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Abstract: 

La semikica de Ia imagen en movimiento y las vias para su estudio 

comprenden: el contenido (organizaciOn ideologica de los signiticados), el 

format() (la eleccian de instrumentos conceptuales para organizar el 

significado), la expresion visual (los lenguajes especificos derivados de las 

caracteristicas de los soportes) y la interpretaciOn (los procesos logicos que 

permiten realizar las conexiones mentales por parte del receptor) en un 

objeto de estudio especifico (analisis de dos pasarelas de diferentes 

disefiadores representativos de Ia industria)'. 

En este caso, se utilizard la semikica para analizar dos pasarelas de 

moda de ropa masculina. y poder plantear Ia existencia o no del concepto de 

masculinidad que manejan las empresas de moda y si esto logra crear un 

"ideal" de Ia masculinidad dentro del imaginario social. 

De acuerdo a los autores principales para este trabajo coin() Umberto Ico, Charles Sanders 
Peirce, Roland Bathes v demas teOricos limdamentales para el estudio de la semiotica 
aplicada a nuestro terra de investipciOn. logramos elaborar esta rellexion a manera de 
mtroducir a nuestro trabajo 
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1. Introduccien. 

La semiOtica de la imagen en movimiento y las vias para su estudio 

comprenden: el contenido (organizacion ideolOgica de los signiticados), el 

formato (la eleccion de instrumentos conceptuales para organizar el 

significado), la expresiOn visual (los lenguaies especilicos derivados de las 

caracteristicas de los soportes) y la interpretacion (los procesos lOgicos que 

permiten realizar las conexiones mentales por parte del receptor) en un 

objeto de estudio especilico (andlisis de dos pasarelas de diferentes 

disefiadores representativos de la industria)2. 

En este caso. se  utilizard la semiOtica para analizar dos pasarelas de 

moda dc ropa masculina, y poder plantear la existencia o no del concepto de 

masculinidad que manejan las empresas de moda y si esto logra crear un 

"ideal" de la masculinidad dentro del imaginario 

Para poder ejemplilicar el signilicado comunicativo de vestir al 

cuerpo humano, utilizamos la siguiente cita dc Rampley, donde 

sostiene: 

"In all societies the body is "dressed-  and everywhere dress and adorment 

play symbolic, comunicative and aesthetic roles. Dress is always a 

unspeakably meaningful"( Ramplev, 2005.68) 

Dentro de la industria de la moda hemos encontrado una mayor 

apertura y expansiOn hacia la ligura masculina que logra el crecimiento de la 

()feria en este sector. por 10 due vemos hoy en dia a mds hombres 

modclando. Sin embargo, no siempre rue asi y en algan punto Ia ropa de 

disdiador masculina esta crccicndo rdpidamente y cs uno de los segmentos 

Dc acuerdo a los autores principales para este trabajo como Umberto Fe°. Charles Sanders 

Peirce, Roland Barthes y demas teOricos fundamentales para el estudio de la serniOtica 

aplicada a nuestro terra de investigaciOm logramos elaborar esta rellexiOn a manera de 

introducir a nuestro trabaro. 

'''Cu todas las sociedades el cuerpo esta "vestido" y en todas partes vestirse y adornarse 

ruegan on papel 	 COMUniCallso X CSO211(20. I a vestimenta es siempre un 

significado nnpliciur T.D A Ramplcv Matthew, k\ploring 	culture: Definitions, 

concepts. contexts, bdinburgh Univerity Press, 2005. 68. 
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mas lucrativos de Ia misma, causando que los disenadores de indumentaria 

femenina le presten mas atencion a la otra mitad de la poblacion.4  

Como atirma Edward Venero, la moda se ha convertido hoy en dia en 

uno de los ejes culturales generadores de sentido de la sociedad, tal 

alirmaciOn coincide con la sociosemiOtica5  si se piensa en su desarrollo y su 

enfoque comunicativo a partir del concepto de marca y valores, cuyos 

alcances incorporan la vision del mundo. Aborda y valora la diversidad para 

ofrecer a Ia gente universos de sentido que coexisten en un mundo plural. 

Para lograrlo, la ropa, los accesorios, el calzado, la cosmetics, los objetos 

utilitarios y la estructuraciOn del habitat pueden y deben colaborar, creando 

una gran escenogratia, con identidad inzwnetica, con el poder de absorber a 

la gente en el espacio de sentidos y efectos que ha creado. (Venero: 2010). 

A partir de Venero se puede plantear la existencia de elementos en los 

modelos masculinos susceptibles de ser vistos como signor, List mismo, esto 

coincide con la autora Patrizia Calefato, que en su libro el "Cuerpo 

revestido" retomado en el articulo de Laura Lopez BeIda, donde se 

comprende y designa las maneras en las cuales, a trav(3s de su dimensiOn 

visual, el sujeto establece su estar en el mundo y su estilo de verse. Dc esta 

manera, el vestir si es un tipo de lenguaie quc se usa como un dispositivo 

para modelar el mundo, una forma de proyeccion y simulation. Ls producto 

de todas estas categorias y competencias porque lo vestido se convierte en 

escritura y es capaz de construir narraciones6. A partir de estas unidades 

visuales de signiticado a las que se retiere Venero. 

Stella. Ana Maria. "El repentino interes en la ropa masculina". poblicado el 15 de 

Noviembre de 2011, disponible en: http://biLly/15ka5te  consultado 03 de Noviembre de 
2012. 

"1.a sociosemiotica no es la rama de la semiotica clue se interesa por los hechos sociales, o 

al menus no es solo eso ella es sobre todo un gesto teorico quc pretende construir ese anillo 

faltante entre la filosotia del lenguaie y el analisis de fenomenos sociales . ". Dicho en otras 

palabras_ la sociosemiotica no es simplemente una mirada sem iotica sobre ciertos objetos 

tradicionales de la sociologia, sino una reconstruction teorica que trata de explicar como lo 

social crea so propio tuego a tras.6s de on efecto de sentido.-  Marrone. Gianfranco. "Corpi 

social Processi comunicativi e semiotica del testo" en i.Que es la socioasemidtica? 

Laura Lopez Itelda investigo sobre las relacioncs de sentido entre los lenguajes de moda y 

cmematograficos a trav6s de los hlm posestructuralistas y el planteamiento semiotic() del 

discurso la moda v el vestido posmoderno. Lste fragment° de so articulo -- LI vestido. 

espacio semiotic° Escrituras de moda en tiempos de cultura audiovisual Lntre el cuerpo, 

los sentidos y la imagen" de la Universidad Jaime. Forum de Recerca 	no 16. 
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La moda siempre ha sido ligada a Ia mujer, podria decirse que se 

invent° originalmente para ella, remontandonos a que a principios del siglo 

XX los disenadores, eventos de moda y ropa de diseriador estaba solo 

entbcada en el public() lemenino. Sin embargo, cada vet son mas las firmas 

y casas de moda que contbccionan Ia ropa masculina por lo que necesitan 

mas modelos hombres y asi continuar con el circuit° en el que se ha 

manejado esta industria. 

"[..1 la publicidad se ha ido alimentando de chicos perfectos para anunciar 

sus nuevos perfumes o coches. En este sentido, podemos comprohar que 

existe on cierto terreno dentro de la moda en el que el hombre comienza a 

Juaar on papel determinante 	(S.A. 2013)' 

Los hombres modelos cada vet se abren mas camino dentro de la 

prolbsion, por ser irnplicita Ia presencia masculina para Ia yenta de muchos 

productos. Por lo que las agendas cada vez se ocupan de emplear mas 

modelos hombres que reanan ciertas caracteristicas esteticas. Los modelos 

deben tener una estatura minima de 1.70 metros, tener su cuerpo Hen 

proporcionado y su andar debe ser elegante, al igual que su porte y su 

presencia, en delinitiva deben tener un fisico atractivo, comenta [stela Saenz 

promotora y agente de modelos de Ia agencia mexicana Shock Modeling."' 

I. I La moda en Mexico 

La industria de la moda del vestido en nuestro pais comenzb a teller 

importancia dentro de la sociedad mexicana a partir de los anos 40 con 

precursores como Armando Valdes Peza y Maria Victoria Diaz disenadora 

de exclusivos sombreros a inicios de la decada.9  

http://v,Ayw uji.es/bin/publiedicions/jfi 6/com/4 pdf hace alusion a Patricia Calefato en so 

lihro 	cuerpo y la moda-. 

7  En la pagina web "Orange-  se encuentra la secciOn de Mod& RedacciOn Muter, 2(113. 

',:C61110 ser modelo', (Internet), publicado 13 de marzo de 2013, disponible en. 

htto://oran.ge//110kr13 consultado 06 de abril de 2013. 

Saenz, Estela. Promotora y agente de modelos de la Agenda Shock Modeling_ entreyista 

realitada el dia (16 de febrero de 2013 

Estos fueron los principales disenadores que vestian a las grandes actrices del one 

mexicano como Dolores del Rio y Maria Felix. Dc la Vega Pietrini. Carlota, 2012, "50 anos 
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En su larga trayectoria e historia de la moda en Mexico, hoy en dia existen 

distintas plataformas que perm iten exponer al pUblico los distintos angulos y 

matices de la moda mexicana que desgraciadamente no han Ilegado a 

consolidarse, ni a crear on nombre real y fuerte que represente y sea 

sinOnimo de la moda en Mexico.10  Ninguno de estos eventos ha logrado 

generar un context() de moda l  al menos en el tiempo en que se Ileva a caho 

(dos veces al alio), pues genera las suficientes actividades culturales, 

comerciales y sociales que hacen que se convierta en algo relevante. 

SegOn el articulo de: La moda en Mexico i,tina industrial?, escrita 

por Danae Salazar y Fabiola Zamora ] 2  se sosticne que en la moda de Mexico 

existen tantas plataformas de moda, aunque parece que es absurdo que 

existan tantas semanas de la moda cuando no existe ci talento que las 

respalde. Son escasas las propuestas do innovation de moda, en su mayoria 

mal elaboradas y sin calidad, que no deberian ser consideradas para 

presentarse dentro de una plataforma de moda seria. 

Aunque no haya auge de moda del vestido en Mexico, como 

anteriormente se menciona. el pais esta intentando producir nuevas 

plataformas para que aumente el desarrollo de la moda.; a diberencia de las 

de moda en Mexico' (internet) disponible en. Imp:HI-M.1\111 dGa8r, consultado 04 de Ma\ a 

de 2013. 

Actualmente los dos eventos mas importantes de moda en Mexico son el Magnum 

Internacional Designers Mexico y el Mercedes Benz Fashion Week. Eventos patrocinados 

por dos importantes marcas que estan impulsando plataformas para exponer moda en 

nuestro pais. Y asi a lo largo del ano pasando por las distintas temporadas, se presentan 

alms espacios dentro de la Ciudad de Mexico y en algunos estados de la repailica_ 

organizados par instituciones dedicadas a la moda. como The Fashion Gruop Internacional 

of Mexico City. Liverpool Fashion Fest. etc Con el lin de pasieionar a Mexico coma una 

capital mundial de moda. 

event() de moda nos referimos alas presentaciones donde los disenadores exponen sus 

temporadas a compradores, medias de comunicacian y celebridades con el fin de mostrar 

sus creaciones para la siguiente temporada. Y hacienda referencia al context() de moda. se 
hate referencia a la manera Inas practica y comilm de los seres humanos para usar ciertas 

tbrmas de vestir de acuerdo eon sus capacidades econdmicas, fisicas v de gusto. lo que es 

grandemente aprovechado por los industriales de la moda para realizar campanas de tipo 

publicitario para guitar clientes y ofiecer sus productos. Milli. Natalia. 2012. IIistoria de los 

Desfiles de Moda, disponible en: hup://bit 1y/12(1131K Consultado: 29 de Ahril de 2013. 

Salazar, Danae, Zamora Fahiola Directoras Edna] iales de Resists 192. "La mods en 

Mexico. i,1.111a industria'' techa de la publicaciOn. 26 de abril del 201(1. disponible en. 

http://biLly/lIgldi  I fecha de consults 13 de abril del 2013. 

11 



capitales de Ia moda en el mundo13, Paris, Londres o Milan, que cuentan con 

una vista trayectoria consolidada y donde se le considera a la moda parte 

fundamental de su imaginario cultural. Somos un pais que carece de esa 

herencia, lo cual hace que el desarrollo en esta industria sea mucho mas 

complejo. 

La moda de nuestro pais se retroalimenta con los disenadores, las 

platafbrmas, las publicaciones, los fotOgralos de moda, los editores de moda 

y con el pilblico que consume, huscar cada uno es pieta clave en Ia industria. 

La debilidad do algun elemento de este todo afecta y se very reflejado en el 

trabajo, objetivo y proyecciOn de los otros. "Estamos en un punto slave en el 

que la vision, el compromiso y el trabajo pueden lograr que Ia industria de la 

moda en el pais crezca o se desvanezca."" 

Por lo tanto, aparecen mas disefiadoresjOvenes que realizan trabajos 

en Mexico, algunos de origen mexicano, otros de diferentes paises de 

Latinoamdrica. Este grupo de jovenes disenadores, se dedican a la industria 

textil, de diseno y de Ia creation de modas, no solo ofrecen disefios de 

calidad a los consumidores mexicanos sino tambien a los mercados 

internacionales. 

l.a moda mexicana puede entenderse desde distintas miras, por 

ejemplo para Mariana Luna', Ia moda mexicana no se limita a ser mexicana, 

sino para ella la moda es global, sostiene que algunos disenadores se enfocan 

en los "estilos artesanales v tipicos de Mexico". Ademas, agrega que existiO 

una crisis de la moda mexicana cuando los desliles adquirieron un perfil 

masivo, donde no solo disenadores participaban sino otros costureros de 

diferente 

A firmacion en la que coincide!' los principales disenadores de ropa que fueron 
entrevistados para esta investigaciOn Cesar Alcocer y Arturo Ramos. asi como la promotora 
y agente de modelos Stela Srienz. 
14  Salazar, Dallath Zamora Fabiola. Direetoras Editoriales de Revista 192 -La !nods en 
Mexico. 4,una industria? la fecha de la publicacian: 26 de abril del 2010. disponible en 
http://bit.ly/lIgldi  I y la fecha de consults 17 de abril del 2013. 

Disenadora especializada en trajes y vestidos de noche con gran trayectoria national e 
internacional 

Luna Mariana Hog. publieado en noviembre de 2012. disponible en http://bit.lv/ 3gRSN9 
consultado 04 de abril de 2013. 
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Por otra parte Arturo Ramos, disefiador mexicano reconocido en Ia 

industria del vestido, dice que Ia literza que esta tomando la moda en 

Latinoamerica a nivel mundial es muy fuerte. Recalca: "el pUblico esta un 

poco cansado de Europa", a pesar de que la ropa tiene una mejor calidad en 

cuanto a la costura. A firma que en America Latina hay mucho que otrecer, a 

comparacion de otros paises donde Ia moda es muy digerible y comercial. 

Considera que en las colecciones de los distintos paises latinoamericanos se 

refleja la identidad, el color y a la mujer latinoamericana. 

deliende el disetio mexicano, pues ha logrado sobresalir una 

originalidad y autenticidad de su moda destacando ciertos conceptos de 

dichos disenos, como: "tejidos vaporosos y el color, el use dc gasas y cosas 

volatiles y flotantes: es decir. con mucho movimiento y color ya que este es 

uno de los principales protagonistas. I,a frescura de los materiales, asi como 

sus desliles que son mas rclajados y fuera de rutina". 17 A diferencia de 

Europa donde los desfiles son mas rigidos y guiados y sus colores son 

distintos. 

Para apoyar a los disefiadores se han creado una serie de eventos en 

lo que ellos participan para conseguir un alto grado de difusian y 

crear un grupo de consumidores leales, y tener la forma de competir national 

e intemacionalmente, impulsando a su vez el crecimiento de la industria de 

la moda en Mexico. Algunos de los eventos mas importantes de moda, de los 

clue se tiene registro son: Mercedes Benz Fashion Week Mexico18, Magnum 

11)M19, el destile de la revista de moda Vanidades, que actualmente es el 

['Ramos, Arturo. Intrevista realizada al disenador Arturo Ramos en su showroom el dia 01 
de fewer() de 2003. 

Durante mas de una dCeada. Mercedes-Benz se ha establecido como socio de las 
principales platakirmas de moda internacional. Ademas de su patrocinio de actividades en 

Berlin y Nueva York. es el organizador de Semanas de la Moda en Miami y la Ciudad de 

Mexico_ asi como el Festival dc Moda en Brisbane. Mercedes-Benz tambien participa 
activamente en las capitales de la moda de Paris y Milan. y muchos otros eventos de 
moda. Mercedes-Benz se ha caracterizado como la marca de vehiculos mas exelusivos por 
generaciones_ siendo sinOnimo de primera Clase en automoviles. Btu reputacidn sc hasa 

en el patrimonio de una marca de alta sociedad cuyo nacimiento se retnonta a principios 
del 	siglo pasado. 	Mercedes-Benz Fashion week Mexico. (internet), disponible en: 
http://fashionweek.mx/ consultado 00 de mayo de 2013. 

