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PRESENTACION 
Alejandra Diaz Zepeda . , Fabian Gimknez Gatto 

El presente libro examina y reconstruye la idea de cuerpo desde una explora- 
cion, aparentemente, ficcional. Pensar a1 cuerpo desde la ficcion ha sido para 
nosotros una forma de establecer un diilogo acerca de la corporalidad que 
no estuviera sujeto a una verdad -dada de antemano-, sino a las propias 
reflexiones, obsesiones e inquietudes de sus autores acerca de las bondades 
(o maldades) de 10s cuerpos, sus prkticas y sus representaciones. Nos hemos 
apropiado en esta ocasion del concept0 de ficci6n como una suerte de safe 
word, una palabra de salvacion que nos ha permitido pensar, escribir e ins- 
cribir a1 cuerpo mis alli o mas aci de un realism0 politicamente correcto, 
recurriendo, por momentos yen diferentes grados, a una suerte de ficciona- 
lizacion, de delirio -a veces prudente, otras salvaje- a proposito de una 
temitica que, a fuerza de repetirse, se ha convertido en una especie de lugar 
comun. En fin, a la hora de cartografiar lo corporal, nuestra estrategia fue la 
fiction en lugar del cliche'. 

Desde cuerpos construidos, manipulados, artificiales, desnudos, porno- 
grLficos, po~porno~rlficos, el cuerpo parece nada certero, o mis que hablar 
de certeza, pareciera ya no pertenecer a la dimension de lo real. jQ.,d hay 
de real en estas ficciones del cuerpo? Algunas respuestas se vislumbran, en 
el arc0 de lectura, puntuadas por la sensibilidad, la inteligencia y el estilo de 
cada uno de 10s autores, quienes, en una especie de comunidad inconfesable 
-cuyo unico denominador cornun podria ser la amistad-, han participa- 
do, generosamente, en este libro colectivo. 

Desde la falseada belleza que es esculpida por la agonia social y consu- 
mista, la virtualidad tecnologica como mascarada de lo real o la pesadilla 
colectiva que da a luz un ente monstruoso que habita entre nosotros, hasta 
las multiples estrategias representacionales que construyen a su paso cuerpos 
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ENTRE LA PORNOFILIA Y LA PORNOFOBIA 
Juan Soto Ramirez 

. , 

Antes de comenzar, es precis0 decir que muchas de las afirmaciones que se 
leerin aqui no aplican a1 denominado tema de la 'pornografia infantil' y que 
merece una discusion aparte. Es cierto, la ciencia puede adoptar una posi- 
cion pornofila o pornbfoba (Ogien, 2003: 115-143). Y, en este sentido, 10s 
resultados de sus 'investigaciones' dependera, en buena medida, de la 'pos- 
tura' que el investigador haya adoptado. No obstante, parece que sobre la 
pornogafia se ha insistido en evaluar sus 'efectos' mis que las condiciones de 
su produccion, circulacion y recepcion. Por lo que se ha tratado de saber, con 
cierta precision 'cientifica', si la exposicion a las imigenes pornogrificas tiene 
algun efecto sobre sus espectadores. Seguramente quienes nos dedicamos a 
la investigacion sobre pornografia hemos visto imigenes pornogrificas de 
todo tipo. Y a no ser que algun colega me corrija, yo podria decir que no nos 
ha sucedido nada. Pues bien, las grandes investigaciones que se han realizado 
sobre la pornografia han intentado determinar si la exposicion a las imige- 
nes pornogrificas produce efectos negativos, efectos positives o ninghn efecto. 
Los 'efectos negativos' podrian 'medirse' en ttrminos de la violencia sexual. 
Es decir, sociedades altamente expuestas a imigenes pornograficas, serian 
rnis violentas en el terreno sexual. Y viceversa. Su la pornografia produje- 
ra 'efectos positives', la exposicion a la pornografia disminuiria 10s niveles 
de violencia sexuales en tanto que produciria eso que extrafiamente se hace 
llamar 'catarsis'. Digamos que, en ttrminos mas sencillos la exposicion a las 
imigenes pornogrificas permitiria cierto 'desfogue' y 10s niveles de violencia 
sexual disminuirian. Sin embargo, en ninguno de 10s casos es asi. Las grandes 



investigaciones que se echaron a andar en 10s Estados Unidos de America (la 
Cornision Johnson en 1967 y el informe Meese en 1984), llegaron a conclu- 
siones totalmente opuestas. La Comision Johnson determino que no existia 
ninguna relacion causal entre la exposicion a las imigenes pornogrificas y 
la violencia sexual mientras que la Cornision Meese lleg6 a las conclusiones 
opuestas. Sin embargo un dato no deja de tintinear: seis de 10s once miem- 
bros [de la Comision Meese] eran adversarios declarados de la pornografia 
(Ogien, 2003: 118). Dos conclusiones adelantadas se desprenden de este 
suceso. La primera, quizi la rnis interesante, es que la postura de 10s 'evalua- 
dores' es definitiva para responder a la gran pregunta de si la exposicion a la 
pornografia tiene efectos sobre nuestras vidas. La segunda es que, en torno a 
la exposicion a la pornografia, tenemos entonces dos versiones explicativas 
altamente contradictorias: la catirtica y la de imitacibn: ambas se resumen 
en estas dos hipotesis bastante pobres (Ogien, 2003: 119). Para discutir la 
pornografia se requiere analizarla y discutirla rnis alla del prejuicio moral, 
del clicht o del eslogac. 

Digamos pues que si bien la pornografia ha sido separada segun tipos o 
indices temiticos, dicha clasificacion es insuficiente tambien para discutirla. 
No puede discutirse coherentemente pues, tratando de encontrar diferencias 
entre 10s 'subgtneros' del porno. Es una pkrdida de tiempo: no obstante, sin 
rechazar absolutamente este tip0 de clasificaciones, nos parece rnis util intro- 
ducir una distincion diferente y separar la 'pornografia tradicional o clisica' 
de la 'pornografia contemporined. Mis a116 de 10s actos mismos, en efecto, lo 
que cambia, lo que nos permite hablar de una 'evolucion' de 10s films X, es su 
representacion. Alli donde la pornografia llamada clisica tiene que ver con 
una estetica 'hiperrealista' y apunta a poner en escena lo que en general no 
se ve (la intimidad de una pareja, por ejemplo), la pornografia contempori- 
nea -que nace alrededor de 10s anos noventa- por su parte, propone una 
'sobreexposicion' del act0 sexual, con el fin de eliminar toda barrera entre 
el interior y e exterior del cuerpo. De hecho transforma la sexualidad en un 
act0 canibal' (Marzano, 2903: 171-172). Por ello las imigenes pornogrifi- 
cas que escandalizaban a las sociedades de hace treinta aiios pueden parecer 
ridiculas y vacuas a1 dia de hoy. Si la pornografia carnbio fue, en efecto, por 
su orden de representacion, per0 tendriamos que hacer una aclaracion. No 
solo carnbio el orden de representacion sino las condiciones de recepcion de 
dichas imigenes. Esto quiere decir que las imigenes pornogrificas o no, no 

