
SOMEPSO 

Salvador Arciga Bernal et al. (eds.) 

Casa abierta al tlernpo 

?** 



SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOG~A SOCIAL, A. C. UNIVERSIDAD NACIONAL A U T ~ I  

Mtro. Manuel Gondez Navarro 
Presidente 
Mtra. Olga L. Bustos Romero 
Secretaria Ejecutiva 
Lic. J. Octavio Nateras Dominguez 
Tesorero 

- Mtro. Jesh Segura Hidalgo 
Secretho de Organizacidn y Planeacidn 
Lic. ~ i h i a  A. Ferreira Nuiio 
Secretaria de Reluciones Ptiblicas 
Prof. Humberto Zepeda Villegas 
Secretario de Publicaciones 
Lic. Jahir Navalles G6mez 
Asistente Editorial 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA 

Quim. Rend Grada Yautenzi 
Rector 
Mtro. Rad Jimdnez Guilldn 
Secretario Acadhico 
Mtro. Hdctor Rosas Lezama 
Secretario de Investigacidn Cient$ca 
Dr. Serafin Ortiz Ortlz 
Coordinador de la Divisidn de C.S.A. 
Mtro. Gustavo Alonso Martinez Luna 
Director del Depto. de Sociologia y Trabajo Social 
Mtro. Guillermo de la Fuente Muiioz 
Secretario del Departamento 
Mtro. Alberto Moreno Rodriguez 
Coordinador de Psicologiia Social 

Dr. Juan Ram6n de la Fuente 
Rector 

Dra. Lucy Maria Reid1 Martinez 
Directors 
Mtro. Lucio Cdrdenas RoMgua 
Secretario General 
C.P. Juan Contreras Razo 
Secretario Administrative 
Dra. Patricia Andrade Palos 
Je$a de la Divisidn de Eitudios de Posgr 
Dr. Javier Nieto Gutidrrez 
Coordinador del Programa a2 Mae& 
Dra. Gilda G6mez Pdrez-Mitre 
]&a de la Divisidn de fitadios Profisio; 
Muo. Jorge Molina Avilds 
Jefe de la Divisidn de la Universdad A 
Mua. Patricia Meraz Nos 
Jefd de la D i v a n  de Educacidn Conri 
Mtra. Beatriz Vhquez Romero 
Coordinadora de los Centros de Sewkit 
Cornunidad Universitaria y a1 Sector S 
Mtra. Blanca Gir6n Hidalgo 
Coordinadora del Programa de Aten& 
Alumnos y Servicios a la Comunidad 

. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUT~NOMA DE M ~ C O  

Dr. Juan Ram6n de la Fuente 
Rector 

FACULTAD DE PSICOLOG~A 

Dra. Lucy Maria Reid1 Martinez 
Directors 
Mqo. Lucio Cdrdenas Rodriguez 
Serr'etario General 
C.P. Juan Contreras Ram 
Secretario Administrative 
Dra. Patricia Andrade Palos 
Jcfa de de Divisidn de Ertudios de Posgrado 
Dr. Javier Nieto GutiCrrez 
Coordinador del Programa de Maestri2 y Doctorah 
Dra. Gilda G6mez Ptrez-Mitre 
Jga de de Divisidn de Ertzldios Profesionales 
Muo. Jorge Molina Avilts 
Jcfe & de Divisidn de la Universidzd Abierta 
Mtra. Patricia Meraz Rios 
jcfa de de Divisibn de Educacidn Continua 
Mtra. Beatriz V&quez Romero 
Coordinahra de los Centros de Servicios a h 
Comunidad Universitaria y d l  Sector Social 
Mtra. Blanca Gir6n Hidalgo 
Coordinahra del Programa de Atencibn a 
Alumnos Servicios a la Comunidad 

. 



