e5 decir, que tengamo:s un contacto m&5 

directo con ella, oituación que no implica el impuloo al cometimiento de 

un hecho. 

En el cal!o de la imagen cruel en la nota roja, la hipotética 

influencia todavia eo menor, :iii tomamo:si en cuenta la tni:1i6n moralizante 

que C\llll>le en la oociedad (e oto 01 timo •e abordar~ con amplitud en el 

capitulo cuarto). Por lo pronto, para fine:s de e5t·e apartado, hablaremo5 

de lo:i efecto:. del crimen reiterado y la hiperrealidad de la imagen 

cruel. 
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Siempre exiotiri una diotancia entre la imagen y la realidad1 ha 

oido eotudiado por importante• teórico• el fenómeno de "proyección-

identificacion" que eoU preoente en la relación imaqen-oujeto, Un 

eje!l'plo de la regulación de la diotancia poiquica mediante un diopooitivo 

de im.igene:11 e:r lo que :iie conoce como "impre:!lión de realidad". Sobre e:ste 

aopecto hay doo po•turaor por un lado la defendida por André Michotte (241 

y l!enri Wallon(25), que dijeron que el eopectador frente a la imagen eo 

el m&• ouoceptible para re•ponder poicol6qicamente a le que ve e imagina, 

en una oituación involucradora. Al contrario de eota teoria, Chriotian 

Metzl261 eotableced doo factora• vinculado• con loo indicadoreo 

percepti voo y p•icológicoo de realidad 1 todo• loo de fotografia, a loo 

que oe leo al\ade el elemento de movimiento aparentel y loo fenómeno• de 

participación afectiva, favorecidoo, porad6jicamente, por la relativa 

irrealidad (mejor dicho la inmaterialidadl de la imagen. La •ituaci6n del 

eopectador de la imagen fotogrUica eo, pueo, pooeedora de una diotancia 

muy particular: por razone• tanto cualitativa• come cuantitativao, eota 

diotancia eo una de la• mio débil e o que hayan ouoci tado la• imigeneo. 
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La imprt.!..:ii6n y la ouge.::it.ión de una imagen a un e:llpect;idor, "obre 

todo la imagen en inovimiento del cine y la televi:üón, e.::i ffiilmentcinoa y, 

por lo con:dguiente efimera1 el fenómeno "proyección-i<jentificación" :1610 

:se preaenta en el inotante minmo en el que el e:Jpectador ve determinada 

imagen dentro do un :sólo contexto (una revi.~tJ. ilu.::itrada, una pellcula o 

una proc¡rama en video), y termina en el momento en el que el individuo 

regrena a la realidad de :m entorno (cucmdo cierra la publicación, 

abandona la :iala de cine o apaga el televi:iorJ. La fugacidad do la imagen 

prefabricada, como apuntara Metz, ae relacionara con la ba.::ie teórica 

expueata por Franci" Vanoye, que ampliará aün ~" nue3tra hipóte.oi!!I 

acerca de la ineficacia de la imagen (en e::ito ca::io ·de la imagen cruel), 

para. provocar acciones. 

Vanoye sugiere que, en la mayor parte de la:s ::iituacionea, la:t 

imágenes provocan proce::ios emocionale::1 incompleto:s, pue::ito que no hay 

pa::10 de la emoción a la acción, ni verdadera comunicación entre el 

e::ipectador y la imagen. En e::ite :sentido, el autor propone un e:tquema do 

la ::iituación emocional del e:i:pectador. Ante todo, verifica do::i tipo:i de 

emociones: 

- emocione9 fuertes ligadas a la supervivencia, cercanas al stress, y que 

implican 11 comportamiento::1 de alerta y de regre::11ón a la conciencia 

mágica" (27): miedo, ::1orpreaa (ya hamo::1 hablado ::iobre el ~:sombro), 

'l7. Dbok,Alaiu(ooqi.), cm.y P!jooy+'iRL DeFnocis Vmoye: 'LIOIIIOCióo: procb:lodeunardlexi6n". 
Ed. C<lllá y Oallimanl l!lpllla. lluctlooa, Elpda. 1989. Pi¡¡. 183-191. 
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novedad. En e!lte ca:10, "hay bloqueo emocional, pue:1to que el o:rpectador 

no puedo realmente reaccionar" (28) -lo único que puede hacer ea repetir, 

a manera de compulaión, la experiencia, leyendo otra revi:1ta do nota 

roja, yendo a ver otra pelicula o cambiar el canal en la televi.:rión. 

- emocionea ligada:. a la reproducción y a la vida :1ocial: tri:1teza, 

afección, deaeo. "La imagen juega entonce!! con 10:1 reglatroa hien 

conocido• de la identificación y de la expreoividad" (Z9J. 

Eataa emocionea tropiezan con tre.s obot4culoa, !l&g(ln Jacque:. 

Aumont(30J, a oaber: la exce~üva codificación :ti la imagen quiere :1er 

comprenoible (l\W110nt habla aqui de la imagen cinematogdfica, aunque bien 

pudiera aplicar•• a la imagen cruel en loo medio• iq>reooo J / la 

inhibición de la comunicación y de la acción• y, por llltimo, la oenoación · 

de haber vivido un ciclo emocional incompleto o faloamente coqileto. 

A:11, el carácter momentáneo y efimero de la imagen, como la 

di:stancia implicita entre imagen y realidad, o~ inhibidor de la:s accione:9 

del e:spectador que obzserva una imagen. Pero aCln exi:ste otto factor que 

re.fuerza laa reflexionezs de Hetz, Vanoye y Aumont, materializado por la 

hiporrealidad de la imagen. 

28. Dbolt. V~ Ob. cil. Pis- 187. 
19. lbidan. pq_ 1!10. 
30. Aumoo1, 1""'11"'1; Ob. dt pt&. ll9. 
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.rean Baudrillard habla en ~ de la hiperrealidad. El autor 

concibe el vocablo como "una utopia que de un principio oe ha vivido como 

conoumada" { 31 l . En un intento por elaborar una definición de 

hiperrealidad, diremoo que éota eo la exacerbación de lao cualidadeo de 

un objetot a ou vez, eata exacerbación iqilica una vioión abigarrada de 

lo real. 

Roman Gubern atribuye a la hiperrealidad de la imagen pornogdfica 

la abotracción a donde finalmente cae la representación icónica por la 

deocontextualizaci6n de lu oituacioneo y la incanoable repetición de 

iulAgene• que o6lo "mueotran•, pero no •narran" {32). Eo tan reiterada la 

auaHión de coitoo en close up que, lejoa de provocar una reacción en el 

&Dpeatador, llega al deoencanto. 

La mioma hiperrealidad que Gubern expreoa oobre la imagen 

pornográfica, puede parangonar•• con la imagen cruel de la nota roja 

inpreoa. En laa nviotas eopecializadao en nota roja, la repetición 

conotante de im~geneo de aoeoinadoo y accidentadoo, impregnado• bajo la 

hiperrealidad configurada por la eacatologia, no oólo provoca la pérdida 

de la capacidad de aoombro, planteada con anterioridad, ~ino que también, 

cuando paoamoo · reviota a lao imigeneo, dada ou hiper realidad, la• 

enaontramo~ en cierto modo irri:soria1', banale:t, deava1da~ o repugnante:i, 

pero de una repugnancia que tiene en •i mioma algo de fabo, 
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de artificio•o y de rid1culo o inocuo. 

Dada la expooición anteriormente plaomada en lu eopecificacioneo 

que •obre la imagen hicieran Metz, Vanoye y Aumont, acerca del sentido 

efimero de la relación imagen-eopectador, podemos aumentar que, adema. de 

la diotancia exbtente entre la imagen y el individuo, en el caoo del 

crimen reiterado e iconizado de una revista eopecialil!:ada en nota roja, 

también la .. t:uraai6a ... ~· bipenaJ.H :lnliJbe, :fa81:J.dia :r -ta 

la fMl>n pbdf.da da la capacidad de UOlbl:o dal a~r, qoaJ.m al 

final 11610 podr6 .. 1:1afaoar, por ...U.o •1 OUla1 vinal, .,.. -·~• 

violAntH a t:nft• dal ~ r. al•- 1:1.....,, la éniaa CICllpll.ai6n 

qaa eufrir• eatari lifada • la ooa-re de eacd.ar, """' el - • 

••ta• pobllaaaiOllU, "" •adi- viaari&l. 

Fuera de e:oto llltimo, la imagen cruel en la nota roja iq>re:oa, con 

todu •u• foto9raf1ao hiperrealeo, encontrari, en la reiteraci6n del 

crimen y la con:otante repetición exce•l.va de oituaoione• sangrientas, la 

abotracc16n que sugiere irrealidad y el reduccioniomo excluyente de loo 

relato,., que ofrecen una perspectiva unilateral y oumo oiq>lificada de la 

verdadera complejidad de la vida, 

Contrario a lo que •e cree, la imagen cruel de la nota roja i11t>reoa 

ha ca1do, al igual que la violencia en el cine y el la televi•iOn, en la 

exceoiva banalizaoion del eapectáculo cruel que, lejoa de influir o 
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iqmlear al cometimiento de acto• oalvajeo, loqra que el eopectador Hté 

mi• familiarizado ·con lo que oieq>re ha exi•tido. En la• publicacioneo 

eopecializada• en nota roja hay, ademao, una mioión moralizante y 

aleccionadora, que será evidente cuando analicemos el texto 

periodi•tico, en el próximo capitulo. 



CUl'rULO 3, IL 'l'DTO PllUODÍB'HOO ! LA. CRllBUW> DB LA. DWm1 

3 .1 r.ce lllllauBll llllCRI'l'OS 

:S,11 IA l!'IJllClllff DllL 'rlnO 111 LU llBVIllDll Jlll'ICI&Ltr.IDU 111 MOD JIDia 

!n el capitulo en donde oe abordó la imagen cruel, de foma 

concreta la fotografia en lao publicacione• de nota roja iqireoa, 

hab1amoo eotablecido que el p•pel del texto en éotao cuq>le una 

función reforzadora del contenido iconogrUico, Como recordaremoo, 

oiendo eotao reviotao eoencialmente icónicao, la imagen ocupa el oitio 

primordial, mientrao que el texto coq>lementa la inforuci6n grifica. 

Sin embargo, la relación que vincula texto eocrito y fotografb 

oe unifica con loo menoajeo verdadero• oculto• en esta Dimbiooio. 

Lorenzo Vilcheo eotablece · 6 concluoioneo pdcticao del enlace entre 

el texto periodl.otico y la imagen de prensa: 

l. La foto de prenoa pooee una eotructura formal tan coaplej a como el 

texto escrito, y tanto el uno como el otro son producto de diveroao 

tran111formacione111 discur111ivas. 

2. La foto de prenoa es independiente del texto eocrito. 

3. La foto de prensa se revela pa.rticular111<1nte eficaz en cierto• 

proceooo de reconocimiento e identificación, pero •in negar lo miomo 

para el texto eocrito. 

4, l!ll tipo de proceoo diocuroivo que puede deoarrollar el eotl.mulo de 

la foto de prensa, puede 111er tan abl!ltracto como el da:1arrollado por el 

lenguaje eocrito. ! eoto oe debe a que tanto la foto como el texto oe 

ba:ian en convencione:s 111ociale:1 y textuales asumida:1 por el lector, 

ademáo de compleja• elaboracioneo oimb6licao. 
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5. ranto la foto de preMa como el texto escrito. y, de forma 

particular, a travé.e de eu:t aspectoe delcticos, .eon elementos 

textuales que :1e apoyan en proce:tos coqnoscitivos del lector. 

6. l!'inolmente, podemoo decir que bajo cierta" condicione• de 

comunicación como la:ii arriba deacritas, la foto y el texto e.ecrito 

pueden originar de hecho po"ibilidade" para de,,arrollar cierto• 

proceooo cogno,,citivo" a travéo de la informaci6n periodbtica (1). 

Vilche" deocribe en alguna.. 11neao la relaci6n entre la imagen 

periodiotica y el texto eocrito, Como ya oe habia dicho, la pre,,encia 

tanto de uno como del otro e• autónoma e independiente en el caoo de 

la prenoa - cabe oellalar que el autor habla concretamente aobre loo 

peri6dicoo. En el caoo de la nota roja iJltlre..a, al contrario de lo 

expueoto por Vilcheo, el texto •e ubica en una pooición oometida bajo 

loo clnoneo ia;iueotos por la imagen, siendo el pri111t1ro el factor que 

concluye y equilibra a la segunda. 

El inpacto producido por la imagen cruel de la nota roja ia;ireoa 

exhorta al espectador a leer el texto, para que, como última 

inotancia, perfeccione la información dada a golpe de viota por la 

fotografiu de esta. forma, el texto periodiotico contribuid a loo 

fine• de la imagen cruel. 

Ahora, en el caoo de lao revbtao eopecializadao en nota roja hay 

una conoigna fundamental, ademáo de la aparente comercialización del 



11Drbo con fines de lucro. A -. da la nota zoja :l.lopzua, "" utiliaa 

la ~ oraool pan otorgu ana l.eaoibn WDnllaani:. al leat:or, ea 

dllair, .,..i.oa ...., Mdio uta ~ para dar an -:1• oplUto a lo 

viauai-te pra-t.do; !o necesario plantear esta deducción para 

comprender la• razone• que enmarcarán el anAlioio oiquiente oobre el 

texto escrito. 

E• con precisión el texto el que redondeari nuestra hipóteoio, 

parcialmente eobozada en el amUioio de la crueldad iconogdfica y loo 

motivos de ouo aparición. l\111 OOJllO la legitimación de la imagen cruel 

ocurrió en el barroco del oi9lo XVII, como una forma de iriotruir a loo 

fel19reoeo para fortalecer ou fe y fue iniciada, entonces, una vasta 

iconograf1a de la crueldad, la• reviotao ~opecializadao en nota roja 

cumplen una función anUoga y auo texto• noo dan l.a pauta que confirma 

nue~tra creencia. 

La manera en la que ae manejan loo g6neroo period1oticoo, la 

diotribuoión del texto, loo lu11areo comuna• del menoaje eocrito en 

nota roja, la• cabeza:r y lo:r balazo:r en la pre:rentación, loo pieo de 

foto y deúo expre:rioneo eooritao, orientan al lector en la 

conoumación de ou iq>reoión vicarial y condicionan ou futura revisión 

de lao publicacione:r correlativas. 

Una vez distendido lo anterior, comenzaremo:r la profundización en 

loo contenido• del texto escrito y ou labor con la imagen cruel de la 

nota roja iq>reoa. 
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3 .12 LOS Gillmws PBRia>iSTIOOS Bll U.. llOl'A llOJll. IJlllRISA 

El periodiomo debe cuq:>lir con una oerie de cualidadeo implicitao 

en la información otorgada al pl1blico. "Veracidad", "Oportunidad" y 

"Objetividad", oon loo precepto• que un buen periodilota eoU obligado 

a obeervar. E.:sta.:s caracteri.:stica.:s que toda noticia proce.:sada tiene 

como exigencia, aon curio.:samente manipulada.:s en lo.:s texto.:t de nota 

roja impreoa. 

Todo• loo género• period1oticoo -informativoo, interpretativo• y 

de opinión- tienen oobre ello• un principio fundamental, encarnado por 

la tercera de lao cualidad•• arriba mencionada.: objetividad. Mn loo 

género• period1oticoo de opinión, donde el periodiota puede expreoar 

:iiu.:s punto:si de vi:iita, eatá re.:stringido por argumento.:s y razonamiento.:s 

lógico• que juotifiquen ouo juioioo. En eote Hntido, el articuliota, 

el critico y el columniota deben fundamentar ouo opinioneo ·en la 

reflexión y no en el apaoionamiento, . eo decir, dejar fuera toda 

inpreoión de oubjetividad. 

Con mayor razón, en ·100 género• informativo• (nota informativa, 

entreviota y crónica informativa), que excluyen por definición 

CW1lquier opinión, no oe pueden extornar juicio• de ·valor y, por 

con.:siguiente, "ª lee exige limitar,:,e ímicamente a :su tarea: infomar. 

En la• reviotao eopecializadao en nota roja que en la actualidad 

circulan, .:s61o .:se emplean géneroe informativo:s e interpretativo:. 

(reportaje), y no hay cabida para loo de opinión -aunque lao 

incipiente.:s revi.:sta:si de nota roja mexicanao tOnian una p~gina 

editorial, éota deoapareció a principio.o de la década de loo oetenta. 



De acuerdo con lo anterior, la:s reviata" e3pecializada:t .en nota 

roja :ton, en teoria, e:ttrictamente informativao dadon lo.5 género:! que 

emplea. Pero en la préctica no eo aoi. En el texto eocrito, lo• 

reportero• violan lao regla• de objetividad y convierten la• nota• 

informativao, lao crónica• informativa• y lo• reportaje• en género• de 

opinión. 

La metamorfooio de un género periodbtico informativo al un 

género de opinión en la nota roja impreoa •• realiza gracia• a do• 

factoreo, unido• por un lazo indiooluble, cuya exacerbación lleva al 

cabo la tranoformación del texto y, por anadidura, culmina la mioi6n 

iconogdfica plaomada en la plana con antelación. Eotoo deo elemento• 

oon la ocbreadjetivaciOn y la deocripci6n detallada y minuciooa de loo 

hechoo. 

lllrba• caracter1oticao del texto eocri to en la• reviotao 

eopecializadao en nota roja oon evidente• y fécilmente identificableo, 

no aoi lao razone• que juotifican ou exiotencia1 e• conveniente partir 

de la premioa inicial, planteada al comienzo del preoente capitulo, 

donde •• habla de la conoigna moralizadora.. de eotao publicacioneo en 

relación con el lector potencial. 

Sobre la eotructura de loo género• periodioticoo en lao 

publicacione:s, e:s nece:sario analizar vario:. ejemplo:s de é:sto:s para 

ob:1ervar la:s variante:ii inmer:saa que loo conforman. 

Xomemoo una nota informativa, indiotintamente del conglomerado de 

la información general de una reviota. A continuación, veamoo una 

relación eocrita en CUatodial, que apareció en la publicación n!lmero 

188, de la oemana del 20 al 26 de abril de 1993: 
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EBRIO Y MARIHUANO AGENTE JUDICIAL 

ARROLLO Y MATO A JOVEN SEÑORA 

!anpiao, !aziaulipaa.- Infeliz senora fue arrollada y muerta 

por un veloz auto que era conducido por un ebrio agente de 

la Policia Judicial. 

Los lamentables acontecimientos ocurrieron cuando la senora 

esperaba en la esquina de Boulevard Perimetral y calle 

Jaumave el transporte colectivo que la llevaria a su 

trabajo como mesera del restaurante "Sol", ubicado en la 

esquina de la calle de Aduana y Héroes del Canonero, cuando 

el veloz auto se proyectó en su humanidad (oicl, dejando 

notorias huellas de haberla arrastrado cerca de 30 metros, 

quedando finalmente tirada en el piso en medio de un 

impresionante charco de sangre, ya que sufrió fractura del 

cráneo, con impresionante expulsión de masa encefálica, asi 

como contusiones en ambas piernas. 

La occisa quien en vida llevó el nombre de Concepción 

Parada Olivares, tenia su domicilio en la calle de Jaurnave 

705, a escasos metros donde perdiera la vida. Según el 

peritaje practicado por las autoridades de tránsito, el 

automóvil Volkswagen "Jetta" modelo 1964, con placas de 

circulación XBS-076 en el que viajaba el agente de la 

Policia Judicial del Estado, Juan Antonio Garcia Martinez, 

con base en el quinto grupo en esta ciudad, quien era 
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· acompaftado por otro elemento de la misma corporación de 

nombre José Antonio Perales Rodriguez, circulaban a exceso 

de velocidad de norte a sur, subiéndose al camellón central 

del Boulevard para dar un rápido viraje y proyectarse 

contra la infortunada mujer y darle muerte. 

No precisó a ciencia cierta quien de los dos agentes era el 

que conduela el vehiculo ya que lo dejaron abandonado en el 

lugar del accidente. 

se informó que al parecer los ocupantes de la unidad 

asesina iban en completo estado de ebriedad ya que se 

encontraron indicios en el interior del auto. Más tarde se 

supo que los dos agentes se hablan corrido (•ic) una 

parranda en el sucio antro de vicio (oic) "Estelaris". 

Eota e• una nota informativa com<m oobre un accidente 

automoviliotico. Como oe puede oboervar, el principio de objetividad 

e::i virtualmente alterado en el momento en que loo juicio:ii de valor 

aparecen en la redacción de la noticia. A la victima oe le colocan loo 

calificativo• "Infeliz" "Infortunada", en cierta medida 

comprenoibleo, pero impropio• en la preoentación periodiotica. Al 

victimario, "Ebrio y Harihuano", nunca e.e tratado como "prenunto" y e:s 

juzgado de antemano como a:iesino. Como todoa oabemoa, en una nota 

policiaca "no roja", una per:sona e:i aludida como preounta, aunque :se· 

le haya oorprendido infraganti o oea confeoa en determinado il!.cito 
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hao ta que un juez declare ou culpabilidad. La prueba e o U en que hao ta 

Mario l\burto Martinez, el presumible aoeoino del candidato del PRI a 

la preoidencia de la RepCiblica, Luio Donaldo Colooio, eo llamado por 

la premsa como pre:iunto, a pe:iar de tratar:ie de un homicida confe:io. 

El vicio, en e:ite ca:io el alcohol, como actor ab:itracto, cau:iante 

de la tragedia, eo aludido con recurrencia, hecho que puede 

interpretar•• como declaración condenatoria, inflexible e inalterable 

de la publicación con reopecto al incidente, lo que oubraya la mioión 

:social de e:ita:i revi:iita:s. 

Una vez que la muerte ajena :ie convierte en un ro:stro en 

particular, el texto reforzará la impreoión oufrida por la imagen 

cruel. 

En eate :sentido, e:i mene:ster abordar al texto :segtm :su relación 

con lo:i actore:s de la noticia, con el fin de in:itituir una definición 

general del papel de la palabra en lao reviotao eopecializadao en nota 

roja. 

3,13 Lll IOllRlll>o1ftIVACIQI 'r SUS 1U1Z1»118 

Loo adjetivo• calificativoo, oeglln lao leccioneo báoicao de 

gramática, :ion la:i palabra:s que :ie le agregan al :su:itantivo o al 

:sujeto para determinar la:s cualidade:i o la exten:iión del mi:imo dentro 

de una oración. La :iobreadjetivaci6n e:i el abu:io en el empleo de lo:i 

adjetivoo, cuya preoencia deovirtáa y diotoroiona la apreciación 

objetiva de un hecho determinado. 
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Loa adjetivoa, utilizado:s con moderación, complementan una idea y 

no• auxilian en la de•cripción global de determinada circun•tancia. 

Siendo de eata forma, la auaencia de adjetivo::ii calificativo.o: en la 

con•trucción gramatical otorga una información muy e•cueta y lacónica 

de lo que oe pretende trazar, mientra:s que el exceao de é"to:s fu:stiqa, 

fal•ea y adultera al •ujeto, por lo que la objetividad queda reducida, 

para dar pa•o un feotin de impreoioneo oubj eti va•. 

En el ca:110 de lazs revi:stan e:specializada:s en nota roja, la 

•obreadjetivación e• tan común como manifie•tat la plétora de 

calificativo• encuentra ou origen en lo• juicio• de valor que el 

reportero exterioriza :sobre loo acontecimiento:ii que cubre, ba:1ado:s en 

la oentencia aleccionadora que la linea de la publicación debe 

cumplir. 

Cabe mencionar que la nota roja impre•a e"U •ubyugada bajo el 

principio de hiperrealidad, del que ya habian<>• hablado en el capitulo 

oegundo, y a•i como la imagen cruel exacerba la• cualidad•• de lo• 

dato• que entran por medio del canal v1"ual, el texto e•cri to también 

••U involucrado con dicho hiperreali•mo en el momento en el que la 

oobreadjetivación aparece en la redacción noticiooa. 

Pongamo:s un :segundo ejen¡>lo, &Z!lta vez relacionado con la 

:sobreadjetivaciOn, otra mue:stra :seleccionada al azar. E:rte ca:iio 

apareció en religrol, nOmero 350, correspondiente a la semana del 21 

al 2B de mayo de 1993. Lo• adjetivoo, para facilitar •U contabilidad, 

•• ••cribirán en negritao: 
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SE BUSCA A LA MAMA DEL FETO 

MALOS PASOS! 

Tul ti tlAn, México. Una deanatural.izilda madre, de bajos 

:l.natintoa, sin ninguna preparación moral y tratando de 

ocultar su peCJado de amor (oio), dejó abandonado en una 

caja de zapatos, el producto de sus entratlas, pequeño e 

i~enso, de aproximadamente 5 meses de gestación. Varios 

nitlos, que jugaban en el pasto del conjunto habitacional 

Fortuna, se percataron de que en el suelo habia un pequeño 

bulto ensangrentado y mal.oliente. Ellos a su aorta edad no 

pudieron determinar de lo que se trataba, por lo que 

asu..tados y horrorizados corrieron a avisarles a sus 

padres, quienes al destapar el maaabro paquete se 

percataron que se trataba de un feto. 

De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes, 

CJODpetentes como siempre (•io), se presentaron al lugar de 

los hechos. Al presentarse el agente del Ministerio 

Ptlblico, para dar fe del sangriento' hallazgo y levantar el 

acta correspondiente, el experto médico legista que lo 

acompatlaba, manifestó que la desdiohada criatura tenia poco 

tiempo de ser abandonado, ya que la sangre se encontraba 

alln fresca y que su gestación tenia un promedio de 5 meses, 

debido al estado de su formación. 

La policia judicial, por su parte, inició sus 

investigaciones para dar con la madre desnaturalizada, 



hiena sin sentimientos (sic) que dejó abandonado al 

·producto de sus entranas. 

EDta nota acompafta, por 1'Upue:sto, a la fotograf1a del "feto" en 

med.íum shot con su correspondiente pie de foto. como podemos observar, 

lo:s adjetivo:s, tan cruele1' como la fotografia, redondean la impre:si6n 

que en primer orden produce la imagen. 

ll!!i como la fotografia en la nota roja impreoa oboerva diferente• 

tratamiento• de loo protagoniotao de la noticia, también el texto 

periodiotico tiene, en lo que a oobreadjetivaoi6n •e refiere, 

diotintoo perfile• de acuerdo con el peroonaje de quien •• trate. De 

eota forma, podemoo identificar loo patroneo bajo loo cualeo el oujeto 

fotográfico •• abordado por el texto HCri to. 

Retomemo:s a lo:s actore:ll ic6nic01' en la:11 publicacione:s 

eopecializadao en nota roja (victima, victimario y cuerpo• de 

seguridad pllblica) para delimitar 91 trato qúe reciben en la 

redacción final. 

QJ La victima. Como •e habia oeftalado en el capitulo oegundo, el 

protagoniota de la nota roja e:s el muerto, e:s decir, la victima. 

Envuelto en el rito de la eocatologia, la victima eo el principal 

ouj eto fotogrAfico en torno al cual oerAn eotablecidoo tanto la 

diopooici6n iconogrAfica como el lenguaje eocri to. 

Loo adjetivo• deotinado• para la deocripci6n de la victima, 

inneceoar~o• dado el hiperrealiomo de la imagen fotogrUica, pooeerán 

la cualidad de la lá:1tima fu1'ionada con cierta do:si:s de e:scatolog1a 

verbal. La:ii alu:sione:s al cadáver tendrán una doble connotación. 
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Por un lado, la victima :iiempre :ierá compadecida por :su :ruerte, 

entonce:r, lo:r adjetivo" tendrán la caracteri:rtica de :rer condolenteti. 

De ahi oe deoprende que el ouj eto vaya acompanado por 

calificativon como infeliz, de:idichado, indefen:ro, pobre, etc. En el 

ejemplo que citamo:r :sobre el feto de cinco me:se:r abandonado, ª" 
evidente, ademáo, que la DobreadjetivaciOn refuerza el de:ieo de 

compaoión que "ª pretende deapertar en el lectort aDi, el feto e:r 

"pequeno e indefen:ro", "producto de lao entratia:r", en un intento por 

mover loo oentimientoo del eopectador quien, en principio, ya habia 

tenido una primera impreoión por la fotografia, 

La mioma dinamica eo perpetuada oe trate de quien oea, De eota 

forma, veamo:J otro ejemplo, un fragmento de la relación del caoo de 

una mujer violada y a:re:Jinada, cuyo cadáver fue encontrado en un 

terreno baldio1 

•,,, Doce miembros pertenecientes a la pandilla de loa 

Ojos Rojos, que operaban en la zona oriente de Iztapalapa, 

fueron detenidos por la Policia Judicial, al ser 

responsables de la violación tumultuaria y homicidio de la 

joven costurera Rosa Linda Velaaco Aparicio •.. La mamacita 

de la hoy occisa, con lágrimas en loa ojos, declaró a la 

po.licia que la coaturerita, inooente y humilde, era el 

tlnico sostén de la familia, que no tenia novio ni amigos, y 

que sólo por ser bonita e ingenua era constantemente 

asediada por "El Muelas•, miembro de la banda Ojos Rojos ... 

La pobreoita trabajadora ahora duerme el suetlo de los 

justos, convencida de que sus asesinos pagarán su 
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crimen •.• "(*J 

Con eDte oencillo ejemplo, podemoo percatarnoo de cómo la victima 

eo oaturada por adjetivo• patético• y diminutivo• que alejan a la nota 

period1otica de ou oentido de objetividad. "Cooturerita", calificativo 

para dar a entender al lector que :se trata de una per:rona de bajo:J 

recuriso:r, men:raje p:sicol6gico relacionado con la "de:1ventura de lo:r 

pobre:11", atavi::nno ance:rtral infundido por el catolici:rmo, a travé:r del 

cual eo vigorizada la aopiración de lao publicacioneo por conmover 

conciencia:r aletargada:r. La anterior con:signa e:r fortificada con otro:r 

adjetivos, como "joven", "humilde" e "inocente" r la juventud e:11 

abordada, en e:rte caao, como una cualidad de la victima que hace 

todav1a l.lAo injuota la afrenta de la que fue objeto, algo ao1 como que 

"no e:s justo que una joven caata y honezsta termine de e:ra forma". 

La "inocencia" de la ocoiaa entA relacionada con la pureza 

virginal, interdicto tranogredido y mutilado que oirve como agravante 

en la interpretación del lector: el ataque violento a una "joven 

inocente•, que "no tenia novio ni amigos", y que trabajaba como "(mico 

oootén de la familia", procura ooliviantar loo oentimientoo piadoooo 

del eDpectador, 

!lo conforme• con el abuoo de diminutivo• y adjetivo• 

depauperante:r, para rematar el cuadro donde el lector ~e ha 

familiarizado, lo~ redactore:! o~an aventurar una afirmación acerca de 

(t)l!olaaoticia~mllilllao Poldoco, IÍml<IO l81, de la-cid 10ol16 de oliril 
de1993. . 