" Magnum Internacional Designers Mexico es una de las platalormas mas tmportantes de la 

moda en Mexico. patrocinado por Magnum y Givenehy. donde se presentaran los mejores 

exponentes de la moda en nuestro pals, asi como talentos emergentes que tienen la 

13 



parte del Mexico Fashion Group, Acapulco Fashion Show, los Premios de 

Moda. Arte y Cultura, los Smirnoff Fashion Awards, Ia Estrella de Plata. que 

sc otorga anualmente como premio a un diseriador, por parte del FG/ • 	Fashion Group Internaciona12°  y el Fashion Group Mexico:2' 

En Mexico, la industria dc Ia moda sc debe encontrar afiliada a Ia 

Camara Nacional de Ia Industria del Vestido que, a partir de la promulgaciOn 

de Ia ley de Camaras de Comercio de 1941, entrO en vigor haciendo una 

protecciOn y lomentaciOn de los intereses comerciales y de la industria para 

propiciar su crecimiento. Ya desde 1930 se contaba con dos ramas, ropa para 

hombres. mujeres y ninon y Ia se2unda, ropa para obreros. En 1942, sur2i6 la 

AsociaciOn de Fabricantes de Camisas y la AsociaciOn Nacional de Sastres. 

mismas que para 1944 formaron Ia samara nacional. Actualmente se cuenta 

con Inds de dos mil asociados quienes, si asi lo desean, forman parte de 

mantra voluntaria. 

El objeto de Ia Camara Nacional de la Industria del Vestido es el 

Ibmentar, promocionar y defender los intereses, de la industria y al mismo 

tiempo representar al sector. Dicha Camara define la industria del vestido 

como cualquier empresa en Ia que exista un proceso de disci)°, trazo, torte y 

con fecciOn mediante distintos materiales textiles y accesorios que resulten en 

una prenda funcional o de decoraciOn y que sirva para personas, animales o 

cosas. 

• 
I,a Camara se divide en dos sectores. nacionales y de 

representaciones. La primera cuenta con diecinueve secciones, dentro de 

ellas se encuentran todo tipo do labricantes de ropa y accesorios. en la 

septima secciOn se clasifica lo que son los fabricantes de ropa de disenador o 

oportunidad de prcsentar su talent() ante el mundo. IDM 2013, lo mejor de la moda 
mexicana. (internet) publicado el 08 de mario de 2013. disponible en: http://bit.lv/I2eN131,  
consultado 03 de Aril de 2013. 
''' Fashion Group International se fun& en 1930 en Nueva York como la primera 
oreanizaciOn no lucrativa para impulsar la industria de la moda Sus principales promotoras 
heron Eleanor Roosevelt. Ilizabeth Arden y Helena Rubinstein, entre otras. Fs presidido 

mundialmente por Margaret Hayes en Nueva York y cuenta con capitulos en las principales 
ciudades de Estados Unidos, en Paris. Londres. Tokio. Senl. Sidney. I3oeota. Toronto y 
Ciudad de Mexico. Fashion Group Internacional internet). disponible en: 
httn://bit ly/lOno1M4, consultado 04 de mayo de 2013. 

Fashion Group Mexico ( internet) disponible en http://bitiv/ IOnulM4 consultado 04 de 
mayo de 2(113. 

114 
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alta costura. En las empresas registradas participan en las asambleas 

realizadas por Ia camara. Los servicios que se proporcionan a los asociados 

son otorgados en cuatro areas: Capacitation y Productividad, Comercio 

Exterior, Estudios EconOmicos c lnfonnacion Estadistica, Asesoria Juridica 

y Gestoria ([CANAINVESTli).22 

Para el alio 2012 el Fashion Group Mexico, es el organo que tienc 

como funciOn fomentar el entendimiento internacional para quienes trabajan 

en la moda y tambien ha contribuido a ampliar los campos de action y Ia 

promociOn de programas para Ia education en estas areas. Ademas, apoya 

asociaciones sociales a recaudar tondos por medio de la presentation de 

colecciones de moda23  

Las metas concretas de este grupo son: i) la existencia a un avance 

prolesional en Ia moda y en today las industrias relacionadas; ii) resaltar la 

participaciOn de la mujer y sus aportaciones en este context(); iii) presentar 

oportunamente la inlbrmaciOn nacional c internacional de gran utilidad y que 

sirve para orientar a los trabajadores de la industria y, por ultimo, iv) 

reconocer los loeros y meritos de los disenadores y promotores de Ia moda 

mediante Ia entrega de las estrellas de plata del Fashion Group. 

Sin embargo, la manera de vender moda en Mexico es a traves de Ia 

publicidad que se origina de su propia persona y no de sus productos. tin 

diseriaclor, vende en Mexico si asiste a los eventos, si sale en revistas, es un o 

una socialite24  o una celebridad. La slave para que la coleccion de moda de 

un disenador sea popular, son las relaciones pablicas. SeeOn en la pagina del 

afamado diseriador, Macario Jimenez.23  

22  Portal educativo CONFVYT, 2013. (internet). disponible en: http://bitiv/ 43oZmG  
consultado 27 de abril de 2013. 
23  Fashion Group Mexico (internet) disponible en: http://bitly/ I Ong1M4 consultado 04 de 

mayo de 2013. 
24  Socialite es un term ino para an miembro de una elite social, o alguien que aspira a ser 
miembro. Dc acuerdo con Merriam-Webster la palabra foe tailizada por primera vez en 

1928.. Socialite refiere a una persona considerada como celebridad de gremio. local. 

nacional o internacional, gracias a su habilidad para relacionarse Inas que por sus meritos 0 

talentos prolCsionales. Una socialite participa en actividades sociales y Basta una cantidad 

sigmbicativa de tiempo i se entretiene en los eventos de moda asistido por otros de categoria 
similar. Merriam-Webstar Dice 1011a1.. ( internet) Disponible en http://Aaww.merriam-
webster  corn/ consultado 30 de mayo de 2013 

Macario Jimenez \\ eb  site, (Internet), Pubhcado en octubre de 2011, disponible en: 
httpi//w \kw.macariojimenez.com/prensa/zoom.pho?id=63  consultado 04 de abril de 2013. 
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Por otro lido, el vender moda en Mexico tiene sus problematicas por 

la situation en la que se encuentra el pals y segnn Ia Camara Nacional de la 

Industria del Vestido en Mexico26  resaltan las siguientes: (Lavin, 2005):27  

a) La apertura del tnercado: 	epocas anteriores los diserios existentes en 

el extranjero se copiaban, logrando reproducciones a nivel mundial. 

h) El tnercado informal:  La existencia de Ia pirateria, casi imposible de 

eliminar constantemente busca imitar los discrios de calidad y vender de 

manera ilegal. 

c) La Pronto Moda:  Es decir, la moda que surge mas rapid°, fad! de usar y a 

precios econOmicos aunque tiene un ciclo de vida extremadamente rapida, se 

denomina como novedades y no se puede concretar como moda. 

d) La information:  El acceso a una inmensa cantidad de informaciOn en 

diferentes plataformas de los medios de comunicaciOn como es: el Internet y 

la gran variedad de revistas de moda permiten al consumidor estar mas 

consciente sobre sus necesidades y a las tendencies de moda. 

e) La ('u!tura "re.x-til:  El consumidor actual esta mas consciente de la 

composiciOn de las pietas que compra, compara precios. calidad, torte y 

diseno. 

I) Las marcas:  Las marcas intentan conocer las necesidades de los 

consumidores y tratan de responder al mercado con ese estilo de vida que 

piensan Ilevar ya que el consumidor esta iniluenciado por una serie de 

condicionantcs. 

g) La sobre oferta:  Existen actualmente millones de opciones en marcas de 

donde escoger, diversidad en precio, producto e identidad de marca. Existen 

marcas con una identidad poco delinida que husca imitar: mientras otras, 

estan muy hien posieionadas y dirigidas a su mercado con un concept° clam. 

con calidad de precio y novedad. 

2 ' En la pagina web de la Camara Nacional de Industria del Vestido se encuentra en 

apartado de artieulos, donde se encuentra cute InImmacion. 

1aum, Enrique: CANAIVE, 2005. (Internet). disponible en. Imp://ba.1\116.6,61.1K0 
consultado 19 de abril de 2013. 

16 



Con base a lo anterior, se puede decir quc el grado de desarrollo de Ia 

industria de la moda en Mexico, evidencia la poca madurez del mercado 

mexicano. No hay una cultura de consumo de moda de alta costura disenada 

por cortadores nacionales y no hay una estructura institucional de moda que 

llegue al soporte ideal para que el mercado lo acepte. 

Al parecer, Ia unica manera de hacer pasar al mercado de la moda en 

Mexico a un nivel mas eficiente, es teniendo una mayor inversion que ayude 

a integrar en una sofa unidad a la costura. producciOn, diversification y 

distribuciOn de moda mexicana y que lograran establecerse dentro de un 

marco institucional a manera de sindicatos o camaras de comercio. 

2. Justification. 

La moda ha aumentado sus fronteras haciendo que los hombres 

tambien participen de manera decisiva en la construed& de esta misma, 

exhibiendo y proponiendo patrones en la ropa masculina. Siendo importantes 

marcas de ropa, relerentes principales en la concepciOn de como es (o 

deberia ser) lisicamente el hombre contempordneo. 

Dado que el tema es muy anvil° y su apreciacion pucde ser desde 

distintas perspectivas, principalmente el trabajo estard dirigido a la 

construccion de la imagen masculina dentro de las pasarelas dc moda del 

vestido enlocando nuestro andlisis a los elementos visualcs siimificantes que 

refuerzan el concept° dc masculinidad. Por lo que asistimos a pasarelas 

donde estan presentes modelos masculinos dentro de un desfile. como en la 

ediciOn del tlagnum Iniernacional Designers Mexico del 2013, el Mercedez 

Benz Fashion lVeck 2013/2014. asi como trail* de campo con disenadores. 

modelos, expertos en la creation de pasarelas y demds especialistas en la 

industria de la moda del vestido. 

Con el fin de louar on andlisis semiotico quc nos permita identi licar 

las unidades visuales masculinas en cuatro pasarelas especificas, donde el 

elemento principal son los modelos y sus fbrmas de signification 

reconocibles para Ilecar a impactar dentro del imaginario colectivo 

m ex icano. 
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2.1 La imporiancia de la masculinidad 

Segim el texto de "La organizacion social de la masculinidad" de 

Robert W. ConeII todas las sociedades cuentan con registros culturales de 

Onero pero eso no signitica que todas tengan el concepto de masculinidad. 

Es decir, una persona no-masculina se comportaria diferentemente: seria 

pacifica en lugar de violenta, conciliatoria en lugar de dominante, casi 

incapaz de dar un puntapie a una pelota de f6thol, indiferente en la conquista 

sexual, y asi sucesivamente. (Cone11, 1997: 63-9) 

Esta conception presupone una creencia en las diferencias 

individuates y en Ia action personal. Pero el concept° es tambien 

inherentemente relacional. La masculinidad existe solo en contrasts con la 

femincidad. Una cultura que no trata a las mujeres y hombres como 

portadores de tipos de carcicter polarizados, por lo menos en principio, no 

tiene un concept° de masculinidad en el sentido de Ia cultura moderna 

europea/americana. 

Las definiciones de masculinidad han aceptado en su mayoria como 

verdadero el punto de vista cultural, pero han adoptado estrategias diferentes 

para caracterizar el tipo de persona que se considera masculina. En el caso 

de la moda masculina, se considera a un hombre masculino por tener hello 

facial, fuerza bruta, mentor) tosco, un cuerpo ejercitado, etc. 

De esta mantra, por lo que sigue mencionando ConeII en su texto 

anteriormente mencionado, los enfoques semioticos definen la masculinidad 

mediante un sistema de diferencia simbOlica en que se contrastan los lugares 

masculino y femenino. Masculinidad es. en efecto, delinida como no-

femineidad. Este enfoque siguc la l'Ormula de la linaistica estructural, 

donde los elementos del discurso son delinidos por sus diferencias entre si. 

Y la oposiciOn semiotics de masculinidad y lemineidad, la masculinidad es 

el termino inadvertido, el lugar de autoridad simboliea. 	lalo es Ia 

propiedad siniticativa y lu lemincidad es simbOlicamente delinida por la 

carencia de este. (Conch!. 1997:91) 
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La personalidad y el caracter, los gestos, el movimiento, el tipo de 

cuerpo y Ia actitud, la manera en Ia que se mueve el modelo, son elementos 

intluyentes para considerar si un hombre es masculino o no lo es. Y siendo la 

pasarela el espacio de exhibicion de un cuerpo vestido con cierto tipo de 

ropa. es interesante identiticar todos esos signos tornados en cuenta por la 

cultura de nuestra sociedad, y Ilegar a analizar los procesos lOgicos de 

significacion para quc el espectador de una pasarela logre considerar 

masculino o no a un modelo hombre. 

Otra pregunta quc surge para este tema es: i,que pasa con Ia 

masculinidad en Ia sociedad y si esta se ye influenciada por las pasarelas de 

moda del vestido? Para contestarla es necesario saber que la masculinidad cs 

un conjunto dc caracteristicas, valores y comportamientos que una sociedad 

impone como el "deber ser de un hombre". Los hombres construyen su 

masculinidad, es decir, aprenden a comportarse como tales de acuerdo con el 

lugar y momento histOrico en el que viven. La masculinidad se form() a raiz 

de la leminidad quc es su contraparte y no podria existir un termino sin el 

otro. 

SegOn la OmanizaciOn de CONEVYT 28  , en nuestra sociedad 

mexicana, el modelo tradicional masculino es el que define cOmo deben 

sentir, pensar y comportarse los hombres. Y Ia sociedad cultural es la que 

dicta las normas de lo quc les esta permitido y prohibido 'lacer imponiendo 

una manera rigida dc comportarse, basada en aspcctos de poder, violencia y 

estar siempre dispucsto a las relaciones sexuales; caracteristicas quc el 

hombre debc mostrar y realirmar constantemente, es decir, siempre debe 

estar dcmostrando quc es un hombre. Lntre alainos de los atributos quc el 

varOn debe poseer para considerarsc como un yerdadero hombre estdn: 

poderoso, ruerte, redo, competitivo, dominante, triunlador, seguro de si 

m i sm 0. 

Sc detallard mds a fond() sobre cl ser masculino y el ser femenino, sin 

embargo es notable destacar como lo masculino debe ser lo contrario de lo 

as Id Consejo Nacional de hclueackin pant la Vida y el Trahino esni encargado de articular e 

impulsar proLnarnas y necanismos de educacion capacilaciou para la \ Ida Disponible en 

hop://www.conevyt.org  mix/ consultado 22 de lebrero de 2012. 
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que se considera lemenino; el hombre tiene prohibido manifestar emociones 

como la ternura y la delicadeza, o sentimientos de debilidad como el Ilanto, 

el miedo y la inseguridad. 

Aunque en nuestra sociedad se espera que un hombre Ilegue a pensar, 

sentir y actuar conlorme a un modelo de lo rnasculino, es (illicit que algim 

hombre Ilegue a cumplir con todas esas exigencias. Sin embargo, cada 

hombre tiene la capacidad de decidir si est.) de acuerdo con los patrones de 

conducta impuestos, o Bien, prefiere vivir su masculinidad de manera 

diferente; de tal manera que no hay una, sino muchas masculinidades. 

3. Planteamiento del Problema. 

El problem a enfrentar en este trahajo de investigacion consiste en 

definir la masculinidad presente en el irnaginario social mexicano, reflejado 

en el consumo de modelos comportamentales y de consumo cotidiano. Se 

trata de definir la masculinidad en sus representaciones visuales dentro de 

una manitestaciOn especilica donde resulta evidente su presencia: la pasarela 

de moda. A travels dc los ties niveles de aprehensiOn del signo (Primeridad. 

segundidad y terccridad) sera posible descrihir la imagen conceptual y sus 

representaciones en dicho lenOmeno. Asi como definir el concepto de 

masculinidad en sus manilestaciones especilicas: como se representa y su 

interpretacion. 

4. Pregunta de Investigacion. 

i,Que unidades visuales y de que sistemas semioticos provienen los 

elementos que construyen el concepto de masculinidad dentro de las 

pasarelas de moda y medir cuales son los procesos de significacion que se 

crean a partir de dicha pasarela que impactan en el imaginario colectivo? 

5. Objetivo General. 

Demostrar a partir de la sem iotica y sus instrumentos metodologicos 

la existencia o no. de una interpretaciOn de los signos expresados dentro de 
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las pasarelas de moda masculina y hacia clue tipo de signilicado se dirige o 

construye. 

5.1 Objetivos Espec1ficos. 

• Para lograr nuestro Objetivo General hemos subdividido los 

objetivos especiticos segun el nivel en el que se encuentren 

(Filos(Vico, Metodologico y Objeto de Fstudio) y categorizado en 

general y especifico. 

5.2 Objetivo de nivel filosofico: 

• Reconocer e identificar los procesos lOgicos que se Ilevan a cabo para 

la construcciOn y producciOn del mensaje (masculinidad) y para la 

percepciOn dcl mismo en su conformaciOn de elementos formante del 

imaginario. 

Cabe mencionar que en este objetivo se va realizar el aspect() lilOsofico 

con base en la perspectiva de una semiotica cognitiva (Charles Sanders 

Peirce). 

5.3 Objetivo de nivel lilosoficofocalizado: 

• Elegir Ia relaciOn lOgica-cultural de la representaciOn masculina por 

medio del modelo hombre en las pasarelas de moda y la construcciOn 

de este signiticante por medio de su cuerpo, su gestualidad y su rasgo 

5.4 Objetivo amplio de nivel inctodologico: 

• Elegir y organizar la metodologia adecuada por medio de un 

constructo que permita realizar un andlisis semiOtico de la imagen 

visual de Ia representaciOn de la masculinidad en la industria de la 

moda del vestido especificamente en las pasarelas masculinas. 

