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Par tien do del es tu dio de los mi tos fun da cio na les acer ca del
ori gen y la na tu ra le za de la luz, de la vi sión y del in ven to de
la ima gen fi gu ra ti va, el au tor ana li za con agu de za las prin ci- 
pa les ma ni fes ta cio nes prác ti cas en que se ha plas ma do la
ex pre sión icó ni ca en la cul tu ra de la mo der ni dad oc ci den- 
tal, pa ra des em bo car fi nal men te en un nue vo mi to, en el de
pe ne trar en el in te rior de las imá ge nes, una as pi ra ción ar- 
cai ca que hoy tie ne su ma ni fes ta ción más po pu lar y ex pan- 
si va en la tec no lo gía de la Rea li dad Vir tual In mer si va.
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Ín di ce

LA LUZ Y SU CONS TE LA CIÓN MÍ TI CA

MI RAR, VER, OB SER VAR Y DE SEAR

LA MA TRIZ CUL TU RAL DE LA IMA GEN

LA IMA GEN DE LA FI GU RA HU MA NA

DE LA PIN TU RA AL CI NE

DE LA «CA JA TON TA» AL MA NAN TIAL MUL TI CO LOR

LA RE VO LU CIÓN DI GI TAL

EN TRAR EN LA IMA GEN

EPÍ LO GO
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La luz y su cons te la ción mí ti ca

Al prin ci pio del Gé ne sis lee mos: «Las ti nie blas cu brían el
haz del abis mo […]. Di jo Dios: “Ha ya luz”; y hu bo luz. Y vio
Dios ser bue na la luz y la se pa ró de las ti nie blas». En es te
mi la gro fun da cio nal, de to na li dad her mé ti ca, la luz es pre- 
sen ta da, en sen ti do pro pio o fi gu ra do, co mo la fuen te de
to da exis ten cia, en opo si ción a las ti nie blas. De al gún mo- 
do es ta ver sión so bre na tu ral, que hoy po dría mos ca li fi car
de big bang teo crá ti co, se an ti ci pa al dic tum cien tí fi co muy
pos te rior que ase gu ra que la na tu ra le za abo rre ce al va cío.
Na da nos di cen las Es cri tu ras de la mo ti va ción o mo ti va cio- 
nes di vi nas al to mar aque lla ini cia ti va cós mi ca: la psi co lo gía
del su je to agen te es ca pa al li mi ta do co no ci mien to hu ma no.
Pe ro es te pri mer ac to crea dor de Yah vé, que opo ne la luz y
la des lin da de las ti nie blas, tam bién con tie ne una in fe ren cia
im plí ci ta: lo vi si ble ga ran ti za su exis ten cia, mien tras que lo
in vi si ble so lo ad mi te con je tu ras. Y pa ra el au tor de aquel
tex to la luz so bre na tu ral o mís ti ca era, sin du da, una su bli- 
ma ción se lec ti va de la di co to mía fí si ca y mo ral del par
opues to luz/ti nie blas. Na da se nos di ce tam po co de la
fuen te de la luz que el Dios ju deo cris tia no se pa ra de las ti- 
nie blas en su pro ce so crea ti vo, y hay que in fe rir que sur ge
de la na da o, me jor, de la vo lun tad di vi na. Por otra par te,
es te pro ce so su gie re que la di co to mía luz/ti nie blas se co- 
rres pon de con la to po lo gía arri ba/aba jo, co mo se pos tu la
en mu chas mi to lo gías.