\'ic1l111:1 lnuccnle del dc~qulcludo u~e,ino fut• "1 ht•rmunu .\lt·· .·-
j1111drn. tk t·wa"'" IU uñm 1lc t•dml. '----==11:.::......._ __ _,. __ 

Flg. 3.a 

Este es el cuerpo del 
Infortunado velador de 'º' 
negocios "Velasco Santla· 
go·. Se llamaba Jose Anto· 
nlo Pérez. 

1 ·nnjo\ en íllt'\t'r.I Íllt• la\ iclin1a m:i~ rel'il•nlt•de 11" :l\l'liino< que 
uper.ml·Ulatunudeb.·atc(k'r.~taúut!L•\lt;\¡rn. 

Lo~ homu' p.1r.1 t.lblqtlt'" h1t·run rJ "'r~11o1nu tlt•t r.u.11 \ lrmbh• ,111 uh•nt• 

HUMILDE TRABAJADOR n
-··· 

MURIO ELECTROCUTADO 
Sobreadjetlvaclón a la victima. En estos ejemplos, podemos ver los vocablos 
"humilde", "Inocente" 1 "Infortunado" y el diminutivo "meserita" para 
despertar la actitud piadosa del espectador. 



la:i impre:sione:i de la victima que "duerme el :suefto de loa ju:sto:s", 

:iegura de que :ru:s agre:sore:s "pagarán :su crimen". E:sto, ademá::r de 

poaeer cierta dooio de curoiler1a, pule la dilucidación del lector con 

re::ipecto al ca:so que e.l!tá leyendo. 

Ahora, dentro de eota primer tratamiento eocrito hacia la 

victima, hay una variante cuando el individuo protagónico tuvo la 

culpa de :su muerte. Aqui no:i referimo::i al :sujeto que pereció en una 

rifta o al que falleció en un accidente automoviliotico por ou 

inprudencia, En e o te caoo, el ouj etc no eoU libre de la adjetivación 

condolente1 :iin embarqo, !le le juzga y condena por :su:s accione:s, como 

fórmula de prevención. En e:sto:i caooo, la muerte del ::rnjeto e::i 

planteada a manera de eocarmiento a raiz de la irreflexión de ::iu::r 

acto:s. 

Vearnoo una mue otra de e:sta variación en el trato a la victima, 

expue::ito anteriormente. A continuación tenemo:s la información :iobre 

una mujer que fue aoeoinada por ou hijaotro quien, celooo de ou propio 

padre, mató a é::ite, a :rno hermano!ll y a la madra::itra, con quien 

mantenla relaciones eientimentale:s: 

Enloquecido por los celos y tal vez bajo los 

efectos de algt1n estupefaciente que lo hizo rebasar los 

limites de la cordura, un desalmado sujeto asesinó a 

putlaladas a toda su familia en el municipio de Tihuatlan, 

cercano a esta ciudad ... Dijo que el móvil fueron los celos 

que sentia por su madrastra Virginia Bautista Cardoza, de 

25 atlos de edad, aon quien mantenia relaciones sexual.ea 



desde hacia mucho tiempo ... De inmediato buscó a la ~eliz 

-mujer, aauaante direata de la matanza, a la que informó del 

asesinato de su padre y le propuso mantener todo en secreto 

y se fueran lejos a vivir juntos, ésta se negó y amenazó 

con denunciarlo, por lo que, enloquecido, se le abalanzó y 

le propinó nueve cuchilladas ... • 1••• 1 

El pie de la foto en la cual aparece la mujer a:se:sinada, dice: 

"El amor insano que engendr6 en su hijastro, con quien 

mantenia relaciones sexuales, aaua6 la lmleJ:'te de Virginia 

Bautista Cardoza• 

Como podemoo ver, la mujer recibe el adjetivo de "infeli~", pero 

por tratar:se de la "cau:1ante directa" de la ma:sacre, :se le confiere un 

manejo diotinto en la redacción periodiotica. En eote oentido, la 

victima provocó no o6lo •u propia muerte •ino la del reoto de ou 

familia a cauoa de ou cont>Ortamiento inadecuado, De ahi el énfaoio en 

ol hecho que la victima y el agre:sor "manten1an relacione:s :sexuale:s", 

como un camino para proyectar un men:iiajo reprobatorio y al miomo 

tienpo aleccionador, que advierte que "lan eonducta:s malaD" ou.:tcitan 

tragedia:ii. La peraona muerta :se convierte, dentro de eota alteración 

del rol de la victima en la tranocripción del texto, en culpable. 

El pie de foto e• por demAo elocuente. 

<-)RllaDlla-'°" mllNmwt>Alomol, cooft:cl.dd28 de.......,,..de 1!193,a6mao 124. 



Ahora, para continuar con e:ita variante, abordemoa un acc1dent'? 

automoviliatico, en el cual la victima, por irreapon:iabilidad, perdió 

la vida: 

En la carretera Celaya-Salamanca, a la altura de 

Villagrán, se impactaron un trailer y una camioneta pick-· 

up, registrándose la muerte del causante del impacto, 

Javier D. Alvaraz, que conducia la camioneta en completo 

estado da ebriedad... El hoy occiso, 

alaoholisildo, perdió el control de su vahiculo y se impacto 

· contra al trailer, cuyo manejador nada pudo hacer para 

evitar el impacto de esta irrupo1111allle ... Una vez más la 

iDaonso.ienaia, producto del 1llll.Y d-Mndildo alaohol, vuelve. a 

tómar ventaja para ~ a aus dapatJ.sante• (del 

conductoras en las garras de la carretera ..• •¡•••) 

La victima e• inconfundiblemente reoponoabilizada de ou propio 

dece:io, gracia:i al alcohol, por lo que ::m fallecimiento e:i un avi:io al 

19ctor para que conozca a detalle la cau:ia por la que el conductor del 

auto quedó como la fotograf1a lo mueotra. 

Eote miomo tratamiento •• extiende a loo miembro• de pandilla• 

que mueren en peleaa entre ello:i, a laa venganza:i del narcotrAfico ~n 

perjuicio de lo:i rtiiamo:i narcotraficant·e:i, a:ii como en lo:i ca:io:i de 

('•')lllllocePoldllc:ol, del 21de..,.tode1993, mimi:ro 200. 



ouicidio tanto prelll<lditado como imprudencial. La victima propiciatoria 

e:s objeto, en la:s :1ituacione:11 ante:!I mencionada:11, de la acu:sación 

imparcial de loo redactoreo, en donde el oujeto principal reoulta tan 

infractor como el propio victimario, cuando (u,te exiote. 

Una vez que hemoo hablado de la cualidad compaoiva del texto 

period1Dtico, eo nece:sario conteruplar la :segunda caracteri:stica del 

lenguaj.e en la nota roja impreoa, el cual eoU conformado por lo que 

habiamo:11 denominado como e:scatologia verbal. Aqu1 :se encuentran la:s 

de:1cripcione:11 concreta:s que :robre la eZJcena :1angrienta pueden haceroe1 

a peoar de que la imagen cruel en la:s revi:1ta:1 e:1pecializada:1 en nota 

roja ocupa un luc;¡ar preponderante debido a la expreoión y elocuencia 

de la fotoc;¡raf1a, el texto también cumplid una labor exacerbadora de 

lo previamente plaomado en la iconoc;¡raf1a, 

En eote oentido, la victima no o6lo oed protac;¡oniota de una 

el!cena cruel :sino que, aderoi:11, la redacción periodi:st~ca contribuirá. 

con pormenorizacione:s en el momento de de:scribir la:s razone:s por la:s 

cualeo el muerto oe encontraba en determinado e:stado. Siendo de e:sta 

forma, loo detalle• nangrientoo en el texto formarán la negunda parte 

integral del tratamiento al oujeto fotoc;¡ráfico. El lector, al recibir 

el primer impacto apremiado por la imagen cruel en nota roja, querrá 

encontrar una elucidación de aquello que percibe vioualmentei oentirá 

curio:tidad por conocer lo:s motivo:t por loo que la victima ea mo:ttrada 

en la imagen rodeada de ciertao caracteri:sticao. 



El mnnr Imano 1¡ue en1:rntlrci m ~ti hiju~tru. \:Ull 1¡uicn mantcnia rcludonc~ ~~·\tHllc.~. c;10~1i la mm· 
le de Vintlnia llau1i~t:1 Cardnta. 



Una de la:s funcione:.i del texto periodlo:tico en lao: revi:sta:s 

e:.ipecializada!' en nota roja en México eo el relato minucio:.io de la 

:situación procedente de la noticia, a pe:iar de que la fotografia e:.i 

por oi mioma expreoi va. Loo detalleo eocatológicoo remi tidoo en el 

lenguaje e:rnrito contribuyen a la :saturación informativa que la imagen 

cruel, autónoma e independiente, ofreció al lector. 

Sobre la victima, la e:.icatologla verbal formaliza la muerte por 

medio de e:specificacione:.i que intentan e:iclarecer lo anteriormente 

plaomado en la repreoentación !cónica, por lo que el texto oanguinario 

re:i:ulta innece:iario. Sin embargo, la de:.icripci6n detallada en forma 

e:.icrita de lao condicioneo en la:!! que loo: de:.ipojo:1 del occino fueron 

halladoo, concreta la hiperrealidad de la imagen y fortalece el 

men:saje. 

Para ejemplificar lo anterior, veamoo el oiguiente modelo de 

eocatologia verbal. 

de2'cuarti za da : 

En eota oca:.ii6n, la victima apareció 

"Los Reyes La Paz, Mex. - Bor.cipilante hallazgo 

hicieron los vecinos del pueblo de Magdalena Atlicpa, al 

descubrir el cuerpo de un sujeto mutilado en trea partea, 

que se encontraba envuelto en pláatl.aos ohorreantes de 

sangre, empaquetado a su vez en una caja de cartón. El 

lllllcallro paquete que contenia los restos humanos del 

desdichado sujeto fue encontrado en la calle General Anaya 

frente al número 13, en la población antes mencionada ... El 

diabólico cargamento fue abierto y se hallaron, en paquetes 

separados, las piernas cercenad.as con exposición de fibra 
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111W1aulosa sanguinolenta, el tronco y la aabeaa degollada 

· aon serrucho, que todairia eJIPU].saba liquido heaátiao de las 

orejas, la nariz, la booa y del auello arranaado.,, Segtln 

el peritaje del médico forense que llegó al lugar, el 

occiso, que en vida llevó el nombre de simon Ramirez 

HernAndez, fUe asesinado a botellazos, lo que miplioa las 

hemorraqias n;asales y la presencia de masa enoet'ál.ioa en el 

paquete, para ser postedo:cmente deaauarti.ado aon wi 

serrucho por el asesino, . , • ( ••• J 

La explicación que realizan loo redactor•• de eota publicación no 

oe detiene en la relación periodlntica, nino también en extendida en 

loo pien de foto en donde, bajo la• fotografian tanto de lan pierna• 

cortada~ de la victima, como de la cabeza separada del tronco pueden 

leerne la• niquienten franao: "Las piernas del occiso fueron 

brutalmente cercenadas•, "La cabeza fue arrancada a 

serruchazos en forma bestial" y "Maquiavélico fin encontró 

simon Ramirez por jugar al Sancho". 

La e:scatolog1a verbal, como en el caso anterior, :.irve para 

reconntruir la hintoria que explica el fin del nujeto que enta 

fotografiado. Colabora como eot1mulo imaginativo que remite al lector 

a la escena del crimen antes de lo planteado en la imagen, de ahi que 

el relato :!!Obre aquello que el eapectador vi:sualiza sólo coadyuva a 

completar la información dada por medio de la iconografia. En ente 

sentido, el texto secunda a la imagen para salvarla un poco de la 

obviedad. 

( .. ') Rq>od.ljeopmcido ..,-., ,_, mel mlmero202, del 4dc ~de 1993. 
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El primer :sujeto fotogrc\fico, la victima, "ª rodeará, como lo 

hemo:s vi:sto, por do:s tipo:s de tratamiento que e:itán repre:sentado:i por 

la apreciación oubjetiva a nivel moral de la muerte del individuo (loo 

juicioa de carácter condolente y depauparante), a:si como por la 

de:icripción material de lo que :ie pre:senta en la imagen, ::dngularizada 

por la e•catologia verbal. 

Una vez eotablecida la pdctica periodiotica en torno a la 

victima, hablaremoo del manejo del papel del victimario en el texto 

eacrito de la:s revi:sta:s e:specializada:J en nota roja. 

b) El victimario, La forma en la que el lenguaje eocri to de lao 

revi:staa eapecializada:i en nota roja aborda al victimario ha dado 

lugar a diveroao revioione• en lo que a oobreadjetivacion oe refiere, 

Como habiamoo adelantado en eote miomo capitulo, el criminal que 

perpetra un acto delictuo:so :siempre e:s culpable para los redactores 

del texto, por lo que la palabra "presunto" no tiene cabida, contrario 

a la uoanza periodi•tica y juridicai en el texto de lao reviotao 

e:ipecializada:s en nota roja, el agre:sor no :ierá tratado con la mi:sma 

"reopetabilidad" que el mareo legal eotipula ("todo ooopechooo eo 

inocente haata que no ae demue.:1tre loa contrario" J, aino que aerá 

juzgado de antemano como responsable de loa advenimiento:.. 

Con respecto a esto último, la nota roja impresa funcionará bajo 

el principio "crimen y castigo": los hechoa presentadoa en la 

publicación tendrán la particularidad de contar con el aoeoino 

debidamente aprehendido, confeao y próximo a oer condenado por la 

justicia. En los crímenes que aparecen en las revistas especializada9 

en nota roja, la impunidad e9 vista en raras_ ocaoione!I, ya que en 
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cani todo:. 10:1 H1clto:i expuo:i:to:s el victimario e:i:tii en la.:s mano:i: de 

la policla. 

Lo anterior también puede relacionarDe con la con:1igna 

aleccionadora que cumplen las revietas e"peclalizadas en nota roja, en 

donde •• .....,Htra al leator que el or1-n ei-re p.•ga y que todo 

i~raator recibe un <1Ht:i90 por eu• a ata•. 
Una voz: que el victimario e:. nombrado culpable, :sobreviene la 

adjetivación exceniva en 61, Según nue:rtra:s ob:!lervacione,:,, oi por alqo 

e.:s identificado el lenguaje do la not1 roja impre"a e:i:, preci,:,amente, 

por la forma en la que el criminal •• aludido. todo• conocemoo eooo 

c1lificati vo.:r que llaman al reo "chacal a:1esino", "enq:endro del mal", 

"demente", etc., expreoione:r que ne han vuelto lugar común en la 

redacciOn de nota roja. 

La oobreodjetivaci6n del victimario •• de amplia trayectoria en 

Héxiao, A raiz de la introduación del eotilo norteamericano de 

redacción oenaacionaliota, tralda al pa1o gracias a loo primeroo 

"reportero", en lao pootrimer1ao del oiqlo XIX, loo noticia• 

policiac10 de la 6poca ya "onalaban a lo:t delincuenteD como "lacra::1 

3ociale:1", 101,,inozr "zrin erscrúpuloa", etc. 

Gran parte de la fama que loo aoeoinoo iluotreo del Porfiriato 

alcanzaron, :re debió, en buen1 medida, a lao referencia:i que :.obre 

•!loo hacia la prenoa. Aol, por ejel!plo, Guadalupe Hart1nez Bejarano 

fue conocida como ".La Mujer Verdugo", rnote con el que fue bautizada 

por el incipiente periodiomo moderno. Retomemoo un fragmento del 

texto de un reportaje que :!obre la oenora aparecio en la qaceta "El 

Centavo Perdido", el 2~ de febrero de 1892; 
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Guadalupe Martinez Bejarano, mejor conocida como 

La Mujer Verdugo, ha vuelto a hacer de las suyas. Parece 

que esta mujer haya un placer incomprensible en atormentar 

muchachitas de cierta edad •.• La maldad que se encuentra en 

el corazón de esta despiadada mujer no tiene limites, ahora 

otra pobrecita empleada doméstica sufrió la tortura de 

cerillos encendidos que por su piel La Mujer Verdugo pasó, 

mientras reia diabólicamente... Con seguridad, Guadalupe 

Martinez Bejarano no sólo purgará una condena larga por su 

crueldad, sino que también la esperará un tormento mucho 

mayor en las llamas del Infierno ..• "(•) 

como podemoo oboervar, la delincuente eo eotereotipada por la 

pren1:1a que, en un intento por plasmar los horrore:s de :m:s acto:s, 

otorga al victimario cualidadeo terrorificao para eotigmatizarlo y 

ponerlo frente al lector como un monDtruo prácticamente emergido del 

averno. 

Curiosamente, ente tratamiento al criminal no cambiará con el 

tiempo, a la vez que el texto periodi:itico encontrará otros 
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vocablo:s que :serán de:siqnado:r al victimario. Att1 como Guadalupe 

Martinez Bejarano :se convertir1a en "La Mujer Verdugo", lo:r criminale:s 

má:r famoso:r de la época encontrarian en la:r página::i de lo:r peri6dico:r 

adjetivo• que lo• colocarán en el terreno de la leyenda. De hecho, el 

victimario en la nota roja impre•a oerá objeto de la m&o amplia 

vari8dad de calificativo:r imaginablie:r, a:runto que en algunoo ca:ro:s 

contribuyó a forjar atm6oferao miticao en torno al delincuente 

(a:rpecto al que no:i referiremo:s con mayor detenimiento en el capitulo 

cuarto) , Por lo pronto cabe :sel\alar que la :sobreadj eti vación con 

re:specto al victimario hallará nuevoai camino:s e incorporará modi:uno:s 

en el texto ucrito de nota roja con el tranocuroo del tiempo. 

Luego de que en la nota roja porfiriana loo adjetivo• oe 

relacionaban con la:s creencia:s religio:sa:s, que juzgaban al victimario 

no a6lo en el plano terrenal, :sino en el e:spiritual, cuando 

aparecieron la:s revi:staa e:specializada:s en nota roja, loo vocabloo 

"diabólico" e "infernal" dieron cabida a otro:s calificativoo, ahora de 

1ndole cientifica, que engroaaron la retah1la de nombren para 

introducir al tran:sgrenor. 

En el intento de cambiar loo adjetivo• abotractoo por locucioneo 

mAn concretan, el periodiota de nota roja comenzó a utilizar la 

terminolog1a médica para exacerbar la:s cualidadeo del victimario. 

Carlos HonoivUs atribuye a Goyo Cárdenas, el má• famooo serial klller 

mexicano, la paternidad indirecta del léxico poiquiatrico que medrará 

la liota de adjetivo• dedicado• al victimario: 
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"Aprop6oilo de Goyo ~,. prodipn m la-y m 111 COllWJllCioor:I 
_..;..... hoota ...._ "esc:sliriao":plicopatolofla. trawna1, n«:r<¡/ilia ¡Vio
la a la1117Via lllJala), ml"'Blnia ctnma (Odio a lodlo 111 mqjaa, por una 
-*'toda),opliapliacrs¡nucw/ar(támino-ioporladofaa)•,(1) 

A partir del caao del popular Goyo Cllrdena:s, la redacción 

periodi.:iitica en nota roja impreaa dio rienda :mel ta a la 

:sobreadjetivaciOn, da forma tal que ha:sta la facha el criminal ea 

férreamente juzgado y denigrado haota la ignominia. 

ObHrvemoo la cantidad y la cualidad de loo adjetivo• que •e le 

atribuyen a un agre:sor, en una nota informativa de un ca:iio actual. Se 

trata ahora de un individuo que aealt6 y aee1'1n6 a un :11acerdote: 

•... Marco Antonio Aguirre, apodado "El Güero•, fue 

identificado como el bestial. asesino que ultimó al párroco 

Claudio Camacho Arce, quien presentaba dos tremendas 

cortadas en el cuello. . . El criminal endiablado degolló 

cruelmente al cura, para poderle robar el contenido de una 

caja fuerte donde guardaba las limosnas y cooperaciones de 

los feligreses .•. Este ohaoal inmlmdo, luego de cometer su 

horripilante acción, salió huyendo como cobarde que es, del 

l. PIOJoeo decadoo MOlllMilporael blro Fl!!l!lde lakv• Lanoearoiug Mmco 1982-1990. 
Vorioo lllklm. Ed. Cal y Am!L w.ico. 1993. Tacu .. dici6n. Pq. VD. 
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lugar ... Mal.viviente, :marihuano y sin oficio, "El Güero•, 

según las declaraciones de los vagos que lo delataron, 

manifestó, minutos antes de que cometiera su espeluznante 

hazana, que iba a pedirle dinero prestado al padrecito para 

comprar su mota. , , n (º*> 

Ju:itamente puede contemplar:ie que el pre3unto a:1e:iino e" 

catalogado como "chacal inmundo", enunciado que forma parte de los 

lugare• comune• en argot periodlotico de la nota roja impre:ia, La 

analogia e1Jtablecida entre un individuo y un chacal elJtá delilllitada 

por la catadura moral del término. El chacal e:> un animal parecido al 

perro, cuya caracteriotica primordial es que devora carrofta1 por 

extenoión, chacal eo oinónimo de cobardia y H vincula con lao 

cualidades artera" y alevo:>a:> del hombre. En el texto eocrito de la" 

reviota:ii e:1pecializada:i en nota roja, e:Jta fra:ie hecha contiene una 

carga emotiva particular, propia del juicio que al delincuente •e 

realiza. 111 a•elJinato e• un delito, pero el homicidio de un 1Jacerdote, 

apegAndonoo al criterio de loo redactoreo de la publicación, 

conotituye un agravante en relación con el eocl"llpulo religiooo y el 

concepto de oacrileqio. 

Una vez que el a:re:tino e:s pre:sientado como chacal, :sobrevienen 103 

derú1' calificati vo:i. P.51, el hecho de :ter "malvi viente" y "marihuano" 

(>•O) IWoce l'oldocol, llÚIDllO 207, cid 9 de oclu1n de 1993, 
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Este es el sanguinario descuartiza.di 



ju:itifica la exi:stencia de un "chacal", ya que el u:io de la droga 

exacerba en ai la:J potencialidadea a:ie:iiinaa del individuo, De nueva 

cuenta, la mi:iión moralizadora de la:1 revi:ita:i e:ipecializadat' en nota 

roja eat~ pre:Jente, no :i6lo en la cen:iura legitima contra el crimen, 

:iino también en la condena al u:10 de enervante:i que ponen de 

manifieato al lector aobre :JU:J efectos. 
1 

En el texto e:1crito de la nota roja impre:ia no :Jólo :ie cubre al 

victimario de :iobreadjetivacione:ll; de igual forma, para incrementar la 

repul:sión que oe pretende de:ipertar en el e:ipectador, la:s 
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de:scripcione:i de loa acto:i del victimario para perpetrar au delito :ion 

parte fundamental en el tratamiento lingQiotico del miomo. 

En eote :11entido, retomando la cita anterior, el "chacal" entró a 

la parroquia para "pedirle preotado dinero al padrecito para comprar 

au mota", y a:teainó al aujeto que fue encontrado "cruelmente 

degollado" (?•e puede degollar a una peroona oin crueldad?) 

Para ilu:strar un poco mA:s eata !9equnda particularidad, veamoa 

otro caoo. En él, el preounto homicida mató al violador de :i;u madre y 

a la amante de :11u padre: 

•... Tras un al!o y medio de andar a salto de mata, 

agentes de la policia judicial del grupo patrullas de esta 

localidad, arrestaron al desquiciado policia auxiliar Jorge 

Garcia JuliAn, de 35 allos de edad, quien asesinó a balazos 

al hombre que ultrajó a su mamá y a la amante de su papá, 

dejando lesionada de gravedad a la hijita de la mujer, de 

sólo siete allos de edad... Garcia laboraba corno alarife en 

el municipio de Tlatlaya y un dia que regresó de sus 



labores se percató que Rosalio Garcia Prado, de 70 anos de 

·edad, estaba atacando a la autora de sus dias en presencia 

de su papá y al ver que éste no hacia nada por defenderla, 

se retiró del lugar con la idea de vengarse .•. Un dia que 

el alarife se encontraba con varios litros de pulque entre 

pecho y espalda, en su mente revivieron las escenas pasadas 

y tomó la escopeta de chispa calibre 16 y se dirigió a un 

paraje solitario, por donde sabia pasaria Rosalio... No 

pasaron ni dos horas cuando apareció a lo lejos la odiada 

silueta del hombre que habia hecho suya a su mamá (3ic): 

Te acuerdas de lo que hiciste, Rosalio? preguntó el 

alarife. Cálmate, Jorge, no sabes lo que haces ... Si sé lo 

que hago y esto te ensenará a respetar a la mujer de tu 

prójimo, respondió Jorge mientras tiraba el gatillo en dos 

ocasiones ... Por un infortunio del destino, una vez 

consumado su primer asesinato, el demente Jorge Garcia se 

encontró con Eutiquia Benitez Ubaldo, la amante de su 

padre, quien· iba acompaflada por su hijita Juana Popoca. Al 

verla, Jorge gritó: Eutiquia, te dije que te retiraras de 

mi padre; ahora vas a pagar tus pecados •.• La nina Juana, 

hija de la mancornadora, inocentemente puso su cuerpecito 

entre su mamá y Jorge con la intención de protegerla: No le 

pegues a mi mamá. Tli no te metas, chamaca, respondió el 

homicida, quien uniendo la acción con las palabras apuntó 

la escopeta hacia Eutiquia y disparó sin tener compasión 

del embarazo de la mujer y de la criatura. Ambas cayeron 

heridas de. gravedad; Eutiquia murió en el trayecto hacia el 
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hospital y la pobre Juanita hasta ahora no sabe porqué se 

quedó sin mamá"(•••) 

Dramatizada y exten:ia, la de:scripción de loa in:stante:ii que 

precedieron ambo:s crimene:s :sitúa al victimario en una circun:stancia 

eopec!.fica, en la cual no oolamente exiote el juicio explicito al 

individuo ( "de:squiciado policia auxiliar"), :iiino que· ademá:s lo:ii 

acontecimiento:i e:stán detallado:s una vez pre:iente la imagen cruel. 

Siendo de eota forma, el eopectador recibirll un primer impacto por la 

crueldad iconografica: conocerá el eotado de la victimar oabrll la• 

razone:s por lao que aparece en determinada :nanerat ob:servará al 

aoeoino juzgado y tendrll información adicional, conformada por el 

texto, que completarll la percepción final dada la relación e9tablecida 

entre lectoi: e imagen cruel en nota roja impre:sa. 

e) Lo• cuerpo• de oeguridad pl'.lblica. La actuación de la polic!.a en la 

imagen de nota roja impreaa :ierá comO.nmente exaltada en el texto de 

ente tipo de publicacioneo. Como habiamo• eotablecido en el capitulo 

:sequndo, un factor de :suma importancia en la repre:sentación 

iconogdfica eo el deoempefto de loo cuerpo• de oeguridad ptlblica en la 

eacena del crimen. 

A:ii como la fotografia dedica impre:sione:s .en la:i que :ie contempla 

a loe agenteo judicialeo y a lo:s policiao preventivo:i trabajando, 

también el lenguaje e:scrito abordará en una:s cuanta:i 11.nea:s la 

deocripción del eofuerzo policiaco para aplicar la ley. 
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A diferencia de laa novata:s revi:sta:s e:specializada:s en nota roja, 

en laa cuale::s el crimen y la impartición de j uaticia eran pueatoa en 

tela de juicio debido a la labor critica que enmarcó a dicha• 

publicacionea en :su:s primero::s anoa, la nota roja impreaa mexicana a 

partir de la década de loo oetenta cierra •u• puerta• a lao página• 

edi tOrialea para convertirse en paaquinea laudatorio:11 y panegiriataa 

del comportamiento de la fuerza pública, 

E•ta tendencia pudo haber•• engendrado a partir del aumento de la 

población y, por conoiguiente, del hampar mientra• que en loo afto• 

cuarenta ourge Hagaline ele l'olicia como una publicación preocupada por 

·1a violencia urbana, que juzgaba la• actividadeo de loo cuerpo• de 

•eguridad en lao inve•tigacione• •obre delincuencia, la pérdida de la 

capacidad de a•ombro en la oociedad -de la que hablamoo en el capitulo 

negundo-, aunada tal vez con repreeionea y cen:suraa d~ 1ndole 

gubernamental, logró que la nota roja impreoa fuera di:melta en el 

amaoijo de la información noticiooa. De ahi que la• reviota• 

eapecializada:s en nota roja actualea omitan ·aluaionea nociva::s hacia la 

policia y, en contrapartida, elogien laa hazana:s judiciale:ll. 

A menoa que un miembro de las inotitucione:s policiaca:s :sea el 

victimario (como en la relación del policia auxiliar que mató al 

violador de au madre y a la amante de au padre, noticia citada con 

anterioridad en e.:sta:!I página.:s,, la autoridad :será adjetivada 
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favorablemente en la redacción de la nota roja impreoa. En eote 

razonamiento, al tiempo que la victima protagoniza la imagen cruel y 

el villano e~ vilipendiado por el texto e:icrito, lo:i cuerpo.:11 de 

oeguridad pública interpretarán el rol heroico del aounto. 

Para lo:i redactore:s, el policia e:s el ":iabue:io", capaz de 

re:iolver lo:i mi.:11terio:i mii:i intrincado:i y ob:scuroo. Veamo:i un ejemplo 

del tratamiento a lo.5 cuerpois de :ieguridad pública en una nota 

indiotinta: 

Coacalco de Berriozabal, México.- Dos 

sangrientos asaltantes y homicidas fueron ef"ia&m11ente 

capturados por dos elementos de Seguridad Pública 

Municipal, luego de dar muerte de certero disparo al 

corazón con pistola de grueso calibre a Julio Villamil 

Calderón, de oficio vendedor de antojitos mexicanos., .. Los 

homicidas cayeron en la trampa que los ututo11 11alNello11 de 

Coacalco les tendieron... Alberto Ramirez Navarro y Jaime 

HernAndez DurOn, investigadores del municipio, no tardaron 

ni veinte minutos en dar con el paradero de los chacales, 

una vez denunciado el asesinato... Los agentes iniciaron 

una eapeataaular per11eauaión de los delincuentes quienes al 

sentir la presencia de los uniformados locales, huian a pie 

pistola en mano ... cuadras adelante, luego de una intensa 

caaeria, los hábiles policias aprehendieron a Luis Arnulfo 

Martinez Serrano y a su hermano Pedro Martinez Serrano ... 