5.5 Objetivofocalizado de nivel metoclohigico: 

• Realizar un andlisis semiotic° sobre la imagen de los modelos 

masculinos en la industria del vestido, en especial en las pasarelas de 

moda, eligiendo de un corpus de andlisis construido ad hoc. 

5.6 Objetivo amplio en el Objeto de Estudio: 

• I lacer un andlisis de los ras2os semanticos convertidos en unidades 

de andlisis provenientes del sistema semifitico corporeidad, 
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gestualidad. tisiognOmica y kinesica de los modelos masculinos 

dentro de una muestra de distintas pasarelas de moda. 

• Demostrar como Ia imagen del modelo masculino, con sus distintos 

elementos signiticativos en las pasarelas de moda, influye en Ia 

signiticacion de la masculinidad dentro del imaginario colectivo y 

como se Ilevan a cabo los procesos logicos para la construcciOn del 

proceso interpretative. 

5.7 Objenvo focalizado en el Objelo de Fstudio: 

• Aplicar el analisis semiotico a dos distintas pasarelas de la industria 

de Ia moda mas representatives del medio: Calvin Klein, y Dolce & 

Gabbana. 
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6. Marco Teorico 

6.1. Cuerpo y Puler 

Para retlexionar sobre la implication del cuerpo en todos los 

lenguajes, los investigadores han tenido que crear herramientas teOricas, las 

cuales se encuentran sujetas a las tematicas limitadas por la Ilamada 

comunicacion no-verbal. Diversas corrientes semiOticas, enfocadas a la 

investigaciOn intentan poner en evidencia, reconocer y entender la 

organizaciOn simbOlica cuyos procesos semiOticos se utilizan para 

conceptualizar el cuerpo masculino, y en nuestro caso las pasarelas de moda 

del vestido. 

1,a moda parece ser, un dispositivo simbolico particular ya que se 

relaciona simultaneamente con diferentes ordenes de signification: 

"[... I una cierta practica del cuerpo, una cierta conception de 

temporalidad, no tejido industrial, un gusto de epoca, una percepciOn de la 

subjetividad, un modo de entrar en relacion.I I" (I,scudero, 2001). 

Para que se entienda este dispositivo simbOlico, que menciona 

Lucrecia Escudero, dentro de nuestro objeto de estudio "masculinidad-. 

observamos que se yen involucrados tres conceptos que sirven para un mejor 

entendimiento del mismo: el poder, el vestido y el cuerpo. 

1,a distincion entre el poder y la visibilidad del cuerpo, en este caso 

masculino, se ye desarrollada con la vestimenta proyectada dentro del 

espectaculo de la pasarela, logrando "un indite de poder" (Escudero, 

2001:21), es decir, una fuerte connotation de sancion de estatus social y 

colectiva que implica un fuerte sentido finicattIliano de la expresiOn, por lo 

que es aceptado o rechazado. 

De esta manera, se vuelve la moda. un "dispositivo ideolo2ico porque 

crea y reproduce permanentemente un sistema de valores a gran escala. Pero 

• 

	

	tambie.n un dispositivo pasional.-  (Escudero, 2001. 21). Por lo tanto, la moda 

que iambi& se ye representada dentro dcl deslile. logra un sistema de 

signilicados que permite entender las articulaciones semanticas de sus 
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elementos que la componen, como es el disefiador, el espectdculo, Ia 

coleccion que presenta, el modelo que Ia exhibe y la audiencia. 

Dichos elementos, logran que la moda tenga un resultado que 

formatea Ia conducta social que se presenta por la interaccion dcl cuerpo del 

modelo con el receptor. Esta interacciOn se basa en un caracter diacrOnico y 

no exclusivamente sincronico, en donde Ia temporalidad de las vestimentas 

juega un papel fundamental al detinir este concepto contempordneo. 

El estudio del cuerpo masculino desde una perspectiva semidtica 

permite plantear un reto para renovar una metodolo2ja, con el tin de 

construir al inferior de la Ciencia I lumana un enfoque de las prdcticas 

significantes de Ia cultura. 

Por lo que Jose Enrique Finol alirma desde su punto de vista, que: 

1...1 el alert-to se presta particularmente como "espacio conmnicativo-, no 

solo en terminus de lenguaje expresivo, sino tambien coin() espacio de 

inscripcion de signor y lot.Jar de -escrituras[ 	". (2010, Finol, 18). 

Dicho lo anterior, y trasladado a las pasarelas de moda del vestido que 

es hacia donde esta enfocado el objeto de estudio de esta investigaciOn; 

podemos considerar a Ia pasarcla como un espacio comunicativo en el que 

se interpretan tanto las sensaciones interpretadas como las practicas sociales. 

En este caso las pasarelas de moda29, se pueden considerar, una forma de los 

diseursos para obtener centros de multiples construcciones culturales que 

son dignas para investigar en dicho trabajo y aclarar las formas de 

representaciOn de la masculinidad en el ima2inario colectivo. 

lintendemos a la pasarela de moda como on espectacolo en vivo que se conforma de 

componentes muy particulares, por ejemplo: las invitaciones exclosivas_ cl sitting (como sc 
distribove el public° de las primeras filas), el backstage (donde los modelos se preparan)_ cl 

tJolpe de elect° de la apariciOn en la pasarela, los flashes y los periodistas. los destiles de 

moda tienen distintos modos de °pain, pero el objetivo es siempre el mismo, permitir al 

visitante participar en el ambiente tiel desfile, conocer las toles con las clue sc labrican el 
vestido, conocer el 1110V i iento de dichas telas_ presenciar v percibir cl producto dc manera 

real. Y a partir de esta experiencia. crear so propia vision de on fenameno que, cada vet 

Inas, concentra la atencion de millones de personas alrededor del mundo Ralf Natalia 

2012_ llistorta de los Dollies de ;Voila, disponible en. littp://bitiv/12dEBD8. Consultado. 
20 de Abril de 2013. 
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Lo anterior nos ayuda a entender y a tratar de responder nuestro objeto 

en el nivel filosOfico planteado como uno de los ejes de esta investigaciOn. 

El cuerpo masculino en las pasarelas de moda puede Ilegar a infiltrarse 

dentro de la mente colectiva, pues es un "poder", segim Foucault.3°  Dicho 

cuerpo se convierte en un tipo de poder, ya que dependiendo de su 

complexiOn se va a crear Ia definiciOn del concepto de masculinidad. De esta 

manera la construction y producciOn del mensaje que se ve reflejado dentro 

de las pasarelas, establece los elementos que Ilegan a consolidarse dentro del 

imaginario social como representativos del "deber ser hombre" hoy en dia. 

Es importante resaltar que en las pasarelas de moda, el cuerpo 

masculino rinde culto a una reconstruction de la belleza, Finol, asegura que 

en esta reconstruction se Ilega a manipular ideologicamente al espectador 

para imponerle cierto concepto hegemOnico de belleza. 

Podemos decir que en las pasarelas de moda se vende esa imagen de 

belleza perfecta, ese suerno inalcanzable el cual el receptor quiere 

experimentar ese ideal de belleza. Al crear, canones de belleza en la 

sociedad, incluso; crean un impacto en el imaginario colectivo donde se 

ofrece ser alguien que en la realidad no se puede Ilegar a ser. 

De esta forma la representaciOn del hombre en las pasarelas se le 

considera un fenomeno estetico-corporal31  capaz de lograr formar parte de la 

cultura de la sociedad. El cuerpo se convierte en un mensaje o en un 

producto. 

Otro efecto consiste en un patrOn de belleza que obedece a un model° 

transnacional construido e impuesto por grander corporaciones alrededor del 

mundo. Estos patrones de belleza logran la existencia de diversas variables 

para tener ciertas concepciones sobre Ia genie, productos, lugares o ideas. A 

su vez, se caracterizan por tener un conjunto de signor ya sean lingaisticos, 

visuales o gestuales, con el proposito de enviar cierto mensaje al receptor. 

Foucault, Michel. 1999, Microphysique du pouvoir en Megazine Literaire disponible en: 
http://bitly/12p91  DX, consultado 24 de marzo de 2013. 
31  Finol, Jose Enrique. 1999, "SemiMica del cuerpo: cl mito de la belleza contemporanea-, 
en revista de Ciencia I lumanas y Sociales Consultado 07 de marzo de 2013. 
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Al mostrar un cierto tipo de cuerpo masculino en las pasarelas de 

moda, muestran un tipo de cuerpo human() que no sOlo se centraliza en el 

espectaculo, en el cscenario o en destilar de diversas operaciones artificiales 

que transionnan Ia mente del espectador y que tsta a su vez, podria generar 

una mutacion lisica para imitar a dicho modelo masculino. 

No solamente se provoca una especie de metamorlosis en el cuerpo 

colectivo por los cuerpos masculinos en Ia pasarela, sino tambien se vuelven 

cuerpos consumidores que se dcdican a comprar los que les vende Ia moda, 

determinando un solo tipo de cuerpo y un sOlo tipo de estilo para vestir. 

cuerpo del modelo masculino en las pasarelas vende un ideal del 

-otro" donde el "imaginario husca involucrar un querer ser y el no poder ser 

en la vida real" (Andacht, 2010: 116). 

62. Sobre la masculinidad. 

Los tdrminos de masculino y lemenino estan presentes desde que el 

hombre oxide, en el inicio de las sociedades (cazadoras) y comienzan a 

surgir relaciones de fuerza: los hombres por scr mas corpulentos y 

lisicamente mas fuertes salon a cazar y las mujeres son las encargadas de 

administrar (10 que el hombre cazaba o recolectaba) y lo masculino pasO a 

ser el gccnero predominante y con el paso del tiempo se convirticra en una 

luerza hegemOnica destinando asi el dominio public() para el hombre y el 

privado para la =je -, siendo esta por mucho tiempo la jerarquizaciOn y 

organizacion dc las sociedades. 32  

EStO CS lo que I,. 13off y R. Muraro explican con mas detalle en su 

libro remenino v Alasculino, sobre el inicio de las socicdades y cOmo se 

consolida la conciencia de lo que es femenino y lo que es masculino. Lo 

mascidhlo puede delinirse a partir del pensamiento e instituciones 

establecidas en base al patriarcado. tales como la religion en dondc la 

mayoria de las divinidades son masculinas, por Canto. si dios es hombre. 

Dios es masculino y lo masculino es Dios. Consaizra los privilegios de los 

hombres incrementando los prejuicios hacia las mujeres. 

I. Roll. R S Muraro rememno y Vascuhno. I iditorial l rotta. Madrid. 2004 -  21-39 
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"Ilablar de :zencro (masculino o fernenino) es [labia de un modo particular de ser 

en el mundo, considcrando el caracter biolOgico de nuestro ser y por cl otro en cl 

hecho de la cultura, de la ideologia y de la religion de ese caracter biologieo-

(Brunel] i, 2000; 209) 

masculinidad, como muchos rastlos que nos definen como 

humanos, esta determinada por los factores biologicos y ambientales que 

podrian ser solo elementos significativos dentro de Ia conformacion de un 

comportamiento masculino. Es claro que los factores culturales y 

ambientales son lo sulicientemente fuertes para sobreponerse sobre los 

biologicos. No es necesario descalificar ni olvidar lo que tradicionalmente se 

considera masculino, los miembros de cada sexo hacen lo que la 

socializacion los orilla para ser parte de un conjunto y sentirse como 

individuos.33  

Distintas teorias convergen en que la masculinidad es de caracter 

social y son las mismas las que ponen los estatutos para considerar 

masculino 0 femenino algo. 	un sistema esquematico de Ia sociedad en 

donde el patriarcado es el predominante, el hombre mantiene una constante 

lucha por demostrar su dureza. su autosuficiencia, su fuerza y autoritarismo, 

que son -requerimientos btisicos" para demostrar que un hombre es 

masculino, segOn los acuerdos sociales en que se encuentre inmerso. 

6.3. Sabre la masculinidad dentro de la semiatica. 

Para lograr concretar este concepto de masculinidad para este trabajo 

de investigaciOn, es fundamental tomar en cuenta que se necesitard definir el 

modelo semiOtico de base que es de Charles Sanders Peirce para que se 

pueda Ilegar al resultado del analisis y a unas conclusiones tambi(3n. 

Primeramente. se  explicara el concepto de semiOtica segun Charles 

Sanders Peirce y se mostrara el vinculo que tiene este modelo de las 

Relaciones bladicas y con el objeto de estudio: la masculinidad. 

Thompson,lieith: Ser I lonthre. [(Mortal Kairos. Barcelona Espana. 2005 (34-68). 
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Peirce entiende a la SemiOtica como: 

"I 	] la doctrine cuasi-necesaria, o formal. de los signos 	. ] (l'eirce. 2010: 

21). Asi mismo, menciona que al del-Mir csta doctrine como cuasi-necesaria se 

reliere a la forma en que se observan los signos a traves de on concepto que el 

define como "observacion abstractiva-'4  

De esta manera, Peirce plantea un model° llamado: Relaciones 

Triadicas, el cuai se utilizO como base para Ilegar a los resultados de este 

analisis. A continuation, se presenta y se explica detalladamente dicho 

model°. 

Iota relaciOn triadica esta formada por: 

"I I un signo o representamen, es algo que, pare alguien, represents o se 

refiere a algo en algim aspect() o caracter. Se dirige a al guien. esto es. crea en 

la inente de esa persona on signo equivalents, o. tal vez, un signo aim Inas 

desarrollado. Este signo creed° es lo que yo Ilamo el interpretante del primer 

signo. El signo esta en lugar de algo, su ohjeto. Este en lugar de ese ohjeto, no 

en todos los aspectos, sino solo con reterencia a una suerte de idea, que a 

veces he llamado el fundamento del representamen 	 I (Peirce, 

2010; 22) 

Por lo tanto, Peirce menciona que debido a la relaciOn que tiene el 

representamen con el fundamento, el objeto y el interpretante, la ciencia de 

la semiotics tiene trey camas 36: 

i.- Gramdtica especulativa37  o gramatica pura: Determina que es lo que debt 

ser el representamen, mediante la inteligencia cientifica para Ilegar a algtlin 

significado.  

"Hate que en su Imagination una especia de diagrama esquematico, o bosquejo de si 

mismo; considera, dentro del estado de cosas hipotetico, que modificaciones habria que 

hater ese cuadro, y luego lo examine; esto es, observe lo que ha imaginado, para ver si es 

posible discernir ahi el mismo ardiente deseo. A traves de ese proceso, que es en el fondo 

muy parecido al razonamiento matematico, podemos Ilegar a conclusiones sobre que seria 

cierto respecto de los signos en todos los casos, en la medida en que fueran usados por 

una inteligencia cientifica". (Peirce, 2010; 21). 

Debe entenderse platonicamente. 

3' Pierce, Charles Sanders, La ciencia de la semicitica, Buenos Aires Argentina, Editorial 

Nueva Vision, 2010, paginas 22 y 23. 
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ii.- La lOgica: Esta segunda rama llega a conocer, mediante la inteligencia 

cientitica, la valides de un verdadero representamen para algim objeto cierto. 

iii.- Retorica pura: Peirce menciona que esta tercera rama se caracteriza por 

establecer las leyes en las cuales el signo da nacimiento a otro signo y, 

especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro pensamiento. Siempre y 

cuando sea retomado desde cualquier inteligencia cientifica. 

Mediante esta clasificaciOn, Peirce define que la palabra signo sera 

utilizada para denotar a un objeto perceptible, o solamente imaginable, o aun 

inimaginable en un cierto sentido.38  

"1...1 Para que algo sea un Signo, debe "representar-, como solernos decir, 

otra cosa, Ilamada su Objeto, aunque la condiciOn de que el Signo debe ser 

distinto de so Objeto, aunque la condiciOn de que el Signo debe ser distinto de 

su Objeto es, tal vez, arbitraria, porque, si extremamos la insistencia en ella, 

podriamos hacer por lo menus una excepciOn en el caso de un Signo que es 

parte de un Signo. [...F (Peirce, 2010. 23) 

De esta manera, se entiende que si el Signo es distinto a su objeto. 

debe existir, ya sea en el pensamiento o en Ia expresion, alguna explicacion. 

algun argumento, algUn otro contexto, que muestre al Signo que representa 

al Objeto o al conjunto de Objetos que se refiere. Un ejemplo claro para el 

use de esta explicacion con nuestro objeto de estudio es el siguiente: Nuestro 

signo, lcz mascziliniclad, es distinto pero no ajeno al objeto, que es Ia pasarela 

de moda, ya que este signo no onicamente se Ye rellejado en las pasarelas de 

moda pues tambien existen otras platalbrmas en las que se puede observar 

dicho signo, sin embargo, la pasarela existe en el pensamiento, en la 

expresiOn, existe alguna explicaciOn de ella y hay argumentos y contextos 

que logran Ia representaciOn de dicho signo 

En dado caso que existicra "algo" que Ilegara a transmitir alatim tipo de 

informaciOn que no tuviera ninguna relation ni relerente respecto de alguna 

otra cosa acerca de la cual la persona a quien Ilega esa informaciOn careciera 

Se le llama asi por Duns Scoto p. 22 

38  Pierce, Charles Sanders, La ciencia de la semiatica, Buenos Aires Argentina, 2010, 

editorial Nueva Vision. pagina 23. 
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del menor conocimiento, directo o indirecto, el vehiculo de esa clase de 

info macion no sera llamado Signo39. 

