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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la forma visual para comunicar mensajes, las imágenes ocupan 
un lugar preponderante hoy en dia. Nada ha escapado de su poder 
representativo, es aqui en donde las imágenes se han reproducido en pequeñas 
placas para hacer más factible el contacto histórico-social del que forma parte e 
interactúa cada individuo diariamente 

Esa tarea de hacer tangible el espacio humano, que por años estuvo en 
manos de los pintores, la ocupa hoy la imagen fija y en movimiento, creada y 
capturada por miradas especialistas en la lente. 

Dicha labor toma fuerza cuando se involucra el sentido informativo del 
periodismo y su valor ante todo testimonial para establecer el denominado 
fotoperiodismo, nacido en la Alemania nacista. 

Con ese binomio: palabra-imagen, las sociedades fueron paulatinamente 
globalizándose hasta captar todas las vicisitudes humanas en páginas completas 
de revistas y periódicos que incrementaron su volumen en forma acelerada. 

Mediante la imagen periodística se construyeron y siguieron noticias de 
relevancia mundlal, hechos trascendentes que con apoyo de la Imagen pudieron 
gritar por su lenguaje directo a la mirada y subconsciente del lector, las 
calamidades que se vivieron en Vietnam, en Cuba y su revolución, en China, el 
éxodo de balseros, los terremoto. ocurridos en México, los Angeles y Japón con 
sus correspondientes desgracias y asesinatos. En, todos estos niveles de la 
politica mundial en cobertura local e internacional; la foto de prensa ha estado 
ahí, lista, en espera de narrar lo inesperado, lo insólito, lo real, aquello que hará 
historia dejando testimonio fiel de su presencia. 

El arduo trabajo que realizan loa viajeros de la lente, en:busca de cumplir 
con el compromiso social que adquieren al vincularse con la prensa, hace de su 
trabajo una forma de comunicación visual conceptuada con tópicos especifico., 
que trasciende las fronteras geográficas y de lenguaje al ser más accesible para 
los no letrados y más contundente para quienes apoyan el elemento visual en el 
material escrito. 

Por tal razón, esta tesis destaca los aspectos que se involucran si la labor 
fotoperiodiedca, su aceptación en le sociedad, como forms,de,,ComUnICición 
masiva-visual que invita a las mayorías a acceder el periódico y las revistan, como , 
medio masivo que se rezaga en una !asidas global", donde la palabra' ¡molan en . 
general va perdiendo fuerza, debido el gran poder con que se, htfoinentedo,,una 



cultura de imágenes eléctricas y fijas en el siglo XX, y la cual se origina a partir 
del alfabeto y la imprenta, fomentada por el carácter visual de ambos elementos. 

De esta forma, partiendo de lo general a lo particular se aborda en el primor 
capítulo "La Comunicación Visual" explicando en éste los medios masivos que 
como el cine, la tv. y la prensa (fotografía) usan la imagen, analizando do forma 
general su alcance en relación al poder de difusión que tienen de acuerdo a sus 
características intrínsecas en la transmisión de mensajes informativos, no 
informativos, asi como de las diferentes maneras en las que el sujeto recibe y 
reacciona frente al mensaje. 

En el segundo capitulo "La fotografía en si misma", destaca su ardua labor 
en la comunicación visual desde su Invención, las características que poseo y 
que la hicieron trascender (multiplicidad, accesibilidad en el mensaje, fácil 
transportación y testimonio fiel) en los diferentes ámbitos donde ésta es utilizada 
pasando de lo reproducible y objetivo, a lo abstracto y plástico. 

Asimismo, se considera su poder de credibilidad sobre lo real palpable, 
que la hace más atractiva frente al espectador y la capacidad que tiene como 
portadora de información, cada hojilla muda captada en la fugacidad instantánea 
iiWolucra la capacidad receptora del fotógrafo que finalmente confluye en, una 
doble encrucijada, cuando su trabajo queda exhibido en diarios y revistas como 
documento informativo o como un simple acontecimiento emotivo que puede o 
no trascender. Hecho que sólo se da dependiendo'de la visión y aceptación que 
el contenido visual con sus correspondientes temáticas conflictivas y fuerza de 
persuasión atraen al público, que en determinado momento le permiten .formar 
parte de ese mundo'sobre el que puede reflexionar y enjuiciar gracias al.binomio 
palabra-imagen, que aproxima el pensamiento de los hombres para conocer su 

En el capitulo 3 "Del fotoperiodismo al periodismo.  gráfico" se hace' un., 
recorrido histórico sobre su desarrollo en Europe y en América, haciendo.; 
hincapié en los trabajos realizados en Latinoamérica y sus precursores hasta 
llegar a México y retratar después la época dorada (70's) en que ésta toma auge, 
de acuerdo al punto de vista de los fotógrafos, <llegando a los ,90's, donde, el 
periodismo gráfico toma otros rurnbos(agenclas, concursos, centros 
especializados en imagen y revistas especializadas, etc.), abriéndose nuevos 
espacios para conocer este trabajo mexicano, el cual se apoya; con una,  
descripción certera de lo que el "cazador de imágenes" siente con respecto a su . 
labor, las limitantes y la proyección que piensan ésta tendría si existiera un 
trabajo más comprometido por parte de los dueños de medios y del receptor con 
una actitud más exigente. 