UNIVERSIDAD AUT~NOMA METROPOLITANA 

Dr. Luis Mier y Terh Casanueva 
Rector General 
Dr. Ricardo Solis Rosales 
Secretario General 

UNIDAD IZTAPALAPA 

Dr. Jose Lema Labadie 
Rectcir de Uniahd 
Mtro. Javier Melgoza Valdivia 
Secretario de Uniahd 
Dr. Rodrigo Diaz Cruz 
Director de la Divisidn de Ciencias Sociales y Humaniaha5s 
Lic. Jorge Issa G o d e z  
Coordinador General del Consejo Editorial 
de la Divisidn de CSH 
Lic. Freja Ininna Cervantes Becerril 
Coordinadora Editorial de la Coleccidn CSH 



Del pensamiento social 

Estudios de psicologia social en Mexico 

Salvador Arciga Bernal 

Angelica Bautista Mpez 

Clauden Dudet Lions 
Marco A. Gondez Perez 

Ma. de la Luz Javiedes 

Juana Juhez Romero 

Jorge Mendoza Garcia 

Eleazar Rarnos Lara 
Salvador Ivin Rodriguez 

Javier hvarez Bermlidez 

Gustavo Alonso Martinez Luna 

(editores) 

SOMEPSO 

SOMEPSO 

UNlMRSlDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA 
,am-** UNDAD PTAPALAPA DMh de Clendas Sodales y Humanidades 



Comitt Editorial 

Salvador Arciga Bernal 

Angtlica Bautista L6pez 
Claudett Dudet Lions 
Marco A. Gonzdez Ptrez 
Ma. de la Luz Javiedes 

~uapa Juhez Romero 
Jorge Mendoza Garcia 
Eleazar Rarnos Lara 

Salvador Ivin Rodriguez 
Javier hvarez Bermlidez 
Gustavo Alonso Martinez Luna 

Portada, contraportada y vifietas interiores: Gran Mercado de Tlrrxcala (fragmento). 
Desiderio Hernindez Xochitiotzin. 

Mural situado en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. 

Disefio de portada y formaci6n: D.G. Alicia Arellano D.G. Igor Nateras 

Primera edicidn, 2004 

D. R. O Sociedad Mexicana de Psicologia Social, A.C. (SOMEPSO) 

Camino Real al Ajusco 250-7, Ampliaci6n Tepepan 
C.P. 16029, Mtxico, D.F. 

ISBN 968-5868-03-4 

Impreso en Mtxico 
Printed in Mexico 



nto). 

juana Jw'rez Romero 

25 La prdctica psicosocid: pensamiento y obra, juntos 
Maria de la Luz javiedes Romero 

39 Sobre la noci6n de historicidad 

Rohlfc; R Sua'rez Molnar 

57 Norbert Elias desde el punto de vista de la psicologia colectiva 
Claudette Dudet Lions 

69 Comunicaci6n social y sentido: 

hacia el futuro de la psicologfa social 

Angklica Bautista Ldpez 

81 Alternativas te6ricas para una psicologia social en el siglo XXI 
Gustavo Martinez Tgeh  

93 El transcurrir de la memoria colectiva: ecos, huellas y vestigios 
Jabir Navalks Gdmez 

113 Memoria colectiva: materia de la continuidad, materia de 
la identidad 

Luis Alberto Garcfa Barrdn 

Josk Antonio Sdnchez Mdrquez 



La edificacidn de la memoria: sus artefactos 

Jorge Mendom Garcia 

Las prdcticas conmemorativas: el pasado familiar 

o lo familiar del pasado 

Alfonso Diaz Tovar 
Valentfn Albarra'n Ulloa 

CAPfTUL.0 11: LA FORMACI~N DE LAS PRACTICAS SOCIALES 

Psicologia social, aplicabilidad, cultura y universalidad 

Hkctor M. Cappello 

El dictamen de la ciudadania en el D. F. en torno a las figuras 

de Vicente Fox y AndrCs Manuel L6pez Obrador 

Manuel Gonza'lez Navarro, Hy&& Gardufio Olvera, 
Roxana Cruz Coronei D a y  Flores Luna y 
Santa Viveros Caldero'n 

Representaciones sociales de la pobreza y las prdcticas sociales. 

