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Es ta obra pre sen ta el ba lan ce de una in ves ti ga ción so bre
las re la cio nes en tre el so ni do y la ima gen que el au tor vie ne
ela bo ran do des de ha ce quin ce años y de la que aquí ofre ce
una nue va for mu la ción. En su opi nión, las pe lícu las so no ras,
los vi deo clips o los pro gra mas de te le vi sión no se ven sino
que se au dio ven. En otras pa la bras, los ob je tos au dio vi sua- 
les dan lu gar a una per cep ción es pe cí fi ca, la au dio vi sión,
que fun cio na es en cial men te por pro yec ción y con ta mi na- 
ción re cí pro cas de lo oí do so bre lo vis to, o bien en au sen- 
cia, pos su ges tión. La au dio vi sión es, en el sen ti do téc ni co
de la pa la bra, un ilu sio nis mo, y su es tu dio de be re sul tar
obli ga do tan to pa ra los in te re sa dos en la ver tien te prác ti ca
de la ima gen, co mo pa ra los teó ri cos del ci ne y la te le vi- 
sión.

Com po si tor de mú si ca con cre ta, rea li za dor, in ves ti ga dor,
crí ti co, cro nis ta y pro fe sor en di fe ren tes cen tros uni ver si ta- 
rios y pro fe sio na les, Mi chel Chion ha pu bli ca do una do ce na
de es tu dios y en sa yos de di ca dos a su tra ba jo teó ri co so bre
el ci ne, la mú si ca y el so ni do, que si gue sien do el cen tro de
sus in ves ti ga cio nes.
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– IN TRO DUC CIÓN –

Has ta hoy, las teo rías so bre el ci ne, en con jun to, han elu di- 
do prác ti ca men te la cues tión del so ni do: unas ve ces de ján- 
do la de la do y otras tra tán do la co mo un te rreno ex clu si vo y
me nor. Aun que al gu nos in ves ti ga do res ha yan pro pues to
aquí y allá en fo ques muy va lio sos so bre la cues tión, sus
apor ta cio nes (y las mías, en las tres obras que ya he pu bli- 
ca do so bre el te ma) no han ejer ci do aún su fi cien te in fluen- 
cia co mo pa ra im po ner una re con si de ra ción del con jun to
del ci ne, en fun ción del lu gar que en él ocu pa el so ni do
des de ha ce se s en ta años.

Sin em bar go, las pe lícu las, la te le vi sión y los me dios au- 
dio vi sua les en ge ne ral no se di ri gen só lo a la vis ta. En su
es pec ta dor —su «au dio-es pec ta dor»— sus ci tan una ac ti tud
per cep ti va es pe cí fi ca que, en es ta obra, pro po ne mos lla- 
mar la au dio vi sión.

Una ac ti vi dad que, cu rio sa men te, nun ca se ha con si de- 
ra do en su no ve dad: si gue di cién do se «ver» una pe lícu la o
una emi sión, ig no ran do la mo di fi ca ción in tro du ci da por la
ban da so no ra. O bien se con si de ra su fi cien te un es que ma
adi ti vo. Asis tir aun es pec tá cu lo au dio vi sual ven dría a ser en
de fi ni ti va ver las imá ge nes más oír los so ni dos, per ma ne- 
cien do dó cil men te ca da per cep ción en su lu gar.

El ob je to de es te li bro es mos trar có mo, en rea li dad, en
la com bi na ción au dio vi sual, una per cep ción in flu ye en la
otra y la trans for ma: no se «ve» lo mis mo cuan do se oye;
No sé «oye» lo mis mo cuan do se ve.



La audiovisión Michel Chion

3

El pro ble ma, pues, no na ce de una su pues ta re dun dan- 
cia en tre los dos cam pos, ni de una re la ción de fuer zas en- 
tre ellos (la fa mo sa pre gun ta, plan tea da en los años 70:
«¿Qué es más im por tan te, el so ni do o la ima gen?»)