Por último, en el capitulo 4 "Le trascendencia de la realidad como,  
argumento", ejemplifica la relación palabra-imagen abordando sucesos-, de 
importancia para la opinión pública en tres revistas con distinta visión del 

realidad desde nuevos ángulos. 



totoperiodismo y donde el público lector vierto su punto de vista con respecto a 
dicha labor en la prensa mexicana. 

A través del desarrollo de la investigación se obtuvieron resultados 
satisfactorios respecto al trabajo que los fotógrafos han realizado durante tanto 
tiempo. Sobre todo es necesario rescatar y hacer visible a la sociedad mediante 
documentos gráficos y escritos, los últimos avances de un fotoperiodismo que 
inicia con el siglo XX y que a lo largo del tiempo ha tenido etapas claves en la 
aportación de instrumentos sofisticados que benefician a la honorable labor de 
informar. 

Finalmente, espero que este estudio sea visto no sólo como retrato fiel de 
la situación que el fotoperiodismo vive dentro de una atmósfera icónica a finales 
de siglo, sino también enfatizar ante la mirada de quienes la venden y la compran 
en el mercado de imágenes, su funcionalidad como herramienta de comunicación 
que a través del tiempo se ha mantenido con dificultad en los diarios y revistas 
debido a que existen otras formas más espectaculares de comunicación que el 
hombre prefiere para informarse, siendo necesario impulsarla como medio de 
primera mano para ampliar informaciones. 





I, LA COMUNICACIÓN VISUAL 

"EL ÓRGANO CON QUE YO HE COMPRENDIDO EL 
MUNDO ES EL OJO". 

J.W. GOETHE. 

Las diversas formas en las que el hombre se ha comunicado, siempre han 
respondido a su constante evolución, Desde su aparición, el hombro primitivo 
buscó representar sus pensamientos mediante formas gráficas que dejaran 
prueba do su existencia, siendo a finales del siglo XX cuando la comunicación 
visual cobra mayor auge por el perfeccionamiento en técnica y difusión de la 
misma, 

En el momento en que la comunicación masiva so inaugura con el uso de la 
tipografía, teniendo como antecedente a la litografía y al grabado, los nuevos 
medios impresos como el libro, el cartel, el periódico, la revista y los anuncios 
impresos no tardaron en utilizar las imágenes como soporte comunicativo, dando 
origen a una explosión de figuras -objetos y seres- extraídos de la misma realidad 
en la que se encuentra el individuo, 

Y precisamente, fue gracias a la imprenta y posteriormente a su 
perfeccionamiento en la impresión offset que estas imágenes accedieron a una 
infinidad de personas en todo el mundo en forma cotidiana. ta divereided en sus 
formas, los tópicos que manejaba y sobre todo la facilidad de transportar esas' 
imágenes cautivó a las pasadas generaciones, qUe 'conocieron 'su inundo 
influenciado bajo la modernidad del sistema ImpresS, al cual iii'aumarli tiempo 
después la tecnología eléctrica, con lo que la imagen llegó con MáS fuerza ,a 
instalarse en el gusto de las eoCiedades. 

Desde el momento en que la comunicación visual irrumpe en ,cada pueblo, 
en cada ciudad y en todo el orbe social, se fue situando como elemento Principal 
dentro de la cultura de maeas,;  tendiente a restablecer le unión entre el ser 
humano y su conocimiento con la finalidad de' integrarle ,en forme total a la 
interrelación de grupos y así comprender leivdisfintai dinámicas:-mensajes- ctue 
se transmiten a través 'de vehículos contemporáneos de información' con la 
prensa (la fotografía), la televisión y el cine.  

Finalmente el objetivo principal que se persigue al hacer uso de la 
comunicación visual es materializar, en fragmentos concretos de la reelidid 
urbana, hechos que verbalmente son del dominio comúl pero que al 
generalizarlos en imágenes surten un mejor efecto de sentirse comunicado y en 
contacto con la realidad. 



1.1. PODER DE DIFUSIÓN INFORMATIVO. 

La época que actualmente vive el hombre es predominantemente visual por 
todos los objetos e Ideas icónicas que lo rodean. Flecho comprobable en las 
actividades cotidianas, donde se le bombardea con una serio de imágenes que 
muestran el mundo en el que vivo. Al leer el periódico ve fotografías de hombres 
y mujeres que son noticia; mientras va de compras las imágenes lo persiguen 
plasmadas en anuncios espectaculares, que muestran bellos paisajes o 
productos tentadores para adquirir. Por la tarde, es muy frecuente que la familia 
se siente frente al televisor a disfrutar su programa favorito y es aqui, donde las 
distintas series le ofrecen al telespectador un mayor número de Iconos**(ver 
glosario) al minuto. Si estas mismas personas desean ver la película de estreno, 
tienen que recorrer la ciudad para observar una secuencia de imágenes quo por 
su contenido los abstraerá de la rutina diaria para introducirlos en la magia quo 
proyecta el celuloide. 