pueden analizarse o discutirse por si solas, aisladas del context0 en donde 
aparecen: lo que sabemos o lo que creemos afecta a1 mod0 en que vemos las 
cosas. En la Edad Media, cuando 10s hombres creian en la existencia fisica 
del Infierno, la vista del fuego significaba seguramente algo muy distinto de 
lo que significa hoy (Berger, 1972: 13). Es decir, las imigenes nunca estin so- 
las. Por ello, lo sabemos todos, para muchos la pornografia resulta excitante. 
Para otros tantos en lo rnis minimo. Para otros tantos es algo asqueroso. Y 
asi sucesivamente. Digamos pues que las imigenes pornogrificas de 10s films 
clisicos son ficciones muy codificadas. Y escenifican o traducen situaciones 
sociales imaginarias en contenido sexual explicito. Por ello puede entenderse 
lo repetitivo de las situaciones, 10s argumentos, la ambientacion e incluso la 
gestualidad de la 'puesta en escena'. No obstante, estas situaciones y gestos 
varian con la geografia cultural. Podriamos decir entonces que: echar una 
mirada critica sobre la pornogafia no significa predicar la prohibition o la 
culpabilizacion sino rnis bien interrogarse sobre lo que revela de nuestra re- 
lacion con el cuerpo, con el deseo, con uno mismo y con el otro, lo que se 
exhibe como pornogrifico (Marzano, 2003: 15). Pero tambitn tiene que ver 
con la historia, con la politics, con el imbito juridico, con la economia y con 
la forma en que la ciencia ha ido cambiando. Por ello es precis0 echar prime- 
ro una mirada a las 'definiciones de la pornografia'. 

SOBRE LAS DEFINICIONES DE LA PORNOGRAF~A I 
Parecen ser tres las principales definiciones de pornografia: analitica, 
empirica y la de 10s censores (Arcan, 199 1: 25). La definicion analitica toma 
distancia con respecto a las explicaciones de corte clinic0 que, no esti por 1 

demis decirlo, abundan en el campo de la psicologia. La definicion empirica 
es la que hace referencia a1 mercado, es decir, concibe la pornografia como 
un product0 de consumo. Algo que se pone en circulacion porque se vende. 
La definicion de 10s censores es aquella que establece el Estado, 10s guardianes 
del orden social, moral y cultural, aquella que se inquieta por la obscenidad 
y todos 10s efectos que considera nocivos para la sociedad. No obstante, en 
este trabajo de investigacion, se tiene simpatia por la idea de que lo porno- I 

grifico no esta, como ya lo dijimos anteriormente, en 10s objetos que son 
presentados como tales sino en la mirada. Es decir, lo pornogrifico es la mi- 
rada y no lo que se mira. 



Cada una de las definiciones anteriores opera en diferentes planos de la 
accion social. Ofrece diferentes versiones del mundo y representa la realidad 
de maneras diversas. Es decir, cada una de ellas alude a tres modos distintos 
de ver el mundo y de representarlo, sin que esto quiera decir que dichas defi- 
niciones sean mutuamente excluyentes. A lo largo de la historia, se han idea- 
do diferentes modos de liberar las prohibiciones (Bataille, 1957). El ejercicio 
de la sexualidad ha conducido a la generacion de multiples estrategias para 
liberarse del yugo del pudor, la obscenidad o la patologia. Se dice que si al- 
guien mira a dos perros aparearse durante un tiempo, le sale una "perrilla" en 
el ojo. Pero a uno no le sucede nada cuando ve a un par de burros, de elefan- 
tes o de moscas hacer lo mismo que 10s perros. Incluso la gente suele tirarles 
agua caliente cuando se quedan "pegados". Lo cual nos haria suponer que el 
act0 de apareamiento de dos perros resulta un tanto repugnante a la vista. 
Pero lo repugnante no es el act0 ni lo que se desprende de ello. Lo repug- 
nante, impudico y reprobable esti en la mirada. Si por pudor entendemos 
cualquier sentimiento de vergiienza hacia lo relacionado con el sexo, caere- 
mos en la cuenta de que muchas cosas nos podrian resultar imphdicas o en 
todo caso, pornogrificas, porque lo pornogrifico, a1 menos en su acepcion 
corriente, es aquello que hiere deliberadamente el pudor. 

El pudor, la vergiienza y lo pornogrifico son construcciones sociales. 
Pero a1 decir construcciones sociales no se pretende asumir una postura rela- 
tivista, sino solo insistir en el caricter cultural y de contexto que tiene todo 
aquello que es considerado como pudoroso, vergonzoso y pornogrifico. 
En el antiguo Egipto, Creta y Grecia el cuerpo desnudo no se consideraba 
impudico; 10s esclavos y 10s atletas iban habitualmente sin ropa, mientras 
que las personas de alta categoria llevaban prendas que por su corte y por la 
forma de envolver el cuerpo con ellas dejaban a1 descubierto gran parte del 
mismo cuando el sujeto estaba en movimiento (Lurie, 1992: 234). 

Podemos preguntarnos: idonde comienza y donde termina el pudor? 
Tocadle un dedo del pie a vuestra madre. ~ E s  incesto o no? Tocad su tobillo, 
su pantorrilla. ~ E s  incesto eso? Y asi pierna arriba (Kosko, 1993: 97). No 
existe un punto exacto donde podamos decir que comienza o termina lo 
pornogrifico, lo artistic0 o lo erotico. Las lineas divisorias entre cada uno de 
estos puntos se trazan de manera arbitraria. Se llega a ellas por convention. 
Son rnis simbolicas que reales. Supongamos que alguien exhibe la fotogra- 
fia de la cara de una mujer. Eso no es pornogrifico. Pero supongamos que 

ampliamos la imagen lo suficiente para mostrar el cuello, 10s hombros y asi 
sucesivamente hasta mostrar todo el cuerpo. Cuando llegamos a 10s senos 
nos damos cuenta que se trata de un cuefpo semidesnudo. iEsa imagen es 
pornogrifica? Cuando podemos ver el cuerpo completo y nos damos cuenta 
que se trataba de un cuerpo desnudo, iestamos frente a una imagen por- 
nogrifica? ;En quC momento la imagen se volvio pornogrifica? Tampoco 
podemos saberlo. Si esa imagen es parte de un libro de anatomia, jes por- 
nogrifica? Si dicha imagen ha sido incluida en una revista para caballeros 
jes pornogrifica? Si nos ha despertado algun sentimiento erotico, aunque 
no sea la intencion de su autor ipodriamos catalogarla como pornogrifi- 
ca? La imagen, por si sola, sin la mirada del observador, no es pornogrifica. 
Tampoco es pornogrifica sin el contexto en donde aparece. Lo que declara- 
mos como pornogrifico depende de muchos rnis elementos que lo que una 
imagen representa por si sola. 

