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~De una costilla de AdA'n, canta el Cic'!ncsis, Dias creo 
a la mujer. CJesdc entonces la mujer ha c'Vzado la historia 
protagonizando el amor, generando la vida, cscenilicando 
la gran aventura que significa existir .. Es toe.lo concepto 
estético del íen6rncno humano .. La mujer en el arte es la 
armonf.:.'1, la música, es el color y el ritmo .... De ella surge 
la escala de valores que permite gustar lo que es bello y es 
bueno. Eva nunca se entrega para sieRJprc .. Nuevas 
manzanas surgen de sus manos y el hombre se detiene 
para observarla. Si es poeta le canta, si es pintor la 
interroga sobre el lienzo, si es músico le llord melodías .. 
Por la mujer es artista el artista, desde que el mudo es 
mundo, si11lo tras siglo. Y en el siglo que ha pasado inventó 
un nuevo arte, el fotognffico, que encerró en una c:ija 
milagrosa la facultad divina de dar eternidad a los 
segundos.• 

VICENIE LEÑERO 

La imagen femenina forma parte de un todo 
dinámico e interrelacionado que moldea a la 
sociedad. Estas imágenes se hicieron al principio 
para evocar la apariencia de algo ausente, la gente 
las mira de una manera condicionada por toda 
una serie de hipótesis o suposiciones aprendidas 
a lo largo de su vida, como la belleza. Sería difícil 
tratar de acercamos con precisión al concepto 
de belleza femenina, ya que, la belleza que 
conocemos, esta bajo un mundo Europeo 
Mediterráneo y Occidental, y entonces daríamos 
el mismo pensamiento para todos los pueblos. 
Kenneth Clark nos habla de que hay y siempre 
ha habido dos tipos de belleza que ha llamado 
clásica y característica. Pero el descubrimiento 
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de la belleza femenina en algunos aspectos como 
lo valoraron los egipcios, ha permanecido en la 
vida •civilizada•, hasta nuestros días. 

Fue en el News de Londres en 1622 que se 
conoce la primera imagen de una mujer 
publicada en un medio impreso con fines 
publicitarios. A partir de que nace el consumismo 
con la Revolución Industrial, estas apariciones 
fueron incrementandose. Pero después de la l ª 
Guerra Mundial, por 1919. las clases trabajadoras 
exacerbaron fuertemente, sentimientos 
anticapitalistas. 

Con la llegada del consumismo, durante el 
periodo 1922-29, surge la publicidad en forma 
masiva y empiezan a definirse tácticas para 
resolver los problemas de la distribución, la 
competencia y la estrategia. Cada día se hacía 
más claro que el lenguaje de la publicidad tenía 
que expresar el imperativo de una hegemonía 
social e ideológica. A medida que la mujer se 
fue convirtiendo en un factor importante, surgen 
publicaciones destinadas al consumo femenino, 
como Vogue y Harper's Bazar, entre las revistas 
más importantes. Posteriormente con 
publicaciones como ElleyMacCall'sentre 1952 
y 1967, periodo en el cual este tipo de 
representaciones y literatura publicitaria, 
predomina un empleo intensivo de la fotografía 
y criptogramas psicoanalíticos. De ahí en 
adelante observamos en las portadas de estas y 
otras revistas un criterio basado en la incitación 
erótica y en el descubrimiento de datos de 
feminidad. 

1 
1 



Est:os mensaje visuales present:an un nivel 
dist:int:o e individual: el input: visual, que consist:e 
en una abundancia de sistemas de símbolos que 
ident:ifican acciones, est:ados de ánimo, 
direcciones; símbolos que van desde los de gran 
detalles representacionales a los completament:e 
abst:ract:os. Gran parte de lo que vemos en las 
portadas de revist:as, sabemos de su interacción 
y de su efect:o causado a la percepción humana 
sobre el significado gracias a los estudios de 
Gestalt:, abordando la comprensión y el análisis 
de cualquier de est:as imágenes, como un todo 
constituido por partes interactuantes que pueden 
aislarse y observarse en completa independencia 
para después recomponerse. 

Ent:onces así podremos analizar cualquier 
imagen desde muchos puntos de vista, analizar 
los elementos básicos de diseño, la composición 
y el estilo visual, como también comprender el 
lenguaje: modo o estilo de vida, prestigio, elite, 
moda, cánones de belleza, status, etc. Pasando 
también por prescripciones acompañadas por 
estas imágenes como requisito ineludibles: la 
moda del vestido, el maquillaje, y el arte del 
peinado. 

En ninguna otra parte de la historia ha habido 
tal concentración de imágenes, tanta densidad 
de mensajes visuales, que estamos tan 
acostumbrados a ser los destinatarios de miles de 
imágenes que apenas si notamos su impacto total. 
Lo que percibimos como único no es lo que nos 
muestra la imagen; su primera significación ya 
no estriba en lo que dice, sino en lo que es. La 



revista femenina es un factor determinante no 
sólo en la formación ideológica. sino como pane 
de un contenido general. con características y 
fuerza propia. 

La mujer como símbolo en las 
publicaciones, será visto desde un plano 
universal. globalizado ... (occidental), hasta 
basarnos en el análisis de las portadas de 
revistas, «las revistas de la mujer para la mujer•. 
que comprenderá un examen formal y conceptual 
en su contenido temático general. Las revistas 
elegidas como muestra son: Vanidades, 
Cosmopolitan y Kena. 

..._.. 
•El nacimiento de Venus• 

Sandio Bottlc:clli 

Cen::a de 148S 

• ..._.. 2 

i.._..3 

•Jcane Avril• 

Henrt de Toulow-Lautrcc: 

1699 

•JollJn

COSMOPOLITAN 

Foro' Patticlt o.n.n:hclier. 2003 
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1.1 

Primeras 
manifestaciones 

1-::> ara el desarrollo de este trabajo, es im-1. portante remontamos hasta las prime-
ras apariciones de imágenes simbólicas 

de la mujer, ya que Intentar representar las ex
periencias de la humanidad y descifrar sus con
ceptos a través de la historia, han sido tan va
riables como el concepto de la Belleza, y más 
aún el de belleza femenina, donde se ha trata
do de traducir de manera cada vez más com
pleta en cualquier tipo de expresión visual, lo
war una armonía de las formas y de los colo
res para poderla representar. •No se trata de 
la reproducción exacta, si acaso la aproxima
ción. La Belleza no es. en efecto, sino la ima
gen de un suei\o tan antiguo como la humani
dad •• c:1.> 

El hombre comenzó a vestirse por motivos 
estéticos y no por necesidad. Según los socló-

1 

logos, se adornó antes de cubrirse; desde el 
origen de las sociedades, ha tratado de embe
llecerse. Desde el arte prehistórico, que sólo 
podemos conocer acudiendo a testimonios hu
manos materiales, el hombre primitivo suplió 
sus necesidades básicas de supervivencia: ali
mentación, abrigo y vivienda, deseó comuni
carse: se expresó representando el pelisro, su 
admiración, respeto y temor por los animales 
principalmente. •Su mente fue el ojo que vio al 
animal.• 12 1 

Los primeros objetos que se fabricaron fue
ron con fines utilitarios, y así como el ojo no 
ve, sino que el hombre lo utiliza para ver, Igual 
sucede con la sensibilidad, muy pronto estos 
hombres comenzaron a manifestar y favore
cer el desarrollo de lo sensitivo. •Una dife
renciación Importante, es que entre una facul-
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tad humana y sus productos, el arte nunca po
drá ser considerado facultad humana debido 
a que es producto de la sensibilidad.• 13 1 

Aunque las mujeres eran repre
sentadas en diversos objetos 
desde la Edad de Piedra, estas 
no precisamente tenían el co
metido final de representar la 
belleza. sino más bien, el de re
presentar las experiencias de la 
comunidad, el resultado final era 
de orden más significativo, era 
mostrar sus principales atribu
tos del cuerpo de una manera 
exagerada, desnudas, donde el 
sexo está claramente marcado 
como se muestra en la •venus 
de Willendort•. Los artistas de 
la Edad de Piedra, estos hombre 
primitivos buscaban el símbolo 
de la fecundidad, ya que era lo 
más Importante: vientres abulta
dos simulando embarazos, los 
senos pendiendo del cuerpo, el 
rostro no existe o está toscamen
te marcado. Ella aseguraba la 
continuación de la especie. 

Para la mayoría de los estu
diosos de la historia del arte, la 
transición del periodo paleolíti
co al neolitlco tiene toda la apa
riencia de una catastrófica declina-
ción, de acuerdo con normas culturales gene
rales, el último periodo significó un gran avan
ce de la civilización. •El Neolitlco en el arte, 
atestiguo un más amplio desarrollo de la sen
sibilidad estética, una conquista más de con-

2 

ciencia plástica, una unificación y clasificacl6n 
de la experiencia sensible.• 1•1 

En el pensamiento mesoamericano. todo lo 
existente era una mezcla de las esencias de lo 

femenino y lo masculino y era el predo
minio de una de ellas lo que determi

naba el grado de pertenencia de 
cada ser a uno de los campos 
taxonómicos. •Así. la parte feme
nina se vinculaba con la oscuri
dad, la tierra, lo bajo, la muerte, 
la humedad y la sexualidad.• 151 

Los atributos Ideales de la mujer, 
tal como los consideraban algu
nos pueblos mesoamericanos. se 
reflejaban en los consejos o des
cripciones de diversos textos en 
náhuau que nos hablan de la na
turaleza y condición de las mu
jeres. 

Figurillas femeninas encon
tradas representan el ciclo vi
tal de las mujeres del lugar: 
nacimiento. adolescencia. 
madurez. maternidad, ancia
nidad y muerte. así como ran
go social que ocupaban. En 
pictografías contenidas en los 
códices. la mujer le correspon
día un papel protag6nlco. 

Poco a poco vamos encontran
do la evolución de la representación de la be
lleza humana, de sus variaciones en el tiempo 
que se aftaden a variaciones en el espacio, de
terminadas. sobre todo. por el factor rell.Ooso. 
correspondiendo a la multlcldad de concepcio-
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nes de 10 bello, pero aün así no daríamos el 
mismo concepto para todos los pueblos, ya que 
la raza, la tradición, el espíritu van marcando 
una huella diferente a un Ideal que cada hom
bre se hace del concepto de la belleza. 

Cualquiera que examina la historia de arte 
occidental debe toparse con el predominio de 
imágenes del cuerpo femenino. •Más de cual
quier otro asunto, la figura femenina connota 
arte. La imagen Ideada de un cuerpo femeni
no, colgada en las paredes de una galería de 
arte, es un icono de cultura occidental, un sím
bolo de civilización y logro .• 15> 

Definir con precisión los límites de una cul
tura o de una civilización desde la cual parta 
el cuestionamiento sobre la misma, es una ta
rea prácticamente Imposible. •Toda cultura o 
civilización es una constelación de datos o de 
hechos de una complejidad prácticamente 
inextricable.• 17 1 Así que tocaremos elementos 
generativos para formar plena conciencia 
disentida y significativa. 

3 

1.v.,..us de Willcndod• 

Austria, 30.000-ZS.OOO a.C. Piedm caliza. 11.S cm. 

11 -Mujer divinizada por haber mueno en su primer pano• 

Fi¡rura de ccr.lmk:a procedente del Golfo de Méxko, 

pcrlódo Cl:blco. 

fil .Cabeza de mu~r de la Grotte du Pape. 

Fnmcla, hacia el ZZ.000 a.C. Marfil, 3.4 cm. 

e•> •Las Obras Maestras del Desnudo en la Pintura Universal• 
Daimon. Madrid, Espafta 1962. 

a> •Graphic Designer•. Hollis Richard. Thames and HU<bon. 
New York 1996. 

'" ·Crítica del Arte•. Acha Juan. Trillas. México 1994. 
••>•Imagen e Idea•. Read Hebert. Fondo de Cultura Económica. 

México 1975. 
es> •Arqueología Mexicana•- La mujer en el mundo prehispctnico. 

Enero- Febrero 1998. Vol. V - N.im. 29. 
<•> •The Female Nude•. Nide Lynda. Routledge. Londres,1987. 
"'•Sociología de las formas•. PuigAmau. a.a. Barcelona 1979. 
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1.2 

La Mujer en 
el arte 

~ ! Interés por la belleza desde los egipcios L ha permanecido como un valor en la hu-
manidad. •Las mujeres primitivas en el 

arte egipcio, aunque jóvenes y saludables no 
se les consideraba bellas. Los escultores egip
cios Inventaron un tipo de belleza que era el 
no ser igual.• '" Un ejemplo de que completa
mente el amor de belleza llenó a las mentes 
de artistas egipcios y probablemente de sus 
patrocinadores, es la tumba de Ramsés, don
de la idea de llenar de mujeres y hombres her
mosos las tumbas, se fue convirtiendo en una 
obsesión, ya que la jornada de ir al otro mun
do tenla que ser lo más agradable posible. 

En Egjpto sus artistas representaban a la mu
jer con el vestido pegado al cuerpo sin un solo 
pliege, ello como parte de una creencia de la 
supremacía del espíritu, aunado a la conser-

.,::;;.:-" - -.J. -

.ª~~ 
vación del cuerpo; por eso embalsamaban a 
sus difuntos y rodeaban a la momia en su tum
ba con todo lo necesario para la existencia 
ultraterrenal. •En las inscripciones funerarias 
se alaba a la mujer, la cual se representaba 
en su papel de ama de casa; si las hijas no 
asistían a la escuela y no desempeftaban nin
guna función pública, recibían en cambio, sin 
salir del hogar, una educación refinada dedi
cada a la música y al arte del arregJo perso
nal, a lo cual que se le concedía especial aten
ción.• ,,., 

Esta obsesión con la belleza, alcanzó su ce
nit con un 119nlal escuHDr, conocido con et nom
bre de lmhotep quien retrató a la reina Nel'er1tti, 
revelando una belleza delicada que apenas 
aparece de nuevo hasta el sllOO XIV en Fran
cia, combinada con una dulzura y humanidad 



que asociamos 
con el Renaci
miento Italiano. 
Este momento de 
Inspiración ape
nas sobrevivía en 
el período de 
Tutankhamun, y 
después de esto 
el arte egipcio 
recayó en sus mil 
aiios de monoto
nía. Pero en al
gún momento du
rante este perío
do un escultor 
desconocido lo
gró un pedazo 
deslumbrador de 
belleza femeni
na, •La Senora con Peluca·. En el catálogo del 
museo del C&iro dice: ella podría ponerse ade
lante como la primera mujer bonita en el arte. 

La belleza femenina en la pintura oriental nos 
permite apreciar y comparar el abismo que 
separa las diversas concepciones de la belle
za femenina. En India. Persia y Japón, cuyas 
obras tuvieron a la mujer como tema princi
pal, fue debido a su religión, costumbre y su 
concepción del amor. Mientras que en 
Mesopotamia las encontramos en pinturas 
adornando grandes muros y puertas, en la In
dia se manifestaba en figuras en piedra y bron
ce, la influencia persa altero su desarrollo. In
fluencias como la China y Japonesa eran esen
cialmente de orden meditativo. 

donde la mujer, Incluso desnuda, desempefta 
una función que justifica su presencia en el 
cuadro: es la compaftera de juetflDS del YBrón 
o de un •Dios•, es la sirvienta, también espera 
a su enamorado, o simplemente se está pei
nando o baftado. Esta doble misión armoniza 
la presencia que desempena, por un lado pa
reciendo una mujer mortal, y por otro, es el 
camino hacia la divinidad més allé del alcan
ce del hombre, mostrando así un nivel estéti
co muy notable en biombos, puertas, sedas y 
papel. 

Estas escenas ofrecen menos Interés en el 
color y més en las líneas que reproducen la 
gracia natural del cuerpo femenino. •El artista 
omite todo detalle que pudiera desviar la aten
ción de lo esencial. Una línea basta para es
bozar el rostro alargado y ojos como almen-

dras, su boca 
aún més peque
na y nariz poco 
larga, palidez en 
la piel y esbeltez 
de la silueta, son 
característicos 
del Ideal de Belle
za japonés.• 13> 

En la pintura y 
escultura gr¡eps 
el hombre y la 
mujer han repre
seniadoesta fu~ 

ción paralelamente. Kenneth aark nos dice 
que hay dos tipos de belleza, la aáaica y la 
Ceracteñstica. La belleza cl6sica que alcanzó 
su clímax en la Grecia anti&ua dependía de la 

Las representaciones femeninas de Oriente, simetría, de la proporción establecida y en ras-
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mación ma)IOr a la cara. No obstante estos dos 
tipos de belleza tienen mucho en común. 

•Las formas rectilíneas de los pliegues en las 
vestiduras griegas y su empleo de un naor fun
cional. están en correspondencia directa con 
la forma misma de los templos.• 14 > El símbolo 
de la belleza femenina griega se encama ge
neralmente en las formas 
femeninas. la belleza mis
ma se llama Afrodita o Ve
nus. el artista hizo de ella 
el principal tema. de esta 
manera. al despojar a la 
mujer ideal de las imper
fecciones terrenales. el 
hombre no rinde homena
je a Eva sino a Venus. 

Al modelo platónico de 
Venus el artista ha trans
formado lo común o los ob
jetos terrenales en celes
tiales. Desde las edades 
primitivas, Venus era la pri
mera manera de las belle
zas. Encama en astrologfa 
la atracción instintiva, el 
sentimiento. el amor, la 
simpatía, la armonía y la 
dulzura. Es el astro del arte 

.#-

IV 

y de la agudeza sensorial. del placer y del atrac
tivo. •Se le atribuye todas las manifestaciones 
de la feminidad (el lujo. la moda, el adorno. 
etc.). de hecho su SiW'IO zodiacal esta en rela
ción con las particularidades de una silueta 
femenina•. 15 1 Agrupa en una asociación 
afectiva de sensaciones. de sentimientos y de 
sensualidad, la atracción simpática hacia el 01>-

7 

jeto. la embriagUez. la sonrisa. la seclucei6n, 
el arranque del placer, de satisfacción. de aozo 
y de fiesta, estados emocionales que comuni
can el encanto. la belleza y la llJ&Cla 

Como divinidad aparece en todas las 
mttologfas con los atrac:tNos más bellos: no se 
conciben adornos que pudiesen rivalizar con 

los de Afrodita. •Nacida de 
la espuma del mar, 
Afrodita. símbolo de la be
lleza perfecta. es una mu
jer que no ha conocido la 
Infancia y nunca conoce
rá la vejez.• ... , Diosa de la 
mlis seductora belleza 
cuyo culto. de ori119n asi6-
tico. fué celebrada en san
tuarios. principalmente en 
Citera. hija del semen de 
Urano (el Cielo) derrama
do sobre la mar. después 
de la castración por su hijo 
Cronos (de ahí la leyenda 

~ del nacimiento de 
Afrodita. a partir de la es
puma del mar); esposa de 
HefestD el Cojo. Simboliza 
la fecundidad, no en sus 
frutos sino en el deseo 
apasionado que encien

den entre los vivos. -Ella extravía incluso la 
razón de Zeus. él, el más wanc1e de los d~ 
ses ••• ; incluso ella abusa cuando quiere ••• • •Es 
el amor en su forma meramente física, el de
seo y el placer únicamente de los sentidos, ex
presa la peryenst6n sexual. Afrodita podría apa
recer eotn0 la diosa que sublima el amor sal
vaje, in~ndolo a una vida verdaderamente 
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humana.• 171 Grecia dejó al arte europeo, un 
amor Indestructible de la belleza física •• 

Una serie de figuras de mujeres, conocido 
como el Kore, que estaban de ple 
en la Acrópolis de Atenas, que de
bió de haber tenido algún propósito 
ritual ciertamente, cuando este ri
tual cambió y la Acrópolis fue re
construida, fueron tirados, pero han 
emergido (del cascote circundante) 
notablemente bien conservados. El 
llamado Peplos Kore que muestra 
en una columna simple, el cuerpo 
vencido por una cabeza de vivaci
dad adorable. Los Kore contradicen 
la noción popular de que los grie
gos eran Indiferentes a la belleza fe
menina, o por lo menos que lo tra
zó favorablemente para el varón. 

Las mujeres gnegas tenían el ideal 
de ser bellas hasta la longevidad, y 
esto ha permanecido notablemen
te hasta la actualidad. 

Encontramos cabezas esculpidas 
de la belleza Ideal de mitad del de
cimonono siglo, y todavía se toma
ría como un ejemplo de belleza per
fecta. La nariz y la frente en una lí
nea, el labio superior es muy corto. 
Todas las transiciones son Usas. El 
mismo sistema todavía está claro en 
lo que era una vez la más famosa 
de todas las figuras antiguas, la Venus de Miio, 
mostrando prácticamente ningún rastro de 
emoción humana, pero a finales de ese siglo 
los ojos nos puede parecer fuera de una dls-

8 

tanela Imaginarla con un cierto patetismo. Las 
más familiares ruinas, de las más hermosas. 
el Luto de Atena, está como un epigrama in
agotable que resume un entero complejo de 

pensamientos y sentimientos: nun
ca quizás el cuerpo de mujer fue 
usado con tal referlmlento como un 
vehículo de emoción profunda. 
Muestran el sentimiento que han lla
mado romántico, que nos recuerda 
cómo es Incompleta nuestra noción 
tradicional del arte clásico. La con
cepción clásica de belleza se difun
dió a lo largo del mediterráneo, en 
parte de la propia Grecia y en parte 
de las colonias de Slcllla e Italia del 
sur. Los medios principales de esta 
diseminación eran la acunaclón. Así 
como las monedas fueron dlsena
das por los escultores más finos, los 
pintores principales decoraron ele
gantemente frascos de vino con fi
guras humanas. Los talleres de es
cultores en Atenas hicieron las lla
madas estatulllas de Tangará, casi 
todas representaban mujeres her
mosas. 

La escultura antigua encontrada 
en Roma se Importó de Grecia. Pero 
es justo decir que el amor romano 
al retrato, produjo unas cabezas de 
mujeres que se agregan a nuestro 
concepto de belleza. como la cabe
za de Poppea. 

En Roma de la época imperial, la mujer pue
de Instruirse como un hombre y dedicarse al 
estudio del griego. •Las romanas de la buena 
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sociedad se casaban muy jovenes, con el fin 
de liberarse de la tutela paterna, después se 
dlvorsiaban y pa
saban de un ma
rido a otro, y ya 
en la época tar
día (Siglo IV) de
bían ser bailari
nas náuticas y 
presentarse en 
exhibiciones, se 
entrepban al de
porte.• <9 > 

Ninguna mara
villa en el con
cepto Helenístico 
de belleza feme
nina permaneció 
Incluido en el 
arte europeo después de que todos los otros 
elementos de clasicismo habían desapareci
do. Unos trabajos supervivientes de la mues
tra del Imperio romano tardío, fue un nuevo 
tipo de belleza que parecía anticiparse el esti
lo de Ravenna con tradición de urbanidad clá
sica. Las caras ovales, ojos grandes, y las ce
jas arqueadas están presentes. Podría llamar
se como las primeras grandes obras de arte 
bizantino. 

Durante la desintegración del Imperio ro
mano en el Oeste, la belleza femenina podría 
ser raramente asunto de arte, para cuando el 
arte reavivó, pues era casi exclusivamente 
como el sirviente de la nueva rellgtón, hacia el 
fin del duodécimo sll!Oo. esos primeros temblo
res de sensibilidad que era producido por uno 
de los más grandes estilos en la historia que 

vinieron, el Gótico y entre los muchos logros 
del estilo, estaba un nuevo tipo de belleza fe
menina. Pero en algunas figuras hay un ritmo 
y una nueva actitud hacia la humanidad, en 
particular hacia la belleza femenina. Las Vír
genes más hermosas son de hecho más refi
nadas y exquisitas, y aparecen y reaparecen 
en el arte europeo por casi doscientos anos. 

El Díptico de Wllton, que no puede ser ante
rior al ano 1 400, que revela el mismo Ideal de 
belleza femenina, que podría encontrarse en 
el 1200. Los escultores medievales, anos pos
teriores eran incapaces de nuevas Invenciones, 
e Incluso de una visión pslcológtca Inespera
da. Había muchos miembros de la congrep
clón de Notre Dame ciertamente de una gra
cia magnifica, que fue sobresaltada para po
der ver a •Nuestra Madre y al Cristo infantil•, 

que se vuelven 
tan enfáticamen
te en las direc
ciones opuestas, 
que aceptaron la 
creencia de que 
tocias las lmáge.. 
nes estaban Ins
piradas por Dios. 
En el temprano 
siglo XV la con
vención gótica se 
había compues
to a muchos pun
tos. 

En la Edad Media se conoció y apareció la 
higiene. Son vastas las Imágenes de mujeres 
banándose. Los perfumes y los afeites eran 
tan costosos que se usaban muy poco, con ex-
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cepclón de las mujeres de la mala vida. •Toda 
mujer deseaba tener, como sucede hoy, un cu
tis transparen
te; de la donce
lla ideal se de
cía: Su piel es 
tan f'lna, que 
cuando bebe, 
se ve deslizar
se por la gar
ganta el vino 
rojo.• <9 J 

El retrato de
sarro 11 ó una 
nueva Intimi
dad, y por las 
manos del pin
tor Dieric que 
ha hecho del 
rostro de las mujeres santas un lamento as
cendente de dolor. Ya no se pintaron las muje
res en el aislamiento poderoso, se representó 
una parte de una vida notablemente civiliza
da. Al final de ese siglo, desnudó a la mujer de 
su ropa, y aparecieron en una variedad de pre
textos, principalmente relacionado con hechi
cería o brujería. 

Así el desnudo entra en el arte europeo, no a 
través de la sensualidad, pero si a través de la 
magia y la verdad. Hay un sentimiento gran
dioso de verdad en Bathsheba de Memllnc. Por 
otro lado, la Venus de Cranach es una fanta
sía erótica. Él descubrió (relativamente tarde 
en su vida) las cualidades seductoras de un 
cuerpo delgado, y creó una serle entera de Ve
nus elegantes, totalmente desnudas salvo con 
sus enormes sombreros. Estas figuras delga-
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das, provocativas se pintaron en esa misma 
dácada como las grandiosas diosas de Tiziano. 

El concepto entorno a la belleza femenina 
logró sus triunfos més completos en el Rena
cimiento italiano. •Nosotros necesitamos sólo 
pensar en Bottlcelli, Leonardo da Vincl, 
Raphael, Glorgione y Tiziano para ver en nues
tra mente, que ellos son el ojo de una proce
sión variada de mujeres maravillosas unidas 
por la gravedad de su belleza que todavía se 
ha retratado.• <10> 

Mientras que Francia atravesaba el periodo 
ml!is sombrío de la guerra de los Cien Al'los y 
Gran Bretana se empeftaba en la Guerra de 
las Rosas, Italia estaba en la época del Rena
cimiento con una situación politlca y económi
ca que favorecía la exaltación personal, y el 

comercio contri
buyo a crear un 
clima espiritual 
que permitió el 
florecimiento de 
un nuevo huma
nismo. 

Se vivió una 
transformación 
del corte del ves
tir femenino, co
menzó a realzar 
las líneas del 
cuerpo; en las 
mujeres nació la 

preocupación por la silueta. Posteriormente la 
cintura habría de marcarse y pronto surgiría la 
Idea de equilibrar una sllueta alar&ada. 
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•Mientras que el resto de Europa no se eman
cipaba a la mujer, las Italianas del siglo XV tu
vieron oportunidad 
de desarrollar su per
sonalidad. El mejor 
elogio que se le podía 
hacer era decirles 
que tenían espfrltu vl
rll, un alma vlrll. Ha
blaban latín y hacían 
poesía. La cultura era 
el bien más precia
do.• 1ui A la mujer se 
le consideraba Igual 
que al hombre, había 
libertad de costum
bres y conversacio
nes. 