Después de ser detenidos por los municipales, fueron 

puestos a disposición del agente del. ministerio público en 

turno, licenciado Luis Reyes castaneda, quien de inmediato 
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inici6 el acta COA/1417/93, por los delitos de asalto a 

mano armada, homicidio y lo que resulte ... !Alli 11e cnmple 

aon el deberl ••. "(* .. l 

Como :ie puede apreciar, la labor policiaca en e:ite nentido e:i 

"eficaz", "aotuta" y "hábil". Lo:i agenten que :ie encargan de 

aprehender a 1015 maleante:i reciben la:i bendicione::1 del texto eocrito, 

por antonomaoia paladineo del orden y de la paz oocial. 

En frecuente el trato apologi:Jta a loo guardiane:i del orden 

público en la:i revi:ita:t e:ipecializada:ii en la nota roja en México. E:ita 

caracteri:itica :ie relaciona con el principio "crimen y ca:itigo" al que 

no:i hemo:!I referido de antemanot lao notician que conforman la 

información general de la nota roja impre:ia excluyen ca15i en :m 

totalidad loo cr1meneo oin reoolver ao1 como la falta de eocarmiento a 

lo:!I agre:iore:i, en tanto que virtualmente quedan fuera lo:i juicio:i 

oobre la incompetencia policiaca, el abuoo de autoridad, la ineptitud 

de loo oervidoreo pOblicoo que imparten juoticia y la corrupción en 

mucha:i e:ifera:i periciale:s. 

A e:ste re!!pecto cabe :ieftalar que, incluyendo el precepto "crimen 

y ca:1ti90" abordado con antelación, lo:s reportero:s de la:i 

publicacione:s e:stán en contacto permanente con la:s procuradur1a:s de 

juoticia para fine• de ou trabajo. Loo reportero• y fotógrafo• que 

cubren la:s noticia:s :sobre cr1mene:s entiin en la:s delegacione:s y en lan 

('")Nola,._ada m~~ lll'lml:ro 187, del 12doohrildo1993. 
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DIGNOS UNIFORMADOI 

I~ 
1 ' 

ToJus dios. fu,•rL•n pu ... :.ll!!o .1 
,h•1•os1cidn Jd M1n1~1.-no rut-h.·u 
l\uicn los .-nn~1b"!1U J! n:du .. 1m11 l'~t 
hli ddilc~ ~flillJJr .. , uo;1 • ,., f!IJ> 

qu,..JO ..:1.111.1 •\ll•• l,1 ¡u .. 11.:1.1 ~l.'.111"1 
¡'JrJ t\....tm. ncO?> \' )'cl•n:~ .... ,¡,, -.· 

E!:~~~:~t}:::~l!~i~.;::~~1~~::~~~1: 
11•-S, .1~1 •1•1110 1nf1r.,.J,1d ,¡,. 11>b"' 
ir"r M.uwl<•T•·! .. l.1"•') 

Mur.hu~ beneflr.lo~ par.a loo; habilanles dl'l nlado de TamaulipJ..•, 
ho1ntr.11dolascampañasquerea.llrae!Ell!rclloMellr..anD. l ·" 

i 
El Subdirector de la Policfil 
Judicial José Luis V.izqucr. 
Doranlcs, cumplió con su 
deber. 1 

\
':l;t ' :·, ~. ' ·• j/ 
;1-. . \ itl , ~K· •M 

• \ - Los Directores de la PJ de 

t -=.;· 5 ~~~~~ard~~~.ro·:¡l~\~~r: 
:r.71. ... .,.-o:~··.:...•,. Gracián,juntoscontraelcn 

la Ddegad.1 en Suno.ra Je la PGR, licenci.1.t.la letici.i men. 

~ja\~~Ó~, ~=~~~~;n~a~' Jr~~~~ªf n~~~t~~~e:. ~hrio Pérez 
-

ALIANZA VS. EL CRIMEN 

ASI SE COMBATE A LA DELINCUENCIA! 
Fig. 3.d El texto escrito exaltará la labor de los cuerpos de seguridad pública en las 

publicaciones cspeclallziJdas en nota roja. 
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in:stancia:s de procuración de ju:sticia con el objeto de acompanar a lo:s 

elemento:;, de :seguridad pública cuando :surge una información y, por 

conaiguiente, obtener el te::stimonio freaco y fidedigno directamente en 

el lugar de lo:s hecho:s. E:s lógico deducir que lo:s repre::ientante:s de 

la:s publicacionea que :se encargan de abarcar determinada noticia 

policiaca deben mantener buenaa relacione::i con la::i: autoridade:s 

judiciale• , ya que éotao pueden facilitar ou labor periodl.otica. 

Siendo de eota forma, también e• pooible que la oobreadjetivación 

encomiá:stica a favor del de:sempeflo policiaco in:stituya cierta forma de 

retribución por la:s conce:sione:s recibida:s, 

Una vez que hemo:s vi:sto loa diver:so:s tratamiento:s que contempla 

el texto e:scrito, con relación a lo:s :sujeto:s fotográfico:1 en la imagen 

cruel de la nota roja impre::ia, e::i conveniente referirno::i a otro 

a::ipecto del lenguaje en ::iu función reforzadora de la repre::ientación 

iconogrAfica, encarnado por la::i cabeza::i y ti tulare::i circun::itante::i en 

dicha• publicacioneo. 

3, 14 LOS Tl'fOLAllllS 'I CABBZ&S EN LA. NOTA llOl1JI. IlfPRBSA, 

Una de la::i peculiaridade::i de la::i revi:sta::i e::ipecializada::i en nota 

roja impre::ia e::i la e::ipectacularidad de ::iu::i encabezado::i. Como :sabemo::i, 

el encabezado e::i el conjunto de titulo y ::iubt1.tulo::i de una información 

noticio:sa que aparece en determinada publicación, donde ::ie re::iume de 

manera e:squem.itica "la e::iencia noticio::ia del texto informativo" (l}. 

1. Martln Vavaldi, Oom.a1o., ~ Periadllli<es 
Ed. Primla. México. 1988. Primera edición melicana. PAg. 338. 



Exi::iten alguno::i precepto:s generale::i que regulan la forma en la 

que loo encabezadoo deben crear:se. Entre ella:11 podemoa citar la::i 

oigui'enteo, apoy~ndono• en Martin Vivaldi: 

l. Jam~:s debe decir::ie en el titulo o ::iwnario::i lo que no :se diga en el 

texto de la información. 

2. Deben emplear!lle palabrao: exacta::i y concreta::i. 

3. No puede oer ambiguo ni de dificil cornprenoión. 

4. Hay que :ser j u::ito y preci::io en la expre::iión. 

5. En eoencia la cabeza do una información debe reunir o condeno ar la::i 

mi:nna,:, condicione::i o requiaitoo que ae exigen de la noticia mioma: 

veracidad, exactitud, interéo, claridad y brevedad. (2) 

En la redacción de la:t cabez:a::i de nota roja impreoa alguno:. de 

e::1to::i principioo ::ion expre:ramente modificado::1, para atraer la atención 

del lector potencial. Aunque la mioión del encabezado periodiotico eo, 

en ::ii, de,:,pertar la curiooidad del tranoeúnte, la nota roja impreoa 

exagera la5 palabra5 en :iiu primera plana, tomando en cuenta que la 

imagen cruel rebota y prevalece en la:i portada:!. 

Ca:!li toda:ii la5 reviata8 e:iipecializadaD en nota roja (con 

excepción de Flash Policiaco y l'eligrol )presentan los titulares 

e:!lcritoD en letra:! amarillaa con fondo negro o en letra:ii neqra:ii con 

fondo amarillo. Sobre e:ite a:ipecto hablamoD en el capitulo :iiegundo 

cuando De trató la influencia del color. La:i fraDe:ii que apoyan a la 

2. Mmfn VJYlldi, Ocmalo, Ob. cit. P.18. 324. 
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fotografla impactante en primera plana y en la cuarta de forroa, ain 

embargo, contribuyen a exacerbar la imagen percibida a primera 

in:stancia. 

Cayendo en loa errorea que eaboza Martin Vivaldi, la:i reviataa 

e:tpecializada:i en nota roja mexicanaa introducen en .::sua encabezado:. 

eacatologia verbal, :iigno:i de admiración, juicioa de valor - a lo que 

el autor llama "editorializar11 {3) e incurren en la:J fra:ie:11 hechaa. 

Pero va moa por partea. 

En primer término, e:t necesario analizar paao a paao la manera en 

la que ae preaentan loo 4 errore:ii báeicoa en loa que incide la 

formulación de titulare:s en la nota roja impre:sa, no :solamente en 

portada y contraportada, aino en la:!! infomacionea totalea que erigen 

la eotructura formal de lao publicacione•. 

a, )La eocatolog1a verbal. En loo encabezado• de la• página• de la• 

revi:1tao eopecializadao en nota roja e:ll comtln encontrarnoo con 

expreoioneo cruda:J relacionadao con elementoo e:1catol69ico:1. Eotao 

locucioneo oe refieren al eotado de la victima deopuéo de ou deceoo 

violento. 

3. Mu11n Vmldi, O<malo., Ob. cit. ptg. 338. 



En la portada e:t pre:rentada la imagen cruel ocupando del 80 al 

lOOt de la ouperficier oobre ella, loo titulare• que explican la 

noticia en voce:r alarmiota:t, relacionado:s directamente con lo que :re 

advierte como amarilli:nno. 

En la e:rcatologia verbal de lo:r encabezadoa de nota roja inpre:ra 

exi:ste la recurrencia a re:reftar lo obvio cuando la imagen e:r en :ti 

elocuente, pero e:sto no impide que :te haga u:ro de la:!! deocripcioneo 

como una forma de incrementar la emoción cau:sada por la fotografia 

impactante. 

Si en primera plana aparece, por ejeq>lo, la fotografia de un 

cuerpo humano fragmentado, lógicamente con todo:r la:t contingencia:r que 

el hecho implica -oangre y viocerao- , la cabeza principal buocará la 

palabra o oerie de palabra• que provoquen el oobrecogimiento del 

lector. Aoi, en e:ste mi:rmo caoo, no eerá nece:rario má:s que encontrar 

el vocablo id6neo: "!Oeocuartizado!" o "!De:11tazado!" o "!Ha:tacrado". 

Siguiendo este mi:rmo razonamiento, la palabra eacrita le otorgará a la 

imagen cruel un matiz e8pec1fico e indiooluble, que condicionará la 

lectura po8terior de la información contenida en la• página• 

interiorea de la reviata. 

En mucha::i oca::iioneo, la e:1catolog1a verbal no e:1 una :sola palabra 

como en el ca.:so anterior, :sino que llegan a con.:struiroe oracioneo 

indudablemente truculenta:1. Veamoa vario.:s ej emplo.:!1: 
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•Atole, tamales y concluis se tiñeron de sangre: loo rateros querían 

dinero"(l) 

"Tardanza sangrienta"(2) 

"180 puflaladas.a su madre, cadáver devorado por animales!"(3) 

"Espant.ooa muerte: le sacaron loe ojo& y luego lo belacearon"(4) 

"Ensartada y sin lntmtlno&"(S) 

•Aplastado hasta morlr"(6) 

"Ultimado a rocazoe: deefigumdo a botellam6"(7) 

"Le enterró su pemguas 1-la quitarle la vida"(8) 

"Mujer ultrajada y muerta con saila"(9) 

"Camlcezia brutal: degollados y expueel1l6 en gancboe•(10) 

Eetos ejenplo• de eocatologia verbal dan una idea de loo eocenao 

de loo hallazgo• •in que noootro• podamoo apreciar lao fotografiao, 

pero habd que recordar que e oto o ti tul a reo ooportan el peoo de una 

imagen cruel, máo explicita que la• palabrao, Conoecuentemente, la 

eocatologla verbal forma parte de la deocripción visual plaomada al 

l!liOll\O tien¡>o que la iconografia, por lo que ruu~ta tautológica (•i 

tomamo:t en cuenta que una imagen "dice rM=' que mil palabra:s" J, pero 

J.CWMlll, lllil 20 de 1993, limlao 188. 
2. JW l'alldllco,junio 27 de 1993, llÚIDaO 132. 
3.Nlpe~ lllil 21 c1e 1m, ..._., 3SO. 
4.Alorb~mon:o2Sde 1992,n6mi:ro 1360. 
S..UU.01, ....... 21 de 1983, mlmao 1002. 
6. ª~-'-~ lqllimáo21de1993, aúmcro 123. 
7. ~ l'ollclocol, odubn: 9de1993, IÍllll<l'O 207. 
8.El N-o Alama!, sepliaulx'C 28 de 1993, aúmero 124. 9,_. Polldoc<>l, qooto 21 de 1993, IÍllllaO 200. 
lO.~l,novianbrcl8de!993,llÚlllOrol66. 
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para la con:iigna exacerbante de la:i publicacione:s e:specializada:s en 

nota roja, la e:scatologia verbal ejecuta la acción con:mmante que 

cierra laD percepcione:i del e:11pectador con re:specto al cuadro, 

~ Lo:i :signo:s de admiración. Sobre la puntuación, concerniente a lo:. 

nigno:s tanto de interrogación como de admiración en 10:1 titulare:s no 

hay mucho que decir, :iólo que oon :superabundantes. 

File Alama! la publicación que, desde en el ano de eu aparición en 

1963, utiliz:ó en :iu:i encabezado:s y en ::m mi:smo nombre, loo :iigno:i de 

admiración para avivar la impreoión •ubjetiva del eepectador. !!lota 

tendencia oerá perpetuada por la• revietao ulterioree de la mioma 

linea. 

En loo encabezado• de portada y de contraportada tanto loo 

titulareo corno loo oumario:s aparecen encerradoo en :signo:s de 

admiración. E:ito ·ea invariable y puede comtiderar:se como regla 

·general. A:iirni:imo, en loo encabez:ado:s de la:s informacione:s que 

apai;-ecen e"n el interior de la reviata que :ie trate, la mayor parte 

contiene dicho• oiqnoo. 

Sólo que hay una obeervaoión curiooa: lo• oiqnoo de admiración, 

tan aocorrido:s en eata:s publicacione:s e:stán, por lo general, mal 

e:scrito:s, ya que e:s muy comlln encontrar únicamente el oigno que cierra 

la oración, pero no el que la abre. E:s decir, parece que a lo:s 

redactore:s :se le:s ha olvidado que en la lengua ca:::stellana lo:s :signo:s, 

tanto lo:s de admiración como lo:s de interrogación, :se abren al 

comienzo de una fra:se y, una vez concluida é:sta, :se cierran. En el 

idioma inglé:s, por ejemplo, :sólo exi:ste el :signo que finaliza el 

enunciado cuando :se quiere enfatizar la intención de la :sentencia. 
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Flg. 3,o Los titulares en la nota roja \lustrada aparecen en letras negras sobre fondo 
amar11\o y viceversa. Se busca una palabra que implica escatología verbal o 
bien, se arman frases que sintetizan la Información. En ellos, también 
pueden plantearse juicios de valor. En los ejemplos mostrados puede 
apreciarse el uso arbitrario de los signos de admiración. 



e:.') Loo juicio• de valor. La editorializaci6n a la que alude Martin 

Vivaldi eo una de lao falla• que deben evitaroe en la redacción de lo• 

titulare" de pren:sa. En e:!lte :sentido, lo:s encabezado" de la:!i revi,,ta:!I 

eapecializada:s en nota roja externan juicio:!, a:si como lo hacen en lo" 

qéneroo periodioticoo que utilizan para plantear la información. Eote 

hecho conlleva al empleo de hipérboleo, aliteracioneo y también ha 

contribuido a la creación de fra:5e:s hecha:. en el texto e:!lcrito. 

Como recordaremoo, la hipérbole eo una figura retórica que 

aumenta o exagera una idea o un hecho intencionadamente. La 

exuberancia hiperbólica en 10:1 titulare:ii :1e encuentra repre:.entada en 

la oobreadjetivación1 en •u inclinación por elaborar encabezado• 

eopectacularen, lo,:, redactore:s de lao publicacione:s han engro:rado con 

el paoo del tiempo la• fila o de loo lugareo comuneo oobreadj eti vadoo. 

Por lo general, la oobreadjetivaci6n de loo encabezado• tendr~ 

una doble labor: por un lado, la cabez:a hablará de la victimai por 

otro, juzgad al victimario en lao oubcabez:ao y cintillo•. 

Veamo:1 un ejemplo de encabezado en primera plana: 
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El victimario eo j uzqado de 
antemano, olvidando la con
oigna que lo protege mientra" 
aea catalogado como pre a unto. 

Ti tul ar donde puede percibir"e 
el uoo de lo" oiqnos de admira
lon. El hecho oobresaltado 

cauoa el iqiacto anadido a la 
imaqen cruel. 

ui cubre de fondo la fotogra
Ua del cuerpo encontrado. 

La diopooiciOn de loo titulare• en la• revbtao e.specializadaa en 

nota roja en interiore::ii e::ii igualmente vi::iitosa. A continuaci6n :re 

toman do8 notas que aparecen en el interior de do:r publicacione::ii 

tipo. En el primer caoo, la nota informativa ocupa una oola p~ginai 

en el segundo, se trata de una noticia que abarca doo p~gina.s junta::ii . 

• P"'1D del...._., 350 de ........... del 211128 dcohril de 1993. 



Imagen 

Imagen 

Imagen 

Titular, en donde ea manifiesto al 

mal uao de loa Bignoa de admiración. 

La expre.eión coloquial "Atoran", en 

vez de "capturan" o atrapan" le 

otorga dramatiinno al hecho, lo 

mismo que el adjetivo "matapolicl.aa". 

En eata sentido, la imagen cruel predomina, como auceda en la 

distribución fotogr~fica de las revistas especializadas en nota roja, 

mientras qua el texto aprovecha su paqueno espacio para utilizar loa 

juicio!! de valor y las aobreadjetivacionea. 

•NcUopmddam_,_~mlm<ro207,dd9decx:!Dlftdel!m. 



Segundo ca,:,o: 

De e.eta forma podemoe observa~ como la dieposición de los 

encabezados adentra al lector en un condicionamiento impllcito qua 

regir& la incipiente io:ipreei6n caueada por la imagen cruel. Como 

vemos en esta plana,· aparecen en total 16 imAgenes. 

'llcopqaolDlftdmiomobecbo,.¡....,.."1mldode--I. 



J) La:t fra,,ea hecha!I. Una vez identificado!! lo::s elemento" de 

e:icatologia verbal, aaturación de aigno:t de admiración y la 

editorialización, :re han conformado dentro del lenguaje de nota roja 

impre:ta lo:t lugare:s comune:s del género. Lo:t redactore:ii de 1.ao 

publicacione.:1 han incurrido en la elaboración de fra:te,:, hechaa que :son 

fácilmente identificable:t dada :su recurrencia. 

Uno de lo:J facto.rea que ha contribuido a forj amiento de loo 

lugare:s comune:s en la nota roja impreoa ha aido el afán de 

eopectacularidad que oe ha peroeguido por la oección editorial de 

eata" publicacione:t. Adoptando el dramatiomo de algunaa expre:Jione::s 

popularea, el texto e,:,crito de la:1 reviata!I de nota roja apela a la 

notoriedad que la exageración verbal confiere. 

La:s fra:tea hecha" provienen de di:stinto:11 camino:11. Por un lado, 

alguna::1 :11urgieron a partir de 10:11 juicio:11 al victimario, por lo que :11e 

incorporaron denominacione:11 como "chacal a:11e,,ino 11 
{ * J, "engendro del 

mal", "inhumano :11uj eto", 11 hijo de:11naturalizado", 11 :11anguinario 

criminal", "de.:iquiciado individuo 11
, "be:11tial a:11e:11ino", etc. 

Sobre en el ca.:to de la victima y :11u e:11tado mortal, la plétora de 

lugare" comune5 e:s toda vi a má:11 acentuada, por lo que pueden 

e:!ltablecer:!le ciertol5! parámetro:. :11eqún la cau.:ta de :11u fallecimiento. 

•!!I primer crimillll mezicmo ~fue deoominodo coo <Sta upttsióo, ... ....,... esaitl, fue Luis Romero 
Cmaoco, homicida que lllmlb coolla Ja vida de 11111 Uoo ....W..., lu IÍrvimtl! y lu DlllOOlll de la CUL La 
pllaDidld de -tAnnino lplttció en~ en abril de 1929. 
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Veamo:s e:1to de una forma e:squemática: 

-Si la victima murió a con:1ecuencia de herida:s producida" por un arma 

punzo cortante, :ie encontrarán fra:1e:1 como: "Co:sido a puftalada:s", 

"de:staz:ado a hachazo,:,", "atrave:sado haota morir11 • 

-Si la victima falleció a cauna de herida:r de bala: "Balaceado :sin 

piedad", "aguj er~ado por una ráfaga de bala:1", "abatido a tiro:s", 

"ultimado a balaz:oo". 

-Si la victima pereció en un accidente automovili:1tico: "Prene"ado 

entre 10:1 fierro:1 (o hierren) retorcido:t", "arrollado por un 

vehiculo" (en el ca:10 de atropellamiento), "aplaotado contra el tablero 

de", en un "encontronazo mortal". 

La victima :1iempre :será hallada en "un inmen:io charco de :1angre", 

por un "macabro hallazgo" y en un "e15peluznante eocenario". 

Son precioamente eotoo lugareo comuneo loo que han fortalecido la 

peroonalidad de lao reviotao eopecializadao en nota roja impreoa, a 

tal grado que incluoo e::rta::r :ientenciao han :iido a ou vez 

reincorporada• al lenquaje popular. El má• famooo caoo de luqar coman 

que haya regi:strado el texto eocri to de la nota roja impreoa, eotá 

encarnado por las expresiones en voz pasiva que Alazma! puso en boga, 

a raiz de una nota que apareció en primera plana, el 18 de enero de 

1976, con el :siguiente titular: 11 Violola, matola y encootalola11 (oic)

fraoe 
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UNA MUJER QUEDO PRENSADA ENTRE HIERROS 

CAFRES ASESINOS! 

La señora Claudia Mejía y Eugenia 
Gómez, murieron Irremediablemente 
en el Interior de su automóvtt, entre los 
fierros retorcidos de la unidad. ,. 

1 
• 

~BESTIAL! 
.LA ASESINO DE 44 PUÑALADAS 

atcrndor. 
De I~ hechos tomó conoel 

miento el agente del Mln\s1cnr 
P{ib\icn en turno, Moracir 
Nchzmc,J~fcomolosromJ.ndan 

~t~¡Zn~~~~~~1~~~f¡gJ.n~~~I~ 
CIF'3 l¡ CJl:>c h~cer mCl\C1ÓI\ que lo~ 
cuJtro mcnmc:', hl)05 del m.llrl· 

(;~ºº~~~ ~~Tit.rA~-l~4' Ar.ª~~16~ 
MAtrn IELI v FNRIQUF. SAN. 
pi lV Al . cn!lRFSl'f"IN~1\l 1:S) 

ATOLES, TAMALES y CONCHAS SE TIÑERON DE 

Kf4@;!f !~H;t·i•$;1·~-i·l•ld;lhi~i.)/~ld;f·· 

Flg. 3.f 

· LOS ATACO LA MUERTE 

~~AS LA SOMBRA NEGRA 
La redacción periodlstica sensacionalista en la nota roja ha dado lugar a la 
creación de frases que ahora constituyen lugares comunes. Aqul se 
muestran algunas de esas locuciones. 



que de:ipué::i .:ie utilizarla a placer con cierta.:i modificacione.:i, como la 

aparecida en Alerta! el 15 de febrero de 1902, que dec1a "Ahorcola con 

un cincho", o en Bl Nuevo Al.anal del 16 de julio de 1991, "Viola, 

amola y matola t". 

3, 2 BL TllXTO .IKllRILLIS'l'A COMO l!UOllZAllOR ICOllIOO 

La función del texto en nota roja impre:ia, como hemo:i vi.:ito, e:itá 

limitada dentro de cierto:i patrone.:i in:io:slayable.:!, enmarcado:i por una 

mi:sión moralizante. A travé:i del texto e:llcrito, la imagen cruel e:i 

legitimada bajo el concepto del bien y el malt la imagen impactante, 

elocuente por :11. mi:sma, hallar& en el lenguaje verbal un in:strumento 

purificador de :iu contenido. 

La forma en la que el texto depura la imagen e:itá circun:icri ta en 

10:1 juicio,:, de valor realizado:i en torno a lo:s hecho.:i cubierto:!!, de 

tal manera que la función elemental de la imagen cruel como un medio 

que libera, por medio del canal vi:iual, loa in:itinto::s de muerte y 

agre::sividad definido::s por Freud, alcanza gracia::s al lenguaje e:scrito 

un nivel ::superior de expre::sión, de donde partirá la interpretación 

limite a la que el e::spectador puede acceder. En otra:s palabra:s, 

mi.entras qae la imagen aruel ea per ae una e.xpres:l6n huaana que recrea 

una realidad aterradora, y en auyoa confines el e!P8atador descarga su 

aadiDD priaigenio da un modo viaarial, el teltto orientar6 dicha 

pulai6n atdica hacia una lecci6n •acial, en ning6n aapeot:o 

reprochable, 
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Sobre el uoo de la crueldad de la imagen con fineo de inotrucci6n 

oocial -aplicación práctica de la nota roja impreoa, como ejemplo- oe 

hablará en el .oiguiente capitulo. 
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CAPITULO 4 • IA IMAGEN CRUEL Y SU FUllCIOH SOCIAL 

4 .1 IllFLUBNCIA SOCUL DB L>. IMAGEN CllllBL EN LA. NO'l1 ROJI. IllPRBSA 

4 .11 LOS DIVERSOS Cll!INOS DEL SADISHO VIC&RIAL 

Como habiamo::J e,:,tablecido en el capitulo ,:,egundo, la imagen cruel eo 

aquella repre,:,entación icónica ,:,obre una realidad terrorifica, que :iurgió 

a la par con la hiotoria mioma del hombre. También oe ha oenalado la 

labor del barroco de la Contrarreforma como legitimador de cierto tipo de 

im&gene:1 cruele::J, cuya pre:iencia en el arte cumplió una mi::sión 

fortificadora de conciencia,:, titubeante,:, dentro de la grey católica. 

Ahora e.s conveniente ratificar la función de la iconografia de la 

crueldad a lo largo de la hiotoria de la humanidad. Para lo anterior 

podemo:i e:stablecer do::J rubro:s en 10:1 cuale:1 el de,:,arrollo de la imagen 

cruel :1e de:Jenvuelve: en primer término, la imagen cruel tiene un 

de:1empetlo cimentado en el e3parcimiento1 por otro lado, la mi::ima imagen 

cruel oirve 

aleccionador. 

un precepto in:1titucional, tanto moralizante como 

Al LA IMAGEN CRUEL COMO MERO SATISFACTOR DEL SADISMO VISUAL 

La imagen cruel con fine:i de diver::iión obedece a lo:i principio::i de 

agre::iividad en la teoria del p::iicoanáli::li::i, in:i:tinto de muerte proyectado 

hacia el exterior. Mediante el canal vi:iual, el individuo puede de::icargar 

ou:i: pul::iione::i agre:i:ivao viendo lo que no e::i capaz de hacer por ::ii mi::imo. 

Aunque ya no:i: habiamo:i: referido a e:sta cue::itión en el ::iegundo capitulo, 

vale profundizar un poco má:i: a e::ite re::ipecto, para po:iteriormente poder 

hablar de :iu influencia y la :iociedad. 
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El aadiamo vicaria! e,,tá ba:1ado, principalmehte, en la 

inaati:sfacción del hombre dentro de la cultura. Freud obaerva en fil 

male:itar en la cultura cómo el :ser humano, incapaz de alcanz:ar la 

felicidad plena, ha encontrado por otro,, caminoa la forma de reducir :iu:1 

miaeria:1 para :ser, en todo caao, menoa infeliz. Una de eataa vla:J ea la 

procuración del placer a travéa de aaciar aua pul:Jione:i in,,tintivaa: 

"l'rodU ..... una imqablc limitación de lu pooDilidadai del placer, puc:o el omli· 
mimo de fdicidod cxp<rim<mdo • ulizfacor una pubiOn inotiWva indómita, no 
sajela por lAI rimlaa del yo. .. ~Jcmiue - immlo que el que .. 
siente al IOdu un imtinto domin.do. Tal a la nz.ón coon6mica del ariclcr irresis
tible que olccmn los impulsot pcmnoo. y qui7.l de la ocduc:ciónquc c;jm:e lo 
prohibidomemml" (lJ 

Uno de loa in:stintoa que la Civilización ha tratado de minimizar ea, 

entre otroa, la agreaividad. Tanto en el a.opecto de la ley como en la 

religión y ouo diopooicioneo de indole moral, lao manifeotacioneo de lao 

pul:sionea naturalea han :iido re!!ltringida!!I para la mejor convivencia en 

aociedad. Sin embargo, loa inatintoa reprimido" cauaan fruatraci6n en 

el .3Ujeto y ,:,u continua .3ubordinaci6n hace peligrar la armenia dentro de 

la e::ifera humana moderna; 

"La ciiatm:ia de tala tmlaJciu qraivu, que podcmoo percibir 01 ,_,.,.,. 

mismol y cuya c::IÍllmCi& llJP<lllOllOI COll toda iv.6a en el ¡Rjbno, a el &clDi' 
que paturt.......,. relación con loo llCIDc;iaukt. Ílq>oaialdo 1 la cu1Pn tal deo
pliq¡uc de ¡n<:qXoo. Dtbido a esta primordial hostilidad m!!e loo bombms , la 
oocicdad civiliz.oda se ve~ al bo<dcde la dainlqnción"{2) 

1. Fm11I, Sipmcl., El malmtar m la culbtta. 
Ed. Alilma. M~xioo. 1984. Quinta reimpresión. Polg. 23 

2, F!<lld, Si¡mund., Ob. cit; pq. 53 
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Entre lo:s precepto:i que menciona Freud :se encuentra, por ejemplo, la 

noción que el hombre tiene reopocto a la muerte • Eota vioualización del 

fin ulterior del individuo :!e manifieeta de manera muy aignificatíva en 

-'U mente. 

E'reud hizo una reflexión en donde plantea que el hombre, deode el 

origen de la familia hao:ta ahora, ha demo:itrado cierta incredulidad hacia 

-'U propia muerte, mientra~ que acepta el deceao de lo" !tere:i que lo 

rodean. El géne:iio: del pen:Jamiento reliqio:io :se vincula e:strechamente con 

el razonamiento que hace con!'ciente a la muerter de eata manera, el dolor 

experimentado por el fallecimiento de lo:s !llere:i querido,:, creó mito;, !!'obre 

la vida ultraterrena y loo eopirituo. 