LA PORNOGRAF~A COMO ARGUMENT0 

En rnis de una ocasion he escuchado, que la pornografia resulta ofensiva 
porque es una forma de violencia ejercida hacia las mujeres. Las feministas 
ingenuas son especialistas en construir este tip0 de discursos y convencer a 
rnis mujeres de que es asi. La evolucion y la historia fijaron las bases para en- 
tender que la revolucion de ayer, fue marxista, contra la explotacion de unos 
seres por otros; hoy ecologists, contra la explotacion de la naturaleza por 10s 
seres humanos; manana feminista, contra la explotacion de cada ser humano 
por si mismo (Ibinez, 1986: 255), de acuerdo con el genero. El feminismo 
converso que trata de las dificultades de las mujeres en 10s trabajos duros; el 
feminismoperverso que versa sobre las mujeres que han ocupado el lugar de 
10s hombres y controlan su agresividad; y el feminismo predominante que 
conjura, por ejemplo, madres a favor de la paz, no han podido desarrollar 
una discusion profunda en torno a la pornografia, porque, como lo dijimos 
anteriormente, se han centrado en la coaccion femenina representada en 
las imigenes sin reconocer que dicha coaccion esti en muchas partes mis. 
C&e dicha coaccion se encuentra en la vida diaria y no solo en 10s materia- 
les que son considerados como p~rno~rbficos:  el feminismo antipornografia 
ha acabado por desinteresarse de la represion sexual a que, no obstante, se 
ven sometidas las ferninas. De hecho [...I a veces parece considerar que el 



control de la utilizacibn de la fuerza contra las mujeres en el terreno sexual, 
aun si su lucha se dirige sobre todo contra la pornografia, va inevitablemente 
ligado a la represion de la sexualidad. Desde esta perspectiva se propugna 
implicita, cuando no explicitamente, la necesidad de dicha represion con el 
fin de lograr la erradicacion de la violencia y del abuso sexual de las ftminas 
(Osborne, 1993: 183). 

El feminism0 antipornografia requiere de la pornografia para reivindi- 
carse como tal y ha entendido la pornografia como una forma de reclusi6n 
a1 imbito de la prostitucion, sin darse cuenta que 10s mercados pornogrifi- 
cos para mujeres han crecido paulatinamente. Las revistas' hechas por fe- 
ministas y enfocadas a la excitacidn sexual por medio de imigenes "estilo 
pornogrbfico': que comenzaron a aparecer en 1984, fueron consideradas por 
muchas feministas como una conquista sexual de las mujeres en la busqueda 
de su propio placer y del dominio del logos en este terreno (Osborne, 1993: 
181-182). 

Desputs de todo, 1as cosas han ido cambiando con el paso del tiem- 
po. Que la pornografia en numerosos paises ya no sea un crimen y que la 
historia de la pornografia no se haya limitado exclusivamente a la historia 
de la censura (Arcan, 199 1 : 29), es un hecho. No obstante, la prictica del 
sexo oral esti catalogada como sodomia y prohibida actualmente de forma 
explicita en 24 estados norteamericanos (Castells, 1997: 264). Sabemos que 
el empleo de la boca como organ0 sexual, a principios de 10s 1900 Is, re con- 
sideraba o re sigue considerando como una perversion (Freud, 1905: 366). 
Y aqui hay un dato curioso, el contacto entre 10s labios o la lengua de una 
persona y lor genitales de otra, estaba o sigue catalogado como una perver- 
sion. No asi el contacto entre dos bocas y dos knguas o algunas otras partes 
del cuerpo. El empleo sexual del orificio anal, que en un pasado lejano era 
muy comun, tambitn se ha visto como una suerte de desviacion. La bisexua- 
lidad y la homosexualidad no han corrido con mejor suerte. El tocamiento, 
ese rito previo a1 act0 sexual, a1 parecer en vias de extincion, estaba exento 
de ser considerado como una perversion, siempre y cuando el act0 sexual 
continuase hasta su fin. 

' Se pueden destacar revistas como Eidos, Outrageous Women, On Our Backs y BadAtfi- 
tude, entre otras. Pero cabe mencionar que la producci6n de materiales pornogrhficos 
para mujeres no ha crecido de la misma forma en todos 10s paises. 

Tanto el tocamiento como el beso, durante el act0 sexual, fueron pro- 
ducto del coito frontal. Gracias a1 encuentro cara a cara en el momento del 
act0 sexual re dieron importantes ~en ta j i ada~ ta t ivas  que transformaron la 
socializacion sexual. El contacto corporal se extendio y agrego un elemento 
rnis: la estimulacion emocional de contemplar el rostro de la pareja durante 
el coito (Gubern, 2000: 166). Posteriormente, el beso re fue transforman- 
do, se fue adaptando a diversas situaciones hasta convertirse en una prictica 
social generalizada. Un beso es el que une y separa a 10s amigos, amantes y a 
10s mismos enemigos. El beso inaugura relaciones entre las personas (corno 
el primer beso que re dan dos enamorados que han dado inicio a una rela- 
cion o como dos personas que no se han visto desde hace a l g h  tiemPo), 
per0 tambitn las clausura (tal como sucede cuando las personas se dan el 
beso de despedida o del adios para siempre). Y tipos de besos hay muchos, 
furtivos como 10s que re roban, perdurables como los apasionados, de media 
boca como 10s coquetos, secos como 10s de compromiso, humedos como 
10s sinceros, comprometedores como 10s accidentales, maternales o paternales 
como lor que se dan o reciben en la frente, sensuales y cautivadores como 
10s que solo vuelan por el viento, espectaculares como lor de las peliculas y 
asi sucesivamente. Pero tambiin hay besos traicioneros como aquellos que se 
dan 10s enemigos o 10s hipocritas. Esa yuxtaposicidn anatdmica de dos mus- 
culos en estado de contraccion llamada beso, a veces resulta imprescindible 
en el act0 sexual. Le da calor alas relaciones. 

Un act0 sexual sin besos podria considerarse una relacion tan fria como 
las mercantiles o que en todo caso rayan en lo pornogrifico. El beso es un 
rito de intimidad (Le Breton, 1998: 76). Marca la pauta para que las inte- 
racciones sociales se desarrollen. El beso puede ser una "marca de afecto", un 
"rito de entrada y salida de una interaccion'' o una "forma de felicitation". 
Va desde el contacto fisico hasta el momento metonimico de la ternura o el 
amor. Dibuja la intimidad de las personas en public0 o la reafirma en priva- 
do. Cumple con funciones sociales especificas. Una de las cosas mis impor- 
tantes es que el beso es una breve posibilidad de acceso a1 cuerpo del otro (Le 
Breton, 1998: 84). 

Tanto el beso como el abrazo o el golpecito en el hombro forman parte 
de nuestra comunicacion tictil (Eco, 1978: 38), esa que fue dando pauta 
para el desarrollo de 10s cddigos del gusto. El beso incorporo un conjunto 
de elementos dramiticos alas relaciones sociales. Y mis a116 de 10s besos que 



nos permiten satisfacer ciertas normas sociales a travts de 10s convenciona- 
lismos, esti el beso que se da en el pene o en 10s labios vaginales. El que se da 
con la lengua en el clitoris hasta llegar a1 orgasmo o el que se da en el pene 
hasta la eyaculacion. Pero tambitn lo es el beso que se da en el culo, es un 
beso que se da a oscuras mientras 10s ojos estin hundidos en la carne, se trata 
de un beso cegador. Ademis no pueden confundirse 10s dos orificios de arri- 
ba con 10s de abajo, el orificio que toma (la boca) y el orificio que da (el ano). 
Por eso el beso de atris era juzgado degradante. Por eso el ano se convirti6 en 
el gran fantasma de la iglesia (Hennig, 1996: 37). 