En franela Cristina 
de Pisano, italiana que recidía en la corte, que 
viuda muy jóven y con hijos, decidió ganarce 
la vida con la pluma. Precursora del feminis
mo, proclamó que la mujer era Igual al hom
bre ya que si bien su fuerza ffslca es Inferior. 
poseía una fuerza moral y una capacidad In
telectual semejante. 

El rumbo se preparó en la primera mitad del 
siglo XVIII por el Fraile Filippo Lippi y de Luca 
Robbia. Filippo continuó la tradición gótica de 
sensualidad idealizada, pero lo hizo de una ma
nera más individual, muchos de estas muje
res que se parecen a nosotros las personas 
reales. Imágenes como las Maddonas de Luca 
de Robbia, mujeres bonitas, pero también 
como las encarnaciones de sentimiento ma
ternal y devoción: calmada, modesta, dicien
do todavía la última palabra en el sentimiento, 

y estas Madonnas han Influenciado mucho 
más a nuestra concepción de belleza cotidia
na que normalmente se comprende. 

A mitad del camino, a través de ese s11110 sale 
uno de los más grandes de todos los exponen
tes de belleza femenina, Sandro Botticelll. Des
de que él se aclamó primero por Walter Pater 
en el ano 1870, sus Madonnas han llenado 
un lugar en la imaginación del hombre común 
y corriente, previamente ocupado por las be
llezas prósperas de Raphael. Sus detractores 
tempranos 10 llamaron enfermizo, y es verdad 
que algunas de sus obras tienen esa mirada 
de salud radiante, que normalmente se exige 
como un componente de encanto físico. Pero 
hay rostros de Botticelli en los cuadros, como 
la mano derecha de la Gracia en la Primavera, 
qué parece la quinta esencia de belleza Inmu

table. Ellos se 
admiraron en 
su propia vida, y 
ellos expresa
ron el humor 
encontrado en 
los poemas del 
poeta Poliziano, 
ese sentimiento 
de que la belle
za es delicada y 
aniquilable por 
el doman non 
c'é certezza. 

El promedio 
florentino quiso 

algo menos fugaz, y buscaba su ideal de femi
nidad en Ghirlandaio y Deslderlo Settlgnano, 
quién nos convence que retrataron la belleza 



de su tiempo exactamente como ellos la veían. 

El concepto del quattrocento de belleza pre
cisamente paso de moda al final de decimo
quinto siglo. Tuvo lugar con un ideal que pre
dominó durante tres siglos. Ésta era la crea
ción de Leonardo el da Vincl, Raphael y 
Giorgione. 

Leonardo es el punto de transición. Sus pri
meros dibujos son 
de mujeres con 
rostros de partes 
exquisitas, de un 
naturalismo ca
racterístico del si
glo XV, un natura
lismo que se man
tuvo hasta el fin 
del siglo en tales 
retratos como de 
Cecilia Gallerani, 
con brillos inmóvi
les sensibles a tra
vés del rostro. En 
el dibujo de la Vir
gen y Santa Ana. 
él crea el ideal de 
belleza que se une 
eternamente con su nombre. La Virgen medio 
sonriente, con una expresión que significa al 
humano misterioso pero inmóvil, un concepto 
de la Virgen María que nosotros podemos 
aceptar alegremente. Es uno de los más deli
cados y maduros de todos. Leonardo encarna
dor de belleza femenina. Pero inevitablemen
te era demasiado sutil para sus seguidores que 
continuaron aprovechándose de ese tipo de be
lleza para realizar cientos de réplicas. 
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En su vida temprana Raphael hizo la pintura 
de las Tres Gracias, eso anticipó una docena 
de maneras de realizar su concepto de belle
za. pero en nuestro presente contexto los cua
dros importantes son de renuentes anl!ilisls. 
Continua la tradición del plan de la simplici
dad tranquila del rostro. Raphael es la concep
ción madura de belleza femenina que apare
ce en sus grandes decoraciones, como el 
Stanze del Vaticano. El concepto de Raphael 

de belleza tenía 
una Influencia que 
no puede exage
rarse. •Durante 
encima de tres
cientos anos era 
un Ideal a que 
cada mujer aspiró: 
•Selle e/ une del 
comme Madone 
de Raphael•, era 
una expresión nor
mal de alabanza.y 
se reflejó en el tra
bajo de docenas 
de pintores.• 112> 

Pero precisa
mente en esa mis

ma d6cada aparecía un concepto alternativo 
de belleza femenina que se derivó de Glol'lllone 
y Tlzlano. La Venus de Dresde. casi era un des
cubrimiento tan conclusivo como el de 
Raphael, y ml!is Influyente. la Seftora de 
Granduca. Todas las figuras reclinan en el 
veneciano y la pintura Italiana del norte reare
sa a esta fuente. Las figuras tienen una sim
plicidad que hace a otras parecer lipramente 
ostentosa. La tal perfección no podría repetir-
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se, aunque algunas de las ejecuciones reales 
probablemente como lo son el trabajo de 
Tizlano. Donde las mujeres están desnudas 
mientras los 
hombres se 
visten, es la 
muestra de 
que Giorglone 
pensó en ellas 
como símbolos 
de belleza. 
Tlziano consa
gró a la pintura 
de una belleza 
con una gama 
amplia de sen
sibilidad, y en 
el cuadro cono
cido como el 
Sagrado y Pro
fano Amor, él nos ha dejado una declaración 
de su sentimiento. Hay una naturalidad glorio
sa en su contestación a la belleza femenina 
que previene cualquier pensamiento de sen
sualidad, y a veces, como en la Venus Rising 
del Mar su sentimiento se controla por un sen
tido austero de un plan escultural, para que 
nosotros no lo reconozcamos inmediatamen
te qué sensual es la figura. Un sentido de sa
lud y una agradecida aceptación de un buen 
cuerpo, como la venus con el Organista, que 
alza deseos carnales fuera de necesidades in
mediatas. 

Entretanto pintores más limitados, estaban 
haciendo una fuente principal de Inspiración 
a la feminidad, como Corregglo que contribu
yo al estilo Barroco como pintor de mujeres her
mosas por lo que siempre se le recordará. Sus 

Santos y Vírgenes están en el éxtasis, y su cua
dro del rapto pasa más allá de la adoración al 
martirio. •Su Santa Flavla es el primer caso de 
belleza femenina que se usa como un medio 
de elevar nuestro dolor a un acto de violencia 
cruel.• 113> 

Uno de los subterfugios para que los pintores 
del barroco se liberaran de tener que enfren
tar un proceso por realizar •pinturas deshones
tas•, fue plasmar algunas Venus pudientes y 
hacerlas pasar por lánguidas y devotas imá
genes de Santa María Magdalena. •De Igual 
manera, los furtivos amorcillos o puttl, 
venusinos que se convertían en querubines 
que asistían a la Magdalena durante su peno
sa reclusión en el desierto y también son los 
mismos angelinos que la elevaban por los ai
res en los momentos climáticos del éxtasis. 

Estas finezas 
le eran conce
didas en vir
tud de su in
tensa vida de 
penitencia y 
ascetismo. 
En realidad el 
tema era un 
recurso para 
estudiar las 
virtudes de la 
anatomía y el 
desnudo fe

menino, tal como sucedía con la figura de San 
Sebastián, cuyo suplicio permitía también es
pecular sobre las perfecciones del cuerpo mas
culino•. 11•> 

SI bien han sido frecuentes las lm6genes que 



representaban a la Magdalena con los estra
gos de la vida eremítica, macerada su carne 
por los castigos y privaciones, también han sido 
muy socorridas las obras, sobre todo italianas 
y francesas, que se complacían en pintarla 
voluptuosa, enjoyada y envuelta en finos y ele
gantes ropajes. Incluso, en su papel de 
ermltana, se le podría ver totalmente desnuda 
y envuelta en sus largos cabellos al modo de 
una naciente Afrodita. La condena de los teó
logos y tratadistas 
postridentlnos a las 
imágenes que explo
taban la vena eróti
ca del tema -cuando 
la santa era una pe
cadora •entregada a 
los siete demonios" 
y la exhortación a los 
pintores para con
centrarse en los pa
sajes que destaca
ban su carácter pe
nitente. Pero parece 
ser que el atractivo 
que significaba plas
mar la figura de la 
pecadora continuó 
hasta el siglo XVIII 
destacando las PB•"lbs. que se consideraban de 
mayor provocación sicalíptlca (pomográfico, 
erótico): hombros, espalda, pantorrillas y los 
pies descubiertos . 

Mientras Corregglo estaba perfeccionando 
su ideal de hermosura voluptuosa, Miguel Án
gel estaba Siguiendo un curso casi opuesto en 
una serie de rostros de mujeres conocido como 
Divino. Ellos están entre lo m6s Inexplicable 
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de todo sus trabajos. Probablemente se hicie
ron como regalos para un noble Joven nom
brado Gherardo Perini. son una parte de su 
trabajo que está fuera de nuestro concepto de 
lo que es Miguel Ángel, y es un recordatorio 
más de cómo era con sus patrocinadores. Sus 
imágenes divinas y su belleza imposible tenían 
una Influencia lejana más allá del lugar y del 
tiempo de su origen. 

Mientras Corregglo 
y Miguel Ángel 
estaban en su cenit, 
y en parte como 
resultado de su 
trabajo, allí creció 
esa altematlva a la 
perfección ct6slca, el 
Amaneramiento, de 
magnitud en un 
momento negativo. 
Los grandes héroes 
del arte del Renaci
miento habían gana
do sus fines. Pero en 
su persecución de 
belleza femenina 
creativa, introdujo el 
elemento de ex

traneza que el Tocino había visto como una 
primera condición de belleza. Por alguna razón 
todo el Amaneramiento involucra el 
alargamiento, y nunca este era un desafío de 
proporción natural. 

La Senora Col Lungo de Parml&Janlno mues
tra el estilo perfectamente asimilado, y su nue
vo concepto de belleza femenina es armonio
so y consistente. ~I podría extender su Ideal 
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Arriba, de Artemisa Gant:ileschi, 
•María Magdalena como mclancolfa• 
1622. 
Arriba derecha, anónimo, siglo XV, 
•Retrato de mujer elegante como 
Magda/cna-
Dcrecha, de Juan Cordero, 1822-
1884 -Magdalena penitente•, copia 
de una obra de Guido Reni. 
SABER ver 
Segunda época, núm 13 junio-julio 
2001 
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de retrato sin cualquier pérdida de verdad. 

El amaneramiento le dio una oportunidad 
buena de aprovecharse de la belleza femeni
na. ya que la perfección clásica había hecho a 
artistas. La Venus y la Dlane el d -Anet de 
Bronzlno cuya elegancia y erotismo latente le 
hacen del arte, el objeto perfecto. De hecho 
en la mitad del décimosexto 
siglo el artista francés y ale
mán fue llevado al amanera
miento que se encontraba en 
un reino de fantasía que ra
ramente se acercó a Italia. 
entonces en un estado de 
fragmentación, los ejemplos 
ocasionales habían encarna
do extrana gracia. Muchos de 
los resultados eran triviales, 
o frecuentemente atrevidos. 

Por una de esas paradojas 
de excepción en la historia 
del arte de la monotonía, el 
período de extravagancia de 
Maneristas vio también la 
carrera del más sensato de 
todos los grandes pintores, 
Paolo Veronesa. 

Sus mujeres son hermo-
sas, de apariencia saludable. Era exactamen
te este candor que estaba faltando en los pin
tores boloneses serlos y trabajadores. Paolo 
Veronese, parece pertenecer a un mundo di
ferente. Ellos fueron los primeros académicos. 
Antes de su tiempo había sido supuesto, que 
el arte simplemente continuaría con el despre
cio de altos mandos y bajo la deuda a un ge-

nlo de cierta fórmula • Las academias sólo ha
bían existido en el Renacimiento en el sentido 
de que el artista eminente abrió sus estudios 
a los supuestos aprendices. 

Pero adelante del carracci una academia que 
era una Institución considerada con sus pro
pios dogmas y ambiciones. no era sorprenden

te que en tal atmósfera la be
lleza femenina perdiera su 
frescura. Pero entre el aca
démico Boloanese un artis
ta a quien ese tipo de disci
plina era universalmente an
tinatural. conocido como •el 
estimado Guido•. Su senti
miento para la belleza feme
nina está presente en todo 
su tra~o. pero su fama se 
puede decir está en la popu
laridad de combinar senti
miento con piedad sincera. 
•Guido. tenía una simplici
dad hermosa de corazón. y 
sus Madonnas se pintaron 
con una clase de Inocencia 
que siempre danl placer en 
una sociedad 1ncorrupta •• 1 .... > 

El artista boloft6s que tuvo 
en cuenta la mayoría al con

cepto de belleza femenina era el Domenlchlno. 
Como una línea lateral de su frescos admira
bles, hizo una serle de fl&uras de mujeres que 
estaban una vez entre los cuadros ml!is cotiza
dos del peñodo. Se deslanan como las sibilas 
y profetizas, pero su función principal era per
petuar lo que 61 pens6 ml!is admirable en las 
mujeres. No son seductoras. pero basta ante 
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guapas, de una manera Impersonal, para en
trar en cualquier estudio de belleza femenina. 

Entre el Renacimiento Alto y los grandes pin
tores del decimoséptimo siglo salieron artis
tas como el último y más grande del 
Manierlsmo, El Greco. Él era més un Interesa
do por la belleza femenina; en sus represen
taciones de ta Virgen y el 
Nlflo en el Museo de San 
Vicente en Toledo, crea un 
tipo de belleza, una cara 
larga, con los ojos grandes, 
que adelgaza a una barbi
lla diminuta que es lo que 
marco su estilo. Él también 
pintó uno de los más con
vincentes de todo el 
portatralts de una mujer 
bonita en el Stlrtlng la co
lección de Maxwell. Pero el 
Greco es un una figura ais
lada. •Nadie era conscien
te de su ideal de belleza 
hasta en el decimonono 
siglo, cuando la inspiración 
se hizó presente para cua
tro grandes artistas que re
presentaron el sabor de 
ese tiempo: Rubens, 
Bernlnl, Rembrandt y 
Velázquez quienes miraban a las mujeres con 
los nuevos ojos ... 11e¡ 

Rubens, el más viejo del grupo por casi vein
te años, es el descubridor, o creador, de una 
belleza femenina Ideal, la mayoría recordado 
generalmente, aunque no siempre en las con
diciones adecuadas. Filisteo o inculto, es él 

simplemente el pintor de mujeres Sordas, y es 
sin embar80 mils bien como un •chiste•. Es 
verdad que en su trabajo maduro rechazó la 
convención de desnudez clásica que se había 
extendido de Roma por Europa, y les dio la Sor
dura descuidada a sus mujeres que es el for
mularlo de sus dos esposas, era su propio Ideal 
de belleza. Pero esto siempre era subordina

do a un sentido de estilo 
y un sentimiento de deco
ro. En toda la Inmensa 
acumulación de mujeres 
desnudas en Rubens en 
los cuadros no hay ningu
no que podría ser descri
to como Incidente. Su de
voción a la belleza feme
nina lo llevó a Inventar ar
gumentos en que podñan 
congregarse grupos de 
mujeres: El Jardín de 
amor en el Prado, Las Mu
jeres de Sabina en la Ga
lería Nacional de Londres. 
La Andrómeda en Berlín, 
un ejemplo brillante. 
Rubens no solo represen
tó a las mujeres solamen
te como los objetos de de
leite sensual. Tales obras 
maestras como el Tríptico 

de lldefonso contiene figuras de mujeres tan 
bonitas como en fantasías papnas, pero con
sagradas y adoradas. La Bendita Ludovlca 
Albertoni, quién ha mostrado desmaydndose 
en la felicidad est4tlca de martirio. Es el des
cendiente de Santa Flavla de Correl(glo, y es 
igualmente un trabajo de un creyente sincero. 



•Rembrandt es la contestación a la belleza 
femenina de una pregunta más compleja. En 
primer lugar él nunca se influenció en serlo 
por el Ideal Italiano; y dio su propio sabor indi
vidual, lo afectó tan fuertemente que sus idea
les de belleza femenina tomaron el formularlo 
de las mujeres simplemente en el amor•.u·7

' El 
Rembrandt más íntimo la declaración de su 
Ideal, Danae en la Ermita, parece deseó hacer 
la figura tan hermosa como él pudo. Pero su 
amor de verdad 
lo consiguió. Ella 
es sensual y de
seable, pe-robo
nita no es la pa
labra que viene a 
la mente. Y cuan
do Rembrandt 
pinta la emoción 
que brilla a través 
de su Bathsheba, 
el rostro que pon
dera encima del 
Rey David, es la 
carta que él logra 
para un tipo de 
belleza que es el 
dependiente en 
la vida Interna y 
no en el formulario físico. En sus últimos ai\os 
pintó a dos mujeres que son hermosas por 
cualquier norma, representan a Lucrecla en el 
acto de tomar su vida; de hecho la Lucrecla en 
Washington es una de las mujeres bonitas más 
suplicantes en el arte. 

El pedazo perdido en el estudio de belleza 
femenina es Velazquez. Pintó varios desnudos 
para agradar a su amo, pero el único de ellos 
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que ha sobrevivido, la Venus Rokeby. Es un tra
bajo de separación extraordinaria. El modelo 
que habña inspirado sentimientos de deseo 
físico, la Venus Rokeby no despierta las emo
ciones excepto una admiración para la habili
dad y veracidad con que se pinta. Probable
mente ninguno de ellos hizo pensar en el tipo 
de compromiso que la belleza femenina nor
malmente inspira. Pero él estaba comprome
tido por la expresión dulce y seria del desco

nocimiento a la 
mujer en •La Se
i\ora con un En
tusiasta•, y ha 
hecho una de las 
mujeres m6s 
reales y amables 
del decimosépti
mo siglo. El ran
flP de belleza fe
menina en el de
cimoséptimo si
glo temprano es 
saber por el he
cho de que casi 
contemporáneo 
con Velásquez, 
Van Oyck, hace 
celebraciones de 

feminidad. Retratos de Henrietta por Van Dlck 
es la muestra de que 61 supo que ella se pare
cía exactamente, era una persona real. Su su
cesor, Sei'lor Peter Lely, era por mucho el artis
ta menos considerable, pero produjo un tra
bajo de belleza sensible en su retrato de una 
sei\ora desconocida. 

Nlcol6s Poussln tenía un menos intenso en
volvimiento personal con la belleza femenina. 
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Sus encarnaciones de gracia y virtud están 
adecuadamente apartadas. y ni siquiera sus 
ninfas y maenads no parecen haber desperta
do en él una contestación muy física. i::1 está 
más consciente del significado de belleza fe
menina en sus cuadros religiosos, por ejem
plo en su bacanal en el rostro de la Senora en 
una Sacra Conversazione en Edlmburao. Asun
tos mitológicos que habían sido tan a menudo 
la escena para la belle
za femenina habían 
perdido su sosteni
miento en la imagina
ción pictórica en la úl
tima década del deci
moséptimo siglo. Pero 
allí seguía siendo una 
excepción gloriosa 
Giambattista Tiepolo. 
Él es el heredero a todo 
el hedonismo glorioso 
del Renacimiento Alto. 
Él también es el último 
artista para pintar la 
balanza heroica antes 
de la llegada de la má
q u l na poderosa de 
Neo-clasicismo. Para el 
más grande artista de 
principios del decimoc
tavo siglo trató a la belleza femenina de tal ma
nera que parece expresar su valor perfecta
mente, quién parecería estar en el mismo cen
tro o concepto: Antoine watteau. Él extendió 
nuestro sentimiento para la belleza femenina 
de la figura entera a los movimientos más li
geros, el gesto de una mano enguantada o una 
mirada de aquiescencia. Usó estos movimien
tos para crear un flujo de relaciones delicadas 
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que hacen a nuestro concepto de belleza fe
menina ma!is variado y ma!is completo. Sus 
mujeres mismas Vienen cerca de nosotros. Son 
animadas y sensibles. Watteau raramente vio 
la bellezas en el aislamiento. Esto es lo que lo 
separa tan decididamente de sus seguidores, 
Lancret y Peter, y de hecho de otros pintores 
del siglo XVIII como Boucher, Fragonard y 
Greuze, cuya preocupación con la belleza fe

menina era tan crande 
como él, pero se limitó 
a un su goce y a su In
fluencia en los senti
dos. 

En el decimoctavo 
siglo en Inglaterra, la 
belleza femenina tomó 
un carácter más social. 
Galnsborough lo vio 
como una sei'lal visible 
de una crianza buena, 
uno casi podría decir 
de moda lesees bue
nos, y hasta cierto pun
to era correcto, para 
una cara con todos los 
atributos obvios de be
lleza, pero que le falta 
completamente las 

gracias de sensibilidad, no de dosificación. Es 
ma!is Gainsborough, siendo principalmente un 
pintor del retrato (diferente a Fragonard y 
Greuze), tomó su punto de salida de una se
mejanza. Ningún pintor era ma!is dependiente 
en una sola cosa que Romneym. Es discutible 
que esta afición lo hizo bueno como artista: 
limitó el talento muy considerablemente cier
tamente como se muestra en su autorretrato. 

\ F~S~ ~c::GENJ __ 
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•Pero lo mejor fue que él creó una imagen de 
belleza femenina que tiene una apelación casi 
universal. Boucher es un artista notablemen
te consistente, fiel a su estilo y su tipo. En el 
contraste, su sucesor Fragonard pasa del esti
lo, del tipo, con un deleite que lo hace un gran
de lascivo de arte. Pero no podemos quejarnos 
de su diversidad porque a casi cada giro, él 
descubre algo encantador.• en> En los cincuen
ta ai'ios que se cubre el término Neo-clasicis
mo, de 1770 a 1820, la belleza femenina lo
gró una posición en el arte mayor que en la 
antigüedad. El culto se difundió de Francia y, 
en cuanto cualquier movimiento deriva de un 
Individuo, se comenzó por Jacques Luis David. 
La Violación de Sablnes, la figura central es 
una mujer joven extasiándose, que está usan
do su belleza para separar a los antagonistas 
del rival. Realmente el objetivo del cuadro era 
el triunfo de la belleza femenina. Es por consi
guiente apropiado que David frecuentemente 
es recordado como el pintor de la belleza prin-
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clpal de ese tiempo. Bien o mal la tradición se 
funda con lngres, cuando David era alumno, 
trabajó con la fundación de ese estilo. En cual
quier estudio de belleza femenina 1n11res debe 
tener un lugar. Cuando se encontraba en 
Roma, aproximadamente de 1806 a 1812, 
estaba Inspirado en casi cada mLtler. Algunas 
de sus más arandes Imágenes de feminidad, 
por ejemplo La Grande Odalisca y La Fuente, 
que más tarde se comprendieron como pintu
ras, por que anteriormente se entendían como 
dibujos. 

Ninguna cuenta de belleza femenina puede 
omitir a Goya y su retrato de la Condesa de 
Chichon. En lugar de la hermosura formaliza
da del decimoctavo siglo, ella tiene una deli
cada y perturbadora humanidad que ha per
manecido ligeramente hasta nuestro tiempo. 
Goya también nos ha dejado en su Maja Des
nuda uno de los casos raros en que un 8'Bn 
artista ha reconocido el Instinto sexual; y toda
vía ella se pinta tan fríamente que no despier
ta ningún sentimiento de deseo. 

•El realismo apareció en una actitud 
emparentada con el •pesimismo• del realismo 



conceptual, y consiste en centrarse en lo tri
vial del mundo que, en cantidad, es más real 
que to seleccionado por bello. Por eso, 
Caravagglo Inicia el realismo al representar a 
la Virgen con facciones de campesina.• «19> En 
et decimoctavo siglo en Inglaterra, la belleza 
femenina tomó un carácter más social. 

El estilo Neo-clásico era el medio Ideal para 
la realización de belleza femenina. 
Proud-hon·s 
Jesephlney Paollna 
Borghese de Cano
va. Tienen una gra
cia y humanidad 
que atraen a nues
tro propio tiempo 
más que el encan-
to cohibido del de- ,. 
cimoctavo. El cuer- ;: __ 
po ya está oculto 
por las chorreras o 
controlado por los 
corsés, pero se des
pliega en su linea
miento natural. La 
mujer debería re
presentarse por 
Canova sin nada 
más de un lanzamiento de pai\ería encima de 
sus piernas, esto era de hecho asunto de co
mentario escandalizado cuando la escultura 
fue exhibida, pero la supremacía del Incues
tionable convención clásica Impuso silencio a 
toda la crítica. 

Et pintor más comprensivo de belleza feme
nina en el decimonono siglo era Manet. Él era 
diferente al encanto que podría manifestarse, 
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y sus Imágenes de feminidad fueron de la se
gura Lola de Valence a la mujer tímida pero 
atenta con un loro. Su camarera Folles 
Bergeres se ha vuelto una de las Imágenes 
quintaesenclales del decimonono siglo. Tam
bién pintó el primer desnudo moderno, 
Ollmpla. Lo que asustó a los aficionados del 
tiempo no era su cuerpo desnudo, ellos esta
ban acostumbrados a hacer cientos de ejerci
cios académicos con máscaras convenciona

les, tos de él eran 
obviamente un re
trato verdadero, 
eran desnudos 
sexyes que pare
cen haber sido to-
1 erad os en ta 
Victoriana Inglate
rra, era bastante 
sorprendente. 11"> 

Aproximadamen
te en 1850 tas mu
jeres tienden a en
trar en dos catego
rías: naturalista y 
romántica. Por tas 
razones obvias la 
categoría románti

ca es ta más grande, y esto es particularmen
te verdadero en fotografía dónde el realismo 
esencial del medio es un desafío a tas ambi
ciones del fotógrafo. Un ejemplo bueno de 
naturalismo es Millais con tos Triunfos de tos 
Corazones, de sabor Victoriano. Sesenta altos 
más tarde Sargent pintó un grupo slmllar en 
que ta conciencia de belleza es más evidente. 

Renolr que encantó a la belleza femenina 



como cual
quier hombre 
las encontra
ba tan hermo
sas, que pinta
ba dos o tres 
por día. En 
nuestro con
cepto moder
no de belleza, 
el carácter se 
muestra más 
notablemente 
en Virginia 
Woolf que no 
era una belle
za por cual
quier norma 
clásica, pero 
su cara revela 
una vida interna que nosotros valoramos más 
de la conformidad a un ideal. 

Un ejemplo extremo de cómo el sabor po
pular lejano ha reaccionado contra la belleza 
ideal es Picasso. La obra de ·senoritas de 
Avignon", piensan algunos analistas del arte, 
cuyo valor es artístico y no estético, en tanto 
que no contiene bellezas naturales represen
tadas. Sin embargo sabemos que lo artístico 
es completamente distinto, pues el arte de 
nuestro tiempo no tiene que ver, con bellezas 
naturales ni formales, como tampoco tuvo que 
ver con ellas al arte de algunas culturas anti
guas, como la azteca.• <20> 

Los adornos de belleza femeninos, el más 
natural se encuentra en una atmósfera de sen
timiento y romance. En este género uno de los 
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amos comp m n dad trabajó en 
Inglaterra. el pintor-poeta Dante Gabriel 
Rossettl. En La Aparición de El Ángel Gabriel a 
la Virgen María, La Virgen tiene en su rostro 
una belleza profunda que él nunca superó. Y 
este sentimiento del ser de la cara es el espe
jo del alma. está conmovedoramente presen
te en sus dibujos de Santa Slddal y después 
pintó su suicidio, una tragedia que él creyó que 
fue responsable. Rossettl trabajo m6s tarde en 
un nuevo y muy llamativo tipo de belleza. Esta
ba Inspirado por una mujer real, la esposa de 
su amigo íntimo Wllliam Morrls. No hay ningu
na duda sobre su sentimiento para ella, y su 
apariencia maravillosa era Influencia en el con
cepto de belleza para casi siglo y medio. 