Un estudio comparativo 

Maria Estela Ortega Rubi 

Caracteristicas psicosociales de 10s grupos ocultos: 

una definici6n inicial 

Marco Antonio Gonza'lez Phez 

Mapas cognitivos: historia de un concept0 y sus aplicaciones 

d andisis del espacio 

Martha a5 Alba 

Los trazos de lo emergente juvenil urbano 

Alfedo Nateras 



cAPfTUL0 111: PARTICIPACI~N SOCIAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

Opiniones y participaci6n ciudadana de 1988 a 2003 
en la Ciudad de Mdxico 

Manuel Gondhz Navarro 

La psicologia colectiva de la participaci6n 

Salvador Arciga Bernal 

Socializaci6n polftica: claves para su discusi6n te6rica 

j. Octavio Nateras Dominguez 

Formas de pensar la tolerancia en dos grupos de estudiantes 

Betty Sanders Brocado 

Elementos de contra hegemonia psicosocial 

en 10s movimientos populares 

Abraham Quiroz Pakzcios 

El discreto encanto de 10s movimientos sociales: 

apuntes sobre una entidad colectiva 

Jahir Navalles Gdmez 

Representaciones sociales, movimientos sociales, 

ruptura y constituci6n de sujetos 

AIJeab Guerrero Epia 

Nota sobre el mural de la portada 

Miguel Angel Meneses Orddfiez 



De la delgadez imposible a la 
perfecci6n digital 

Juan Soto Ramfrez* 

La tecnologla y el sexo han desarrollado lams estrechos, que de alguna forma 

han modificado la vida sexual de las sociedades. El denominado ccsexo virtual, 

ha sido, cada vez m& y de manera contundente, centro de debate en 10s circulos 

acadCmicos y las conversaciones cotidianas. La multiplicaci6n de las relaciones 

entre las personas, gracias a la tecnologia, ha permitido situaciones particula- 

res como el surgimiento de las ccaventuras virtuales)). El fortalecimiento de la 

cibercultura ha liberado nuevos problemas para la psicologia social, relaciona- 

das con la hsi6n entre el sexo y la tecnologia. En este ensayo se analizan algunas 

de ellas. 

1. De kz maquinizacidn del sexo y kz sexualizacidn de las mltquinas 
La tecnologia y la sexualidad han establecido lazos estrechos. Mientras el sexo 

se maquiniza las mdquinas se sexualizan. Gracias a la tecnologia, las prdcticas 

sexuales se han transformado. No s610 10s preservatives y el diafragma ayuda- 

ron a que las prdcticas sexuales se liberaran del yugo biol6gic0, sino tambikn 

contribuyeron para que las pdcticas sexuales heran tomando distancia con la 

procreacibn. La sexualidad sin fines reproductivos h e  posible gracias a las tec- 

nologias sexuales, que heron fincando las bases para la consolidaci6n de la 

autonomia er6tica. 

Durante 10s dltimos siglos, la mujer habia aceptado un modelo de depen- 

dencia sexual que implicaba una pasividad real o fingida. ((La mujer ha reivin- 

*Licenciado en Psicologia Social, UAM-I, con Maestria en Psicologfa Social, UNAM. Actudrnente: 
profesor titular B de tiempo cornpleto de la VAM-Iztapalapa. Lineas de investigacibn: cuerpo, 
estktica y pornografia. Correo electr6nico: soto@lycos.com Pigina personal: http:ll 
rnembers.fortunecity.es/juansotorarn/horne.html 



dicado su derecho al deseo y al placer, a la exteriorizaci6n de ambos, exigiendo 

la redefinici6n de 10s pactos y contratos sexuales)) (Ventura, 2000: 12). Fue 

hasta despues del nacimiento de la radio que la costumbre de hacer el amor 

con mhica se populariz6. La utilizaci6n de ccmasajeadoresn de clitoris se popu- 

lariz6 una vez que 10s mddicos comenzaron a recomendar su uso en el trata- 

miento de la histeria y las neuropatias. El nacimiento del video favorecib que el 

consumo de pornograffa se convirtiera en un ritual previo alas relaciones sexuales 

en muchas parejas. Las tecnologias permitieron que 10s universos materiales y 
simb6licos de la sexualidad se expandieran de manera sorprendente. 

Pero el punto de ebullici6n de este fen6meno lo vemos en el cibersexo. En 

1984, con la aparici6n de Neuromante, la celebre novela de William Gibson, 

se introdujeron a la cultura novedosos conceptos como ccciberespacio)) y ((reali- 

dad virtual)) que ripidamente transformaron nuestra manera de describir el 

mundo y las experiencias en internet y las computadoras. 