Es te pro di gio cós mi co no so lo apa re ce co mo re la to fun- 
da cio nal en la cul tu ra ju deo cris tia na, sino tam bién en otras
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cul tu ras le ja nas y no so lo co mo pro di gio cós mi co, sino tam- 
bién en el pla no de la ilu mi na ción in te rior in di vi dual[1]. Así,
en la mi to lo gía del an ti guo Egip to el Oua dza es el «ojo
crea dor» u «ojo di vino», sím bo lo de ca rác ter so lar, fuen te
de flui do vi tal, de fe cun di dad y de co no ci mien to. El mun do
sur ge del ojo crea dor, pues nos lo per mi te ver, y con ello
ad quie re rea li dad. Pe ro la di co to mía luz/ti nie blas tam bién
apa re ce rá en otras cul tu ras co mo re fle jo de las dua li da des
mas cu lino/fe men ino y di vi ni dad/ma lig ni dad. Y el dios in- 
doi ra nio de la luz, Mi tra, lle ga rá a con ta mi nar la cul tu ra
grie ga, en don de la no che os cu ra, mo men to de in se gu ri- 
dad o vul ne ra bi li dad, se rá hi ja del Caos y ma dre de Urano.
En la cul tu ra ma z deís ta per sa, Or muz (Ohr ma zd) era el dios
de la luz, de ori gen in doi ra nio. Pe ro el mi to ha al can za do
la ti tu des mu cho más re mo tas. Ob ser ve mos que la pa la bra
la ti na spe cu lum (es pe jo) ha ge ne ra do el tér mino «es pe cu la- 
ción»: la ob ser va ción con du ce a la re fle xión; lo sen so rial, a
lo in te lec tual. En mu chas cul tu ras el es pe jo es el ins tru men- 
to de la ilu mi na ción, sím bo lo de sa bi du ría y co no ci mien to.
En el mi to del sin to ís mo ja po nés de Ama te ra su, dio sa del
sol, el es pe jo ha ce salir la luz di vi na de su ca ver na e inun da
el mun do. En el cris tia nis mo la lu na re pre sen ta a la Igle sia,
por que re fle ja la luz so lar di vi na. Por otra par te, la adi vi na- 
ción a tra vés del es pe jo es una prác ti ca mi to ló gi ca muy ex- 
ten di da (véa se la ma dras tra de Blan ca nie ves o la cris ta los- 
co pia de pre sun tos vi den tes de bo las má gi cas). El es pe jo
ofre ce un do ble óp ti co del su je to, y de ahí la su pers ti ción
ne fan da del es pe jo ro to, pues al que brar se su ima gen al go
se rom pe tam bién en el su je to que se con tem pla en él, lo
que le pe na li za con la ma la suer te. Tam bién el es pe jo an te
el que se co me tió un cri men pue de con ser var su trau má ti co
re cuer do, co mo ocu rre en un epi so dio del film bri tá ni co Al
mo rir la no che (Dead of Ni ght, 1945). Y bas te re cor dar afo- 
ris mos co mo el que ase gu ra que «la ca ra es el es pe jo del
al ma» o los jue gos es pe cu la res de Lewis Ca rro ll o de Jean
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Coc teau, que han de mos tra do su fe cun da pro duc ti vi dad
po é ti ca.

Pe ro la luz no es so lo la pre con di ción de lo vi si ble. La
luz per mi te que el sis te ma fi sio ló gi co ojo-ce re bro de tec te la
cla ri dad re fle ja da por los ob je tos y los iden ti fi que, pe ro no
so lo eso, pues pue de ex pan dir se ha cia otras for mu la cio nes
re tó ri cas. Tam bién las tra di cio nes re li gio sas han cons ti tui do
un ma nan tial ca suís ti co en es te cam po se mánti co. Cuan do
Cris to se apa re ce an te sus asom bra dos dis cí pu los en el
mon te Ta bor, en Ga li lea, en el epi so dio evan gé li co de la
Trans fi gu ra ción, «su ros tro bri lla co mo el sol, mien tras sus
ves ti dos se vuel ven blan cos co mo la luz». Y en el evan ge lio
de Ma teo (5: 14-16), al re la tar un ser món de Je sús en Ga li- 
lea po ne en su bo ca la fra se «Vo so tros sois la luz del mun- 
do». En la cul tu ra cris tia na la luz vuel ve a apa re cer co mo
len guas de fue go so bre las ca be zas de los após to les en el
Pen te cos tés. Y el ju dío Sau lo o Pa blo de Tar so (el fu tu ro san
Pa blo) en su via je a Da mas co pa ra per se guir a los cris tia nos
fue ce ga do por un in ten so res plan dor que le de rri bó de su
ca ba llo y que pro vo có su con ver sión re li gio sa. Su ce gue ra
pre ce dió a su ilu mi na ción es pi ri tual, co mo una ver sión an- 
tro po mor fa de las ti nie blas pri mi ge nias que die ron pa so a
la luz cós mi ca. Y es in te re san te re cor dar que los cuá que ros
in gle ses, re bel des al cal vi nis mo, adop ta ron pri me ro el nom- 
bre de Hi jos de la Luz.