El otro artista inglés para crear un ideal de 
belleza fue Bume-Jones, que junto con Rossetl 



y otros artistas sus obras fueron extentidas a 
la Ilustración y al arte aplicado por la obra di
dáctica de Walter Crane y de Wllliam Morris. 
Su trabajo temprano revela a un artista con la 
visión afilada y un acercamiento personal, con 
dibujos como el de Perseus y su novia. Dema
siado pronto aceptó el sabor del tiempo, y sus 
mujeres entran en un tipo de belleza conven
cional que los priva de vitalidad. Este senti
miento para el carácter en Burne-Jones lo dis
tingue de sus sucesores, como Leighton y Al
berto Moore, dónde las visiones de belleza fe
menina son una reflexión sosa de sabor refi
nado. Incluso Cemeron, estaba demasiado pre
ocupado por la belleza Ideal, que no puede 
excluir un elemento salvador de verdad y la fo
tografía del Nadar de Sarah Bernhardt está sa
tisfaciendo más que muchas idealizaciones de 
versiones de esa cara famosa. •Una síntesis 
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entre el Ideal y lo real, Llly Langtry, fotografía 
conmovedora dónde su solidez an1PosaJona se 
usa como una lamina al patetismo de Sarah 
Bernhardt una de las fotografías m6s persua
soras.• 121> 

Es tan difícil actualmente aceptar o recha
zar en nuestros tiempos la belleza como en 
épocas pasadas, que por ejemplo podemos 
asegurar que Greta Garbo, Marllyn Monroe o 
Marlene Drietrich son dlscutiblemente unas de 
las mujeres más hermosas que han vivido al
guna vez. Remontándose encima del placas 
uno tiene el sentimiento que, aunque casi todo 
lo demás en el mundo ha cambiado, la belleza 
femenina ha permanecido constante. 
Praxiteles se habrían arrodillado en homenaje 
a la mujer de su país la Duquesa de Kent. 
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1.3 

Estética y su 
función de belleza 

T a importancia de este tema en mi inves
~. tig,ación se debe a que nos encontramos 

.l...- quizás en el verdadero origen de un pri
mitivo y aún sumamente remoto principio de 
funcionalidad artística, quizás más primordial 
aún el que condujo a los hombres a ejecutar 
sus dibujos en las paredes de las cavernas pa
leolíticas. •Si bien la prehistoria no posee au
tores de estética, los testimonios materiales 
que nos han legado no solamente nos mues
tra que tenía un innegable sentido de las for
mas, de los volúmenes y colores, sino también 
que los artistas obedecían a ciertas normas 
dictadas por esta o aquella concepción de las 
representaciones animadas, humanas o sim
bólicas.• <1 >Vista con fines práCticos, pero qui
zá también para ilustrar de alguna manera la 
idea de 10 bello. 
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El sentido original (griego) de la palabra es
tética nos dice como lo sensible de una cosa 
nos hace presente su sentido. •Por lo estético 
de una cosa, no se quiere significar su aspec
to perceptible en general, sino precisamente 
en cuanto habla a nuestra sensibilidad.• 12 > 

Tanto el utensilio primitivo como el mlis refi
nado Instrumento de precisión de nuestros 
días, •poseen una doble característica que les 
es común: la de estar Investidos de una espe. 
cfflca función, y la de envolver, en&1obar, 
encapsular dicha función mediante un parti
cular aspecto extemo que debe asumir carac
terísticas mlis o menos constantes: en una pa
labra, debe resultar estético.• 13 1 

La palabra estética no hizo su aparición has
ta el sl&lo XVIII al emplearlo Baumprten, y aún 



en ese momento no significaba más que una 
teoría de la senslbllldad conforme a la etimo
logía del término griego alsthesls. Sin embar
go, la estética, aún sin haber llevado todavía 
este nombre, existe desde tiempos de la Anti
güedad. La posición del problema de lo bello 
para Platón y Plotino, es que la belleza de la 
vista: después de la belleza Intelectual de las 
ocupaciones, de las acciones, de las ciencias 
y de las virtudes: ·Lo bello se halla ante todo 
en la vista·. 

En 1741 el Padre André publica su Ensa.)IO 
sobre 10 bello, expone su concepción acerca 
de lo bello en tres proposiciones: hay una be
lleza esencial e Independiente en toda Institu
ción, aun divina; y hay una especie de belleza 
instituida por el ser humano que hasta cierto 
punto es arbitrarla. Pero como lo bello puede 
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considerarse presente sea en el espíritu, sea 
en el cuerpo, para no caer en confusiones se 
requiere aún, al estilo cartesiano, dividirlo en 
belleza sensible y belleza lntell&lble: ·Lo bello 
sensibles que percibimos en los cuerpos y lo 
bello lntelllflble que percibimos en los espíri
tus•. Ambos pueden captarse únicamente me
diante la razón, lo bello sensible, por la razón 
atenta a las Ideas que recibe a los sentidos, y 
lo bello lntell&lble por la razón atenta a las 
Ideas procedentes del espíritu puro. 

El concepto de lo femenino, ajeno a cualquier 
acepción naturalista o esenciallsta. •Se trata, 
al contrario, de una constelación slmb611ca, 
desde el punto de vista sem6ntlco, y de un en
clave topolóa!Oco que permite tanto la aparieión 
de determinados fenómenos, cuanto la posi
ble pe'*"7nance de los mismos, un punto de 



vista pragmático y comunicativo (divulgatl\I0)•.14 1 

En las ciencias estéticas existen diversos pre
supuestos, por ejemplo, según la dicotomía 
valuatlon/evaluatlon la Idea de belleza tiene 
al menos dos relnterpre
taclones coexistentes: es 
un nombre para designar 
el conjunto de los valores 
internos que se serlalizan 
por medio de la valuation, 
y es un pseudo-concepto 
ideológico que se aplica a 
los resultados de la 
evaluation sobre obras de 
arte. •Lo que en definitiva 
logra el marco teórico de 
los dos tipos de valores es 
rechazar en ciencias esté
ticas el propósito de deter
m lnar qué obras de arte 
son buenas y cuáles •ma
las". 15 > La belleza está pre
sente como valor en as
pectos fenoménicos de las 
obras. En el plano no-artís
tico la belleza es una idea 
que tiene su propia histo
ria. No preexisten el gusto 
y el criterio ideológico de 
belleza al desarrollo de un 
determinado estilo. En el 
estilo mismo el que expre
sa objetivamente el gusto. 

En el libro •Signos estéticos y teoría• de Luis 
Alvarez, nos dice que el modelo de verdad pues
to en juego por !as artes: literarias, musica
les, escénicas, plásticas, etc. En tal modo que 
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la estética opera la liberación de lo simbólico 
resultante de la liquidación del separador 
disyuntivo entre Verdad y Apariencia. ·A1 flnal, 
el mundo verdadero ha detlenldo '1jbu1a·. SI 
no hay verdades separadas de las apariencias, 

tampoco hay apariencias 
no verdaderas. Las Ideas 
de Marx sobre la fuente y 
la naturaleza de lo bello, lo 
estético, se presenta como 
el reducto de la verdadera 
existencia desgarrada que 
el traba/O asalariado ha Im
puesto a los Individuos 
bajo el capitalismo. La ac
tividad artística es un caso 
particular de la praxis y lo 
estético, como relación pe
culiar entre el hombre y la 
realidad, se ha Ido forjan
do histórica y socialmente 
en el proceso de transfor
mación de la naturaleza y 
de creación de un mundo 
de objetos humanos. 

La estética en el arte en 
la reflexión manc/ana (• Re
flexiones sobre arte y esté
tica• Fondo de lnvesti&a
clón Marxista), se nos pre
senta como una actividad 
practica que sirve de me
dio para la objetivación y la 

afirmación radical del hombre, para la mate
rialización de sus esfuerzos esenciales, para 
la plasmaclón en un objeto material concreto 
de sus fines, objetivos e Ideales humanos. Pero 
también para la propia humanizaciOn del hombnt, 



para ayudarlo a humanizar sus sentidos. Este 
aspecto, en el arte es un elemento esencial 
de las concepciones estética de Marx que 10 
conectan con las Ideas de Feuerbach y lo apar
tan de la concepción espiritualista de la esté
tica hegeliana. 

El arte no es un mero 
nivel del espíritu absolu
to, sino el producto sen
sorial de Individuos sen
sibles un producto mate
rial de seres materiales 
(y sensuales). El arte es 
un elemento clave en la 
emancipación de la sen
sual/dad. Los sentidos 
no son meramente pasi
vos ni subordinados, el 
hombre se afirma en el 
mundo objetivo no sólo 
en pensamiento sino 
con todos los sentidos, y 
especialmente el de la 
vista. el del ojo, el de la 
belleza de las formas. 

Sobre la función de la 
belleza, Freud se pro
nuncia por la estética: la 
ciencia de la estética In
vestiga las condiciones 
en las cuales las cosas 
se perciben como bellas. La belleza es una no
ción que no sólo es central en la estética clási
ca, sino que planea como un ideal, incluso 
como un imperativo en nuestra vida cotidia
na. Desde siempre, en todas las culturas el 
ideal de la belleza ha Ido unido a la exigencia 
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de una perfección corporal y con especial re
ferencia al cuerpo de la mujer. El &oce de la 
belleza posee un particular car6cter emocio
nal ligeramente embrla&ador. La belleza no tie
ne utilidad evidente ni es manifiesta su utili

dad cultural y sin embar
go la cultura no podría 
prescindir de ella. Exis
ten las teorías de estéti
ca general. Algunas de 
estas teorías generales 

,. son las ideas de G. 
· L Blrkhoff que nos dice 

, que la magnitud estéti
{ ca se mide por la densl
.~ dad de las relaciones de 
r: orden en el objeto esté
,, tlco que prefigura la 
:§ complejidad, concepto 

de la estética de la infor
mación actual. 

Charles Morrls y sus in
vestl&aclones difundi
das en torno al tema de 
la estética semiótica 
(que es la que se apoya 
en el estudio de la ~ 
ría de los signos para lle
pr a una expllcacl6n 
precisa del arte), •esta
blece las diferencias en
tre tres tipos de discur

so, reducibles a tres dimensiones: la semttntl
ca (que hace evidentes las relaciones entre los 
signos y los objetos designados, Identificable 
con el discurso clentlJlco), la slntllctlca (que 
estudia la estructura •sígn1ca· en la relacl6n 
recíproca que se establece entre los signos, 



identificables con el discurso estético) y la 
pragmática que considera más concretamen
te la eficiencia de los signos en su uso prácti
co-tecnológico.• '"> Según Morris hay un tipo 
peculiar de lenguaje constituido por la obra 
de arte, que son un signo o un complejo 
sfgnico, y que cuando se habla del ·discurso 
estético", no quiere decir 
hablar de arte, sino discu
tir de lo discursivo de las 
obras mismas. 

Estos signos artísticos 
son signos especiales que 
define como /cónicos para 
señalar su carácter imagi
nativo-mimético, es decir 
su calidad de designar. 

Si el signo estético, es 
decir, la obra de arte como 
tal es capaz de señalar la 
cualidad de valor de la obra 
en sí y a la vez un icono, o 
sea la imagen en que se in
corporan los valores espe
cíficos de la obra, el signo 
estético será, a diferencia 
de los signos de que se 
valen el discurso científico 
o tecnológico, un signo cuyo 
deslgnatum es un valor. 

En el acto mismo de la percepción y disfrute 
de la obra, quien lo lleva a cabo no tendrá ne
cesidad de hacer referencia a otros objetos, 
de recurrir a otras denotata, sino que hablará 
de hacer referencia directa a los diversos va
lores de lo que la obra de arte es un signo; es 
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como una especie de comunicación que úni
camente atafte a los "valores· y no a las afir
maciones o a los elementos •verídicos·. 

susanne Langer representante de la prime
ra respuesta al simbolismo del arte, hace dos 
consideraciones de una búsqueda semiótica: 

La primera es que el con
cepto de representati
vidad sur&e como conse
cuencia que el arte permi
te conceptuallzaclones, 
pero no funciona como un 
lenguaje, ya que es la ar
ticulación de un senti
miento y no de un pensa
miento. La segunda es 
que el arte establece una 
relación de comunicación 
con el público. Langer 
hace también el siguien
te razonamiento: •El con
cepto de arte entendido 
como un especie de co
municación presenta al
gunos riesgos. Sin embar
flP, hay alflP que puede ser 
llamado comunicación a 
través del arte, y es preci
samente el Informe que 
las artes dan sobre una 
determinada nación o 

época a los hombre de otra época •• 17 1 

Glllo Oorfles cree, que lo que está en la base 
de todo disfrute estético es un dato perceptivo, 
y de otra parte, es posible que se trata de un 
género especial de percepción, que ha desl&
nado como percepción especializada. La con-



tlnuldad de la tradición es tal que el artista está 
condicionado casi siempre por el ambiente cul
tural que le rodea y por los monumentos artís
ticos que conoce. Unlcamente ta continuidad 
y ta constante transformación del lenguaje ar
tístico pueden justificar ta comprensión y tam
bién et consumo del arte. 

El valor estético, icónico, sibólico de la ima
gen femenina, de estas mujeres reales e 
irreales que a lo largo de la historia han sobre
salido, nos habla de como la humanidad ha 
percibido a través del sentido de la vista como 
ellas se presentan, no nos Interesa quizás que 
es lo que representan en estas apariciones, 
más bien nos fijamos en las propiedades 
informáticas: colores, formas. independiente
mente de que lo que ellas contengan repre
sentado nos parescan familiar o no. Sólo sa
bemos que los estímulos de la información que 
percibimos de ellas nos produce placer, com
placencia y goce. 

31 

·~ 1 -Women and mittor• 

TE.:ilS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Women. A pictorial An:htvc from Ntncteenrh-C.enrury 

Soun:es. Jim Hancr. DovcrEdHion.. N.Y. 1978 

11-EI juicio de Parfa

Pcter raul Rubens. 1639 

111 .. The Toilette ofVenus

Petcr Paul Rubens. 1613 

IV-Thc Cheval-Olass

Dctthc Moriso<. J 879. 

V .. Nude befure a minor-

Waltcm RichardSiclr.cn:. (1960-1942) 

Vl-Woman befOn: a mirn>l"M> 

raul Delvaux. 1936. 

,., .. Historia de la estética-. Bayer Raymond. Fondo de Cultura 
Económica. 1986. 

<2• "'Naturaleza y Artificio". I:>orfles Gillo. Editorial Lumen. 
Barcelona. Espafta 1972. 

"'"Publicidad y Consumo··. Fria Wolfgang. Fondo de Cultura. 
Económica. 1993. <•• .. Reflexiones sobre ane y estética". Vidal J<>M!. Fondo de 
Investigación Marxista. Madrid Espafta 1998. 

<5 • .. Signos estéticos y teoría". Crítica de las ciencias del arte. 
Alvarez Luis. &lir. del Hombre ANTHROPCJS 

c•J .. El devenir de las artes-. Dorfles Gillo. Fondo de Cultura 
Económica. México 1977. 

,,, .. El lenguaje del ane-. Calabrese C>mar .. Ediciones Pacdos. 
Espana 1987. 



1.4 

La utilización de 
la imagen 
femenina 

~ 1 hombre aprendió a grabar. conservar, L multiplicar y difundir los textos. y parale-
lamente aplicó estas técnicas a las imá

genes. El enorme poder de los medios impre
sos ha abierto el camino a la comunicación o 
la difusión masiva. La comprensión. y poste
riormente el conocimiento del mundo, tiene 
que pasar forzosamente a través del lenguaje. 
gracias a su capacidad, el hombre ha sabido 
crear, entre él y la naturaleza. un universo arti
ficial, constituido no por cosas sino por sfm
bo/os, por un sistema de signos que le permi
te aprehender su realidad. Según las palabras 
del sociólogo canadiense Herbert Marshall, la 
comunicación ha trasformado en una aldea 
global al mundo entero, antes dividido en cin
co continentes. 

Una verdadera revolución cultural se produ-
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jo cuando se crearon los medios de comunica
ción para tratar al lenguaje como un producto 
material. para grabarlo a discreción y difundir
lo en una manera diferida. Desde entonces el 
hombre no ha cesado de perseguir el sueno 
de producir en su totalidad al mundo. 

En toda comunicación debe haber condicio
nes para que se pueda establecer, debe haber 
una reciprocidad. La comunicación está Inte
grada por tres registros: el del sentimiento. el 
de la sabiduría y el del códi80 social. 

La comunicación gráfica la entendemos 
como el proceso de transmitir mensajes por 
medio de imáaenes visuales que normalmen
te están en una superficie plana. El dlsefiador 
o comunicador de estos mensajes impresos 
también trabajan con un vocabulario. pero 6ste 



no consiste en palabras sino en puntos, líneas, 
formas. texturas y tonos. 

La comunicación publicitaria, al Igual que 
cualquier otra, se descifra con el esquema bá
sico del modelo de comunicación: Emisor, re
ferente y receptor, donde el publicista es el 
codificador del emn~e. El concepto de publi
cidad, tiene que Ir muy de la mano del concep
to de consumo, 
que son las que 
designan instan
cias de un com
plejo contexto de 
funciones socia
les. •Este contex
to no sólo abarca 
la configuración 
sensible a los ob
jetos utilitarios, 
sino también la -;.:;·: ~ 
sensibilidad hu-
mana en su es
tructura, el modo 
de experiencia y 
su conexión con 
las impresiones 
sensoriales, son 
variables depen
dientes de nuestra motivación y nuestras ne
cesldades .• «1> 

Al estar bombardeados por imágenes, existe 
tal profusión de men~es que no nos preocu
pa ordenarlos. A partir de nuestra propia ex
periencia podemos clasificar este caos Ince
sante, y paralelamente, comprender mejor los 
variados papeles que juega la comunicación 
en los diversos niveles de nuestra vida. 
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La comunicación visual es la principal fun
ción del trabajo generado con t6cnlcas tlfilítl
cas, cuyo fin último es la sociedad para quien 
fue estructurada, es decir el diseno gnfflco. Los 
dlsei'ios permiten la comunicación y se adap
tan a las diversas modas y estilos de las épo
cas. 

La aparición de la Imagen de la mujer en las 
publicaciones, se 
remonta a los 
anuncios publici
tarios. •El primer 
anuncio de pren
sa propiamente 
dicho apareció 
en el News, en 
Londres.en 
1622.• 1" 1 

Una de las téc
nicas de repre
sentación gráfica 
utilizadas y desa
rrollas en las pu
blicaciones ha 

.U,'.. sido el cartel. 
Toulouse Lautrec 
es sin duda, con

siderado por muchos, el padre del dlsei'io grá
fico. En estos trabajos podemos observar la 
constante utlllzacl6n de la mujer como símbo
lo en ese mundo, en el ambiente nocturno de 
cabaret. que lo hiciera famoso en 189.1. por su 
cartel en el salón del ·Moulln Rouge•. Alum
brado con lámparas amarillas bailan la Goulue 
Valentln le Desosé, rodeados por las nel(nls 
siluetas de los espectadores; los dos son la 
atracci6n de este cabaret. los dos esuin al pun-



to máximo de su carrera. La profundidad está 
dada por las líneas que semejan tas tablas del 
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et efecto de las siluetas de los personajes so
bre fondos claros, así como los contornos li
neales de las superficies, resultaban eficaces 
para et cartel, que tenía que ser vistos desde 
lejos. Sus carteles son el resultado de un pro
ceso de abstracción y cristalización de muchos 
estadios, •por to tamo no pueden ni deben mos
trar a tas mujeres con ta vivacidad de un esbo
zo fresco o to Intuitivo de una pintura. Sus imá
genes son creadas con otro propósito, son el 
concentrado de una observación concreta, 
símbolos y signos de lo que pretenden dar a 
conocer.• <3 > 

En países comunistas la funcionalidad era 
buscada por artistas y arquitectos que Inten
taron comprender las Implicaciones de las 
máquinas, el significado Interno y canlicter de 
lo que diseilaban como en el Constructivlsmo 
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Ruso y en la Escuela de La Bauhaus en Alema
nia. que recurñan a la lmaaen de la mujer como 
símbolo. en la publicación de carteles. 

La gran Guerra Patria de los ai'\os 1941-1945 
contra Alemania nazi impriml6 el elevado tono 
heroico-patriótico en la obra de los pintores so
viético. Pasaron a primer plano las artes que 
producían mayor efecto en las masas. •Cual 
toque de rebato resonó del cartel del pintor 
georgiano lrakli Toídze la exhortacl6n ·1La Ma
dre Patria nos llamar•. basándose en las tradi
ciones del arte de propaganda de los tiempos 
de la revolución, el pintor creó un símbolo hon
do y expresivo de patriotismo.• 1' 1 

La industria del teatro popular, producto de 
la opereta y el vodevil, experimento asimismo 
una mutación que dio ple a la aparición de ta 
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pr6spera maquinaria del negocio del 
espectdculo. La totocratra y el cine, el nuevo 
medio de tas lm6genes animadas, 
desempei'\aron un papel doble en esta 
evolucl6n, acelerando considerablemente el 
proceso al tiempo que le daban publicidad. Et 
auge de la Industria del espectéculo, los 
artistas •serlos· m6s destacados, tos 
escritores, músicos, pintores y escultores, 
jugaron asimismo et papel de promotores de 
la moda, como habían hecho muchos de sus 
antecesores, entre ellos Baudelalre (poeta y 
escritor francés). Gloacc::hlno Rosslnl 
Compositor Italiano), Jean-Fran~ols Mlllet 
(pintor palsaglsta francés), Glacomo 
Meyerbeer (Compositor de ópera alem6n) y 
Alexandre Dumas (novelista y dramaturgo 
francés). Después Gertrude Steln (escritora 
norteamericana), Aldous Huxley (naturalista 



Inglés), Plcasso. Andr6 Bretón (escritor y poeta 
franc6s), Incluso James Joyce (escritor 
lrland6s), la sensible Virginia Wolf (Novelista 
Inglesa), Karl Kraus (filósofo alemán) y Jean 
Cocteau (escritor de novelas. teatro y cine), en 
una palabra la plana mayor de la vanguardia, 
posaban complacientes ante los fotógrafos 
como medio de adquirir prestigio social. •Los 
artistas daban a su vez garantía y seriedad a 
las revistas mencionadas. difundían un modo 
de vida exótico y envidiable y se erigían como 
figuras estables dentro de la ruleta de la alta 
sociedad del periodo de entreguerras.• 15 1 

Algunas de las formas gráficas de representar 
a la mujer, de las gamas colorfStlcas, hasta ayer 
patrimonio exclusivo de las 611tes culturales, 
hoy llega a filtrarse en el mensaje visual 
destinado a las masas, de manera que el 
hombre de la calle entra en contacto con la 
obra de arte moderna. precisamente a trav6s 
del cartel publicitario o el anuncio cine
matográfico. 

La moda, sobre todo la femenina, sus 
aproximaciones cromáticas y algunos 
esquemas compositivos se han valido en el 
siglo pasado, han sido Inspirados -sin saberlo 
los mismos creadores de estas modas- por 
innovaciones contemporáneas o un poco 
anteriores del arte de 611te. O sea que un 
Mondrian, un Plcasso. un Miró, un Cepogrossl, 
han terminado por dejar su rastro en los 
vestidos femeninos, los colores de vestidos, los 
disei'los de pai'luelos y estampados, acos
tumbrado al público a una forma comple
tamente nueva de entender y de gozar la 
relación cromática y plástica. 
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Alp"""- Mucha. llt""""1a en oeda. 1896. 

U-Perfume R<!ve d'Ouian· 
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Gino Ncbiola. Trtuli & Vcrluca. Italia 1973 
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lraldi Toid:e. 1941. 
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Reader's Di11en, 1999. 

m-Disel\o y Publicidad". Tabau lvan. Tiempo Libre, Madrid 
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Prensa Nóvosti, 1986. 
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2.1 

La moda 

n ese a su aparente frivolidad, el estudio l. de los fenómenos de la moda es un com-
ponente de importancia para detectar las 

transformaciones socioculturales de nuestra 
sociedad. La moda se irá dictando desde el 
trampolín del dinero. Estos cambios 
socioculturales van acompaftados con trans
formaciones decisivas en la estructura produc
tiva. Gran Bretana puso en marcha la Revolu
ción industrial, empezando por los textiles. La 
burguesía terminó con las Leyes Suntuarias por 
lo que la moda responderá a partir de ese mo
mento a bases económicas que terminarán la 
ampliación de su campo de acción, más que 
una concesión democrática, responderá a una 
necesidad industrial. 

•Toda la historia del slgJo XIX y XX, podemos 
observar cómo la moda se convierte en una 
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industria, en un gran negocio. Por ello los ob
jetivos iniciales de la burguesía de ·democra
tizar• la moda son limitados.• 11 > La moda bur
guesa, que comenzará con una ruptura formal, 
la del neoclásico, se vuelve cada vez más com
plicada y refinada: a mediados del sigJo XIX 
resurge el mirlnaque y el corsé, que abando
naron como prenda opresora de mujeres de 
principios de ese slgJo. En el último cuarto del 
siglo XIX apareció el •m0t1e10• de modas, que 
se impuso a las munecas vestidas usadas has
ta entonces para propapr las últimas nove
dades. La importancia del modisto comenzó 
en este sigJo. Con el fenómeno de la confec
ción se crearon dos tendencias con actitudes 
separadas por un lado la •a1ta costura• inicia
da por el británico Worth que consistía en el 
desfile de unos modelos presentados por unos 
maniquís y por otro lado se presentaba la •con 



tecclón• con Intereses distintos. El centro de 
la moda femenina sigue siendo Pañs, los fran
ceses continuaron manteniendo una florecien
te Industrial textil especializada en tejidos de 
lujo: sedas y encajes. Además de las exleen
tes normas de etiqueta, introducen aleo nue
vo en el concepto de moda: se Instituye el cam
bio periódico de vestimenta de acuerdo con 
los ritmos industriales. Aparece, pues, lo que 
el lenguaje común ha denominado "'tempora
das·: Otoi\o-lnviemo y Primavera-Verano. La 
economía de la moda centró así unos ciclos 
obligatorios para la amortización del bien pro
ducido. 

En los primeros ai\os del sigJo XX. la moda 
se ve Influenciada por las b!icnicas del movi
miento artístico del momento. El modernismo. 
su ejecución corre a careo de la alta costura y 
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de los creadores existentes de la mujer femi
nista. Dentro de este campo se desarrolla la 
b!icnica del traje •re1onna• que elimina la faja 
dejando el cuerpo libre, lo que se Identifica con 
una liberación de las formas de opresión m6s 
o menos existentes. 

Producto del estrato social que propicio el 
au119 de la moda, fue el fot6grafo Adolf Meyer, 
perteneciente al sequito del pñncipe de Gales, 
hombre preocupado por la moda en Londres a 
principio del sillJO pasado. Homosexual Judío, 
Meyer fue nombrado barón no precisamente 
por sus lazos de sang,a sino por su esposa 
aristocrática, hija llegftlma del rey Eduardo VIII, 
que reunía todas las características de la ver
sión ultramodema de un matrimonio de moda. 
Las llamativas fotolp'afías del barón llevando 
la marca del pictoriallsmo heredada de la pin-

~~;!'~~?$1~:"~~~-eAra~~ 
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tura de Whtstler, su verdadero apogeo llegó 
cuando fue contratado por el editor americano 
Condé Nast para ta revista Vogue que acababa 
de Incorporar a su Imperio entonces en plena 
expansión. Con una serle reducida, en pocos 
ai\os la revista adqui
rió un peso especifico 
en el universo de la 
moda, convirtiéndola 
en una especie de •ar
bitro• periodístico •de 
la elegancia•. vague 
desarrolló los criterios 
de la vida mundana y 
el barón Adolf, em
prendedor de buen 
gusto, como to califica
ron historiadores de la 
moda, se encargo de ta 
Imagen visual de la re
vista hasta que lo rele
vó Stelchen. Meyer 
abandonó su puesto 
pues le rechazaron su 
propuesta de realizar 
la nueva edición fran
cesa e inglesa de la re
vista en París, momen
to que aprovecho et 
magnate de ta prensa 
Randolph Hearst, in
mortalizado en la pelí
cula de Orson Wells 
Ciudadano Kane, para 
contratarlo en su revista Harper"s Bazaar. 