Gracias al ciberespacio, el mundo del sex0 y la sexualidad se digitalizaron. 

La pornograffa, por ejemplo, expandi6 sus dominios de mercado y cruz6 fron- 

teras que sin el universo digital dificilmente hubiera podido franquear. El de- 

nominado sex0 virtual y las ciberrelaciones, si bien se encuentran en una fase 

experimental, plantean nuevos dominios para la sexualidad, pues se alejan de 

manera ingeniosa de 10s peligros contempordneos que implican las enfermeda- 

des de transmisi6n sexual. En una dpoca en donde el SIDA es una enfermedad 

incurable y 10s niveles de mortalidad debidos a este virus van en aumento, el 

sex0 virtual le acomoda bien a las dinhicas contemporheas. El amor con las 

miquinas y las aventuras en mundos virtuales son una alternativa muy se- 

ductora en 10s tiempos del SIDA, de 10s embarazos no deseados y de las enfer- 

medades sexuales. ((En la cibercultura, el deseo generalizado por un amor sin 
riesgos ha hecho nacer 10s juegos sexuales por internet: el text sex)) (Dery, 

1992: 226). 

El sex0 virtual es el dominio de 10s sex bits. Vearnos: ((Imagine que usted 

estd en un viaje de negocios a 2.000 millas de su hogar, lejos del tacto amoroso 

y d i d o  de su pareja. Desafortunadamente, el e-mail y la comunicacibn telefb- 

nica apenas pueden proveerle el contact0 personal a distancia. Bien, una nueva 

tecnologia revolucionaria basada en el DVD puede hacer que usted y otra per- 

sona gocen de una experiencia interactiva como ninguna otra hasta la fecha)). 

Estas lineas no forman pane de ninguna novela de ciencia ficcibn. Tampoco de 

un guibn cinematogr&co. Son lineas con las que se publicita la CyberSuit.' La 



CyberSuit cuenta con 36 estimuladores que pueden repartirse por todo el cuerpo 

y pueden dar cinco sensaciones diferentes: calor, frio, vibraciones, ligeros pi- 

quetes y cosquillas. La suite del amor, al menos en teoria, permite estimular las 

zonas er6genas de un cdmplice a distancia, via internet. Basta con que 10s 

c6mplices instalen un s o h a r e  en sus computadoras personales y sus equipos 

cumplan con 10s requerimientos bQicos para que puedan disfrutar de esta 

novedosa forma de relacionarse. Paulatinamente se han desarrollado juguetes 

sexuales que pueden operarse a distancia como RoboSuck, una bomba aspiran- 

te que puede operarse a travds de la computadora conectada a internet. Varias 

compaiiias han desarrollado este tip0 de juguetes sexuales, entre ellas estah: 

Safe Sex Plus, VR Innovations y Digital Sexations. El Safe Sex Pius i Ahpter  (ssp) 
es una pequeiia caja con censores de luz que se conecta al monitor de la com- 

putadora. El adaptador cuenta con un puerto compatible. Este dispositivo 
permite que en la pantalla aparezca una ventana a travds de la cud se puede 

interactuar con una persona que se encuentre, bien en otro pais o simplemente 

en la habitaci6n contigua. 

La Virtual Sex Machine2 puede conectarse a un puerto paralelo de la com- 

putadora y provee al usuario de varias sensaciones como el masaje, la vibracibn 

y el vacio. A travds de esta miquina de sexo virtual se pueden simular varias 

interacciones sexuales. Funciona con peliculas en formato D ~ D  o a travCs de un 

CD-Rom convencional y el usuario tiene la ventaja de que puede adelantar, 

retrasar o poner pausa a lo que esd viendo en la pantalla. Por su parte, la 

interface de Digital Sexations funciona como un chat convencional. Su black 
box tambidn se conecta a un puerto paralelo de una computadora y ofrece 

cuatro posibilidades de jugueteo sexual. El product0 tiene la ventaja de poder 

utilizarse mientras se establece una conversacidn en un chat room, se leen rela- 

tos er6ticos o se miran videos pornogrrificos. Este dispositivo tambidn ofrece la 

posibilidad de crear hipervinculos a determinados sitios web. 
El australiano Dominic Choy solicit6 una patente para crear una computa- 

dora a travds de las cuales se pueda operar una muiieca. Esta mufieca podria 

ofrecer respuestas a estimulos auditivos, tictiles y digitales a travks de internet. 