Para un mejor entendimiento de esta explicaciOn, Peirce da la siguiente 

*mph ticaciimim: 

"Dos hombres estan parados en la costa, mirando hacia el mar. lino de ellos 

les dice al (Mo. -Ague! barco no Ileva carps, solamente Ileva pasajeros". Si el 

otro no ha visto barco alguno, la primera informaciOn que saca de ese 

comentario tiene por (Thiel° la parte del mar que el ve efectivamente, y le 

informa que otra persona con vista mss aguda que la suya, o mss adiestrada 

para ver tales cosas, puede ver un barco alit, y entonces, una vez que ese 

barco ha sido presentado a su conocimiento, esta preparado para recibir la 

informaciOn de que el barco Ileva solamente pasajeros. Pero la oraciOn, no 

tiene, para la persona que estamos suponiendo, otro Objeto que aquel del que 

va tenia conocimiento.-  (Peirce, 201(L 25) 

Fit el caso de las relaciones triadicas, existen tres correlatos Ilamadas: 

relaciones triadicas de comparaciOn, de funcionamiento y de pensamiento. 

Las cuales para utilizar. este modelo Peirciano para el analisis del objeto de 

estudio de esta investigaciOn es necesario, desarrollar cada uno de los 

correlatos4': 

Relaciones triadicas de comparaciOn o Primer Correlato: Es aquel al que 

se Ic considera con la naturaleza mss simple constituyendo una mera 

posibilidad, siempre y cuando no Ilegue a una Icy. tin ejemplo para que 

(-Riede clara la relaciOn de esta relaciOn triadica con nuestro Signo es que al 

pensar en la mascrilinidad, hay ciertas imagenes mentales que nos remite al 

concepto de masculinidad. 

Relaciones triadicas de Ezmcionamiento 0 Segundo Correlato: Es una 

complejidad intermedia, el coal depende de su existencia real por los otros 

dos correlatos. Estos dos tienen que ser de la misma naturaleza ya sean 

'9  Pierce, Charles Sanders, I.a ciencia de la semMtica, Buenos Aires Argentina, 2010, 

Editorial Nueva Vision. pagina 24. 

II" Pierce. Charles Sanders, La ciencia de la semiotics_ Buenos Aires Argentina. 2010. 

Editorial Nueva VisRin. pagina 25 

Ill  Pierce, Charles Sanders, La ciencia de la semiotics. Buenos Aires Argentina. 2010, 

Editorial Nueva Vision. Paginas 26-7 
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existentes reales o leyes. tin ejemplo es, cuando uno piensa en el signo 

masculinidad, va mas alla de las representaciones mentales y se empieza 

reconocer el signo como tal. 

Relaciones miadicas de Pensamiemo o Tercer Correlato: Contiene Ia 

naturaleza mas compleja de los tres: es una ley. Aunque solamente se aplica 

si alguna de las otras dos lo es y no es una mera posibilidad al menos que las 

tres lo sean. En este ultimo correlato, se retiere a que el signo masculinidad 

contiene argumentos o leyes para reconocerlo mas a fondo, es decir, la 

masculinidad que se ve representada en las pasarelas de moda, trasciende en 

el imaginario colectivo c intenta modificar que el ser masculino es tener 

ciertas similitudes con el modelo que lo representa. 

Estas relaciones triadicas son divisibles, segOn Peirce, por tricotomias 

de tres maneras. segan que el primero. el Segundo o el Tercer Correlato, 

scan una mera posibilidad. una existencia real o una ley. 

De esta forma, la relaciOn triadica se representa de Ia siguiente 

manera: un representamen es el Primer Correlato de una relaciOn triadica; el 

Segundo Correlato se Ilamard su Objeto y el Tercer Correlato se Ilamara su 

Interpretante4 . 

"[.. I por cuya relacion triadica el posible Interpretante es 

determinado para ser el Primer Correlato de la misma relacion triadica eon el 

mismo Obreto, y para algim posible Interpretante. Un signo es el 

representamen del eual algun Interpretante es una eogniciOn de alguna mente. 

[.. j" (Peirce, 2010 29) 

Dentro de esta RelaciOn Triadica. los signos. segOn S. Peirce. se hacen 

divisibles en tres tricotomias43. La primera tricotomia logra que el signo en si 

mismo. sea una cualidad. un existente real o una Icy general. l,a segunda 

tricotomia alcanza la relachin del signo con su objeto, considerando que el 

signo tiene una relaciOn existencial con ese objeto o en su relaciOn con un 

interpretante. Y la tcrcera tricotomia se delinc por la representacion del 

Cid.Jurado Alfredo tenoch. Seminario de semiotics de la imager). 9 de octubre del 2012 
Pierce. Charles Sanders. I,a ciencia de la serniOnea. Buenos Aires Argentina. 2010, 

[(Nona! Nueva VisiOn. pagins 29 
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Interpretante como un signo de posibilidad, de hecho o de razOn. Estas tres 

tricotomfas tienes sus diferentes conceptos y sus diferentes divisiones, que se 

mostraran a continuaciOn en el siguiente cuadro44. 

Relaciones Triadicas 

Categoria Cualidad 	de Hechos [eyes 

Tricotomia 
Primeridad Segundidad Tcrccridad 

Representamen 

o Primeridad 

Cualisigno 

Representamen 

hecho de una 

Sinsigno 

Representamen 

hecho de 	una 

I.egisigno 

Representamen 

hecho 	de 	una 

cualidad. realidad 	fisica ley. 	Ejemplo: 

Ejemplo: existente. El 	sonido 	del 

Color Verde Ejemplo: 	Una 

sefial 	de 

transit() 

silbato 	del 

arbitro 	en 	un 

partido 	de 

futbol soccer. 

Objeto Icon() Indite Simbolo 

Segundidad 
El 	signo 	se Fl 	signo 	se LI 	signo 	se 

relaciona 	con relaciona 	con relaciona 	con 

el 	objeto 	por el 	objeto 	de el 	objeto 	por 

alguna tenninos 	de medic) 	de 	una 

semejanza. causation. convention. 

Ejemplo: 	La Ejemplo: 	Ver Ejemplo: 	La 

fotografia o el una 	persona bandera 

diagrama triste. 	Nos 

indica 	que 	en 

cual qu ler 

moment() 

puede !loran 

mexicana 

44  Cid, Jurado Alfredo Tenoch, Seminario de serniOtica de la imagen, 9 de octubre del 2012. 
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Interpretante 

Terceridad 

Rema 

El 	signo 	es 

Dicisigno 	o 

Signo Dicente 

Argumento 

Es 	el 

presentado por El 	signo 	es representado 

el interpretante represcntado por 	el 

como por 	el interpretante 

posibilidad. interpretante como 	una 

Tema: La pipa como 	hecho. razOn 	o 	una 

tiene 	ciertas Ejemplo: 	Una ley. 

caracteristicas descripciOn 	o 

para quc se le 

considere pipa. 

una afirmacion 

6.4 La semiologia de Roland Barthes en la moda 

Roland Barthes es uno de los semiOlogos que mas se preocupO por 

estudiar a la moda desde un punto de visto semiotic°, desde el inicio de Ia 

disciplina. Dentro de sus obras sc cncuentra el ensayo La .lventura 

Semiologica (1993) donde 61 da un apartado sobre la semiotica y el sistema 

de la moda que consiste en una reinstrumentalizaciOn de un analisis de dicho 

sistema. Que consiste en varios niveles: i) Nivel de escritura, ii) Nivel 

lotografico (lengua y habla) y iii) Nivel de actualizacthn (lengua y habla). 

Esta clasificacion nos remite a que el texto se le considere como una 

intervention semiOtica del lector donde lo primordial es la interpretacion.45  

Ademas dedica una obra importante reunida en una colecciOn de 

ensayos "El sistema de Ia moda" (1967) donde recopila los estudios 

relacionados con los elcmentos signicos que conforman el lenguaje de Ia 

moda. 

Pero para este trabajo de investigaciOn lo quc nos intcresa es la 

relaciOn sintagmatica, a la que 61 define como una relaciOn del proceso que 

construye un texto 

45  Barthes. Roland. La aventura serniolOgica, Paidos lberica, 2009. 

33 



"Todo sintagma de significaciOn posee expresiOn y contenido, la 

signiticaciOn coincide con la relation de estos dos pianos. Sabiendo esto, se 

puede generar que un sistema de signification sea un clemento de otro. Esto 

produce que dos sistemas e encuentren dentro de uno, pero que a la vez, 

permanezcan desligados el uno del otro'"' 

Y entiende por sistema a la relaciOn paradigmatica, que crea sistemas 

en los que se basa Ia moda, como Ia coloridad, la elegancidad. 

6.5 La Belleza Masculina 

A manera de introducir y contextualizar este apartado de la belleza 

masculina. retomamos una vita de "La Historic' de la belleza, LI cuerpo v el 

arse de embellecer desde el renacimiento hasta nuestros Bias'', del autor 

George Vigarello sobre Ia concepciOn de la belleza para los antiguos 

hombres: 

belleza existiria de golpc, en la propia textura de los cuerpos, objeto "tan 

Bien incorporado en nosotros por todas panes. Se impondria a quien mira, 

habilitandolo pcse 	luz divina quc se injerta en las cocas, atravesando los 

cuerpos con su reticio7 (V igarello, 2005:149) 

Para los antiguos griegos la belleza era una vision unica de como se 

percibia lo puro y lo divino. El cuerpo del hombre estaba representado en 

cada una de las obras artisticas de esta (3poca, exeluyendo el cuerpo 

lemenino, ya que no se Ic consideraba hello. Esta afirmaciOn responde a una 

sociedad fundada en el patriarcado y con una tendencia religiosa. Si dios es 

hombre, y el hombre es masculino, lo masculino es Dios47. 

Sim bOlicamente se ha asociado al hombre con la tbrtaleza y a la mujer 

con la fragilidad, motivo por el cual el cuerpo y la belleza de la mujer lueron 

excluidas solo para regocijo del hombre. La relaciOn entre hombres en los 

griegos era sumamente normal, pero no visto como homosexualidad sino 

46  Barflies. Roland, I .a aventura sennologica. Paidos lberica. 2009. 

Vigarello. George: I listona de la belleza. 1.1 cuerpo y el tine de embellecer desde el 

renacimiento hasta nucstros dias. Editorial Nueva Vision, Buenos Aires. (13-22) 
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como una degradacion de la mujer, como si su Unico fin fuese el de Ia 

reproducciOn. Una situaciOn muy usual en la epoca. En la mitologia griega 

las divinidades masculinas siempre han sido representadas como simbolo de 

belleza, fuerza y poder48. 

"Los hombres ticnen el cuerpo robusto, hecho de poder, el mentdn y gran 

parte de las mejillas cubiertos de pelos, la piel ruda y gruesa, porque las 

costumbres y condiciones del hombre van acompanadas por la gravedad, la 

severidad, la audacia y la madurez". (Muraro, 2004:31) 

Como hemos mencionado, uno de los principales atributos del hombre 

es la fuerza fisica, por Ia manera en Ia que historicamente se hizo la 

distribuciOn del trabajo. La fuerza se manifest() especialmente en la 

corporeidad masculina, creando cuerpos atleticos (indispensables para las 

actividades fisicas del hombre) desarrollando una musculatura prominente 

que distingue naturalmente al de Ia mujer. El esqueleto del cuerpo masculino 

proporciona una mayor base de operaciones musculatorias que cambio a lo 

largo del tiempo. Las actividades que hoy realiza el hombre no le permiten 

conservar esta forma natural. Provocan que el hombre tenga Ia idea de 

"mantenerse en forma" con ayuda de ejercicio y deportes para una forma 

tribal del cuerpo y obtener esa figura que ha Ilegado a considerarse ideal. 

No obstante, y como vemos hoy en dia, el ideal de belleza masculina 

ha vuelto a tomar parametros dentro de los ideales esteticos generales y 

mundiales, cada vez vemos mas publicidades y arte donde se muestra Ia 

"belleza masculina". En Ia actualidad los modelos aparecen en todo tipo de 

publicidad mostrando sus musculosos cuerpos de gimnasio o cuerpos muy 

estilizados sin necesidad de grandes y vistosos mOsculos. El torso masculino 

se ha convertido desde hace al2On tiempo, en Ia imagen Inas poderosa de la 

publicidad, ya que resulta atractivo para hombres y mujeres. 

El cuerpo masculino de este modo ha empezado a ser tambien un 

"objeto de consumo" por Ia publicidad. Por otro lado, en el arte vuelve a 

48  Boff, Leonardo; Muraro. Rose M; l'emenino y Masculino, una nueva conciencia para el 
encuentro de las diferencias. Editorial Trona, Madrid (48-50). 
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aparecer el cuerpo masculino tratado como un objeto bello en si mismo, 

como queda patente en la fotogratia y otras artes asi como en la literatura y 

el cine49. 

Durante los anos sesenta y setenta el ideal de la belleza masculina 

!leg() a considerarse, debido a la tilosotia de la igualdad de sexo que tuvo 

durante esa epoca y el movimiento hippie, en andrOgina. Sin embargo en los 

ochenta aparece la cultura del gimnasio y los aerObicos, el hombre se 

empieza a preocupar por presentarse saludable y fornido que se Ilega a 

distinguir en el vestido. 	pleno siglo XXI vuelve a tomar fuerza el ideal 

clasico griego, cuerpos delgados pero musculosos con el minimo de grasa 

corporal, pero ademas se le agrega un cuidado extremo, pieles suaves y 

aleitadas, siempre hien peinados y vestidos. 

Fig 1. Nlodelos tnaseulinos de catalog() de los alios 60 y 70 pars 	y Yves 

Saint Laurent. 

49  Morris, Desmond, Id hombre desnudo, Emcee Editores.13uenos Aires, Argentina, 2009. 
(1.3-9) 
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6.6. La corporeidad 

I lay muchos tipos de cuerpos segim su biotipologia, aunque todos parten 

principalmente de tres: ectomorib. endomorlb v mesomorfo, que son nuestra 

principal referencia para el analisis del cuerpo masculino5°: 

a) Ectomorfo: Se caracteriza por Ia falta de acumulaciOn de grasa en el 

cuerpo. 

b) Meson/a:to: La gente que tiene este tipo de cuerpo, tiene Ia facilidad 

de una musculature muy buena y un nivel de grasa bait). 

c) Endomafo: Es aquel cuerpo en ci que predomina Ia anchura, si bien 

pueden tener buena base muscular, les es muy dilicil mantener un 

indice de grasa bait). 

A partir dc estas tbrmas basicas de cuerpos encontramos otras categorias 

en las que se subdividen los tipos de cuerpo del hombre. Su detiniciOn 

permite operar este analisis gracias a los elementos distintos que las 

com ponen5  

Atletico: Es aquel quo. no 0000 el cuerpo »tusculado v se caracteristica par su 

indice de grasa corporal: 10 y 15%. (in ejemplo: los nadadore.s.. 

Illness: Su indice do grits(' corporal es mut ,  hobo, se mueve entre 7 v 10%. Un 

ejemplo es el hombre quo proctica el surf 

:Iliac:dada: El crimp() musculado CS aquel quo muestra coda grupo muscular lo 

mos grande posible, por ejemplo, los Jisicoculturistas. 

Natural: Se caracteriza par toner tot indice de incLs'a corporal de 12 y 16%. Este 

tipo de cuerpo no time grander acumulaciones de grasa. Por ejemplo: Los 

.liabolistas. 

Cambia to lisico (internet) disponible en: http://bit.lv/14r582v  consultado en 29 de marzo 
de 2013. 
'1 ' Diaz Gil. David, "El cuerpo que todos deseamos-  en Vitonica (Internet) disponible en: 

httiv//bit.lv/ 147(11..11 consultado 23 do febrero do 21)13 tilaboramos un cuadro de acuerdo a 
la tisionomia del cuerpo SCV,1:111 su clasificaciOn biotipologica. liste cuadro nos ayuda 
clasiticar porter identificar C011 mayor orden el tip() de cuerpo quo vamos a analicar dentro 
do las pasarelas por lo quo se eneuentra dividido de acuerdo a la cantidad de intisa corporal 
que presentan los cuerpos y la actividad deportiva o fisica en donde se encuentren mar 

representados. 
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Fuerte: Este cuerpo sobrepasa el indite corporal del 16%, se define pot- tener una 

anchura superior a la del cuerpo natural y grandes estructuras oseas; coma es el 

claro ejemplo de los jugadores de Rugby. 

Delgado: Este 14)0 de cuerpo tiene un indite de masa corporal entre el 5%y el 9%. 

Asi (pee no posee mucho inusculo. Los ciclistas desarrolhm este tipo de cuerpo. 

Con curva: Tiene perfectamente proporcionado su masa muscular en todo su 

cuerpo, principcilmente en :017(IS comp los ghtteos, pecho, abdomen y piernas. 

Flemos hablado de algunos de los estandarcs que deben cumplir los 

modelos masculinos denim de la industria de la moda, pero es importante 

destacar la diferencia entre: i) los modelos que modelan en una pasarela y ii) 

los que modelan en cualquicra de las representaciones del model*. I,os 

modelos se clasifican en: modelos de alta costura y pasarela, modelos de 

editorial, modelos de publicidad, modelos de catalog°, modelos de glamour, 

modelos de partes del cuerpo. modelos de publicidad televisiva, modelos de 

vida real, modelos extras de televisiOn v cine.52  

I,a tipologia de modelo masculino caracteristico del corpus elegido 

para el analisis. obedece al siguiente estandar. Es el modelo de alta costura y 

pasarela, quiet) debe cumplir ciertas caracteristicas: estatura minima de 1.80 

y 1.93 metros, los rangos de edad varian de 16 a 40 &los, un excelente lisico 

y medidas de pecho entre 94 y 106 cm y no mas de 81 cm de cintura. 