Vogue y Vanlty Falr, junto con Harper's , líde
res indiscutible que marcaban la pauta en 
materia de atta costura y atta sociedad, eran 

todavía patrimonio de las cortes reales en los 
primeros tiempos de las revistas de moda, an
tes del comienzo de la primera guerra mundial. 
Estas tres publicaciones ofrecían un marco ade
cuado donde poder ver y ser vistos, de hecho, 

las damas de sociedad 
servían de modelos. 

Durante doce anos, 
de 1915 a 1926, 
Harper ·s Bazar(Bazaar 
desde finales de 1929) 
encantó, divirtió e Ins
piró a sus subscriptores 
con las fantasías de 
moda elegantes crea
das por el artlsta
diseftador Erté (Romatn 
de Tlrtoff; •Erté• que es 
la pronunciación fran
cesa de sus Iniciales 
R.T.). De nacionalidad 
Rusa, trabajo en París , 
Erté hizo su debut ame
ricano con una portada 
para Harper ·s en ene
ro de 1915 • ~I no sólo 
hizo la portada, sino 
que también hizo un 
número de P610nas va
riante dentro de la revis
ta. 

Erté es la amplia aso
ciación con Harper·s Bazar,queocurrlócuan
do elllOó entre de Vague o Harper ·s. Este acer
camiento, continuo con una maravillosa, ale
gre, tma10nattva y exquisitamente realización 
de portadas, dtsenos e Ilustraciones durante 22 



anos. Terminando muy diferente. debido a la 
influencia de carmel Nieve editora en 1935, 
ya que ninguna Influencia o dirección antes de 
ella fue dada, 
nada se ejerció 
encima de Erté 
durante esos lar
gos años de cap
turar fabuosos 
momentos. De 
hecho, a menudo 
se anticipaba a 
las hechuras de 
moda. Diana 
Vreeland dijo, 
que -nadie en el 
siglo XX, tenía 
una influencia 
mayor en la 
moda que el tra
bajo de Erté, para 
Harper ·s Bazar 
De hecho, las 
portadas de Erté 
para Harper 's 
Bazar ya son 
como artículos 
de colección. 

Erté tenía una 
mano totalmente 
libre para pla
near su trabajo 
en Harper's Ba· 
zar. Entonces su 
única obli&ación era que en las colecciones es
taciónales. decidir una portada relacionada 
con la colección próxima, y otras se consagra
ban a las pieles y cosméticos. Además de sus 
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portadas. Erté era el único disei\ador creativo 
en la escena francesa que Ilustraba sus pro
pias creaciones. a diferencia de Lepape. 

Barbier. Mertln. 
Benito y Reynaldo 
Luza que eran 
ilustra-dores mag.. 
nfficos de dlsenos 
de otras perso
nas. En los ai'los 
siguientes contri
buyó firmemente 
en el disei'lo de 
las portadas. los 
bocetos y su pro
pia marca de co
mentarios. 

De 1927 a 
1936continu6 ha
ciendo las porta
daspara Halper's 
con su usual ta
lento artístico e 
imagJnatlvo, pero 
el elemento de 
moda que ocupó 
como parte de un 
diseno era lo abs
tracto y 8'obal en 
lu&ar de un realis
mo pictórico. No 
muchos de los 
trajes que Erté di-
seño ha sobrevivi

do. pero continúan manteniéndose vivos en su 
pintura y sus bocetos. Con la excepción de unos 
dibujos de detalle menores. Erté muestra en 
los bocetos un concepto muy personal de lo 
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que sería una mujer completa: el traje, som
brero o tocado, peinado, zapatos y toda la ma
nera de accesorios. A veces incluso agregaría 
partes de interiores. •Él no sólo previo a la mu
jer como criatura extremista-chic para quien 
el dinero no era ningún complemento, sino 
también como la diosa clásica. la estrella ele 
música, la princesa 
Asirla, la reina egipcia, la 
favorita del harén o como 
la nlifa de la naturaleza 
como las flores y los pá
jaros.• <2 ' Todavía bajo 
este velo de fantasía, la 
ropa y accesorios que 
Erté creó revelan una In
terpretación legitima de 
lo que realmente es su 
trabajo. 

Muchos de sus disenos 
eran Ingeniosamente pe
dazos geométricos mera
mente simples cubiertos 
con ropajes o abrocha
duras, mientras anudaba 
o ataba varias partes se
paradas. Los cinturones, 
sogas o broches se 
jalaban a los vestidos, a 
los trajes, Erté despilfa
rró franjas, borlas, cintas 
y cuentas en ellos. A veces las superficies lla
nas eran hechas más suntuosas entrelazan
do texturas o contrastando colores. Algunos de 
sus sombreros tenían en las orejeras anima
les. Los tocados acabaron en los aretes, se vol
vieron collares o cinturones. Tan Imaginativo 
como pueden aparecer al principio, muchos 
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son prácticos y dan un buen sentido. Es una 
noción popular de que la moda de las mujeres 
de los anos veinte era bastante masculina. Lon
dres se convlertlría ahora en el nuevo centro 
de la moda masculina y la moda femenina 
sufriría verdaderas transformaciones. 

Realmente, no todas 
las mujeres, particular
mente en América, po
drían llevar la ropa que 
Erté disenaba para 
Harper -s Bazar, aunque 
él produjo los vestidos 
exclusivamente para 
Altman y Bendel durante 
tres anos. Así tan popu
lar eran sus contribucio
nes a Harper·s que las 
mujeres esperaban cada 
edición ansiosamente 
para ver lo que de él de
pendía. Muchos guarda
ron sus portadas y con
servaron los dibujos de 
las revistas en los l!ilbu
mes de recortes. 

La mayoría de las mu
jeres, sin embarao. satis
fechas disfrutaban y me-
ditaban sobre la belleza 

estética de las portadas y la fantasía lírica de 
los dibujos en blanco y ne8'0. •Para algunas 
mujeres este arta era la puerta de escape ha
cía dentro de una •tierra del nunca}amás•, de 
lo más fino, donde ellas se vestirían por Erté y 
serían una parta del mundo de su lmaglna
ción.• 13> 



Paul Poiret. otro disei'iador de moda que era 
ilustrado por Georges Lepape. dlseftaba exóti
cos vestidos de noche. con Intensos COiores 
casi fauvlstas. que tuvieron un 1VBn Impacto 
en la moda de los ai'ios veinte. y dieron origen 
a nuevos y més sofisticados gustos. Las ilus
traciones de Lepape aparecieron en nume~ 
sas publicaciones de moda de la época. como 
•Modes et Manléres 
d'Aujourd'hui•. 

Las revistas de moda 
proporcionaron otra sa
lida a los ilustradores 
franceses: publicacio
nes como La Gazette 
du Bon Ton, Art. Gout. 
Beauté, L'Homme 
Elégant. Vogue y muchas 
otras, donde artistas 
como George Barbler, 
Georges Lepape, Umber
to Brunelleschi, Erté, 
Charles Martin, Paul lrlbe 
y René Ranson, crearon 
una soberbia y vistosí
sima gama de léminas 
en las que se expresa
ban con gran estilo los 
caprichos fluctuantes de 
un público pendiente de 
la moda. 

Durante los ai'ios veinte y treinta. Pañs vivió 
en medio de un torbellino de actividad artísti
ca, que engendró importantes movimientos 
artísticos en el campo de la moda. emer¡pendo 
en Art Deco, la estilización de este en el trata
miento de la línea y el color Influyó a una am-
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plla lf,ama de composiciones. La artista de ori
gen polaCO Tamara de Lempicka fue uno de 
los mejoreS y m4s prollftcos pintores de este 
periódo que trataron de captar las evasivas per
sonalidades y pasatiempos de la sociedad 
parisina. -Gran obra de esta artista son retra
tos estilizados de bellas mujeres. posando 
como maniquíes entre planos yuxtapuestos de 

patrones y colores me
tl!lillcos.• ••> 

Entre los anos treinta 
y cuarenta, la moda ad
quiere un corte militar. 
para el hombre unos cá
nones deporthos y para 
la mujer hay un retorno 
a la forma por encima 
de la línea, es cuando 
Chanel •pone de mocta• 
el eAnero de punto, los 
pantalones y la blsute
ña, los COiiares de per
las largos y el cabello 
corto. Gabrlelle, de so
bre nombre Coco a la 
que le envidiaban su 
el90ncla. Sin embafllD 
ella misma se hacía sus 
vestidos. Se le ocurrl6 
dedicarse a la moda 

abriendo una tienda de sombreros. postertor
mente abrió su primera tienda de modaS. Pese 
a que no era de una gran belleza, Coco tenía 
una tuerte personalidad y una Ironía extraordi
naria. Como era ambiciosa, decldl6 poner en 
pr6ctlca sus Ideas revolucionarlas: quería ~ 
ducir sombreros elellan18s pero c6modoa de 
llevar, adaptados a una nuevo tipo de mujer. 



libre, desenvuelta y 
dinámica, con la 
que se Identificaba. 
Sus trajes (falda 
corta y chaqueta) 
eran elegantísimos, 
de línea decidida 
pro femenina, y las 
mujeres más distin
guidas del mundo, 
como Jacqueline 
Kennedy, la duque
sa de Wlndsor, Gre
ta Garbo y Marlene 
Dietrlch, no tarda
ron en adoptarlos. 
Pero Coco Chanel 
no se limitó a la 
ropa. El éxito de un 
perfume creado por 
ella, Chanel nº 5, la hizo todavía más celebre. 
Chanel revolucionó las modas de París al in
troducir prendas de día, vestidos intemporales 
de dos piezas y flamante joyería de fantasía. 
Uevaba con frecuencia sus propias creaciones, 
promocionando •el estilo Chanel• de juventud 
y elegancia. 

A Coco le gustaba decir que ella tan sólo se 
limitaba a realzar la belleza de las mujeres, 
una belleza que a veces ni siquiera sabían 
apreciar. •Hay que fijarse en la mujer. no en el 
vesttdo•. •El obJeUvo de la moda es rejuvene
cera las mujeres y hacerlas más graciosas y 
alegres.• ' 5

' Cuando más se reflejaban los tra
bajos de una nueva generación de dise
ftadores, con Gabrielle ·coeo· Chanel a la ca
beza, la reivindicación de la mwer a tener una 
vida profesional fuera de casa, más se esf'or-
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zaba el universo de la moda por presentarse 
de un modo distinto. 

La guerra había echado abajo un gran nú
mero de barreras sociales, y las jóvenes no se 
veían ya como las •representantes• del •con
sumo ostentoso• de sus acaudalados esposos 
de clase alta. 

Otra mujer importante en el mundo de la 
moda lo fue Helena Rubistein, de onaen pola
co, Inició su carrera a los treinta ai'los en Aus
tralia, por casualidad encontró la receta de una 
crema de belleza de su abUela y se le ocurrió 
la idea de fabricarla. Helena pudo abrir su pri
mer lnStituto de belleza en Londres, posterior
mente en París, y al poco tiempo en todas las 
ciudades principales de Estados Unidos. Le
vantó un imperio económico que ella misma 

aeaua.18ba. Helena 
decía: •No existen 
mu]fNes reas. ~ 
lamente mujeres 
descuidadas• ,.., 

Las maniquíes 
profesionales y 
•modelos· espe
cializadas no tar
daron en sustituir 
a las condesas, 
esposas de Indus
triales, cortesa
nas y actrices. 
para convertirse 
así en las nuevas 
modelos a imitar 
dela época. 



La fotografía y la moda ahora tendrán pun
tos en común. Se podría decir que la moda ofre
ce a la fugacidad del instante la posibilidad de 
materializarse de alguna manera en el deve
nir del tiempo; la fotogafía muestra ese ins
tante en un pasado Irrecuperable. La moda y 
la fotogafía se comple
mentan mutuamente. 
Mientras que la moda se 
desarrolla por completo 
en el presente, la fotogra
fía deja constancia de la 
desaparición de lo que re
trata. •Existe una sobre
posición: de la realidad y 
del pasado. Hay otro fac
tor siWlificativo: posar es 
la aCtitud intrínseca de la 
moda, y en fotografía In
cluso una fracción de se
gundo puede captarse 
como una postura. Moda 
y fotografía son sinóni
mos de artificialidad y de 
pura superficialidad.• 17 > 
La fotogafía de la moda 
tiene sin duda sus pro
pias leyes (como objeto 
en sf). A partir de la reali
dad visible y tangible, In
tenta recrear un universo 
estetizante donde impera 
el artificio. Steichen tra
bajó en la fría objetividad y en su fotol(Jaffa de 
la moda opta más bien por un neoclasieismo 
diluido con matices que ligan con el absurdo y 
en ocasiones incluso con el surrealismo. 

Pero no hay que pensar que la fotogJaffa de 
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la moda es impermeable de las Influencies ex
ternas. A "9CeS incluso se adelanta a ellas, crea 
un espacio para los suenos colectivos. 

La totowafía de moda es un tejido de espe
ranzas, ideas, deseos, suenos y miedos. 

Uno de los innovadores 
más radicales en el terre
no de la fotografía de 
moda fue el alemán Mar
tín Munkacsi, excelente 
reportero gráfico que co
bró renombre por la per
feccl6n de sus fotolpaffas, 
especialmente en depor
tes y danza. carmel Snow 
de Harpers sazaar. y su 
director Alexel Brodovich, 
le ofrecieron un contrato, 
y tras ser expulsado por 
los nazis. Snow que había 
estado en Vo«ue y des
pués de deSPedlr a Meyer. 
esperaba que Munkacsi 
imprimiera una nueva vi
sión a la fotografía de 
moda. 

El no estaba familiariza
do con los cllch6s del 116-
nero, lo cual supuso una 
ventaja pues la moda de 

los anos treinta, que en ma'8ria de ropa de
partiva sustituía la eletf,ancia sobria por un es
tilo más Informal, respondía perfectamente a 
sus criterios de la rotoeatra. 

Las modelos de Munkacsi no se diferencia-



ban a primera vista de las j6venes fotowafla
das por azar en la calle. en la playa o en un 
campo deportivo. pasaban ante la cémara con 
una apariencia natural. liberadas de los cor
sés de las cons
trucciones so
ciales, lo que 
conferían a sus 
imágenes la es
pontaneidad de 
las •totog,afías 
instantáneas•. 
La moda foto
grafiada por 
Munkacsi no 
era en absoluto 
~natural•; tenía 
más que ver 
con la actitud; 
en la moda 
todo es •parure•. adamo. Y mientras Meyer re
vestía a sus modelos con los brillos deslum
brantes del lujo ostentoso y Steichen las en
volvía en un halo de elegancia. frías y distan
tes, ·Munkacsi recurría al dinamismo del de
porte y a la atmósfera agitada del "'teatro• de 
la calle. Pero su realismo no dejaba de ser una 
puesta en escena. por la simple razón de que 
se retrataba la moda. La moda es la antitesis 
de la naturaleza.• 19 , 

La moda responde a si mismo a una para
doja: la autodestrucción es su elbdrde vida per
manente. Cada moda nueva aniquila a la an
terior y sólo la fotografía confiere al carácter 
efímero de la moda alao así como una licen
cia de durabilidad. 

La estrategJa estética de Munkacsi aport6 a 
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la fotog,affa una trans es ue 
hizo escuela e inspiró a..,nos de sus contem
poráneos y a earteraciones 1JOS1Brtores. y aun
que no lle90 a dominar el espíritu de la ~ 
grafía de moda de los anos treinta y cuarenta. 
por el contrario hubo cntaciones de lm68enes 
perturbadoras y solemnes alcanzando un pun
to máximo de artificialidad (Cecil Beaton). y en 
ocasiones llevando el clasicismo diluido al ex
tremo de la parodia (Hoyningen y Horst). 
Blumenfeld y Man Ray aspiraban a sintetizar 
estas dos posturas opuestas. y a través de sus 
insólitas imáSBne& iawaron retratar. las profun
das discrepancias de este periodo de 
entreguerras y las tensiones de una Europa de>
minada por el nacionalismo y el fascismo. En 
una fototpafía de Blumenfeld aparece una mo
delo realizando acrobacias en lo ano de la ~ 
rre Eiffel. El fotóWafo húnpro Richanl Avendon 

había liberado la 
fotografía de 
moda de las tra
bas de las con
venciones y ha
bía dotado de 
movimiento a 
sus modelos. les 
daba alma. senti
mientoS. estados 
dednimoy zonas 
de vulnerabili
dad. Sus fotDs en 
las calles de Pa
rís testimonian 
un desbordante 
por la vida. 

En sus im68enes las modelos no cesan de 
dar vueltas y a veces encuentran un momento 



para fumar un cigarrillo o beber un vaso de 
vino. La Intensidad febril de su actitud ante la 
vida se trasmite directamente en el dinamis
mo de sus actos. Por el contrario Penn. fotó
grafo de moda de \lbgue. se caracterizaba por 
una disciplina estética y una economía delibe
rada de los medios formales. 

En los anos cincuenta y sesenta los fotógra
fos de mOda estudiaron la reivindicación de la 
fotografía de la autenticidad al adoptar ciertos 
elementos del periOdismos gráfico. 

Nuestra civilización capitalista posindustrial 
se apoya en el consumo. Modas y estilos dis
curren en cambio constante y se convierte en 
efímeros para dar paso a nuestras tendencias. 
Las innovaciones provocan cambios perma
nentes. Nuevas divinidades míticas aparecen 
dispuestas a 
hipnotizarnos 
día tras día. 

•A mediados 
de los llamados 
cincuenta. su
perada la crisis 
económica de 
posguerra. los .... _ ... •:.·.·. _ .,.. ~ 
adolescentes ." ·· . 
tuvieron. por 
vez primera, 
pOder adquisiti
vo. pero no te
nían nada p~ 
plo: ni música, 
ni vestidos. ni clubes. ni identidad: tenían que 
compartir su mundo con el de los adultos.•CV> 
Pronto los hombres de neaock>S. advirtiendo 
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que estos se habían convertidO en unidades 
comerciales lndependlen1BS. con 1PJStDS y ne
cesidades diferentes. empezaron a ofrecer 

•cosas•:blue
Jeans. motos, 
camisas, mllsl
ca ••• así nació el 
primer estable
Cimiento de mo
das Mary Quant. 
el cine y el arte 
de AndY W&rhol 
y la música pop. 
•La adopción 
del termino pop 
en relación con 
este arte de 
consumo nace
ña con referen-
cia a la expre

sión lnlOesa popular art propuesta, en 1955, 
por Leslie Fledle y Reyneer Banham. La expre
sión se refiere a un conjunto de lmágienes po
pulares imeg,ado por la publicidad, el cine. la 
televisión. los cómics. la fotonollela •••• y todo 
ello producido. aceptad() y consumido como la 
cultura popular. Al popular art le faltaba. en 
un principio. el sentido critico y la ironía que 
caracterizaña. después. el Pop-art.• 1M>1 

Entre los muchos campos afectados por los 
resul'IOmientos estilísticos estaban los carte
les. las portadas de discos y revistas. los 
escaparetes de las tiendas y otros artículos.,. 
ficos típicos de la cultura Pop. En ln.oaterra. 
dlseftadores como Martln Sharpy la pareja que 
se hacía llamar •Hapshash and the Coloured 
Coat• recurrieron a numeras• fuentll!la del pa
sado para sus póstars. lncl~ el art Nolieau. 



Alphose Mucha y Aubrey Bean:lsley, pero tam
bién Walt Disney y patrones sacados del arte 
Islámico, y así produjeron una &ama ele póster& 
muy complejos para promocionar discos y con
ciertos de rock. 

Dentro de la cultura pop se incluyen una va
riedad de categoñas esté
ticas entre las que desta
camos el •camp• y el 
·Kitsch·. Los grandes es
tudiosos de la estética, se 
han dedicado ante todo a 
profundizar en el Arte, a 
la dificultad de lo bello y de 
lo sublime, que han sido 
siempre un desafio para el 
pensamiento. La aparente 
facilidad de lo meramente 
agradable, ameno, bonito, 
cómodo, placentero, lo 
cursi, lo kitsch, aunque co
rresponda más a la 
alsthesis, ha actuado a lo 
sumo como trasfondo. 

El tema del kitsch es por 
conocido en francés y solo 
se le empleo de un modo 
casual en los trabajos 
científicos de E. Morin 
(Espirit du temps). •Es un 
concepto universal, familiar, Importante y co
rresponde sobre todo a una época de 8énesls 
estética, a un estilo de ausencia de estilo, a 
una función de confort sobre aftadido a las fun
ciones tradicionales, a un •nada está de mas• 
del pro.-eso.• 1111 Lo Kitsch no es un movimien
to artístico, ni constituye un modelo est6tieo, 
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sino un calificativo que nació corno una acu
sación. Fue seftalar un camino equhlocado, fue 
la respuesta ele quienes Impotentes u,.;eron 
a la humanidad a tomar poses pretendiendo 
alejarse de lo vul&ar mientras se precipitaban 
de plano en lo Inmundicia. Nunca fue necesa
rio definir qué es el •kttsch•, por que siempre 

se ha detectado •10· kits
ch. El objetivo de este se 
orlg;nó a principios de sl
ak> y en los anos veinte ad
quiere importancia para 
los estudiosos alemanes 
de la estética, que anali
zaron el incremento de 10 
falso, lo cursi y lo ridículo. 
•Un fenómeno que antici
pa la tendencia hacia una 
humanidad vacía pero 
recubierta de un mundo 
decadente y manipulado 
por la mentira. Fue la lma
een del nazismo, 8'8ndilo
cuente, brutal, aparatosa 
y sin fondo.• 1C» 

La relación entre el mun
do de las lmilieenes y el 
mundo de la realidad ha· 
ew>luclonado y la publici
dad es uno ele los canales 
a trav6s de los que puede 

transitar con milis eficacia un mensaje de 
•tJuen austo• o de •mal austo• dlrillldo al públi
co. Mérito o pell8'Q es esta producción en se
rie de anuncios. car1eles. folle1os desP91P1bles, 
modelos tridimensionales, etc.; a trav6s de la 
prensa cotidiana y periódica, y finalmente, a 
trav6s de los filmes publicitarios, clnematD9'ili-
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ficos y televisivos que son alcanzados por las 
imágenes femeninas 

Ese curioso fenómeno constante, o más bien 
Inconstante psicol6gjco-estético al que sole
mos dar el nombre de •gusto•, mutable, ines
table, mprecisable, que se ve sometido a los 
resentimientos, preferencias y temperamentos 
individuales repletos de equí
vocos e incertidumbres. •El 
gusto, esa Indefinible catego
ría estética, es mudable y os
cilante: ante nuestros ojos se 
transforma y cambia; somos 
sus portaestandartes y sus víc
timas: no podemos arroprnos 
el derecho de dictar sus leyes 
ni poner al descubierto sus ar
tificios.• 113> En nuestros días 
ya no solo se trata de subdivi
sión de clases o rangos más o 
menos concientes, sino de la 
existencia de auténticos com
portamientos estancados que 
separan los diferentes secto
res de la cultura y los hacen 
incomunicables entre si. Exis
ten estratificaciones del gusto, 
que se basan esencialmente 
en la distinción intelectual, y a 
las demás personas SOio tiene 
la apariencia externa, el disfraz de agru
pamientos culturales. Mucho de lo que hoy se 
considera •arte• {arte de vanguardia) está des
tinado exclusivamente a "n& éllte. 

En la década de los sesenta y los setenta la 
estética y la visión de la fotoapaffa de moda 
sufrió una trasformación radical, debido en par-
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te al paso de la alta costura al pr&t-6-porter, 
en parte a la prosperidad aectente que ase
guro el éxito de la moda a precios accesibles, 
y sobre todo al culto a lajuwentud que en aque
llos anos se propa¡a6 y que se mantendña sin 
perder tuerza hasta nuestros días. Los &ren
des conftietos generacionales se convierten en 
una es tructura social predominante. En la ~ 

mg,afía de moda las trasfor
maciones externas e intemas 
se sentían más en la proyec
ción de las modelos que en los 
disenos que exhibían, se de
dicaban a Plasmar el estado 
de ámino de la sociedad occi
dental centrada en la imaeen 
de la juventud. 

Poco a poco borraron las 
fronteras entre el periodismo 
gráfico y la fotografía de 
moda. Si bien la distancia, la 
frialdad y una sensación de 
opresi6n caractariZan al estilo 
totow6fico {Helmut Newton), 
da la impresi6n de que afloran 
agresiones de naturaleza 
sexual. Se ponen de manlfie&. 
to los deseos ocultos. Los mie
dos latentes. Se puede decir 
que fue un plcto&rama de la 

sociedad de fin de siJOo. No es extrafto que el 
interés pasanli de la totoeaffa de moda profe
sional a los retratos de los ídolos modemos de 
la sociedad mediática, una c:ate9Wfa social que 
había llepdo a ocupar el 1.,..r de la otra •a1ta 
sociedad-. Puede que la fototp'afia de moda 
sea, junto con el periodismo W6fk:O, la forma 
de expresión m6s adecuada a la naturaleza 



del medio y, por tanto, la más convincente. Y 
aún así se halla más próxima al campo de la 
estética que cualquier otro género fotográfico, 
aunque el arte, sometido a los dictados de la 
vanguardia, la rechaza como supuesto polo 
opuesto. 

La sexualidad y la muerte constituían el prin
cipal telón del fondo de las fotografías, y la im
portancia que otorgaba a los accesorios de 
moda, como en el 
caso de famosas 
campai'\as publicita
rias, que respondían 
por lo general a un fe
tichismo de extrema 
ambivalencia. 

Como en la moda, 
en fotografía todo 
acaba siendo una 
puesta en escena: la 
naturalidad no es 
sino una ficción, o a 
lo sumo el momento 
menos artificial. Por 
ello, la fotografía de 
moda posee en el 
fondo una cal/dad do
cumental de mayor valor que gran parte de las 
Imágenes pretenden tenerla. Y es la moda con
centra el aspecto efímero de la existencia en 
las leyes de gran alcance aunque de corta du
ración, por lo que la puesta en escena es un 
elemento esencial. Y viceversa, la fotografía 
controla la fugacidad del Instante como una 
modelo sus prendas, como en las fotos de gue
rra de Capa, las escenas del género de Cartler
Bresson o las visiones de la vida polftlca o co-
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tldlana de Robert Frank. El realismo de la Ima
gen se reproduce en la puesta en escena re
presentada. •Se puede decir por tanto que, de 
algún modo, la fotografía de moda, al no tratar 
de ocultar la puesta en escena, se convierte 
en la forma de representación fotográfica más 
auténtica.• iH> 

La audacia e Insolencia de algunos fotógra
fos, subrayan la vitalidad de la foto de moda 

de finales del sillJo XX. 
Inmune tanto al has
tío de la fotografía del 
arte contempor6neo 
como a las tentacio
nes de las nuevas tec
nologías, ya sean 
digitales o clberespa
clales. Había una ma
nifestación obVla de 
que en Nueva York se 
encontraba la dife
rencia Innata en el 
área delicada del sa
borde la Industria de 
la moda que arqueó a 
los dictados de París, 
de la arrogancia de 
los modistos. 