Es ta obra es a la vez teó ri ca y prác ti ca, pues to que, ha- 
bien do des cri to y for mu la do la re la ción au dio vi sual co mo
con tra to (es de cir, co mo lo con tra rio de una re la ción na tu ral
que re mi tie se a una ar mo nía pree xis ten te de las per cep cio- 
nes en tre sí), es bo za un mé to do de ob ser va ción y de aná li- 
sis, sus cep ti ble de apli car se a las pe lícu las, a las emi sio nes
de te le vi sión, a los ví deos, etc., y na ci do de nues tras nu me- 
ro sas ex pe rien cias pe da gó gi cas.

Da da la no ve dad de la perspec ti va aquí pro pues ta, se
me per do na rá que no sea ni de fi ni ti vo, ni exhaus ti vo.

En re la ción con los tres li bros ya pu bli ca dos so bre el te- 
ma en las edi cio nes de Cahiers du Ci né ma (La Voix au ci né- 

ma, Le Son au ci né ma, La Toi le trouée), el lec tor en con tra rá
aquí no cio nes ya abor da das, pe ro tam bién una con cep tua- 
li za ción más am plia, una pre sen ta ción más sis te má ti ca y
mu chos avan ces iné di tos.

Los ca pí tu los que cons ti tu yen la pri me ra par te, «El con- 
tra to au dio vi sual», re ca pi tu lan una se rie de res pues tas po si- 
bles; los si guien tes, «Más allá de los so ni dos y de las imá- 
ge nes», in ten tan for mu lar las pre gun tas y su pe rar las ba rre- 
ras es ta ble ci das y las vi sio nes de ma sia do com par ti men ta- 
das.

El ci ne es el prin ci pal afec ta do, pe ro los ca sos par ti cu la- 
res de la te le vi sión, del ví deo y del clip se con si de ran en un
ca pí tu lo apar te.

Sien do la per cep ción so no ra la peor co no ci da y la me- 
nos ejer ci ta da, se plan tean al prin ci pio del vo lu men cier tas
ba ses de acu lo gía, es de cir, de teo ría de la es cu cha y del
so ni do. Pa ra más de ta lles so bre es tas cues tio nes, re mi ti mos
a nues tra Cui de des ob je ts so no res (INA/Bu chet-Chas tel).

Es ta in ves ti ga ción de be mu cho a reu nio nes e in ter cam- 
bios con es tu dian tes del IDHEC, del IDA, del DER CA V, del
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IN SAS de Bru se las, del Cen tre Pa ri sien d’Étu des Cri ti ques
de Pa rís, de la Éco le des Ar ts de Lau sa na, de la aso cia ción
Gen Lo ck de Gi ne bra, de la ACT de Tou lou se y de la Uni- 
ver si dad de Io wa Ci ty. Nues tro agra de ci mien to a los ani ma- 
do res y res pon sa bles de es tos di fe ren tes cen tros, así co mo,
por sus fruc tí fe ros co men ta rios, a Ch ris tia ne Sac co-Za ga ro li,
Ri ck Alt man, Pa tri ce Ro llet y, por su pues to, a Mi chel Ma rie,
a quien es te li bro de be su exis ten cia.

M. C.
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PRI ME RA PAR TE

EL CON TRA TO AU DIO VI SUAL
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1. PRO YEC CIO NES DEL SO NI DO
SO BRE LA IMA GEN

I. LA ILU SIÓN AU DIO VI SUAL

La sa la que da a os cu ras, em pie za la pe lícu la. En la pan ta lla
se su ce den imá ge nes bru ta les, enig má ti cas: una pro yec ción
de ci ne, la pe lícu la en pri mer pla no. Es ce nas trau ma ti za do- 
ras de ani ma les sa cri fi ca dos. Una ma no cla va da. Lue go: un
de pó si to de ca dá ve res, en el que se des li za el tiem po co ti- 
diano; en es te de pó si to, un ni ño que pa re ce al prin ci pio un
cuer po co mo los de más, y que en rea li dad se agi ta, vi ve,
lee un li bro, acer ca su ma no a la su per fi cie de la pan ta lla, y
ba jo esa ma no pa re ce mo de lar el ros tro de una mu jer muy
her mo sa.