Es notorio ver cómo dentro de la cotidianeldad y el diario vivir, la 
comunicación visual siempre ha estado presente como parte Integranterde la vida 
del hombre. Nadie escapa de su atracción, por el hecho de que acerca al 
individuo con la realidad de una manera más concreta. Dentro del proceso 
comunicativo, la imagen entendida como "la representación mental de alguna 
cosa percibida por los sentidos''' rehusa su ambigüedad para convertirse en la 
materia objetiva del movimiento argumentativo, en su desenlace y en su 
evidencia. Los anuncios, los objetos exhibidos tras las vidrieries y las revistas, 
nos remiten a una tranquilidad y a un régimen estable, donde los signoe,‘I su 
asociación encontrada se convierten en.  argumentación"2. Todo 'le que; ocurre 
entre la relación del hombre y su entorno social tiene una explicación' que se 
sustenta en la materia visual, al fungir como único medio donde 'los. hechos , 
cotidianos toman forma y se generalizan frente a la vista de•cadteer humano, 

El papel fundamental que la imagen desempeña dentro de la cultura de 
masas es la transmisión de conocimientos e Ideologías a lamió* ide los medios 
creados para su difusión, ya sea cualquier modalidad del medio impreso 'o el 
video. Y es que precisamente con el lenguaje visual el conocimiento si difunde,  
con mayor eficacia, que con cualquier otro vehlculo de comunicación. Por medio 
de éste el hombre puede expresar y transmitir sue experiencias, reforzando el 
concepto verbal con la vitalidad de las imágenes, lo que provoca que la difusión 
del conocimiento sea más rápido y dinámico.  

Enciclopedia Salva', Tea?e jis la Innen,  p. 25. 
2  Piccinl, Mea« Le know, de/ leiedoc, p. 129. 



El poder de difusión que la imagen manifiesta ha sido gradual. En un 
principio, el hombre utilizó las imágenes como formas primarias de la 
comunicación gráfica y la escritura. Cuando el hombre por fin alcanzó los muros, 
pudo dibujar los motivos que le preocupaban o que aludían a la realidad do su 
época. Algunos de ellos aún conservados en Laxcaux, Combarelles, Altamira, 
Baja California y Font Gaume. 

Las pictografías en su mayoría representaban objetos y fenómenos 
naturales con los que tuvo que enfrentarse el hombre primitivo. El conocimiento 
que adquirió en sus búsquedas continuas, lo grabó en piedra para intercambiar 
mensajes con otros hombres y así dejar huella de sus experiencias a través del 
tiempo. 

Estos primeros acercamientos, que el hombre tuvo con la imagen, resaltan 
su carácter universal y de entendimiento, ya que Ignora los limites del idioma, del 
vocabulario y la gramática. La aceptación de la imagen como elemento para 
transmitir hechos con un margen más amplio y profundo, se debe en gran parte 
al predominio visual que tiene el Individuo desde su Infancia. Explicación que 
profundiza Jhon Berger al afirmar, "que la vista llega antes que las palabras. El 
niño mira y ve antes de hablar, razón por la cual, la vista establece nuestro lugar 
en el mundo circundante: explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras 
no pueden anular el hecho de que estamos rodeadas por él.' Al comprender la 
realidad primero en Imágenes y luego en palabras, el hombre desarrolló en mayor 
medida el sentido de la vista que le haria acceder a las imágenes y a la 
representación visual de los sonidos. 

Dos elementos dentro de la comunicación visual que sentaron las bases 
para acentuar el predominio de la vista en la época actual fueron el alfabeto y la 
imprenta. "Con el alfabeto y luego la imprenta el hombre recibió un ojo a cambio 
de un oído, afirma Me Luhan, transtadando ambos medios una parte de la 
experiencia humana a un campo visual donde la realidad parece más 
calculable".4  Aquí los trazos gráficos de la palabra escrita se sumaron a las 
representaciones mentales que el individuo podía,recordar o hacer sobre hechos 
u objetos que vinieran a su memoria al momento de leer un libro. 

Después del libro ilustrado, producido en serie gracias a la invención de la 
imprenta y a la información más rápida que se genera a partir de la reproducción 
do los libros de distintos escritores, la prensa pudo tomar parte en la,  difusión de 
conocimientos hacia el hombre letrado, convirtiéndose en el medio visual por 
excelencia creado para las colectividades. 

En este sentido, la prensa nació como una forma confesional de grupos 
que proporcionó una participación comunal, y precisamente, esa exposición 

3  Berger. iban, Modos da ver 13 
4  Me Liban, Marshall en Paul Man, El sitio do macando y el ole Toronto•Buenos Afros,  w11. 



comunal de múltiples artículos cotidianos es lo que le da a la prensa su compleja 
dimensión de interés humano. 

La visión plural que mostró el diario desde sus inicios así como su valor 
documental fomentó en el público lector la reflexión y la creación do distintos 
puntos de vista, desde el cual las infinitas facetas del mundo se perciben de 
acuerdo a cada lector que se concentra en un sólo objetivo a la voz. 

La accesibilidad de éste, como medio de comunicación, modificó 
sensiblemente el papel de la Imagen. El icono, que hasta el advenimiento de los 
medios tuvo un carácter puramente estético por estar vinculado con el .arte a 
través de la pintura, con la aparición del periódico se convirtió en un elemento 
informativo, autónomo y fundamental para las culturas, la civilización y las 
sociedades. 