Curio.::Ja.mente, al miomo tiempo que el hombre :iie acongojaba cuando 

perdl.a al ptój imo que detentaba "u eotimación, advertl.a gozo frente a la 

muerte de un enemigo* La. muerte de lo" demá:I' "~uponia el aniquilamiento 

de algo odiado, y el hombre primordial no tenia reparo alguno en 

provocarla" (3). Eota:J :sen:l'acione:, con re:l'pecto a la muerte del Otro, 

paradójicamente, diferian de la actitud que el miorno oer humano tomaba 

para :i:i, ya que la muerte propia era para el hombre primitivo "tan 

inimaginable e invero:Jimil como todavia hoy para cualquiera . de 

noootroo" ( 4) • 

3. Freud, Sipmmd.. Ob.ci1; P4 115. 
4. lbkbu; pta. 116 
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De e:sta manera, uno::i quitaban la vida a 10·::1 dem&::i, mientra::i que 

otro::i· :sa limitaron a con::iiderarla ::1610 en 10::1 urnbrale::i de :su pen::samiento; 

" 

' .. .Al:eplamol la muerto OJmido ge trafa de un Cldrsjlo o un cnemi¡o, y loo deati· 
bllllOO &ella tan ¡¡u!loloo y 11111 ain aaúpu!01 como el homln primordioL En 
..te punto-=-.;. cmborgo, una difcomcia que babmnoo de oomidmc 
decisiva m la realidld: IDleoln> incomcimle no da la IJlllale; oe limit& a pcmw
la y dc:9'arla.'(S) 

En e::10::1 término::i ::ie puede decir que el de::ieo mortal hacia el prójimo 

obedece a la:i pul:sione::i innata:s que no:s :son caracter1.::1tica::1, por lo que 

11 nue::1tro incon:sciente a::ie:sina, inclu:io por pequef\ece:s" (61 o, como dijera 

Thoma:s de Quincey, 11 todo::1 ::1omo::1 a::ie::iino:s en potencia"(1). 

La forma en como a:sumimo::i la muerte ajena :se extiende en todo::i 10::1 

matice::i de la vida humana, ya :sea en la beligerancia -recordemo:s laci 

ob::iervacione.:J de George::i Bataille con re:specto a la crueldad y la guerra-

o en la::i mfl:s elementale:s relacione:s interper:sonale:s. 

'No e::s :sorprendente, entonce:s, que mucho:s pueblo:s hayan tran:sformado 

la muerte del Otro en e::spectáculo. Cabe recordar, en e:ste :sentido, la:s 

tortura:s a lo:s pri:sionero:s en alguna:s tribu:i africana:s (de la:s que 

hicimo:s mención en el capitulo :iegundo), a:ii como la:s práctica:s del 

:sacrificio humano en civilizacione:s como la azteca o la:i ej ecucione:s 

pública:s de la Santa Inqui:sición, por citar alguno:s ejemplo:s. 

En el momento en el que la muerte exterior "e convierte en 

e:spectáculo de ma:sa:s, la imagen cruel nace como un medio de tiati:sfacer 

lo:s in:stinto:i agre:sivo:s de lo:s que ya hemoti hablado mucho. 

S. Freud, Si¡pnund., Ob. cit. pi¡¡. 120 
6, Freud, Sigmund., Ob.cit.;p.!g. 120 
7. Quin<%)', Tuomu de., El uqjnn!o como •mo d. lu Be!lu Ar!q. Ed. FOllbunata. Mbico. 1989. Stgunda 
edición. PA& 42 
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De hecho, la palabra "espectáculo" proviene del latin spet?.taculum, 

que a su vez deriva de spectatore que significa "el que mira u observa". 

A.:si, el e:spectáculo e::rtá intimamente ligado con el ojo y la vi.oión. 

La:s imágene:s cruele.:ll, por :su parte, han cumplido el encargo de 

complacer a lo:s e:spectadore:s en ::ru:r nece:sidade:s :sádica:t. 

La iconografia de la crueldad no oólo oe extendió en el plano 

material, es decir, en la figuración de imágene:s dentro de la:s arte:J 

plá:stica:r, la fotografia y luego el cine, sino que también apareció en la 

literatura. E:s nece::rario mencionar que una de la.o grande:s virtude:11 en la 

literatura eo el poder lograr que el lector imagine lo que lee lla 

palabra imaginación, entendida como la facultad de repre:sentar::re lo:J 

objetos no presentes, dimana, precisamente de imago-imagen). 

Con respecto a la literaturar la creación de imágene:1 cruele:1 ha 

e:iitado pre,,ente :1iemprer de:iide lo::s relato::s ance::strale::s de origen ::sirior · 

babilonio y me:1opot.imico que aparecen en la Bibliar ha:11ta hoy. Tanto ~ 

!liada como La Odi,,ea de Homeror por ejemplo, contienen una va::sta 

de:1cripción de e::scena:1 terrible:1, que remiten forzo::samente la encarnación 

de múltiple:11 y colorida:1 i~gene::i. A continuaciónr un fragmento de la 

aventura de Uli:1e:1 en la caverna del ciclope Polifemor luego que el 

gigante arrojó al ouelo a do• de l~• companero• del héroe: 

"Se dc:opanmuoo bi ICIOI por el sucio y ec llllllch6 I& tiom. D<opu<o. «>siendo 
loo mitmlimr pol,pita¡¡lcJ. prqlOl'O 111 am y ec loo comió como ai fuaa un león 
~ Nodqó cadadm>rmdo 1a-.., 1&camo y huta el lliétmodc loo 
i..c.o.. NOIOCn>e. a la Wla de mu bonil>la C1Ca>11, llmoo de lá&rima devwmoti 
,__.....,.. al.cua, puai auatn almac:IMb&cmborpdapor laclcoapmción. 
Cuando el sipmchubo llcmdo.., aiormc cotbmaao. dcvormlo came mm-. y 
bebido lcchc pura al final, ec ocoo1ó en medio de la cueva !codicio cntn: IUJ 

r<belloe .. ."(8) 

8. Homero., Ll.Q!liam. Rapoodia IX. camo 287. 
Ed. Pom'sL México. 1980. Quincuapimatámpresiónmcxicana. P4 65. 
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Loo ejemplo" de imágene" eruela" en la literatura "ºº inagotableo, 

por lo que :1eria motivo de otro eotudio el hablar de ella::i con 

detenimiento. Sin embargo, e::i imperio"º hablar de un autor, cuya" 

im&gene.::1 creada" 3obre el texto ::1on tan crudao que dieron origen a un 

término que hamo" u:iado a lo largo de eote análi::ria. No:r referimo:11 a la 

palabra. "3adi:rn10" y a :su padre indirectot el Marquéo de Sade. 

"El di vino Marquéo", como oe ha denominado al eocritor, vivió 

durante lo,:, cruento:t afto" de la Revolución Franceoa, Pa36 rM.o de la mitad 

de ou vida en la cárcel, debido a ou afición por la:t prácticao perveroao, 

En un momento determinado de 3U vida, Sade eotuvo a punto de perecer en 

la guillotina, pero graciao a :iu habilidad politica, una arenga 

laudatoria que e3cribi6 de:ipuéo del aoe.oinato muerte de Marat lo oalva de 

la muerte. 

En ou confinamiento en la Baotilla,. el Marquéo de Sade redactó lao 

obra:s que haota ahora han "ido conoiderada:s corno el baluarte de la 

crueldad y la ju3tificación de la liberación de loo in:stintoo. La" 

itrJ.gene3 de Sade, producto de una mente acometida por el ai:ilamiento y el 

encierro, in:stituyen la tradición de la crueldad literaria que :se traduce 

a crueldad icónica por con,,ecuencia. 

Sade e:s el primer autor que habla con libertad :iobre la aniquilación 

total y la inconveniencia de la repre:ii6n de la:1 pul:sione" de la:i que 

hablara, oiglo y medio má" tarde, Freud. No :sólo :ie trata la aniquilación 

del prójimo, :tino 11del autor y la obra" (9), como expreoara Bataille. 

9. llllaillc, Gcor¡¡a., 14 li!m!un! y d mAI 
Ed. TllUUI. Modrid, Elpo1la. 1987. Tataa edici6o. Pllp. 82-83. 
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E:sta:i figura:i literaria:. que provocarán como fin :suce:sivo la 

·confección de imi\gene:i, e:stán ba:iada:i en la emancipación de lo.:s in:stinto:i 

primigenio• ao1 como en el triunfo del mal oobre la virtud. El mérito de 

Sade en la literatura y, por exten::ii6n, en la imagen cruel, radica en el 

hecho de haber introducido la ruptura que eocinde la tradición literaria 

clá:lica - a:sentada en la bú:iqueda de la belleza-, para adentrar vocablo:s 

"prohibido:itt y de::1cripcione::1 llena" de crudeza, que lograrán una nueva 

elaboración de imágenen aj enan a lo "e:stablecido". 

La teor1a de loo inotintoo redimido• eotablecida en la obra del 

Harqué:i de Sade, paralelamente expue:ita por el primer poeta :iubver:ii:vo 

William Blake, ejercerá :su influencia en una enorme cantidad de 

e:scritore:i, de:ide 10:1 romántico:ii ingle:1e:1 -Shelley, Keat:1 y Lord Byron-1 

pa:sando luego por 10:1 e:icritore::i maldito:i -Baudelaire, el Conde de 

Lautréamont, Verlaine, Rimbaud-1 Guillaume Apollinaire y Georgeo Bataille 

coioo fiel•• diocipuloot loo ourrealiota• llndr6 Bretón y Paul Eluard1 y en 

la literatura contemporánea, tenemo:r a infinidad de autore:t de:tde lo:t 

beat ha:ita Norman Mailer. 

La imagen cruel, pue:r, latente en el arte pU.:ttico y, 

metafóricamente, en la literatura, :te erige como una expre:rión vi:rual de 

lo:t horrore:t del mundo pero, al mi.orno tiempo otorga al e:tpectador o 

lector un :rolaz para de:tfogar e:rta:t pul::iione:t agre:riva:t del dano 

exteriorizado y la muerte ajEina, de la:t que tanto hemo:t hablado. 
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Siendo de e:Jta forma, la principal función de la imagen cruel e:J el 

e:Jparcimiento de nue:Jtro :Jadi:1mo vicarial. Sin embargo, exi:1te un aegundo 

uao de la crueldad iconográfica, el cual :Jerá de:icubierto por la religión 

católica en el oiglo XVI y, en nue:1tro:s tiempoa, por la:!! reviata:s 

e:ipecializadae en nota roja, que analizaremoa a continuación. 

B) LA IMAGEN CRUEL COMO UN MEDIO ALECCIONADOR 

Como habiamoo oenalado en el capitulo oegundo, a raiz de la Reforma 

Luterana loo principale::ii jerarca:i de la Igleaia Católica vieron peligrar 

la fe de loci creyente:11 por tal motivo, el barroco aurge, en el arte 

religio:so, como una manifeatación popular, encargado por la curia romana, 

para "la propaganda eficaz" (10) del catoliciomo acorralado. 

En e:1te aopecto, Arnold Rau:Jer de:icribe con acierto el papel del 

barroco: 

"1!1---ylriunfaliDde laicoaopfiardi¡ioa bmoca¡_.i¡ó •• 
CJriailacioaeo de la l¡biac.tblica a nlz de la Codnm:lixmL En .. lioo copilal de 
b*"""'-d6udda.ivl. ............ ddlllcco!Olicooe........, oefijay oe 
....,.,.,..m a1111ew1 moddoll cm6aiool. Y de al< modo d culto (d rilo, d apoc
tkulo) deopluaalafe111bjeliva-la -~11) 

La iconoqrafia barroca, entoncea, .!:'O cubrió de :llen:iiacionali:tmo y 

convirtió a Crioto y a loa :tantea en protagoniata:t de irnágene:ii cruele:t e 

10.Gubcm. Romm., Y. imwa pomoerificay otru pqymjogcl 6pticg 
Akal Ccmmicoá6u. MDid, EapollL 1989. Primm edlci6u. pq_ 24 

11. H.llusa', Amold., l!Zoria l!!!Cja! de la liJmbn y el ll!!e. 
Ed. Guadmama. Mamid, ElplllL 1966. Tacaa cdici6u. pq_ 617 
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impactante,:,. De hecho, por antonoma:sia, la:5 figura:s religio:1a:i :Jon 

cruentao y, por anadidura, :sádica:" :sólo ba:1ta con vi:sitar alguna 

parroquia antigua para ob:servar Crinto:1 :sangrante::i, ,:,anto:ii patronon en 

e:icena:i de martirio y repre:1entacione:1 ,:,obre lo:i :mplicioo del Infierno 

amedrentadore:s. Para André Bazin, a propó:iiito del barroco, la voluntad 

arti:stica en e:rta época e:s "cinematográfica" (12), ya que en el rubro 

técnico, el predominio de la fugacidad y apariencia de movimiento, a,:,i 

como la difuoión de Angulo• contrapicado• que magnifican la figura 

pla:smada, infunden un dramati::.mo auténtico que cautiva al e:ipectador. 

La Contrarreforma encuentra en la imagen cruel un u:io ad,:,crito a la 

•imple oatiofacción de la• puloioneo agreoivao deocargadao por medio del 

ojc, e:sto e:s, utiliza la e::ipectacularizaci6n de loo tormento.o preoenteo 

en la mitologia católica para impresionar al fiel con caotigos maléfico.o, 

con el oufrimiento teatral de loo mArtire:r -Crioto como el principal-, y 

con la exacerbación del dolor como medio aleccionador. 

Luego del barroco, que conotituye el primer indicio cercano de la 

explotación de la imagen cruel con fine:s moralizadoreo, son poca:s la:r 

manife:stacioneo :similares que impliquen eote u:rn en loo ano.o po:rtreroo. 

Si aca:io la exuberancia del arte pictórico del Romanticismo tuviera una 

pequena dooia de imagen cruel en un intento por plasmar una realidad 

terrorifica, la eoencia de la repreoentación figurativa en eote periodo 

obedecia a distintas razone~, primordialmente enfocada-=i a las tendenciao 

indi vidualeo del genio creador. 

12. Bcio. ~ .• "Oololo¡¡!1de11 ÜDl¡ja1 fotowifica•, de H;.wria Socio! de la litmiura y el W. 
Ed. Glllimlnl de ElpallL Ban:cl-. ~ 1977. Décimo ocxta nimpmi61L P&g. 608. 
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En el :siglo XX, encontramo.:r en el cine documental el re:iurgimiento 

del empleo de la imagen cruel como medio didáctico. 

Sin bien e:i cierto que no todo.:s 10:1 docwnentale::i encierran crueldad 

icOnica, también e:s mene:ster recordar que gran parte de :rn hi:storia e.:rtá 

con:stituida por imágene:J que, de alguna forma, tratan de evidenciar 

:situacione:s reale:s al margen de la ju:sticia y del biene:star de la 

Humanidad. 

No:s atrevemo:s a afirmar que el rede:scubrimiento efectivo de la 

imagen de la crueldad con fine• aleccionador•• (no perdamoo de viota el 

binomio moraliz:ante-aleccionador), :se atribuye al cine propagandi:sta de 

la eocuela ooviética. Fue Sergei Eioenotein quien, un poco influenciado 

por la "cAmara-ojo" de Dziga Vertov, utilizó la técnica documental 

mezclada con la ficción en su primer largometraje La llllelgs (1924 J. 

En la cinta ante:s mencionada, haciendo º"º por primera vez: del 

montaje de atraccione.:11, Ei::ienstoin entablece un parangón metafórico entre 

la maaacre de huelguistaa a mano• de la policia del Zar con imágeneo de 

renen degolladan en el rantro. En ente ca:110, la connigna era reforzar la 

ideologia del aocialiomo ' ooviético, al moatrar al eopectador la 

nanguinaria repre:dón zariata comparada con la matanza de animalen 

inofenoivoo bajo cuchillo. 

La imagen cruel •• haya al •ervicio de la propaganda del incipiente 

Entado nocialinta. Por lo tanto, encontramon un trabajo pr&ctico del 

::iadi::imo icOnico. 
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Otro ejemplo de la crueldad de la imaqen que oirvi6 como método de 

adie3tramiento e3tci preesente en laa recopilacione:7 filmica:r que "ª han 

obtenido gracia" a la:7 guerra_:,. 

l\l reopecto, el documental hab1a tenido parcial éxito por la eocuela 

documentaliota británica, fundada por John Grier:ion, durante la década de 

1930. Sin embargo, el documentali:7mo eataba colocado a expenaa:s de una 

vanguardia opo,:,itora al cine de ficción. 

Laa guerra" conotituyeron un buen aubterfugio para procurar:Ye 

im.igene:7 cruelea y moatrarlaa al e:7pectador como te:11timonio fidedigno de 

la maldad humana. Pero, a pe:tar de lo anterior, una gran cantidad de 

e:Jta:J im.igene:J fueron empleada" con fine::t polltico:s, primero como 

propaqanda y lueqo como deopreotiqio, de acuerdo con la ley del vencedor 

y el vencido, 

Para citar un ejemplo cl.\.:Jico, habria que referirno:7 a lo:i 

documentoo oobre el holocauoto jud1o. Durante loo anoo que oiquieron 

deode la aocenoión al poder de fil tler en Alemania haota el ocaoo del 

naziomo (cuando loo aliadoo derrotan al Eje en 1945 en la Sequnda Guerra 

Mundial J, el aparato propagand1otico nazi oe encarqó de filmar las 

atrocidaden que el régimen cometió en lon campon de concentración. 

El exterminio en maoa de jud1oo, vioto como el aniquilamiento del 

enemigo (recordemon la concepción humana de la muerte ajena planteada por 

FreudJ, formaba parte de la parafernalia triunfalinta que caracterizó la 

propaganda nazi. 
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En e:ste :1entido, como lo' filme:s de la eacuela ooviética, la 

iconograf1.a d.e la crueldad en el :si:stema nazi tuvo un cometído 

ideoloqizante, donde oe mootraba al eopectador el poder y la 

majeotuooidad del F«hrer, capaz de oometer. humillar y aoeoinar a la 

"e:scorian :semita. E:sto~ documento:t .. tanto de lo:s campo:r de concentración 

como de la expuloión de lo• judio• de ouo qhettoo, luqareo que fueron 

te:stigo::1 mudoa del genocidio, marcharon conver9tmtemente con la' cinta" 

de Leni Riefenotahl en la edificación de la "mitoloqia nazi" (13) como 

elemento anexo al culto a la peroonalidad de l\dolfo llitler. 

No ob:stante, dicha:si cinta~ con imtlgene:s reale:r de :sere:s humano:s 

martirizado:s, famélico:t y luego muerto:s, que al final eran convertido:t en 

jabón, abono o pantalla de lámpara {hay que mencionar lao pantalla• que 

oe hicieron con piel de judio en uno de tantoo experimento• infrahumano• 

que con ello• hicieron), fueron deocubiertoo por loo aliado• al ganar la 

guerra. 

Cuando eoto oucedi6, la imagen del holocauoto, filmada por loo 

propio• nazio, demootr6 al mundo la• iniquidad•• del Tercer Roich y la 

crueldad ouprema caracter1otica del Fllhrer. En eote oentido, mientra• la 

imagen cruel del exterminio judio oirvi6 como un elemento fortificador 

del naziomo ante loo ojoo de lal! robotizadao juventudeo hi tlerianao y del 

propio pueblo alem~n .. poeteriormente eota míema imagen :Je utilizaria como 

un podero:Jo in:5trumento anti-nazi en el poder de lo:s aliadoa,. para 

13. 81ewart Hui!, David., Film in die Third Rcjdi 
Ed. Uoivalit)' ofCalifomia Pram. Elladot Unidoo. 1979, Pq. 120. 



Flg.4.a Estas son escenas de ejecuciones nazis filmadas por ellos ntlsmos, que 
formaron parte de el uso de la Imagen para completar el culto a la 
personalidad de Hitler. Cuando estas imágenes cayeron en manos de los 
aliados, la función Ideológica de la iconografía tuvo un empleo inverso. 
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enoeftar al orbe la perveraión ouprema de loa nazi.e que ello:.. (lo.:J 

aliado•) hablan derrotado. 

De e:1ta forma, lo:s archivo" documentaleo del naziomo fueron abierto.:J 

afto:s de:1pué:1 de concluida la guerra, lo que permitió que alguno::i 

cinea:stao reutilizaran el material "para llevar a cabo e:1trernecedore.e 

filmeo de montaje, con ejecucione:s inclutdaa" (14), en adhe:fi6n al 

oentimiento anti-nazi imperante. 

Como ejemplo• de pel1culao que emplearon archivoo nazi•, podemos 

citar: HemorJ.12 de los Canipos, de Billy Wilder, montada por Alfred 

Hitchcock (1945) 1 NUit et brouillsrd, de Alain Resnaia (1955) 1 Le Tenps 

du Ghetto, de Frédéric Rosif (1961)1 Zl Proceso de Verana, de L1zzan1 

(1963)1 y Zl f'ascJ.smo ordinario, de Hikjail Romm (196411 entre otras. 

Baata la fecha, la imagen cruel del holocauoto judlo eo una beta 

inagotable de repre,,entacione:s de la mi:J di vero a indo le. 

Sin embargo, no toda imagen cruel documental ha .:Jervido como objeto 

propagandiotico. Exi,::,tieron grupoo de realizadoreo que a::iumieron al cine 

de e:iita indole como un medio para elaborar di::icurooo con pretenoionea 

altruiatao, e::i decir, de carácter "ocia!. 

Aol, podemoa mencionar la labor de la Eocuela de Nueva York, .con el 

grupo Frontier Film, cuyoo realizadore" hicieron pelicula:J que abordaban 

diverooo temao comunitarioo, como la condena al raciorno. por ejemplo 

(Nstille J,and, de Paul Strand (1941) I PUeblo Olvidsdo, de Berbert 

14. Gubcm, Romm, Ob. cil. pAg. 128 .. 
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Kline (1941)1 Strsnge V.tctory, de Leo Rurwitz (1945) 1 The Qu.tet one, de 

Sidney Hyero (1949) J, 

En e:ita miama linea de condena aocial a loa horrore:i de la 

humanidad, realizadore::. como Robert Flaherty -a quien Sadoul con:iidera 

corno el fundador del cine documentali:ita en E:Jtado:s Unido:s ( 15) - , a:si como 

Karel Reioz, Roman Karmen, Ivor HontagU o Jori:i Ivena (lo:i 11ltimo:i tre:i 

filmaron lo:s documento:i má:i crudo:i que :iobre la Guerra Civil B:ipaftola 

pudieron lograrae) contribuyeron a refrendar el e:itablecimiento de la 

denuncia oocial a travéo de la imagen cruel, 

Roman Gubern hace referencia a la ·imagen cruel que mue:iitra "la 

tragedia económica y humana de mucho• paioeo del Tercer Hundo" ( 16), que 

también alude la mioeria. En eote caoo concreto, Gubern cita al filme 

documental cslccuta, de Louio Halle (1969), en donde aparece la muerte 

lenta de :ierea humanorr por inanición. En la mi:ima linea, ea po::dble hacer 

mención de la enorme cantidad de documentale:i: no :i:ólo filmico:i:, aino 

también televisivos, concebidos en torno a la hambruna en algunos: paiaes. 

Hemoa visto la imagen de:i:garradora de nin.oa con el vientre hinchado de 

Camboya, cubiertoa de moaca:i: y agonizante:i: en medio de au propio 

excremento. Las i~gene:i: mfla reciente:i: aobre ea to tal vez sean laa del 

pueblo oomali. 

IS. s.dou~ GcoQio., l!jil!!riadd Cine Myndja! 
Ed. Si¡loXXL Mm:o. 1989, DmmoprimmcdiciOa. Pi& :133. 

16. Guban, ROlllllL, Ob. cil; pq. 129 
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Oe:1pué:s de la intención moralizadora de la iconografia de la 

crueldad en el barroco, del u:so de la imagen cruel con fine:s ide~lógico" 

y, como extremo :1uplementario, :iu empleo para e:1tablecer una denuncia 

:social, la imaqen cruel con finea did.ictico:s tuvo un giro :significativo 

cuando :se de:scubri6 que, bajo el precepto de "in:strucción", también era 

au:1ceptible de :ier comercializada. Cabe mencionar que ya :se habla 

deacubierto que la imagen cruel con fine:s de mera :satiofacción del 

:sadi:smo vicaria! era rentable. Utilizando corno alternativa la imagen 

cruel con :su:s implicacione" (el concepto fundamental del aadi:smo vicaria! 

y el e:spectáculo), :se convirtió en in:strumento "del reinado autocri\tico 

de la economla mercantil" (17) y, apelando al guato generalizado por la 

de::Jtrucción de el Otro, fue manipulada con el pretexto de la lección 

moral para lucrar con ella. 

La promotora de la comercialización de la imagen cruel moralizante, 

fue, en e:.encia, la televioión. Guy Debord :.oatiene en Comentario:. :.obre 

la :.ociedad del eopect~culo, baaándo:.e en un juicio de Feuerbach que, en 

la producción indu:1trial capitali:1ta, lao ma:.ao dan preferencia "a la 

imagen aobre la coaa, la copia al original, la rep.reaentación a la 

realidad" (18) y la imagen cruel, en eato a:1pecto ha cumplido r.:on 10:1 

requiaitoa neceaarioa para entrar dentro de la dinámica de la :Jociedad de 

con:Jumo. 

El momento en el que la naciente induatria televiaiva en Eatadoo 

Unidos descubrió que la imagen de la crueldad podia venderse auspiciada 

por una conaiqna de ::iervicio a la comunidad, ae dio en lo:J prime.roa ano::i 

17. Ddiord, Ouy., (.a!jocii:deddd f>W!+rnlo. 
Ed. Plid<lt. llc<elolll, EopollL 1988. Triatoiman:iqraión. P4 20. 

18. Ddiord, Guy, Comqprioo """"la IOCi<d&d cid qpectjculo. 
Ed. Ana¡pmna. llctdool, Eapona. 1990 Primrn edición. Pi¡¡. 66. 



Flg. 4.b La Imagen cruel con fines do denuncia social ha sido empleada por algunos 
realizadores de cine documental para establecer una condena frente a las 
Iniquidades humanas. Esta es una fotografla de la masacre do My Lel, 
duranto la guerra de Vietnam. 
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de la década de loo cincuenta cuando, habiendo comprobado el éxito de 

· pre.:rentar ca1:10:1 e:scalofriante:s de la vida real a travé:s de la radio, el 

productor Ralph Bellamy tranoladó la idea a televfoión, donde •urgieron 

los programas "Han Agai.nst Cri.me" (1949), "Harti.n Kane, Pri.vate eye" 

(1950) y "America's Host Wsnted" (1951). Los tres programas abarcaban el 

tema de lo.:r crimene.:r reale.:r y de la indignación :1ocial ante la in:¡>unidad 

policiacat mientra.:r lo.:r do.:r primero.:r fueron m.ti.:r que nada programa.:r de 

debate, "America 's Host wanted" escenificó crimenes reales con actores y 

el público participaba, por medio de llamada• telefónica• a la televioora 

Fox, para re.:rolver el crimen. 

Sin embargo, la imagen cruel en la televi.:rión (con fine.:r de 

aleccionamiento) fue conoolidada a partir de la aparición de loo llamado• 

"talk :1how.:r", cuyo.:r principale.:r antecedente:s :11e ubican en lo.:r programa.:r 

"Playhouse 90" en 1953 (que utilizó las i!Mgenes del exterminio nazi para 

televisar el caso Nuremberg} / LJ.ve!, que representaba "una antolog1a de 

los dramas de la vida"(l9)1 y, ya en la década de lo• oeoenta, "60 

minutes", fundado por el periodista Mike Wallace en 1968. 

Lo:!! "talk :Jhow,:," :Jurgieron como una propuesta ,:,ocia! dirigida a laa 

. conciencia:J del norteamericano medio con re:specto a diver:soa tema:,. Para 

:sati:sfacer la:s inquietude:J de la :tociedad, 10:1 "talk :rhow:s" trataron de 

convertir:Je en un vinculo entre el público televidente y la problem~tica 

cotidiana, El "talk ahow" e:J un programa grabado en e:Jtudio con 

19. G<>ldstdn, NlllllJ., Tbc Bj6ory q(Tckyjejop. 
lld. PolllmlHOUIC. CobD' Ll'lniy Boob Lid. Buney, lo¡¡lalcmi. 1991. l'rimr:nedii:i6n. Pt¡¡. 90. 



141 

audiencia, conducido por un host(anfitrión), cuya misión es· seleccionar 

el tema a di:scutir e invitar a per:sona:i involucrada:. con el a:iunto 

correspondiente. En el transcurso del programa, el host actlla como 

moderador. Lo:s a:iunto:i que :se abordan provienen de muy diver:io:i á.mbito:i, 

ya que pueden tratar de:sde el :sobrepe.oo por un exce:so de carbohidrato:. 

ha.ota la:s relacione:s :1exuale:s con extraterre:itre:s. 

El éxito de e:ste tipo de programa:s :se debió, :sin embargo, a la 

preferencia por manejar cierto:s a:sunto:s, que :te relacionan con la 

crueldad de la imagen. Alguno:s grupo:s de :sociocon::iciente:s comenzaron una 

enérgica prote:llta por lo:t t6pico:s que frecuentemente :se abordaban en 

dicho• programao, criticando la explotación vioual del dolor ajeno al 

pre:ientar con aoiduidad "ohock-value otorieo" (que puede traduciroe como 

"hiotoriaa imPactante:s", conoiderando que la palabra ohock en e:ste 

oentido tiene una connotación de "perturbación" J. 

De eota forma, loo "talk ohowo 11 ne tornaron amarilliota:s. El 

televidente empezó a acootumbraroe a ver en pantalla te:stimoniqn de 

mujereo violada::i, ince:sto:s, oereo hwnanoo deforme:s, aoe:sinoo a loo que :se 

leo cue:stionaba ou:s accione:s, violencia racial e, incluoo, matrimonio:s 

entre homo:sexualeo ante lao cAmara:s de televioión -fue en el programa de 

Phil Donahue ( Ph1l Donahue Show) donde ae presenció la boda religiosa de 

una pare?a negra gay. En el colmo del :senoacionali:smo, el anfitrión del 

programa fue veotido de :smoking y regaló a loo conoorte:s un paote l que 

tenia, en la parte :superior, do:s muf\equitoo ve::itido:s de frac•. 

' E*: _..,.. lo pmcllCÍlllool por cuualidad a tJavta del csna1 CBS m tdrnnón por cabl~ Bu fc:cba de 
t1Ímmi116n en Mtlioo tuvo lugar el 16 dcjuuio de 1994, llllllqllc m el rollins de a<ditos al finalizar ble, indica 
qucclprop011111fucsrabodomclalloilclm. 
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Dada la nueva tendencia de lo:s "talk :show:s", comenta Gold:stein(20), 

poco a poco é:sto:s fueron identificado:s con :sobrenombre:s como "tabloid 

televi:sion" (como una referencia a lo:s peri6dico:s y revi:sta:s tabloide:s 

que oe igualan directamente con el :sen::Jacionali:uno), "tra:sh televi:lion" 

(televi:Jión ba:sura) o "immlt T. V" ( televioión de in::mlto, mote aurgido 

gracia:s a que mucho:s de lo:s anfi trione:s de lo:s programa:1 contribuian a 

crear debate:s tan enardecidoe- entre :su:r invitado:t, que muchas vece:s :se 

impo:sibilitaba la cen:sura verbal ante la:s cámara:s de televi:siónJ u· 

La razón por la cual la deqradación de eote tipo de proqramao no ha 

oido detenida ae debe, fundamentalmente, a la enorme :suma de ingre:so:s que 

los "talk shows" reditllan. Programas como "A current; Affair1
•, "Eard 

Copy", "Inside Bdi t;ion", a.si como los "talk shows" de Oprah Winfrey, 

Geraldo, Sally Jeooye Raphael, Phil Donahue o Monte! Williamo, entre 

otros, comparten los ratings más elevados junto con los programas de 

concurno y lan :Jerie:J famíliare:.. 