Aunque las medidas son esiondar dependen del disenador, de la ropa de la 

temporada y de la puesta en la pasarela.. Pero dentro de nuestro corpus a 

analizar aparecen primordialmente estas tallas en los cuerpos de los modelos. 

por lo que serail tomadas comp la medida promedio53. 

'12  Model Management, 2012. -Can I Re a Model. disponible en http://bit.1\1142arD1'   
consultado 03 de masa de 2013 

-Can I Re A ModeP" (Internet) disponible en: http://bit  1v/142arDP  consultado 03 de 
abril dc 2013. 
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Fig 2. Imagen de dos modelos masculinos. El modelo del lado izquierdo es un 

modelo mesomorfo con cue% as de publicidad y el modelo del lado derecho del 

mismo tipo de cuerpo pero dentro de una pasarela.  

AcuraImente utilizan en la publicidad y en la pasurela las MISMOS opus (IC 

cuerpo entre los modelos masculinos, ya tine lcr muvoria tiemle a toner las mismas 

medidas v li.uonomia: sin embargo dcpende de calla disenador v marca pan! 

escoger chain tipo de hombre paies vender su proclucto. 

Fotograiiits tornados de la reviNto clectrunica e(ialirn disponible en: hop: egalite-ing.com  
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Fig 3. Ejemplificaciones del cuerpo masculino dentro de la publicidad de 

Calvin Klein v de la pasarela de moda de Dolce & Gabbana55  

En los modelos masculinos (asi como en los femeninos) se deben 

cumplir caracteristicas particulares dentro de la pasarela. I lay aspectos 

esenciales para que un hombre pueda considerarse bello o no, apto para ser 

considerados dentro de una campana o pasarela. A continuacion 

enlistaremos algunas de estas caracteristicas vinculadas con el cuerpo que 

son elementos fundamentales para que se considere la existencia de belleza 

en un hombre retomadas del historiador y zoologo Desmond Morris y como 

esto se relaciona dentro de las pasarelas de moda. 

6.6.1 El cabello 

Es una de las partes Inds visibles del cuerpo human°, de acuerdo a la 

condiciOn biolOgica del individuo es su capacidad de generar cabello sobre la 

cabeza, su forma, color y hello en el resto del cuerpo. Por ejemplo los 

hombres asiaticos tienden a tener cabello lacio, obscuro y en pocas 

proporciones alrededor del cuerpo, mientras que el hombre caucasico 

mantiene la forma de su cabello ondulado, aria el color pero en general 

tiene un color castafio, ademas de teller bello en el pecho, Brazos y piernas. 

Fotogralias tomadas de is revista eleetrOnica t".(ittlitt disponible en: hop: egalite-
ing.ctnn 

40 



El considerar bello al cuerpo de un hombre por Ia cantidad de pelo que tenga 

en su cuerpo varia de Ia cultura y de los estandares de belleza impuestos por 

la sociedad. En culturas como Ia asiatica Ia abundancia de bello es sinonimo 

de belleza, mientras que en la cultura occidental los hombres han optado por 

depilarse el cuerpo ya que esto resulta mss atractivo entre su comunidad. 0 

el tener poco cabello y ser calvo es sineonimo de fealdad y vejez. (Desmond, 

2009:34-60) 

Dentro de las pasarelas no existe un riguroso margen entre el cabello 

de los modelos. Podemos encontrar modelos que cumplan con los estdndares 

impuestos por el clisenador y la puesta en escena dentro de la pasarela; "en 

muchas ocasiones te necesitan solo si tienes cabello corto y te deben peinar 

de cierta manera, en otras ocasiones el outfit queda mejor si tienes el cabello 

largo, puedes tener to propio estilo pero si para un trabajo te piden que te 

rapes. lo tienes que hacer. Es parte del trabajo" nos dice Jose Sdenz, modelo 

mexicano. 

Fig 4. \lodelo mesieano Jose Silent. 

se Fotografia revista Quien (version electronics) diciembre 2013. 
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6.6.2 Los Ojos 

De acuerdo con Ia fisionomia, los ojos constituyen una de las partes 

mas expresivas y visibles del ser humano, y al igual que el cabello (y en 

general de las personas) existe un sinfin de diferentes tipos de ojos, rasgados, 

pequeilos, tzrandes, redondos, afilados, ovalados, etc. Asi como una gran 

cantidad de colorer'', set* su raza o mezcla de razas. El color de ojos casi 

siempre es proporcional al color de Ia piel, si el hombre tiene Ia piel clara, lo 

mas comun es que sus ojos sean de un color mas claro, y viceversa, piel 

obscura ojos obscuros. Sin embargo encontramos hombres con piel obscura 

y ojos muy claros, todo es tarea de Ia genetica. 

Dentro del model* no existe una predileccion por el color de ojos, a 

pesar de que los ojos claros son preferidos por Ia sociedad en general'' lo 

mas importance de Ia mirada de un model°, segun Estela Stienz, agente de 

modelos, es Ia capacidad de poder expresar con la mirada, que tenga una 

mirada tija pero no rigida y su mirada logre captor Ia atencion para que de 

ahi el espectador posee su mirada en el producto. 

Fig .5. Distintos (Os de modeler mosculinos 

Se distinguen por lo mends 54 diferentes tipos de colorcs, clasiticados principalmente en 
dos grupos: clams (verde. azul y grist y obscuros (negro cat/). Descamps. Marc-Main. Le 
langage 	crops 01 la 00111111111111110‘111011 COIVOICHe. Paris, Francis. Presses Lniversitaires de 
France. I 	57-71. 

nest:amps. Marc-Alain. Le langage Ju crops el la commmumcalion cmpordic. Paris. 
Francis. Presses IThiNvrsitaires de France. 1989: 70-9. 
54  Forografias archivo electronic() de google. disponibles en: http: hilly 14Pkayl4 
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6.6.3 La noriz. 

Es una armadura anatomica protuberante que sobresale de nuestra 

cabeza, Ia nariz dentro de la cultura de la belleza cumple un papel 

primordial, asi como el de los ojos. De acuerdo a Ia anatomia y genetica del 

cuerpo humano es el crecimiento de Ia nariz, tan simple como la evolution y 

adaptaciOn humana dentro de su ambiente. Las culturas europeas tienden a 

teller narices alargadas que permiten se caliente mils el aire que entra a los 

pulmones por las condiciones de frio en las que vixen Ia mayor parte del alio, 

mientras que en las culturas africanas Ia nariz es Inds pequetia, redonda y 

chata para no permitir que el aire se caliente tanto por el calor que hace en la 

mayor parte de ellas. En culturas antiguas como Ia romana, se asocia a Ia 

nariz con el miembro reproductor masculino, lo cual es un simbolo de 

virilidad y hombria lo cual puede ser simbolo de fortaleza y valor. Cabe 

recalcar que Ia genetica cumple una funciOn primordial en el tamailo y forma 

de la nariz. Y Ia manera de considerar bella o no una nariz dependen en 

mayor parte a Ia cultura. (Morris, 2009, 91-110) 

Dentro de Ia industria de la moda, es importante que todas las 

proporciones thciales sean proporcionales y esteticas con el tipo de cara del 

hombre, no importa su tamano o anchura, simplemente es primordial que el 

conjunto de sus panes (cara, ojos, cejas, boca, orejas) sean anatOmicatnente 

combinables: es un requisito para ser modelo tener una anatomia casi 

perfecta dentro de los medios estandar. 

Fig 6. Distintos modelos masculinos con tipos de nariz distinta" 

eo Fotografias de archly° lotogratico de la revista electrimica Tendencias Hombre. en su 
version eleetronica disponible en: http: billy Idtligi 
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6.6.4 Los labios 

Los labios son un signo muy expresivo dentro del rostro humano en 

donde se reflejan Ia mayor parte de las emociones humanas, los labios 

pueden ser expresivos o no expresivos pero siempre comunican algo 

(Dumas: 1948). 

Dentro de Ia pasarela, y el modelaje en general, los labios juegan un 

papel primordial como el de los ojos. SegUn sean las intenciones de 

comunicar algo del disenador, los labios formaran parte del performance que 

se hace; si Ia marca es seria y formal el modelo se acompariarzi con labios 

fin-nes y mas rigidos, que cuando se modela ropa juvenil y divertida, los 

labios siempre serqn mas relajados y expresivos. 

Existen distintos tipos y formas de labios, en algunas culturas como 

Ia oriental donde los rasgos del rostro suelen ser mas finos y delicados, el 

tener labios gruesos son sinonimo de virilidad. 0 en Ia cultura 

latinoamericana el tener labios carnosos y marcados es simbolo de 

masculinidad. Como en todas las partes del cuerpo que hemos mencionado 

anteriormente, el principal factor para que los labios sean de una u otra 

forma es genetico y para que puedan considerarse bellos es algo puramente 

cultural. (Morris, 2009:127-139). 

Fig 7. Distintos tipos y formas de labios en estos 

modelos masculinos" 

61  Fotogratias de archivo fotogrildico de la revista electronica .Fendencias Hombre, en su 

version electronic:a disponible en: http: bit.ly I dtljci 
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6. 6.5 Los hombros V brazos. 

Los hombros y brazos juegan un papel importante dentro del ser 

masculino, ya que de acuerdo a su forma y tamano culturalmente se 

consideran mas o menos viriles. Estas extremidades inicialmente eran las 

armas de trabajo del hombre cazador, por eso si el hombre era un gran 

cazador tenia los hombros y brazos mas fuertes de la comunidad, lo cual esta 

asociado directamente con la fuerza y el poder. Dada su funcion social, el 

hombre se transformaba en mas o menos masculino dentro de un grupo. 

Algo que no es ajeno a nuestra sociedad moderna, ya que brazos toniticados 

y marcados por el ejercicio son ligados a los mismos valores masculinos que 

en la anti gueclad. ( Morris, 2009:173-187) 

Dentro de las pasarelas de acuerdo al tipo de cuerpo podrian ser 

considerados bellos o no cierta forma y Liman() de los hombros y brazos. Por 

lo regular la ropa de disefiador esta hecha para gente delgada, y los 

representantes del comprador ideal tienen que mantener ciertas proporciones 

que no le permitirian salir de los estandares del consumidor promedio. Por lo 

que modelos con brazos muy grandes o brazos muy tomeados no serian los 

adecuados para representar al hombre promedio de una sociedad. 

Fig 8. Dentro de las pasarelas es poco probable encontrar cuerpos de gran 

masa muscular ya clue el target del producto suele ser para hombres mas 

delgados. Se muetran dos diferentes tipos de torsos.'2  

62  Fotografitts de archivo fotogratico de la revista electrdnica l endencias Hombre, en su 
version electronica disponible en: Imp: hit.ly Idtljgi  
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6.6.6 El pecho. 

Sin duda el pecho es una de las partes del hombre mas caracteristicas, 

ya que aqui es donde se hace la diferenciaci6n de sexos, a los mujeres se les 

desarrollan los pechos gracias a sus propiedades de reproduccion, en los 

hombres no es asi; sin embargo esta zona es una parte sexual como lo 

pueden ser los organos reproductores y por eso es considerada una de las 

partes con mayor carga en el atractivo sexual, y ya que en la actualidad una 

de las cocas que mas vende es el sexo, se carga una importante consideraciOn 

al pecho. 

Esta zona a diferencia de las retomadas anteriormente ademas de 

depender en cierta medida a Ia genetica del individuo esta vinculada 

estrechamente con la carga de ejercicio que se le impone para esculpirlo y 

detallarlo. A mayor cantidad de musculatura en el pecho, mayor es el 

trabajo que se ha impuesto sobre el. Culturalmente un pecho grande y 

tonificado es simbolo de Fortaleza y virilidad, que a su vez es masculino. El 

pecho es considerado hermoso dependiendo del lugar en donde sea 

admirado, en esta parte del cuerpo se retoma una caracteristica que 

mencionamos anterion-nente, el bello. En culturas de medio oriente mientras 

mas cantidad de bello corporal se tenga se le considera mas masculino a un 

hombre, mientras que en Ia cultura occidental el bello es relacionado con 

madurez y mientras mas joven pueda verse el cuerpo es mejor. Por lo que 

muchos hombres cada vez recurren a Ia remocion del bello corporal y asi 

cumplir con los estandares de belleza impuestos por su cultura. (Morris, 

2009: 208- l 6) 

En las pasarelas ocurre un fenomeno interesante, ya que es primordial 

que el pecho tenga cierta medida lo cual implica tener cierta musculatura, y 

que sea libre de bello, ya que no es estetico. 
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Fig 9. Lax modclos chthen toter tra/Outio r esculpido su pecho. one es 1117(1 

caracteristica atructiva (know de la movoria de los soctedatles., r pam trabolos 

publiciturios puede'? teller 0 no hello. 14'101101 eSIMCCI denh•0 de la pa.s.rwela nn 

deben tenor 

ea Fotografitts de archivo totogratico de la revista electronica - lenclencias Hombre, en so 
version electrOnica disponible en: http: billy I dtljgi 
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7. Marco Metodologico. 

Para este trabajo de investigaciOn se realizard un antilisis semiotic° 

de la imagen de los modelos masculinos en la industria del vestido, en 

especifico en las pasarelas de moda. Analizando los elementos visuales que 

confomian y refuerzan el concepto del ser y el deber ser masculino como los 

gestos, la belleza, el movimiento, el cuerpo y la fisionomia. 

Los modelos resultan pertinentes despues de una valoraciOn y hacen 

posible Ilevar a caho y lograr un analisis. Para ello se presentaran 

ciemplificados a continuation: 

7.1. El model() proveniente de la Semialica cogniliva del signo 

(Charles Sanders Pierce). 

El model° se basa en Ia cognition, Ia cual es resultado de una conexiOn, 

y se observa en Ia deliciOn de signo cuando el autor entiende que un signo 0 

representamen, es alao que para alguien, representa o se refiera a alao en 

alailm aspecto o caracter: en el caso de nuestro objeto de estudio con relaciOn 

a lo explicado con anterioridad en el marco teOrico de esta investiaaciOn. El 

signo. una vez adecuado al objeto de estudio. permite relacionar a un 

represenomen: la masculinidad dentro de las pasarelas de moda del vestido, 

teniendo como consecuencia que dicho represeniamen esta relacionado con 

tres cocas: el fundament°. el objeto y el interpretante. 64  

El representamen del signo es la conception social de la pasarela 

de moda y se entiende como un espechiculo en vivo donde el 

disenador puede difundir sus ideas, generar conocimiento de 

marca. conseguir cobertura en los medios y predisposiciOn del 

publico hacia su firma. I,a prioridad principal es dar a conocer las 

proporciones de las prcndas en los cuerpos de los modelos en 

movim lento. 6' 

" VCr cuadro pagnla 32 y 33 

Este' Waseca, (Internet) Destiles de moda diseno, organizaciOn y &Kura° Espana. 

2010. Promotora de Prensa Internacional S.A pagina 9. disponihle m 

bar) //bit 1v/16A23N X  
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ii) El oh/c/o es algo que esta en lugar del signo 66. Se necesita tener 

conocimiento de ese algo para crear un objeto en Ia mente 67. Por 

tanto. el objelo es la "masculinidad" en Ia pasarela de moda. 

Existen diferentes tipos de objeto: dinamico c inmediato. El 

objelo dintmico  es ci que se encuentra fuera del signo, de 

acuerdo a nuestro objeto de estudio cs precisamente la 

masezdiniclad. Mientras que el objeto inmedialo es el objeto de 

accion que se encuentra dentro del signo y participa en Ia 

semiosis: la masculinidad dentro de las pasarelas de moda del 

vestido de Calvin Klein y Dolce & Gabanna constituyen una 

actualizacion especifica del objeto -masculinidad". 

iii) El inlerprelanle es aquel que desarrolla en su mente el sujeto 

interprete del signo, y se divide en tres: Inmediato, dinamico y 

normal. a) el inmediato: es lo primer() que se viene a la mente 

"hombre masculino de rata Maned'. b) el dinamico: se busca la 

interpretaciOn del signo o rcpresentamen mas adecuada al 

contexto: -hombre masculino del tipo juvenil de las pasarelas", o 

"el cambio en la corporeidad de model° masculino 	c) el 

normal: es el que despues de un proceso logic° responde a un 

habit° interpretativo consolidado: "lo masculino para Dolce & 

Gabbana". 

Estas tres caracteristicas del signo nos ayudaran a describir los procesos 

de relaciOn entre un cuerpo mostrando una prenda de vestir y su contrihuciOn 

especitica a la construccion de masculinidad. Los elementos signicos del 

objeto de estudio eletlido (masculinidad y sus variantes conceptuales y 

visuales), para poder distinguir la dimensiOn del significado dentro del 

imaginario social y la existencia o no de un impacto en el interprete de la 

pasarela. Los sistemas de representaciones colectivos son necesarios para la 

semititica pero no preexisten como objetos cientilicos a menos que esten 

Vease en apartado sobre la masculinidad en la seiniotica. pagina 27 

Seminario de Sernicitica de Is linagen impartido por el Doctor Alfredo Tenoch Cid Jurado 

el 09 de Octubre-20 12 en la tIniversidad AutOnoina Metropolitana unidad Xochirnilco. 
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determinados teOricamente como tales y se contruyan a partir de una 

necesidad explicativa de un fenomeno. 