La prensa fue el primer medio en utilizar en serie las imágenes, mediante 
éstas reveló al hombre un mundo que anteriormente conocía por el "correr de la 
voz". En su evolución el diario trajo novedades de contenido y sobre todo la 
conexión entre el ser social y su entorno. "Desde hace tres siglos y medio señala 
Smith, el periódico se ha adherido con firmeza cada vez mayor a la vida de sus 
lectores formando o reflejando ideas y opiniones, definiendo sus papeles ante si 
mismo y ante los demás."5  

La prensa inauguró la comunicación de masas en la "aldea global" de 
nuestro tiempo, donde la implosión tecnológica, •termino acuñado por Mc Luhan 
a la rápida evolución de los medios• dejó atrás el viejo mundo mecánico para dar 
paso * la transmisión de los acontecimientos en forma rápida y casi simultánea, 
con la ventaja de informar a un mayor número de personas en el menor tiempo 
posible. 

Y como la información no se transmitirla sólo por éste canal con la 
evolución tecnológica otros medios, surgieron para contribuir su relación'con los 
grupos sociales, finque esto signifique que se deje aparte el medio impreso para 
el cine y la televisión junto con su Impacto social. 

La evolución de la prensa seria paulatina, hasta el momento en que otro 
medio como la televisión apareciera para facilitar la difusión de mensajes. Y 
dentro de este contexto Merill y Lowenstein explican: "la revolución electrónico 
es la sucesora de la revolución de la imprenta. Sin embargo, han tenido que 
transcurrir 400 años entre el desarrollo de los tipos móviles y el logro de una 
saturación de mensajes a través de los medio* impresos, entendiendo por 
saturación de mensajes la posibilidad de distribuir un mensaje único una 
audiencia realmente masiva. Por el contrario, sólo ha sido preciso un período de 

S  Snlitn,  A. Good Oye Glitornboli. La revoluciOn del periodismo alectrónico,  p.» 



tiempo relativamente corto entre la invención de la radio, la televisión y el cine; y 
la consecución de un alto grado de saturación do mensajes a través de estos 
medios."6  

La noticia hace tiempo se conocía sólo en su versión Impresa. Hoy so 
transmite la misma información por varios medios entre ellos la prensa. Su 
difusión en el orbe y sobre todo el poder de posesión que el público ejerce sobro 
este medio, en el sentido de "consulta", como constancia escrita que puede ser 
conservada en el hogar, en las escuelas y en las hemerotecas, reafirmándose así 
su valor documental frente a las formas de comunicación electrónica. En la 
televisión por ejemplo, la noticia se difunde casi al momento que ocurre y en 
éstas las imágenes que emito sirven para dar testimonio de que los hechos 
sucedieron. 

A diferencia de la prensa y el cine que se verá más adelante, la "caja 
eléctrica" como la denominó Cazeneuve, es pobre en datos al considerar el 
dinamismo con el que se manifiestan sus mensajes. El poco detalle y la mínima 
cantidad de información que transmite es consecuencia de la rapidez con que se 
mueven sus imágenes, razón por la cual el espectador debe permanecer de 
principio a fin pegado a la pantalla para darle un sentido preciso a lo que ve. 

El hecho de que se obtenga poca información, no significa que la televisión 
no ayude a establecer un contacto con el televidente. Por el contrario, es el medio 
más atractivo para el espectador, ya que tos acontecimientos que transmite los 
presenta en forma espectacular. 

La televisión como medio de difusión rompe la tradicional conexión de los 
lugares donde se está y de lo que le gente puede experimentar con sus, propios 
ojos. Con sólo apretar un botón, gracias al control remoto, se miede conocer la 
situación que vive Medio Oriente, Africa o Europa. Recrdndose el Mundo en una 
"aldea global" (ver glosado), donde los medios electrónicos comunican al 
hombre con los lugares más lejanos, rompiendo les barreras geográficas. 

Por su parte, el cine surgido 41I palabras de Mc Luhan• de la combinación 
entre la tipogralle y la electricidad encalena al espectador en una solicitud 
psicológica basada en el sentido de le viste. Dicha solicitud mostrada en una 
serie de imágenes se dirige al subconsciente del espectador con el fin de que los 
Itletillft05 y las tanteáis que maneja en sus historias lo mantengan expectantes 
y entretenidos de principios fin. 

La información contenida en cada icono tiene un significado profundo. En 
comparación con otros medios tales como le página impresa, le pelicula tiene el 

6  Mernl y Lowensteln en Monines Alberto, Jorré Luis, pi mensote intonnegvo,p,168. 



poder de acumular y comunicar información. En un instante dado presenta un 
paisaje con personas cuya descripción exigirla varias páginas en prosa y, en el,  
instante siguiente, repite esa detallada información y puede seguir repitiéndola.?  

Con la irrupción do este medio electrónico en la vida del hombre visual, se 
logró resumir ante sus ojos problemáticas que tiempo atrás le hablan causado 
expectación. Las guerras mundiales, la miseria del hombre moderno y el futuro 
insospechado eran proyectados en el celuloide con la finalidad de quo el 
espectador comprendiera su devenir histórico. El tiempo y la avanzada 
tecnología fueron las dos condiciones que hicieron posible acercar al cine y al 
espectador aún más. 