He aquí lo que he mos vis to. He aquí la se cuen cia-pró lo- 
go de Per so na de Berg man, que ha si do ana li za da, en dis- 
tin tos li bros y cla ses, por un Ra yr nond Be llour, un Da vid
Bor dwe ll o una Ma r y lin Johns Bla ckwe ll. Y la pe lícu la po dría
se guir de sa rro llán do se así.

¡Al to!

Re bo bi na mos la pe lícu la de Berg man has ta el prin ci pio
y aho ra, sen ci lla men te, cor ta mos el so ni do, pa ra in ten tar
ver la pe lícu la ol vi dan do lo que he mos vis to an tes. Lo que
«ve mos» aho ra es otra co sa.

En pri mer lu gar, el pla no de la ma no cla va da: en el si- 
len cio, se nos re ve la que se tra ta ba de tres pla nos dis tin tos,
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cuan do no ha bía mos vis to sino uno, por que es ta ban en ca- 
de na dos me dian te el so ni do, y so bre to do, pri va da de so ni- 
do, la ma no cla va da es al go abs trac to.

So no ri za da, es ate rra do ra, real. Las imá ge nes del de pó- 
si to, sin el so ni do que las en la za ba (un go teo de agua), des- 
cu bri mos en ellas una se rie de fo to gra fías fi jas, frag men tos
de cuer pos hu ma nos ais la dos los unos de los otros, des pro- 
vis tos de es pa cio y de tiem po, y la ma no de re cha del mu- 
cha cho, sin la no ta vi bran te que acom pa ña y es truc tu ra su
ex plo ra ción, ya no da for ma al ros tro, evo lu cio na sim ple- 
men te al azar, sin fi na li dad. To da la se cuen cia ha per di do su
rit mo y su uni dad. ¿Es aca so Berg man un rea li za dor so bre- 
va lo ra do? ¿Era el so ni do la más ca ra de una ima gen va cía?

Ob ser ve mos por otra par te una co no ci da se cuen cia de
Tati, en Las vaca cio nes de Mon sieur Hu lot: en una pe que ña
pla ya, se de sa rro llan unos su ti les gags que nos ha cen reír.

¡Y los ve ra nean tes re sul tan tan gra cio sos con su as pec to
cohi bi do, abu rri dos, in quie tos!

Aquí lo que eli mi na mos son las imá ge nes y… ¡sor pre sa!
Co mo el re ver so de la ima gen apa re ce otra pe lícu la, que
«ve mos» aho ra só lo con nues tro oí do: gri tos de ni ños que
se di vier ten y que jue gan, vo ces que re sue nan en un es pa- 
cio abier to, to do un uni ver so de jue go y de ani ma ción. ¡To- 
do es to es ta ba allí, en el so ni do, y sin em bar go no es ta ba
allí!

De vol va mos aho ra a Berg man sus so ni dos y a Tati su
ima gen, y to do re cu pe ra su lu gar. La ma no cla va da hie re la
vis ta, el ni ño mo de la sus ros tros, los ve ra nean tes tie nen un
as pec to có mi co y unos rui dos que no oía mos de ma sia do,
cuan do só lo exis tía el so ni do, sur gen de la ima gen co mo
bo ca di llos de ti ras di bu ja das.

Só lo que, aho ra, he mos leí do y oí do de otro mo do. El
ci ne, ar te de la ima gen: ¿una ilu sión? Cier ta men te, ¿qué
otra co sa pue de ser en cual quier ca so? Y de eso es, des de
lue go, de lo que ha bla es te li bro: de la ilu sión au dio vi sual.
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Una ilu sión que se en cuen tra, pa ra em pe zar, en el co ra- 
zón de la más im por tan te de las re la cio nes en tre so ni do e
ima gen: la del va lor aña di do (ilus tra da más arri ba por Berg- 
man).