7. 1.1. Division de las relaciones triadicas. 

i) 	Relaciones triodicas de comparaciOn o primer correlato. Como 

se menciono con anterioridad. es  aquella cuya naturaleza radica 

en la "posibilidad lOttica". En este primer correlato hay tres 

divisiones: cualisigno. sinsigno o legisigno. '8  En relation a 

nuestro objeto de estudio las relaciones triadicas de comparacion 

que encontramos son las siguientes: a) Cualisigno: Masculinidad, 

h) Sinsigno: 'Ioda maculinidad que haya surgido de una pasarela 

de moda, c) Legisigno: Elementos considerados masculinos 

dentro de una pasarela de moda. 

i i ) 	Relaciones triadicas de limcionamiento o segundo correlato. Son 

aquellas cuya naturaleza es la de los hechos reales, que a su vez 

se divide en: lcono, Indice y Simbolo. De igual forma con 

relaciOn al objeto de estudio encontramos las siguientes 

relaciones. d) lcono: Es todo aqu61 que conoce las caracteristicas 

de la masculinidad o leminidad sin la necesidad de teller presente 

el concepto peso las reconoce en una representasciOn que las 

reproduce, en panes, e) Indice: toda complexiOn corporal que 

remite a masculinad en relacion con algun derivado: gimnasio, 

virilidad, fuerza fisica, etc.. I) Simbolo: 1,o que se considera 

masculino en la sociedad y responde a un acuerdo. a una ley. 

iii) 	Relaciones triadicas de pensamiento o tercel-  correlato. Iin este 

tipo de relaciones su naturaleza es la de las !eyes. que se dividen 

en: Rema, Dicisigno o Signo Discente y Argumento. 1,as 

relaciones triadicas de pensamiente encontradas en el objeto de 

estudio seleccionado son las siguientes: g) Rema: tin modelo 

hombre cumple ciertas caracteristicas que lo hacen masculino 

dentro de la pasarela de moda, h) Dicisiano o Signo Discente: El 

ea Vease cuadro pagina 36 y 37 
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cuerpo que Ilene!) los modelos hombres de pasarelas de moda, 

est() perfectamente proporcionado en zonas como los gluteos, 

pecho, abdomen y piernas, i) Argumento: "ese modelo es el tipo 

de Armani". 

7.2 La semiologia en la imagen de moda del vestido. 

En la lingilistica, Ferdinand de Sassure retbrmulo el concept() de 

signo en una version estructural y Roland Barthes lo circonscribe en una 

semiologia general donde todos los procesos sociales comunican y 

transmiten sentido con lenguajes formates y regias gramaticales establecidas. 

Ese sign() posee la caracteristica de ser de caracter social. 

La propuesta semiOtica de Barthes explica el universo de sistemas de 

signos Ix* cuatro oposiciones surgidas del modelo linguistico estructural: 

7.2.1. Lengua v habla„ignificado y signtlicante, sistema v sintagma 

V denotacion V connotackin. 

Segue Roland Barthes en su libro: "sistema de la moda" (1978) el 

tema de la Moda fuc dividida en dos conceptos en que abarca la Moda Real 

(aprendida en los vestidos visuales), Moda Escrita (la estructura esta 

compuesta por palabras y la relacion es sintactica a partir de los textos 

redactados sobre moda y presentes cn la prensa que se ocupa del tema) y 

Moda Fotogratica (el vestido real en alguna fotogralia o dibujado)." 

A Ia estructura de la primera se Ic considera real donde el modelo 

estd posando para la Ibtografia, a la segunda plthstica cuando ya el modelo 

estd en Ia lotogralla y Ia tercera verbal que es Ia descripciOn del vestido que 

trae el modelo. 

Este modelo es pertinente puesto que en las pasarelas de moda existe 

una gramatica'()  analizable dentro del texto lintlistico en el proceso de 

Barthes. Roland 2005. 	sistema de la moda y otros cscritos. Barcelona, Paidos, pagina 
78. 

Sc entiende como gramatica erand°_ en un determinado momento, el ser humano Ileuue a 
manejar, utilizar, aplicar todas las estructuras de los sistemas semonicos que le sea posible 
matenalizar, con Ia participaciOn activa y efectiva de la totalidad de so capacidad de 
percepciones sensorrales Magalinos, J. 2009, Mentes lnumetas. (inlernet).-1.a gramatica 
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comunicaciOn, que nos permite analizar en conjunto la pasarela y los 

componentes de esta para encontrar el signiticado de las relaciones entre 

estos signos de manera formal y estructurada. 

En este trabajo tendremos que pasar por los tres sistemas de 

representacion, dado que en nuestra sociedad la difusiOn de Ia moda se basa 

en gran parte, en una actividad de transformaciones atravesando por la 

estructura tecnologica a las estructuras iconicas y verbales. Pero 

especificamente nos enfocaremos en la segunda, ya que la primera (vestido 

real) segim Barthes es remontarse hasta los actos de su fabricacion, 

considerandose una estructura Onicamente tecnologica en las cuales las 

unidades de esa estructura no pueden ser etas que las trazas diversas de los 

actos de fabricacion, sus fines cumplidos, materializados, es decir, Ia costura, 

el torte, cOmo lo han cosido, cOmo ha sido cortado. 

Es por esto que no podemos utilizar esta primera thse de la moda ya 

que se le considera una estructura que constituye a nivel de rnateria y de sus 

transformaciones, no de sus representaciones o de sus significaciones. Por lo 

que no tiene prioridad en nuestro objeto de estudio. 

Con base a lo anterior, se tomara en cuenta solo la segunda fase (el 

vestido plastico) porque es aquel que tiene mayor significaciOn para crear un 

impacto en la sociedad (por medio de las iimieenes donde se presenta la 

moda del vestido) puesto que nuestra pregunta de investigation esta dirigida 

41, 	
a conocer como Ia imagen de los modelos masculinos en las pasarelas de 

moda han influido en una significacion del concepto de masculinidad dentro 

del imaginario colectivo. 

Dc acuerdo a este modelo, propuesto en El Sistema de Ia Moda  

(1962) 71  para Ilevar acaho el analisis se deben it separando las 

composiciones que anteriormente mencionamos. para observar el todo de la 

moda, por lo tendremos que utilizar los conceptos sem ikicos de .S'intagnia y 

el Paradigma de Saussure, retornados por Barthes. y que a continuation se 

411/ 	 presentara: 

semiOtica y los 5 sentidos-, disponible en i littpi//bit I\ /10pzuh7 consuhado 07 de abril de 

2013. 

Barthes, Roland: El sistema de la moda y olros escritos, Barcelona, PaidOs, 2005. 
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El sintugma es una combinacion ordenada de significantes que en su 

conjunto forman un significado en particular. Los sintagmas son 

secuenciales. 

Por otro lado las relaciones paradignnuiticas comparten una misma 

funciOn y pertenecen al mismo conjunto; los signos entran en una relacion 

paradigmatica con los demas signos que pueden suceder en un mismo 

contexto pero no en on mismo orden. 

Al retomar este model°, Lino de los tantos propuestos por el 

semiOlogo trances, lo que nos proporciona para obtener un mejor 

requiere primero, de dividir el texto en pequelias unidades de significado 

llamadas sintagmas y posteriormente unirlas en grupos paradigmaticos 

seleccionando estas unidades segUn su similitud. 

Fig 10. Modelos del Mercedes Benz Fashion Week clue nos ayudan a ilustrar 

este modelo.72  

Fotogratias de archivo tbtogralico de la revista electrOnica -Fendencias Hombre. en su 
version electronics disponible en: http: bit.ly Idtligi 
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7.2.2. Relaciones Sintaginciticas: 

De acuerdo al modelo planteado por l3arthes dividiremos al cuerpo 

de los modelos masculinos en unidades sintagmOticas y asi lograr distinguir 

las reglas de correspondencia o (eyes que rigen las combinaciones de las 

clases de signos. Con ayuda de este antilisis se podran identilicar las 

convergencias y diferencias de cada una de las unidades sintagmaticas en las 

que se puede dividir nuestro text() (cuerpo masculino), sin embargo 

enfocaremos nuestra atenciOn en donde coinciden dichas unidades que 

ayudan en la contbrmaciOn del signo, de acuerdo a las imagenes anteriores 

podemos unir las unidades sintacmaticas en los siguientes significantes: 

i. Estatura de los modelos 

ii. Complexion de cuerpo tnesomorlb (agraciado geneticamente con 

un nivel bajo de grasa) y cuerpo del tipo atletico (no muy musculado pero se 

ven todos los musculos, nivel de masa muscular bajo). 

iii. Hombres -masculinos-  pero con elementos que podrian 

considerarse lemeninos. 

iiiv. Todos los modelos estOn sobre la misma pasarela y tienen un 

mismo modo de caminar. 

7.2.3. Relaciones Paradigmancas: 

Asi es como se tbrman un conjunto de relaciones que comparten una 

misma funcion y pertenecen a un mismo conjunto, por ejemplo, a partir de 

las unidades sintacmaticas que se pucden decodificar de las imagenes 

anteriores, podemos agruparlas en relaciones paradigmaticas de una misma 

funciOn. como la raza_ tipo do cuerpo. edad. movimiento corporal, de donde 

reconocemos lo siguiente: 

ii. Los modelos son de alguna mitt en especial. 

ii. Este tipo de cuerpo es el ideal para usar Ia ropa que se esta 

presentando. por lo cual se descarta cualquicr otro tipo de cuerpo para usar 

esta ropa. 

iii. Son hombres modems a los que les gusta verse Bien y son lieles 

al cstilo urbano. 
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iiiv. Todos los modelos masculinos tienen una torma de caminar y 

actuar sobre Ia pasarela. 

Despuds de haber realizado un analisis sintagmatico y paradigmatic° 

de la pasarela y los signor visuales con los que se podria representar Ia 

masculinidad, se puede!) analizar los distintos elementos que conformal) una 

pasarela y que generan signilicados en el imaginario social del hombre 

moderno, pero no se puede hacer a un lado elementos como la pasarela, Ia 

ropa, la proyecciOn del disefiador. Ia historia que se esta contando, etc. 

"lodos estos elementos en su conjunto ayudan a crear dicha significaciOn. 

De esta manera, podemos tomar cada una de estas relaciones 

sintagmtiticas y paradigmaticas para poder compararlas dentro de un analisis 

diacronico y sincronico para determinar Ia intluencia y pertinencia dentro de 

la construccion del signo. 

7.3 Semiolica de la comunicacion, Ugo 

Como se explico en el Marco 'le()rico, se utilizO el modelo de la 

comunicacion de Roman Jakobson (alio) destacado en el libro de lig() Volli 

(1994) "If Libre Della Comunicazione -  para conocer la funciOn de 

comunicacion necesaria para el analisis de las dos pasarelas. Dicha luncion 

se profundizard mar adelante, y se podran contextualizar las funciones del 

signilicado de todos los elementos comunicativos y de significados signicos 

que las componen. Se podrd ademds, averiguar utilizando el modelo do 

Jakobson que se presenta a continuaciOn. 
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Co nt.ra a to 

Lyn 
	

Sec a°tor 

Contact° 0 nan4 

Esquema propuesta por Roman Jakobson 73  

Una explicacion detallada muestra que: 

i) El emisor es el disefiador de moda que va a presentar su colecciOn ante Ia 

audiencia. 

ii) El mensaje deber ser reconocido internacionalmente en dicha colecciOn. v 

que se compre de la misma manera. 

iii) El receptor lo constituye Ia audiencia, y regularmente son personajes del 

espectaculo, invitados especiales del mismo disefiador, lotogralbs de revistas 

de moda, compradores de ropa, otros disdiadores. 

iv) El cOditto es el lenguaie corporal del modelo implementado para la 

pasarela bait) una ttramtitica estricta pero cambiante. 

v) El canal es el espacio de la pasarela donde se aprecia el lenguaje corporal 

del modelo. 

esquenta de Jakobson. retomado por 	Volli cs t.tencral 	trata 

de deserihir todas las comunicaciones posihles. Desdc ella se puede °Nener 

alp,unus herramientas. sin cmharo, ads a vilcs 	adaptadas a las formas 

especi fleas de comunicaciOn. 

I .as silLitientcs litnciones gLIC sc presentan a continuaciOn_ son las que 

loran ernitir el acto contunicativo de seduccit'm entre el model() masetilino 

ida sort y la audiencia (Receptor) dentro de la pasarela de moda del cstido. 

73 
Esquema propuesto por Roman Jakobson, disponible en: http://bit.ly/16Cw8r  
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Sin embargo. no son todas las funciones que deline t ;go Val con base a las 

funciones comunicativas de Jakobson, unicamente se retomaron aquellas clue 

sirven para este trabajo, dejando de !ado la funciOn referencia174  v la funciOn 

metalMgiiistica 

Se divider en funciones de primer nivel y segundo nivel: 

i.- La fitncion Itica: En esta funciOn, el primer grado consiste en 

garantizar el espacio adecuado para que haya un contacto comunicativo entre 

el modelo masculino y la audiencia. En este caso, es el espacio donde se 

Ileva a caho el destiie de moda. En el segundo grado, es cuando se obtiene el 

resultado de eficacia de dicho espacio para que Sc haga el pacto 

comunicativo entre emisor y receptor. 

-Consiste net lavoro the si fa per garantire it contatto (per esempio 

quando si dice -pronto! Al telefono" (Volli, 199523) 

2.- La jimcion conativa: Asi mismo, esta funcion se divide en dos 

grados: I,a fitncion conativa dc primer grado y la funciOn conativa dc 

segundo grado. Id primer() es cuando el Model° piensa en salir a esccna para 

Ilegar a influir en el emisor y pueda comprar la vestimenta que exhibe. 

Mientras que en el segundo grado, manifiesta ciertas postural 0 movimientos 

corporates para atraer a dicho emisor y poder obtener un resultado de 

compra — yenta. 

invece quella per cui si cercano degli effetti sulf emittente, gh si 

danno dcsli ordini_ dei consigli ecc." (Volli, 1995: 23) 

3.- La firticitin expresiva: Esta funciOn se divide en dos grados: el 

primero es cuando se manifiesta en el receptor, cierta atracciOn o seducciOn 

por parte del emisor. El model° masculino, propone un estilo propio para 

atraer a los espeetadores y que pueda sentir lo que el modelo quiere expresar. 

74 "Perrnette at inessa(zgio di incttersi in rapport() col mondo, di parlarc di qualche cosa-

1995, 23). 

-velinisce it codice in USO C dLUNLIC, implicitamente. i lappoiti Ira gli interlocutors'  
(Volli. 1995, 23) 
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De esta manera. hay un vinculo comunicativo entre ambos. Fn el momento 

en el que se le caracteriza al model°, por la personalidad que esta 

presentandoles a los receptores, se conviertc en una funcion expresiva de 

segundo grado. 

4.- La funcion poetica Su primer grado consiste en que el [misor 

demuestre Ia belleza al Receptor, a la hora de salir a escena. Y el segundo 

grado se manifiesta cuando el mensaje de Ia belleza se ve reflejada en el 

Receptor, logrando que ese tipo de estilo o ese tipo dc belleza trascienda en 

el concepto que este tiene de lo que es hello. 

"Riguarda I organizzazione interna del messagio, it modo in cui esso 

realizzato (e Jakobson la chiama cosi perche la considera dominante in 

poesia e in generale nell'arte, dove it messaggio comunicherebbe soprattutto 

con la sua Ibrina)" (Volli, 1995'23). 

Por lo que despues de analizar dos pasarclas de moda, con los modelos 

semioticos anteriores, propondremos una tipologia del lector modelos de este 

tipo de texto. Fl fin radica en poder generar una propuesta semiOtica capaz 

de explicar como el espectador interpreta el text° dc la masculinidad dentro 

de la pasarela de moda del vestido. 
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8. Analisis 

En este apartado de la investigation se realizard un andlisis semiotic° 

utilizando las herramientas metodolOgicas explicadas con anterioridad. Para 

esto, nuestro corpus con base a nuestro objeto de estudio para este andlisis 

consiste en dos pasarelas: la primera del diseciador estadounidense Calvin 

Klein collection men's Spring 2013 (runway show); elegimos esta pasarela 

para el andlisis ya que cl cuerpo de los modelos masculinos representados en 

esta coleccion, se adecuan a la tipologia de cuerpo que delinimos para una 

pasarela de moda, ademds podemos apreciar, el estilo conservador que 

caracteriza al disefiador ayudandonos a crear una estructura de la 

signilicacion de los sistemas semioticos de nuestro objeto de estudio. 

La segunda pasarela es de la marca italiana Dolce & Gabbana Alen 

Spring/Summer 2013, esta opciOn fue retomada por su notable contraste con 

la primer pasarela elegida, ya que el tipo de cuerpo masculino representado 

en esta, podrian entrar en contradicciOn con la significaciOn de la 

masculinidad y dicho contraste nos ayudard a medir los parametros 

signilicativos para considerar la existencia o no. de una masculinidad dentro 

de la pasarela de moda. 

8.1 )Ina!Isis del modelo proveniente de la semi6tica cognitiva del 

signo (Charles Sanders Peirce). 

8.1.1 Calvin Klein. 

El signo cs la masculinidad denim de las pasarelas de moda del vestido, 

de la colecciOn Men's Spring 2013 del diseliador Calvin Klein. 

i) 

	

	El representamen: Es la concepciOn social de la pasarela de 

Calvin Klein que consiste en innovar la ropa del vesido maculino 

y lemenino en las que se muestra el toque retro donde muestra 

una contradicciOn de voldmen. textura y construction del cuerpo 

amoldandose a la tela. Esto se logra con base a un equilibrio entr 

la tension y la fluidez del espectdculo que representa la pasarela. 