En los años veinte, el modo de vida norteamericana se exportó a todo el 
mundo en latas. La película no sólo acompañó la primera gran era del 
consumidor, sino que debido al poder que tenía para adumular la información de 
modo accesible, en forma rápida llegó a convertirse en el "libro portátil" -desde la 
perspectiva de Mc Luhan- contemporáneo que al igual que la televisión seria 
posible tenerlo en casa. 

Hoy el cine en video es una realidad, su bajo costo y facilidad do 
transportar brinda la posibilidad de que todos vean cine en casa. La imagen se 
ha difundido en todo el orbe, como sucedió con el yerlódico al plasmar loa 
acontecimientos mediante la tipografía, también en el cine y la televisión la 
información proyectada sobre la nueva visión del mundQ físico es posible hacerla 
propia gracias al video, 

'Es notorio ver cómo la comunicación visual ha impregnando todas las 
actividades humanas a través de medios masivos como la prense, la telavlalén y 
el cine de carácter intrínsecamente visual. Gracias al poder, da difusión, 
informativa que se les confiere a cada uno de alió& el icono,,,hajpgracjo 
fortalecerse, al mismo tiempo que el individuo se ha puesto en contacto con los,, 
hechos que forman su propia realidad. Como emisores de'acontecimientos 
nacionales e internacionales, actuales o pasados, estos,madios j'arrollan, a la 
sociedad hacer suyos los mensajes valórándolos ria acuerdo 	funclén,,, 
especifica que desempeñan dentro de la cultura de masas. 	, 	-,,„ 

La cantidad de iconos que se desprenden de los diversos medios visuales 
 . 

en los que se establece la unión entre el emisor (medios) y el público (receptor) 
para efecto de la comunicación so consigue a través del mensaje. 

'Me Luhan, Marshall, La comprensión do los medios como extensiones del hombre,  p.352. 



Todo medio informativo-visual transmite en distintas forma una infinidad de 
mensajes. Ésto es definido por K. Borlo como el "producto físico verdadero del 
emisor en codificador." Cuando se habla, el discurso es el mensaje, mientras se 
escribe, lo escrito, cuando se pinta el cuadro, finalmente si se gesticula, los 
movimientos de los brazos o del rostro constituyen el mensaje. Sin embargo, 
estos mensajes no son simplemente "un conjunto do ideas tomadas por el 
emisor entre todo un repertorio de signos" sino quo en este, en palabras do D. 
Wolf "se llevan inherentes claras manifestaciónes de enajenación destinadas al 
público consumidor de parte de la clase dominante"." 

Dentro de la comunicación visual el mensaje !cónico, con el que 
denominamos al conjunto de figuras y representaciones de objetos de la realidad 
que evocan ciertos significados durante su lectura, tienen que dar al receptor 
ideas nuevas. Situaciones o hechos que despierten el interés por su contenido y 
significación con la finalidad de producir un acto cognoscitivo o cualquier otra 
forma de acción. 

Medios visuales como la prensa, la televisión y el cine transmiten al 
público un sin fin de mensajes que expresan cuatro cosas según sus objetivos: 
"transmitir el mensaje simplemente, transmitirlo para convencerse de algo, para 
modificar la actitud del receptor, para enriquecer su experiencia personal, 
transmitirlo para entretenerle y divertirle, operación que puede ser más notable 
de lo que a primera vista parece."11  En este contexto, la transmisión de cualquier 
mensaje estará determinada por las caracterbiticas del medio y la politica quo 
manejen con respecto a su información (noticiosa, propagandística, publicitaria, 
etc,), en la cual ya estará incluida una linea ideológica que al medio le Interesa 
destacar. 

En la prensa por ejemplo, el mensaje periodístico que se manifiesta a 
través de los elementos sintácticos (titulares, textos, fotografías) es 
esencialmente noticioso. Difunde oportunamente ideas y conocimientos que se 
relacionan con hechos de actualidad. El acercamiento hacia lo real es una 
característica esencial de dicho niendaje, ya que la naturaleza de la noticia impide 
el libre desenvolvimiento de la tentaste. 

En la prensa loa sucesos de acuerdo a la politica del medio impreso tratan 
de mostrarse lo más imparcialmente posible, independientemente del tópico que 
se aborde. Un conflicto armado al igual que un concierto de rock son retratados 
con la misma sobriedad, otros temas como el arte, la politica, la economía y hasta 
el consejo paternal al lector (en cualquier situación de la vida) se manejan al 

5  Berlo K en Monines Alberto. José Lob. Op. CIL, P.171. 
Moles, Abrehem en ToussaInt, Flores Critica de la Infamación de masas, p.15. 

IQ  l), Wulf, Hund en Ibídem, 
"Monines Alberto, José Luis, Op.e.it., p.176. 
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mismo nivel, en espera de que el lector sea el encargado de emitir juicios al 
respecto. 