Pe ro uno de los ejem plos más in te re san tes, por su in ter- 
cul tu ra li dad, lo su mi nis tran los ha los o au reo las cir cu la res
en torno a ca be zas pri vi le gia das, de los que no siem pre lle- 
ga mos a sa ber con cer te za si son una irra dia ción ex pan si va
o una ilu mi na ción pri vi le gia da pro yec ta da des de el ex te rior,
lo que con vier te al per so na je en su je to so lar. Nor mal men te
se en tien de que se tra ta de una irra dia ción del su je to que
con no ta di vi ni dad o santi dad. Aun que la pa la bra «au reo la»
pro ce de de la ex pre sión del la tín ecle siás ti co co ro na au reo- 
la (de au rum: oro), lo cier to es que tal dis tin ción ico no grá fi- 
ca se ha lla en mu chas cul tu ras. Se ha lla en an ti guos dio ses
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de la In dia y de Chi na, y es ade más atri bu to de los dio ses
so la res, co mo Zeus, Mi tra, Apo lo y He lio, de don de emi gra- 
ron a las ca be zas de los em pe ra do res ro ma nos dei fi ca dos.
Pe ro en el ar te cris tia no, en cu ya ca ta cum ba ro ma na de san
Ca lix to, en el si glo II, apa re ce or nan do ya la ca be za de Je- 
su cris to, no se di fun dió has ta el si glo V, pri me ro en la Tri ni- 
dad y los án ge les (que to ma ron sus alas de la pa ga na Vic to- 
ria de Samo tra cia), mien tras que en la Edad Me dia cris tia na
se ex ten dió a la Vir gen Ma ría y a los san tos. Es te atri bu to
no de be con fun dir se con el ra yo de luz ce les tial que ben di- 
ce des de lo al to a un per so na je bien aven tu ra do.

Es in te re san te cons ta tar que la au reo la re li gio sa tam bién
con ta mi nó a ve ces la cul tu ra lai ca, es pe cial men te en el
mun do del es pec tá cu lo. Un ca so in te re san te lo su mi nis tró
el film de gáns te res El úl ti mo re fu gio (Hi gh Sie rra, 1941), de
Raoul Walsh, en el que el fu gi ti vo Hum ph rey Bo gart, re fu- 
gia do en un mon te, es ro dea do por la po li cía. Ocul to tras
una ro ca, al ama ne cer se in cor po ra y du ran te una frac ción
de se gun do su ca be za apa re ce nim ba da por el dis co so lar
si tua do tras él, una au reo la sim bó li ca que «san ti fi ca» su bli- 
mi nal men te al per so na je aco sa do, ejem pli fi can do su es ta tu- 
to de bad-good boy per se gui do que con ci ta nues tras sim- 
pa tías. Tal uso es to da vía más fre cuen te en el uni ver so de
las re vis tas mu si ca les y de los es pec tá cu los frí vo los en los
que el haz de un po ten te pro yec tor si gue las evo lu cio nes
de los pro ta go nis tas. Y el mun do del ba llet (con sus étoi les)
y de la ópe ra, se gui do por el del ci ne en el si glo XX, de sig- 
nó a sus fi gu ras más po pu la res co mo es tre llas, for ja do ras
de un star-sys tem.

En la an ti güe dad el trián gu lo re pre sen tó a me nu do un
sím bo lo de la luz. Con el vér ti ce ha cia arri ba, fue un sím bo- 
lo as cen sio nal del fue go y de po der fá li co. Y con el vér ti ce
ha cia aba jo, lo fue del agua y del sexo fe men ino, co mo lo
es to da vía hoy. Mien tras que el trián gu lo equi láte ro, a ve- 
ces con un ojo abier to ins cri to en su in te rior, fue sím bo lo
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del Dios ju deo cris tia no y de la Tri ni dad. Y la lla ma de fue go
ha si do en la cul tu ra re li gio sa cris tia na sím bo lo de fer vor,
es pe cial men te cuan do apa re ce en un co ra zón en lla mas,
atri bu to de san An to nio de Pa dua.