De tener dxito este novedoso invento, las mufiecas inflables pasarh a ser cosa 

del pasado o simples objetos de colecci6n en 10s museos er6ticos. Debemos 

recordar que algunas muiiecas inflables fueron motorizadas; otras contienen 

vaginas eldctricas o bocas motorizadas, per0 no pueden operarse a distancia 

sino de manera directa por el usuario. 



Aunque rudimentarias, las mufiecas inflables serian el antecedente de la 

mufieca del australiano. crTodavia hasta hace algunos aiios se podia leer, escu- 

char o comenrar sobre el sex0 virtual que 10s obstdculos ttcnicos que debian 

superarse para hacerlo posible eran gigantescos)) (idem.: 237). En realidad seria 

muy aventurado augurar el futuro del cibersexo y las ciberrelaciones, pero lo 

que es cierto es que, por un lado, 10s avances tecnol6gicos siguen planteando la 

transformaci6n de 10s horizontes de la sexualidad humana; y por otro, existen 

personas dvidas de experimentar en esos nuevos horizontes. Categorias como 

la prostituci6n o el adulterio, el engaiio y la fidelidad, por mencionar s610 

Blgunos ejemplos, en 10s dominios de la virtualidad se modifican radicalmente. 

2. Aventuras virtuales y modelos digitales 

Surgen preguntas interesantes para la psicologia: 

iEl drmino prostituci6n es adecuado cuando la prestaci6n del servicio 

se reduce al intercambio de mensajes pornogrificos entre dos usuarios 

que se masturban freneticamente frente a sus computadoras? ;Deben 

tener celos las parejas reales de las aventuras virtuales de su compaiiero? 

iHacer el amor virtualmente con alguien es lo mismo que engaiiar a tu 

pareja habitual? iSi tienes una relaci6n virtual duradera es verdadera- 

mente una aventura? (idem. 228). 

El cibersexo primitivo consiste en el simple intercarnbio de mensajes de texto 

que se remiten a descripciones mAs o menos explicitas de un act0 sexual, pero 

tambitn consiste, como ya lo comentamos, en la operaci6n de juguetes sexua- 

les a distancia a travts de internet. Cuenta con amplios dominios. 

En Somemille, Nueva Jersey, un hombre que tramitaba su divorcio acu- 

s6 a su esposa de mantener una aventura virtual a travis de la computa- 

dora con una pareja cibersexual que se hacia llarnar ((el Comadreja) y 

aunque parece ser que la relaci6n entre 10s ciberamantes nunca lleg6 a 

consumarse, el marido declar6 que la pareja habia planeado una cita 

real en New Hampshire e incluso el marido aport6 a la documenta- 

ci6n de la demanda de divorcio docenas de cartas de correo electr6nico 

-algunas sexualmente explicitas- escritas por su esposa y un hombre 

casado que conoci6 a travks de America Online (Gwinnell, 1998: 123). 
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En un for0 de discusibn, una mujer de nombre Sandra escribi6: 

El punto es el siguiente, yo ando de novia, tengo mk de dos aiios con 

mi novio y hace tiempo que ocasionalmente tenemos relaciones sexua- 

les. Hace alrededor de un mes que descubri que 8 practicaba el ((pol6- 

mico* cibersexo, por supuesto que no conmigo. Despuks de haberme 

enterado, lo hablarnos y hemos tratado de superar ese problema, 61 ya 

no lo practicari mds y yo tratark de olvidar. Pero, el punto es que cuando 

hemos querido tener intimidad, a mi mente vienen recuerdos no gratos 

y no puedo hacerlo. 