La televisión también utiliza el mensaje periodístico para transmitir los 
acontecimientos, sin embargo en sus noticiarios lo real va acompañado muchas 
veces, del sensacionalismo y el drama para cautivar la atención del espectador. 
"Evidentemente, opina Ramonot, el telediario da prioridad a las imágenes 
espectaculares y, debido a esta selección realizada en nombre de la calidad 
visual, so ve condenada a favorecer la anécdota y lo superfluo, a especular con lo 
emocional insistiendo en la dramatización".12  Esta forma do manejar 
superfluamente un mensaje, determinada por los dueños de medios, provoca la 
mayoría de las veces que el telespectador está desinformado, al mismo tiempo 
que le fomenta el morbo hacia hechos que son escándalo. 

La magia que proyecta "la caja con sombras", hace que los 
acontecimientos considerados en las sociedades arcaicas como tabú, hoy se 
presentan al público como aspectos significativos y dignos de ser contemplados. 
Destacar una visión catastrófica e insólita do lo que sucede en el mundo, es el 
propósito de este medio de comunicación tendiente a lograr la credibilidad de 
quien lo "ve". 

La drogadicción, la prostitución juvenil, el destierro, los repatriados, los 
conflictos bélicos, las enfermedades mortales y exploraciones en otros planetas 
son situaciones en las que el hombre se Involucró desde hace tiempo, y ahora 
sirven como material para los argumentos de escritores y cineastas; quienes en 
sus mensajes de entretenimiento y reflexión le ofrecen al espectador una 
configuración de su mundo y sus limitaciones. 

Sólo en el cine, el hombre puedo ver la fantasía y la realidad expresadas 
bajo las mismas condiciones, gracias a la universalidad del lenguaje 
cinematográfico. Explica Dondis: "cuando la imagen cinematográfica se suma a 
las características realistas de la fotografía obtenemos la experiencia Más 
próxima cuando miramos a él, Por su puesto, el cine no se limite a reproducir 
fielmente la reproducción visual humana. Puede transmitir la Información con 'él 
máximo realismo, pero también puede contar historias fantásticas y colepsar el 
tiempo rigiéndose por convicciones propias." 

Por sus argumentos, el  cine  h¡ llegado  a ser el medie más atractivo Para la, 
era del consumo. Entre sus fantasías "y angUstias de unit'aociedidiiOrMenteda 
envuelta para la diversión del público, la estrella decine ácula un:lUgar PrinCipai. 
El final feliz, el amor a' primera vista y el héroe personificado son las 0W:dedal 
que actualmente proyecta el cine extranjero, con, el fin de crear uña visión 

Ramonet, Ignacio La golosina visual,  p.12, 
Oondi, D.A. be sintaxis de la limen,  p. 97 



optimista con el espectador. Tampoco la televisión escapa al uso de estas 
fórmulas en sus programaciones, debido a quo causan enorme eficacia en el 
público televidente al buscar esparcimiento en sus mensajes. 

La prensa no puede regir sus mensajes bajo las mismas fórmulas del cine 
y la televisión, quien la adquiere busca conocer la primicia de sus contenidos. 
Razón por !a cual, las imágenes que se incluyen en ella deben poner énfasis en la 
explicación de los acontecimientos. 	La exageración, el escándalo y el 
sensacionalismo es común verlo en publicaciones quo les interesa fomentar en 
sus lectores el morbo y la desinformación. 

La variedad de los mensajes que so ven por diferentes medios de 
comunicación son recibidos por la mayoría del público con una actitud 
reconfortante. Pero, cuando estos presentan un contenido muy profundo so 
necesita de la participación del espectador para que comprenda los distintos 
significados. "El icono o tótem sagrado, afirma Mc Luhan, requiere de la 
participación del usuario; hay que entregarse a las emisiones místicas o 
cerebrales para que el medio icónico funcione."" Este aspecto es más notorio en 
la imagen fotográfica, cuya infinidad do lecturas que se pueden hacer deben tener 
toda la atención del lector, quien eligirá la visión correcta que se adecue al texto 
que refuerza. 

La fugacidad con la que se presentan las Imágenes en televisión exige del 
televidente una participación elevada, debido a que los programas más efectivos 
son los que manejan situaciones que se deben rellenar o completar.16  Esto 
sucede principalmente en la televisión denominada Interactive, la cual a través de 
concursos y trivias reclama diálogo y contacto social con su telespectador. 

Por el contrario en la prensa, los elementos sintácticos que la forman se 
conjugan para facilitar su compresión, mientras que en el cine la escritura de la 
Imagen será comprendida tanto por el hombre letrado como por el niño que sin 
saber leer entenderá el mensaje que las imágenes lo transmiten mediante la 
proyección cinematográfica. 

Todo lo que la imagen puede aportar ala realidad social está implícito en el 
mensaje visual, el cual es elaborado en forma colectiva por distintos individuos, 
es decir empresas de comunicación que buscan mantener vigente el Intercambio 
de mensajes entre los grupos sociales y la sociedad en general. 

Tal mensaje visual está dado a partir de un conjunto de iconos y su 
relación con todos los elementos que los rodean para contextualizar su 
significado. En el caso de la imagen impresa está debe sustentarse sobre un 

" MG Luhan, Marshall en Paul, Alan. Op. Cit., p.131. 
15  MG Luhan, Marshall, Op. CIL, P. 389. 



código, que puede ser el enunciado verbal aunado al Unice para dejar más claro 
el mensaje (punto que se analizará profundamente en el capitulo 2). 