En otras cul tu ras re li gio sas le ja nas se en cuen tran tam- 
bién ma ni fes ta cio nes sin gu la res de la luz. Pién se se en Bu- 
da, lla ma do «el ilu mi na do» de bi do al epi so dio de su ilu mi- 
na ción mís ti ca ba jo el ár bol de Bho di. La es truc tu ra en ra- 
ma da de es te ve ge tal an ti ci pó la «cul tu ra del co no ci mien- 
to» de nues tros hi per tex tos in for má ti cos en la era di gi tal.

La ilu mi na ción ins tan tá nea tie ne tam bién ma ni fes ta cio- 
nes fí si cas, que en oca sio nes se han ex tra po la do al ám bi to
es pi ri tual. Así, el es ta tu to sim bó li co de las chis pas co mo
par tícu las de luz que se des pa rra man en to das di rec cio nes.
En al gu nas mi to lo gías han si do per ci bi das co mo par tícu las
del es píri tu, y las al mas, con si de ra das chis pas de la di vi ni- 
dad. Lo mis mo pue de de cir se del ra yo, chis pa cós mi ca que
tam bién ha ad qui ri do una sim bo lo gía fá li ca, mien tras que
en al gu nos pue blos orien ta les la co me ta re pre sen ta el al ma
hu ma na ex te rior, ca paz de re mon tar se mien tras el su je to
per ma ne ce en tie rra man te nien do su vín cu lo.

Los eru di tos me die va les es tu dio sos de óp ti ca dis tin- 
guie ron cua tro ca te go rías lu mi no sas: lux se re fe ría a la fuen- 
te de luz emi ti da por un cuer po in can des cen te vi si ble, co- 
mo el sol o una lla ma; lu men de sig na ba a la luz en su trán si- 
to in vi si ble; la luz vi si ble re fle ja da o dis per sa da por un ob je- 
to era co lor, y cuan do la luz era re fle ja da por una su per fi cie
re flec tan te, era splen dor[2]

En el mun do ani mal, el lo bo ha ad qui ri do a ve ces el es- 
ta tu to de sím bo lo de la luz, en su con di ción de ani mal que
ve en la os cu ri dad, aun que sus fau ces ame na za do ras, en
contra dic ción, han sim bo li za do la en tra da en el reino de las
som bras. En 1820 He gel com pa ró la fi lo so fía con la le chu za
de Mi ner va, ave de vi sión noc tur na, que so lo em pren de su
vue lo al ano che cer. Y la lu ciér na ga, por su luz pro pia, ha
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sim bo li za do a ve ces el áni ma que so bre vi ve des pués de la
muer te.

El cris tal de ro ca, que no bri lla por sí mis mo pe ro re fle ja
la luz del sol, ha si do per ci bi do co mo un sím bo lo de la Vir- 
gen Ma ría y, en la Edad Me dia, de la In ma cu la da Con cep- 
ción. Al gu nos teó lo gos ar gu men ta ron que su mi la gro so
em ba ra zo vir gi nal se pro du jo al mo do del ra yo de luz que
atra vie sa el cris tal sin rom per lo.

En el cha ma nis mo del área del Pa cí fi co el cris tal de ro ca
es per ci bi do co mo pie dras de luz des pren di das del trono
ce les te e ins tru men tos de la cla ri vi den cia del cha mán. En
mu chas cul tu ras es una sus tan cia sagra da de ori gen ura- 
niano, con atri bu tos de cla ri vi den cia, sa bi du ría y adi vi na- 
ción, in clu yen do la ca pa ci dad de vo lar y de pro du cir vi sio- 
nes, ade más de per mi tir la per cep ción de lo in vi si ble.