La exhibition del orgasmo masculino, por ejemplo, constituye la im- 
prescindible autentificacion de la accion (y de su placer), por lo que este es 
un momento culminante de 10s documentales fisiologicos (Gubern, 2000: 
180). Es una constante en las imigenes denominadas pornogrificas que la 
eyaculaci6n se haga visible para el espectador y tenga que efectuarse fuera 
de sus orificios naturales por lo que se han creado una variada gama de so- 
luciones para ello: eyaulacion sobre el rostro, la boca o algunas partes del 
cuerpo en especial. El orgasmo femenino, sin embargo, puede ser fingido. La 
marcha bipeda no solo marc6 un momento decisivo en la evolution huma- 
na, tambitn propicio la aparicion de 10s gluteos, el desarrollo del cerebro y 
el redondeo de la pelvis (Hennig, 1996: 17-1 8). Con ella, surgio un nuevo 
cuerpo y formas distintas de relacion en el terreno sexual. Diversas partes del 
cuerpo como 10s senos, la vulva y 10s gluteos se convirtieron en centros de 
atraccion para la mirada. 

Con la incorporation de 10s adornos en 10s centros eroticos del cuerpo, 
diversas funciones fisioldgicas (corno el enrojecimiento de 10s gluteos que 
se da aun en ciertos grupos de mandriles), fueron modificindose e incluso 
desaparecieron. El juego de la seduccion sin adornos, hoy en dia, parece im- 
posible. El adorno juega en el filo de dos opuestos, el egoismo y el altruismo 
(Simmel, 1908: 387). Es miximo egoismo porque destaca a su portador y a1 
lugar que se ha destinado para 61, pero tambitn es miximo altruismo porque 
el agrado que produce es experimentado por 10s demis, no disfrutindolo 
el propietario sino como un reflejo. Los adornos ocultan algo a la vista des- 
viando la atencion sobre el objeto, pero a la vez resaltan lo que ocultan sin 
dejarlo ver de manera directa. Favorecen la imagination y el erotismo, son el 
valor agregado de la sensualidad. La utilizacion de adornos corporales, desde 
10s personales como el tatuaje hasta 10s mis impersonales como las piedras 

ENTRE LA PORNOFILIA Y LA PORNOFOBIA 
-- 

y 10s metales, construyeron un nuevo derecho: el de cautivar y agradar. Los 
adornos incorporaron una dosis de artificialidad en el sujeto, ampliando la 
importancia del sujeto desembocando en ia estilizacion de la individualidad. 
A partir de ellos se construyo un universo simbolico que posteriormente se 
transform6 en industria. En el adorno se reunen la acentuacion sociol6gica y 
estktica de la personalidad el "ser para si" y el "ser para otros" resultan causas 
y efectos alternativamente (Simmel, 1908: 391). El erotismo y la seduccion, 
tal como 10s conocemos, estin endeudados, historicamente, con el adorno. 

El caso del ombligo es particular. Ademis de centro cosmico, geo- 
grifico, arquitectonico y psiquico, tiene multiples implicaciones sexuales 
(Tibbn, 1979). hplicaciones que no tenia hasta el desarrollo de las cosmo- 
gonias. Sin embargo, otras partes del cuerpo han sido mb desgraciadas y 
menos preciadas. El caso de las axilas es claro: deben rasurarse por si acaso 
se muestran, a diferencia del pubis que se muestra menos, pero puede per- 
manecer intacto, natural, con todo y su vellosidad. La geografia corporal y 
la connotacion sexual de las partes del cuerpo estin relacionadas con las cos- 
mogonias. Exhibir ciertas partes del cuerpo puede resultar escandaloso para 
algunos grupos humanos mientras otros pueden exhibir esas mismas partes 
del cuerpo sin el menor recato. Baste a cualquiera mirar algun documental 
sobre algunas tribus africanas para darse cuenta de ello. La pornografia es 
un argumento. Porque es pornogrifico lo que la sociedad declara como tal 
(Arcan, 1991: 28), y tambitn aquello que la mirada de cada individuo de- 
clara como tal. La pornografia ha evolucionado tanto, que ahora es posible 
encontrar fotografias de pies (desnudos, atados, con zapatos, botas, etc.), en 
revistas y sitios de internet. Asi que un par de pies, sin cuerpo, puede resultar 
pornogrifico para algunos. 

LA PORNOGRAF~A COMO OBJETO DE ESTUDIO 

Con el paso del tiempo, las imigenes pornogrificas cambiaron. Se volvieron 
rnis pornogrificas. Lo que antes se consideraba como tal puede no serlo hoy 
en dia. Sabemos que el mundo de la moda permiti6 que la ropa, nuestra 
segunda piel, se fuera pegando mis a1 cuerpo. Permitiendo exaltar ciertas 
formas del cuerpo que escapaban a la vista. La moda se mostro cada vez 
mis complaciente con las miradas deseosas por destapar su morbo. Y mu- 
chas prendas de vestir se fueron encogiendo. Desde la ropa interior hasta la 



exterior. Estar a la moda en Paris, a final del siglo XIX y en 10s primeros aiios 
del siglo x x ,  se vinculaba a las lineas de corseteria, lenceria, encajes, velos, 
plumas, mantillas y guantes. Y a estos articulos (junto con 10s botones de 
fantasia, articulo que protagoniza toda su historia) fue a 10s que se dedic6 de 
mod0 especial La Nueva Parisien2 durante sus primeros aiios de vida. 

Debemos recordar que durante la alta Edad Media, tpoca que transcu- 
rrio entre 10s siglos XI y XII, el modelo de belleza del momento consideraba 
celestial el cuerpo de una mujer si su pecho no aparecia a 10s ojos de 10s 
demis muy voluminoso y si sus caderas eran amplias. Para cumplir con es- 
tos requisitos, la ropa interior confeccionada buscaba reflejar fielmente 10s 
canones impuestos por la "moda" de la tpoca. La idea era intentar disimular 
a1 maximo posible, unos grandes senos. Para ello nada mejor que cubrir el 
busto con un cors&. Mientras la "moda" de fines del siglo XIX vestia a las 
mujeres, Touluse-Lautrec las desvestia y Degas, por su parte, hacia lo suyo 
(Hennig, 1996: 53). A1 primero, a quien le apodaban El  Erano o mejor co- 
nocido como El Goya de las mujeres de vida alegre, le gustaba pintar a las mu- 
jeres de 10s burdeles. Los pocos lugares donde se podia ver culos de manera 
un tanto gratuita y con actitudes a menudo provocativas. 