II. EL VA LOR AÑA DI DO: DE FI NI CIÓN

Por va lor aña di do de sig na mos el va lor ex pre si vo e in for ma- 
ti vo con el que un so ni do en ri que ce una ima gen da da, has- 
ta ha cer creer, en la im pre sión in me dia ta que de ella se tie- 
ne o el re cuer do que de ella se con ser va, que es ta in for ma- 
ción o es ta ex pre sión se des pren de de mo do «na tu ral» de
lo que se ve, y es tá ya con te ni da en la so la ima gen. Y has ta
pro cu rar la im pre sión, emi nen te men te injus ta, de que el so- 
ni do es inú til, y que re du pli ca la fun ción de un sen ti do que
en rea li dad apor ta y crea, sea ín te gra men te, sea por su di- 
fe ren cia mis ma con res pec to a lo que se ve.

Es te fe nó meno del va lor aña di do fun cio na so bre to do
en el mar co del sin cro nis mo so ni do / ima gen por el prin ci- 
pio de la sín cre sis (véa se el ca pí tu lo 3), que per mi te es ta- 
ble cer una re la ción in me dia ta y ne ce sa ria en tre al go que se
ve y al go que se oye.

En par ti cu lar, to do lo que en la pan ta lla es cho que, caí- 
da, ex plo sión más o me nos si mu la dos o rea li za dos con ma- 
te ria les po co re sis ten tes, ad quie re por me dio del so ni do
una con sis ten cia, una ma te ria li dad im po nen tes. Pe ro en pri- 
mer lu gar, en el ni vel más pri mi ti vo, el va lor aña di do es el
del tex to so bre la ima gen. ¿Por qué ha blar an te to do del
tex to? Por que el ci ne es vo co cen tris ta, y con ma yor pre ci- 
sión, ver bo cen tris ta.

III. VA LOR AÑA DI DO POR EL TEX TO
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III.1. Vo co cen tris mo y ver bo cen tris mo del ci ne

For mu lar que el so ni do en el ci ne es ma yo ri ta ria men te vo- 
co cen tris ta es re cor dar que en ca si to dos los ca sos fa vo re ce
a la voz, la po ne en evi den cia y la des ta ca de en tre los de- 
más so ni dos. La voz es lo que re co ge, en el ro da je, la to ma
de so ni do, que es ca si siem pre, de he cho, una to ma de
voz; y la voz es lo que se aís la en la mez cla co mo ins tru- 
men to so lis ta del que los de más so ni dos, mú si cas o rui dos,
no se rían sino el acom pa ña mien to.

Igual men te, lo es en cial del per fec cio na mien to tec no ló- 
gi co apor ta do a la to ma de so ni do en los ro da jes (in ven ción
de nue vos mi cros y de nue vos sis te mas de re gis tro) se ha
con cen tra do pa la bra.

Pues, por su pues to, no se tra ta de la voz de los gri tos y
de los ge mi dos, sino de la voz co mo so por te de la ex pre- 
sión ver bal. Y lo que se per si gue ob te ner al re gis trar la no
es tan to la fi de li dad acús ti ca a su tim bre ori gi nal co mo la
ga ran tía de una in te li gi bi li dad sin es fuer zo de las pa la bras
pro nun cia das. El vo co cen tris mo del que ha bla mos es, pues,
ca si siem pre, un ver bo cen tris mo.

Pe ro si el so ni do en el ci ne es vo co y ver bo cen ti is ta, es
an te, to do por que el ser hu ma no, en su con duc ta y sus
reac cio nes co ti dia nas, tam bién lo es. Si en cual quier rui do
cer cano pro ce den te de su am bien te oye unas vo ces en me- 
dio de otros so ni dos (rui do del vien to, mú si ca, vehícu los),
son esas vo ces as que cap tan y cen tran en pri mer lu gar su
aten ción. Se gui da men te, en ri gor, si las co no ce y sa be muy
bien quién ha bla y lo que aque llo quie re de cir, po drá apar- 
tar se de ellas pa ra in te re sar se por el res to.