Aun que, tras es te pro li jo ca tá lo go ca suís ti co y mul ti cul- 
tu ral, hay que pre gun tar se si el con cep to y la rea li dad fí si ca
de la luz sig ni fi can lo mis mo en los di fe ren tes con tex tos
men cio na dos: ¿son equi va len tes la luz cós mi ca fun da cio nal
de Yah vé y la que ilu mi na a Bu da ba jo el ár bol de Bho di, o
las ca be zas res plan de cien tes de los em pe ra do res ro ma nos
y los san tos cris tia nos? Evi den te men te, no. En Bu da se tra ta
de una vi ven cia que po de mos de fi nir co mo me ta mor fo sis
mís ti ca en su in te rior, mien tras que las au reo las de los san- 
tos son em ble mas vi si bles de su ex cel sa con di ción es pi ri- 
tual. No se tra ta so lo, por lo tan to, de una me ra dis cre pan- 
cia se mán ti ca y sim bó li ca, sino de una ra di cal ca te go ri za- 
ción on to ló gi ca, aun que siem pre con con no ta cio nes po si ti- 
vas o ce le bra ti vas. Las pa la bras son con ven cio nes lin güís ti- 
cas, pe ro tras ca da con ven ción se ex pan de un haz de sig ni- 
fi ca dos: la luz pro po ne tam bién una cons te la ción va ria da
de ma ni fes ta cio nes que se ex tien den des de lo cós mi co
has ta lo psi co ló gi co y lo sim bó li co, pa san do por lo me ta fó- 
ri co. No se tra ta so lo de una dis tin ción se mán ti ca en tre la
es fe ra de lo fí si co y la de lo es pi ri tual, sino de sus mu chos
ma ti ces con cep tua les en el seno de ca da es fe ra.
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De lo que po de mos te ner cer te za es de que la luz se
opo ne de mo do po si ti vo a la os cu ri dad, co mo su con tra rio.
A ve ces es ta se aso cia a la muer te, las pe s adi llas, la in se gu- 
ri dad y la an gus tia. En al gu nas cul tu ras afri ca nas es la se- 
gun da na tu ra le za de se res y ob je tos, ge ne ral men te vin cu la- 
da a la muer te. Y en va rias len guas in dias su da me ri ca nas la
mis ma pa la bra sig ni fi ca «som bra», «al ma» e «ima gen».

El he cho de que la os cu ri dad sea la contra fi gu ra de la
luz ha per mi ti do una gran pro duc ti vi dad es té ti ca en la his- 
to ria de la pin tu ra oc ci den tal: las com po si cio nes en con tra- 
luz (fi gu ras re cor ta das contra una fuen te de luz opues ta al
ob ser va dor) y el cla ros cu ro (re lie ve plás ti co crea do por un
pa so pro gre si vo de to nos som bríos a to nos más cla ros, so- 
bre un fon do de co lor dis tin to) han per mi ti do la pro duc ción
de obras ma es tras a Ca ra va ggio, Rem bran dt o Geor ges de
la Tour. No pa re ce irre le van te que su ma ni fes ta ción ex tre ma
se lla me «te ne bris mo». Más tar de, la luz pic tó ri ca se rá rein- 
ven ta da por los im pre sio nis tas, los fau vis tas y los ex pre sio- 
nis tas. Es tas re vo lu cio nes es té ti cas tu vie ron lu gar en tre el
si glo XVI y prin ci pios del XX, cuan do los cien tí fi cos no sa bían
exac ta men te lo que era la luz. Isaac New ton ha bía con se- 
gui do, en el si glo XVII, des com po ner la luz blan ca a tra vés
de un pris ma, des ve lan do su es pec tro cro má ti co vi si ble al
ojo hu ma no, del ro jo al vio le ta. Pe ro la sen da de su com- 
pren sión fí si ca fue ini cia da por Ja mes Cla rk Ma xwe ll en
1870, al pos tu lar que la luz es tá for ma da por on das elec tro- 
mag né ti cas que se pro pa gan en el es pa cio a 300.000 ki ló- 
me tros por se gun do, a la vez que de mos tra ba que to dos
los co lo res se pue den ob te ner a par tir de mez clas del azul,
el ver de y el ro jo. Su teo ría on du la to ria en con tra ría su de fi- 
ni ti vo com ple men to cuan do Louis de Bro glie, en 1924 (en
la era de las van guar dias pic tó ri cas), pos tu ló que la luz,
ade más de su na tu ra le za on du la to ria, es ta ba for ma da por
unos cor pús cu los lla ma dos fo to nes o par tícu las de luz, co- 
mo ya ha bía in tui do New ton.
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De Bro glie no al can zó a pre sen ciar el re na ci mien to lu mí- 
ni co que su pu so la in ven ción de la «luz co he ren te» del lá ser
(Li ght Am pli fi ca tion by Sti mu lated Emis sion of Ra dia tion),
que cua ren ta años más tar de per mi ti ría crear es cul tu ras de
luz o, más pre ci sa men te, imá ge nes vir tua les tri di men sio na- 
les lla ma das ho lo gra mas y ob te ni das por las in ter fe ren cias
pro du ci das por dos ha ces de lá ser, uno pro ce den te del
apa ra to emi sor de luz y el otro re fle ja do por el ob je to que
se de sea re pro du cir co mo fan tas ma lu mi no so. Es te gol pe
de es ta do tec noes té ti co de la in ge nie ría lu mí ni ca abri ría un
nue vo ca pí tu lo en la his to ria de la ima gen.
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Mi rar, ver, ob ser var y de sear