En cuanto a1 vestido, podemos decir que uno de sus objetivos bisicos 
ha sido diferenciar a 10s hombres de las mujeres: la diferenciacion sexual 
en el vestido comienza en el momento del nacimiento con la asignacion de 
canastillas, juguetes, ropa de cama y muebles de color rosa pilido para las 
ninas y de color azul palido para 10s nifios. La ropa hecha especificamente 
para nifio suele ser de colores mas oscuros y suele ir estampada con motivos 

La Marca La Nueva Parisien fue creada el lo de mayo de 1897. Se abrieron dos 
establecimientos en la capital de Espafia. La eleccion del nombre, responde a una 
tradicion madrilefia de vincular lo ultimo en moda, con la capital de Francia. Ld 
LV.vez~u Puririen cumplio su centenario en 1997. Para mayor informaci6n consultar: 
http://www.nuevaparisien.com/historia.htm 

' El corse'se almidonaba para darle una consistencia rigida. Estas prendas eran de lana 
o de lino y no solian colorearse ni bordarse, tampoco se colocaba nunca en contact0 
direct0 con la piel. Se ponia encima de una camisa que cubria previamente algunas 
zonas del cuerpo de la mujer. Para acentuar la forma de las caderas, se utilizaba una 
falda preferentemente. Solia llevar un gran aro metilico alrededor que le daba una 
forma conica y marcaba considerablemente esta zona. Para mayor informaci6n, visi- 
tar: h t t p : / / w w w . m u j e r w e b . c o m / v a i x e l / m o d a / a r ~ a 2 . h t m  

relacionados con 10s deportes, el transporte y 10s animales salvajes. La ropa 
de nina es de colores mas palidos y va decorada con flores y animales domts- 
ticos (Lurie, 1992: 237-238). Y asi com'o el vestido permite diferenciar a 10s 
hombres de las mujeres, tambitn permite diferenciar a nifios, jovenes, adul- 
tos y viejos. Solemos ir vestidos de acuerdo con nuestra edad (Lurie, 1992: 
70-71), y si no lo hacemos podriamos ser objetos de severas criticas por parte 
de las personas que nos rodean. A principios del siglo XX,  por ejemplo, se 
produjeron cambios interesantes en la indumentaria femenina ya que el cor- 
s t  se relajo gradualmente y se dio una subida de falda que dejo ver el suelo 
alrededor de 1905 y hacia 1912 estaba por encima del tobillo (Lurie, 1992: 
248-249). Paulatinamente la moda permiti6 que se mostrara mas cuerpo y 
que se exaltaran algunas formas del cuerpo de manera deliberada. Las abue- 
las no suelen vestirse de minifalda, pero las mujeres jovenes o adultas si. Lo 
que quiere decir que la forma de vestir no solo esti asociada a la edad sino 
tambitn a la forma de mostrar el cuerpo (las piernas, 10s senos y la espal- 
da, por ejemplo). La moda ha promovido una suerte de actitud desnudista 
como ya lo habiamos mencionado. Esa actitud de mostrar ciertas partes del 
cuerpo que con anterioridad no solian mostrarse. La moda ha favorecido 
que la seduccion se convierta en un vehiculo de comunicaci6n. 

Sabemos que Adin y Eva se dieron cuenta de su desnudez hasta des- 
puts de haber comido del fruto prohibido (Bateson y Bateson, 1987: 107), 
desputs de haber probado las delicias de la carne. Desputs de que Eva fue 
engafiada por el diablo en forma de serpiente. La seduccion implica la me&- 
nica de la ilusion, el engafioso respeto con que la inocencia considera la expe- 
riencia y la enganosa envidia con la que la experiencia considera la inocencia 
(Bateson y Bateson, 1987: 169), de tal forma que no podamos estar libres de 
estas ilusiones. La seduccion echa mano de la ficcion para concretarse. En la 
seduccion, ese act0 irrepetible historicamente, 10s participantes deben creer 
que todo lo que hay ahi es real aunque lo unico que encuentren sea solo la 
irrealidad de sus mas dulces y oscuros suefios. 

De alguna manera, la sexualidad esta e~~uematizada. Uno de 10s ejemplos 
mas caracteristicos es que, en 10s niveles de ensefianza basics, la sexualidad se 
ensefia con dibujos ma1 hechos que se asemejan a personajes de comics, per0 



no a personas reales. Tan es asi que incluso el cuerpo de la mujer aparece por 
un lado y el del hombre por otro. Los manuales de sexualidad rnis atrevidos 
muestran a 10s personajes tomindose de la mano, incluso sin voltear a verse. 
En 10s cursos de sexualidad se habla de erecciones, eyaculaciones y orgasmos, 
pero nunca se ve alguno en tiempo real. En las esquemiticas representacio- 
nes del cuerpo masculino de 10s libros de texto por lo regular no aparece un 
pene erecto. Los expertos en sexualidad lo saben bien. Ensefian a sus pupilos 
a poner un preservativo en palos de madera, botellas y hasta pepinos, per0 
jamis en un pene real. Ha sido la industria comercializadora del litex la que, 
de manera simpitica, se ha encargado de esta engorrosa tarea. Aprender a 
ponerse un preservativo y aprender a conducir un automovil tienen mucha 
semejanza. Hay mucha explication de por medio, per0 lo mejor viene des- 
puts. Debemos recordar que en algun tiempo la utilization de preservativos 
era casi exclusiva de las clases rnis poderosas pues 10s preservativos hechos 
de tripas de corder0 o de oveja eran demasiado caros. En algun tiempo, 10s 
preservativos se utilizaron con la finalidad de prevenir el embarazo y no las 
enfermedades de transmision sexual. En el siglo XVII, se comenzaron a utili- 
zar, per0 no fue sino hasta el siglo XVIII que su uso se popularizo. 

Gracias a la tecnologia sexual, desde la pildora anticonceptiva hasta la 
creacion del viagra (Yehya, 2001: 63-68), en el terreno del consumismo se- 
xual se ha planteado una nueva frontera del erotismo desprovista de respon- 
sabilidades, temores y comprornisos y se han incrementado las potencialida- 
des del disfrute y del placer. La sexualidad camina de la mano con un mundo 
artificial que garantiza el goce rnis no la calidad de las relaciones entre 10s 
participantes. Gracias a la tecnologia sexual, la sexualidad se ha esquematiza- 
do de manera m L  notoria: tanto el viagra como las pastillas de emergencia 
deben tomarse de acuerdo a una serie de formulas y procedimientos para que 
funcionen y asi como han liberado a la sexualidad del yugo de la procreation, 
la han sometido a la tirania de la temporalidad quimica. 

En materia de representacion de la desnudez, la sexualidad tambitn se 
ha esquematizado en el sentido de que lo "provocativo" se presenta de mane- 
ras muy particulares, resaltando ciertas partes del cuerpo como 10s senos, 10s 
gluteos o las nalgas, o simulando la adopcion de ciertas posturas corporales. 
Sin embargo, dichas formas de representacion de la desnudez cambian segun 
la kpoca. A1 principio de 10s afios 50, era posible comprar discretamente a 
ciertos viajantes de comercio que las llevaban en el b a d  del auto, fotos en 

blanco y negro bastante granuladas de mujeres que hoy parecerian un poco 
regordetas y que descubrian un seno o dos adoptando lo que se llamaba en- 
tonces "poses sugestivas", es decir que he erguian para hacer resurgir colas y 
senos, mientras mantenian 10s ojos entrecerrados y ubicando la punta del 
indice en la esquina de una boca entreabierta (Arcan, 1991: 35). 