Poco a poco se borraron las fronteras entre 
el periodismo gráfico y la fotografía de moda. 
SI la comunicación con el hibernado modisto 
fue Interrumpida Pero Olor dio la •Nueva Mira
da• catacllsta, la soberanía de Pañs salló In
cuestionable de nuevo. Al alba de los anos se
senta, virtualmente cada dlseftador en Nueva 
York buscó la Inspiración en los grados varian
tes y en la aprobaelón de Pañs. Había también 



muchas tomas de corriente de Nueva York para 
las réplicas fieles de prototipos del counture. 
A muestras de moda semestrales organizadas 
por los grandes almacenes, los originales del 
counture desfilaron en el tándem con sus co
plas. Nueva York se encontró en el ojo de la 
moda, y principalmente en la oficina del pelu
quero Kenneth Battelle. La casa de artes Beaux 
en la Calle 54 de la Quinta Avenida se había 
rodeado por las residencias de 
esplendor solo comparable por 
las construidas por los magnates 
del comercio. Había reuniones de 
mujeres adineradas y elegantes. 
Habían de hecho peregrinacio
nes lujosas a París vía el 
trasatlántico de lujo. •Muchos re
cuerdan bien la navegación de la 
media noche y las •fiestas del 
shipside, donde el periodista Rob 
Riley en 1967, evocaba esos días 
cuando la apodó •La Especial 
Séptima Avenida •. Kenneth era 
el peluquero preferido de 
Jacqueline Kennedy .• 11s¡ 

•Es duro para las personas in
cluso para entender hoy•, las lla
madas ropas deportivas disena
das por Stan Herman, cuando 
Nueva York todavía estaba bajo la influencia 
del couture. En 1968 se propuso una colec
ción de vestidos con una túnica encima de los 
pantalones, Inspirado por un grupo de mune
cas indias. Kezia Keeble (editor de moda de 
Glamour y vogue) llamó a Mildred Custin. 

En 1965, abrió la boutique Paraphemalla en 
la Avenida de Madlson. un estancia y escapa-
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rete para el talento de lo inexperimentado, 
Paraphemalla anunció una nueva época en la 
moda de Nueva York. Pensaban que tomar las 
cosas en serio era ridículo, que sólo es ropa. 
Por consiguiente deberían ser divertido. éste 
es el credo de Paul Youn& mago de Moda del 
Pop en Nueva York durante mediados de los 
anos sesenta. Joven fundar de Paraphernalla, 
él culminó con media década del &astado mer

cadeo de la moda europea avant
prde. 

Durante los anos sesenta, Nue
va York dio teStlmonlo de un acer
camiento significante entre los 
mundos de moda y las bellas ar
tes. Las galerías Parisienses da
ban una primera arena para las 
modas que estaban a menudo 
inspirado por el mismo Zeltgeis, 
como arte sus usuarios lo esta
ban observando. Quiz6s era una 
verdadera simbiosis entre las 
bellas artes y la moda que había 
cristalizado durante los anos 
veinte en el trabajo de la artista
dlsenador Sonia Delauney. 

Durante los anos treinta, Eisa 
Schlaparelll habían Incorporado 

las disyunciones perversas del Surrealismo. 
Durante los 60s, Nueva York observó una je
rarquía rígidamente estratificada. 

El Pop Art fue la deuda para amasar la cultu
ra comercial que Inicialmente había sido una 
espina en el artistas que cabildean para su afir
mación académica seria. La comunidad de las 
Bellas Artes de Nueva York se había castigado 



durante los ai'\os sesenta para el Pop Artcomo 
enriquecedora de una ortodoxia de arte. En el 
otofto de 1964, Larry Aldrlch, un fabricante de 
la Séptima Avenida, fue el encarpdo de una 
colección de tejidos Inspirada por pinturas del 
Op Art. A la apertura de un Museo Moderno, 
se observó en la primavera 1965, un reflejó 
de las geometñas cinéticas desplepdas en las 
paredes de la Olería. 

John Kloss. dlse
i'\ador consistente
mente Inventivo duran
te los ai'\os sesenta, 
había fraternizado con 
muchos artistas del 
Pop y Mlnlmallstas. 
Kloss produjo el color 
del campo e Yves San 
Laurent, la califico en 
el New York Times, 
como una colección 
Mondrianesque. Para 
su primera colección 
del Paraphernalla, Jo61 
Shumacher disei'\ó un 
vestido-camiseta de 
una línea que Imita el 
emblema del AMOR. 
Las mercancias del 
outré de Paraphernalla resonaron con los ecos 
del Pop Art con antecedentes distantes de la 
ética subversivas del Dada y del movimiento 
Futurista. Se encontraron en vestidos de 
Paraphernalia, objetos formados previamente 
de materiales Industriales depositados a 
propósltos.•EI nuevo mundo valiente de 
Paraphernalla Incluyó telas que •usted rocia
ría con Wlndex, en 1upr de limpiar en seco•, 
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revoca a Betsey Johnson. EstAlbamos en la lla
marada del plástico sintético.• ""> 

Mademolse/le en 1964, previeron telas me
tálicas que estaban estampadas. Los vende
dores comprendían que los dlseftadores eran 
nlftos experimentales y que Iban con ellos por 
algo nuevo y funky, se refiere Deanna Llttel. 
Trabajaron un plástico, como un cuero que se 

usó para los Imper
meables de la policía 
de noche. Llttell formó 
una serle de tarde Im
permeables de colores 
fluorescentes, que bri
llaron por la noche, y 
una chaqueta Incan
descente, tambl6n ha
bía chaquetas de celo
fán, mini-vestidos al 
estilo motociclista de 
newo-cuero con ojales, 
utilizaban radiografías 
para la colección de 
vestidos en plata como 
la armadura de un es
queleto. 

La prominencia de 10 
plateado en el espec

tro de Warhol contribuyó a la Importancia en 
la paleta de Moda del Pop. El plateado evocó 
el lustre de hedonismo de noche, el cromo di
fundido de la sociedad post-Industrial, y en el 
lustre del futurlsmo como vehículos para la ex
ploración del espacio exterior. Inmediatamen
te Identificado por su tanque de lamina de alu
minio, Johnson se aproximó por el ayudante 
de Warhol, Gerard Malanp para vestir a los 



adjuntos para un retrato de la revista del artis
ta y su medio ambiente. ·Nos encontntmos con 
un Warhol ·supeTStar• CU)'O glamour peculiar 
parece el de un granuJa-.U.7

' 

Los procedimientos operacionales de 
Paraphernalia glorifico el Pop Art en un mo
mento fugaz. Diversos tipo 
de lndumentanas pasaron por 
revistas como Modemolselle 
donde se lucían mini-vesti
dos con estampados de los 
Beatles, y Harper's Baazar 
mostraba vestidos transpa
rentes. 

El dinero y fama eran tan 
eficaces, el dinero más co
mún de apariencia. ·E1 es
tilo es lo que usted tiene 
que tener para conseguir la 
Salvación", nos decía la re
vista Holiday. El pelo osci
lante. Los colores salvajes. 
La mini-mini falda. 

En 1967, se Inauguró en 
el centro de la ciudad el Cir
co Eléctrico que se volvió el 
último domo de placer mix
to de los medios de comu
nicación de Nueva York. Lu
gar ligero y alucinógeno, es
clavizaron cada sector de sociedad de Nueva 
York, San Francisco y Los Angeles. Con una 
discoteca en una boutique, Incluida en un com
plejo multl-nlvelado que consistía en dance 
floor, underground-film (cuarto de proyec:clón), 
y stand de hot dog. Joan Tiger Morse era la 
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senora de la Moda del Pop. Morse abanderó 
el bordado hecho a mano y los espdcim6nes 
agresivos de kitsch. Richard Julio, un Ilustra
dor frecuente de Glomour Incorporó en al&u
nas portadas flores pintadas en las vestimen
tas de las modelos con dlsenos de Kezla 
Keeble. Apenas Importaba el Uso de las Muje-

res como las diosas, ahora 
matronas de la dinastía 
t<ennedy, del cine y conste
laciones del pop que patro
cinaban su ne&oclo. Este 
creció aplicando el sentido 
del couture de proporción a 
los estilos exceso-Intensi
vos de esa d6cada. 

Jacquellne t<ennedy era 
el sul génerls entre este es
calón. Ella era milis Joven 
que la mayoña de sus cole
ps en el monumento del 
buen \19Stir; de hecho, la ad
ministración de su marido 
había pronosticado al tenor 
Juvenil de los anos sesen
ta. Hasta su matrimonio 
con Aristóteles Onassls en 
1968, era probablemente 
la fi&ura de moda milis In
fluyente para las masas 
americanas. Insuficiente
mente aventurera y dema

siado casual (después de su retomo a la vida 
privada) para muchas de las autoridades de 
moda, su toque encantó. A un almuerzo de 
Manhattan en 1966, llevaba una falda a la que 
le subió varias pulgadas de su rodilla, ratifi
cando la minifalda para las Mujent& de Am4Sl1ca 



encima de los treinta aftas. Ella acorta su fal
da, pero retuvo los equipos cor1aseS de anta
no, a veces el acc::esoriO de su mini vestido era 
guantes 1areos que había llevado como prime
ra dama. 

•La declsl6n de no aprovechar el Premio 
Vogue (1951) otorgado por su ensayo ·Genm 
que me hubiera gustado conocer- le tnQo a la 
joven neoyorquina de 
escasos 22 anos 
Jacquellne L- Bouvier 
un destino que jamás 
había sonado. Es1e pre
mio consistía en un ano 
de trabajo en la revista 
\lbgue, en pañs.• cui1 En 
el ensayo confesaba 
cuanto le habña gusta
do eo1iocer a Baudelaire, 
Wllde y DiagJ'lllev. Pero 
ella prefirió regresar a 
su tierra. Después lnwe
saña a las oficinas del 
Washington Tlmes
Herald (hoy Weshington 
Post) para desempenar 
el puesto de lnqulrlnll 
camera /llrl. Gracias a 
es1e empleo, tuvo opor-
tunidad de entrevistar a muchas penonalida
des de la época. 

Era una Joven hermosa, 8'11CiO&aS. ln1elill8n-
1e, culta, sociable y .oamorosa que a todos en
cantaba. Y en ese -meros· se encontraba el fu
turo presiden1e de los Estados Unidos. Así que 
en 1947 había sido llamada por el periodista 
1gpr cass1n1 ~n Deb of tite Y-r-. que se 
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convertiría en aquel &IOrtosos 1961 en la pri
mera dama de los Estados Unidos. En pocas 
oc•looM1Sla casa blanca había~ con tan
to encanto y buen gusto, l&ualmente era 
hlpnot1Zan1e obsentarla mientras le ofrecía un 
cena al Comlt6 de las Bellas Artes de la casa 
Blanca (soeiedad que ella había creado), que 
verla en la sala Oval ~ndo los jUJP,Mttes 
de su pequeik>. El presiden1e decía "yo soy s6lo 

el hombntque ha acom
panado a Jacquellne 
Kennedy ••• y gracias a 
ella lo estoy disfrutando 
muchísimo•. 

Todas las mujeres 
adoptaban el estilo de 
la m6s ftaman1e de »
das las primeras damas 
norteamericanas. 
- Jacqueline Mennedy es 
uno de los íconos m6s 
Importantes en la his»
rta del estilo. Su profun
da influencia sobre toda 
una generación que 
bUsc6 comportarse, "8f'
se y vestirse como ella 
nohasidDsullda•~ 
1e estudiada.• lNomen's 

weer Delly ha acunado el utulo noblllarto Her 
Elepnce. Crtstian Olor, Givenchy ••• todos los 
dlSeftaclores sabían lo que para ellos slplfi
carfa Vl8nl8 I~ al •look de Jackie•. La 
leyenda fue creciendo hasta el punto enque el 
i1'11818narlo norteamerk:enoconvlrti6 a Jonh en 
el ray y a Jacquie en la princesa queJam6s ha
bían 1enlclo, y a la casa Blanca la transform6 
en el Cemelot del ma,or Imperio del lli8'o XX.. 
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Cuando en 1967 la cultura hippie explotó de 
San Francisco en la visibilidad 1ntemaclonal, 
la atención del mundo se enfocó a una para
dójica estética de opulencia y austeridad. Se 
produce una actitud antlconvenclonalista y 
antltecnislsta: los hippies, que Intentaron un 
retorno a las esencias populares y a la tradi
ción, iniciando así el movimiento folk. Aunque 
ellos rechazaron el entrampando de riqueza y 
los trofeos del estado burgués, la ropa de los 
hippies Incorporó 
a menudo en su 
vestimenta el bor
dado tan compli
cado como el de 
la •alta sociedad•. 
Claro, en lugar de 
costureras de ta
ller. Sin embargo, 
tal embelleci
miento era a me
nudo la obra ma
nual de la misma 
mujer que llevaba 
los vestido tejidos 
como una decla
ración de inde
pendencia de la 
anonimidad de 
estandarización post-industrial. 

En los ojos de los medios de comunicación, 
san Francisco reemplazó de repente a Londres 
como la nueva incubadora más fresca y juve
nil. •La revolución• hippie, George Melly afir
ma en la Revuelta dentro del Estilo que que 
•mató la imagen del Londres Oscilante, del ful
minante dandi y del dolty frullllln/l. Ciertamen
te, la ropa de Moda improvisaba a los hippies, 
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mientras LSD Influenció la lconogra a que 
transformó el paisaje. 

Una politica simbólica fue efectuada cuando 
los Beatles unió la cabalpta que vierte HallO'lt 
Ashbury, sin embargo. Lennon sobre todo ••• el 
duro-hombre dejo crecer el pelo y uso pfas 
del /lrannle que difundlo. A lo largo de 1665 y 
1966 un paralelo estético se estaba desarro
llando en ambas ciudades que subvirtieron me-

didas anteriores 
de habilidades de 
moda. Su ropa fa
cilitó la disolución 
de la condición 
social y el desa
rrollo desenfrena
do de nuevos es
tilos de vida. Tal 
como Londres. 
San Francisco ha
bía sido mucho 
tiempo un asilo 
para los inconfor
m lstas y una 
cuna de contra
culturas. Linda 
Gravenitles. la 
diseftadora de 

moda más sobresaliente de la comunidad, se 
mudo a San Fmaclsco. ella se encontró como 
un miembro iniciador de la colonia hippie. 

Gravenitles floreció como modista del HailO'lt
Ashbury. Su ropa se hizo cuidadosamente a la 
medida de sus amigos en el nexo hippie. Ellos 
fueron a las páginas de \l\:Wue y articularon la 
mirada de San Francisco a su m6s arque
tipos.Sus pastiches de terciopelo. cordón. y 
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Dobles desplegados e ilustraciónes de 16 páginas a todo 
color son el suplemento de un periódico de comercio de 
moda sobre la visita de Twill!IY a Nueva York, mosttando 
su ropa llevando textiles de Monsanto, Todas los rostros 
mostrados son de la propia TwiKRY- (EE.UU.) 



segunda-piel sintética hizo eco del abrazo si
multáneo de los hippies de modos tribales y 
del futuro. •Ellos se volverfan al pasado. pero 
escandalizan en el presente•, Myra Frledman 
escribe en Enterrado Vivo, su blog,afía de Janis 
Joplin, el cliente consumado de Gravenltes. •En 
1968, Janis Japlln dijo a Vogue que Gravenltes, 
su trabajo resulta despacio y resulta bien y sólo 
resulta para aquéllos que les gusta. Joplln le 
pedía a Gravenites que le hi
ciera equipos para una próxi
ma apariencia.• 119> 

Cuando un par favorito de 
pantalones vaqueros se si
guió rasgando, Gravenites ex
perimentó con el bordado flo
ral para reforzar las secciones 
raídas de esos pantalones va
queros. Ella estaba inspirada 
por un cantante para quien 
ella había hecho trajes. Bor
do flores diminutas a lo largo 
del dobladillo. Dos ai\os des
pués estos estaban en el mer
cado. 

De día, con vestidos subes
timando claramente marcado 
su distanciar de la torpeza 
singular de las riquezas del nocweaux. De no
che, sin embargo. la ostentación floreció, cuan
do los peinados explotaron, radicó con los pos
tizos en las invenciones muy altas al estilo de 
María Antonieta. La joyería de pasta relució de 
los vestidos de embajada de raso. mientras los 
McCoy reales podrían deslumbrar al escote, ló
bulo. mui'ieca. y pecho. Éste era el uniforme 
de las Personas Bonitas. el exqulsltes del 
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hlperconsumo titulado por la jefa de redacción 
de vague Diana vr-land. Aunque sus arma
rlos normalmente se financiaron por sus mari
dos. las declaraciones de moda de estas mu
jeres eran a menudo sus solas ofertas para 
una distinción aparte de sus esposos. Los mo
vimientos de la duquesa de Windsor durante 
esta década ofrecida una recarp de la socie
dad de vanidad personal. ·Las mujeres toda

vía son un lujo en Italia·. dice 
la Princesa Luciana Planatem 
en la revista Nova de Gran 
Bretana. ·La demasiadajoye. 
ría le hace mirada ••• como si 
usted se rechazara por mu
chos hombres ricos· dice en 
la revista Mary Quant en 
1967. 

•Mary Quant, nacida en 
1934, fue en los ai'ios sesen
ta la creadora de una nueva 
lmaaen para el dlsei'iador de 
modas y para el propio dlse
i'io, dlrll(Jéndose a la juventud 
más que a los adultos y ofre.. 
ciendo ropas divertidas y eco
nómicas en lupr de la alta 
cultura sofisticado.• 120> En 
1955, abrió su tienda Bezaar. 

Sus negocios se ampliaron en los anos del 
•Swlnl(Jng London•, hasta convertirse en un 
gran éxito financiero. que ml!lis tarde se dedicó 
también a la rompa de cama y los cosméticos, 
Quant se convirtió en un símbolo del Londres 
de los sesenta, transformando et modo en que 
la moda llep al consumidor con la Invención 
de la boutique. 



A las mujeres que adoptaron los trajes se les 
acusó de traicionar su dignidad. de abdicar las 
obligaciones de la edad madura. Hasta los anos 
sesenta. Fraser Kennedy escribe en The 
Fashionable Mind, que todavía era completa
mente el estilo de una mujer que se debe a su 
edad y a su estado matrimonial. Habiendo sa
bido a menudo de los orígenes económicos lg. 
nomlniosos, los cortesanos del couture de las 
·Personas Bonitas• reaccionaron defen
sivamente cuando el privilegio 
a que ellos habían aspirado fue 
desafiado. Esos hippies en sus 
trapos son sólo al&D de que reír
se. Valentino sonrió con des
precio en 1967. Yo sólo creo en 
la alta moda •.• 

La ropa del disenador 
Gemreich reflejó su orientación 
hacia el funcionalismo de la 
Bauhaus. Ellos materializaron 
tejidos raros y armonías 
coloridas disonantes. Vogue bri
tánica en 1964. asume una for
ma ternTlca y dramática en el 
cuerpo. Gernreich compartió 
una muestra de moda retros
pectiva en el Instituto Tecno
logjco de Moda en Manhattan con una Incon
formista compai'lera. Elizabeth Hawes en 
1967. hija del publicista Count Rudolpho 
Crespl. disenadora de moda, escritora. y acti
vista política. 

A Jane Holzem el medio-mundo del louche 
de Andy Warhol y sus discípulos ofreció un con
traste delicioso a la esterilidad de la burgue
sía del haute del Parck Avenue. La esposa de 
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un prlnceling Inmobiliario. Holzer fue la prime
ra Super~trella encamada por Andy wamol. 

La .gente bonita• se enterró temporalmente 
en la ducha de Individualidad que explotó al 
final de los anos sesenta. •En 1969. patrones 
del pop art Ethel Scull confesó: Las Pñncesas 
son tan caras que usted caeña como reo ps
tando todo tipo de dinero, sobre todo con lo 
que está pasando en el mundo de hoy.• 12 :1.> 

Como los anos sesenta 
terminó. muchos creyeron que 
los rituales venerables de 
ostentación y despliegue que 
estaban extintos. El dinero ya 
no tiene el valor como un 
símbolo de estado. Rudi 
Gerneich teorizó. Es vulgar a 
la ostentación. y lo moderno. 

Cuando la saturación de 
los mercados obligó a las 
empresas a buscar solu
ciones a sus necesidades 
expanslonistas más allá de 
las fronteras geográficas de 
Estados Unidos buscaron 
respuesta a sus necesidades 
de la industria y la búsqueda 

de nuevos mercados. elementos histó
ricamente ligados a la publicidad. 

Los medios trasnacionales de comunicación 
se expandieron con el fin de llegar a la publi
cidad a nuevos consumidores, paises como el 
nuestro pasamos a ser vistos como un 
Interesante potencia! comprador. América 
Latina fue definitivamente el camino para la 
trasnaclonalizaclón del sistema de valores. 



• 

• 

• 

La metodología para la mujer 
norteamericana, estudiada con detenimiento 
por los estrategas de la publicidad y cuidado
samente implementada por los medios de 
comunicación, era también aplicable a la mujer 
latinoamericana y la revista publicitaria 
femenina se convirtió en el medio m6s ade
cuado para proyectar el modelo de mujer 
así dlsei\ado. 

Aparecen entonces, en América Latina 
las primeras revistas femeninas 
trasnaclonales. Good Housekeeplnll 
(Buenho1tar en la versión espai'\ola) fue 
la primera en hacer 
incursión en este 
mercado. ·vanidades 
Continental cons
tituyó, junto con 
Buenhogar, la van
guardia de la prensa 
femenina trasna
clonal en América 
Latina. Vanidades, 
que había sido una 
revista de la Cuba de 
Batista, después de 
la revolución Instaló 
sus oficinas en Ml
am1. • 1221 

Estas revistas 
propiciaron el modelo de las publicaciones 
femeninas que invadieron el mercado 
latinoamericano a partir de la década de los 
60 y que hasta la fecha siguen en nuestras 
regiones. 

La mujer de los ai\os setenta, ochenta a 
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nuestra actualidad, muestra cómo los 
desarrollos dentro de las mujeres son en 
movimiento, se han articulado por lo que se 
refiere a una polltica de identidad y del cuerpo 
a través de la formulación de nuevas 
estrate¡pas culturales. Foto1Vaffa de glamour. 
pln-ups del periódico y varios formularlos 

suaves y también 
pomowaffa del hard 
core. Presentan una 
serle de distinciones 
culturales que no 
sólo diferencian 
tipos de lm6genes. 
sino que también 
clasifican los consu
midores de esas 
lm6genes. En el 
hlgh-art el rostro 
femenino no puede 
estudiarse en el 
aislamiento, pero 
necesita aparecer 
en el contexto más 
amplio de su rela
ción con varios for

mularlos de cultura de masa, de los 
públicos de Imágenes. 

Las revistas publicitarias femeninas 
son eficaces agentes del poder 
tras nacional y constituyen a 

universalizar el modelo de mujer que ese 
sistema promueve. 

Décadas posteriores nos encontramos ante 
épocas de regresión económica a nivel 
mundial, como consecuencia, ante un volver 
a los antiguos convencionalismos, es decir, 



estamos ante un moda Mretro• inspirada entre 
los anos veinte y cincuenta. Actualmente la 
moda intenta dar unas formas para el 
desarrollo de unas técnicas que produzcan 
prendas de fácil poder adquisitivo y dis
tinguidas a un éxito seguro 
dentro de cada temporada. 
Se basa en un decálogo que 
podría resumirse en un solo 
pr~epto: renovación cons
tante y aí"io tras aí"io, y, a ser 
posible, temporada tras 
temporada. Siempre hay que 
ira la moda. 

La moda conlleva en si mis
ma un continuo patrón de 
cambios en cuya evolución 
ciertas formas gozan de una 
temporal aceptación. Si bien 
los supuestos de la sociedad 
se forjan en el campo de las 
costumbres, la utilidad y el 
mérito, las de la moda se for
jan en el campo de la sensi
bilidad y del gusto. Una moda 
puede crearse Incluso fuera 
del campo de las costum
bres, elaborando soluciones 
totalmente nuevas e inu
suales. 

El dlseí"io de moda sigue un 
proceso social caracteñstlco que tiene en cuen
ta no sólo la sensibilidad y el gusto, sino tam
bién toda una multiplicidad de aspectos que 
concurren en el grupo social, y que van desde 
los de índole pslcológjco hasta los de índole 
politlco o económico, según la naturaleza de 

62 

la situación. Todo ello inserto dentro de una 
órbita de continuo cambio, reflejo de las nue
vas tendencias y los nuevos intereses. 

Hay un signo identificador de la moda, el tra-
je (vestido). Ello involucra 
dos aspectos, la innovación 
y la selección: la Innovación 
contiene el Mmode10• que an
te la respuesta del grupo se 
convertiré a no en Mmoda•. 

La moda surge en cada 
momento y se desarrolla a 
partir de su anterior estadio, 
ya sea en ciclos o tenden
cias. La aprehensión sensi
tiva incluye el •usto, que ac
túa como selector y como 
base de la captación o el re
chazo de los elementos que 
puedan satisfacer sus de
mandas. La evolución del 
gusto es un factor decisivo 
para la aceptación del mo
delo propuesto por el sector 
innovador. La interacción del 
campo de la moda y el mun
do circundante formará o 
educará el gusto colectivo• 
que, en su etapa primaria es 
irregular y variable a la es
pera de una dirección espe

cffica y determinada. El modelo a Imitar parti
ré del sector Innovador y el éxito y aceptación 
de dicho modelo dependeré tanto de la capa
cidad carlsm6tlca del modelo a Imitar como la 
del sector Innovador para captar la atención 
del grupo receptor. 
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Habría que distinguir entre moda y estilo. el 
cual define un aspectO característico y reco
nocible que toma una forma o expresión de
terminada, y que recae directamente sobre el 
objeto a persona que lo adopta; esta apllca
cl6n descriptiva. pudiendo adaptarse a ele
mentos, objetos. caracteres o sensaciones. 

En cuanto a moda se refiere, la referencia al 
estilo podría aplicarse en 
términos laudatorios (estilo 
elegante, sobrio, cll!isico ••.• ) 
pero no Innovador. El estilo es 
algo de índole personal. cada 
individuo tiene una forma per
sonal o si se quiere, un manera 
determinada de vestir, por
tento, el estilo equivale a modo 
de ser, de vestir. 

La moda se manifiesta prefe
rentemente en el campo de la 
indumentaria y en tal caso ad
qulrin!i un valor conceptual, pero 
su trayectoria y estudio puede 
transcurrir a través de múltiples 
aspectos: música. pintura, lite
ratura, teatro, peluquería. deco
ración de Interiores, etc. Cual
quier érea de la vida social esté 
abierta a la influencia de la moda. 

•Lo que parece como fundamental en la 
moda es la aplicación práctica. es decir. la ex
presión de sus signos. El hombre crea al signo 
como elemento sustancial para expresar. con 
su apariencia y con su forma, el momento so
cial que está viviendo. su contexto ideológico y 
sensible. ello se traduce asimismo en sus ma-
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nlfestaclones artísticas. La variación actual de 
la moda femenina. implica la emancipación de 
la mujer y su consiguiente adaptación a la vida 
dinl!imlca o la adopción. con su enorme reper
cusión. del ·culto a al Juventud••. '23'la moda 
esté representada en nuestros tiempo por el 
proceso y la expresión del gusto colectivo, la 
•masa social•. Esta interacción incluye una 
gran proporción de Intereses económicos en 

los que el marketing va a juor 
un papel decisivo. consiente de 
que el gusto colectivo es una 
fuerza activa de consecuencias 
imprescindibles y que actúa 
como vaso comunicante entre 
selección y consumo. 

Actualmente la moda puede 
parecer en diferentes l!ireas del 
colectivo humano y se transmi
te y exterioriza no sólo a través 
del gusto colectivo sino tam
bién de la Idiosincrasia de un 
grupo disidente. quizás en un 
intento de escapar precisa
mente de ese gusto colectivo y 
de la manipulación consu
mista. los grupos disidentes 
crean efectivamente moda, 
pero su mens.ie se mantiene 

siempre en el contexto de la protesta y no adap
tación. Por lo tanto su estadio abarcarl!i ml!is 
el campo de la lnvestlpclón psicológica que 
sociológica. puesto que no parten de una ma
nifestación de gusto sino de una forma de con
ducta o de comportamiento colectivo que no 
tiene continuidad histórica. no surae de un 
estilo anterior ni se desarrolla a partfr de él. 
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2.2 

El mensaje 
publicitario 

L a publicidad, especialmente en sus as
pectos visuales, constituye uno de los 
medios de comunicación más eficaces 

de nuestro tiempo: en cierto sentido, ha evolu-
cionado la relación entre el mundo de las Imá
genes y el mundo de la realidad. 