Sin duda alguna, las nuevas tecnologias han revolucionado el mundo de la 

sexualidad humana. En la cibercultura es posible pensar en la procreaci6n sin 

sexualidad. (AI dia de hoy, un niiio puede tener dos padres y tres madres: un 

padre genkico y un padre social, una madre genktica, una madre uterina y una 

madre social)) (Le Breton, 1990: 231). El cibersexo sblo es un extremo de la 

sexualidad sin contacto fisico, de una sexualidad que intenta prescindir del 

cuerpo y, por consiguiente, del contacto fisico. Un mundo en donde las estre- 

llas de cine ahora son bellezas digitales (como Jessica Rabbit o Lara Croft) 

pone al descubierto que 10s modelos estdticos y corporales ahora son guiados 

por prototipos digitales cuando afios atrh sucedia lo contrario. Y la sexualidad 

sigue un rumbo diferente porque a pesar de todo lo que puedan decir 10s 

psiquiatras, 10s psic6logos clinicos e incluso 10s psicoanalistas, estas nuevas 

formas de ccfetichismo digital)) no estAn incluidas adn en sus manuales de 

diagn6stico. 

Webbie Tookay, una modelo ciento por ciento digital, se convirti6 en la 

competidora de Claudia Schiffer, una modelo de carne y hueso. La creaci6n de 

Steven Stahlberg pas6 a la historia cuando firm6 un contrato con Elite en 1999, 

una agencia de modelos. La adorable Webbie no s610 cuenta con representante 

sin0 que tambidn ha firmado contratos con diversas firmas publicitarias y de 

alta costura en varias partes del mundo. No estA por demh decir que 10s crea- 

dores de Webbie, IlLusion2k, son 10s mismos creadores de su hermana digital, 

Lara Crofi, y que ademh trabajan ya en un programa de visualizaci6n de rayos 

lher para que, en vez de que la imagen de Webbie se proyecte en una pantalla, 

pueda aparecer en escena en 10s desfiles de modas. Segin su agente, Tookay es 

una mujer puntual, joven por supuesto, adoradora del chocolate, la mdsica 



disco de 10s afios setenta y 10s perros. Agrega su agente que tambidn se preocu- 

pa por 10s problemas del medio ambiente, la pobreza y el hambre. 

Asi como 10s animales se vuelven m k  humanos por la antropomorfizaci6n de 

sus cccomportamientosn, 10s prototipos digitales adquieren caracteristicas m b  hu- 

manas en el momento en que se establece un perfil de su personalidad. Los 

et6logos, que a h  siguen discutiendo sobre la condici6n innata o instintiva del 

cccomportamiento)) animal, son expertos en humanizar a 10s animaies; y 10s etndogos, 

esa extraiia clase de antrop6logos, son expertos en humanizar humanos. Los rniem- 

bros de las compafiias que disefian personalidades virtuales son una especie de 

et6logos.pues se dedican, entre otras cosas, a humanizar prototipos digitales no 

s610 creando sus historias personales sino do&dolas de movimiento. 

El caso de Kyoko Date, una cantante ccsintdtica)) de 17 afios, es tan sorpren- 

dente como el de Webbie, pues caud furor en Jap6n apareciendo en progra- 

mas de televisi6n y hasta se hizo de una buena cantidad de seguidores en todo 

el mundo. Digital Beauties, un libro publicado por Taschen en el 2002, del 

germano brasilefio Julius Wiedermann, es un catdogo en donde estin reuni- 

das las mujeres digitales m k  hermosas del planeta, de acuerdo con la selecci6n 

del periodista claro esti. 

3. Hacia la perfeccidn digital 

El cuerpo perfecto s610 es posible en el universo digital. La proliferacibn de 

cirugias y reconstrucciones estdticas hacen evidente, entre otras cosas, que la 

aspiraci6n a la perfecci6n corporal se plantea como algo inalcanzable y, por 

otro, que 10s cinones de belleza se van haciendo cada vez mris inverosimiles. aA 
principio de 10s afios veinte, Miss Arndrica media 1.73 y pesaba 63.5 kilos. 