En el mensaje visual Intervienen dos tipos de información que se difunde: 
la que está presente en forma evidente y la que pertenece a las Ideas do lo 
sugerido por las imágenes, Involucrándose tanto la fotografía en sí como la 
manera en la que ésta fue tomada. Por ello todo sujeto debe saber leer una 
imagen para poder descifrar su contenido correctamente y así comprender el 
mensaje que difunde el medio. 

Al establecerse un contacto con cualquier mensaje proveniente de algún 
medio masivo, explica Arthur Kloester, "experimentamos lo que ocurre de 
manera directa, descubrimos algo que nunca habíamos percibido posiblemente; 
nos hacemos conscientes a través de una serie de experiencias visuales de algo 
que eventualmente llegamos a reconocer y saber, contemplamos cambios 
mediante la observación paciente. Tanto la palabra como el proceso de la vista 
han llegado a tener implicaciones mucho más amplias. Ver ha llegado a significar 
comprender." 

En un juego do palabras Kloester sintetiza la función de "ver" mediante 
una reflexión, La realidad que se circunscribe dentro de los medios masivos, y 
en especial en el mensaje de la prensa que divulga los hechos y su proyección 
hacia el futuro -utilizando el lenguaje profundo-, permite al individuo explicarse 
fenómenos que serían difíciles de entender si sólo los escuchara o viera de 
forma esporádica. Es la vista la que en un primer momento contribuye a la 
ampliación del saber y por tanto a la acción del público receptor en los 
acontecimientos creados por la misma humanidad y con los cuales ha entrado 
en contacto directo por medio de la comunicación visual. 

1.3. RECEPCIÓN DEL LENGUAJE VISUAL, 

El destino de la comunicación visual es llegar al público receptor. El lector 
de periódico o revista, el televidente y el espectador de cine, establecen e diario 
un contacto directo con los medios para, obtener de estos información, educación 
y entretenimiento. 

La actitud del espectador es diversa ante loe medios, sin embargo todos 
afectan en determinado momento la conciencia perceptiva del receptor, hasta 
conseguir que acepte la visión que le presentan sin cuestionamientos. .  

te  Kloester, Arthur en Oondis O, A, Op. Clt, P. 19. 
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A simple vista, el lenguaje icónico se ve tan natural y muy semejante a la 
realidad que al verlo so piensa que so entienden sus múltiples significados. 
Lamentablemente no siempre ocurre asi, al entrar en contacto con una revista, 
una fotografía o una película se aprovecha una mínima parte de su valor cultural. 
Sobre esto Daniel Prieto señala:"...en general vamos directamente al tema, 
reconocemos algo y lo relacionamos con experiencias anteriores. Quedan fuera 
varios detalles que nos enriquecerían perceptualmente y nos permitirían rechazar 
o aceptar lo que la imagen nos proporciona".17  

Esta lectura rápida y superficial que se realiza del entorno es consecuencia 
del interés que tiene el público por informarse. Cuando un individuo ve la 
pantalla de la televisión y revisa las páginas do un diario, espera encontrar la 
versión visual de lo que escuchó en la radio o en la plática con sus amigos. Su 
necesidad no va más allá de reafirmar el hecho. 

La convergencia do los medios electrónicos en la sociedad ha provocado 
quo el antiguo lector do periódicos y revistas desempeñe hoy al mismo tiempo 
otros papeles: radioescucha, televidente y espectador de cine. 

En ciudades tan grandes como México, los diarios se han convertido en 
compendios históricos, motivo por el cual, ahora el lector busca en ellos el 
antecedente que le facilite la comprensión de las noticias que ya conoce por 
beberlas escuchado en la radio o la televisión. Espera del periódico comentarios 
oportunos, una orientación para comparar los significados de los hechos con sus 
propios conceptos políticos, económicos, religiosos y situarse frente a ellos con 
una postura reflexiva. 

Entre los medios visuales, la prensa le permite al lector elaborar juicios 
críticos, opiniones fundamentadas y demostrables, así como la posibilidad de 
leer y reinterpretar lo que se dijo en "entrelineas" gracias a la Individualidad de la 
lectura. En este sentido, escribe Mc Luhan: "con la tipografía el hombre 
desarrolló el punto de vista y el poder actuar sin`reaccionar; El 'poder 
fragmentador analítico que la palabra impresa ejerce en nuestra vida nos 
le disociación entre el pensamiento, el sentimiento y la emoción, Ilejándonos'de 
la implosión de la era eléctrica, donde todas las personas estén siempre 
implicadas en todas las demás".111  Con esta separación de le sensibilidad el 
individuo se preocupa por hacer suya su información, sin que necesariamente su 
punto de vista y juicios propios afecten el modo de pensar de otras personas. 