Si es tas vo ces ha blan en una len gua que le es ac ce si ble,
bus ca rá pri me ro el sen ti do de las pa la bras, sin pa sar a la in- 
ter pre ta ción de los de más ele men tos has ta que es té satu ra- 
do su in te rés por el sen ti do.
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III.2 El tex to es truc tu ra la vi sión

Hay un ejem plo elo cuen te que uti li za mos a me nu do en
nues tras cla ses pa ra de mos trar el va lor aña di do por el tex- 
to, y que es tá to ma do de una emi sión te le vi sa da di fun di da
en 1984. Se ve en ella una exhi bi ción aé rea que tie ne lu gar
en In gla te rra y que co men ta des de un es tu dio fran cés el lo- 
cu tor Léon Zi tro ne. Vi si ble men te des con cer ta do an te aque- 
llas imá ge nes que le lle gan en de sor den, el va le ro so pre- 
sen ta dor ha ce su ofi cio, sin em bar go, lo me jor que pue de.
En un mo men to da do, afir ma «Son tres pe que ños avio nes»
an te una ima gen en la que ve mos, des de lue go, tres pe- 
que ños avio nes so bre un fon do de cie lo azul, y la enor mi- 
dad de la re dun dan cia no de ja nun ca de pro vo car la ri sa.

Só lo que Zi tro ne ha bría po di do de cir igual men te: «Hoy
el tiem po es mag ní fi co», y eso es pre ci sa men te lo que se
hu bie ra re fle ja do en la ima gen, en la cual, en efec to, no era
vi si ble nu be al gu na. O bien: «Los dos pri me ros avio nes lle- 
van ven ta ja so bre el ter ce ro» y to do el mun do po dría ver lo
en ton ces. O in clu so: «¿Adón de ha ido a pa rar el cuar to?», y
la au sen cia de es te úl ti mo avión, sali do del som bre ro de Zi- 
tro ne por el pu ro po der del Ver bo, ha bría re sul ta do evi den- 
te. El co men ta dor, en su ma, te nía otras cin cuen ta co sas que
de cir, igual men te «re dun dan tes», pe ro de una re dun dan cia
ilu so ria, pues to que en ca da oca sión, es tas co sas ha brían
guia do y es truc tu ra do de ma ne ra tan efi caz nues tra vi sión
que las ha bría mos vis to allí de mo do «na tu ral».

La de bi li dad y los lí mi tes de la cé le bre de mos tra ción —
ya cri ti ca da por Pas cal Bo ni tzer en otro sen ti do— que Ch ris
Ma rker qui so ha ce en su do cu men tal Le ttre de Si bé rie,
cuan do su per pu so a una mis ma y ano di na se cuen cia va rios
co men ta rios de ins pi ra ción po lí ti ca di fe ren te (es ta li nis ta,
anties ta li nis ta, etc.), con sis te en que ha ce creer —con sus
exa ge ra dos ejem plos— que allí no hay sino una cues tión
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de ideo lo gía y que, apar te de eso, só lo exis te una ma ne ra
neu tra de ha blar.

Aho ra bien, el va lor aña di do del tex to so bre la ima gen
va mu cho más allá de una opi nión in crus ta da en una vi sión
(se ría fá cil contra de cir lo), ya lo que se re fie re es a la es truc- 
tu ra ción mis ma de la vi sión, en mar cán do la ri gu ro sa men te.
En to do ca so, la vi sión de la ima gen ci ne ma to grá fi ca, fu gi ti- 
va y pa sa je ra, no se nos da a ex plo rar se gún nues tro rit mo,
con tra ria men te a un cua dro en una pa red o una fo to gra fía
en un li bro, cu yo tiem po de ex plo ra ción de ter mi na mos no- 
so tros mis mos, de mo do que nos es más fá cil ver los se pa- 
rán do los de su le yen da, de su co men ta rio.

Así, si la ima gen ci ne ma to grá fi ca o te le vi si va pa re ce ha- 
blar por sí mis ma, de he cho es una pa la bra… de ven trí lo- 
cuo, y cuan do el pla no de los tres pe que ños avio nes en un
cie lo pu ro di ce «Tres pe que ños avio nes», es una ma rio ne ta
ani ma da por la voz del co men ta dor.