Pa ra el ser hu ma no (y pa ra mu chas es pe cies ani ma les) la vi- 
sión es la fun ción pro pia de un apa ra to óp ti co fi sio ló gi co y
con gé ni to, iden ti fi ca dor y se lec tor de re le van cia en su en- 
torno fí si co. Es ta fun ción de tec to ra de los as pec tos vi si bles
del en torno tie ne gran im por tan cia pa ra su su per vi ven cia,
co mo se co rro bo ra con las pe cu lia ri da des adap ta ti vas de la
per cep ción vi sual en di fe ren tes es pe cies, co mo la gran
den si dad de co nos en la re ti na del águi la pa ra po ten ciar su
agu de za vi sual en lar ga dis tan cia; o la de fi cien te vi sión cro- 
má ti ca en los fe li nos, quie nes go zan en cam bio de gran
agu de za vi sual en la os cu ri dad, muy fun cio nal pa ra la ca za
noc tur na; o los ojos la te ra les que pro por cio nan a los her bí- 
vo ros una ex ten sa vi sión pa no rá mi ca au to pro tec to ra an te
las even tua les agre sio nes de los car ní vo ros, o el ar cai co ojo
pi neal que po seen al gu nos rep ti les, que aso ma en tre sus
pa rie ta les y es tá re cu bier to de es ca mas trans pa ren tes, que
ac túa a mo do de pe ris co pio y se orien ta por la luz del sol.
Al gu nos au to res han aven tu ra do que el ves ti gio de es te ojo
ar cai co en la evo lu ción se ha lla en la fren te de al gu nas re- 
pre sen ta cio nes bu dis tas y po dría si tuar se en el ori gen de la
mi to lo gía del «ter cer ojo» fron tal.

En el ser hu ma no, el ori gen ar bo rí co la de sus ante pa sa- 
dos si mies cos de sa rro lló unos ojos fron ta les y una con se- 
cuen te vi sión es te reos có pi ca pa ra cal cu lar dis tan cias y sal- 
tar con pre ci sión en tre sus ra mas. Es te fue uno de los fac to- 
res bio ló gi cos fun da men ta les en el pro ce so de ho mi ni za- 
ción, jun to con otros de gran re le van cia, co mo una ar te ria
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ca ró ti da más an cha pa ra irri gar un ce re bro de ma yor ta ma- 
ño, cu yo vo lu men cre cien te fue fa vo re ci do por su es ta ción
ver ti cal, el bi pe dis mo, la co ope ra ción so cial y la in ci pien te
pro duc ción de he rra mien tas.