Un peligros y a la vez un mérito de la publici
dad, es lo que se hace a través de la reproduc
ción en serie: de anuncios, carteles, prensa, 
en fin, en todas las publicaciones, afirmando 
así que casi todos los estratos del público son 
alcanzados por sus imágenes. 

La •responsabilidad• ético-estética que gra
vita sobre el actual publicista es grandísima, 
dado que ha sido puesta en sus manos, casi 
de un modo escluslvo, el arma capaz de guiar 
y dirigir el gusto de la mujer y el hombre de la 

calle que constituye ya el verdadero soporte 
de nuestra sociedad. 

La publicidad también deslana instancias de 
un complejo contexto de funciones sociales. 
Este contexto no sólo abarca la configuración 
sensible a las Imágenes utilitarias, sino tam
bién la sensibilidad humana en su estructura, 
el modo de experiencia y su conexión con las 
Impresiones sensoriales. 

Selffert ~lnskls nos dice (1920) que la pu-
. bllcidad es un técnica •para Influir en las ma
sas•, (1920) o un •Influjo espiritual ( ••• ) para la 
aceptación, autocumplimlento y reproducción 
voluntarios del ( ••• )fin ofertado-(1966) e•• 

Bajo el término •publicidad• entendemos 
una gran variedad de fenómenos cuya delimi-

__ 
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tación respecto a otros fenómenos ajenos re
sulta tan difícil como la captación de su rela
ción recíproca. Por •publicidad· se debe en
tender esfuerzos por convencer. 

En las ciuda
des en que vi
vimos, vemos 
a diario cientos 
de imágenes 
publicitarias. 
Ningún otro 
tipo de imagen 
nos encontra
mos con tanta 
frecuencia. La 
imagen publi
citaria es cosa 
del momento. 
Deben reno
varse continuamente para estar al día. Sin em
bargo, nunca nos habla del presente. A menu
do se refiere al pasado, y siempre al futuro. 

•Algunas de formulas gráficas, de las gamas 
colorísticas, hasta ayer patrimonio exclusivo de 
las élites culturales, hoy llegan a •filtrarse•. 
más de lo que se cree, en el mensaje visual 
destinado a las masas.• <2 1 

Aceptamos el sistema global de imdgenes pu
blicitarias como aceptamos el clima. Usual
mente somos nosotros quienes pasamos ante 
la imagen. 

Normalmente, se explica y Justifica la publi
cidad como medio competitivo que beneficia 
en último término al público {al consumidor) y 
a los fabricantes más eficientes ••• y con ello la 
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economía nacional. Esta estrechamente rela
cionada con ciertas ideas sobre la libertad: li
bertad de elección para el comprador, libertad 
de empresa para el fabricante. La publicidad 
no es simplemente un conjunto de mensajes 
en competencia; es un lenguaje en sí misma, 
que se utiliza siempre para alcanzar el mismo 
objetivo general, la publicidad como sistema 
hace una sola propuesta. 

La publicidad nos convence para que reali
cemos una transformación mostr6ndonos per
sonas aparentemente trasformadas y, como 
consecuencia de ello, envidiables. La fascina
ción radica en ese ser envidiado. Y la publici
dad es el proceso de fabricar fascinación. 

No demos confundir la publicidad con el pla
cer o los beneficios derivados del uso de las 

cosas que enun
cian. La publici
dad es efectiva 
porque se nutre 
de 10 real. Em
pieza por actuar 
sobre los apeti
tos naturales. 
Pero no puede 
ofrecer el objeto 
real del placer 
en los términos 
propios de ese 
placer. 

La publicidad 
se centra en las 
relaciones so

ciales, no en los objetos. No promete el placer, 
sino la felicidad: la felicidad juzgada tal por 
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otros, desde fuera. Es la cultura de la socie
dad de consumo. Se divulga mediante las imá
genes lo que la sociedad cree de sí misma. 
Necesita aprovecharse de la educación tradi
cional del espectados-comprador. No convie
ne que estas lmápnes publicitarias sean com
prendidas, basta con que constituyan reminis
cencias de lecciones culturales aprendidas a 
medias. 

La fotografía publicitaria 
es parel espectador-com
prador lo que era el cuadro 
al óleo para el espectador
propietario. Este medio de 
comunicación utiliza pro-
cedi mientos altamente ·> 
táctiles para actuar sobre · ·.c\:.C>"..i'tií•,:: :;'· · 
el espectador, quien tiene 
la sensación de adquirir 
algo real. 

El propósito de la publi
cidad es que el espectador 
se siente marginalmente 
insatisfecho con su modo 
de vida presente. No con 
el modo de vida de la so
ciedad, sino con el suyo 
dentro de esa sociedad. La 
publicidad le sugiere, le 
ofrece una alternativa mejorada a lo que ya 
es. 

La publicidad utiliza cada vez más la sexua
lidad para vender cualquier producto. Pero esta 
sexualidad nunca es libre en sí misma; es el 
símbolo de algo que se presume superior a 
ella: la buena vida en la que uno puede com-
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prar lo que quiera. Ser capaz de comprar equi
vale a ser sexualmente deseable. 

La publicidad no se Juzga por el cumplimien
to real de sus promesas sino por la correspon
dencia entre sus fantasías y las del especta
dor-comprador. Su verdadero campo de apli
cación no es la realidad sino los suenos. 

Entre los elemento que 
debe ordenar y elegir el edi
tor y dtsenador de la revis
ta se encuentran los de la 
publicidad, cuya presencia 
es esencial para que una 
revista •parezca• una revis
ta. 

Es la necesidad de aco
modar la publicidad, lo que 
hace que una de tas estruc
turas más usadas consista 
en colocar los artículos lar
gos {lo que se conoce como 
web •pozo•) entre una se
rie de artículos mals cortos 
al principio y al final de la 
revista. 

•La publicidad marca, 
cada vez mals el estilo de la 

revista. Con la sofisticación de las t6cntcas 
de malrkettng, los publicistas son mals extaen
tes.• 13 1 Esto ha hecho que los directores de 
arte tensan que dtsenar la revista para. en cier
ta medida. contrarestar el Impacto de la publi
cidad. 
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3.1 

La imagen y sus 
símbolos 

L 
as revistas siempre han sido una mez
cla de palabras e imágenes. Los dos ele
mentos se combinan de diferentes ma

neras para crear el aspecto único de cada pu-
blicación. La tecnología a desarrollado un pa
pel muy importante en esta relación: la habili
dad de reproducir Imágenes y palabras ha me
jorado sensiblemente, tanto en calidad como 
en facilidad de producción. A través de la his
toria, los diferentes avances en las técnicas 
tipográficas -metal caliente, letraset, 
fotocomposiclón- han puesto énfasis en el di
seno con tipografías; de forma similar avan
ces como la reproducción en mediotono y la 
cuatricromía han forzado una especial aten
ción de nuevo hacia la imagen. 

•Recientemente esta influencian puede apre
ciarse en la informatización del proceso de di-
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seno. Desde la aparición de la Mac se han ex
plorado con detenimiento las posibilidades que 
ofrece la tecnología y la tipografía ••• el 
dlseftador tiene ahora un control total sobre 
cada detalle tlpogrtiflco. La relación entre tec
nología y creatividad sólo ha empezado ha ser 
explorada.• u.1 

En el aspecto más básico, la tecnología ha 
hecho de la reproducción a color una forma; la 
calidad ha mejorado al tiempo que los costes 
se han reducido, dejando el blanco y negro 
como una opción artística m6s que como re
sultado de un presupuesto reducido. 

Los últimos avances en software permiten 
no sólo ajustar colores y retocar fallos, tam
bién alterar, combinar y manipular completa
mente las imápnes. 
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En la actualidad, cualquiera que dlsponp de 
un ordenador puede tomar unas foto&raffas, 
escanearlas y maquetarlas en casa. La calidad 
de este trabajo probablemente deje algp que 
desear pero el principio esta ahí: el editor do
m4!istlco puede producir material de una cali
dad sorprendente. 

Aún quedan muchos pro
blemas por resolver en 
cuanto a la calidad, las prue
bas y la consistencia de las 
Imágenes. 

Tanto los Ilustradores 
como los fotógrafos están 
aprendiendo los unos de los 
otros sobre las posibilidades 
que la computadora les ofre
ce. El proceso de creación 
de imágenes ha pasado a 
ser un trabajo en colabora
ción. 

La imagen simbólica, está 
ligada a la psicología, cons
tituye una codificación, que 
ha pasado de a ser un fenó
meno sensitivo, espontáneo 
y generalizado (psicología 
coleetiva), a ser un fenóme
no cultural. 

•Sabemos que un símbolo es un elemento 
sensible que está en 1uaar de algp ausente, y 
que no hay entre ambos relación casual.• 12> 
Estas imágenes simbólicas se extienden en 
campos muy diferentes, desde la literatura, la 
poesía, la moda, el folklore, la etnología, la re-
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-ligión, las civilizaciones, el deporte, 
obedenclendo a un simbolismo, es decir, que 
pretenden contener un mensaje concreto. 

Las lml!li&enes simbólicas utilizadas en las 
portadas de revistas, en la publicidad el color 
utiliza un papel Importantísimo, en el terreno 
concreto de la funcionalidad comercial. Si

guiendo los principios psico
lógicos, el rojo es pasión, el 
ne&ro elepncia, el rosa ro
manticismo. Estas conside
raciones relativas a una sim
bólica ya claramente funclo
nalizada en el mundo de con
sumo, nos aproxima a una di
mensión del color el •esque
ml!lit1co•, donde la variable 
•embleml!littca• es un simbo
lismo crom6tlco funcional. 

El termino •símbolo. sigue 
siendo central hoy en la epis
temología del campo est4!itl
co. La dimensión simbólica 
es enfatizada cuando la teo
ría est4!itlca se aviene al rles
gp de decir lo que el arta es. 
La ciencia del arta ha de con
tar con algún concepto de 
símbolo artístico, pues los 

enunciados Interpretativos y creadores de sen
tido son acerca de símbolos artísticos. 

Entre las teorías alternativas en presencia 
la ml!lis competente en el tema habría de ser la 
semiótica, que trata de sitD"IOS (y se supone que 
el símbolo es un tipo de sltD"lo). Pero eso no es 
así forzosamente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Una obra de arte no es necesariamente un 
signo. pero contiene necesariamente s111nos. 
Un tipo de signos que contiene son símbolos. 
Los símbolos no son utilitarios, sino que son 
duales: constan de un término morfológico y 
otro lingultlco (ldlom6tlco). 

El símbolo es una verbalización sobre una 
morfología. Entonces, el 
problema de su dualidad 
es: donde esté la referen
cia y donde la representa
ción del sentido educido 
(terminología de Frege). 

Probablemente todos 
los signos significan pero 
ninguno forzosamente de
nota. Son las dificultades 
de la semiótico estética 
las que revelan la convi
vencia de una distinción 
definitiva entre denotar 
(Russell y Frege) y slmpll
tlcar, la cual de alguna 
manera acaba con la teo
ña del signo: que todo slg. 
no ha de serlo de otra 
cosa, que no hay sllifnum 
sul. 

Ch. Morrls nos habla de que hay signos que 
no denotan ningún objeto. No son s111nos 
allorrelatlvos sino autorrelatlvos, por que no 
hay una clase de objetos que no tienen otra 
manera de existir que no sea sflifnlca. Por tan
to los signos no la denotan, sino que la mani
fiestan: esos objetos son los valores. Así pues, 
los signos, en el caso de que carezcan de 
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denotación. tienen siempre sl/llllflcacl6n. 

La representación de la mujer en lm6&enes 
contienen un cierto arado de complejidad, ya 
sean estas lm6genes m6s simples o m6s com
plejas. La diferenciación entre slmpllcldad y 
complejidad se establece a partir del número 
de elementos presentes en cada Imagen, sin 

embargo. la distinción 
entre las partes alslables 
no siempre es fl!licll y en 
cualquier caso se tnlta ele 
un Juicio que efectúa la 
mirada 

Ciertos símbolos gréfi
cos, Incluso muy ant1-.ios, 
han atravesado las fron
teras de los territorios que 
los vieron nacer y actual
mente son utilizados en 
todo el planeta y por po
blaciones muy diferentes 
entre sí. •El sociólogo. 
cada 'llez milis deberá con
siderar la unlversalldacl 
de un Imagen como carac
teñstlca de la misma. •13> 

Para Moles es el con
cepto de ·1conlcldad·, se 

refiere al arado de similitud entre una Imagen 
y el objeto que esta Imagen representa o. si se 
quiere, al grado de realismo de un dibujo (lo 
que podña llamarse arado de abstracción) 

En la actualidad est6 totalmente admitida la 
teoña según el cual el sl&no lcónlco, gestual, 
lln~fstlco, etc., presenta dos aspectOS dlferen-
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tes: la cualidad se
mllntica y la cuali
dad estética. El ca
rllcter semántico o 
denotativo remite a 
lo que dice (o mues
tra) una imagen, lo 
que objetivamente 
puede ser visto y 
puede ser traduci
do sin perdidas a 
otro lenguaje. El as
pecto estético o 
connotativo está re

lacionado, por el contrario, con todos los de
más valores, con todos los sentimientos que, 
más o menos conscientemente, se descubren 
en una Imagen. La nuestra es una época vi
sual. Estamos entrando en un etapa histórica 
en la que la Imagen se impone a la palabra 
escrita. Las divisiones del lenguaje encontra
mos la propuesta de Karl Bühler, quien distin
gue entre las funciones de expresión, activa
ción y descripción (también podemos llamar 
síntoma, sei'lal y símbolo). 

La imagen visual tiene supremacía en 
cuanto a la capacidad de activación. Las Imá
genes como los mensajes verbales, son vul
nerables a la Interferencia aleatoria que los 
Ingenieros llaman ruido. •La posibilidad de 
hacer una lectura correcta de la Imagen se rige 
por tres variables: el código, el texto y el con
texto. Pero el valor real de la Imagen escriba 
en su capacidad para transmitir una Informa
ción que no se pueda codificarse de ninguna 
otra forma.• 141 Por fiel que sea una imagen que 
sirva para transmitir Información visual, el pro
ceso de selección siempre revelaré la lnterpre-
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taclón que su autor hap de lo que consideré 
relevante, por ello el fot68nlfo deberé encon
trar la lm11C9n reveladora. 

La Interpretación por parte del autor de la 
imagen ha de ser siempre correspondida por 
la Interpretación del observador. Ninguna Ima
gen cuenta su propia historia. 

~isncAsDELOSDIVERSOSTIPOS DE IMÁGENES: 

lconlcldad o nivel de semejanza - o de abstrac
ción -entre la modelo y su lmaeen. 
Complejidad, o su universo, simplicidad, que 
vienen dadas tanto por el numero de elemen
tos que intepn la 1maeen como por su grado 
de desorden o de orden. 
Nonnatlvldado uso rtguroao de las~ de cier
tos códigos y reglas, los cuales se emplean so
bre todo en dl&efto tdcnlco. 
Universalidad, que es el can!icter Intemporal de 
ciertos SlllJ10S, lm6119nes y figuras slmb611cas 
que han sido lnstttuclonallzadas o arralpctas 
espontA!lneamente en grandes g,upos soctales. 
Hlstorlcldacl o valor documental, cultural y so
CIOl"9co de ciertas lmd81tnes. 
Estfltlca o carp connotativa, que es un valor di
ri9Ck> a la sensibilidad sensitiva del espectador. 
Fascinación o capacidad de retención de la mi
radaydeseducclOn que poseen ctertas 1maean. 

A continuación un mapa, donde se muestran 
las dos dimensiones fundamentales, según 
Abraham Moles en su llbro Gratrsmo Félnclonal 
(•maxlmo de varianza•): 1) llJ1ldO de abstracción 
o, en sentido Inverso, el 8'8do de lconlck:lad, y 
2) el grado de complejk:lad o, en sentido in"'8r
so, el Wado de slmplleldad, y a titulo demostra-
tivo se sttuan allPJnas lmá,,.119-.....nes __ • ________ ..., 
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Del libro •Arte Efimero y Espacio Estético• 
de José Femandez. ·Las prescripciones acom
palfadas por estas Imágenes como requisito 
Ineludibles.• 

EL MAQUILLAJE· 

Este términos es relativamente moderno y 
procede de la palabra francesa maqu#llage. 
Bajo esta denominación en
contramos tres acepciones, 
que si bien son diferentes. 
guardan una estrecha rela
ción entre sí, una hace refe
rencia a la técnica, a la ope
ración que se realiza sobre la 
piel, mediante pintura para la 
modificación del rostro y el 
cuerpo, también se emplea el 
sentido de cosmético y, por 
último, como designación del 
producto final resultante de 
la aplicación de esta técnica. 

La costumbre entre los • 
hombres de cubrir su piel con l .. & . ; . 
pinturas es muy antigua. Se · 
conoce la existencia de este 
uso desde la prehistoria y ha 
ido evolucionando hasta lle-
gar a lo que hoy entendemos por maquillaje. 
En los pueblos primitivos también responden 
a unos principios estéticos; el maquillaje coti
diano no deja de tener unos presupuestos ri
tuales y el teatral Intenta potenciar y embelle
cer la Imagen del actor. Pero en el fondo la fun
cionalidad última en los tres casos es cambiar 
o alterar el aspecto normal para realizar algo 
especial; ya sea para actuar en un escenario, 

76 

participar en una ceremonia ritual o asistir a 
un acto social. 

En lo que se refiere a la comunicabilidad, es 
evidente que el maquillaje la posee. Un ma
quillaje nos comunica muchas veces cosas 
ocultas de la persona que lo neva: personali
dad, posición y postura social ••• cada uno ex
presa, a la hora de maquillarse, sus gustos, 

preferencias, sentimientos, 
etc., aunque muchas veces 
sea de modo Inconsciente. No 
obstante en el maquillaje hay 
una intenclonalldad clara. 
Toda persona quiere dar a los 
demés una determinada im
presión de ella misma. 

No podemos olvidar el fac
tor moda y su efecto sobre el 
maquillaje. Como ya lo he 
mencionado cada cultura, 
época o momento histórico 
tiene su concepto de belleza 
y, de acuerdo con éste, crea 
un modelo Ideal, un modelo 
a Imitar. Una de las razones 
por la cual se ha valorado el 
maquillaje es por su carécter 
efímero. que es, por otra par-

te. una de sus características principales. Un 
maquillaje. en el mejor de los casos. no suele 
durar más de un día. Esta efimerldad. sin em
bargo. dificulta el estudio 

Los tratados para el cuidado del cuerpo exis
ten ya desde la antlgOedad. pero en la mayoría 
de los casos se limita a ser un conjumo de rece
tas en las que cosmétic:os y ma¡Oa se confunden 
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constantemente. Desde finales del sillJo XIX y 
principios del XX son de gran ayuda estas foto
grafías, y las publicaciones dedicadas a las 
mujeres que, normalmente, Incluyen un apar
tado de consejos de belleza que, en el fondo, 
tampoco quedan muy lejos de aquellas rece
tas mag¡cas de los tratados específicos. Otra 
referencia fundamental nos la ofrece La Biblia. 
En ella parecen numerosas 
citas sobre el maquillaje de 
las mujeres. Así nos habla 
de Jezabel, esposa de Acab: 
• Jehú, entre tanto, llegó a 
Jesrael. Cuando Jezabel lo 
supo, se pintó los ojos, se 
compuso la cabellera y se 
asomó a la ventana·. 

.para avivar sus mejillas. También pintaban sus 
labios y unas con un tono uniforme. De la mis
ma manera apreciaban con gran medida las 
pieles claras, y se dice que para conse&ulrla 
Ingerían gran cantidad de comino. En Roma 
no sólo se maquillaban las mujeres sino que 
la cara de los hombres también aparecían re
tocadas. Las damas se aplicaban mascarillas 

por la noche compuestas de 
mlge de pan amasada con 
leche. A la manana siguien
te, tras limpiarse la cara, se 
pintaban los párpados con 
antimonio, se colocaban las 
pestanas postizas. El colore
te lo estrarían de vegetales 
que mezclaban con 1ano11na 
para suavizar la piel. 

Las japonesas también 
empleaban los polvos de 
arroz para pintar la cara uni
formemente y, sobre esta 
base blanca, las mujeres re
petían unos rasgos comu
nes que pertenecían al ideal 

Las damas egipcias guar
daban sus cosméticos en 
cajitas con varios comparti
mentos donde colocaban el 
blanco para el cutir, el rojo 
para las mejillas y el carmín 
para labios. La demostra
ción más completa de los 
enseres de maquillajes no la 
ofrece un tocador del slllJo 
XVIII dinastía que se conser
va en el Museo Británico y 
en el que se encuentran en 

··''.'",:- de belleza femenina nipón 

,.~·é -.~·_,.:~::..~~ :~~:~FE:.r:s!:"ir:,~~: =1 
perfecto estado botes, jarros y agujas emplea
dos por los egipcios para el adorno de sus ros
tros. 

En Grecia se dice esta afición fue adoptado 
por Afrodita para agradar a las divinidades 
olímpicas. sombreaban sus ojos de color ne
gro y azul, mientras que el carmín lo utilizaban 
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maquillaje se debe a la ~ "ªeta aplicación de los cosméticos, realizada 
mediante un elevado número de pinceles con 
los cuales esparcen el color. 

Ya en 1573, apareció en la ciudad de París, 
un libro titulado lnstrutlns pour les Jeunes 
temmes en el que se daban consejos de belle
za y aparecían recetas para la confección de 
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venta del rojo para afeite. 

cosméticos. Lle-
8) a ser tal la can
tidad de colorete 
consumida en 
Francia, que en 
1780 una compa. 
i'Ua Industrial 
ofreció al estado 
cinco millones 
de francos para 
obtener el mo
nopolio sobre la 

Al iniciarse el siglo XX se empiezan a abrir 
institutos de belleza, pero la primera guerra 
mundial hace que las mujeres participantes 
en ella intensamente dejen a un lado la pre
ocupación por su aspecto. Al finalizar la gue
rra se vuelve al maquillaje y a los tratamientos 
de belleza. 

El cine de Hollywood será quien Impondrá 
modelos a imitar, surgiría el truco publicitario 
del lt (ello) que más tarde se nombraña sex
appea/. Cuando la famosa Cocó Chanel se le 
ocurrió pensar que la piel tostada podía hace 
bellas a las mujeres, en 1922 impuso el bron
ceado Después la moda se complica y acele
ra. El cine dejará de ser la única fábrica de 
prototipos, se copiará estilos de cantantes. Las 
décadas de los sesenta, setenta y los anos 
transcurridos de los ochenta son una sucesión 
de modas en maquillajes. En los sesenta se 
dio el maquillaje Op-Art con motivos geomé
tricos en blanco y negro. 

En los setenta, junto a un maquillaje que in
tentaba resultar lo más natural posible, a ex-
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cepclón de los ojos que se pintaban de azul y 
verde y se rodeaban con eye.//ner, apareció el 
movimiento hippie. Los jóvenes hlpíes solían 
pintar en su cara algunos símbolos que los 
Identificaban: un flor, un corazón, las palabras 
love, peace y el círculo que los unía. En esta 
década se produjo un Importante cambio en 
la historia del maquillaje que se basó en el mo
vimiento musical llamado gay pawer, represen
tado por David Bowie, principalmente. La tra
dición de afeitarse Iniciada en el lllJY power se 
continuó en le movimiento punk a finales de 
los sesenta. Lo punks pintaban sus cabellos 
de colores extravagantes y se los ponen de pun
tas. 

De todas las maneras, que hemos estado 
mencionando, no existe un estilo único y en 
década postrlores se define también por la re
cuperación de estilos preexistentes. 

EL ARTE DEL PEINM>O 

Desde las primeras culturas existe un Impor
tante Interés por la peluquería. conocemos la 
existencia de peines en todos los continentes, 
realizados con diversos materiales: hueso, ma
dera, concha, etc. En Senegal, por ejemplo, las 
mujeres ricas en ocasiones Importantes, con 
ayuda de trenzas de pita negra, se hacen un 
peinado llamado /l05SI, que requiere un día y 
costaba en 1949 mil francos. En Niaena, asom
bra la elegancia de sus mujeres, con unos pei
nados lncrelblemente Imaginativos, de nom
bre tan fantásticos como sus estilo: •gas de 
so1·, •cascada sobre la oreja· ••• 

La cultura egipcia fue la que más desarrollo 
y difundió la peluquería. Fueron ndes maes-
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tros de la coloración, sobre todo en la obten
ción de caobas y rojizos. Las barberías grie
gas, donde ademés de arreglarse la barba y 
uftas, se teftían los cabellos de color rubio. En 
el mundo romano se da una especialización 
en el trabajo, según las diferentes clases de 
servicio que practicaban: 
Cosmetas: eran las encargadas del peinado 
Cinofles: las que preparaban y aplicaban las 
pinturas. 
Cinerarias: ayudan
tes que cuidaban las 
tenacillas y se ocu
paban de calentar
las. 
Calamistas: ondula
ban el cabello y co
locaba n crepé u 
otros postizos. 
Pscas: jóvenes muy 
iniciadas y daban los 
últimos toques. 

El cabello, préctica
mente, en todas las 
culturas y socieda
des se emplea como 
diferenciador social. 
Igualmente durante 
la Edad Media los individuos empleaban el pei
nado para reafirmar su status, ya fueran perte
necientes a la alta o baja nobleza. 

En 1772 había una variedad de 3. 744 tipos 
de peinados distintos, siendo éstos tan com
plejos y elevados, que las mujeres, víctimas 
de la elegancia, no podían moverse libremen
te. También cabe destacar la aparición del pri
mer peluquero de seftoras: Champagne. 
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A lo 1arao del si&10 XX y gracias a los nuevos 
descubrimientos clentmcos (en 1867 entra en 
escena el agua oxl&enada y en 1883 aparece 
el primer colorante sintético). Todo ello quedo 
reflejado simbólicamente en la Imagen de la 
mujer. 

Así es como la peluquería entra en todas las 
capas de la sociedad, que va evolucionando y 

consolldéndose. 

En nuestro país su
cedió un fenómeno 
especialmente en las 
zonas menos Indus
trializadas aparente
mente sin gran Im
portancia. Las muje
res casadas de los 
aftos cuartes y cin
cuenta, que tradicio
nalmente peinaban 
sus cabellos en un 
mono, se cortan el 
cabello; este hecho 
hizo surgir por toda 
nuestra geografía 
(unido a un Inicial 
auge económico) las 

peluquerías de barrio. En especial la clase 
media de los aftos sesenta, se Impusieron la 
costumbre de acudir al salón de belleza cada 
semana. 

La Importancia delos movimientos Juveniles 
de los aftas 19~1960 tuvieron como caracte
rístiea Importante la expresión por el cabello. 

Las larps melenas hippies como símbolo de 
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protesta y de re
chazo de la socie
dad del momento, 
a su vez era símbo
lo de una forma de 
vivir, que posterior
mente sería acep
tada por todos. En
tre los ai\os seten
ta y ochenta se pro
d ucen distintos 
revlvats: se toman 
las modas de los 
ai\os cincuenta, el 
estilo pop de los 

setentas, el peinado garr;on de los 20's impo
nen las ondulaciones de los 30's, etc. 

No puede explicarse esta Infinidad de esti
los desde el punto de vista económico, sino 
también de gran Importancia de la necesidad 
del individuo de expresarse estáticamente, de 
hacer de su propio cuerpo un medio de expre
sión estética. 