Por citar un ejemplo, al finalizar el ano de 1991, Oprah liinfrey 

obtuvo una qanancia aproximada de 250 milloneo de d6lareo(21J oólo por :.u 

"talk ohow", lo que permitió a la animadora adquirir un oequro de vida de 

20. OoldotciQ, NOllD., Ob. cit;J>il, 271 
21. lbidau; Ñ 272 
•• Un <"jcmplo de bula d6nde hl 1lcpdo la prowcoá6o do loo cdilrioua muo pqpma de - colqoria. lo 
<:Olllliiuye la cmisi6n del 17 de julio de 1990 m d "lllk .....,.. del llllÍmador Gmldo RiYaa. Eoe dia, Rivaa 
illviti> como_,_ & llllOlljóvma oeo.,..;. (akinbeado) y loo oailó ~a UD~~ ae¡p:o. La 
clilcuaióo Uq¡ó a tales exlRmol. que d mismo Rivaa famio6 con la lllriz roú, ~ mimiJros do la 
audimcia mrojaroo silla a loo iovitadoo De01llZÍJ y d prosrlllDll -que ac tnmmilla m vivo- tuvo que 
llllpalCl<ne. 
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10 millone:s de d6lare:s, y colocar:se como una de las mujereo m~a ricas de 

Eotadoo Unido". 

La proliferación de eota claoe de programao •• eKtendi6 haota lao 

comunidade:J latina:i en E:11tado:s Unido:J, cuyo ejemplo m~:s caracteri:stico e:i 

la conductora cuba.no-americana Criotina Saralegui, que en :su programa 

llamado como ella, pre,,enta loo mi:nno:s tema:,: que ~u:i. predece:sore:s. 

Para cerrar el ca:so de lo:s "talk :show:s" e:s conveniente citar el 

problema que en eotoo d1ao oe eot& diocutiendo en la opinión pllblica 

norteamericana: el animador Phil Donahue -el m.i:imo que pre:stó :su e::ipacio 

para el matrimonio de loo gay del que hablamoo- oe encuentra en debate 

con mucho:s grupo:J conservadore:J de la :Jociedad e:stadounidencie, ya que 

manifeot6 ou intención de acudir a la ejecución capital de un convicto en 

la cámara de gaaes para transmitirla en vivo dentro del 11 Phíl Donohue 

show... En pocas palabras, la imagen cruel del t1po moralizador entra 

dentro de loCJ terreno:t' de la "muerte en directon, aplicando el eotilo de 

lao snu!f movies•••. 

E• de esta forma cómo la imagen cru .. 1 con tinea aleacsionadorea paa6 

de la oillpl" cal:egcl%1a -raliaante a la propaganda, luego a la t:area 

aoaiol6gia.o, para f:lna2-te . oonvert:irae cm un ina-to •b da la• 

aoaiecladao de _,......,,, ea dacsir, ae inl:e!l"aron a la po-midad, 

antendl.endoae 6at:a °'*' •1a 16giaa cult:ural. del aapitali"""' avanzado•(+). 

"'Lu udf IDIJYÍel amlu cin1u .....,_ .... que cirwlau. evidaitanmt.e.mun morcado clmlcotino. 
Pueden oonoidcnnc como el pido DIUimo del Adiamo 'fi...W, Sobre: cllu bablmmoe UD pooo mU pAsinu 
llllclaa. 
+ Ilota'" la ddinici6n de '°pol!mo<lemiml' que ooof=ima el ood.ólogo norteamericano Fredric J"""""'1. 
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Y aqui llegamo:s a la:s revi:sta:s e:specialiZada:s en nota roja, en cuyo 

· :seno funcionan armónicamente la lección moral, la ideo logia, la condena 

:social y, por último, la comercializ:ación del ::rndi:smo vicaria!. 

E:!i la nota roja impre:sa, preci:samente, en donde encontraremo:i la:s 

cuatro vertiente:s unida:s compartiendo el mi:smo e:spacio. 

A continuación trataremo:s de analizar la manera en que :se pre:rnntan 

dicha:s funcione:s en la:s publicacione:s e:specializada:s en nota roja. 

La imagen cruel, como pudimo:s ob:rnrvar con anterioridad, e:st~ ba:sada 

primordialmente en el principio del :1adi:smo vicaria!. A partir de e:sto, 

la iconografia de la crueldad puede conformar:se como un :iiimple medio a 

travé:s del cual el individuo de:scargue :su:s pul:!iione:s agreaivaa a manera 

de eaparcimiento, o bien, como un inatrumento :mgeativo que pretenda 

moralizar, ideologizar y/o eatablecer una denuncia ::iocial y, como punto 

extremo, confiere una ::ierie de elemento:s que la hacen adecuada para ::ier 

comercializada. 

Laa revi:itaa eapecializadaa en nota roja pertenecen al :segundo grupo 

de eata dicotomia, y contiene iruner:taa en au:i pá9ina:i laa cuatro 

funcione:. que :se habian dilucidado. Veamoa cómo aparecen éata::i en la nota 

roja impre:ia. 
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Al LA HOAALIZl\CIÓN. 

El concepto "moral" e:i en ~i complejo. E:::t nece3ario p;¡¡rtir de la 

idea general que de él oe tiene para identificar el rumbo que en eote 

análi:::tio tomarA. Se entiende, entonce::t, por "moral" al conjunto de regla::t 

y norma. que regirán al holt'bre en ou relación con la divinidad, con la 

:sociedad y con~iqo mi:smo. 

Sin elt'bargo, eota noción ha o ido objeto de profundao reflexione o a 

lo largo de la hiotoria, oobre todo cuando oe trata de diocernir loo doo 

elemento:t :mntanciale:s que fomentan el concepto de moral: el bien y el 

mal. 

Para lo:J orientalee., por ejemplo, la filo:>ofia de la moral arranca 

del principio "no haga:J a otro::t lo que no quierae. que te hagan a ti", de 

donde :te deoprende el precepto judaico, y luego cristiano, "amar~:::t al 

prójimo como a ti mioma". 

El bien, pue:i:, re:::tponde primordialmente a la con~erva:ciOn del hombre 

dentro de ou ámbito oocial, mientrao que el mal eo la actividad 

deotructora y antagónica, Para loo griegoo, concretamente Platón, la 

moral era digna de :ier conotituida como una ciencia ("la ciencia de la 

moral"} que coincide on un motor común, el Bien, gemelo a :su vez de la 

Verdad. 

La moral para Platón ~e conforma por 11 la ju.,tic:ia aplicada en el 

comportamiento oocial" (22). Huchoo oigloo deopu6~, la moral como ciencia 

(l:tical fue eotudiada por Kant y luego por l!egel1 tanto para uno como 

para el otro, ex:i:5t1a la moral como parte de lao co:stumbre:i aociale:t y 

22. Platón.,~. La República o de lo ju.to, (VI, 496 B) 
Ed. Pornl.. México. 1984, P4 489. 
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·como parte de la legalidad, amba::si forjadora::si de "hombre:r de bien". 

Hegel considera que la verdadera moralidad (Maralltat) está 

con::sitituida por el individuo corno componente del pueblo, ea decir, el 

hombre-oocial, que debe ooolayar ou individualidad para integrar.e a la 

comunidad. De ah1 que, en el penaamiento hegeliano, "el pueblo e::si la 

única encarnación concreta de la ética" (23), por lo que la moralidad :se 

realiza y deja de :ier tan :rólo 11 un deber-:ier, un ideal inacce.:1ible, en un 

pueblo y únicamente en un pueblo" ( 24) , 

La moral como un producto de la.e nece:ridadea humanazs para la óptima 

convivencia :racial, fue ob:rervada de otra manera por lo:s enciclopecli::sta:r 

en el Siglo de la::. Lucen. En primer término, deovinculan a la moral de la 

religión (Voltaire y Rouooeau) pero, al miomo tiempo, oe dejan influir 

por el utili tariomo ingléo de Bentham, lo que condujo a una nueva 

interpretación de la moralidad. Bentham, conoiderado el padre del 

utili tariomo, apunta: 

'La prvpi<dod o la tmclmcla de-.... ¡mcmir de algúnmal o'""""'"' 
algún bien. Mal .. .-doloro cuadcdolor. Bim .. pll<tro-dcpWc.r. 
Lo.,.. aiü coofcnne con la utilidad o d inlml cid indivi<b> tS lo 'P' timlo a 
llllDOdltla-"""1dc m bimcllll"(2S). 

El utilitariomo oubordina la moral a la politica y a la economia, y 

&:lita idea .eerá impul::.ada por Voltaire, lo.e enciolopedi:1ta.,, lo,:,. 

23. Hqiel., Epdclqpedja de W cinxiu fi!oo61i:g. 
Ed. PonUa. Mbico.1987. Oclavaedicióa. N¡i. 78. 

24. Hqitl.. Ob. cit.;pq. 79. 
2S, llalhy, Elie., i4 filnnacióndcl rwljq'imp ljloo6ljco. 

Ed. AJcm. Bmd- Elpella.1971. Qlliota<diciónerpollola. Vol. IV. Pi¡¡. 383 
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fi:siócratao, lo:s fundado.reo de la economia liberal, loo partidarioo del 

de:spoti:smo iluotrado, para acceder a lo que conocemo:s como "moral 

burgue:sa" que, a peoar del tran:scur:so de lo:s Zlliglo,:,, e:s la que todavia 

prevalece. 

Por oupuento e:sta concepción de la moral fue atacada po:steriormente, 

primero por lo:s neo-hegeliano:s, luego por lo::ii primero:s :i-ociali:sta.:1, luego 

por Nietz:sche y por lo:s marxi:sta:s. Nietz:sche define la moral, por 

ejemplo, como "el lenguaje mlmico de lo:s afecto:s" (26) y la con:sidera como 

"una tirania contra la naturaleza y también contra la razón" (271, en 

contraposición al laisser aller (dejar ir). 

En e:sta lucha entre lo:s inotinto:s naturale:s del hombre y la:s 

condicione:s que loo limitan para favorecer la acción :iocial, la moral :se 

in:stituye como un in:strumento mediador entre lo que ::se quiere hacer, lo 

que :se hace y lo que :se debe hacer. 

La moral encarna, en la teoria freudiana, lo que oe conoca como 

"super yo", o sea, el deber ser, que intenta dominar al yo (parte 

consciente del individuo) en su relación con el ello (deseos e ideales). 

El super yo, confeccionado por las costumbres sociales, lao normas 

reliqio:!lao y la ley, eotará unido, paradójicamente, al de:!leo y a la 

transgresión de estos preceptos, pudiendo ser el super yo tan inexorable 

como el ello: 

26. N'..mdr, Frie<tidi., MM a!ll dd Bjm y d Mal. 
Bd. Alilm.L Mhico. 1989, Tmxn,.impmiOo. Pi¡¡. 116. 

27, Nidr.lcho., Ob. cit; P4 117. 
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La imagen cruel con fine:1 moralizante:. parte, preci:iamente, de la:i 

re:itriccionea fundamentada:. en lo.a conceptoa del bien y el mal. La:i 

leye:i, que aparecen como una exten:ii6n de la:si co:stumbre:i que han 

permitido al hombre vivir en aociedad, :ion la:t repre:ientante:i 

in:ititucionale:i de la moral humana. La tran:igre:Jión de e:1ta moral e:i el 

delito, que en términoo m&o oimpleo, conotituye el mal, ya que el delito 

0:1 la negación del bien y, por con:iecuencia, el elemento que rompe el 

equilibrio de una oociedad armónica, 

El precepto "crimen y ca:itigo" de la nota roja impre:ia ea la 

expre:i.ión de e:sta moral. El ca:itigo al agre::ror, por ende, demue:itra al 

lector que :iobre lao iniquidade:i que un :iuj oto puede cometer exi:1te un 

yugo inexorable encarnado por el dominio del bien. De ah1 que la :tanción 

de la ju:tticia llega, tarde o temprano, para aquel que ~e atreva a 

infringirla, 

Con reapecto al caatigo en la moral, Nietz:tche :teftalaba lo 

:tiguiente: 

"La i-. oc dice, P<*Qto d n1or de clapalar md mlpohle d omlimicDo de 
la culpo, m la pma oe bulC& d mUDlico tnnnun.ntum de aa reacción 
admica dmomimda ,..Ja concMlu:ia. nmJ1diauim» de an:iaa:ia"(l9) 

lB. NidDdir., Friiúich., Ob. cil; pi& 116. 
29. Nidudr.. Friakida.. 14 "'Dlret' de lamogl. 

Ed. Alimza. Mhico. 19B9. l'rim•11uá11.,.ai6n. l'i¡¡. 92. 
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Para Nietz:sche, la pena (caatigo) ecitá :iobrecargada de 

utilizacione:r de toda indole. A continuación veremo:i la:s funcione::1 del 

caatigo para Nietz:sche y cómo, curioaamente, ::ie aju:stan con exactitud al 

tratamiento de la pena en la:s revi:sta:s eapecializadaa en nota roja: 

"Paa como D<Utnlizoci6n de la pclipwidod. como impcdímcdo de un dollo 
ultaior" 

En laa publicacione:s de nota roja, el ca:1tigo aparece como una 

advertencia, en donde el delincuente encuentra la retribución a :su:i 

accione:ii, De e::1ta forma, el lector ob:ierva, a travéa de la fotograf1a, al 

criminal amedrentado por haber :sido alcanzado por la ley. En lo:s ca:so:s en 

loo que la victima e:s ajena al victimario, la ju::1ticia reivindica al 

occi:sot :sl la victima tuvo alguna culpabilidad en :1u muerte (victima 

propiciatoria), :m defunción cono ti tuye el eocarmiento por una conducta 

deoviada (recordemoo el ejemplo planteado en el capitulo tercero, cuando 

hablamo::s de la ::sobreadjetivación a la victima, de la madra:itra "que 

ao:itenia relacionea :iexuale:. 11 con ::su hija::stro, y que fue aae:sinada por el 

miomo), 

"Pma como- del dol!o al domoilicodo m alr!uoa forma' 

A travéa de la imagen cruel, qua mue:stra la::s condicionea en laa que 

oe halla la victima, con :m::s implicacionea e::scatol6gica::s, la 

aprehenaión del victimario integra la compenaaci6n aocial y el premio a 

la oociedad por atrapar a la "eacoria". 

"Pma como impinción de tanorrapcdo •qui....,, ddaminm y ~carian 
lapma' 

Otro de loa factoreo que redondean la advertencia que oe plaoma en 
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la nota roja impre:ia e:r la eficacia de la policia. Como repreaentante:r de 

la ley, la policia tiene un poder auperior a la delincuencia,. por el 

trato que la redacción de la nota roja iq>re:ra le da (hay que remitirno:s 

nuevamente al capitulo tercero, en la adjetivación a 10:1 cuerpo:r de 

:reguridad pOblica 1. A e:rte reapecto, la Ju:rticia, como virtud moral por 

antonoma:üa, cumple :ru mi:sión en la :rociedad erradicando el mal. 

El victimario, tratado por la nota roja inpre:ra como la 

reencarnación del mal, entra en lo:s terrenon de la expiaci6n gracia:ii a la 

Juaticia, lo que hace ::iuponer au po:11terior :regregación del mundo. 

"Pmocomo&ola, a da:ir, amoviolaaciclaylulaelemmmiilolioobme 
abolido" 

Un ejenplo de e::1ta idea nietz:rcheana e:r,. preci::1a.mente,. la 

aiobreadjetivación al victimario. Laa fotogi;afiaa donde aparece capturado 

por la Junticia, ponen en evidencia el ceoe de lo:r "privilegio:r" que el 

criminal gozaba y :re con:rtituye el triunfo de aquello:r que pWJieron fin a 

ouo actividadeo. 

"Pmo a1110clec:Unci6aeleaucnaymodiloele_.""*-... .......,e1e1a 
..... ele la ley, del mlm, ele la llllloridod,, .a ..... por coaidcrinde pcli¡JOIO 
pmalacommidod, oiolodorelelopecaqoc--•b...--do 
lamilml, por aJllli<lcnndo ... n:bdcle. tniolor7 patad.ior ele·-• le 
cod>áe cmb malioo quepnipm:iixmlaaucna"(30) 

El :rentido moral del ca:rtigo, como apunta Nietz:rche, conlleva una 

30. Nidzlcbo, Friakich. IA -!n¡¡ja ele la monL Pi& 92. 
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:l'erie de con:secuencia:i dignificadora:i del papel de la Ju:iticia, que en 

nota roja impre:ia ::ion claramente expue:ita:i. El victimario, juzgado con 

adjetivo:i exagerado:i, ridiculizado ha:ita la iqnr.>m.inia, atribulado por el 

futuro que :ie le pre:ienta, e:I' introducido al lector como la admonición 

aobre lo prohibido en :sociedad, que atenta contra la moral. 

Entonce:i, podemo1:1 reconocer la linea morali:1ta de la imagen cruel en 

la publicación de nota roja eapecializada en lo:i aiguiente:s a:ipeeto:i: 

1.- El precepto crimen y ca:itigo como factor eje, en torno al cual :ie 

elaborará la advertencia :sobre lao con:secuencia:1 del delito, mediante el 

claro eotablecimiento de la dinámica cauoa-efecto. El victimario 

:sucumbirá finalmente bajo lo:i pie:i de la ley, demooitrando que la conducta 

inadecuada, empleando términoo moraleo, obtiene una penitencia de orden 

oocial. Si la victima propició :m ouerte, ou dece:io conotituir.i el 

caotigo que merecia (eoto no oólo •e aplica la muerte del individuo por 

motivo:s pa:iionale:i, :iino también a aquel que muere por imprudencia o 

de:rcuido, como en el ca:io de 10:1 accidente:i automovili:itico:i). 

z.- La adjetivación exce:iiva :iobre todo:i 10:1 :iujeto:i fotogr.ifico:i de la 

imagen cruel en nota roja impree1a. El victimario e1erci tratado como el 

Mal, de ah1 la plétora de calificativoe1 negativo:i que acu:ran , inotigan y 

humillan al criminal, en contra:ite con la:s alabanz:a:i al bien, 

repre:ientado por 10:1 cuerpo:i de :seguridad pública. 
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3 .- Adjetivo• con maticeo religioooo, de donde parten idea o con relación 

a ·la "ju:1ticia divina". Lo:s adjetivo:t "diabólico", "ttatcinico", "engendro 

del infierno" aparecen en la redacción indiatintamente, en un intento por 

dar a entender la cualidad ultraterrena del Mal. La forma en la que el 

aapecto religioao :te mezcla en nota roja puede aurgir de diver:1aa 

manera:1. A:11, cabe hacer mención de lo:ii reportaje" que han llegado a 

iluotrar lao péginao de eotao publicacioneo a lo largo de ou hiotoria. 

Para concretar, podemo:s ejemplificar el reportaje de :1ei:1 capitulo,:, :!'obre 

el papa Juan Pablo II que apareció en loo número• 197, 199, 199, 200, 201 

r 202 de Bnl•ae Poliaiaoof. durante loe meses de agosto y septiembre de 

1993, o lao oracione:i a lo:s :1anto:t publicada:ii e3porádicamente en la:t 

oeccione:1 de corre:1pondencia con loa lectore.:s. 

4 ,- Cenoura vioual cuando alg(m o alguno• oujetoo fotogréficoo oe exhiben 

deonudoo. El tabO oexual, paradigma de la moral en la oociedad, involucra 

al criterio editorial de laa reviDtao eapecializada:t en nota roja, por lo 

que colocan en la:!! parte:s del cuerpo que "no deben :ier vi:sta:s" , cuadr?:s 

negron que ne oponen a lon elementoo encatol6gico:1, que ni pueden 

montrarne. 

Una Ve2: que pudimon ob:servar a la moral en la:1 revi:1ta:1 

e:1peciali2:ada:1 en nota roja, abordemo:1 el :Jiguiente a:1pecto de· la imagen 

cruel aleccionadora en nota roja impre:1a: la ideologia. 

BJ LA IDEOLOGÍA, Para hablar de la mi•ión ideologizante de la• 

P.ublicacione:1 e:1pecializadan en nota roja, e:1 necenario exprenar que la 

imagen cruel con finen aleccionadore:1 ha partido, :iiempre, de la:! 

in:stitucione:s. En el ªª"º de la imagen del barroco, de la que ya hemon 

hablado, la Ic;¡leoia Católica fue la principal promotora de eote arte para 
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reeducar a la grey. A :1u vez, la imagen cruel en la propaganda, por 

obviedad, :1irvi6 para 10:1 objetivo::1 de la:i corporacione:1 gubernamental~:i 

de loo paioeo donde oe hizo uoo de ella, 

Si ahora no:i referimo:i a la nota roja impre:ia, podemo:i deducir, en 

primera in:itancia, que la:i publicacioneo ejecutan una mi:1i6n análoga con 

re:ipecto a la:1 in:1titucione:1. En primer término, ba:1ada:1 en :1u función 

moral, la:i revi:1ta:1 e:1pecializada:1 en nota roja a:mmen el papel 

teotificador de la efectividad con la que oe cumple la ley. La 

:1obreadj eti vación apologética dirigida a la:1 corporacione:i policiacaa 

ougieren un traofondo que va máo all& de lo mootrado ouperficialmente. 

Si en la nota roja impre:1a 10:1 cuerpo:11 de :1eguridad pública realizan 

una labor encomiable, :1in m&cula, entonce:i :1ignifica que la ju:1ticia 

:siempre e:s concedida, por lo tanto la policía ea eficaz. De e:iita forma el 

lector puede oboervar que lao inotitucioneo de impartición de juoticia 

trabajan a la perfección y aoi tendd la certidumbre de lao bondadeo 

·emanada:ii de 10:1 aparato:ii judiciale:ii. 

E:sta reflexión a manera de :sorite:ii no:ii lleva a doo oupooicione:u o 

bien la con:iiigna laudatoria, en el trato de la policia por parte de lo:ii 

redactoreo de nota roja impre:iia, obedece a la a.:spiración de e.:star en 

buena.:s relacione.:s con aquello.:s quiene.:s pueden facilitar el trabajo 

periodi.:stico1 o, en el matiz:. :superior, la nota roja irnpreoa eo un 

in:iitrumento de aleccionamiento :social con fine.:s ideológicoo, en el cual 

la:ii in.:stitucioneo mi.:smao e.:stablecen lo.:s términoo en lo.:s que deberán !ler 

tratadao. 
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De qué forma funciona la ideolog1a en eote oentido? En el prop6oi to 

de hacer creer al lector que la.o inatitucionea marchan de acuerdo con lo.o 

e:statuto:1 legalett vigente.o, que la aplicación de la legi.olación ea 

llevada haata :1u:s llltimoa alcance:J, por lo cual :se vive en un Eatado de 

Derecho ejemplar. Para redondear eata apreciación, tenemo:r que ver para 

quiéne,:, re.oulta propicio loa ep1tetoa ponderativo:1: e:Jta tendencia que 

encarna la ideologizaci6n ea favorable a la:1 in:sti tucione:s encargada:s de 

hacer juoticia, en primer lugar, y por exten:1i6n, al :si:stema gobernante 

en general, que :se hace rodear de "buenoa elemento:s". Aca:so no e:s 

fortuito que no exiota una plana editorial en dicha• publicacioneo? Eo 

producto de la ca:rnalidad que :iiiempre loa crimene,:, en nota roja impre:sa 

eotén debidamente eoclarecidoo? 

Finalmente, e.:Jta reflexión e.o per:ional. Si exi:ste una orden auperior 

proveniente de la.s in:stitucioneo que regulen loo cánone:s editoriale:s de 

la.o revi:stao e:ipecializada.s en nota roja, no lo podemoa :saber. En todo 

caoo, :si :se le:s pregunta a loo jefe:s de redacción aobre la cue:sti6n, 

probablemente lo negarán. Sólo no:s re:sta poner atención en el lenguaje 

empleado en dicha. publicacioneo. 

C) LA DENUNCIA SOCIAL. Como hab1amoo oeftalado con anterioridad, uno de 

lo:s u:so:s de la imagen cruel como herramienta aleccionadora, lo integró 

cierta voluntad altrui:sta que de:spertó lao ambicione:s de alguno:s hombrea. 

A travé:s de la imagen cruel, mucho:s realizadore:s de cine documental, por 

ejemplo, :ie encargaron de elaborar documento:s filmico:s que mo:itraran lo:s 

horrore:s del mundo {recordemoa loa documentalea aobre la mioeria en loa 
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pai•e• oubdeoarrolladoo). 

E::ita intención marc6 el inicio de la::i revi::1ta::1 e::1pecializada::1 en 

nota roja impreaa, concretamente Magazine de Pol:l.cia en la década de loa 

cuarenta. Laci incipiente::i publicacione::i del género contaban, como ante:i: 

hablamo::i mencionado, con página::i editoriale::i donde cue::itionaban el crimen 

y su alto crecimiento. En el primer Alarma!, que apareció en 1963, por 

ejemplo, en zm plana editorial e::itablecieron un ataque frontal en contra 

de 10::1 programa::i violentoa que ::ie tran::imitian por televi::1i6n*, con el fin 

de e::itablecer una denuncia ::10cial de arnplio::i alcance:r. 

·Conociendo el éxito que eote tipo de revbtao tenia, lo• creador•• 

de lan primera::i publicacione::1 de nota roja podian hablar ::iobre 10::1 

problerna:i de la delincuencia urbana y, por medio de ::iua pflgina::1, ofrecian 

di verooo oervicioo al con•wnidor en el ••pecto legal y judicial. Aunque 

con la deoaparici6n de la• plana• edi torialeo parte de la• buena• 

intencione:s :se deavanecieron, aún prevalece, como hemo:s vi:sto, una 

función moralizante que cumple con lo inicialmente e:stipulado en loa 

rota ti vo:s mencionado:s. 

Hay que tomar en cuenta la claoe de público al que dicha• 

publicacione• •• dirige. Se trata de reviotao de conoumo popular. 

orientadao a cla•e• baja• y media• baja•, por lo que el lenguaje empleado 

ea :sencillo. E:sto:s lectore:i potenciale:i, :iin embargo, conatituyen el 

• Alannal del 17 de abril de 1963, 
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30.67' de la población total del paio**, razón por la cual el tirajo de 

eota:i publicacionea puede eatimar:ie como muy al to .e"i tomamoo en cuenta 

que oe diotribuye en loo pueotoo de periódico• de la Ciudad de Hl!>dco y 

en el reato de la Reptlblica, adem&a de que ae exporta a loa Eatadoa 

Unidoo. cabe mencionar que el tiro de cada publicación oe maneja a nivel 

confidencial, por lo que noa fue impoaible conocer en término::s" ieale:i la 

cantidad de ej emplarea que ::talen de imprenta y oon diatribuido:1* **. 

Si partimo:r de la baae que lo!! men::iaj ea aleccionadore:J de la nota 

roja e1t9reaa eat~n dirigido.o a lo:s mt.a bajoa nivele:J" oocioeconómico:ii de 

población, eo explicable que la imagen cruel acompanada del texto eocrito 

confeccionen una advertencia contra el crimen al alcance y a la altura de 

10:11 lectoreo que laa frecuentan. Oe e.15ta forma, la recurrencia a eota 

claoe de publicacioneo oerá dada en un margen amplio, que proporcionarán 

a los conoumidoreo una lección moral elemental (auxiliada por la imagen 

cruel, la oobreadjetivacion y el precepto "crimen y caotigo"). 

O) LA CQ!ERCIALIZACIÓN. La imagen cruel eo comercializable en laa dos 

funcionea que hemos deacifrado1 al miomo tiempo que se vende la 

iconograf1a da la crueldad cuando ae preaanta como mero :ratiofactor de 

lao pulsione• agreaivas • también se hace cuando la imagen tiene fines 

aleccionado.rea. 

La imagen cruel como in:ttrum.ento de diver,,i6n, ea comercializada, 

**o.too propon:iomdoo por el llllliluto Nocioml dt Ellodiaticl. ~ e Jnf...mtica (INEGI), que 
mipoadal. loo -de poblodóli rmlit.acb "1dlllo de 1990. 
""N"_.,de!Ofjd'ade~walioaoclormdód~dtupublicaciwammlzevillaldd'6oka.El 
El -Laio Toledono, dim*'< _.¡de l!lilace .......,, ,.. prqaaló, iDcluoo, ti oe lnlaba de l:lpiooo,je 
amtrill. 
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por ejemplo, con el cine de terror, con e:spectáculo:s :sangrientoo que no 

tienen otro fin m&" all& de la oati,,facción inmediata del oadiomo 

vicarial, e:s rentable en oi mi:sma. En la bO:squeda de elemento:s que :sólo 

confieran un placer, el individuo paga por ver una experiencia ajena de 

agre:si6n exteriorizada (:sobre e:sto hablamo:s en el capitulo :i:egundo). 

Sin embargo, como en el ca:so de lo:s "talk :iihow:s", la:s revi:stao 

e"pecializada• en nota roja utilizan el potencial comercializable de la 

imagen cruel en :su función de eoparcimiento y lo aprovechan para otorgar 

al eopectador una lección moral. En e:ste :sentido, "ª plantea un mecani:uno 

perfectamente e:structurado en cuanto a la:s expectati va:s de lo:s creadore:s 

de lao publicacione•. 

En primera in:stancia, la::11 revi:sta:s e:specializada:s en nota roja 

apelan al natural •adiomo vicarial del lector potencial a travéo de la 

imagen cruel. Una vez de•pertada •u curio•idad por medio del impacto de 

la iconografia, el e:i:pectador rie verá impul3ado a leer el texto ericritor 

en e:ie momento, el :!!Ujeto encontrará. juicio:J de valor, 30breadjetivaci0n, 

de:!lcripcione:i: e hiatoria:11 que envuelven a lo:i :i:ujeto:i fotográfico:i:, 

aviooo precautorio• y el triunfo del Bien •obre el Mal. l\qut, la 

interpretación del lector al reviaar nuevamente la:i imágene:J :i:erá 

di•tinta a la primera impre•ión cauoada por el golpe de viota inicial, 

De e:ita forma, :se cumple la :Jentencia que alguna vez hiciera Roland 

Barthe:i:, :tobre la función determinante del texto lingüi:itico para anclar 

y determinar el :ientido de una imagen icOnica (311. 