Así na ció la mi ra da hu ma na, co mo una «se lec to ra de re- 
le van cia» en el en torno y cu ya im por tan te fun ción cog ni ti va
se ría san cio na da por el pro ver bio «ver pa ra creer». En 1914
un es tu dio del Ins ti tu to Max Plan ck en tre ce cul tu ras con
idio mas dis tin tos (in clu yen do el es pa ñol) de mos tró que el
sen ti do de la vis ta es el de pro duc ti vi dad más uni ver sal en
nues tra es pe cie, pues es el más ci ta do co mo re fe ren cia. Es- 
te da to se ría con cor dan te con el he cho de que cer ca del
cin cuen ta por cien to de la ac ti vi dad ce re bral hu ma na es tá
im pli ca da en el pen sa mien to vi sual.

Char les Da rwin se ocu pó so me ra men te del ori gen del
ojo, cu ya for ma más pri mi ti va y ru di men ta ria con sis ti ría en
«un ner vio óp ti co ro dea do por cé lu las pig men ta rias y cu- 
bier to por piel trans lú ci da»[3]. Un sis te ma fo to sen si ble tan
ru di men ta rio per mi ti ría úni ca men te de tec tar in ten si da des
lu mi no sas o som bras mo no cro mas, pe ro tam bién, con sus
va ria cio nes de in ten si dad, de la ta ría la even tual pro xi mi dad
de un ene mi go de pre da dor del que con ven dría ale jar se.
Es te fe nó meno se de no mi na fo to tro pis mo y orien ta a un or- 
ga nis mo en di rec ción con tra ria a una fuen te de luz (ne ga ti- 
vo) o ha cia ella (po si ti vo), co mo ocu rre con los gi ra so les. En
la na tu ra le za exis ten bas tan tes for mas fo to sen si bles de es te
ti po, co mo en cier tas al gas uni ce lu la res que con tie nen pig- 
men ta ción ro ja o na ran ja (ca rote nos) sen si bles a la luz y que
orien tan sus mo vi mien tos (fo to ta xia). Y des de es ta eta pa de
fo to sen si bi li dad tan ru di men ta ria se pro du ci ría la evo lu ción
has ta sis te mas fo to de tec to res tan dis pa res co mo los del
búho, el águi la, la mos ca o el gi ra sol, pa san do por mues tro
sis te ma bi no cu lar, que per mi te una per cep ción ní ti da de la
pro fun di dad y el re lie ve (vi sión es te reos có pi ca).

Nues tro ojo es un te le de tec tor lu mí ni co o fo to sen si ble,
que cons ta de una par te me cá ni ca, co mo la len te del cris ta- 
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lino, por cu ya pu pi la pe ne tra la luz del mun do ex te rior y
que se di la ta o con trae pa ra en fo car ní ti da men te la ima gen
de los es tí mu los ex ter nos se gún sea su dis tan cia; no es ca- 
sual que an te los cam bios de luz su aper tu ra (iris) se con trai- 
ga más rá pi da men te de lo que se di la ta, fa vo re cien do una
pro tec ción ur gen te del ór gano pa ra de fen der lo de la agre- 
sión de una luz ex ce si va. La par te fo to sen si ble, lla ma da re ti- 
na, si tua da en el fon do del ojo, re ci be es ta luz in ci den te y
es tá for ma da en los hu ma nos por un mo sai co de cé lu las de
dos ti pos: los co nos (un mi llón) y los bas ton ci llos (diez mi- 
llo nes). Los co nos, sen si bles a la luz diur na, es tán con cen- 
tra dos en una de pre sión de un mi lí me tro cua dra do, en la
par te cen tral de la re ti na (lla ma da fo vea cen tra lis), mien tras
que los bas ton ci llos se ac ti van en la pe num bra. El fun cio na- 
mien to de la re ti na es com ple jo —no se li mi ta a la dis cri mi- 
na ción fo to sen si ble luz diur na/pe num bra—, y así, el ama ri- 
llo es per ci bi do por la ac ti va ción de co nos sen si bles al ro jo
y al ver de.

He mos es cri to que el ojo es un te le de tec tor lu mí ni co.
Por eso po de mos pos tu lar co mo ver dad po é ti ca la ob ser va- 
ción de Ga leno al re la tar el ca so de un sol da do que iba
per dien do la vis ta y no ta ba ca da día que la luz iba salien do
de sus ojos[4].