Entre 1980 y 1983, el peso promedio de una concursante que midiera 1.76 era 

de 53 kilos)) (Ventura, 2000: 16). En la actualidad, una buena cantidad de 

hombres y mujeres se somete a dietas que no son dictadas por especialistas, lo 

cud habla de una preocupaci6n notoria por el cuidado de la imagen corporal y 

el valor que ha adquirido la delgadez en nuestros dias. Ser delgada es una de las 

aspiraciones contemporheas de muchas nifias que suefian con ser modelos, 

actrices o cantantes. Basta echar una mirada ligera a la moda juvenil para darse 

cuenta del culto que se rinde a la delgadez, sobre todo porque la ropa va cada 

vez m b  pegada al cuerpo. A las viejas formas de discriminaci611, como la racial 

o econ6mica, se ha sumado un nuevo tip0 de segregaci6n. La discriminaci6n 

estktica estd a la orden del dia. 



El modelo femenino de belleza que por muchos aiios explot6 Playboy que- 

d6 atrh. uEl ideal de mujer ligerarnente, aunque encantadoramente tonta, 

sexualmente apasionada, apta para tener hijos)) (Lurie, 1992: 262), y ccvolup- 

tuosan, ha sido substituido por un modelo de mujer escudidamente sexy: 

muchachas desnutridas como recikn salidas de un campo de concentra- 

cibn, chicas que dan la impresibn de haber sido golpeadas violentamente, 

mujeres de cuerpos famtlicos y ojos inmensos y asustados, adolescentes 

pdidas con aspecto de haber sido succionadas por un ejtrcito de varnpi- 

ros, zombies de ultratumba, modelos quietas y sin vida imitando a 

muiiecas o maniquies de cera, son algunas de las irnkenes que forman 

parte de la iconografia de la fotografia de moda de finales de 10s aiios 

noventa (Ventura, 2000: 63). 

Hoy m h  que nunca, la belleza ha adquirido un cardcter ficticio que se hace 

posible gracias a la reconstrucci6n del cuerpo, 10s modelos de belleza se han 

desplazado hacia 10s dominios de lo virtual. 

ctEl fetichismo de las medidas (90-60-90), por ejemplo, provey6 a lo er6ti- 

co de un criterio estadistico y transform6 la belleza femenina en 'n~meros 

ardientes')) (Dery, 1992: 209), estandarizb la belleza a travts de criterios numt- 

ricos, otorgando a la belleza una curva de distribuci6n. El triunfo de la actitud 

cuantificadora no dej6 intactos 10s criterios de belleza, aspecto que se ve clara- 

mente ejemplificado en la preocupaci6n por alcanzar una talla determinada: 

dime qut talla usas y te dirt quitn eres. La artificialidad de la belleza encaja a la 

perfecci6n con la cibercultura que promueve la virtualidad, la irrealidad. 

El patr6n fisionbmico de nuestra cultura exagera un aspecto del cuerpo, 

la proporcibn entre la cintura y la cadera, la conocidisima mufieca Barbie 

presenta una imposible ratio cinturalcadera de 0.54, las modelos que 

posan para las revistas, suelen tener una proporci6n que ha oscilado a lo 

largo de las dtimas dtcadas entre 0.68 y 0.72, sin embargo resulta un 

engai5o creer que la delgadez por si rnisma llevard a esas medidas mdgi- 

cas (Arnigo, 2003: 109). 

Elliot y Ruth Handler lanzaron a1 mercado a la Barbie en 1959 sin darse cuen- 

ta de que iban a imponer un modelo de belleza inalcanzable a millones de 



nifias en el mundo. La Barbie se caracteriza por tener un cuerpo estilizado y 

una larga cabellera rubia, que a su vez se parece al modelo de belleza estadouni- 

dense: mujeres rosadas de cabellos rubios, senos prominentes, rostros afilados 

y sexualmente activas. Seglin algunas estimaciones, m h  de medio bill6n de 

Barbies han sido vendidas alrededor del mundo, cada semana Matell vende 

m h  de mill611 y medio de mufiecas, aproximadamente dos por segundo. No- 

venta por ciento de todas las nifias estadounidenses en 10s liltimos cuarenta 

afios ha tenido, al menos, una de e ~ t a s . ~  La mufieca se vende en m h  de un 

centenar de paises en todo el mundo. Nos guste o no, la Barbie se ha converti- 

do en un simbolo emblemdtico de la dpoca y en un icono cultural. 