En esta pasarela que analizamos. el littidamento rue mostrar al 
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espectador un estilo retro de los ems 90 donde se observa Ia 

sencilles y limpieza estetica de Calvin Klein. 

ii) El objeto: El objeto de esta pasarela es Ia masculinidad 

representada en la colecciOn de primavera del alio 2013 de dicho 

disenador. Ya que se puede observar una tipologia del cuerpo 

masculino descrita en este trail* que representa signos de 

masculinidad en este desfile de modas. Segon Peirce se 

encuentran los dos tipos de objetos para este analisis: objeto 

dinatnico cualquier rasgo que el espectador de Ia pasarela de 

Calvin Klein tenga acerca de Ia masculinidad. Mientras que el 

objeto inmediato es Ia acciOn de la masculinidad dentro de la 

pasarela Calvin Klein Collection Men's Spring 2013. 

iii) El interpretante: Es quien esta desarrollando en su mente los 

elementos signicos de la masculinidad en los cuerpos de esta 

pasarela de moda. a) Interpretante inmediato: Es lo primero que 

vine a la mente del interprete al escuchar 	pasarela de Calvin 

Klein" lo cual remite a elegancia, lujo, clasico, belleza, estatus 

social. b) Interpretante dinamico: es quien adecua el concepto 

inmediato del hombre masculino en el contexto en el que se 

encuentra, en este caso la pasarela Men's Spring 2013 del 

diesliador Calvin Klein. En este caso la corporeidad remite a un 

hombre maduro (ciclo vital), del tipo de cuerpo mesomorfo 

atletico y mesomorfo delgado, predominando en esta pasarela el 

tipo mesomorfo delgado. 	Interpretante normal: Es cuando el 

interpretante asocia ese tipo de cuerpo (mesomorfo atletico o 

mesomorto delgado) con el hombre que representa la 

masculinidad ideal para deslilar en esta pasarela de Calvin Klein. 

8.1.2 Dolce & Gabbana 

Por su parte, dentro de Ia pasarela Dolce & Gabbana Men 

Spring/Summer 2013 el signo sigue siendo Ia masculinidad dentro de las 

pasarelas de moda del vestido. 
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i) representamen Es la concepcion social de Ia pasarela de 

Dolce & Gabbana que consiste en estampados y colores fuertes 

descritos por D&G como "Haute Hippy Dom" inspirandose 

particularmente en la historia del tine italiano. En esta pasarela 

que analizamos, ellimdamento es mostrar al espectador un show 

basado en la historia italiana acompanada de m6sica, a traves de 

la colecciOn Spring/summer 2013. 

ii) lit objeto: 1/I objeto de csta pasarela es la masculinidad 

representada en Ia colecciOn de primavera- verano del ano 2013 

de esta marca italiana. Ya clue se puede observar una tipologia del 

cuerpo masculino descrita en este trabajo que representa signor 

de masculinidad en este desfile de modas. Seg0n Peirce se 

encuentran los dos tipos de objetos para este analisis: objeto 

dinamico cualquier rasgo que el espectador de la pasarela de 

Dolce & Gabbana tenga acerca de la masculinidad. Mientras que 

el objeto inmediato es la accion dc la masculinidad dentro dc la 

pasarela Do/ce &Gabbana ;Wen Spring/Summer 2013. 

iii) F,l interpretante: Es quien esta desarrollando en su mente los 

elemcntos signicos de la masculinidad en los cuerpos de esta 

pasarela de moda. 	Interpretante inmediato: ha lo primer() que 

vine a la mente dcl interprets al escuchar "La pasarela de Dolce 

& Gabbana" lo cual rcmitc a italianidad, moderno, Jo/ckorico, 

juveni/, belleza, estates social. 11) Imerpretante dinamico: es 

quien adecua el concepto inmediato del hombre masculino en el 

contexto en el que sc encuentra, en este caso Ia pasarela 

Spring Summer 2013 de la marca italiana Dolce & Gabbana. Se 

presenta un cambio de corporeidad que remite a un hombre joven 

(ciclo vital), de tres tipos de cuerpo: ectomorfo delgado, 

mesolOrm° atlthico v mesomorlo con curvas. predominando del 

tipo ectomorfo delgado. c) Interpreiante normal: Ls cuando el 

interpretante asocia estos tipos de cuerpo (ectomorfo delgado, 

mesolOrmo aUtico y mesomort° con curvas) con el hombre clue 
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representa Ia masculinidad ideal para destilar en csta pasarela de 

Dolce & Gabbana. 

8.2 Relaciones iriddicas. 

8.2.1 Relaciones triadicas de comparacion 

La principal cualidad de este correlato es Ia primeridad, que se Ic 

considera la naturaleza Inas simple. Por lo tanto las dos pasarelas 

utilizadas para este analisis convergen en nuestro objeto de estudio 

siendo el mismo signo para las dos. Asi que el siguiente cuadro refleja la 

primeridad de Ia pasarela Calvin Klein Collection Men's Spring 2013 y 

Dolce & Gabbana lien SpringSzoniner 2013. 

a Cualisgno Masculinidad 

ii) Sinsigno Toda masculinidad que haya surgido 

de una pasarela. 

iii) Legisigno Hementos 	considerados 	masculinos 

dentro 	de 	la 	pasarela 	de 	moda: 

corporeidad, tisionomia y gestualidad. 

8.2.2 Relaciones triadicas de iiincionainiento 

En este segundo correlato, su cualidad es la segundidad. Cuya 

complejidad es intermedia y a que el signo siguc siendo el mismo en nuestro 

objeto de estudio. Pasa de la primeridad (masculinidad) a un punto en el que 

el espectador aim no es consiente del signo. solo del pensamiento en la 

mente donde la singularidad del mismo es ajena al raciocinio, es decir que 

aim no se clasilica o se describe una conceptualizaciOn. como ocurre en el 

caso de la terceridad. Representado en el siguiente cuadro. 
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• 

• 

i) Icon() 'Foct 	caracteristica 	reconocida 	como 

masculina 	en 	cualquier 	de 	sus 

representaciones sin teller la necesidad de 

conocer el concepto en si. 

in indice Es toda complexiOn corporal que nos 

remite 	a 	la 	masculinidad 	con 	algun 

derivado: 	gimnasio, 	virilidad, 	fuerza 

fisica. 

iii)Simbolo 1.0 que 	se 	considera 	masculino en 	Ia 

sociedad. 

8.2.3 Relaciones triadicas del pensamiento de Calvin Klein 

Se caracteriza por su cualidad de terceridad, en donde el signo se 

conceptual iza relacionado con esta pasarela de Calvin Klein. 

Considerando que de acuerdo al tipo de ropa que se presente, es el tipo 

de cuerpo que tendra el modelo para exhibir Ia colecciOn. 

i) Renza Un model() hombre cumple con ciertas 

caracteristicas masculinas para desfflar 

en la pasarela de esa temporada y esa 

eolcceiOn de Calvin Klein. 

in Signo Discente El 	model() 	debe 	tener 	un 	cuerpo 

mesomorro (atletico 0 delgado) que se 

considera 	masculino 	para 	esa 

coleccion y temporada. 

iii) Argun/en/0 Iste tipo de cuerpo masculino es el 

ideal 	para 	modelar 	la 	ropa 	del 

disenador 	Calvin 	Klein 	para 	esta 

colecciOn de esta temporada. piles se 

caracteriza 	por 	teller 	una 	masa 

muscular proporcionada a su cuerpo en 
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zonas como los glteos, el pecho, el 

abdomen y las piernas. "Ese model° 

hombre es el tipo de Calvin Klein-. 

8.2.4 Relaciones tricidicas de pensamiento de Dolce & Gabbana 

i) Remo lin model° hombre cumple con ciertas 

caracteristicas 	masculinas para destliar 

en la pasarcla de esa temporada y esa 

colecciOn de Dolce & Gabbana. 

ii) Signo Discente El 	model° 	debe 	tener 	un 	cuerpo 

ectomorlo 	delgado 	o 	mesomorfo 

(atletico 0 con curvas) que se considera 

masculino 	para 	esa 	colecciOn 	y 

temporada. 

iii) Argumento Este tipo de cuerpo masculino es el ideal 

para modelar la ropa de la marca Dolce 

& Gabbana para esta colecciOn de esta 

temporada. puts se caracteriza por teller 

una niasa muscular proporcionada a su 

cuerpo en zonas como los glOteos. el 

pecho, el abdomen y las piernas. "Ese 

model° hombre es el tipo de Dolce & 

Gabbana-. 

8.3 Semiologia Descriptiva en Calvin Klein (Sintagnia) 

Como explicamos con anterioridad la pertinencia de utilizar un 

modelo semiOtico de andlisis descriptivo para nuestro analisis, a 

continuacion se Ilevard a cab° la aplicaciOn de uno de los modelos (sintagma 

y paradigma) propuestos por el Wade() franas Roland Barthes. 

Para este apartado del andlisis se tomaran en cuenta las unidades 

sintaL2,maticas predominantes y mas signiticativas de cinco modelos hombres 
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dentro de esta pasarela que de manera individual ayudan a construir el signo 

en su totalidad. Como se presenta en el siguiente cuadro podemos reconocer 

que las unidades sintagmtiticas son muy parecidas entre los modelos, 

creando de esta manera, una uniformidad en la pasarcla de Calvin Klein. 

Unidades 

Sintagnui- 

fleas 

Modelo I Modelo 2 Modelo 3 ,Modelo 4 Modelo 5 

Tipo de 

cuerpo 

Mesomortb 

Maim 

Mesomorfo 

Atletico 

Mesomorlo 

Atletico 

Mesomorfo 

Atletico 

Mesomortb 

Atletico 

*Esfantra7)  Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

*Rostra MentOn 

pronunciado 

y nariz recta 

MentOn 

pronunciado 

y nariz recta 

MentOn 

pronunciado 

y nariz recta 

MentOn 

pronunciado 

y 	nariz 

ancha 

MentOn 

pronunciado 

y 	nariz 

respingada 

Movimiento 

Corporal 

Rigido Rigido Rigido Rigido Rigido 

Roza Caucasico Caucasico Caucasico Caucasico Caucasico 

*Edad '' Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

'6  Con base a la entrevista realizada el 06 de febrero del 2013 con la agente de modelos, 

Estela Saenz, de la agencia de modelos "Shock Modeling". Menciono un dato aproximado 

de estatura promedio para los modelos hombres, el cual es: 1.90. 

Estas unidades sintagmaticas, anteriormente explicadas en el apartado teOrico, son 

caracteristicas especificas para conceptualizar el signo de la masculinidad de los cincos 

modelos hombres seleccionados de esta pasarela. 

78  De igual manera, la entrevista realizada el 06 de febrero del 2013 con la agente de 

modelos, Estela Saenz, de la agencia de modelos "Shock Modeling". Explic6 que el rango 

de edad adecuado para un modelo es maxima 30 arrios. 
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8.4 Semiologia Descriptiva en Dolce & Gahanna (Sintagma) 

Nor su parte en Ia pasarela de Dolce & Gabbana retomamos las 

mismas unidades sintagmdticas de cinco modelos hombres al igual que en el 

cuadro anterior, para poder tener un reliirente de comparacien entre las dos 

pasarelas. En este caso encontramos que dichas relaciones dentro de Dolce 

& Gabbana son muy variadas, ya que los modelos no cumplen un estandar 

homogaeo. Observamos que la estatura y la edad estan muy por debajo dcl 

promedio causando Ia ausencia de uniformidad dentro de Ia pasarela. 

Unidades 

Sintagma- 

liens 

:14odelo I tlodelo 2 Alodelo 3 Moclelo 4 Aloclelo 5 

Tipo de 

Cuerpo 

Ectomorfo 

Delgado 

Ictolorrno 

Delgado 

Mesomorlo 

con curvas 

Ectolomm 

Delgado 

Mesomorfo 

con curvas 

Estatura Debajo del 

promedio 

Debajo del 

promedio 

Promedio Promedio Promedio 

Rosiro Naris 

pronunciada 

Nariz 

pronunciada 

Nariz y 

menton 

Nariz 

pronunciada 

Nariz 

pronunciada 

„t/ovimieuto 

Corporal 

Fluido y con 

seguridad 

Fluido con 

seguridad 

Fluido con 

seguridad 

Fluido con 

seguridad 

Fluido con 

seguridad 

Roza Mediterranea Mediterranea Mediterranea Mediterranea Mediterranea 

Mad Debajo del 

promedio 

Debajo del 

promedio 

Promedio Debajo del 

promedio 

Promedio 
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8.5 Comparacion de las Relaciones ,S'intaginaticas entre Calvin Klein 

v Dolce & Gabbana 

Como mencionamos anteriormente se hard una comparaciOn de las 

relaciones sintagmatica de ambas pasarelas para poder continuar con la 

segunda parte del modelo propuesto par liarthes (Paradigma). 

Relaciones Sintagmoticas Calvin Klein Dolce & Gabbana 

Tipo de cuerpo UM forme Desequilibrado 

Estatura Promedia Por debajo del promedio 

Rostra Rigida DOcil 

Movimiento Corporal Diseiplinado Fluid() 

Raza Caucasica Mediterranea 

Had Promedio Par debajo del promedia 

En este cuadro comparativo podemos observar las diferencias 

sintamnatieas entre las dos pasarelas, sin embargo nos interesan mas las 

convergencias de estas relaciones del simlificada. 

Una de las unidades sintamaticas es el tipo de cuerpo. en Calvin 

Klein el cuerpo del modelo es especifico, mientras que en Dolce & Gabbana 

encontramos una gran variedad de cuerpos. En ambas pasarelas el model() 

hombre tiene rasgos caracteristicos scan su raza: ya sea cuacasica (CK) 

mediterranea (D&G) que contorman uno de los rasgos caracteristicos de la 

masculinidad. es decir. en Calvin Klein el tipo de cuerpo es mesomorto 

atictico o delgado considerado masculino en la raza cauctisica. Par el otro 

lido, Dolce & Gabbana tiene un tipo de cuerpo predominante ectomorta 

deblado. considerado masculino dentro de los estandares de la raza 

mecliterranea italiana. 

'9  El hombre mediterraneo italiano es de pequena estatura (aproximadarnente 1.61 m.), 

constitution pequena y acentuadamente delgada, las pantorrillas caracteristicamente 
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Otras unidades sintagmdticas que se presentan en el cuadro son: 

estatura, edad y movimiento corporal las cuales estan relacionadas entre si, 

ya que dependiendo de la edad y Ia estatura del modelo dependerd su 

movimiento corporal. Esto se rellcia en Calvin Klein donde la edad y la 

estatura de los modelos es promedio a los estandares gene ales de la pasarela 

de moda para dicha marca, proyectando a un hombre maduro y masculino, 

que intluye en el movimiento corporal del modelo. Mientras que en Dolce & 

Gabbana Ia edad y la estatura estdn muy por deb* del promedio. adecuando 

el movimiento corporal con el tipo de cuerpo del joven model(); sin dejar a 

un lado que a pesar de estas diferencias de edad, estatura y movimiento 

corporal en ambas pasarelas se les considera masculinos a los tipos de 

cuerpos de los modelos de acuerdo a los estdndares de belleza8()  

Y para finalizar, el rostro donde se observa una diferencia notable 

para amhas pasarelas. esto se debe a las unidades sintagmaticas como: la 

raza y la edad. En CK sobresale el mentor pronunciado de los modelos 

observando un rostro rigid°, y debido a la edad promedio, se maniliestan 

ciertos rasgos masculinos de madurez y seriedad. En Dolce & Gabbana 

predominan los modelos con edad menor al promedio, logrando que su 

rostro sea dOsil y suave, caracterizado por su nariz pronunciada 

representando a un joven mediterraneo masculino. 

desarrolladas y huesos graciles y finos. El rostro es largo y sutil de lineas regulares, la piel 

ligeramente morena, el rostro se encuentra perfilado por la nariz mas pequefia, los labios 

mas carnosos y el menton menos pronunciado. Bulla, Jose Luis (internet) Salo existe una 

raza humana, Julio de 2008, disponible en http://bit.ly/14GOdui  consultado en 25 de junio 

de 2013. 
so 	. 

Refenrse a la pagina 34. 
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8.6 Semi()logia Descriptiva en Calvin Klein (Paradigma) 

La combinaciOn de las unidades sintagmdticas de Calvin Klein forma 

un conjunto que comparten una misma funcion (masculinidac1). En el 

siguiente cuadro se presentan las relaciones entre si de las unidades 

sintagmaticas, agrupandose en unidades paradigmaticas. 

Unidades Sintagmaticas Relacion Paradigmatica 

Fipo de cuerpo Unitbnnidad en el tipo de cuerpo que 

puede usar la ropa de Clavin Klein. 

Estatura Unifonnidad 	en 	la 	estatura 	de 	las 

personas que pueden usar la ropa de CK. 

Rostro Belleza Calvin Klein. 

Movimiento Corporal Elegancia. 

Raza Homogencizar la 	rata 	eaucasica para 

utilizar Ia ropa de CK. 

Edad El hombre maduro exitoso que puede 

adquirir el producto. 

8. 7 Semiologia Descriptiva en Dolce & Gabbana (Paradigmcp 

Asi mismo las relaciones paradigmaticas dentro de Ia pasarela de 

Dolce & Gabanna en relaciOn con sus unidades sintagmaticas seran 

explicadas en el siguiente cuadro, y posteriormente comparadas entre las dos 

pasarelas. 

I. nidades Sintagmaticas Relaciones paradigmaticas 

Tipo de cuerpo Diversiticar el tipo de cuerpo que puede 

usar la ropa de Dolce & Gabbana. 

Estatura Diversi hear la estatura de las personas 
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que pueden usar la ropa de Dolce & 

Gabbana. 

Rostro Belleza italiana de Dolce & Gabbana. 