IV. VA LOR AÑA DI DO POR LA MÚ SI CA

IV.1. Efec to em pá ti co y anem pá ti co

Co mo ya que dó di cho en Le Son au ci né ma, pa ra la mú si ca
hay dos mo dos de crear en el ci ne una emo ción es pe cí fi ca,
en re la ción con la si tua ción mos tra da.

En uno, la mú si ca ex pre sa di rec ta men te su par ti ci pa ción
en la emo ción de la es ce na, adap tan do el rit mo, el tono y
el fra seo, ye so, evi den te men te, en fun ción de có di gos cul- 
tu ra les de la tris te za, de la ale g ría, de la emo ción y del mo- 
vi mien to. Po de mos ha blar en ton ces de mú si ca em pa tía (de
la pa la bra em pa tía: fa cul tad de ex pe ri men tar los sen ti mien- 
tos de los de más).

En el otro, mues tra por el con tra rio una in di fe ren cia os- 
ten si ble an te la si tua ción, pro gre san do de ma ne ra re gu lar,
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im pá vi da e ine luc ta ble, co mo un tex to es cri to, y so bre el
fon do mis mo de es ta «in di fe ren cia» se de sa rro lla la es ce na,
lo que tie ne por efec to, no la con ge la ción de la emo ción
sino, por el con tra rio, su in ten si fi ca ción, su ins crip ción en un
fon do cós mi co. De es te úl ti mo ca so, que pue de de no mi- 
nar se anem pá ti co (con una «a» pri va ti va), se de ri van en es- 
pe cial las in nu me ra bles mú si cas de or ga ni llo, de ce les ta, de
ca ja de mú si ca y de or ques ta de bai le, cu ya fri vo li dad e in- 
ge nui dad es tu dia das re fuer zan en las pe lícu las la emo ción
in di vi dual de los per so na jes y del es pec ta dor en la me di da
mis ma en que fin gen ig no rar la.

Es te efec to de in di fe ren cia cós mi ca se uti li za ba ya sin
du da en la ópe ra, aquí y allá, cuan do la emo ción era tan
fuer te que he la ba las reac cio nes de los per so na jes y pro vo- 
ca ba en ellos una es pe cie de re gre sión psi có ti ca: el fa mo so
efec to de lo cu ra, la mu si qui lla idio ta que se re pi te co mo
me cién do se, etc. Pe ro en la pan ta lla, es te efec to anem pá ti- 
co ha ad qui ri do tal im por tan cia que im pul sa a creer lo ín ti- 
ma men te re la cio na do con la es en cia del ci ne: su me cá ni ca
ocul ta.

To da pe lícu la pro ce de, en efec to, de un fluir in di fe ren te
y au to má ti co, el de la pro yec ción, que pro vo ca en la pan ta- 
lla y en los al ta vo ces si mu la cros de mo vi mien tos y de vi da,
y es te fluir de be ocul tar se y ol vi dar se. ¿Qué ha ce la mú si ca
anem pá ti ca, sino de ve lar su ver dad, su as pec to ro bó ti co?
Ella es la que ha ce sur gir la tra ma me cá ni ca de es ta ta pi ce- 
ría emo cio nal y sen so rial.

Hay tam bién, fi nal men te, mú si cas que no son ni em pá ti- 
cas ni anem pá ti cas, que tie nen o bien un sen ti do abs trac to,
o una sim ple fun ción de pre sen cia, un va lor de pos te in di- 
ca dor y, en to do ca so, sin re so nan cia emo cio nal pre ci sa.

IV.2. Rui dos anem pá ti cos
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El efec to anem pá ti co, la ma yo ría de las ve ces, con cier ne
ala mú si ca, pe ro pue de uti li zar se tam bién con rui dos: cuan- 
do por ejem plo, en una es ce na muy vio len ta o tras la muer- 
te de un per so na je, si gue de sa rro llán do se un pro ce so cual- 
quie ra (rui do de una má qui na, zum bi do de un ven ti la dor,
cho rro de una du cha, etc.), co mo si no pa sa ra na da, por
ejem plo en Psi co sis, de Hi tch co ck, o en El re por te ro, de
An to nio ni…