MIRAR PROFESIONALMENTE LA PORNOGRAF~A 

Las disciplinas sociales, desde la psicologia social hasta la antropologia visual 
han tenido un sesgo caracteristico: han desdefiado cierta produccion de mate- 
riales visuales, como 10s materiales pornogrificos, como una fuente de infor- 
macion. El cine pornogrifico, es uno de tantos. El cine porno es, rnis que un 
gtnero narrativo, un gtnero propiamente descriptivo, en el que 10s aderezos 
narrativos son secundarios o irrelevantes. Yes un gtnero descriptivo porque el 
cine porno es, ante todo y sobre todo, un documental fisiologico y atrae pre- 
cisamente a su clientela por esta condicion. El cine porno es, en efecto, un do- 
cumental sobre la ereccion, la felacion, el cuninlingus, el coito vaginal, el coito 
anal y el orgasm0 (Gubern, 2000: 180). No debe olvidarse que todo etnografo 
debe aprender a conocer la censura de la sociedad que estudia, simplemente 
porque ella es indisociable de una declaration de principios sobre el buen or- 
den del mundo, el estado ideal de las relaciones sociales y el sentido de la vida. 
La censura es la eleccion consciente inevitable entre una division entre el bien 
y el ma1 a1 que la sociedad no puede sustraerse (Arcan, 1991: 56). 

Ante la incapacidad de reconocer 10s materiales pornogrificos como 
documentales fisiologicos o datos dignos para la reflexion y el debate, se han 
centrado en otros aspectos que consideran importantes o dignos de analizar. 
A las disciplinas sociales les hace falta hurgar en 10s oscuros recovecos de la 
vida cotidiana donde se esconden la pornografia, el erotismo y el arte. Las 
disciplinas sociales, frente a las nuevas formas de relacion erotic0 - afectiva, 
han sabido conservar sus buenos modales. Por muchos afios, se ha desprecia- 
do la riqueza visual de datos producidos en el imbito de la pornografia. Una 
y otra vez se tocan temas pulcros. 

Una psicologia social de la pornografia o del erotismo no tiene sus bases 
de datos en 10s espacios institucionales, sus datos estin en 10s puestos de re- 
vistas o debajo de 10s colchones de cualquier persona. Estan en espacios tan 
familiares como 10s clubes de video y 10s tianguis o 10s puestos ambulantes 



de la ciudad. No existe fotogafia que no sea por esencia an t r~po lo~ ica  
(Samain, 1995), per0 esto lo podemos aplicar a cualquier imagen. En un 
futuro no muy lejano, se reconoceri con toda claridad que la pornografia, 
la cara "indecente" del erotismo, tiene el mismo estatus en la investigacion 
que cualquier otro topico del estudio psicosocial. <Las ~eliculas pornogri- 
ficas pueden ser consideradas como valiosos documentales por la psicologia 
social? La respuesta es si. Eliminar 10s yugos del pudor, la moral y el gusto 
dominante, en materia de investigacion es necesario para ampliar 10s espa- 
cios de reflexion y produccion que se han creado. 

Como habiamos visto, la pornografia, en su definicion mis amplia, refiere 
a la representacion de actos sexuales en imigenes. Esta definicion es la m b  
conocida por casi todos, per0 no debemos olvidar que la pornografia puede 
adoptar otras formas de presentacion como las textuales. La pornografia esti 
asociada a la desnudez, a la sexualidad y a su representacion. Sin embargo, 
las formas de representar la desnudez y la sexualidad varian de una cultura 
a otra y aunque puedan existir parecidos entre algunas no existe un comun 
denominador que nos permita definir la pornografia de manera universal. 
Lo que se considera pornogrifico en una cultura, puede no serlo en otra. En 
la escultura hindu, 10s hombres y, sobre todo, las mujeres suelen ir escasos de 
ropa mientras que en la vida real las personas se visten con abundante ropa 
de algodon para cubrir sus cuerpos y extremidades, lo cual nos hace pensar 
que la desnudez, en esa cultura, se puede considerar sagrada (Goody, 1997: 
224). Esto puede deberse a1 hecho de que la religion y la pornografia son 
dos elementos que no se llevan bien. Son dos elementos que deben separarse 
para mantener intact0 no solo lo sagrado sino, sus representaciones. 

Renunciar a1 sexo es un requerimiento para muchos sacerdotes y mon- 
jes que pretenden hacer vida religiosa. En algun momento de la historia, la 
castidad fue un requisito generalizado en casi todas las civilizaciones que se 
les solicitaba mayoritariamente a las mujeres, para contraer matrimonio. La 
castidad ha sido asociada, en diversos sistemas de pensamiento religiose, a 
la pureza no solo del cuerpo sino del espiritu. Aunque la castidad no siga 
teniendo el mismo valor que tenia hace algunos anos, si podemos afirmar 
que la castidad es lo opuesto a la pornografia. En ~ f r i c a ,  las representaciones 

de 10s cuerpos desnudos, aunque son abundantes, muy pocas veccs 1rec.c-11 

referencia a la sexualidad: como si la desnudez fuera asexual (Goody, 1997: 
233). Esta es una forma de alejar la desfiudez sagrada de la desnudez porno- 
grifica, eliminando 10s contenidos sexuales de sus representaciones. La dcs- 
nudez de Adan y Eva, antes de ser expulsados del EdCn, puede ser entendida 
como un simbolo de pureza. 

El cuerpo de Cristo se representa semidesnudo, per0 tiene la cualidad 
de ser casto y por lo tanto sus representaciones estan desprovistas de conte- 
nido sexual. Dichas representaciones distan mucho de ser consideradas por- 
nogrificas porque yertenecen a1 orden de la desnudez sagrada. La desnudez 
pornogrifica es totalmente opuesta a la desnudez sagrada: el cuerpo desnu- 
do, representado sin ningun toque de divinidad, es pornogrifico porque se 
trata de un cuerpo desprovisto de inocencia. Mientras la desnudez sagrada 
conecta con lo divino, la desnudez pornogrifica conecta con lo profano. La 
desnudez pornogrifica es la faceta impura de lo sagrado. Aquello que debe 
ser puesto fuera de 10s limites de lo sagrado puro. El Bautizo es una forma 
de limpiar el "pecado original': la mancha asociada a lo sexual que todos 10s 
cristianos llevamos a1 nacer. 

~ O R N O G R A F ~ A  Y EROTISMO 

La desnudez sin contenido erotic0 puede ser considerada como simbolo 
de inferioridad o animalidad porque si el erotismo es la actividad sexual del 
hombre, es en la medida en que esta difiere de la de 10s animales aunque 
sabemos que la actividad sexual de 10s hombres no es necesariamente eroti- 
ca (Bataille, 1957: 46). La pornografia y el erotismo, se dice, son diferentes 
por las caracteristicas simbolicas que hallamos en su representacion ya sea 
iconogrifica, escrita o hablada, aunque es dificil trazar una linea precisa que 
nos permita diferenciarlos. Se dice que el erotismo conduce a1 amor sensual, 
mientras que la pornografia solo conduce a la provocacion y a1 escindalo, a 
lo obsceno. Concebir de esta manera la division entre erotismo y pornogra- 
fia es demasiado burdo porque el caricter pornogrifico de las imigenes o de 
10s objetos dependeria de ellos mismos sin importar elementos fundamenta- 
les como el contexto, la cultura o el observador. 