La nota roja impre:1a, corno ya habiamo:1 dicho en el capitulo 

31. illllla, Rolml., Lo obyjo y lo #11!? 
Ed. Plliclós. lllrcd- l!opolla. 1992. Segunda edici6o. PAg. 36 
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aegundo, habla por :iu emotividad y expre:si6n mii:i que por :iu:i palabraa • 

.A:ii, la imagen cruel de la nota roja impre:ia :ierá vendida ma:ii vamente por 

:iu primera función, no por la:J moraleja:i que puedan ofrecer. El 

con:iumidor de revi1:11tae1 e:ipecializada:i en nota roja, comprará é:ita:i por 

:iati:ifacer :su :sadi:rmo vicaria! :iin :iaber que e:it& :tiendo aleccionado. Lo 

mi:nno ocurre con la popularidad de loa "talk :ihow:s": :ii la gente 

contempla e:ito tipo de programa.o pocao vece:i con:siderarÍI la lección que 

puede aprender de ello•, IDA• bien la moralización eotar.i dada 

oubrepticiamente, mientra• la audiencia diofrutará al apreciar el dolor 

de otro:s. 

De esta forma pocleioos deducir que la 1-goen cruel .., la nota mja 

:lllpresa -- al aadilllO viaarial clol e_..i;ador para ser vendida, pem 

al m__, t:t....,, tc..ndo -taja da eata ocncliai6n, introdlaae una leaai6n 

... ral r una advertencia sabre laa CJODdData• antieoaialu. 

Una vez que homo:i hablado de la función aleccionadora de la imagen 

cruel en la nota roja impre:ia, paaaremo:s a lB revioión de la influencia, 

4 , 2 L1. DIFWlllCIA DB LI. DIMml allJBL 

4 • 21 a11sm111W:I011ZB 110BR11 LI. IllFLUINCIA DB LI. IHMml 

Ya hemoOI vi01to que la imagen cruel en la nota roja impre::sa forna 

parte del conjunto de toda aquella iconograf1a de la crueldad empleada 

con fine• de inotrucción y aleccionamiento. También no• hemoo referido a 
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lao caracterioticao moraleo, la hipóteoio •obre la labor ideológica, la 

denuncia :iocial y la comercialización que :iurgen como factore:i inherente:i 

de e:ite tipo de publicacione:J. 

Ahora e:i nece:iario hablar de influencia que, como medio de 

comunicación, la imagen cruel de la:i revi:ita:i e:ipecializada:i en nota roja 

puede tener :iobre lo:i lectore:i, 

En el capitulo :iegundo "º habla mencionado que tanto e:ito:i pa:iquine:i 

como otra:i manife:itacione:i de la imagen cruel -concretamente la violencia 

en la iconografia cinematográfica y televioiva-, han oido objeto de 

cr1tica:i inflexible:s con re1'pecto a loo efecto:i :iubvei;:iivoo que :iu 

contenido ej arce en lo:s e.:llpectadore:s. En el ca:so de la nota roja impre:ia, 

por ejemplo, oe ha dicho que conotituyen un medio por el cual oe propaga 

el crimen y que :ion "cur:io:s" de delincuencia por entrega:i. 

Al mi:imo tienpo, exi:iten nwne.rooa:i condena o a lo:i programa:s de 

televi~ión y a lao peliculao de acción y de terror, ya que lao imágene• 

que pre:sentan pueden incitar actitude:s inadecuada:s, :sobre todo en el 

pdblico infantil. Alqunoo grupoo civileo protagonizan una multiplicidad 

de manife:stacione:s en contra de la violencia en la imagen y :se ha tornado 

en lugar común que :11e re:spom1abilice a lo:s medio:s ma:sivo:s de comunicación 

del aumento del hampa, de la deocompooición oocial, de la deointegración 

de la familia o del incremento de la agre~i vid ad humana. 

Para comenzar, podemo:s decir que la influencia :sobre el e:spectador 

:si exi:ste, pero no en la:s dimen:sione:s que dicho:s grupo:s :sociocon:sciente:s 

creen, Hay que partir del principio que la imagen cruel cumple con do::ii 

funcione:s e:specifica:s como medio de comunicación: por un lado, e:1 un 

in:strumento para que el hombre de:scarque :su:s pul:sione:s agre:siva:s a travé:s 
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del canal vi•uall por otro lado, la iconografia de la crueldad paoa al 

'plano didáctico cuando eo empleada como un elemento de aleccionamiento. 

En primer lugar, habrla que recordar lo:t e::1tudio:r que :robre la 

imagen como promotora de accione.e :re han elaborado. Autore:t como 

Chri•tian Metz, Francio Vanoye, Jacque" l\umont y Roland Barthe•, entre 

otro:r, dedicaron parte de :ru:r inveotigacionea a demo:ttrar el car~oter 

efimero y, por con:Jiguiente, inocuo, de la imagen. 

Vanoye e•tableció que la imagen "ólo emociona "la participación 

imaginaria y moment~nea, en un mundo fi.cci.onsl, la relación con 

person•:Jes, la confrontación con sttu•clones" ( 32) • Este enfoque positivo 

de la emoción en la imagen :io:rtiene que la iconografla produce proce:to:J 

emocionale" fragmentario• pue•to que no hay Pª"º de la exaltación a la 

actuación ni una real compenetración duradera entre e:iipectador e imagen 

(Ver capitulo II, oubcap. 2, 31) 

En el anUioi• de Vanoye "ª "iMa un hecho tra,,cendental impo•ible 

de :roalayar: la barrera que exiete entre e.::iipectador e imagen, edificada 

pcr el ouceeo lógico que marca la di,,tancia entre el individuo, 

plenamente consciente de :ru condición externa, y lo repre~entado en la 

imagen, 1\ eota noción habrla que agregar la actitud del eopectador frente 

a la imagen. 

La actitud puede ·dividir"e en doo categoria• que oe reproducen en la 

imagen cruel ficticia y la imagen cruel real. Gubern afirma que 

32. Dbolt, Alain(coiq>.~. cm.• p..¡q...;m¡. De Fniado VllJO)'e :"Lacmoci6npro<b:Wdcuoan:flai6o". 
Ed. Corlt:ty Glllimord E..,.&&. Blml-. l!..,.aa.1989.,... 189. 
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el público acude "con fruición" (33) a ver pel1culao de horror (imagen 

cruel ficticia), mientra• que huye. de loo documentaleo (imagen cruel 

real). El mi:1mo autor :1e contradice po:iteriormente cuando hace referencia 

a la in:1en:1ibilidad humana de aquello:!! quiene:1 acuden a una pelea de box, 

preaencian un debate en la televi:1i6n o :1e mue:1tran inerme:1 frente a un 

filme oobre el holocauoto nazi, 

La actitudea del e,:,pectador en torno a la imagen muy variadaa, corno 

apunta Gubern, pero toda:1 e:1ta:1 actitude:1 :1e unifican, en principio, por 

la barrera entre e:1pectador y repre:1entaci6n leónica. El eapectador, 

:1eq\ln la ba:1e de eata barrera, :se mo:1trará ajeno a lo que ve de acuerdo 

con la expo:1ici6n de Vanoye,. Por lo tanto, :1i la imagen cruol pertenece 

al terreno de la ficción, con mayor diopooición oe entregad al placer 

efimero que le ofrece la imagen. Pero :1i la imagen cruel recrea una 

realidad, a pe.,ar que la mayoria de eote tipo de iconografia eo utilizada 

en ou potencial aleccionador, el miomo individuo también oe o abra ajeno a 

lo que eotá oboervando, 

La propue~ta de Vanoye no~ lleva a otra reflexión que aportará 

nueva:11 luce:r a la revü'16n de la efectividad de la imagen cruel como 

medio de comunicación: en el -t:o .,. el que ... 1- una diat:anaia 

ent:re eepeat:ador y la repre...,t:aai6n iaonogrlU!iaa y 6at:a iq>liaa una 

relaailm ef1-ra y -~ ent:re el 1111jet:o y el objet:o, ent:onaea el 

-radao lat:ant:e del que aira oon .lo airado eo igualmnt:e fugas. De 

aqu1 :Je de~prende que el e~pectador, ajeno con:11cientemente a lo que mira, 
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eotará libre de reoponoabilidadeo y no oe preocupará por la crueldad 

prooente en la imagen, ya que •abe que la oituación o oituacioneo que 

observa lo excluye, que el voyeur no se ver.1. afectado puesto que no es un 

participante factual de la• hazaftao de crudeza, ni como perpetrador, ni 

como victima (de hecho exiote el placer indirecto que cauoa el dolor del 

Otro, unido a la certeza "qué bueno que no "ºY yo" o, como :.enala Freud 

"el goce por el dano exteriorizado cuando el yo asume su papel 

externo" (34). 

El oadiomo vicaria! interpretado como el goce indirecto del 

eopectador ante el dolor impropio ourge precioamente de eoo 1 porque •• 

ajeno. En eote oentido, el compromioo al que no• referimoo oe antoja 

inexiotente oi, por un lado, el eopectador no participa como oujeto 

activo y, por el otro lado, tampoco en el rol de la victima. 

Ahora bien, una vez eotablecida la relación general entre imagen y 

e:.pectador, interviene otro factor que hace mti:J rigida la barrera entre 

ello•, conformado por la banalización del mal. 

En ou enoayo "Metáfora• y oill'bolo• del mal en la Modernidad", el 

oemiólogo italiano Adriano Fabrio, cita un paoaje célebre de Lo• Hermano• 

~ de Fedor Dootoyevoki, en la deocripción que el eocritor hace de 

Iván Karamazov: "el diablo no tiene otro ideal que encarnar"ª en una 

tendera gorda que peoe un quintal, y luego creer en todo lo que ella 

crea, ir a la igle:1ia y encender una vela de todo corazón". 

Fabri3 hace un parangón entre la deocripción del incubo Iván 
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Karamazov y la banalizacion del mal. Para Fabrio, el mal cotidiano oe 

tran:sforma en "banal" que, al encarnar:se y reinar :sobre la tierra ":te 

mezcla de tal modo con lo habitual que, qraciao a éote ou cadcter 

mootrenco, logra que oea olvidada haota ou propia exiotencia" (35). 

La idea de Fabrio oobre la banalizacion del Mal oe relaciona 

directamente con la ~rdida de la capacidad de aoombro de la que hablamoo 

en el capitulo oequndo (ver capitulo II, oubcap, 2.31). La imagen cruel 

ha •ido recurrida en toda la hiotoria de la humanidad. Eota imagen toma a 

la crueldad como eopectáculo y ou preoencia en el mundo ha perdido 

efectividad. La reflexión de l\driano FabriD al reopecto eoti muy ligada 

con el mal vi:sto COlDO una co:sa cotidiana, actitud que ha :sido exacerbada 

en la época actual r la oaturación de imágeneo , por ou parte, deopliega 

una influencia parcial en loo eopectadoreo en tal magnitud que lo 

faotidia y, lejoo de inducir, inhibe. 

El Mal, pueo, familiarizado con el eopectador por la oaturación de 

la:s imáqene:s cruele:s, marcha a la par con la barrera entre el espectador 

y la imagen y con la actitud del eopectador frente a lo que oboerva. Guy 

Oebord habla de eoto último, refiriéndooe a lao imágeneo y el 

eopectáculo: 

'La~quchoÁlloapiludodd~lodemafmnollllúooluta. que uo 
pamile .-y"" dice-.... de""'"""""" lao<ci6n de loo dcmll"(36) 

35. Ftlli<Duquc ( ....... )., Elga!· jmdjacj6gyfvcjmr!ttr> Dd<DR)V de Adri.auo Flbris "M<Uforu y slmbolo!r 
del lllll tn la Modomidod". Ediciciocro del Sabol. UaMni<lod de Mmcill, l!lplllL Primon edición. l!m. Pt¡. 
160. 
36. Debonl, Ouy., Qwrádnr. la pjrded dd E!P!!'!6rnln Ns. 75. 
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De e:sta forma, tenemo:s 4 elemento:s para :m:stentar la inefectividad 

de la imagen como influencia, entendiéndooe é:sta como factor provocador 

de acción a partir de la emoción: 

1. - Di:stancia entre eopectador e imagen. 

z.- Actitud ajena y externa del eopectador frente a la imagen. 

3.- Saturación en el eopectador cauoada por la reiteración de imAgeneo. 

4. Pérdida de la capacidad de aoombro. 

E:sto:s 4 rubro:i traz:an la verdadera relación entre el ob:servador y la 

repreoentaci6n icónica. Ahora cabe preguntarno:s por qué, entonce:s, 

exi:sten ncla.sificacione:s" en la imagen y por qué :se acu:sa con:stantemente 

a loo medio:s de comunicación, :sobre todo a lo:s electr6nico:i, de ejercer 

influencia negativa en el eopectador. 

En realidad, oólo hay una claoe de pOblico por la que la oociedad 

como inoti tuciÓn oe preocupa, repreoentado por el oector infantil -

recordemoo que ha habido una gran cantidad de niftoo que, imitando a loo 

"héroea" del cine o de la televioi6n, por ejemplo, han cau:sado dat\o tanto 

a ou integridad Hoica como a la de loo demAo. 

La imagen violenta no eo en :si mioma provocadora de accione:ii. En el 

caoo eopec1fico del pOblico infantil, diremoo que el nifto, oobre todo en 

:su:s edade:1 mán temprana:i, no tiene el criterio suficiente para dintinguir 

entre la realidad y la ficción, y tampoco puede diocernir con certeza la 

diotinción entre el bien y el mal. Sin embargo' hay que reconocer que el 

comportamiento infantil (Freud y loo poicoanaliotao I inmaduro e 

incon:iciente, e:itá basado ineludiblemente en la imitación. El nitio tiende 

a imitar la:i acciones de eus padree1, por ejemplo, y laa actitudeei de laa 

per:iiona:ii que loe rodean. De ah1 que Albert Bandura, famoso psicólogo 
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infantil norteamericano, demoatró que :iii el nin.o vive en un ambiente 

hootil 

y agreaivo, :su comportamiento adulto :será inadecuado. El mi:rmo Bandura 

también experimentó con la violencia y la imagen cruel de la talavioión y 

la reacción po:sterior de alquno:s nifto:s a 10:11 que :se le:s aometió a ella:i 

(37). El re.:sultado reveló que loa niftoa, en realidad, :re mo:straban mfla 

agreaivo:s que loa que no aco:stumbraban ver televi:siión. 

Sin embargo, e:sta tendencia a la imitación tan propia en lo:s niftoa 

no tiene nada que ver con la imagen violenta. Finalmente, loa nifto:s, en 

:su proceso de aprendizaje, adoptarán conductaa agre:!li va:s :según loa 

facto.rea aituacionale:s capacea de de.:sencadenarla:s, debido a :su vez a la 

deopierta oenoibilidad infantil y al fenómeno de la imitación. En dado 

ca:io, dependerA de la orientación paterna y materna en e:ste :iientido. En 

:si la imagen puede, inclu:to, relacionar:se con la catar:ri:s de lan 

pul:iiione:s agre:sivan tanto en lon adulton como en lon jóvenen. 

En eote aopacto, loo poicólogoo Stanley Hilgran y Philip Zimbardo, 

luego de alguno• experimentoo, dedujeron que dada la violencia preoente 

en la nociedad, pla:rmada en lon hecho:r reale:s que aparecian en la:s 

noticia:r de pren:ra, lon nil\oo y lon jóvene:s :se montraban im,en:ribleo ante 

lao imágeneo del cine y la televi.,ión ( 38 J • Eo, decir, el pllblico infantil 

y juvenil eotán compenetrado• en tal forma por la idea de que la 

violencia e:r un componente vinculado de manera inid::iioluble a la ::iiociedad, 

que la 

37, Bakowilz, Lcoumd., Allmil5 cita b apc:rimadoo que .OO.. d tam de iDfluc:ocia m loo oi!1oo hiciaa 
Albert Boodun. Ed. Mc<lnnf.Hill lloltoo, Mm. Ellados Uoidoe. 1984. Dlcimudición. P4 193. 
38. Zimbonlo, Philip O .. W!umrjne N!jhrlrn pi l'1ppsigs !khoyjor. 

Univmity ofSt1111ford Pms, Mmlo-Pak. Wailey, Est.doe Unidoe. 1974. Segunda impresión. Plia- 207. 



166 

violencia preoentada en la televioión y en el . cine no leo llama la 

atención de manera particular. 

E:i de notar entonce:i que, a penar que en el cine y en la televi:ii6n 

pueden aparecer ejemplo• no muy dignoo de oeguiroe, 6otoo no ouelen 

impedir, por excelente:i que ello,:, :iean, que loo temperamento:i exaltado:i y 

violento• oe oientan máo propenooo a imitar loo raogoo de temeridad y 

••fuerzo que loo de paoividad y abulia. 

Por lo tanto, que loo programao de televioión o lao pel1culao eotén 

claoificadao (A, B, C, etc.) oe debe m~• que nada a un compromioo oocial 

y al conocimiento de la imitación infantil, por ou deficiente capacidad 

para diotinguir realidad y ficción, que por la imagen per oe. La mioma• 

revi:ita:i o:specializada:i en nota roja no pueden vende.roe a per:iona:s 

menoreo de 19 anoo, en una mueotra del compromioo inotitucional impueotoo 

por la:i norma:i eociale:i y la:t creencia!!! generalizada:i. 

A prop6oito de la nota roja eopecializada, ahora que ya hemoo vioto 

la influencia de la imagen, e:i conveniente ver c6mo opera en e:ite 

oentido. La• reviotao eopecializadao en nota roja han oido atacada• 

porque, :iupue:stamente, la influencia que ejercen contribuye al gu:ito por 

el crimen y, como connecuencia, también al aumento de la criminalidad, 

Nada má:i alejado de la verdad, cue:itión de la que no:i ocuparerno:s a 

continuación, utilizando lo expue:ito. 
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Como deciamo:i hace un momento, la:i revi:sta:i e:ipecia.lizada:i en nota 

roja han •ido condenad••• al iqual que la televioión y el cine, por •U• 
pre:iumible:i efectoa :iubver.:tivo:i. En e:ite ca:io particular, laoi 

con:iecuencia:i de la influencia :ie relacionan con la delincuencia y el 

hampa. Partiremoo de e:ita acu:iación primordial para realizar nue:itro 

anUi•i•. 

En primer término, la delincuencia :siempre ha exi:itido en el mundo. 

La::s conducta:i anti:iociale:i han :iido e:itudiada:i no n6lo por lo:i 

p:iiquiatra:i y pnic6loqo:i moderno:i, nino de:ide el nacimiento de la 

concepción filo•ófica del mal. El mal, como propen•ión del alma humana, 

e• el motor inicial de lo• acto• que •e oponen a la moral eotablecida y a 

la armon1a de la oociedad. 

Kant, por ejemplo, dacia que el crimen en todo:i :m,:, a:ipecto:i debia 

oer caotigado por el E•tado, ya que éote, como guardián de la libertad 

humana, tiene la obligación de "procurar la oeguridad del hombre al 

proteger lo::ii intere:se:i individuale:i" (39)1 para Kant, el delincuente e:i un 

individuo e:ipecial cuya acción ea un atentado a la libertad, y con· 

re:Jpecto al crimen, lo con~idera como un elemento abatracto ( 4O1 • 

Por lo conaiguiente, Kant no diatingue diferenciaa en el :Jeno del 

delito porque para él todaa la:s infraccionea a la ley eran laa mi:.maa. De 

hecho, el delito como fenómeno aocial no habla aido abordado, ha:.ta Kant, 

39.X-..Em:immcL.Fm•W ••'"'skJaqsteflsjqdcWOOttmpim 
Ed. Pom1a. M~lioo. 1978. Sqpmda edición. PA¡. IS4. 

40. Kant., Ob. cil; pA¡. 16:2. 
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pootrimeriao del oiglo XIX para que oe inoti tuyera la Criminologia 

como ciencia alterna del Derecho. 
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El padre de la Criminologia fue el penaliota italiano Céoare 

Lombrooo. A partir de él comenzó el deoarrollo del interéo por conocer 

la.:ll cauoa:s verdadera:t de la exi:ttencia del crimen y, por aftadidura, de la 

conformación de la mente criminal. 

Exioten do:s corriente:t en el e:ttudio del delincuente. Por un lado, 

tenemoo la repreaentada por Lombro:10, comúnmente conocida como 

"Antropológica" 1 por otra parte, exiote el an.ili:ri:si del crimen como 

producto de la dencompordci6n :tocia!, nombrado "Sociológico", teor1a que 

prevalece ha:tta nueatroo dia:s. 

Sobre la teoio antropológica del origen de la delincuencia, 

Lombrooo, junto con otro:t abogado:t y criminali:stas, afirmó que el crimen 

e:t un hecho individual y concreto, e:s decir, que el delincuente acto.a por 

motivol!ll particulareo que reoponden a :su:s in:ttintoo naturale:s. Lombrooo,. 

en DU obra El hombre delincuente,. :setial6 que el criminal debe :m conducta 

a cierta:t prediopo:sicione:s de car~cter fi:siológico,. que encierran 

configuracioneo evolutiva:s,. hereditaria:t y anatómica:s. Para el autor, el 

criminal pre:senta ra:igo,:, fl:iico,:, circun,:,critoo y tendencia,:, delictiva:i 

acorden con nu código genético. Aunque han habido ocanionen en lan que ne 

ha demontrado que la carga genética y alqunan di:ifuncioneo cerebraleo non 

peculiaridade,:, de alguno:!! crim.inaleo peligro:ro:i, e::ito no :iiignifica que la 

creencia antropológica :iobre la:r cau:ia:r de la conducta delincuente e::ité 

fundamentada en todo:s lo:r ca::ioa. 
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En e:ste :sentido, a partir de la:s re:serva:s que :se ge:staron con 

re:specto a la:s teoria:f lombro:siana:s, :surgió la revi:si6n de lo:s factore:s 

:sociol6gico:s para bu:scar nueva:s explic"acione:s :sobre el géneoi:1 del 

crimen. Preci:samente fue uno de loa alumno:s de Lombro:so, llamado Enrico 

Ferri, el que inició el anUiob de la delincuencia como efecto del 

ambiente :social. 

Enrico Ferri, :iin dejar a un lado por completo la:s en:senanza:s de 

Lombrooo, apuntó que el delito puede tambi6n obedecer a deficienciao 

. educativa:s, al ambiente :social, a la mi:seria o a la:s de:tigualdade:s 

económica:s. Partiendo de e:ste enfoque :sociológico del crimen, numerozJO:s 

poiquiatrao, poicólogoo y criminaliotao apcrtaron teoria• di veroao con 

respecto a la:s cau:sa:s del crimen. En e:ste a:specto, p:!iiquiatra:s como 

Sydney Bonger, Carl Shaw y Edwin Sutherland llegaron a la concluoión que 

el crimen reopcnde a loo conflicto• entre el oiotema de valoreo del 

individuo y la deoorganización oocial. 

Sin embargo, Emile Durkheim ya babia planteado el origen oocial del 

delito, e inclu:io, como fenómeno :social, entraba dentro de la dinimica 

normal de la oociedad en evolución: 

"Bllprim<r ..... d crimma .......i. ...,...,_IOCicdod IÍD~l a 
.....,,.._ impoliblt. El aimm COlllille mm Id<> que ofmde cldamiDldol 
lallimimol oolcdiwl. doladc>o ele ma ma¡la y finnoza podirulaa. P ... que 
,_ IOCicdod doda pudimm caor ele comdmc loo """"rqiutadoo aimiullar.. 
llSll, p«-. pocilo""' loo lallimimol que ofmdm .. .,,.,.._,"' 
toda i.. coo::im:ia indim..Ja IÍD """'l'Ci6o. y""' d plo ele fuar.a 
.......iapon ""*-loo omlimimoo com.rioo"(41) 

41, Dnmhl:im, llmile., lM .... cid m&domx:iolóidco. 
Ed. Pnmiá. Máico. 1984. Taoaa edici6u. PA¡¡. 64, 
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Para Durkheim, el delincuente ª" un opo.5! tor a lo:i valore:. de la 

·colectividad, cuya acción, oin embargo, garantiza el fUncionamiento de la 

nociedad entera. Pero el autor toma conciencia también de la:i 

particularidadeo del criminal: 

"De 'P' d aimm IC& UD fm6mmo de oociolosla oonnol, DO la de dedocine 
""'d aimiOIJ oca 1m iDdMcb> DllllDllmom callliluido m d IJlll*>do WiCa 
lliolóP»yplicol6P,.,.-cbcualioia .... i .. , ,. ... -doolra. 
llltadifamclaomai 1a lmnnmre loohocboo pollfdcooy 1oo heda...,¡.,. 
16P:oo"(4i~ 

En una época en la que en la nociedad era aceptado aq>liamente el 

"fataliomo biologiota" (43) de la eocuela lombrooiana, Durkheim tuvo la 

oagacidad oociológica de afirmar la impooibilidad de una oociedad oin 

crimen porque :iieq>re aparecerin forma:t de conducta que ofenderin la 

oenoibilidad colectiva y oedn catalogado• como actoo punibleo. El 

delito, ob:sorvaba Durkheim, e:s un e:stlmulo constante :11obre la conciencia 

:rooial y cOndiciona la evoluoi6n normal de la moralidad y de la ley. 

'.ralcott Par:son:t, ba:iandoisa en Durkheim, :tubray6 que ol delincuente 

cumple un rol eopecifico en la :iiocied.ad, ya que al negar ou conformidad 

con la ley, legitima la po:1ici6n del re:ito de la l!ociedad en la condena y 

defenoa de ouo inotitucioneo, de ahi que el caotigo conotituye "una 

e:1pecia de declaración de <<tú el!tá" con nol!otro:1 o contra no:1otro3>>, y 

tiende a movilizar lo:ii :soentimiento:ii de :.olidaridad con el grupo en 

42., Durkhdm. Bmile., Ob. cit. 114 120, 
43. llqil. ll<qio., Iicgo. ¡g!Mled oocjaJ y mpjpricgp 

Bel SialoXXLMUico.1989. o=ootaoaaedici6a.Pit- 50 
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interéo de una continuación de la confornúdad" ( 44), por lo tanto para 

Par:son::i, de acuerdo con lo que habia e:stablecido Nietz::iche, el ca:stigo no 

áe dirige tanto al delincuente miomo, :sino a otro,:, que potencialmente 

podrian llegar a :serlo. Aqui, en e:sta premi:Ja fundamental de Par:son:s, 

e:st.i cimentada la primera lección moral de la:s revi:sta:s e:specializada:s en 

nota roja. 

La función aleccionadora de la nota roja imprena, como habiamo:s 

vi:sto con anterioridad, :se fundamenta en el concepto "crimen y ca:itigo". 

Si tomamo• en cuenta que la publicación eoU dirigida a oectoreo bajo• en 

el a:specto :socioeconómico, la moraleja :se orienta precioamente a aquella:s 

eafera:s en donde :se ge.:llta en forma general la delincuencia. La influencia 

:1obre el lector, con e:sta primera idea, :se varia mermada un poco mcia de 

lo que parece (no hay que olvidarnoo de la• teoriao de la influencia de 

la imagen de Vanoye) , 

Ahora bien, como funciona la poicologia del criminal? En el ca~o de 

la:s acusacione:s a la nota roja impre:Ja :sobre la hipotética influencia que 

pueden conotituir para una mentalidad con prediopooicioneo delictiva• 

?baata con un e:1timulo vi,,ual para doo:pertarla:s? 

Tomando en comsideración que la mayorla de la:ii .:'1tuacione:1 que :Je 

pre,,entcin en la:s revi::staa eapeciali zada:s en nota roja impre:sa e.:ttán 

vinculadas con el homicidio, e.:1 mene:1ter hablar :sobre la mente del 

homicida para explicarno:s la:s cau:sa.5 de :su:s acciones. 

44. ~ 1'ok:<>ll., El IÍlllml !OCW. 
Ed. Alianza Uniwnidad. M&kid, Eopllla. 1988. Segunda relmprai6n. P4 292. 
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El poiquiatra criminaliota noruego David Abraham:ien, realizó una 

inveotigaci6n a lo largo de veinte ano• con homicida o en Eotado:J Unido:J. 

De,:,pué.::i de una oerie de complícacione.::i, e::icribi6 La mente a.::ie::iina, 

tratado poiquUtrico oobre loo engranaje• cerebral•• del criminal. 

En principio, Abraham:ien corrobora la opinión de Freud con reopecto 

a loo trauma• de la ninez como factor determinante en la conducta 

aoedna. Tanto en ouo trabajo• en hoopitaleo poiquUtricoo como en 

tribunaleo federal•• y eotataleo, comprobó que la mayor1a de la• peroonao 

que habian aoe:Jinado podian oer tipifkadao de acuerdo con el • regiotro 

ca\llll.stico" (45) ordinario, eo decir, ofrecian caracterbticao 

perfectamente preciou: dificultad para comunicaroe, la rebeldia contra 

loo padreo (rencor reprimido), eocaoa o nula identificación maoculina 

(caotración oi11lb6lica y coq>lejo de !dipo -Freud), una profu:Ja vida 

imaginativa (tendencia• a divagar), oentimientoo de inoignificancia 

(mejor conocido como complejo de inferioridad), deoeo de venganza, 

temoreo, fruotraci6n y depreoi6n. 

Los inotintoo agruivoo que oon la baoe del homicidio, eoUn 

pre:sent9:t en todo~ loo :se.reo humano:t. Sin embargo, la diferencia entre el 

homicida y el oujeto que no eo capaz de matar (aunque tenqa deoeoo de) 

radica en "la campooiciOn variable de loo eotilos y lao emocione• do 

nue:rtra per:ronalidad y en la manera en que tratamos de re:solver nueetra:t 

oituacioneo conflictivao"(46). Abraharnoen eotablece treo elemento• 

~.~JAvid.. Lamr:gt¡;wajpe. 
Ed.FooclodeCullur&Ecoo6mica.Mtlico.1993.Sqpnói~pq.12. 

-16.~D.,Ob.cil;pq.!7. 
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p:sicológico::i que, entrelazado:s, :son capace:1 de· inclinar nueatra mente al 

homicidio: fru::itración, temor y depre:sión. Aunque todo:s loo .:1ere:1 hwnano:1 

pueden experimentar eotoa tre:ii proce:so:s juntos, el homicida e::i preoa de 

conflicto:s interno:s peraiotente:s entre el adliente y :su mundo en forma 

exacerbada -impul•o• infantileo de 1ndole oexual (FreudJ y de 

autocon:servaci6n. De ahi deduce que e:sto:s conflicto:1 interno:s :son loo que 

configuran la fuerza agre::iiva que en determinada .5ituaci6n puede activar 

loo in¡>ulooo homicida• que llevan a acto• violento• y pueden culminar en 

homicidio. 