V. IN FLUEN CIAS DEL SO NI DO EN LAS
PER CEP CIO NES DEL MO VI MIEN TO Y LA
VE LO CI DAD

V.1. El so ni do es mo vi mien to

Com pa ra das una con otra, las per cep cio nes so no ra y vi sual
son de na tu ra le za mu cho más dis par de lo que se ima gi na.
Si no se tie ne sino una li ge ra con cien cia de ello es por que,
en el con tra to au dio vi sual, es tas per cep cio nes se in flu yen
mu tua men te, y se pres tan la una a la otra, por con ta mi na- 
ción y pro yec ción, sus pro pie da des res pec ti vas.

An te to do, la re la ción de es tas dos per cep cio nes con el
mo vi mien to y con la in mo vi li dad es siem pre fun da men tal- 
men te di fe ren te, pues to que el so ni do su po ne de en tra da
mo vi mien to, con tra ria men te a lo vi sual.

En una ima gen ci ne ma to grá fi ca en la que nor mal men te
se mue ven cier tas co sas, mu chas otras pue den per ma ne cer
fi jas. El so ni do, por su par te, im pli ca for zo sa men te por na- 
tu ra le za un des pla za mien to, si quie ra mí ni mo, una agi ta ción.
Tie ne sin em bar go la ca pa ci dad de su ge rir la fi je za pe ro en
ca sos li mi ta dos.

En el ca so lí mi te, el so ni do in mó vil es el que no pre sen- 
ta va ria ción al gu na en su de sa rro llo, par ti cu la ri dad que no
se en cuen tra sino en al gu nos so ni dos de ori gen ar ti fi cial: la
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to na li dad de un te lé fono o el rui do de fon do de un am pli fi- 
ca dor so no ro. Al gu nos to rren tes y cas ca das crean tam bién
a ve ces un ru mor cer cano al rui do blan co, pe ro es muy ra ro
que en él no es té pre sen te al gún in di cio de irre gu la ri dad y
de mo vi mien to. Pue de crear se igual men te el efec to de un
so ni do fi jo, pe ro con un sen ti do di fe ren te, por me dio de
una va ria ción o una evo lu ción in de fi ni da men te re pe ti da tal
cual, co mo «en bu cle».

Hue lla de un mo vi mien to o de un tra yec to, el so ni do
tie ne, pues, una di ná mi ca tem po ral pro pia.

V.2. Di fe ren cia de ve lo ci dad per cep ti va

A prio ri, las per cep cio nes so no ra y vi sual tie nen ca da una
su rit mo me dio pro pio: el oí do, gro s so mo do, tra ba ja y sin
te ti za más de pri sa que la vis ta. To me mos un mo vi mien to
pre ci pi ta do —un ges to de la ma no— y com pa ré mos lo con
un tra yec to so no ro brus co de la mis ma du ra ción. El mo vi- 
mien to vi sual brus co no for ma rá una fi gu ra ní ti da, no se rá
me mo ri za do un tra yec to pre ci so: En el mis mo tiem po, el
tra yec to so no ro po drá di bu jar una for ma ní ti da y con so li da- 
da, in di vi dua li za da, re co no ci ble en tre to das.

No es un pro ble ma de aten ción: por mu cho que re vi se- 
mos diez ve ces el pla no del mo vi mien to vi sual y lo con si de- 
re mos aten ta men te (por ejem plo, un ges to com pli ca do rea- 
li za do por un per so na je con el bra zo), se gui rá sin di bu jar
una fi gu ra cla ra. Re pi ta mos diez ve ces la au di ción de un
tra yec to so no ro brus co: su per cep ción se afir ma, se im po ne
ca da vez me jor.

Hay va rias ra zo nes pa ra es to: an te to do, pa ra los oyen- 
tes, el so ni do es el vehícu lo del len gua je, y una fra se ha ce
ba jar al oí do muy de pri sa (com pa ra ti va men te, la lec tu ra con
la vis ta es sen si ble men te más len ta, sal vo en tre na mien to
es pe cial: en los sor dos, por ejem plo).