El ojo hu ma no pue de dis tin guir teó ri ca men te de diez a
do ce mi llo nes de to na li da des de co lo res, pe se a lo cual dis- 
po ne mos de un re du ci dí si mo re per to rio ver bal pa ra de sig- 
nar los. En la prác ti ca per cep ti va co ti dia na el ca nal neu ro ló- 
gi co vi sual no dis cri mi na más allá de dos cien tas cin cuen ta
to na li da des dis tin tas. Siem pre sue le ci tar se el ca so de las
diez for mu la cio nes ver ba les de lo que lla ma mos blan co por
par te de los es qui ma les o del ver de pa ra los ha bi tan tes de
al gu nas se l vas. Y la ve ci na len gua ita lia na dis tin gue en tre
blu y az zu rro pa ra lo que otros la ti nos pr óxi mos lla man azul
—los es pa ño les— y bleu —los fran ce ses.

El glo bo ocu lar se mue ve pa ra que la ima gen del es tí- 
mu lo que in te re sa per ci bir se pro yec te en la re ti na y su mo- 
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sai co ce lu lar fo to sen si ble la con vier ta en es tí mu los bioe léc- 
tri cos en via dos por el ner vio óp ti co al ce re bro, tra du cien do
la sen sación en per cep ción o cog ni ción. La es en cia de la
per cep ción vi sual re si de en la con ver sión de una im pre sión
sen si ti va (sen sación) en in for ma ción cog ni ti va (per cep to).
De ma ne ra que en la fi sio lo gía de la vi sión hu ma na pre do- 
mi na el sis te ma di gi tal, pues el mo sai co ce lu lar re ti nal en vía
sus im pul sos bioe léc tri cos al ce re bro a tra vés del ner vio óp- 
ti co. Pe ro a ni vel per cep ti vo o cog ni ti vo el re sul ta do fi nal es
ana ló gi co. No ve mos mo sai cos cro má ti cos o tra mas de
pun tos, si mi la res al mo sai co re ti nal, sino for mas con ti nuas o
com pac tas (ana ló gi cas).

Es te fe nó meno na tu ral se ría co pia do por los ar te sanos
ro ma nos que, pa ra evi tar que el ca lien te va por de agua
des hi cie se las pin tu ras al fres co de sus ter mas, in tro du je ron
las imá ge nes cons trui das con mo sai cos con su es truc tu ra
di gi tal, pe ro que da ban lu gar a una per cep ción ana ló gi ca.
No muy le jos de es te de si de rá tum es ta ba im plí ci to el pro- 
yec to es té ti co de la pin tu ra im pre sio nis ta, has ta el pun to de
que en agos to de 2002 la Fun da ción Be ye ler de Ba si lea
pre sen tó una ex po si ción que rei vin di có a Clau de Mo net co- 
mo pa dre del im pre sio nis mo di gi tal[5]. Es ta ten den cia se ra- 
di ca li zó con los pun ti llis tas, pues po de mos afir mar que Seu- 
rat mi li tó co mo pin tor di gi tal. En el cam po de la in ge nie ría
es te pro ce so cul mi nó con el in ven to in for má ti co de la ima- 
gen elec tró ni ca di gi tal, ba sa da en có di gos nu mé ri cos bi na- 
rios (bi na ry di gi ts), que en el cam po del ci ne ob tu vo su con- 
sa gra ción pú bli ca con el enor me éxi to de la pe lícu la de Ste- 
ven Spiel berg Par que Ju rá si co (Ju ra s sic Pa rk, 1993), con sus
di no sau rios vir tua les, a los que nos re fe ri re mos en otro ca- 
pí tu lo. Aun que de be mos aña dir que los usos so cia les más
fre cuen tes de la ima gen di gi tal en la ac tua li dad han per pe- 
tua do la tra di ción tes ti mo nial de la ima gen fo to quí mi ca —
vé an se las se l fies—, a la que Bar thes atri bu yó en 1961 la
con di ción de ser un ana lo gon per fec to de aque llo si tua do
an te el ob je ti vo[6].