Abraham.:sen también de:scubrió que lo:s a:se:sino:s,. en :su mayoda, han 

vivido en una ":subcultura"(41), ea decir, en condicione:s t1ociale:1 

1nfimao, donde la agreoión hootil y la violencia declarada:11 aon 

cotidiana•, Aunado con lo anterior, el oociólogo norteamericano Phyllio 

Greenacre, habia ob:servado que el homicida tiene deficiencia::i motora:s 

como defecto• de habla, falta• de ortografia e hiperoenoibilidad vbual 

que oe manifieotan deode la infancia(48J, 

Pero volviendo a Abraham.:iien, comridera como una generalidad el hecho 

que el homicida, que oiempre tendrá un ego debilitado, oufrirá 

aentimientoa de impotencia, de:.amparo y venganza que lo peroeguirán de:ide 

nino, Entre la• caracterioticao del homicida eoUn: 

1.- Trauma:i vividoa en la infancia, como producto de violencia 

48. Alnlmmal. D,. Ob. cit.; ..... 20. 
49. Gmmire, PhyUio.. ,._ Clro!!th mi Pr:rmglj!y. 

Ed.N<lllonGnbom. NcwYolk,EltadooUnidoo. l!m. Pq. 221. 
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intrafamiliar. 

2. - El aoeoino padeció la pérdida material o eopiritual de alguno de loo 

padreo, 

3.- El a:se:sino crecerá con rencor hacia la :sociedad porque, en la mayoria 

do loo caoo:s, forma parte de loo "de:sheredado:11", al vivir en un ambiente 

ac;¡reote, mioerable y oin pooibilidade• de triunfo económico o 

profeoional. 

4.- Dada au deficiente formación educativa, el a:seoino no :será capaz de 

controlar :sun reaccione:s emotivaa primariao como la ira, la cólera, la 

tristeza, el odio o el amor, debido a la relajación del super yo y la 

confusión del yo. 

5. - La mayor parte de lo:!! a:seeinoo pre:iientan ezstao e:specificacione:s, y :te 

leo conoce como homicidao ego- dioarm6nico:s, aunque hay otroo do:s tipoo 

de aoeoinoo, lo• poicoticoo (cuya acción eotá determinada por 

deficiencia• poiquiatricao c;¡raveo que loo ponen fuera de la realidad), y 

loo ego-armónico• (para quieneo el homicidio •• un trabajo para 

oobrevivir, coro en el ca:iio de loo a:iieoinoo a :meldo o loo que pertenecen 

a compleja• orc;¡anizacioneo delictuo•a• como la Mafia). 

La:t conductao delictuo:sao y en particular el homicidio, obedecen a 

factoreo muy complejoo como :son lo:s econ6mico:i:, 101' trauma3 en la nin.ez, 

la di:i:función familiar y, en alguna1' 1'ituacione1' como la per:tonalidad 

p1'ic6pata, 101' acto:s :son producto de una profunda de:sorganizaci6n mental 

e inclu:so ha1'ta genética. Luego de ver la:s cau:a:s generale:i: del 

comportamiento criminal, ?:seria creible que lo:s e:stimulo:s vi:suale:i: 

inciten al delito? La re:spue:sta e:s no :si con:s-ideramo:s lo anterior. 
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En lao reviotao eopecialüadao en nota roja oe utiliza la imagen 

cruel para atraer al lector apelando al :sadi:smo vicaria! péro, una vez 

con.:seguido e.:ste primer objetivo, a travé:ii de la con:signa 11 crimen y 

caatigo", la" publicacione:s :se :sitúan como el te:stimonio de la ":sociedad 

ideal", en donde el delito e.:s :siempre caatigado, el perpetrador :Je 

convierte en la burla y el e:scarnio de quiene:s lo aprehendieron, la 

victima e:s vengada (Nietz:.:sche), y, retomando a Par:ion:s, la configuración 

de una advertencia para lo,, criminale:s potenciale.:s. E:sto, conjugado con 

la di.:stancia entre e.:spectador e imagen, con lo:s proce.:so:s emocionale.:s 

fragmentario• de loo que hablaran Vanoye, Hetz y l\WDOnt, con la actitud 

ajena del e:spectador y, finalmente, con la :rnpervi.:sión moral conforme a 

la legalidad de la limitación en la venta de dichao publicacioneo, la 

influencia de la ~magan cruel en la nota roja impre:sa e:specializada no:s 

parece meno:s peligro::1a de lo que :se pien:sa. Inclu:so, como medio de 

comunicación :social, tiene una utilidad, no :sólo como in:strumento para 

otorgar al e:spectador un receptáculo para de:scargar :su:s in:stinto:s de 

agreoi vi dad reprimid o o por el conducto vioual, oino también como una 

moraleja al alcance de lo:s lectore:s, de bajo e:strato :social, que viven en 

el centro de donde principalmente emana la delincuencia. 

Para finalizar, hay que apreciar un fenómeno curio:Jo dentro de la 

:sociedad, en donde 10:11 criminale:s :se convierten en héroe:s. E:sta 

ob:tervación, complementará nue:itro análi:si:s. 

4. 23 BL a!IHillAL t ~ SOCIBIWl 

Como apartado, hemo:s querido integrar una ob:servación e:special 

acerca de la fama que alguno:s criminales pueden obtener a raiz de :su:s 

hazana:11. El :ser humano :siente una curio:sidad mal:tana por :seguir en mucha:s 
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oca:sione:s lo:s hecho:s delicti voo, en particular lo:s homicidio:s. Como 

recordaremo:s, en todo individuo e:stán latente:s lo:s in:stinto:s de muerte y 

de agreoividad a loo que Freud dedic6 gran parte de ouo eotudioo, De ah1 

que 10:11 a:se:sinato:1, :sobre todo lo:s cometido:s por un :sólo hombre, cau:sen 

cierta fa:scinación :sobre el :sujeto "normal", gracia:s a :m:s propio:s de:seo:s 

homicida:s y ho:stile:s tanto con:sciente:s como incon:sciente::i. Abraham:sen 

decia que, aunque la maldad eo repelente por oignificar la violación a lo 

eotablecido por la moral, no por ello deja de atraernoo 

irre:si:stiblemente. El autor apunta: 

"Pmamddoinm-d bomicidio .. 1111 ocio biria*: y bacrilJlc-d 
lllllldor-plc~loo""""*"monlea"""""""dclaooc:iedod. 
A...-dcdlo. imx:lioo ........... .....,cr-dclaky,llnoidoo--
por dmol, .-mi.n.a ... mimloo JJl..,qJlol ri tuYieaen wlor pm 
dlo'(SO) 

Bl · Mal oe ha convertido en algo cotidiano, que dada ou mioma 

habitualidad, no:s parece imperceptible. Entonce:s loa audace:s que logran 

cometer acto:s extraordinario:!!, ajeno:s a lo e:stablecido, :se tran:sforman en 

héroe:'" Para la gran mayoria, para aquello:s que en oca:Jiones se sintieron 

tan furiosos qua estuvieron a punto de matar, el acto ea fraguado s6lo en 

"us fantas1as, en sus de,,eos o en suo suenos. Lo que subai:ite de e:sta:i 

fantas1.a:s, "es una admiración oecreta por el homicida, que ha osado hacer 

lo que el individuo normal no puede ni j am~:i podr~ hacer en la 

realidad" ( 51) • 

50. Alnlmmom. D. Ob. c:il; P4 24 
51.l&m,P424 
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El principio del oadiomo vicarial oe fundamenta precioamente en 

eoto, en el hecho que a travé• de la imagen cruel el eopectador verá 

nti:sfechao ouo pulsioneo agreoi vao al oaber que él no oerli capaz de 

realizar lo que eotá viendo (ver capitulo oegundo, oubcap. 2 .12). 

El homicida puede llegar, incluoo, a deopertar la oimpatia del 

individuo quien, al miomo tiempo, condenará y cenourará la acción 

criminal, en un intento por repudiar ouo propio" deoeoo de muerte, Siendo 

ª"1• l\brahamoen oenala que detrb de la excitación que advierte la 

:Jociedad ante un criminal, ttae e:sconden loo de::seo.:r de muerte con:sciente:s 

o íncomrcienteo que la per:sona trata de contrarre:1tar, a:mmiendo una 

actitud piadooa, afectada o hipócrita" (5ZJ. 

E:ite e:s uno de lo.:r acontecimientoo que metamorfo:sea al mal en 

rentable. Foucault oe preguntaba, en El Nacimiento de la Cl1nica , oi el 

dolor podia e:spectac;ularizar:se, a lo que responde que el dolor "puede o 

incluoo debe oer un eopectáculo en virtud de un derecho outil que reoide 

en que nadie e:i (mico, y el pobre menoo que nadie, ya que oólo puede 

recibir aoiotencia por mediación de loo ricoo'' (53). La legitimación de la 

eopectacularización del dolor expueota por Foucault eotá vinculada con la 

trivialización del mal en la oociedad moderna. En buoca de oituacioneo 

que rompan con el monótono equilibrio de la cotidianidad, el crimen •• 

una oportunidad que otorga el oolaz anhelado. En eote oentido el 

52, Alnlmlllm, D. OI>. cit; ¡Mjj. 25 
53, F-it. Mldicl., El Nwjmjmtp de laCllnb. 

Ed. Si,JoXXL Mbico.19U. Dtcimotm:aa~6u. Pa¡¡. 128. 
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delincuente oe configura en un actor que repreoenta el papel llldico de la 

cueoti6n. 

De dónde ourge el protagoniomo de loo criminal•• en la época actual? 

Entre otra:s circun:stancia:i, de lo:i medio:i ma:sivo:ii de comunicación. En :iu 

enoayo "El mal de la banalidad", el ooci6logo eopanol Jooé Luio Pardo 

enfatiza: 

"Mlmtm loo m<dioo de OOIDUllÍcldóD oo pualm,... rapomabla del mal m 
primlrordm(loo ..-. • _ .......... o t. pmoalCicntl 
pollb). á-mCllllblonopomolilai de la~ <1 decir, de la 
coawni6o cid mal m 1m apediculo, á ...tm ailpoblao del mal m oqimdo 
ordm. de lo que po&lmiol llomor la ptl'Vfl'lión d.I mal: 111 vldiom,. bocm 
.. 'ridima, .. hlcai 111 Wc:linm. .. c¡ulmn vlclinm pon"" odofiirir 
............. loo maloo -bool;,- o lanlrÍlf» .. bocma. mob. .. hocen 
loo maloo, oe quicrm maloo pea pmr erpocio m loll nMdla'(54) 

Eote fenómeno de trivializaciOn al quo :se refiere Pardo, con:stituye 

una realidad . en nue:iitro ambiente. La influencia hipotética que el mal 

eopectacularizado puede tener :iiobre no:rotro:i este\ frenada preci:iamante 

por la banalización y la familiaridad con la que el mal reina entre 

no:sotro:s. En todo caao, loa criminale:1 forman parte del conglomerado de 

la notoriedad y de la oociedad del eopecUculo. 

La fa:scinaci6n que ej ere e el homicidio en la:i per:sona:s normale:1 

tiene una multiplicidad de ejemplo:i. Fue e:ita fa~cinaci6n la que impul~6 

a Truman Capote a meteroe en lao vida• de Perry Smith y Dick Byckock, loo 

:1alvaje:si a:1eoino:si de la familia Clutter, para conformar A :1angre fria, 

S4. Duque. Félix (comp.)., El 11111: irradiaci6n y fprjnnrj!m P&g. 247. 
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tal vez mioma faocinación que Dootoyev,,ki experimentó por el joven 

Raokolnikov o en Flaubert la ouicida Enuna Bovary•. 

Jack El Destripador, el primer serial k1ller de la época moderna, ha 

motivado que haota ahora, máo de un oiglo deopuéo de loo aoeoinatoo en 

iihitechapel, continúen la::1 biografia:s, laa pellcula:s, la::1 aerie:r de 

televiaión, inapirado:r por :rua tropeliaa. La :reducción que implica el 

adentrarnoa en la vida y trayectoria de Charlea Man::1on y ou "familia", 

inopiradora de 7 libro•, de un club de admiradore• y de variao 

cancione:r**', Lo mi.::nno con lo:r homicidaa famoao:s do la antigOedad como el 

emperador Caligula, Atila, P.nrique VIII, Ricardo III, má• célebre• por 

:rna crlmeneo que por .:11u::1 obras aociale:s. Y lo mi.orno :sucede i::on lo:r 

a:reuinoo politico:J, ,:,ere::1 eniqmático:s por :m:r creenciaa meDiánica:r, como 

John li'ilkeo Booth (homicida de Lincoln), Lee Barvey Oowald, Jameo Earl 

Ray, Sirhan Biohara Sirhan, etc. (y al paoo que vamoo, no faltarán 

aquello• a qui ene• leo ca u ti ve Mario Aburto) • 

En México, cau:raron gran excitación loa caao" de "El Tigre de Santa 

Julia", "La Mujer Verdugo", "Chucho El Roto" y "El Chalequero". Loa 

homicidaa y criminale:s audace:r encontraron un e:scenario donde fueron 

apreciado:s por la :sociedad mexicana, entre ello:s :se hallan: Lui:s Romero 

Carra:sco, Jacque:s Hornard (o Ramón Mercader, el a:se:sino de Trot:sky), Goyo 

• Talo F1mhat como Dootoy...W ee t-1'0 m ha:IJoo rcolcz de noliciu pollciacu pea COOÍOODll sus 
ex!nlordina1iu oovdlo. 
•• Chorlo~ ctlebn: por la ooo¡¡rq¡ocibo dejl>vaa que mmió .., ....., a é~ manlaJia un clomillÍo cuui 
hi¡>oótioo ~ ..,. lllcpUio. Fue mpomabi1ilAdo de 35 _.....,. y condmado a pma de por vida por la 
,,_,,. m la caoa ele R<1111111 Polamki. donde uoode lu >ldima lüe la - anbonzada del cincula, la .miz 
libam Tato. Hay un club de o&nindomi de Mamoo, quien ligue Mcndo uno li¡pn mlsmitica. El 8"JPO de 
rodt Gulll U R .... pnimocÍ<'llO m 1U ultimo liJbum, "Ibc: l!pl8flClti incidaJl• Ullll CllllCÍón romlu!ica ocrita por el 

· propioMamoa. 
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·cArdenao, Riginio Sobera de la Flor, Ioidro Cortb Pid, Ricarda I.ópez 

Ro:sale:r, Pancho Valentino, Fidel Corvera Rio.,, Rafael Pérez Rern4ndez•, 

Lao Poquianchio**, Jack El Mexicano, Bumberto Harileo, Elvira Luz 

Cruz•••, Loa narco:1at~nico:s•tt1r, Arturo Durazo, etc. 

El ambiente que rodea al homicida y a ouo delitoo forma parte del 

placer irnpl1cito por la muerte del Otro en la oociedad en general. 

También, pertenece a la conformación material en donde el :iujeto "normal" 

deocarga ouo inotintoo de muerte en forma indirecta, El ej ernplo máximo de 

la crueldad de la imagen para eotoo fine• lo conotituye el ourgimiento, 

en la década de loo ochenta, de lao peliculao de cr1meneo en directo o 

:muff movie:t, a la:r que ya no:s hablamo:J referido anteriormente. En el 

cine :snuff, el e:ipectador pre:sencia la tortura y a:se:sinato real de 

per:Jona:s, alguna:s de ella:r :radoma:1oqui:llta:s, otra:J :secue:itrada:1. El 

mercado de e:ita:s cintan, por tratar:re de a:ie:sinatoa verdadero:s, ea 

clande:stino, aunque no por e:so inacce:sible. Exi.,ten alguno:s bare:s en 

alguna• de lao principaleo ciudadeo del mundo donde un oliente puede 

encargar una pelicula de crimen en directo con determinada:5 

caracteri.etica.e, paga una fuerte .euma por ello y, en un lap~o no mayor de 

do" me.eeD tiene :su pelicula con todo y 

"1AI hilloria de Rafiicl RmUr.. ~ homlin: que llllllluW m caulivaio 17 lllloo a"' familia pea que no 
oe pcnirti<n, _.aó por vez primen m El Nacional, d 2S de julio de 1959, e impiró, """' ~ la 
pcllcula de Arturo Ripokin 'El Cutillo de la Pun:u'(lm). y la oln tatn1 "Loo mom.. del Jobo• de Scr¡po 
Mapfta. 
•• Lu Poqui.mcbiJ, lu famoras rq¡adeldora de un proltibulo can:cllrio, fue una de lu noticiu maa llooadoo a 
fioab de la d!Clda de loo -ita. cao del IJJClllmbitn oc hiw pclkula m 1975 por Fclipc Caza!!. 
••• Elvira Luz Cruz , homicida de"" hijoo, impü:ó al81Jlllll b'broo y, para variar, doo pdlculu, una doamimal 
de Dma Rolbrq yaCra D<Mlldade Cu.als. 
•••• El cuo de loollllt<lllÜllÍCO nan:otraficallles que pctlm:dm al culto vudil del Palo Mlyombc, fue motivo 
pea que oc cocn'bicnn cuatrolibroo m llltadoo Uoidoo: ChilcGp ofBload: The Mnlerprey! CultKilfü111 de fau 
Scbutt<; A¡;¡pp thc: !!onla; de Gmy Provoot; Blood Mopey. de Edwanl Himal; y ikl1...&lll!:b. de Clifl'ml 
Lincdccbr, m 1989. 
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•U• perver•ione• e•cenificadao en realidad (55), Gubern cita una noticia 

que al re•pecto •urgi6 en E•pana en 1905: 

'GRABACIÓN DE MUERTES REALES. LO ULTIMO EN VIDEO. Wutmi,loa.· l.& 
6ltima moclanoilaml:riclna m 'Video'" el Úl1Jiloro......,. do cm. que ncop 
lllDCllclnolo. Una~IOCÍ<dld lllmldaFOD (Foca ofDellh),'" laque 
diltn'lluye la cinta ... La pdkula muatr1IO por cjanplo c;jecuci0111:11 ln'boks en 
púa del T....,. Mundo, lllllcidiol, IWlopliu lmmana y .m-iOlll:ll do ..m.les, 

o un""""""'*orimlal doodelllllmpor ""'8l)O ·---pea ...W 
"' ........... .liaoo"(56) 

Si exiote o no una eot~tica de la muerte y un arte dentro de la 

imagen cruel ::ieria motivo de otra::i reflexioneo. Por lo pronto, podriamo:i 

decir que la imagen cruel forma parte de la cultura univeroal, ya que, 

como dir!.a Jean Baudrillard: "el porvenir de la ob•cenidad e• 

ilimitado" (51), 

55. VascJ, Amo1.. El dge como un ll1c !!!lbymjyo, 
Ed. Abl ~óo.Mltil, ElpllllL 1990. Tatera cdici6o. PA&- 264. 

56. Gubau. ROlllCL, La jmsP" l!Ql!l!!l!lh y o!rv pqymjopq óoljcu. pag, 129· 130 
57. Boudrilllrd, 1aD., De la ocduoción. 

Ed. Real Editorial IbcroomcriCGJ& (RE!). Mtxico. 1990. Primera edición. PA&- 36 



.5.1 DISD IMA llUIÚ'fICll. Zll LI- Jllllllll CRllllL? 

.5.11 OQllBIDllNCICalllll 80llD JA ll&'ftTICI. DJ: JA D111G1M 

Hablar oobre una eotética de la imaqen cruel ougiere diveroao 

complicacíoneo. l'or un lado, el míomo concepto de eotética oe antoja 

intrincado, ya que éote ha variado en el tranocur•o del tienpo. El 

t6rmino •eotética" relacionado con la creación artiotica fue acunado en 

el oiglo XVII a partir del vocablo griego aw/;llmuq¡,CllCIVlpll;, que oignifica 

oenoación. La definición oe relaciona con la teoría do la oenoibilidad y, 

en el arter con la flerie de iq»re.,ione:s y ~entimiento:r que noa provoca la 

contemplación de una obra. 

Sin embargo, la noción de eotética fue tergi veroada de tal manera 

que adoptó otro oentido, vinculado con la experiencia gratificadora 

producida en un eopectador ante lo bello. La belleza, entendida como la 

oerie de cualidadeo de un objeto que proporciona un deleite vbual, eo la 

limitación material del concepto. Para Platon, y en general para el mundo 

antiguo, la bolleza pertenecía al plano metafioico y :1u exí•tencia era 

abotracta y eopiritual. Kant, creador de aq>lio• eotudioo •obre la 

eotética, concibe la belleza como la manifeotaciOn de una idea y, pcr 

extenoión, equiparable con la verdad y lo bueno, dando a la primera 

cualidad un valor autónomo frente al placer y el goce. 

Las arte:s :1on con:liderada", de manera preliminar, corno la bú~queda 

de la belleza, de ah1 que el placer eotético ~iempre eoté regido bajo 

e~tatutoo 
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de lo vioualmente agradable. El!i>ero, también la apreciación de lo bello 

ha oufrido alteracioneo. Mientrao que para Ariotóteleo, por ejel!i>lo, 'la 

belleza eo equivalente a la oimetria y al orden dentro de un todo, para 

Hegel, la belleza eo la aparición oenoible del penoamiento humano. 

Jacqueo Aumont oenala que la eotética en el oiglo XX ha trabajado 

:robre otra:r ba:re:f, :'1endo la mfla importante la e:rtablecida por teórico:r 

como Bennedetto Croce y Aloi:J Riegl, para quienea la e,:,tética no e.::9 "una 

ciencia de lo bello eterno y ab:roluto, :Jino una evaluación de la 

adecuación de un proyecto arti:stico" (1) a un orden oocial. 

Para fine:J de nue:rtra bll:rqueda, e:J conveniente remitirno,:, a la 

definición primigenia de "eotética", vinculada con ou función ouocitadora 

de emocione:r. En el ca:ro de la imagen, :1i bien la influencia :robre un 

e:rpectador en relación con el de:rarrollo de actitudeo e,:, un a:rpecto muy 

diocutido, no podemo:r negar que determinada:r repre:rentacione:r 

iconogdfica• provocan emocione• en el individuo :situado ante ellao. 

La:r :ren:racione:r producida:r por la contemplaci6n de una imagen 

dependerlm de alguno:s factoren perceptivo,:, acorde" con la conformación 

p•ico·oocial de la mente humana y la receptividad ante loo eotimuloo 

vioualeo. Retomando el enfoque pragm~tico de la actuación de la imagen 

:sobre el e:spectador, exi:sten diver,:,o:s factore:1 tanto nociol6gico,:, como 

l. Aumtá,1ocquco., 1:.1.imum-
l!d. Paid.ls. Bucel-. l!iplll&. lm. Primm. cdicióa. PAg. 322·323. 
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'•emiológicoo, latente• en la imagen, que lo turban. Roland ·Bartheo, en ou 

enoayo oobre la fotografia llamado La cámara 16cida hace referencia a doo 

elemento:r :m:ttanciale:r preoente:ii en la imagen: por Wí lado, tenemo:s al 

• studtulli', entendido como la información vi•ual que determinada imagen 

ofrece en :su exten:sión y con:iitituido por todo lo abarcado en ella 

(per:sona:s, eopacio:s, objeto:r, etc.} / en :segunda in:rtancia, podemo:ll hallar 

el "punatum" , deecrito como el detalle especifico en la imagen que 

produce una emoción al eopectador, e" decir, aquello que "me deopunta, 

pero también lo que me laotima, me punza" (2), 

Si equiparamos el "punctum" bartheano con el concepto de estética, 

(conjunto de rudimento• preoenteo en una obra, que deopiertan inquietudeo 

a raiz de :tu oboervación) e:ii curio:ro notar que lo:t va:iio:t comunicante:. 

entre é::iito:r remiten forzo:ramente a comsiderar la:r cau:sa:r que promueven el 

.;urgimiento de :sen.:racione:r taxati va:t. 

Barthes precisa el tél'JDino "punctum" con las siguientea palabrasr 

"ElplUICIJulr .. --apec1ede lllliláHl!lde locpdlamillm 
..-..., D011n161obo<Jad .... doladomder.,ni i.ciadÍlllllal 
de-¡riciial,llÍllD ...... m:dm:ia ...... clo11:1 ... ,olnay 
cua¡io mezdaloo"(3), 

Para Roland . Ba.rthe.e:, el punctum e.e: lo que en e.e:ta reflexión 

deriominamos estética, o sea, la aenaaai6n ot9> pzochato de una 
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Si bien e:. cierto que la:r im.ágene:l: pueden producir un impacto, no 

todao ella• lo logran. Una gran cantidad de repreoentacionu 

iconogrUicaa no trascienden ~· lejoo que el • studíum" que definiera 

Bartheo. Lorenzo Vilcheo, al referiroe a la hipotética diferencia entre 

la fotograf1a artiotica y la foto de prenoa, eotablece la e•cioión en la 

cualidad oemiológica de la impreoión grHica: 

'La folctpllla tomJ oli;eto oani6tico Cl IJll ~útil pwa odquirir 
OOllOCÍmi<dl>yporaca¡mlll"UDaÍQflll&lrll!Ü<:&'(4) 

C6ino funciona una imagen como objeto oomiótico? La oemiologla, 

como ciencia de lo:J ::.íqno:r, ae conecta con todo lo relativo a lo:r 

:Jimbolo::. y :significado,, en un lenguaje determinado. Concretamente en la 

imagen, la '7emiolog1a e'7tá ligada con todo• aquello• oimboloo, preoenteo 

en ella, que otorgan al eopectador una. información adicional a lo 

lllOotrado en fo,;ma explicita. E• el "1111•-alli" del que hace mención 

Bartheo y, pan fin•• de nueotro eotudio, podemoo adelantar que la 

función oemiol6gica de la imagen eo la que eotablecerá ou labor oot6tica. 

Pero vamo:J por parte:r. 

Numero:sott autora:. coinciden en apuntar que la fotograf1a, luego de 

·inten,,.o:r debateo en torno a la po:iibilidad de :ser conoiderada como un 

arte, puede "ªr vehl.culo de imp.re3iomH' e::s-tética~~ Umberto Eco, por 

ejemplo, :sugiere que la imagen e,:, .Producto de una conexión material con 

;,u referente en ,:,u concepto de "convencionalidad motivada" (5) / e,:,to 

S. l!co, Umllalo.. Tntado de IQl!ÍÓIÍa! _..J. 
Ed. Lumm. Ban:clono. Espolia. 1m. Primlfa edición. P's- 45. 
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oic;¡nifica que la imagen, incluyendo la fotográfica, lejoo de repreoentar 

la realidad, convierte a 10:1 elemento:s que aparecen en ella en 

in:strumento:s para llevar un men:taj e e:1peclfico al ob:iiervador. Con 

reopecto a eoto t'.iltimo, Vilche• oenala que la convencionalidad confirma 

que toda expreoi6n fotográfica "paoa a travéo de un individuo autor 

(determinado por un contexto material, tecnológico y oocialJ, pero :iu 

determinación diocuroiva eocapa en c;¡ran parte del control del fotógrafo y 

lo remite al medio oocioeconómico" (6). 

En eate Dentido, la imagen fotográfica contiene una carga de 

oimboloo vic;¡enteo de acuerdo a la época, la claoe o el c;¡rupo artlotico de 

donde provenga. Por con:secuencia, la e:1tética de la imagen, equiparada 

por nosotros con el "punctum" de Roland Barthee, tiene mucho que ver con 

e:sto:s aimbolo:s, por un lado convencionalizado:s por los creadorea de la 

imac;¡en, y por otro lado deocifradoo por el eopectador. 

Ahora bien, mientra• que determinado• fotOc;¡rafoo ejercen 

conciencia la manipulación de alguno:s elemento:s técnico:s (como el color, 

la profundidad de campo, loo encuadreo, etc.), con el fin de inducir 

cierta excitación en el e:1pectador, no :siempre conaigue ":1educirlo". La 

emoción que el e:1pectador experimenta obedece a otro:J atributo:J, que 

mucha:!! vece:J e:!lcapan de la intencionalidad creadora. 

Habiamoo oenalado en el capitulo oequndo que un eopectador 
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. descodifica la imagen que recibe de acuerdo a eotatuto• de indole 

cultural y :rubjetiva1 :teqún diver:ro:t factore5, entre lo:s que :re pueden 

encontrar el nivel :racial y la educación, ademá:t de otra:r circun:iitancia:r 

relacionada• con ou "oenoibilidad" particular y el grado de elllOti vidad 

que pre:tenten -'U:ll reaccione:!I ante un e:ttimulo vioual determinado. 

Qué e:1 aquello que conmueve al e:rpectador? Tratando de eotablecer 

una analog1a con el ya mencionado concepto de "punctum", de acuerdo con 

Roland Barthe:r, podemo!f parangonar la emoción del e:rpectador con el 

producto de la oeducción acabada, En ou enigmático onoayo ~ 

~, Jean Baudrillard la define como un "reino atenuado del 

artificio", que "repre:senta el dominio del univer.:ro :!imbólico" (7} / la 

•educción eo todo aquello que hechiza no por ou evidencia, oino por lo 

que permanece oculto. 

La aeduCICiclo de una 1-gen radioa no en lo que .,..et:ra, eino en lo 

que augiue. Este precepto, desarrollado por Baudrillard, equivale a la 

noción de "fotogenia" que e:rboza Kracauer en relación con la "revelación" 

fotográfica:· "la fotografia no:s permite ver el mundo de una manera 

invi:Jible a :simple vi.,ta, no:s permite ver co3a:s normalmente no 

viotao• (8), 

En la imagen fotogr~fica, la :seducción :se da en el momento en el que 

el e:spectador de:iicubre un detalle que lo 3obrecoge y abruma, aquello que 

en numero"ª" oca.,ione:ii reba:1a la:ii expectativa:s del que "creó" la imagen y 

1. llukilllnf. Jan., ne 1a .m....;m 
Ed. bl l!ditm.I Jbcniom<ricom (RE!). Mái<:o. 1992. Primon rcimprai6n. P4 1 S. 
8. Kncau<r, Sicsfiied., T<lllladd cipc. 
Ed. Paicllio. lllrtd-. &pa!!a. 1989. Primera edición. Pig. 48. 
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aprioionó un momento de realidad. 

La eatética de la imagen reniide preciaamente en esto, e:s decir, en 

la oeducción. Según Bartheo, oota eotética radica en el hecho que la 

imagen , en ente ca:110 la fotoqráfica, ea una con3tancia extrema de lo que 

"ha :!!ido y ya no es" (9), o sea, que :iie encuentra limitada por la Muerte: 

'La"'- dice la~ u la nada d.lob¡.to. Almbial.m la 
F ...... loque)'O<llllllezcom<1'°'""""*lall--=iaddol>jdo, 
........ alzaádemiaollllMmámo.aWialdodcmla....,;., 
que<* objdo la eDolido y que la alado oM cbide yo lo wo. Ea Ud cbrlc 
.. ,i-1a loc:an. .. "(10). 