Esta estética lleva a una Mcontraestética-M 
que quedaría reflejada en el movimiento punk, 
en la Intención de un grupo de Individuos Jóve
nes que rechaza la sociedad en la que vive y 
que se expresa por medio de la fealdad. Pero 
por extrai\o que pudiera parecer, esta fealdad 
o Mcontraestét1ca• ha creado una nueva esté
tica, que ha invadido prácticamente todas las 
clases sociales. 

Por medio de esa imagen se le relacionará 
con los demás, de ahí su Importancia. Una de 
las motivaciones esenciales por las que se for
mará un determinado loolc es el espectador. 
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3.2 

Generalidades 

L as revistas son tanto para leer como para 
mirar. Necesitamos una nueva palabra 
para expresar cuando la experimentamos. 

Las revistas son peligrosas amigas de los libros 
y al mismo tiempo son el pariente inteligente 
de los periódicos, pues visten un mejor papel, 
una buena tinta y excelente encuadernación. 

Las revistas tienden a incitar los anhelos, 
establecer estándares, y sobrepasar el carácter 
efímero de las noticias de un periódico. Las 
revistas pueden considerarse también un 
poderoso precursor y fuente de inspiración de 
las páginas web. 

Cuando tomamos una revista no leemos, o no 
tenemos por qué leer. Miramos e interactuamos. 
Las primeras revistas ya contenían los rudi
mentarios del hipertexto (múltiples enlaces 
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entre distintos contenidos). 

MLas revistas nos invitan a hojear, pasear, a 
elegir et camino por donde queremos Ir. 
Saboreamos unas lml!!igenes por aquí y un 
trago de palabras por ahí, y continuamos con 
la única ambición de ser salpicados por algún 
tipo de Información.· , .. > 

Et batanee entre buscar entretenimiento y 
encontrar Información varía de acuerdo con 
nuestros deseos y necesidades. 

Las primeras revistas aparecieron en 
Inglaterra a principios del siglo XVIII; eran 
semanales y ml!!is analll.icas que los periódicos 
(de hecho las revistas nacen como una variante 
polémica de los periódicos que aún se parecían 
a las hojas Informativas del s11110 pasado). Las 
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primeras l"8llistas que salieron a la calle a menudo 
plapban el contenido de otras 1'8111stas o libros. 

En los últimos anos las revistas han 
experimentado drásticos cambios en el 
contenido. se calcula que en la última década 
las Imágenes han pasado a ocupar ocho veces 
veces más espacio que el que ocupaban hace 
más de diez ai\os. Este aumento se debe al 
desarrollo de la tecnología digital y a la 
reducción de los costes de la 
impresión por lograr un contenido 
atractivo capaz de competir en un 
entomo sobrado de imágenes. ..... ...... • 
En la medida que la socle- '-~ :;:;'!';:::.· 
dad occidental mues- _. .. -~ "-
tre preferE!ncla , ~· 
por un camino '-. ·1 4i' 
personal hacía ~ ~ :.,. . 
la Información '- .><' _,,, 
como entreteni- "~·::..~, · 
miento, las revistas '\~·'.:;'1.:;; .: 
reflejarán esta sltua- "!:~.,...,... -.. :..,s·.·; .. , 
ción y responderán a ·-::'··~ ... 
estas nuevas necesida- ·~ 
des un tanto egocéntricas. ·;~;7 

·~ .... / 

Una revista no es una sola cosa, sino 
muchas: se define por su publicación y 
poco más; de ninguna manera por sus conte
nidos y cada vez menos por su formato. Al 
enfrentarse con este soporte, el lector querrá 
descubrir el último modelo de coche o de 
ordenador, consultar diferentes análisis 
financieros, o bien disfrutara de los diversos 
objetos. 

Lo que esta claro, es que querrá que la revista 
le hable de una forma diferente a como lo 

hacían muchas de las revistas del pasado. La 
revista no necesita estar suscrita a ninguna 
norma para existir, salvo la vaga promesa de 
que llegará en cualquier momento. La mayoría 
de las personas van a los puestos de periódicos 
a buscar una Imagen. ·una revista es una 
invención de la imaginación un tanto como una 
reserva mental. con estructura dlsei\ada por 
editores y directores de arte. Una fantasía 
compartido, es el total de la suma de su tono, 

personalidad y pumo de vista.· c21 

Al lector todo le Importa: su 
apariencia, pero también el 

espesor, el peso, eltama
i'io, la 1axtura. Incluso 

aquéllos que de
ben tener en 
cuenta tiras 

de olor anun
ciando perfu

mes Insertadas en 
las r8Ylstas de moda. 

Para bien o para mal, 
son una parte íntegra del 

mensaje edi1Drlal. 

Más que cualquier otra cualidad, el 
elemento sorpresa es lo que hace de una 
publicaclón una revista. lnd&pendien1emen1B del 
f'onnato en que aparezcan, las ravlStas se basan 
en presentar de manera meticulosa y ordenada 
los diferentes tipos de lnf'ormaclón. Son un 
soporte basado en el tiempo y este raseo debe 
tenerse en mente en todo su proceso creathlo. 

Actualmente las revistas de papel conven
ciOnales dlllJtales lanzarón lo que se llama ·sitios 
web de suscriptores• con poco contenido, y 



· -,, - • teniendo como 
único objetivo ase
gurar la suscrip
ción para la edieón 
en papel. Otros 
editores, aprove
chan este medio, 
no sólo ofreciendo 
gratis el contenido 
de las revistas im

presas sino ampliando su definición al consi
derar la revista como una experiencia completa 
que se manifleta en un soporte. 

"Esta emergiendo un nuevo estilo de 
disei'iador, alguien que difumina las fronteras 
con renacentista cibernético, que es a la vez, 
periodista, director de arte, auto-editor y 
empresario. w <3 > 
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3.3 

Público y 
cont:enidos 

~ e ha hablado y criticado mucho de aque-
0 llas personas que gustan de leer y com-

prar este tipo de revistas. En encuestas 
realizadas y consultadas, nos damos cuenta 
que a las diversas mujeres lo que las hace ele
gir una estas revistas, primero es la portada, 
después son los titulares y por último los anun
cios (publicidad). 

Pero una cosa es aquellas personas que son 
compradores regulares y otra son el público 
en general, tanto hombres como mujeres que 
les agrada observarlas. ojearlas y leerlas, esto 
lo podemos constatar en los supermercados y 
algunos centros comerciales, y sin lusar a duda 
observamos el gran Interés que despierta con
sultar estas revistas. Las llamadas •Estéticas 
Unlsex• o cualquier otro lusar parecido (pelu
querías, clínicas de belleza, etc.), donde no lm-

8S 

porta la edad, condición social o sexo, siem
pre atraen y terminamos por verlas. Otros luga
res donde es clásico ver este tipo de actitudes 
son los 1usares de espera, obvies de hoteles. 
consultorios médicos y dentales, oficinas, etc. 

Un buen nombre debe tener relación entre 
él, el diseno y los contenidos de la revista. En 
el mercado menos competitivo de principios 
del siglo pasado, las revistas se vendían por 
su nombre se consideraba necesario anadlr 
material adicional a la portada. Hoy en día, la 
mayoría de las portadas de revistas se 
abrillantan con titulares capaces de atraer a 
cualquier comprador en potencia. 

Robin Derrick, director de arte de la edición 
inglesa de Vague no dice que •e1 problema de 
las portadas es que acaban Intentando captar 
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a los lectores flotantes. Ignoras a los .100.000 
que compran la revista cada mes y te diriges a/os 
200.000 que la compran ocasfonalmente•.11 1 

C&da revista tiene una norma de disei'lo es
pecífica en cuanto a columnas, tipografía, etc .• 
para cada sección. No obstante, por muy me
ticulosa que sea el orden de los contenidos, el 
lector puede acceder a la revista por cualquier 
punto y navegar libremente en cualquier direc
ción. Algunos comenzarán a hojearla por el 
centro, otros se Irán a su sección favorita y 
otros consultaran directo al tema de la porta
da por lo cual la compraron. No hay ninguna 
manera de transitar por una revista, lo que pro
voca que el trabajo del disei'lador sea una difí
cil tarea, ya que está en la obligación de guiar 
al lector. de sei'lalizar el contenido. 
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Para conocer más a tondo sobre estos temas, 
obtuve una plática con Margarita Whlte, propie
taria de las clínicas de belleza que llevan su 
nombre en El Palacio de H/en'o. También ha sido 
modelo y conoce hacerca de las actitudes to
madas por mujeres que acuden a sus clínicas y 
que son lectoras de estas revistas. Marprtta 
hace los siguientes comentarios: 

-No ha cambiado nada; la feminidad. la belleza. la 
moda ...• 

-Existen complejos por parte de cierto sector de la 
sociedad, grupos de mujeres que se desconectan 
y que se sienten •superiores•: universitarias, 
profesionistas, feministas, nacionalistas. 

-1Hay que tener contacto con lo nuevol 
-En la actualidad se opta por leer en vez de un 
libro una revista. por que es información compacta. 
Las revistas llenan sus espacios de sfmbolos ele 
superación. 

-Están dividida en secciones, hay un sin fin de 
temas, por ello se accede a la información de una 
manera más rápida. No son deni.,antes, son sólo 
probaditas de diversos temas. 

-Al ver la Portada de la revista no sabemos de su 
contenido sólo vemos la •1tus/ón de cómo me 
quiero 11e~. Hedonismo-Vanidad. 

-El material gráfico influye en las ventas, por lo gen
eral hojeamos primero la revista con la mejor foto, 
la mejor impresión. 

-La revista es para pasar el rato. Son cosas ligeras, 
es información light. Son de precios económicos. 

A continuación tenemos gráficamente 
algunas otras observaciones de Margarita 
Whlte hacerca del contenido de estas y otras 
revistas femeninas. 
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La belleza es •toda la idea•. 

•La transformación de la mujer y su ,-ol en la 
sociedad va cambiando de tónica a través 

de las décadas•. 
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La revista tiene una '"función de 
orientación'", de acceso a través de desfiles, 

te dan pasos y consejos, son didócticas, 
tiene una función social. 

el iJ,J:;.;_ .. belleza _......._ .... _ ..... 
:¡ 
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Las vemos en las salas de espera, se 
encuentran en los lugares mós comunes 

(dentista, hospitales, peluquerías) 

Sirve para poder acceder a información de 
tipo social, cultural ... 

Obr;is m:u:srrns 
""··'" ........ h--··- ....... ~ ....• -........ --. 
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Los revistos tienen: 
Poco contenido 

Muchos gróficos 
Ganchos publicitarios 

Son sugestivas 
Atrevidas 
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3.4 

La portada 

E 1 rostro femenino en la portada de revis
ta que mira directamente a los ojos del 
lector, y sus diversos titulares relaciona

dos con este, es en realidad lo que vende. •La 
portada es el área del diseno de revistas que 
está sometida a un control más estricto, es 
creadora de conflictos entre el disenador y el 
objetivo básico de beneficio, puesto que esta 
página debe senalar sin equívocos tanto el ca
rácter editorial como el contenido, depende de 
ella el destino de hasta el 4096 de la tirada de 
la revista·· 11 > va a ser escogida entre muchísi
mas otras, desalentar o atraer a los lectores 
Interesados. 

El rostro debe tener personalidad, no ser 
amenazador y reflejar una imagen especular 
del lector (sus aspiraciones físicas y sociales), 
y estar rodeada de titulares tanto como se pue-
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dan introdueirse por todos lados de la pá¡Dna para 
así saber más acen:a de su contenido general. 

La portada no es sólo un acto editorial. Es 
un acto de mercado. Es la primera de muehas 
págJnas de texto, pero establece la identidad, 
el caracter y la frescura que pueda tener según 
su presentación y contenido. Induce al público 
a comprarlo. abrirfo y leerlo. Debe sorprender 
al lector o debe prometerle y explicarte. 

En los anos 80 el diseno de portadas revela 
Interesantes características nacionales. Los 
italianos no estaban confinados a las conven
ciones y mostraron un uso lmat11natlvo de lm6-
genes y logotipos; los franceses tuvieron una 
preferencia clara por las foto1P11ffas de mode
los de cuerpo entero: los norteamericanos y 
los 1naoeses. por los rostros, y los japonenses 
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por el torso y la cabeza, en ocasiones de más 
de una modelo. 

La exposición diaria a un bombardeo de imá
genes visuales tienen el riesgo de caer en el 
cliché, y la consiguiente preferencia por la abs
tracción gráfica y la referencia simbólica indi
recta, en comparación con la cruda simplici
dad del retruécano gráfico. 

Lo que hace que 
una portada sea 
memorable y el 
grado en que ésta 
afecte directa
mente a las emo
ciones y sensibili
dades intelectua
les y estéticas, son 
cuestiones que sólo 
puede decidir el ár
bitro supremo: las ci
fras de ventas. 

Algunos tipos de chi
cas venden por si misma 
la revista. Vogue por ejemplo, mostraba 
a Clndy Crawford, la modelo que mejor re
presentaba a América, su Imagen se reservó 
para unos números, según los estudiosos del 
mercado, correspondían a meses de febrero y 
agpsto, que preceden a los números en que apa
recen las nuevas colecciones de la temporada. 

La función comercial de la portada en una 
revista puede dividirse en dos partes un tanto 
conflictivas: debe vender la idea como un todo 
y paralelamente debe expresar la novedad. La 
portada debe gritar al lector esporádico que la 
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revista trata el tema X o Y, a la vez que debe 
explicar los contenidos de ese número en par
ticular, tanto al lector espor&ldico como al ha
bitual. Independientemente de que los conte
nidos variables que la portada pueda presen
tar, la pieza clave es la cabeceara, el nombre y 
cómo se presenta. Hay nombres que han so
brepasado sus significados y tipografías origi
nales y se han convertido en marcas, incorpo
rando etiquetas de copyright. Pocos lectores 

se detienen a pensar el significado 
concreto de las 
palabras. simple
mente escogen la 
revista con ese 
nombre recono
ciendo el diseno 
de sus cabeceras. 

·En sentido ge
neral, todas las re
vistas tiene un as
pecto muy similar: 
se ha desarrollado 
un conjunto de re

&1as ad-hoc para que 
cumplan con todas 
las obligaciones co
merciales.• 121 Se con

sideran esenciales los rostros a tamano real, 
que inciten el contacto visual. Cuantas mú his
torias aparezcan en la portada, mejor. Estas 
normas no han sido establecidas por nadie, 
las otorga la sabiduría de Cómo hacer una re
vista de éxito, son las responsables del gran 
número de similitudes entre las revistas con
vencionales. Existen adem&ls otras normas 
más específicas, más locales, establecidas 
por cada editor. 
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El aumento de la competencia se ha traduci
do en una limitación del contenido 11raflco del 
las portadas. Hoy las revistas más comercia
les sólo muestran 11randes titulares a tocio co
lor. Los editores están permanentemente aten
tos a lo que hacen 
sus rivales, y cual
quier Innovación es 
copiada. 

La •personalidad· 
y las fotógrafas de 
rostros dominan en 
las portadas de los 
semanarios popula
res para la mujer y 
las revistas mensua
les de lujo, en las re
vistas mensuales 
para los hombres, 
en las musicales, las 
revistas de artes po
pulares y de cinema
tollraffa, y se esta Im
poniendo cada vez 
más en la revistas 
comerciales y de ne
gocios, sin duda por 
profundas razones 
comerciales. El ros
tro vende revistas a 
través del autorre
conocimlento o de la 
celebridad. 

Lo que se requiere del disenador aparte de 
unas aptitudes políticas considerables es una 
imagen atractiva y dinámica, recortada para 
crear la méxima fuerza y equilibrio, un agudo 
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sentido del color y la habilidad para combinar 
un amplio número de líneas de tipo en un es
pacio pequeno. 

Encontramos cuatro alternativas de las por
tadas: figurativo, 
narrativo, abstracto 
y la basada en el 
texto. 

La portada con
ceptual, para la cual 
la exhortación de 
una Imagen memo
rable tiene una rele
vancia absoluta, 
presenta un proble
ma de diseno muy 
diferente. Requiere 
planificación, capa
cidad de sugerir Indi
rectamente una re
dacción de texto In
teligente y, sobre 
tocio. una ejecución 
de primera, ya que 
una buena Idea pre
sentada torpemente 
es menos que inútil. 

Hay que pasar de 
la general a lo parti
cula r. alcanzar un 

puesto en la lcono•ra'ffa slmbdllca. una 
relnterpretaclón y relnte11rac1ón de signos en 
contextos nuevos para crear nue\IOS significa
dos. Es una habilidad esencial en el diseno de 
portadas de revistas cuyo contenido no condu
ce por si mismo a la expresión visual literaria. 
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Los dlsenos narrativos de portadas, están 
cuidadosamente planeados y ejecutados, ge
neralmente con un margen de 24 horas entre 
la toma de las fotos y su impresión. 

El crecimiento de la portada figurativa a ex
presas de la narrativa no es fácil de explicar. 
La timidez de las directivas de las revistas es, 
tal vez, la causa más profunda, y la posición 
fuerte de la maquinaria de relaciones públi
cas. Pero todavía existen algunas revistas que 
han logrado crear alternativas a la portada ba
sada en •rostros·. 

La ilustración abstracta en la portada de re
vista es un valioso apoyo para la prensa de 
arte, diseno y arquitectura. 

La portada basada en el texto, a base de 
construcciones tipográficas se puede lograr 
poderosos contrastes con las imágenes 
visuales de las demás revistas. 

•La portada de una revista es una forma de 
anuncio, un cartel que exhibe las mercaderías 
del interior.• 13 > 
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4.1 

Análisis 
For11-ial 

T as imágenes de la televisión, por ejem
L plo, deben aparecer en un orden lineal 

predeterminado y están limitadas por el 
espacio estándar de la pantalla. Internet faci
lita un espacio poco más flexible, pero se le 
restringe al disei'iador que debe moderar los 
colores de fondo de la página y el tipo de letra. 
Los dlsei'iadores de las revistas tienen una 
mayor libertad a la hora de decidir en que for
mato va a trabajar. •NO existe ningún estándar 
de tamai'io, formato o extensión.• «~> 

Entre revistas de formato grande y pequei'io 
se ubican formatos estándar, tipo A4 (29. 7 x 
21.0 cm), utilizados por la mayoría de las re
vistas. Este tamai'io de página viene determi
nado por el ancho de las bobinas de papel y 
por el tamai'lo del tambor de las Imprentas off
set utilizadas para imprimir las revistas de ma-
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yor tirada entre ellas las revistas femeninas. 

Las revistas producidas fuera del circuito co
mercial pueden experimentar más a fondo el 
formato. Publicar de esta madera SllJllflca tam
bién eludir la presión de satisfacer los deseos 
de distribuidores y tiendas. Los equipos de ven
tas, prefieren las revistas que parecen revis
tas, es decir, las que se ajustan a la norma: 
llevar el nombre situado en la parte superior 
de la página y ocupar un tercio de su largo, la 
tipografía en colores llamativos, el papel sati
nado ••• 

Hace unos 13 ai'ios, todas las revistas, 
debían estar respaldadas por profesiona
les en el tema: talleres de composición y 
fotomecánlca. Actualmente los ordenadores 
han hecho slble que una sola persona es-
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criba los textos, los disponga en una página, 
anada imágenes escaneadas y las envle por 
correo electrónico a la imprenta. 

Estas revistas al 1gua1 que los periódicos se 
basan en una retícula preestablecida, aunque 
no sea raro el uso de más de un formato, este 
puede ser el raseo de dlsei'ioque se explota para 
dar variedad visual. El diseno de retícula es de 
mayor importancia de cara al estilo de la revis
ta, pues no sólo afecta al aspecto general de la 
misma, sino que también establece su propio 
sello en el puesto de peri6dlcos. Las revistas 
punteras confían en que el diseno refleja el 
•aire• del contenido de cada artículo particular 
que, por lo general, se apoya en el tema ilustra
tivo o fotográfico seleccionado. 

Con frecuencia se realiza la tipografía y sus 
proporciones mediante el uso de blancos cir
cundantes. Las revistas líderes cultivan el di
seno para mantener las cualidades que su pú
blico espera de ellas y, a veces, tiene prioridad 
el estilo sobre el contenido. 

El nombre de la revista es el único elemento 
constante. No se esfueza por cambiar de for
mato en cada número, sino que los temas de
ciden siempre la manera en que éste se pre
senta. Los tipos de letras como nos menciona 
·Francis Meynell deben dlsponerce por el tipó
grafo con un proposito (el del autor), pero tam
bién para la comodidad (la del lector). Los 
cocteles de varios tipos de letra provocan el 
rechazo.• 12> 

Las portadas de la mayoría de las revistas 
han establecido sus rasgos caracteñsticos de 
diseno en el titulo, que suele ocupar una posi-

100 

clón y tener un tamano predeterminado, de
jando el espacio restante para otros ra..,. de 
diseno, que varían en cada número. Esto sl&
nlfica que el formato o retícula preestablecida 
en la potada impone restricciones al diseno 
naciente. 

Aunque aparenten no tener estructura de 
retícula, existen restricciones que el dlseftador 
debe considerar en cada número. •La princi
pal de ellas es la ubicación y proporciones del 
nombre de la revista, que siempre están es
trictamente en la misma posición, esto junto 
con el estilo tipográfico, Influye sobre las 
declsones respecto a las proporciones, formas 
y medidas de los elementos Ilustrativos.• 13> 

Toda la Industria comercial está orientada 
a producir, publicar y distribuir en un tamano y 
formato determinado, Ya que si no lo hacen 
podñan estar destinadas al fracaso. 

Donls A. Dondis en •La sintaxis de la Ima
gen• nos dice que en cuanto a la composición, 
es el medio Interpretativo destinado a contro
lar la reinterpretaclón de un mensaje visual por 
sus receptores. El mensaje y el significado no 
están en la sustancia física, sino en la compo
sición. la forma expresa el contenido. 

La sustancia visual de esta portadas se ex
trae de una lista básica de elementos que cons
tituyen la sustancia biisica de lo que vemos: 
punto, línea, contorno, dirección, tono, color , 
textura, dimensión, escala y movimiento, son 
la materia prima de toda la Información visual 
que esta formada por elecciones y combina
ciones selectivas. La elección de los elemen
tos biisicos y de la manera den Utilizarlos está 
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relacionada tanto con la fOrma como con la 
dirección que da lugar al contenido. La estruc
tura del trabajo visual es la fuerza que deter
mina que elementos visuales estén presentes 
y con que énfasis. Es la elecclón del vlsuallzador. 

El contenido {mensaje y significado) y la fOr
ma (diseno. medio y orientación) son los com
ponentes básicos de los medios visuales. 

La forma es la estructura elemental, las op
ciones y las elecciones que conducen al efec
to expresivo dependen de la manipulación de 
los elementos mediante las técnicas visuales. 
Entre los elementos. las técnicas, y los diver
sos medios que se le presentan al disei'iador, 
hay una infinidad de elecciones para el con
trol del contenido. 

Para el control efectivo del efecto visual es 
preciso una conexión entre mensaje y signifi
cado y por otra parte las técnicas visuales. Las 
técnicas de la comunicación visual manipulan 
los elementos con un énfasis cambiante, como 
respuesta directa al carécter de lo que se di
sena y de la finalidad del mensaje. La técnica 
visual más dinámica es el contraste {exagera
ción, acento, asimetría, inestabilidad, fragmen
tación, audacia, variación, agudeza. yuxtapo
sición, etc.) que se contrapone a la técnica 
opuesta, la armonía {reticencia, neutralidad, 
simetría, unidad, sutileza, sencillez. etc). 

El contraste es • en el proceso de la articula
ción visual, una fuerza vital para la creación 
de un todo coherente, el medio para Intensifi
car el significado y por lo tanto para la slmpllfl
car la comunicación. El contraste comienza en 
la visión o no visión a través de la presencia o 
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ausencia de la luz. La luz es tonal y oscila des
de la brillantez (o luminosidad) a la oscuridad, 
pasando por una serie de escalones de grada
ciones muy sutiles. La presencia o ausencia 
del color no afecta a los valores tonales, éstos 
son constantes. 

La annonfa, o estado nivelado del diseno vi
sual, es un método útil. El equilibrio axial ha 
constituido una estratep de diseno que ha sido 
un auxiliar valioso en la confección de disenos 
limplos y nítidos. El diseno de libros, por ejem
plo, ha estado dominado por el aspecto clásico 
de unas p68Jnas en equilibrio absoluto. 

Nosotros tenemos una parte intuitiva que 
tiende a colocar los elementos de manera es
table. El acomodo de varios elementos, cada 
uno con su propia estabilidad o inestabilidad, 
es lo que genera la tensión visual. Esta ten
sión puede manejarse a través del ordena
miento predecible o del ordenamiento 1rregu.. 
lar; de la complejidad o de la slmplieldad y sen
cillez: del reposos o del movimiento: de la rela
ción de la tensión. Reducir la tensión, raciona
lizar y explicar, resolver las confusiones tocio 
ello parece predominante. 

Respecto a la función de la revista, como dice 
Daniel Prieto Castillo en •Retórica y manipula
ción masiva•, es precisamente convertir lo •ln
crelble• en verosímil, o lo lncrelble en •crelble•. 
El desarrollo del relato {la retórica>. el tipo de 
adjetivación utilizada, las pruebas que se tra
ten en todo momento de ofrecer al lector, es
tén orientadas a contradecir abiertamente el 
titulo, ya que lo que se busca es no dejar nin
guna duda respecto de la realidad de estos 
fenómenos •lncrelbles•. 
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Los temas que observamos en estas porta
das, hace referencia a la connotación del per
sonaje que esta en esa o aquella revista. Esta 
presente el uso del ejemplo para desembocar 
en una premisa con pretensiones de afirma
ción general: la similaridad posible entre ese 
personaje (modelo o actriz) con nosotros (es
pectador). 

Encontramos en los títulos el empleo de 
interrogantes, por supuesto, con sus respues
tas. Son poseedores de la •Ultima palabra•. 

Su dlsei'io necesita expresarse correctamen
te, esto es emitir un mensaje frente a un públi
co que actúa como receptor. Busca ganarse al 
público en relación con un determinado tema, 
persuadlrlo con relación a algo. A esto le lla
mamos retórica •la retórica es el arte de ex
presarse bien para persuadir a un público•. Se 
debe lograr que el público se adhiera a tal o 
cual Idea y producto (creencia). Este acto de 
comunicación necesita lnpreslndlblemente de 
la práctica de la retórica. 

•Este acto de comunicación consiste en una 
elaboración programada, y efectiva para per
suadir: poesía, metáfora o belleza (figuras re
tóricas) que están calculadas para lograr un 
impacto en el público.• 15 1 

La figura retórica, da un giro que cambia la 
expresión del pensamiento para hacerlo mllis 
claro o más fácil de comprender. Se distinguen 
las figuras que cambian el sentido de las pala
bras, por ejemplo: ellpsls (suprime aquello que 
no es Indispensable), silepsis (sentido recto y 
figurado), Inversión (orden distinto del direc
to), pleonasmo (repetición de Igual sentido), 
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catacresls (sentido distinto al otro por carecer 
de traducción de Idea), sinécdoque (toma una 
parte por el todo, o todo por una parte), me~ 
nimia (designa algo con el nombre de otra cosa 
cuando están ambas unidas), etcétera, y las 
que modifican sólo el sentido de la frase: antí
tesis (contrapone dos cosas de contraria slg. 
niflcación), exclamación (expresiones fuertes 
y vehementes), epifonema (exclamación sentBn
closa que resume), Interrogación (pregunta), 
gradación (disposición de varios pensamiento 
según una Prowesión ascendente o descenden
te), reticencia (detenerse en medio de aleo. de
jando entender lo que se calla), hiP6rbole (exa
aerar para Impresionar el espíritu), etc. 