Asi como no podemos entender el significado de una palabra fuera de 
su contexto, tampoco podemos entender el contenido de una imagen sin 



todos 10s elementos que le rodean. Decir de algo que es pornogrifico es una 
forma de denigrarlo (Olcina, 1997: 13), porque la pornografia se ha cons- 
truido como algo despreciable a diferencia de lo erotic0 que goza de otros 
privilegios. En el cine pornogrifico "hay sexo", per0 tambikn lo hay en las 
peliculas que no son pornogrificas, y en las que si lo son, no solo hay sexo, ya 
que 10s personajes conversan, comen, viajan y hacen otras cosas diversas, con 
lo cual decir que en el cine pornogrifico hay sex0 viene a ser tan aclaratorio 
como decir que en el western hay balazos (Olcina, 1997: 11). Y debemos 
agregar que, en todo caso, en la pornografia hay erotismo como en el erotis- 
mo hay pornografia. Tomemos el caso de la seduccion. 

La seduccion es un juego erotic0 plagado de simbolos. No basta con 
entender las reglas para poder jugarlo. Hay que aprender a mirar, a sonreir, 
a ocultar y mostrar a la vez, per0 sin set demasiado evidentes para que el 
juego no termine abruptamente. Una especie de pasion une a 10s jugadores 
con la regla que 10s une, y sin la que no habria juego posible (Baudrillard, 
1989: 125). La produccion de simbolos sexuales en el juego de la seduccion 
sirve a 10s fines de su propio desenlace. La coqueteria, ese fie1 sirviente de la 
seduccion, se esfuma en el momento en que la seduccion se ha consumado 
en el act0 sexual. No se puede ser coqueto en el momento del sexo. Se puede 
ser pornogrifico, per0 no coqueto. Para ir del erotismo a la pornografia se 
requiere de la seduccion. El pasaje del enamoramiento a1 amor se da a travks 
de una serie de pruebas (Alberoni, 1979: 91). El sexo, es una de tantas prue- 
bas que afianza la relacion afectiva entre las personas. La fidelidad se reivin- 
dica en la exclusividad sexual. Es una suerte de gratificacibn o un simbolo 
de la reciprocidad entre dos personas. La profunda atraccion libera el deseo 
(Alberoni, 1979: 46), el erotismo conduce a la pornografia. 

LA PORNOGRAF~A Y EL ASCO 

Cualquiera que tenga hijos, sabe que cuesta mucho trabajo de socializacibn 
inculcarles el asco que nos impide volver a incorporar oralmente distintos 
tipos de secreciones (Miller, 1997: 146) y cualquier persona sabe que la por- 
nografia esti asociada a lo asqueroso, lo sucio y lo vulgar. Para mirar porno- 
grafia, hay que superar el asco que nos separa de ella. Hay que encontrar un 
gusto por aquello que ha sido sancionado por la moral y 10s ordenes restric- 
tivos. Sin embargo, en mayor o menor medida, todos somos consumidores 

y productores de pornografia. Somos consumidores circunstanciales de por- 
nografia, muchas veces sin saberlo, por la exposicion continua alas imigenes 
que hallamos en 10s medios de comuriicaci6n y en la vida cotidiana. Somos 
consumidores intencionales de pornogafia porque, en ocasiones, nuestra 
mirada se deja atrapar por aquello que nos parece impudico. Exhibicionismo 
y voyeurismo son dos elementos distintivos de nuestra kpoca en una cultura 
de masas mercantilizada donde se ha liberado el culto a la anatomia humana 
(Gubern, 2000: 173). 

Mirar y ser mirado son dos rasgos distintivos que forman parte de nues- 
tra vida cotidiana. En nuestra sociedad mirona, 10s sujetos publicos se ofre- 
cen como sujetos de deseo y objetos de espectkulo a la mirada colectiva 
(Gubern, 2000: 175). En la vida cotidiana, se despliega un conjunto de imi- 
genes que conforman el especticulo de millones de cuerpos agitindose de 
un lado a otro. Cuerpos investidos de sensualidad que, haciendo gala de su 
prestigio erotica, son atrapados por la mirada colectiva. Asi como somos 
consumidores circunstanciales o intencionales de pornogafia, tambikn so- 
mos productores de la misma. Somos productores de pornografia en la me- 
dida de que voluntaria o involuntariamente, de dia o de noche, fantaseamos 
sexualmente. El sexo, o la pornogafia, no estin tanto entre las piernas como 
dentro de la cabeza (Gubern, 2000: 183). 

En 10s suefios, aquellos recepticulos de nuestros deseos mas ocultos, se 
realiza lo irrealizable. Cualquiera que haya tenido un suefio con alto con- 
tenido sexual sabe que se puede llegar a1 orgasm0 sin que 10s genitales re- 
quieran de estimulaci6n. Pero a ese tip0 de suefios se les llama eroticos, no 
pornogrificos. La connotacion negativa de lo pornogrifico nos conduce 
inevitablemente a elevar lo pornogrifico a lo erotic0 para quitarle toda la ne- 
gatividad que lleva dentro. A nivel discursivo, aprendemos a transformar lo 
pornogrifico en erotic0 para volverlo bello. A 10s suefios pornogrificos se les 
llama eroticos, porque tiene un valor estktico de mayor prestigio hacerlo asi. 
Sin embargo, estas acciones de censura cultural no erradican su contenido 
pornogrifico. Para evitar la condena pornogrifica hay que ofrecer un marco 
a la sexualidad y afirmar que aquello que se representa contiene "otra cosa" 
que no sea exclusivamente sex0 (Arcan, 199 1 : 3 1). 

Es mis bonito sofiar eroticamente que de una manera pornogrifi- 
ca. Hasta para nombrar 10s suefios, el prejuicio social hacia la pornografia 
funciona. Un suefio pornogrifico esti libre de censura, a diferencia de las 



pricticas sexuales que se ejercen en lavida cotidiana. En 10s suehos, la barrera 
del asco pornogrifico parece ser mis endeble que en la vigilia. Incluso en el 
suefio uno esti libre del contagio de las enfermedades de transmisi6n sexual. 

PORNOGRAF~A FEMENINA, PORNOGRAF~A MASCULINA 

Habiamos visto ya que el mundo social construye el cuerpo como realidad 
sexuada y como depositario de principios de vision y de division sexuantes 
(Bourdieu, 1998: 22). Pero tambitn podemos ver que la pornografia marca 
diferencias entre 10s sexos. La pornografia masculina es diferente de la feme- 
nina. Los contenidos en una y otra varian cualitativamente. A lo largo de la 
historia, la pornografia ha sido consumida m b  por hombres que por mu- 
jeres, por lo que el mercado pornogrifico estaba mas o menos restringido y 
delimitado. Con la flexibilizacibn de las normas sociales y las restricciones 
rnorales, tanto la poblacion homosexual como la poblaci6n femenina se fue-. 
ron convirtiendo en un mercado de consumo bastante rentable para la indus- 
tria pornogrifica, de tal manera que la pornografia amplib sus horizontes. 

