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PRESENTACIÓN
Los estudios sobre el rostro tienen una larga tradición en el campo de la an-

tropología, la filosofía, el arte, la semiótica, la informática. ¿Qué significancias les 
otorgan los semblantes a los cuerpos? ¿Cuándo se produce la transición entre cara 
y rostro? ¿Cuáles son los requisitos fenomenológicos mínimos para que se pueda 
manifestar la percepción de un rostro? ¿Cuándo un rostro se hace “amigable”, “re-
conocible”, “identificable”? Estos son algunos de los interrogantes que resultan de 
interés para distintas disciplinas. El rostro es un objeto complejo desde su propia 
definición lingüística: cara, semblante, rostro son lexemas que designan matices 
diversos de una entidad misteriosa. Para algunos autores, el rostro puede ser com-
prendido como baluarte de la singularidad y la apertura hacia otro (Levinas, 1967), 
es un dispositivo de frontera y un eje fundamental de la comunicación; también 
puede considerarse como un régimen semiótico privilegiado para dar cuenta de 
un conjunto de transformaciones vinculadas a la subjetividad (Boero, 2020).

Hay una diferencia sustantiva entre cara y rostro. Mientras que la primera 
es física o natural, la segunda es una obra humana. Como plantean Finol y Finol 
(2021), el rostro implica un recorrido experiencial que ocurre gracias al co-
texto (la cara, la cabeza, el cuerpo) y a los contextos (coreografía, espectáculo, 
cultura, historia, etc.). Hay caras que, bajo determinadas condiciones, cesan 
de ser un conjunto de células biológicas y se vuelven una colmena de células 
semióticas, en cuya configuración y reconfiguración trabajan incesantemente 
signos, discursos y textos variados (Voto, Finol & Leone, 2021).

En los tiempos actuales de nuevas tecnologías e inteligencias artificiales 
(IA), donde los procesos de mediatización han adquirido especial atención 
por parte de investigadores de distintas partes del mundo, las imágenes de los 
rostros son compartidas instantáneamente en las redes sociales, traduciéndose 
en relatos corporales de vida a través de la significación de dispositivos que 
organizan biopolíticamente a los cuerpos y definen inclusiones y exclusiones, 
configurando así rostros “aceptables” y otros “desechables” en el discurso social 
(Delupi, 2023). De esta manera, indagar en la producción, difusión, circulación 
y recepción de los rostros constituye una tarea fundamental de cara a un futuro 
incierto sobre los límites y las regulaciones de la web 3.0 que incluye, como así 
lo pretenden los máximos referentes de la industria tecnológica, el metaverso 
y la realidad aumentada. Además, no hay que olvidar que estos avances produ-
jeron también artefactos enfocados en el reconocimiento facial, con cámaras 
instaladas que se utilizan para capturar los rostros en tiempo real –ya sea para 
cuestiones como salud y seguridad– que hacen que estemos expuestos cada 
vez más a la identificación de nuestros semblantes, muchas veces registrados 
de manera ilegal, sin una base jurídica sólida.

Por último, es necesario destacar que este número de InMediaciones de 
la Comunicación, centrado en la mediatización del rostro a escala planetaria, 
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presta especial atención a su problemática en América Latina. Esto implica con-
siderar la historia y la cultura de la región, con sus convergencias y divergencias: 
tiempos pasados y conflictos que se inscriben en rostros contemporáneos y se 
materializan en carne, papel y píxel en el marco de paradigmas decoloniales y 
críticas a las miradas eurocéntricas. Cuerpos, materialidades e imaginarios so-
ciales se articulan en un entramado híbrido y mestizo, dando lugar a rostrosferas 
cronotópicas que expresan la complejidad de las culturas latinoamericanas, ya 
que los rostros son siempre el resultado de una dimensión situada (Barbotto, 
Voto & Leone, 2022).

El lector encontrará aquí artículos que abordan diversas temáticas vin-
culadas al rostro y su representación: desde retratos en billetes y semblantes 
de referentes políticos, hasta el análisis sobre la mediatización de imágenes 
de manifestantes asesinados, fisonomías en barrios marginados, máscaras 
antiguas y rostros en entornos virtuales. Todos los trabajos forman parte de 
una problemática global, aunque en su mayoría comparten una perspectiva 
situada en América Latina, atravesada por realidades sociopolíticas y cultu-
rales diversas. De allí la reflexión sobre el rostro en el contexto de una región 
periférica, marcada por profundas desigualdades, pero también por un poten-
te potencial transformador. Asimismo, los materiales publicados en la sección 
Misceláneas y las entrevistas que acompañan la propuesta de este número 
permiten profundizar la reflexión y ofrecen una mirada sobre el papel de las 
imágenes en la sociedad poslogocéntrica y su incidencia en las subjetividades 
contemporáneas.
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