Debemos recordar que en el tiempo en que surgi6 la Barbie s610 existian 

mufiecas con caras de bebds y esta novedosa mufieca fue presentada con el 

rostro de una adolescente. ((Cindy Jackson, que aparecib en el 'Show de Jenny 

I Jones', ha padecido m h  de veinte operaciones para parecerse a Barbie y no se 

parece)) (Dery, 1992: 254). Ni siquiera Andy Warhol pudo escapar a 10s encan- 

tos de la Barbie, pues en 1989 realiz6 un retrato de la mufieca. Por si fuera 

poco, la mufieca viaj6 en el Discovery con un traje oficial de la NASA en 1992. 

Desde la ddcada de 10s noventa, ella usa disefios creados por las firmas Christian 
Dior y Ralph Laurent. Aunque la Barbie sea uno de esos tantos modelos 

inalcanzables de belleza, su sexualidad tambidn se plantea inalcanzable, pues 

aunque tiene senos y nalgas, no tiene vagina. Aunque hay muchos tipos de 

Barbies, no hay alin una Barbie prostituta, table dancer o swinger. 
En la Barbie se plastifica la sensualidad desprovista de sexualidad, es decir, 

en ella, la sensualidad sin genitalidad es posible. Lo cud resulta absurd0 o, en 

todo caso, parad6jico. Pero acorde con una dpoca en donde las enfermedades 

de transmisi6n sexual, el   IDA y 10s embarazos no deseados han hecho que el 

miedo al ejercicio de la sexualidad aleje a 10s seres humanos del disfrute de sus 

propios cuerpos. En un mundo donde es m h  seguro masturbarse frente a la 

computadora que tener sexo con alg6n desconocido de un bar, es muy sencillo 

ver triunfar a la industria de la pornografia digital y las ciberrelaciones. Sin un 

mundo en donde el sexo implica el riesgo de muerte, quiz& el cibersexo jam& 

se hubiera hecho de sus amplios mercados de consumo. El cibersexo, en cud- 

quiera de sus extrafias presentaciones, plantea el salto cualitativo de la sexuali- 

dad humana a la posthumana. 

En la cibercultura, el cuerpo se reinventa, 10s primitivos artistas del cuerpo, 

como 10s profesionales del tatuaje, del piercing o del branding, ahora son des- 



plazados por 10s cirujanos esttticos. Los artistas del cuerpo, hoy en dia, han 

cambiado el atuendo hippie, punk o gbtico, por una bata blanca y altos estudios 

de cirugia reconstructiva. Los nuevos artistas del cuerpo e s t h  en 10s consulto- 
I 

rios de 10s hospitales y las clinicas particulares y no en 10s ccestudioss improvisa- 

dos donde se hacen tatuajes y perforaciones. Las perforaciones y tatuajes han 

comenzado a ser desplazados, desde hace algunos aiios, por las pr6tesis de gopa 

o espuma que ayudan a simular senos y gldteos, por 10s implantes de silic6n en 

10s labios que 10s hacen m k  carnosos y sensuales, asi como por 10s maquillajes 

permanentes, entre otros. Los atuendos ((tribales)), a pesar de muchos, estdn en 

La cibercultura, entre otras cosas, descansa en la reconstrucci6n del cuerpo, 

no en el adorno del mismo. ((Digamos que si la religibn es el opio del pueblo, 

y el marxismo el opio de muchos intelectuales, entonces el ciberespacio es el 

opio del hombre esquizofr6nico del siglo XXI, dividido entre su cuerpo y su 

espiritu)) (idem.: 279). En el ciberespacio y, sobre todo, en 10s dominios de la 

cibersexualidad, se libera una conhsi6n entre experiencia subjetiva y la fic- 
i 
I 

I 

Los interesados pueden divertirse un poco con la historia de algunos juguetes en el sitio: http:l 
Iwww.rnipunto.cornltemasl4to-trirnestreo 1 ljuguetes.htrn1 

Notas 
' Para efectos de consulta se puede visitar la siguiente direcci6n en internet: http:ll 
www.vividdvd.corn/cyberlcyber.hunl 

Los interesados pueden visitar la siguiente direcci6n: http:llwww.vrinnovations.cornl 1 
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