La pornografia posee su propia espectacularidad para volverse atrac- 
tiva, necesita renovar constantemente sus formulas para atraer la mirada y 
el reconocimiento de sus publicos, asi como para no perder las ganancias, 
nada despreciables, que la industria genera. En el cine pornogrifico la fo- 
calizaci6n visual esti centrada reiteradamente en dos centros: 10s rostros y 
10s genitales (Gubern, 2000: 181). El semen cayendo en el rostro, la boca o 
cualquier otra parte del cuerpo de una mujer, menos en la vagina, ayuda a1 
cine pornogrifico a adquirir esa espectacularidad que necesita, per0 tambitn 
a marcar diferencias entre lo masculino y lo femenino. El semen, fuera de sus 
dominios naturales, causa asco y repugnancia porque no busca la fertiliza- 
cion o la reproduccion sin0 el placer. La aparicion del semen marca la fuga- 
cidad y el final del placer (Miller, 1997: 154). Sea por su caricter antinatural 
o subversivo, la pornografia puede resultar asquerosa para muchos. Como 
el orgasm0 femenino no es estrictamente visible e incluso se puede fingir, 
entonces el cine pornogrifico lo resalta exagerando las expresiones faciales 
y 10s gritos de sus actrices. No hay cine pornogrifico mudo. Tanto el sexo 
amoroso como la fornicacion generan una burbuja acustica en el momento 
de su realization, burbuja conformada por jadeos, susurros y murmullos que 
le dan un toque muy especial y distintivo a la escena. 

La construccion de la sexualidad como tal (que encuentra su realiza- 
ci6n en el erotismo) nos ha hecho perder el sentido de la cosmologia sexua- 
lizada, que hunde sus raices en una topologia sexual del cuerpo socializado, 
de sus movimientos y de sus desplazamientos inmediatamente afectados 
por una significaci6n social; el movimiento hacia arriba esti asociado, por 
ejemplo, a lo masculino, por la ereccion, o la posicibn superior en el act0 
sexual. Arbitraria, vista aisladamente, la division de las cosas y de las acti- 
vidades (sexuales o no), de acuerdo con la oposicion entro lo masculino y 
lo femenino recibe su necesidad objetiva y subjetiva de su insertion en un 
sistema de oposiciones homologas, altolbajo, arribalabajo, delanteldetris, 
derecha/izquierda, recto/curvo, (oblicuo) (y ptrfido), seco/hlimedo, duro/ 
blando, sazonado/soso, claro/oscuro, fuera (publico)/dentro (privado), 
etc., que, para alpnos,  corresponden a unos movimientos del cuerpo (alto/ 
bajo / /  subirlbajar, fueraldentro / /  salirlentrar) (Bourdieu, 1998: 19-20). 
Es cierto, la construcci6n social de 10s cuerpos y la dominaci6n masculina, 
se encuentran ligadas. 

;En donde ocurre tradicionalmente el act0 sexual? En la cama. Como ha- 
biamos visto, la cama es un espacio de socializaci6n donde fluye la intimidad 
cuando se comparte con alguien. Compartir la cama o el dormitorio con al- 
guien es igual a compartir un trozo de intimidad personal. Es muy diferente 
dormir con alguien que comer o bailar con esa misma persona. En la intimi- 
dad del dormitorio aparecen muchas facetas de nosotros que dificilmente 
mostrariamos en phblico. Se dice que a 10s verdaderos amigos se les conoce 
en el dormitorio y en la circel porque compartir un dormitorio implica un 
lazo mbs fuerte que el mero conocimiento superficial entre dos personas. Lo 
privado se opone a lo festivo, y hasta llega a designar a lo que se halla retirado, 
desplazamiento que casi no tendra dificultad en operarse hacia lo intimo, lo 
secret0 (Dibie, 1987: 52). 

Para hacer el amor es necesario escapar a la mirada de 10s demis, se ne- 
cesita de un refugio. El manto de la noche, la oscuridad, facilit6 esta tarea 
durante mucho tiempo. Hacer el amor de noche y no de dia se volvi6 una 
prictica mbs o menos generalizada hasta nuestros dias. En otros tiempos, ha- 
cer el amor en otro momento que no fuera la noche se consideraba como un 



libertinaje (Dibie, 1987: 41). Apagar las luces y cerrar las ventanas, crear un 
ambiente nocturno en pleno dia para hacer el amor es una forma simbolica 
que sirve a 10s arnantes para invocar la oscuridad, el ocultamiento a la mirada 
de 10s demis. El intercambio de besos y caricias forma parte del ritual previo 
a1 act0 sexual. Permite ir franqueando las murallas de la ropa para acceder a 
la desnudez del otro. Lo pornografico se encuentra desprovisto de esta ritua- 
lizaci6n. Se accede a la desnudez del otro a la menor provocation. 

Mientras el erotismo busca escapar de la mirada publica, la pornografia 
pretende todo lo contrario, mostrar sin la menor seiia de pudor. Si el ero- 
tismo necesita del recato, la pornografia requiere de la audacia. El erotismo 
conduce a la ternura y la paciencia, la pornografia lleva a la prisa y a1 desen- 
freno. De ahi su carkter de indecente e inmoral. La pornografia es subver- 
siva y no puede ser consumida por todos porque para disfrutarla hay que 
salirse del orden moral, es decir, tener espiritu de aventura. 

En las peliculas pornogrificas no es muy comun encontrar escenas don- 
de 10s protagonistas establezcan una conversacion de sobrecama o enciendan 
un cigarrillo desputs de tener relaciones sexuales. Las buenas costumbres y la 
pornografia no se llevan bien. No obstante, lo que podemos considerar hoy 
como buenas costumbres, en otros tiempos no era considerado asi. Como 
habiamos dicho, lo que sucedia en la noche de bodas durante la Edad Media, 
podria ser considerado, hoy en dia, una violacion legal ya que la primera 
noche, el recitn casado se abstenia de las consideraciones para hacerle perder 
la virginidad a su mujer y se conformaba con sodomizarla (Dibie, 1987: 40). 

Los espectaculos pornogrificos, paulatinamente se han ido democra- 
tizando. Han ido de las manos de 10s poderosos a las manos de 10s despo- 
seidos. La pornografia se plante6 como un problema no cuando estaba en 
manos de 10s poderosos sino cuando gracias a las transformaciones tecno- 
logicas se extendio en el pueblo (Arcan, 1991: 58). Las malas costumbres 
y la pornografia, hoy en dia, se presentan como un par indisociable, per0 la 
mala memoria de todos nosotros nos ha hecho olvidar que en algun tiempo 
la pornografia fue de buen gusto. 

Y a1 decir que se han ido democratizando podemos ir cerrando esta dis- 
cusion pues es cierto. <En qut  momento se derrota la censura? Decia Henry 
Miller que "10s unicos protegidos por la censura son 10s censores mismos': Y 
si este texto aparece publicado y usted lo esti leyendo, es porque no ofendio 
el gusto de 10s censores. 
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