Especialmente en la comunicación gráfica, 
observamos dos figuras retóricas muy Impor
tantes (la aleec>ría y la metáfora), las cuales se 
manifiestan en las portadas de revistas elegi
das como muestra para el am!lillsls. 

La a1e11orfa se confunde con el símbolo. •Es 
una representación puramente figurativa, y 
ml!lis de las veces que la encontramos se trata 
de una personificación expresiva de concep
tos abstractos cuyo propósito no es otro que 
Ilustrar de modo naturalista-realista, se trata 
de hechos extraordinarios, situaciones excep
cionales o cualidades sobresalientes. Esta pro
vista de los llamados •atributos•. Es la combl
naeión de la figura histórica con el simbólica
mente expresivo constituye la muestra abstrac
ta alegórica•'"'· Casi esta siempre presente a 
figura femenina como la Victoria, la Justleia o 
la Libertad. 

La metátbra del &rteec> metaphora, traslaeión, 
figura por la cual se transporta el sentido de 

TESIS GON 
FALLA DE ORIGEN 



l 

e: 

'-

e 

--·- -·- --~---------------· -·-·-· - . .: _____ - ·----·--·--~----

una palabra a otra, mediante a una compara
ción mental. 

Las figuras retóricas deben de ser compren
didas como herramientas básicas del 
comunicador gráfico, debe de conocerlas y 
aplicarlas. El diseno gráfico es un proceso 
creativo y no se debe dejar todo el crédito a la 
tecnología que es sólo una herramienta más. 

La mujer como símbolo en las publicaciones 
ha llegado hasta las portadas de revistas fe
meninas actuales, donde observaremos su for
ma y características en general. 

A continuación presentamos muestra y una 
breve explicación de los elementos que com
ponen las siguientes tres portadas: 
COSMOPOLITAN, VANIDAES Y KENA. 
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: ,,,, r. 

L~ber~:!c (h? Ls 
nsUna y -;.:ivc 
!it vicJa de 

Fondo 

1 

1 
1 . 

C6digo de Barras 

Jo~ 

La retícula que se muestra. 
observamos las proporciones y 
posiciones de cada uno de los 
elementos. 

El tftulo se encuentra en la parte 
superior • los titular- a los costados. 
dejando libre la zona de central, 
observamos que rodean a la lma&en 
femenina. aunque en ciertos ca
se encuentren sobre ella. pero nunca 
obstrulrlln la zona del rostro. 

Es muy evidente la zona del rostro. se 
encuentra limpia de cualquier ruido 
que pUdiera Interferir en el principal 
asunto. que es mostrar a la •macen 
femenina. 
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IFUEGOI 
JUEGOS EROllCOS 

MIA PlllOMUAS 
CAIHIALES 

¿Erndemasllldo .,_,..con'" 
,~, ... ._... . .._ .. ......,_ 

TROPICAL 
Calor y color 
para til Imagen 
Libérate de la 
rutina y vive 
lavtdade 
tussuei'ios 
con estos 
7tests 

La Imagen ocupa más de la 
tercera parte, y se muestra a la 
modelo de casi cuerpo entero de 
frente. 

....... Upa 

.... -.. _ 
kát.'::l:::f ......... .......... ...... .. ........... 
¡MUJERES 

ARRIBA! 
Toma las riendas 
(a ~l le encanta) 

e-u-~ ........ ,. .. 
COllWlrtl6 .. 
•nor6xlc•" 

LU!&!LSE I 

La fuente utmzada. 
corresponde a la 
misma que la del 

•titulo: 
Franckln Gothlc, 
Heavy Condensada, 
medlum. etc. En 
diversos tamatlos 

2'.._ ... --- - -- ------ - -------.------



Fotografía: 
Matthew Rolston. 
Directora de belleza y modas: 
Elalne Farley 

/o'7 

Modelo: 
Jennlfer López 
Actriz y cantante 
Look: 
usa en los Ojos. Eye Colour "ltto, en 
Renalssance; en IOs labios. Up Colour 
Glaze. en Sunllt Peart; corno base. 
Shlmmer: y como polWHubor. POwder 
BIUSh. en Rosewood; tocios de Clartns 
VestldO: 
Arnllrlllo. por MIChellna. 
cabello: 
Ortbe para Ortbe. L -~al 
M8QUl11i.le: 
Scott Bames para contact 
Manicura: 
usa Jachno. L ·~al 
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• 
Titulares 

~----•Código de Barras 

10-+-

Esta se&unda retícula, muestra ras 
proparclones y posiciones de sus de 
elementos distinta a la primera. 

El titulo se encuentra l&ualmente en 
la parte superior, los tltulares a los 
costados rodeando a la lmaaen 
dejando Ubre la zona del rostro. 

Los titulares son vastos. hay muCha 
lnformacl6n y diversas fuentes, sin 
embarao no hay ruidos que pudieran 
Interferir en el rostro y pecho de la 
mOdelo. 
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VANIDADE 
La fuente utlllzaela, 

-i------• en el tllulo es Clel tipo 
TWCenMT 
Conelensaela 

El príncipe 
William 
dos meses 
de aventura 
y libertad 

-- La fuente utlllzaela. 
en el resto ele la 

-------------------+------- pgrtaela es Clel tlPO 
Arlal. en Cll-rsos 
ta manos. 

La fuente utlllzaela, 

HAAKON r-----------------1--------·• en esta palabra es: DE NORUEGA eas1<erv111e 
se jugó el trono 
por amor 

1 

Belleza 
lo que viene 

G= de última 
~imod a SÑl~~~~J:S ... 

En la Imagen la modelo muestra el 
pecho y rostro, posicionada de 
lado pero volteando a ver al 
espectador. 

Grace 
Kely 

'--illl9S 
8111•delmboci. 

con RMlielo 

__ 

toi 

... _ .... _ 
·-.-.-----

TESIS CON 
PALLA DE ORIGEN 



Fotografía: 
No lasco 

(Ol} 

Modelo: 

Nadla 

Maquillaje: 

Sh1to 

Peinado: 

Luis Beltrén 

Vestido: 

Cristina Perrtn para 
boutique de Mayda 
Clsneros 
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C}~efa C bc~SE:~ 
t•? ;-~ ('.- :-11 t~ ;" .(~ ·:; 

,.:1~ r rt:-! -e~ ;4 '! t 
El c'3iseñcc~·or 
GE.•l }et s~~t \.-
t~';;.::· .. ~-.<.": .-.. r!i '.::.¡..('"'!. • 
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o 

1-1-tn•Jll ·-.. 1 

Código de Barras 

; '_,_·,; 

Titulares 

uv 

--+-·i--------- Imagen 

-

En esta última retícula que se 
muestra. observamos las 
proporciones y posiciones de cada 
uno de los elementos de una manera 
diferente a las dos anteriores. 

El titulo se encuentra en la parte 
superior. los titulares a los costados 
cargados hacía abajo. dejando libre 
toda la zona central. observamos que 
el rostro femenino estli ocupando 
casi todO el espacio. 

Nada Interfiere. no hay nlneln ruido. 
toda la atención estll dlrltllda al 
rostro. 
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K E N A-.,-f--- La fuente utilizada, 
• en el tftulo es del tipo 

Baskervtlle 

••• ES MENSUAL. ES ACTUAL 

Lo últlmo 
en cirugía 
plástica 
Dieta a base 
decolores 

La fuente utilizada, 
en el resto ele la 

•-~~--~~~~~~~~--1-~~~~~-•portadaesdeltlpo 

Arma ni 
Eldl .. ftador 
del Jet set y 
de IOs artistas 

El llbro del año 
Cómo elegimos 
ser felices 

Eleva la autoestima 
de los adolescentes 

~ 
~~ _.,..._..,_, .. 

. Ll&i!SZ.iiíl 

En la imagen observamos el 
énfasis en el rostro de la modelo, 
de frente mirando al espectador, 
ocupando casi todo el espacio. 

La verdadera 
personalclad de 

ANA 
SERRADILLA 

Nuevos 
descubrimientos 
para una mejor 
sexualidad 

'JI 

Century, en diversos 
tamatlos. 
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Fotografía: 
Christian Besson 
Coordinació: 
Ana Márpra 

1 I Z. 

MOdelo: 

Ana Serradllla 
Actriz 

Maqum~e y peinado: 

Eduardo Arlas 

Vestuario: 

Boutique La CouPOle 

Accesorios: 

Montles 



4.2 

Análisis 
conceptual 

P ara el entender esta última parte de la 
investigación, es importante enfatizaren 
las posibilidades conceptuales derivadas 

de estas Imágenes y de su poder, de su fin y la 
Intención de la comunicación. Cada una de las 
revistas elegidas de muestra para el análisis 
(Cosmopol/tan, Vanidades y Kena), como ya 
hemos visto desempei'ian ciertas característi
cas. El periódico •Reforma• en encuestas rea
lizadas actualmente sobre los habitos de lec
tura, nos dice que son revistas competidoras 
de Importante circulación. 

Cosmopolltan, es una revista que muestra 
una modelo casi de cuerpo completo, obser
vamos una actitud en movimiento, tanto su 
postura como sus titulares hablan que se diri
ge a mujeres profesionlstas, ejecutivas o uni
versitarias, es quizás más elegante. 

Vanidades en sus portadas observamos a 
una modelo mostrando su rostro y pecho; tan
to su postura y los titulares son de connota
ción sexual. 

Kena totalmente en versión Latina, mues
tra de la modelo su rostro, y por 10 común es 
una figura pública, ya sea actriz o cantante, y 
sus titulares hablan más de una ama de casa. 

Dentro de cada una, podemos observar en 
sus ventas publlcltarlas m6s recurrentes, el 
concepto que cada una de ellas quiere operar. 
Por ejemplo: Cosmopolltan anuncia autos y 
joyas, vanidades ropa Interior y bebidas 
alcohollcas, y Kena comida para bebés e 
utencllios de cocina. 

Según Margarita Whlte: 
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Cosmopolltan. Es escandalosa y hace uso del 
Morbo. Tiene buena fotografía y sus artículos 
son firmados. 

Kena. Trata temas educativos, tiene 
contenidos Interesantes. 
A evolucionado, es muy competitiva. 

Vanidades. Es muy comercial, hay demasiadas 
ventas. 

De la empresa 
Grupo editorial Tele
visa pertenecen 
tanto Cosmopolltan 
como Vanidades y 
en su página de 
Internet nod dice: 

¿CuM_ .. _._ ...... _ .... - -1V ......... __ .,.Át.-16% 
ty ..... ____ • __ 7 

"-----·--· 
c'íirt&"i3>--~-1--• 
,liii;t¡W'; . :L.--• 

... -------'---ª 

delo, pero si muy mujer. Es Cosme>-polltan en
cuentran a una amiga a mano en 1Ddo momen
to. A nivel país, tienen más lectoras entre 25 y 
34 anos que cualquier otra revista femenina 
mensual. Y las mujeres que leen Cosmo se pre
ocupan mucho más por sí misma ya que con
sumen más productos para el cuidado perse>
nal, concurren más veces a institutos de belle
za y disfrutan aún más de la vida social que las 
rodea. Cosmo forma parte de una red mundial 
de publicaciones en más de 40 países. 

.. ~---11!1"----~--ª, Tli--------....._. ____ a___t ..... ......., ....... .._.;_ __ ,~, 
................. _. -1---t 

VANIDADES por 
su parte nos dice: 
Es la revista líder, la 
han convertido en 
el número uno en 
el universo femeni
no. El perfil del lec
tor es de profesie>

- ·--t nistas indepen
c--. __ ._ . ....;,_t. dientes(1296), tra-
t••• t---t 

-----"-'"' -------·--" 
La mayoría de sus 
títulos son líderes 
en sus respectivas 
categorías. Combi
nados estos títulos 
tienen una circula
ción de 7 ,4 millones 
y un alcance de más 
de 44,3 millones de 
lectores. Anualmen- ---oi.to--~3·---

bajan en relación 
de dependencia 
(3096), jubiladas 
(2796) y amas de 
casa (3196). Estado 
cMldecas eres 2796. 

te la compaftía vende más de 142 millones de 
revistas.equivalentes a cuatro porcada segundo 
del día, eenerando un alcance por frecuencia de 
881 millones de lectores. Gracias a su asociación 
con empresas como HearstCorporation, National 
Geographic Society, ha logrado ser la compaftía 
más grande del mundo de habla hispana. 

En su página de Internet , nos dice 
COSMOPOLITAN que está dlrigJda a mujeres que 
pueden estar solteras o casadas. No es una me>-
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dlwrsiadas 16% y solteras 21%. Edad que m6s la 
leen es del 46 a 59 anos 2696.. En la capital y 6rea 
metropolitana la leen el 52% y en el Interior de la 
república el 48%. El nivel de estudios es de se
cundario 42%. ten:lario 3196 e universitario 27%. 

KENA del grupo eclltorlal armonfa dice: Te 
hace mucho más mujer. Combina orientación 
y entretenimiento, es para mujeres de 25 
anos en adelante. Ofrece a la mujer lo que 
gusta, busca y necesita. 
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Grupo Televisa 

Ed1tonalT~ 

Editorial Televisa en Argentina 

Editorial Televisa en América 

~11 ~/ 11~ ¡_. _·: __:_ ____ __j 
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Nation<:1J GE<._K¡n-tµrnc 

[~~=~~=~~~~;~~~~*~~!~-----~] 
'./an:déltit--'s 

Cor~lJOnto 

ClutJ Nintt:-"r1d(• 
f-.l'!t.·n·~ Hentt11 

r·.1ec .. ,jn1c<l Po¡)d,1r 

Ju 

Alrn..-inaqu~ r·~1u11d1L-1I 

Link~ 

l l~ 

Es la revista femenina más leida + 
del mundo. Contiene los temes 
que más le impon.n • le mujer de 
hoy: amor., belleza.,, moda.,, salud.,, 
carrera, hombres .. sexo, y todo 
aquello que la rodea dia a día. Se 
dirige a cada lectora en particular 
y ha roto todo estereotipo de 
revista femenina, llegando de una 
manera diferente y directa a cada 
una de ellas. Aporta soluciones y 
se interesa a tal punto para que 
una a una alcance lo que desea. 
La mujer cosmo tiene entre 18 y 
34 affos. Es económicamente 
independiente y puede estar 
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Natlonal Geographic 
Cosmopolitan 
PC Magazine 

Vanidades 
Conck>rito 

Club Nint...-, 
Men's Health 

Mecánica Popular 
Ideas 

Tu 
Almanaque Mundial 

Links 

11-:;: 

Vanid•des es UdeF- en el rnercedo 
de revist.s-femenin•. Cubre 
tDd- los .,..,. ••• de la mujer __ ..__ •. a.. ........ ·-
arende• disell•dores. los óltirnos_ 
avances •n casmetalogle,. 1•• 
mejorw•~--·~ .. 
según los expertos,. su contenido _ 
•ditori•I (cubierto por un• ext.nse 
red de corre•---· · 
repart.an desde les c:iudadtl• rn•s 
impo-· del mundo); sus 
excelentes fotoer.,..•• y-sus.-. 
secciones ,.gu1.,..s de ODCine. 
nutrición,. cine,. turismo. ~. 
selud y nillos,....,,. --· ... "-
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•E1 motivo que existe detrás de la publicidad 
es claro y único: vender, ven-der y vender. Sin 
embargo, las técnicas de la comunicación que 
logran este motivo estan bien ocultas. ·e~> La 
Identificación de los símbolos y los mecanismos 
de represión que existen en el lnconclente del 
público, son usados extensamente. Las 
variaciones posibles parecen infinitas. 

La Imagen en oferta lleva desde poder 
consumirla hasta poder utilizarla según la 
interpretación que se haga de ella, y su 
apropiación vendrá con la posible expresión 
de su proceso cognoscitivo. La Imagen y el 
poder, obligarán a conjugar el deseo de 
conocer y reconocer con el deseo de crear y 
recrear, forzando en algunos la obtención de 
esa conjugación como forma para alcanzar, 
para asimilar y aprehender el deseo. Esto se 
representa de tal manera que en la actualidad 
va unido con toda una forma de vida. Si para 
unos se recrea la imagen para una mera 
satisfacción ante los demás, se conforma el 
proceso dialéctico del ejercicio social en la 
actualidad. Este ser social, se confunde con el 
objeto real de acumulación; el cual dotará a 
unos y a otros de saber y conocimientos de su 
propio deseo: sujeción o subordinación. 

Para esta comunicación se han efectuado 
accio-nes Infinitas en el ámbito social, una de 
ellas ha sido esta expresión gráfica del objeto 
o del sujeto, y el mensaje o interpretación que 
consciente o Inconscientemente se pretenda 
enviar y también recibir. 

La forma en que se perciba este mensaje 
tiene que ver, en el ámbito social, con la 
obtención social, con la obtención y acumula-
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cl6n de conocimientos, el cual va dlrillldo a lo 
polftico-al todo- nos lleVa al poder. Ese poder real 
que permite Influir en el mensaje y convertirlo 
muchas veces en objeto deseado por el mismo 
emisor, y claro que aceptado por el receptor. Si 
cada vez se vuehle más útil el mensaje, el rece~ 
tor lo captará a simple vista, con una sola 
hojeada. La imagen con la fuerza o expresión 
que lognt, satisfará o no al consumidor o rece~ 
tor, pero finalmente se logra de todas maneras 
un proceso de conocimientos y, por que no, un 
ejercicio Intelectual. De la capacidad del emlsor
actoren la elaboración de su Imagen dependerá 
de la convocatoria a •un· ejercicio Intelectual el 
deseado por el emisor. De tal manera, una 
imagen, ahora si expresada gréficamente,junto 
con el deseo de poder, nos permite Identificar 
tanto la actividad Intelectual de quien lma&Jna 
el poder de la Idea como el símbolo que del 
poder realiza quien recibe el mensaje. 

En condiciones óptimas dentro de una lucha 
por el poder -en cualqule nivel o situación- el 
proceso de abstracción tendrá que ser tan con
creto como posible y tan amplio como Imposible. 

Entre más creación exista, ml!is sublime el 
oculto deseo del mensaje o m6s burdo el 
abierto deseo del poder. 

En la elaboración de estas imágenes, 
deber6n ser tan nuevas y tan frescas que 
alcanzarl!in en si transmitir el deseo de poder. 

Es poca la !formación pública acerca de las 
influencias subliminales. como nos dice Erwln 
Stephan en •Medios, democracia y fines·, 
actualmente el público general, los educadores 
y otros que presumen de llevar la verdad 
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pública, casi no saben nada. Las agencias de 
publicidad poseen estudios analíticos 
axhaustivos sobre el uso y los efectos de los 
estímulos individuales. Estos estudios en 
calidad privados deberán ser datos a conocer 
por bien del lnter6s público. 

Hoy en día utilizamos, manipulamos, 
destruimos, creamos y agotamos nuestro 
lenguajes simbólicos en una medida 
asombrosa. Ceda ai'io entran nuevas palabras 
y conceptos simbólicos en nuestro lenguaje. 
Es probable que al ai'io desaparezcan el mismo 
número de palabras y conceptos simbólicos. 

Esta expresión gráfica de ese deseo, persisten 
los sentimientos y aún la sensual/dad. Esta 
sensualidad la traducen en seducción, tal como 
la nueva mercadotecnia la utiliza. Pero es más 
antigua, lo que sucede es que cada vez se 
esconde con mayor frecuencia. 

La mayor parte de la publicidad nacional en 
este tipo de imáges Incluye la fijación. Todas 
las agencias publicitarias Importantes cuentan 
por lo menos con un técnico en fijación en su 
departamento artístico. La palabra Imbuida 
con más frecuencia en la industria publicitaria 
norteamericana es sexo. Las técnicas de 
impresión multidimensionales permiten que 
los artistas publicitarios planteen docenas de 
veces en un soto esquema, palabras que son 
tabü, son usadas frecuentemente como 
disparos subliminales para motivar el 
comportamiento de comprar. 

No cualquiera acepta -fuera de lo artísti~ 
el mensaje subliminal de los sentimientos y 
las emociones. Se comprende todo: gustos, 
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deseos, afectos, etc. Pero es Interesante 
observar cómo reaccionan favorablemente al 
mensaje y se estimulan sus emociones. 

·E1 papel del perceptor va acompaftado de 
numerosos comportamientos y de vivencias 
como ya he menslonado. estos procesos 
•efectuados• por la comunicación son 
designados en la bibliografía angloamericana: 
effects (efectos), lmpacts (impactos), reacttons 
(reacclons), reply (respuestas) o success 
(éxito).• 1:z1 

Las Influencias van a estar determinadas por 
el efecto, que es todo cuanto sucede. Son 
procesos de comportamiento y de vivencia 
suceptibles de ser observados y que derivan 
de las circunstancias del perceptor. 

Et resultado, es de ta experiencia de ta visión. 
Es cualquier resultado que sigue a un suceso. 

Et obletlyp es la atención que se presta al 
mensje, ta percepción que de él se tiene y su 
Interpretación. 

El comunicador se propone a Influir en et 
comportamiento. Las modlflcaclnes del 
comportamiento están seeín las Intenciones.En 
el libro de •sociología de la comunicación 
soc1arde Gerhard Maletzke encontramos et 
análisis sistemático de C&rtwri8'tt 

1.- Et mensaje debe ser percibido por tas per
sonas sobre tas que se debe ejercer la Influen
cia. 

2.- El mensaje debe ser aceptado por el pre
ceptor como parte Integrante de una estructu-
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ra cognoscitiva. SI el mensaje no concuerda 
con la estructura cognoscitiva preexiste, se lo 
rechaza o modifica de manera tal que concuer
de con ésta o se opere un cambio en la estruc
tura cognoscitiva. 

3.- El modo del comportamiento al que se quie
re inducir al preceptor debe ser reconocido y 
aceptado por éste, como ruta a una meta que 
es de su propio interés. 

4.- Para poner en marcha un modo de com
portamiento, debe controlarse la conducta del 
preceptor por medio de un sistema de motiva
ciones adecuado, que en la sltuacl6n decisiva 
conduce al preceptor al acto Intencionado. 

Los comportamientos son deseados cons
cientemente por el comunicador. 

La comuniaci6n es el hecho fundamental de 
que lo seres vivientes se hallan en una vls16n 
con el mundo. se hallan relacl6n entre sí son 
capaces de expresar el proceso y situaciones 
Interiores y dar a conocer, a los otras criatu
ras, las clrcusntanclas o también animarlas a 
un comportamlnto especffico. 

Es un proceso por medio del cual el indivi
duo (comunicador) transmite estímulos (sím
bolos) para modificar el comportamiento de 
otros individuos (perceptores). 

-·. :-__ 

n> ·Medios. democra;:ia y fines ... UNAM. Dirección General de 
Atención y Servicios a la Comunidad. M&ico 1990. 

<Z> •Socioloe(a de la comunicación IOCial• .. Maletzke. Epoca. 
Quito. Ecuador. 1976. 
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··(7'~''.'c·:.·'~7?·:r;T"?';:¡·~'.t'.t~;;~~:':;~zff~,;::.:•.·~· 
• .. ':·:_: ~-~. l ·.:' . : .. _ ;:_ 

• ! • .·,:é·!+~:~Y31~}1 
.... Cada mujer, a trav& del tiempo nos habla de la condición humana con idmtica im~~ 

cada una de ellas destaca con idéntica claridad sobre las enormes superficies donde se ha manifeitíí~ 
C;IO~ dlisde la piedra hasta la impresionante tecnología de nuestro tiempo. . ·• ·~ 

... Al examinando la historia del arte y la comunicación gráfica, nos topemos con el predominio dé 
i~nes femeninas, y como nos dice Lynda Nide en •The female Nude•: rob de cualqu~r orr.w? 
rema, la imagen kmenina connoca arre. La mujer reune de una manera completa, un anailisis deJii 
tradición histórica de la feminidad, y una discusión del reciente arte feminista explorando las~~ 
ias en que se producen estas imágenes aceptables e inaceptables manteniéndose'el reciente ~ 
en la nueva cultura. Al centro, y dentro del arte, la comunicación, la sociedad,... La imagen &o~if 
na se ve como la culminación visual de estética. :'..'\';•'·~ 

La mujer como símbolo en las publicaciones, ha sido sin duda una indapcidn ~ c:e~:r~i:~ 
historicidad y a los cambios socioculturales por los cuales de una manera muy general ha ~Ü 

•· •• :,.:_.,;¡:.; 

mujer. - ?)~~fj~l 
·. .·. ·. ·:·---,::·.'·] 

En los aftas 60 en una misma portada intervenían hasta seis fotógrafos a la vez. Dade qué la re;V~ 
femenina surgió y se fue convirtiendo en un factor importante para la mujer,noaenconaamoii.Cáii 

- . . ..... .. ·: .·. >!:.:~~ 

unas revistas totalmente diferentes tanto en concepto y forma a las de aquellos tiempoe.,.. ..•. ·. ';.;[;ift~ 

.:¿:i]~~ . ta imagen femenina en las revistas encama un modo de ver, y la unidad coáap:i.in.a'a¡ 
das de revistas contribuye mucho a la fuerza de su imagen, debe de c.ontenU.uriii'~': · 

~:.=;21:-~E:~:S~:=~;~~ii¡~r···'·'~w 
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;;:;;;5i::a· ~ ae lii iiieVUibi eS e:omo· el embalaje~ tume ürii 'aiPálfléiíCk,ii"PütiliCl~~' f.'mñ'fliiiiiiii. 
i;fied;;e;~dene unib~ Una füncidn ~tonú déAeade .. ameulÓ. sU diMÍfto. ~····'el.·-~ 
~:etc., tiene que tener un contexto funcional, debe incitar a po9Cerla. 

i':\'.~rilalmente. la llOCiedad caracterizada por los constantes cambie» en loe ~~~~~e,~:~~~""' 
flcoe que redundan en el abrumador contmste aocioeconómico v cultuml de la poblllcidfto.., CGlllO'.il 
~rtf8inoeo desarrollo de la tecnología. deben de provocar a1· quehacer de b com~'&íf. ~'··~ 
Y~. publicistas y directores creativos. utilicen una constante fusión de valores culrurales que~ 
inducido a la globalizaci6n del men:ado v los medios de comunicación masiva. Debe de existir la nea:~ 
sidad de vtncular annoni011811lente los aspectos teóricos-prácticos de esta forma de expresiOO gftlf'~ ·. · 

Desgraciadamente, con frecuencia el comunicador o el estudiante de disefto no conoce las hena~ 
mientas con las que cuenta y que debería de emplear. No se inculca a manejar tkrucaa, metodolog~ , · 
procesos, figuras retóricas ... Pareciera que codo lo hacemos por intuición, v el ordenadorcocnputari~ 
nos ha hecho dependientes de la tecnología, cuando es únicamente una herramienta más de uab.aj(j¿ 

····--·.~Di~ 

. Eate estudio de arce V comunicación gráfica tuvo ciertas exclusiones e inclusiones, v es m.a ~ 
un esfuerzo por examinar la simbolizidad de la mujer como un medio de ganar el~ a'aln.~ 
amplio V más significante estudio en el rango de problemas acen::a de la mujer y su valor cut~! 
repreaentacional, de feminidad, polrtico v cultural. · ·,;:~';';~~ 
. ' .~· ..... i~3ff,i~ 

La utilización de la mujer como símbolo en las publicaciones no es un asunto entre un-~ 

entero de asuntos que diseftadores v artistas han escogido para ilustrar, pintar o fotqpafiar ·~ a;i 
la historia; más bien, generalmente debe reconocerse como una metáfora para el valor e impOftü.¿¡j 
de~ arce. . · .• < :1'~~!4 
;_'_:/La mujer como símbolo no sólo propone definiciones paniculares de_l ciaerpo ~~ 
bi61 es un juego en las nonnas especfficu del ver y de los espectadores. · ·· ·,: · : ': · · ·,. · ,,, 

~~:S:.::!~=::::::::====c::r.J~~~··t•~~·~··"'~ 
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