Movimiento Corporal Jovial. 

Raza Homogeneizar 	la 	italianidad 	para 

utilizar la ropa de D&G. 

Edad El 	hombre joven 	que 	le 	gusta 	vestir 

moderno 	y 	que 	puede 	adquirir 	el 

producto. 

('akin Klein Spring/Summer Collection 2012 Menswear."  

linagen de la pasarela prinnivera-verano del disentnior Calvin Klein del alio 2012, 
disponible en hitp: bit.ly 12w1vb 
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('akin Klein Spring Summer Collection 2011 Nlens‘‘ear.82  

Dolce & Gabbana Spring Summer2012 Nlen's Collection." 

Doke & Gabbana Spring Summer2011 den's Collection." 

Imagen de la temporada primavera-verano del diseriador estadounidense Calvin Klein 

del atio 2011 disponible en http://bit.ly/11PaWof  

" Imagen de la temporada primavera-verano de la marca italiana Dolce &Gabbana del ano 

2012, disponible en http://stylem.ag/lamKIPt  
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Para poder aterrizar ideas sobre el modelo elegido de Barthes, 

tenemos que observar diacrenicamente unidades sintagmaticas 

paradigmaticas de ediciones pasadas de las mismas marcas y disefiadores y 

poder encontrar las convergencies y lograr identificar que tipo de pasarela es 

y si dentro de la misma se construye o reluerza el signo "masculinidae. 

Este traboto podra ser un referente tanto de un marco tent-leo como 

metodolkico, para poder crear una tipologia de las pasarelas de moda, que 

por falta de tiempo en esta primera lase de la investigaciOn; pero que se 

retomard en futuros estudios sobre el terra, no se tocara con profundidad 

siendo solo el antecedente inmediato para poder generar estudios sobre tipos 

de pasarelas. 

8.8 Comparacion entre relaciones sintagmaticas y paradiginalicas 

entre Calvin Klein v Dolce & Gabaima 

Al comparar las relaciones sintagmaticas y las relaciones paradigmaticas 

entre las dos pasarelas, y ediciones pasadas de las mismas, pudimos deducir 

que: 

i) Calvin Klein busca unificar el tipo de cuerpo, estatura, belleza, 

movimiento corporal, raza y edad creando su tipo ideal de 

hombre en sus modelos masculinos para el desfile de moda de 

esta coleccion. 

ii) Dolce & Gabanna , por su parte trata de homogeneizar la belleza 

italiana con base al cuerpo, belleza, movimiento corporal, raza y 

edad. idealizando al hombre italiano como el modelo adecuado 

para usar su colecciOn. 

iii) Con relaciOn a estas unidades sintagmaticas y paradigmaticas, 

Calvin Klein, genera elementos que ayudan a la construccion del 

sign() nu-ism/it/ad en esta coleccion. Como la tipologia de cuerpo 

mesomortb atictico 0 delgado que es el ideal para el modeo 

masculino que representa la marca. 

" Imagen de la temporada primavera-verano de la marca italiana Dolce &Gabbana del ano 

2011, disponible en http://bit.ly/18X4TAa  
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iv) Por su parte Dolce & Gabbana utiliia unidades sintagmaticas y 

paradigmaticas distintas, pero que siguen siendo parte de la 

construeciOn del signo masculinidad para la marca. 

v) De esta forma podemos eoncluir para este modclo que a pesar de 

la diferencia entre las relaciones sintagmaticas y paradigmaticas 

de ambas pasarelas, existe una cosntruccion del signo 

mascullnidad para cada una de cllas. Por tanto, las unidades 

signicas pueden suceder en un mismo contexto (pasarela de 

moda), pero no en un mismo orden (Dolce & Gabbana, Calvin 

Klein) sin alterar al signo (niasculinidad). 
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9. Semiatica de la comunicacion de Ugo Volli en Calvin Klein 

En este apartado se contextualizan los elementos de la comunicaciOn 

de Jakobson, para el use del significado en los elementos comunicativos 

y de significados signicos que componen las pasarelas de moda Calvin 

Klein Collection Men's Spring 2013 y Dolce & Gabbana Spring/Summer 

2010. En este caso, los elementos son los mismo en ambas pasarelas, ya 

que el Emisor es el Modelo Masculino, el Receptor es la Audiencia que 

lo contempla y el Canal es la Pasarela dc la Semana de Moda en Milan. 

Emisor: Es el modelo masculino que quiere mandar un mensaje al 

momento de salir en escena y exhibr su cuerpo y la vestimenta 

Mensaje: El mensaje que quiere transmitir el modelo masculino 

(Emisor), es que puedan contemplar su cuerpo vestido por cierto 

atuendo, ya se de la colecciOn de Calcin Klein o de Dolce & Gabbana y 

que la audiencia (Receptor) pueda comprar dicho producto. 

Receptor: Lo constituye la audiencia que regularmente son 

personajes del espectaculo, invitados especiales del disenador, fotcrwrafos 

de revistas de moda, compradores de ropa y otros diseriadores. 

Codigo: Es el lenguaje corporal del hombre modelo utilizado en esta 

pasarela. En el caso del movimiento corporal de Calvin Klein es rigido 

pero con porte clegante, y en Dolce & Gabbana se caracteriza por ser 

jovial y moderna. 

Canal: Es el espacio donde se Ileva a cabo esta pasarela y donde se 

puede apreciar el lenguaje corporal del modelo: La Semana de la Moda 

Milan. 

Ahora, en primer lugar se conocera la relaciOn que hay entre las 

funciones de la comunicaciOn de Jakobson expresados por Ugo Volli y la 

la pasarela de Calvin Klein: 

Funcion expresiva: 

Primer grado: El modelo seduce con su movimiento corporal al 

Receptor. 

Segundo grado: EI modelo masculino propose un estilo propio para 

Ilegar a impactar en el imaginario del Receptor y que este pueda 
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sentir Ia expresiOn del modelo. El modelo masculino analizado en 

esta pasarela de moda en especitico, se caracteriza por tener una 

expresiOn facial madura y atractivo. 

Funcion connativa: 

Primer Grado: El modelo masculino piensa en salir a escena para 

lograr elementos comunicativo en comun con el receptor y que pueda 

comprar la vestimenta que se exhibe. 

Segundo Grado: El modelo especifico de Ia pasarela de moda 

analizada de Calvin Klein, se especilica por tener un estilo propio. 

Es decir, el modelo al momento de salir a escena se le observa una 

actitud clegante y de confianza en su caminar, para que el receptor se 

encuentre motivado en comprar su vestimenta. 

Funcionfatica: 

Primer Grado: Se debe de garantizar el espacio adecuado para que 

haya un contact() correcto entre el emisor y el receptor. En este caso, 

el canal es la semana de la moda en Milan. ista pasarela se Neve) a 

cabo en un espacio sin tarima para que los modelos cxhibieran la 

colecciOn de Calvin Klein en el mismo nivel donde se encuentran los 

espectadores. Las luces unicamente alumbran al Emisor, y el color de 

las paredes son blancas, representando transparencia y pureza. Por 

ultimo, los espectadores sc cncucntran en un espacio muy reducido 

uno con otro. 

Segundo Grado: Este segundo grado se basa en la probabilidad de 

que el espacio rue adecuado para que el Receptor compre ropa de 

dicha marca, ya sea en el mismo moment() de la exhibiciOn de esta o 

en comprar ropa del disenador, aunque no haya salido en la pasarela. 

De todos modos, cualquiera que esta impacte en el Receptor hue que 

haya sigo efectivo el espacio comunicativo. 

poelica: 

Primer Grado: El kmisor le demuestra al Receptor como representa la 

belleza en su exhibicion. 
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Segundo Grado: Misma representaciOn de belleza logra que el Receptor 

transforme o modifique el concepto de Belleza de su imaginario, y pueda 

llegar a decir que ese hombre modelo, es el tipo ideal de belleza. 

9.1 Semiotica de la comunicaciOn de Ugolli en Dolce & Gabbana 

A continuaciOn, se presentard en segundo lugar dichas funciones dcl 

modelo comunicativo expresadas por Ugo VoIli relacionadas con la pasarela 

de Dolce & Gabbana. 

Funcion expresiva: 

Primer grado: El modelo seduce con su movimiento corporal al 

Receptor. 

Segundo grado: El modelo masculino propone un estilo propio para 

Ilegar a impactar en el imaginario del Receptor y que este pueda 

sentir la expresiOn del modelo y poder comprar el producto que 

exhibe. El modelo masculino analizado en esta pasarela dc moda en 

especifico, se caracteriza por toner una expresiOn facial modema y 

juveni I. 

Funcion connativa: 

Primer Grado: H modelo masculino piensa en salir a escena para 

lograr elementos comunicativos en com6n con el receptor y que 

pueda comprar la vestimenta que se exhibe. 

Segundo Grado: El modelo especitico de la pasarela de moda 

analizada de Dolce & Gabbana, se especifica por toner un estilo 

propio. Es decir, el modelo al momento de salir a escena se le 

observa una actitud modema, divertida y jovial , de esta manera el 

receptor se encuentre motivado para comprar dicha vestimenta, si se 

quiere ver jovial y moderno. 

['undo/1 Entica: 

Primer Grado: Se debe de garantizar el espacio adecuado para que 

haya un contact() correcto entre el emisor y el receptor. En este caso, 

el canal es la semana de la moda en Milan. La pasarela de Dolce & 

Gabbana se neve a cabo en un espacio amplio, sin tarima para que 
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los modelos exhiban Ia colecciOn de esta manera se encuentran en el 

mismo nivel que el receptor. Asi mismo, se encuentran unicamente 

alumbrados los modelos, miens as que los espectadores (Receptores) 

se mantienen a obscuras, contemplando el desfile. Por ultimo, esta 

pasarela esta acompatiada de un arreglo musical, especificamente de 

Italia, Sicilia para complementar dicho espacio Italian°. 

Segundo Grado: Este segundo grado se basa en Ia probabilidad de 

que el espacio fue adecuado para que el Receptor compre ropa de 

dicha marca, ya sea en el mismo momento de la exhibicion de esta o 

en comprar ropa de los disenadores, aunque no haya salido en la 

pasarela. De todos modos, cualquiera que esta impacte en el Receptor 

hace que haya sigo efectivo el espacio comunicativo. 

[widen poetica: 

Primer Grado: El Emisor le demuestra al Receptor como representa 

Ia belleza en su exhibicion. 

Segundo Grado: Misma representaciOn de belleza logra clue el 

Receptor transforme o modifiquc el concepto de Belleza de su 

imaginario, y pueda Ilegar a decir que ese hombre modelo, es el tipo 

ideal de belleza. 

Con base a estas funciones, se puede observar que se mantiene un 

vinculo comunicativo entre todos los elementos especificos de ambas 

pasarelas con el Receptor, es decir, el public°. Ademds, se puede 

concluir que no Unicamente el objetivo del Emisor (el modelo 

masculino) es vender Ia colecciOn de los respectivos disenadores. 

sino que tambien Ilega a introducir ciertos elementos signicos en el 

imaginario colectivo con respect() al concepto de helleza y no 

solamente por su fisico sino por la personalidad o el porte que 

ejemplifica a la hora de salir a escena y mostrar que si uno compra 

cierto vestuario, se very asi. Como el modelo masculino. 
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10. Resultados 

La problematica principal de este trabajo de investigaciOn tuvo como 

objetivo conocer la existencia o no, de la influcncia en Ia construction del 

imaginario social dcl concepto de masculinidad por medio de una 

representation especifica, Ia pasarela de moda. Tomando como referencia las 

pasarelas de la temporada de primavera del alio 2013 de las marcas Calvin 

Klein y Dolce & Gabbana. 

Por tanto, podemos concluir que las dos pasarelas que analizamos no 

abarcan todo cl concepto de masculinidad. Ya que cada una de ellas 

representa elementos particulares de dicho concepto. Sin embargo, analizar 

estas dos pasarelas, nos dio Ia pauta para conocer una gran parte de los 

elementos signicos significativos que conforman la masculinidad dentro de 

las pasarelas de moda. 

Es por esto, que se necesita complementar dicho trabajo de 

investigaciOn con el seguimiento en esta investigation para poder formar una 

tipologia de las pasarelas de moda que representan la masculinidad. Aunque 

fue bastante amplia la explication y el analisis de las dos pasarelas (corpus 

elegido para Ia investigaciOn), no son las Unicas pasarelas que reflejan este 

signo. Por lo que se necesita indagar mas acerca de los tipos de pasarelas de 

moda y conocer si la masculinidad que observamos en ambas pasarelas, 

tambien aplican esos elementos signicos en los demas desfiles. 

Cabe mencionar, quc las pasarelas analizadas fueron especificamente 

de la temporada Spring/Summer 2013, y nuestra investigation esta basada en 

el manejo de Ia masculinidad de dichas pasarelas, tomando en cuenta que las 

dos marcas tienen diferentes tipos do cuerpos para las diferentes 

temporalidades del afio. Es solo una muestra del piano de Ia expresifin del 

signo masculinidad en la moda del vestido. 

Ademas, que a traves de la semiOtica y sus instrumentos 

metodolOgicos, descubrimos quc hay una existencia de signos masculinos 

expresados por medio de los modclos hombres en las pasarelas de moda. Y 
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que estos a su vez, lo manifiestan por su tipo de cuerpo y por la actitud en la 

que exhiben las colecciones. 

Dentro de esta tipologia de cuerpo percibimos quc Ia ropa no viste al 

cuerpo. el cuerpo viste a la ropa. siendo que Ia ropa no representa al cuerpo 

como tal, sino que se amolda a el. Porque sin importar la colecciOn que se 

este presentando. el hombre siempre refiejard cierta masculinidad ya que no 

podemos separar los sistemas scmioticos de corporeidad, gestualidad, 

lisionOmica y de personalidad. 

Asi mismo comprobamos que Ia presencia de una tipologia de 

cuerpos masculinos (modelos masculinos) si influye en la construction del 

concepto de masculinidad sin embargo no pudimos demostrar la influencia o 

la no influencia de Ia significaciOn del signo por medio de la representation 

especilica ( la pasarela de moda) en el imaginario social ya que la 

conceptualization cambia de acuerdo a las representaciones signicas que 

tiene cada emisor e interpretante. 

Por ultimo, el intangible motivo de ambas marcas dentro de Ia 

masculinidad, es el cuerpo hombre, pues se deja dc lado la linea de la 

colecciOn de los diseliadores y se resalta el tipo de cuerpo. Por ciemplo, en 

Calvin Klein lo que se observa en el modelo masculino es el porte y la 

madurez del cuerpo, queriendo lucir elegancia y formalidad. De esta manera, 

el imaginario social se enfoca en quererse ver como ese modelo. pues para 

ellos la elegancia se ve representada en ese cuerpo en especilico. Mientras 

que en Dolce & Gabbana, el cuerpo es mas modemo y 

representando que aquel que compre cierta prenda de esa colecciOn se very 

joven. 

1:1 vestido de todos los dial no se puede separar del cuerpo. La 

importancia del cuerpo para el vestido es tal que los casos en los que la 

prenda se presenta divorciada del cuerpo son extranamente alicnantes. Lsta 

sensation de alienaciOn del cuerpo es aim mas profunda cuando la prenda o 

los zapatos todavia Ilevan las marcas del cuerpo. cuando la forma de los 

brazos o de los pies son claramente visibles. 11 cuerpo es el interior de la 

vestimenta, su contenido y soporte; mientras quc la vestimenta, clue lo cubre 
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como una segunda piel o primera casa: se transforma en su primer espacio de 

contenciOn y tambian, de significacian en el ambito pablico. 

El vestido cubre y el cuerpo descubre el vestido habitando un 

espacio, destapa una posicion -autoportunte", dotandolo de un nuevo 

sentido. El espacio de significaciOn que se establece entre el cuerpo y la 

vestimenta en un determinado contexto puede servir para desnudar el 

modelo social de una apoca, su sistema de prohibiciones y permisos, sus 

zonas de permeabilidad. Nest() que cada cultura condiciona al cuerpo a 

travels de la vestimenta en funcion de los valores establecidos, un cambio de 

habito genera un cambio de valores, una novedad en los modos de 

vinculacion social, y la posibilidad de re signilicar el propio ser. 

80 



I I. Conclusiones 

Identificamos los procesos lOgicos que se Ilevan a cabo para la 

construed& y produccion del signo masculinidad, y asi poder entender y 

reconocer los rasgos semanticos en la construed& del mismo. 

Demostramos que la imagen del modelo masculino en las pasarelas 

de moda tiene distintos den-lentos signilicativos y sin importar el disdiador, 

este col-Onto de elementos ayuda a formar la conceptualizacion del signo 

mascul inidad. 

Encontramos la existencia de una tipologia de hombre ideal para 

mostrar cierto tipo de ropa dependiendo del diseliador, sin embargo el signo 

masculinidad se ye representado en cualquiera de estas expresiones sin 

importar su fund& comunicativa ya que estas unidades signicas no lo 

alteran. 

Tener el precedente teOrico y mctodolOgico para luturos estudios 

sobre masculinidad, tipologia de cuerpo masculino y tipos de pasarelas que 

se pueden retomar en estudios mas avanzados y con un mayor grado de 

complej idad. 

Por otro lado, el cucrpo es lo primordial para modelar estas 

colecciones y lo que el receptor contempla mas ally de vestido. Es por eso. 

que hay una tipologia de cuerpo especilico para modelar, pues tiene que lucir 

perfectamente la ropa en el, sino la gente no compraria el producto, el 

producto se vuelve aspiracional dentro dcl imaginario social. 
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