La Muerte, como :sinibolo m&ximo preaente en la imagen fotográfica, 

con:stituye la eaencia da su apreciación e:stética, elemento a partir del 

cual ae deaplaza la multiplicidad de "ensacionea que la contemplación 

icOnica confiere. Una vez dado eate factor, la emoción que experimentará 

un espectador determinado reaponderá a un carácter aubj eti vo, ya que la 

conformación paicológica, cultural y :sensitiva del mizuno condicionará la:1 

.reaccione~ del aujeto. De ah1 que la intencionalidad creadora, como 

deciamo~ con anterioridad, no podrá controlar, en la mayoria de la:s 

oca:1ione:1, la aen:1aci6n del e:1pectador. 

Sobre eoto 1'.lltimc hablaremoo de un ejenplo que cita Aumont con 

.relaci6n a Ei:1en:1tein. El cinea:1ta :roviético, firme creyente de la 

influencia de la imagen y por nece:1idad quiado a travé:1 de e:1te concepto 

(para cumplir loo fineo aleccionadoreo que le imponla la ideologia del 

9. BcllD, Rolmd., Ob. cil; .... 1!12. 
10. lbldan. P4 193. 
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E:stado), empleó, como vimo:i en el capitulo cuarto, el montaje de 

atracciones para despertar ciertas sensacionee en el espectador. En La 

BUelga, equiparó la matanza de huelquiotao (ficción) con el oacrificio de 

reoeo en el rastro (imagen cruel real). La reacción del pllblico obrero en 

lao ciudades cumplió con lo que Eioenotein esperaba: la gente que 

preoenci6 la pell.cula en loo medio• urbanos parecia impactada y 

vi:iiblemente conmovida por la:!i e:Jcena:r, Sin embargo, cuando la cinta fue 

proyectada en lo:s e:ipacio:s rurale:s, la re:spue:5ta de lo:s e:spectadore:s 

reoult6 decepcionante para el cinea:sta. Loa hombre:s de campo, 

acootwnbradoo a la inmolación do animal•• y habituado• a eoe tipo de 

prácticao, no :se moatraron afectado:s mayormente por lo vi:sto en pantalla. 

Este ejemplo repreoenta el aopecto oubjetivo e individual de la 

e:1tética de .la imagen, en el momento en el que pone en evidencia el hecho 

de que la :sen:sación obedece a lo:i propio:s engranaje:i mentale:s del 

individuo. 

Ya que hablamos de la eotética icónica come producto de la seducción 

l:sen:saci6n que produce una imagen en el e:spectador a ra1z de un elemento 

que "punza" y que augiere lo no apreciado vi:malmente), gracian a loa 

atributoo oemiolOgicon de la repre:!entaci6n iconogrAfica, que a nu vez :se 

:mbordina a la :sen:sibilidad particular del individuo, intentaremo:! 

vincular lo expuento en la búnqueda de una entética en la imagen cruel. 
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"5,12 IA IU!Ti'ticr. Bit La. IKAGBN aaJBL 

La mec~nica de la eotética en la imagen cruel no u diotinta a la 

eotablecida en relación con otro tipo de im.igeneo, 1\1 igual que el reoto 

de lao demAo repreoentacioneo iconogdficao, la emoción que produce la 

contell'plación de lao im.igeneo crueleo obedece al miomo principio del 

•punctum• bartheano y de la •educción que planteara Baudrillard. 

Como dijéramo• con antelación, 91 agente principal que provoca la 

emoción en un e.epectador está encarnado por la :iieducción, entendida como 

la pieza que inpacta al individuo por la idea, que ougiere 111.i• allo\ de lo 

que mueotra, Rn el caoo de la imagen cruel podemoo eotablecer doo 

categorlao que la eocinden: en primer término, la imagen cruel que oeduce 

por ouo oimboloor en oegundo lugar, la imagen cruel •aturada o hiperreal. 

La iconografia de la crueldad eo un campo abierto para el desfile 

oemiol6gico1 a travéo de di ver•oo caminoo, el eopectador encuentra el 

impacto de la deoeoperanza y de una realidad turbadora, Loo oimboloo que 

oe identifican dentro de una imagen cruel e•Un vinculado• de manera 

pod.e.ro:5a con la muerte, aunque no ::s6lo en el a:7pecto material, :3ino en el 

fin de la mioma eopiritualidad1 co111c> en la e3tétiea de la imagen en 

goneral, la ieonograf1a do la crueldad inoinúa, adem.i• de exhibir. 

Curio:Jamente, la• im.igene• cruele:s que tienen mayore:r 

potencialidade:s para emocionar e impactar al e:spectador :1on, en :m 
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conjunto, aquella• que excluyen dentro de ou contenido a la eocatologia 

(•obre la oaturaci6n de eopacio hablaremo• ~· adelante). Como 

aenal~bamo:s, la :seducción de la imagen, y por aftadidura :su e:Jtética, :se 

encuentra en lo que exiote al otro lado de lo mootrado. 

La fotografia que ganó el premio Pulitzer 1994, por ejemplo, eo una 

imagen cruel. En ella, el fotógrafo retrató a un nifto :sornali, ,:,entado en 

el ouelo, con toda• lao caracter!.oticao de la población infantil en loo 

paioe• que padecen hambruna (e•quelético, con brazo• muy delgado•, una 

gran cabeza y un abdomen prominente henchido de amibao J t mientra• el nino 

engulle cierto alimento que un :soldado norteamericano le dio, :se puede 

oboervar. en profundidad de campo, la figura de un buitre. El impacto de 

la imagen no radica en la información que conforma la foto ( "studi lJITI"), de 

hecho creada como parte del trabajo periodi•tico, oino en la oemiologiat 

en la imagen no aólo vemo• la materia pla•mada en el papel -nifto, 

árboles, tierra, buitre-, sino el s1mbolo de la muerte, lo que 

representa, aquello que trasciende los umbrales de lo obvio y tangible. 

En eote caoo, la oeducci6n de la imagen propone la proximidad del · deceoo 

del pequefto :somal1, repre:sentada por el ave de rapifta, que aaecha a :su 

victima potencial. E• eota idea ougerida lo que conmueve e impacta. 

Veamoa otro ejelti)lo de la :!'educción en la iconografla de la 

crueldad. l!ln la penúltima secuencia de la pelicula The War of the Roses 

(Oanny De Vito, 1989), el director logra conformar una eocena cruel. 

Luego de haber preo:enciado la decadencia marital de Olivar y Barbara Roo:e 

(Michael Douglas y Kathleen Xurner), en un amor idilico que •• tranoformó 

en el odio máo: acendrado, la pareja eo:tá a punto de morir bajo el peo:o de 

una arana de crio:tal. Oliver Roo:e, que yace junto a :ru 
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e•po•a, en ou 6ltimo aliento; le extiende la mano. Ella, quien ca•i cede 

a la petici6n callada de ou marido por hacer la• pace•, encoge ouo dedo• 

y retrae :su propia mano, Mueren. La e:1cena, :sin neceoidad de elemento:s 

manifie.stoo o directos, encierra una crueldad que tra:sciende lo mo:strado. 

El impacto de la imagen •e afinca en la forma en c6mo •e •ugiere el fin 

de la.:11 expectativa:s y la de:le:7peranza en el amor, en ª"te. ca:so. Lo que 

vemo:s objetivamente :son do:s mano:s, una que aie ofrece y otra que rechaza, 

pero la imagen e:s cruel por lo que no em1efta, 

un ej eq>lo parecido es también la escena final de .JUngle Fever, 

cinta del cinea•ta de color Spike Lee (1992). Flipper Purify (ile•ley 

Snipe•I, de•puéo de que ou vida oe precipit6 al vacio, por la condena 

un~nime a au efimera relación con una italiana y todo lo que arra:1tr6 el 

hecho, la muerte de :1u hermano adicto en mano:ii de nu padre y la 

de•integraci6n de ou familia, camina por la calle. De pronto •e acerca 

una nina, quien le ofrece una felaci<ln por cinco -d6lareo1 él la abraza y 

lanza un grito. La c.tmara •e aleja en .ingulo picado. La crueldad de la 

imagen reoide en el oignificado oculto, en el deocubrir la impotencia 

ante una realidad poco alentadora y demaoiado infamante. Lo que 

ob:servamo:s no e:1 a Flipper Purify de:sgaftitar:se mientra:s entruja a una 

joven pro:stituta, e:s la ab:stracción de la de:se:speraci6n. 

La e:.tética en la imagen cruel funciona neqún la "educción. El 

efecto emotivo como con~ecuencia de la conterrplación obedece a la~ regla::. 

de la identificación de aquello que oignifica algo particular para el 

espectador, ea decir, el "punctum". 
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En el ca:iio de la imagen cruel hiperreal, como lo e::i la imagen de la 

nota roja e:ipecializada, exi:ste otro mecaniomo que ::ie contrapone a la 

e,,:tética y, por comsecuencia, a la experimentación de :iiennacione:s. 

Hientrao una imaqen :reductora fundamenta :iu e:stética en aquello que 

:iiugiere, mli:s allá de lo mol!ltrado, la imaqen cruel hiperreal :se 

caracteriza por mo::itrar todo :sin in:rinuar nada. La manera en como e:it.i 

de•arrollada la crueldad iconogrAfica hiperreal puede comparar•• con la 

diferencia entre eroti:imo y pornografla. Al mi:smo tiempo que una imagen 

erótica :ieduce por lo que no enoel\a, la imagen pornográfica :satura y 

limita al e::1pectador pue:sto que, al mootrarle todo, no deja nada para que 

él aftada. Baudrillard de•cribe ••to con la• •iguiente• palabrao: 

"La imolidod moclemauo CI cid onlm de la a.p,.io, CI del Ol1lm del 
mbimo demaam, cid mUimodeWlllod. cid mbimode mditud .....-. m-lo todo por la cvida>da aboolala de lo ROL .. EI 
bipamliamo DO C1el~ca111111viliónqueOOOA1 la ocducción a 
fuma de vbibllidld. Le o{rscfn mál todavla. Ali ca n:opeclo al color m el 
ciDe o m la tdevioióo: le ofi'o:m tlllla, d color, d Rlievt, d,... malta 
M:lidad,cookio..-ykio....,.(la.ido,Yl)'ll)quclllt.doolimcl*la 
que alladir, .. decir, que ciar 1 ClllllJio. Rqimi6a ai.oluta: dmdole"" poco 
...U, le ouprimm todo. IDClooafle de lo que Clli 1111 bim cim<•llo no que 
Ull<d lllllCa lo baya dado! (11) 

En la iconografia de la crueldad, :3'i e:s del orden del hiperrealiomo, 

e• tanto lo que •e mueotra que la ••miologia •e antoja inQtil1 no hay 

nada m&:!i allá de lo que eotamoo viendo. La muerte ea obvia, evidente, 

material. Lao fotograflao de lao nwnerooao victima.o en laa reviotao 

11. Bm>drillard, km, Ob. cit. pi& 34 
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e"pecializada" en nota roja, por ejemplo, o6lo pre.,entan la información 

exacerbada de un hecho gracia" a la e"catologia, mientra" que el texto 

periodiotico contribuye con lo• detalle• eopeclfico.,, de tal forma que el 

e'pectador no e:s :1educido, no imagina, no reinventa a la imagen. 

Lo mi:smo ocurre con la pornografia.. Avance:1 técnicoo como el llamado 

medl'.cal shat, la repetición cercana e intensa de loa coitos, la desnudez 

de lo:s cuerpo:1 que ~e convierte en una tautoloq1a. excluye lo:r elemento,, 

de :teducción, de :1igno:r, de detalle:s, que aparta cualquier connideración 

eotética que pueda en ella haceroe. Gubern acota, a propó•ito del cine 

porno duro (hard core), que 6:rte "privilegia al mo:strar :robre el narrar", 

por lo cual "la perfección biomecanica atenta contra la intenoidad o la 

calidad de la pa•ión y de la vivencia" (12). 

La imagen cruel hiperreal, •i hablamo• de e•tética, parece nulificar 

el principio de •educción a travéo de la contemplación, reduciendo ouo 

pooibilidade" a la oirnple •ati:ofacci6n de lo que a lo largo de eota 

inve.,tiqación llamamo:r n:radi:smo vicarial". 

Aqui cerramo~ e:ste e.otudio, con la breve reflexión acerca de la 

utética de la imagen cruel, tema que propone otra• revioioneo. Sólo cabe 

recordar que la e!ftética en la imagen cruel puede encontrar.,.e en la 

au:sencia que. come decia Baudrilla:rd, º:1eduee a la pre:::i;encia 11 (13). 

12. Guban. Romm.. 1. irrwrP9'P'*Mkav otrwpmnionas ómiw. 
l!d. Abl ComulJialci6n. Madrid, Elplill. 1989. Primen edición. 
13. Bo1ldril1tnl, Jan. Ob. cíl; .,... 83 



La imagen cruel e.o la rnanife:stación ic6nica de una realidad 

terrorifica, que repreoenta tanto lao parveroioneo oculta• del individuo 

en el plano eopiritual como loo horroreo del mundo y la oociedad en el 

territorio material. Con:stituye un medio de expre:rión :singular que apela, 

en primera in:stancia, al :iiadi:smo vicaria! entendido é:ste como un fenómeno 

inherente a lo" in,,tinto" de muerte y de agresividad preoentes en la 

naturale?:a humana. 

El aadiamo vicaria! :te relaciona con la crueldad, oiendo éata la 

expreoión racional de la violencia natural latente en loo cicloo 

biológico• de todo• loo oere• vivienteo. A travéo de loo inotintoo de 

muerte (Moqueda. de la deotrucción propia) y de agreoividad (Moqueda de 

la deotrucción del otro), el oadiomo •• el oemblante m&o oofioticado de 

li::a revelación de e:stoa i~~:. La crueldad, entendida como el go?:o 

experimentado por el dolor ajeno, O'e ramifica en el aadiamo factual -el 

individuo oe convierte en el ejecutor material del dallo al prójimo- y el 

aadiamo vicaria! -el ouj eto se convierte en eapectador del dolor de el 

otro. 

En e:tte aentido, la columna vertebral de la crueldad de la imagen 

eotá conformada por la experiencia vicaria! del oadi:rmo o, como decia 

Roman Gubern, el sadismo voyeur. El dolor del otro convertido en 

eapectáculo tiene aua origene:r de:rde loo alboreo de la civili?:aci6n, por 
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lo que cabe recordar la.:s inve:itigacione.:s :sobre la ejecución tribal, ya 

pre:sente en el Paleolitico :mperior, que hiciera Haurice Davie en Africa. 

El Circo Romano, con eua lucha.:s de gladiadore.:s y, luego, a travé.:s de la 

irunolaci6n de lo:s primero:i cri:stiano:ii, en el ejemplo mA:s conocido de la 

tradición de o;idiomo vicarial palpable en la hiotoria de la humanidad. En 

otro rubro, la expre:sii6n art1:stica y la imagen cruel marcharon 

paralelamente cuando en el periodo helen1.:stico griego, la e:scuela de 

Rodao abandona la bOoqueda de la perfección eotética para dar paoo a la 

recreación de la realidad del horror y la tragedia humana. La imagen 

cruel, entonce:s, también entra al terreno de la:s arten. E:scultura:s como 

el Galo Moribundo y Laocoonte y sus hijos, son testigos prevalecientes de 

la inquietud helena por mootrar el lado oocuro de la verdad y el mundo. 

La legitimación de la imagen cruel eotá dada por el arte criotiano, 

que encuentra .:su punto climAtico en el arte Barroco. Temerooa de lo:s 

efecto:s de la Refoma Luterana, la curia romana fabricó un arte popular 

cuyo fin :ier1a el reforzar la fe de la grey amenazada. De e:ita forma, el 

Barroco, in:itrumento de la Contrarreforma, emociona en la iconograf1a lo:i 

martirio• de loo oantoo, el dolor de Crioto y lao llama• del Infierno. La 

exaltación del dolor exteriorizado pre:rente en el Barroco, per:iequirt1. la 

con:rigna de aleccionar al fiel apelando al impacto viaual. 

Aqul. entra el concepto de la hiperrealidad como una de la• 



1!17 

caracterl•ticao de la imagen cruel. La hiperrealidad, entendida como la 

exacerbación de un trozo de realidad, a:Jpira a :ruatituir la apreciación 

directa de la:s co:sa:r. 

En México exi•te una amplia tradición de la imagen cruel. La fuoión 

de doo cultura" intenoao explica que el mexicano participe con fruición 

de la gran variedad de la• manifeotacione• del oadiomo icOnico, Loo 

aztecao, pueblo bárbaro y oanguinario que •e apropió de lao grande• 

cultura• de lo" pueblo• que oojuzgaron, practicaban la crueldad factual y 

la vicaria! en :m:s fe:stividade:s civile:r y reliqio:ra:s, como :renalaba 

Laurette Séjourné, uaanza que entraria en choque con la ferocidad de la 

Conquiota y, •obre todo, con la impooición por la fuerza de un 

catoliciomo plagado de tormento• y Criotoo •angriento•. De ah1 que el 

quoto por el dolor ajeno haya encontrado en México un campo fértil para 

germinar. 

La:s revi:,ta:s e:specializada:s en nota roja, ejemplo de la crueldad de 

la imagen que oe manejó primordialmente en el preoenta aotudio, eotá 

"upeditada por la imagen. Lao publicación oe vende por la• imágene• que 

contiene, gracia:r a lo:ii mecani:rmo:s de :sadi.:tmo vicaria! que implica la 

iconografla de la crueldad. 

La página de nota roja impreaa no :re lee por :rn información, :rino 

por :m emotividad, e:i decir, por :su expre::iii6n. Con antelación al 
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contenido oe oitaa la forma, La diotribución fotoqrAfica y la relación 

entre texto e imagen, preaente:r en laa páginaa de laa publicacionea 

e.:1pecializadaa en nota roja en México, aon una mueatra incontrovertible 

de que éota• oon principalmente iconogdficao y la eocritura periodi•tica 

ea aólo la parte complementaria del ambiente viaual creado en torno a un 

hecho noticioao. 

Leo ouj e too fotogrAficoo en nota roja impreoa determinan la 

eotructura de la pAgina iluotrada, El principal oujeto fotogrAfico e• la 

victima, alrededor de la cual oe diopondd la información, La victima, 

como imaqen "eje", :rerá fotografiada en planea gene.ralea y acercamiento.e, 

y como requioito:r fundamentale:s tendrá. que eetar circundada por elementoa 

e:rcatológicoa, ademán de e:Jtar muerta. 

El victimario, debidamente aprehendido, en un intento por reo altar 

la cualidad torva de ou preoencia, oerA fotografiado en medi.um shot o en 

med.t:um clase up, casi oieq>re eq:mnando el arma homicida. Los cuerpoe de 

:seguridad pOblica, por :m parte, aparecerán en la repre:rentaci6n leónica, 

en el deoempefto de ou labor. 

Leo hecho• criminale• atractivo• para la conformación de la imagen 

deben :ser :sangriento:r, por lo que la muerte violenta de la victima ea el 

principal motor de facticidad, De ahi que loo acontecimiento• 

auaceptiblea de ser iconizados pueden indentificarae en doa nivelea: 
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a:re:rinato:r y accidenteo. La imagen cruel :se convierte· en el medio a 

travé:s del cual el e3pectador deocarga, por el canal vi:sual, :ru:r 

pul:sione:s aqre:tiva:s. El a:se:tinato, como el .:iupremo acto criminal que 

puede ocurrir en :sociedad, plantea do:s elemento:!', uno .eubcon:5ciente y 

otro con:sciente, donde en el primero e:stá latente el placer vinculado con 

el dano ajeno, en tanto que en el :segundo "ª encuentra el temor racional 

a la muerte de :si mi:smo. 

El texto e:tcrito en la:s revi:rta:s e:tpecializada:s en nota roja, ea un 

reforzador de la imagen. Mientra• que la iconografia period1otica •urgió 

como elemento que ilu:straba determinada información noticio:sa, en la nota 

roja eopecializada cumple una funci6n inveroa. Sin embargo, el texto 

eocrito oerá el que condicione la interpretación final del lector, al 

mi:smo tiempo que contendrá la carga moralizadora de e:sta:s publicacione:s. 

Por medio del texto periodi:rtico, :re de:rcubre la mi:rión aleccionadora de 

la:r reviata:r e:rpecializada:r en nota roja, gracia:r a la aobreadjetivación 

a la que aon :ruj eto:r loa per:ronaj es centrale:r (victima, victimario y 

cuerpo:s de aeguridad pública) • En una franca violación al precepto de 

objetividad regidor de la ética period1otica, la redacción en la• 

reviata:r e:rpecializada:r en nota roja externarA juicio:r de valor, 

:robreadj eti vaciOn y e:rcatologia verbal para dar un men:raj e opueato a lo 
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pre:sentado, e" decir, mediante la imaqen cruel "ºportada por el texto, :te 

utilizad el aadiomo vicarial para dar un menoaje oocial al lector. 

La imagen cruel tiene do:1 funcione:ii: la primera e:r otorgar al 

eopectador un oolaz ldiveroiónl para oatiofacer ou" pubione• agreoiva" 

por medio del ojo y de lo repreoentadoi la oegunda e• que la mioma imagen 

cruel ee utiliza como herramienta para aleccionar al ob:iervador. 

La función aleccionadora de la l.magen cruel puede ramificar•e en 

treo conaiqna3: moralizar, ideologizar o e"tablecer una denuncia :1ociaL 

La mioión moralizante de la imagen cruel eotá encarnada por el 

diocernimiento del Bien y el Mal, remarcando la inconveniencia de la• 

accione" que atentan contra la integridad del hombre entre lo que eo y lo 

que debe oer. La función ideológica intentará fortificar la• creencia• 

politica" en determinada "ociedad, como lo hizo Eioen,,tein con ouo 

montaje.e de atraccione:s dentro de :1ue cintao en la eacuela aoviética o 

loo nazi,,, por medio de la" imágene" documentale" del holocauoto judio 

que lo:s mi:1mo:1 naziis filmaron, para reforza:r el Culto a la per:sonalidad 

del FQhrer (im.lqene:s que, en mano:s de lo.:t aliado:s, airvieron para 

aumentar el de,,pre,,tigio de la Alemania de Hitlerl. 

La imagen cruel como denuncia "ocial obedece a la intención 

altruiota de alquna:s per:iionaa, quiene:s emplearon la iconografla para 

inotituir una condena al alcance de la mano por la" iniquidad•" de la 

:iociedad (cabe recordar, como ejemplo, loa docwnentale:s 8obre la hambruna 
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en paioeo del :?ercer Mundo). 

La• reviotao eopecializadao en nota roja contienen esta• treo 

oonoiqna• dentro de función aleccionadora: 

A) Moraliza en el tratamiento a lo• oujetoo fotográfico.,, 11iendo la 

victima el Bien tranogredido (a meno" que haya propiciado ou deceoo), el 

victimario encarna al Mal (engendro del demonio, chacal aae3ino), y loo 

cuerpo• de oeguridad pública repreoentan la juoticia inexorable. La 

"obreadjetivación, la cemmra a lo:t cuerpo:s de:mudo:t (el :1exo como tabú 

morali,,ta.J, lo:ii juicio:J de valor como aCWJadore:s iq>lacable:r de la:s 

"mala!!' accione~"' y, como elemento clave, el p.recepto "crimen y ca:iitigo", 

que demueotra que "el crimen •ieq;,re paga• y que la" conducta• de..viada" 

:.iempre 3on :1ancionada:s. 

B) La imagen cruel en "u •entido ideológico, dentro de la" publicacioneo 

de nota roja, oe quedó en oupooición ya que eo impo"ible determinar "i el 

trato apologético a lo• cuerpo• de Deguridad pllblica oe debe o bien a un 

de~eo de lo,:, red.actore:s por e:itar en buena:7 relacione:s con quiene:s pueden 

facilitar ou trabajo, o bien con» un mandato •uperior e"tablecido por la• 

in:iititucione:s en relación con la manera cómo deben :iier tratado:I', en una 

pretenoión por trazar una oociedad ideal, donde. no existe la i.Jlpunidad. 

C) En cuanto a la rn.i.:dón de denuncia oocial, é~ta e:s obvia :fi tomamos en 

cuenta el encargo moralizador de e3ta3 publicacione3. 

De e:Jta forma, la imagen cruel en la nota .roja eZJpecializada dom.anda 

al aadiomo vicarial para ••r vendida, pero al mi...., tieq>o, tomando 

ventaja 
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de e:iita condición, introduce una lección moral y una advertencia :iiobre 

la:s conducta:s antiaociale:ii. 

Ahora, en cuanto a la :supue:iita influencia negativa de la imagen 

cruel en la :sociedad, deapué:ii de revi:sar 10:1 e:iitudio:s que al re:iipecto 

realizaron te6ricoa como Vanoye, Hetz: y Aumonte, llegamo:s a lo :siguiente: 

l J Exiate una di:iitancia entre e:spectador e imagen, ya que el ob::rnrvador 

:iiiempre :se :sabrá ajeno a lo que ve, e:s decir, ae :sabe fuera de la 

:1ituaci6n o :situaciones repre:iientada.s. 

21 A:s1, :te at\ade la teorla que la:ii emocione:s cauaada:ii por la imagen 

fabrican proce:so:t emocionale:ii fraronentario:ii, por lo que el pa:so de la 

emoción a la acción ea prácticamente inexi:iitente. En el momento en el que 

:se impone una di:ttancia entre el e:11pectador y la repreoerltación 

iconogdfica y é•ta implica una relación efimera y momentánea entre 

oujeto y objeto, entonceo el compromioo latente del que mira con lo 

mirado eo igualmente fugaz. 

3) Aunado con lo anterior, eotán loo concepteo de hiperrealidad y la 

pérdida de la capacidad de a•ombro. La hiperrealidad, entendiéndo•e é•ta 

como el "exce:110 de realidad" (Jean Baudrillardl r a fuerza de reiterar 

imá.qene151 exacerbadao y eocatológical5ir termina por deotruir la capacidad 

de a•ombro. De ah1 que la •aturación de im.1gene• hiperreale• fa•tidia e 

inhibe al eopectadorr de tal forma que o6lo oe familiarizará con lo vioto 

ha:1ta la :saciedad y entrará a formar parte de la banalizaci6n de la 

imagen cruel. 

Entonce:1, tenerooo 4 elemento~ que hacen ineficaz la influencia de la 
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a) La di:itancia entre e:ipectador e imagen. 

bl La actitud ajena y externa del e•pectador frente a la imagen. 
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c) Saturación del e•pectador cau•ada por la hiperrealidad de la• 

imlgeneo, 

di Pérdida de la capacidad de aoombro, 

En el. cuarto capitulo •e habló con amplitud •obre la influencia que 

la violencia audiovi:iual ejerce :sobre 10:1 nif\0:1, debida no a la imagen, 

•ino a factore• biológico• y p•icológico• que demueotran quo el nino no 

••be diotinguir entro la realidad y la ficción, adem&• de que la conducta 

infantil •e rige por la imitación. 

En el cano de la nota roja impre:ia, la :1upue:1ta influencia negativa 

que tiene frente al crimen e:ii, :tin embargo, poco probable ya que, ademá:t 

de conformar publicacione:1 con funcionen in:1tituc~onalei5 perfectamente 

identificada:i, la e:itructura de la mente criminal :1e erige por cau:1a:1 muy 

profunda:1, como la de:1compo:1ici6n :tocia!, la :1ituaci6n económica, lo:t 

trauma:1 de la nin.ez y, en grado :superlativo, a cierta:s di:1funcione,, 

cerebrale:i, alguna:i de origen genético. 

La:s revi:sta:s e:ipecializada:s en nota roja, por antonoma:iia la imagen 

cruel con fine:s aleccionadore:s, cumple una función :social e:speci.fica, en 

la cual lo:s mensaje:s moralizante:s y de denuncia :social que encierran 

e:stAn dirigido:s a :sectore:s de población bajo:s, de donde, preci:samente, 

emerge la mayo1· parte de la delincuencia. De ahi que :su exi:stencia en el 

periodi:smo 
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•ea iltil y encomiable por la• funcione• que de•empefta tanto como 

canalizador de inotintoo, como por e:iitablecer leccione" al alcance de 

aquello• quiene• la• frecuentan. 

El capitulo cinco determinó que, para hablar de una eotética de la 

imagen cruel, eo neceoario remitirno:1 a la definición primigenia del 

concepto, eo decir, aquel que la concibe como la :senoaci6n, producto de 

una contemplación. 

A manera de reflexión, identificamo:11 que lao emocione:1 que 

experimenta un eopectador frente a una imagen obedecen a :iu propia 

coomovi:siOn y a ou:si expectativa:s, por lo que eo frecuente que la 

oen:sación como producto de una contemplación rebaae la:s pretemdone" de 

la intencionalidad crudora. 

La :ieducción, como elemento que encierra :Jimboloo, ea parte 

inherente de la apreciación eotética de cualquier imagen, por lo que la 

emoción y el iq:1acto de la imagen radica no en lo que mueatra 

explicitamente ("stud.ium" bartheano) sino en lo que sugiere ("punctum"). 

Exioten doo categodao eotéticao dentro de la imagen cruel. por un 

lado, tenemoo a la encarnada por la •educción y por el men•aje que 

traociende lao frontera,:, de lo material y objetivo. Por el otro, podemo:s 

identificar a la imagen cruel hiperreal, que dado ou carácter explicito 

{mueotra todo y no :sugiere nada), e:s equiparable a la imagen 

pornográfica. E•te último tipo de imagen cruel, excluye por definición 

cualquier conoideración eotética, y el ejemplo mi• palpable de la 
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fotografiao de nota roja eopocializada. 
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Aunque e:r muy di:rcutido el hecho de con:riderar una verdadera 

eotética dentro de la imagen cruel, podemoo afirmar que éota exiote oi 

con:rideramo:r que cualquier imagen que de:rpierte en el eopectador 

emocionezt y :rentimiento:r, logra pla:!lmar la trascendencia que va mi:r lejo:r 

de lo material. En el caoo de la crueldad de la imagen, la oeducción 

funciona de la mioma forma como lo hace en la vaotedad iconogdfica 

reotanter oiempre exiotirá eotética cuando hallemoo un efecto 

extraordinario que logre rebanar nue:rtra .simple aprnciación de laa co:iiao. 

La eotética en la imagen cruel oe da en el paoo de la objetividad máo 

racional a la oubjetividad, equiparable al e•p1ritu, 
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Periódico.: 
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EL NUEVO l\LAlUIAI 

PELIGRO! 
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EXCELSIOR 
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THE SUN (Gran Bretona) 

THE NEliCAS:crJ! NEWS (Gran Bretona) 



.... 

"EL JICOTE" 

"LA GASERA" 

"EL CENTAVO PERDIDO" 
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