Otra situación *e aprecia cuando la gente se habitúa a recibir los'Mensajes 
provenientes de la televisión. Frente a la caja con sombras, la,acción y reacción 
del público son casi simultáneas, la asimilación por parte del telespectador de los 

"Prieto Castillo, Daniel,  Omento para el endilga de/menudo, 015. 
" Mc Luhan, Marshall, Op. U4.221. 



múltiples puntos de vista que emergen de la rápida sucesión de imágenes lo 
mantienen tan ocupado que no lo dejan tiempo para la reflexión. Martínez 
Albortos opina al respecto, "la reacción emocional que la imagen móvil genera en 
la audiencia, constituye la principal diferencia entre las noticias de televisión y 
todas las demás noticias",19  Es el dinamismo quo posee lo que atrae y satura a 
su público, de tal manera que lo único que hace es vertir opiniones someras por 
la instantaneidad con la que fluyen sus mensajes. 

Por medio de las emociones la pantalla ha cautivado al público, lo ha hecho 
participo de sus experiencias y lo ha involucrado de tal manera que existe una 
identificación plena entre él y sus mensajes. Bajo tos efectos de la hipnosis 
eléctrica el espectador cree en la posibilidad de llegar a ser una gran estrella, 
tener poder, riqueza y felicidad. Las imágenes en forma paulatina vinculan su 
realidad con ilusiones y promesas, las cuales le implantan distintas formas de 
ser. Entre todas sus atracciones, la televisión ha ejercido en la vida de su 
auditorio una fuerza unificadora que le ayuda a no sentirse solo. 

En el cine el espectador es transportado de un mundo que le es propio a 
otro creado por el argumento 'y las imágenes realizadas para tal fin, Hecho tan 
manifiesto que los que pasan por la experiencia la aceptan sin ningún 
conocimiento critico. Kracaver apunta, "el que va al cine se encuentra poco 
menos que en la situación de un hipnotizado, Maravillado por el rectángulo 
luminoso que tienen delante de sus ojos, no puede menos que sucumbir a las 
sugestiones que le invaden la mente",20  Las historias .que proyecta la pantalla 
cinematográfica provocan en el espectador una transferencia de sentimientos y 
emociones hacia los personajes que le dan vida al argumento. Su deseo de 
experimentar las aventuras y sueños de sus actores favoritos lo conduce a 
Identificarse con ellos en todas sus producciones. 

Como Robert Bresson decía:" el cine no es sólo un espectáculo sino sobre 
todo una escritura" que nos Invita al pensamiento critico. Denominado de autor, 
el cine como fuente de fabulaciones de Federico Fellini, como atormentada 
indagación existencial de Igmar Bergman y como expresión lírica de Bernardo 
Bertolucci, entre otros, maneja un mensaje más profundo y atractivo para un 
espectador intelectual. La variedad de códigos sintácticos que se involucran en 
la película le proporcionan al cinefilo material para desarrollar opiniones 
reflexivas y criticas. 

Medios visuales como la prensa, la televisión y el cine han sumergido al 
hombre moderno en un paisaje electrificado. Borges en su libro "El Aleph" refleja 
los múltiplo) puntos de vista que asedian al ser visual cada vez que enciende el 
televisor o lee un diario metropolitano, exponiéndose así al mosaico de 'temas 

"Martínez Alberto, José Luis, op. CO, P.221• 
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independientes difundidos por los medios masivos. Gracias a la red de las 
telecomunicaciones que ligan virtualmente a todos los hombres con todos los 
demás, el hombre actual ahora vive dentro del Aleph; en la época electrónica, 
todo teléfono, todo telégrafo, cada radio, cada televisor y cada puesto do 
periódicos es un Aleph."1  Con el Aleph el individuo deja de sentirse sólo para 
formar parte de la colectividad que los medios ejercen en él. 

La proyección del pensamiento Borglano muestra en forma contundente 
como la tecnologia provocó que la sociedad de nuestro tiempo so convirtiera 
paulatinamente en una esfera visual, en donde los medios se han implicado con 
la Imagen para difundir y comprender la historia que se genera dia a dia. 

Evidentemente fue la fotografía la que inauguró este panorama visual 
contemporáneo, se utilizó como herramienta para transmitir a los otros todo lo 
que cada hoja de papel comunicaba simultáneamente. El Aleph que significa la 
interrelación de los medios de comunicación con todos los demás seres dentro 
del universo, acerca las cosas maravillosas, extrañas y tristes de la realidad que 
el hombre busca comprender, tratando de olvidar momentáneamente, las 
situaciones que lo lastiman, ya que la imagen siempre estará ahi para reiterarle 
su devenir histórico. 

Fuente viva de la realidad como suceso, la imagen fotográfica ha ganado 
terreno dentro de la comunicación visual al permitir que su contenido, amanera 
de frases sueltas contribuyan a una mejor explicación del tema, las cuales 
evocan en el sujeto lector diversos significados. Gracias al lente de la cámara, el 
lector puede percibir los ambientes que le rodean con "nuevos ojos" 
impregnados de intensidad humana y social. 

2$ Borges, José Luis en Paul, Alan, Op. Cit. p.03. 





II.- LA FOTOGRAFÍA EN SI MISMA. 

"DESPUÉS DELA IMPRENTA, LA FOTOGRAFÍA ES EL 
DESCUBRIMIENTO QUE MÁS HA CONTRIBUIDO AL 
DESARROLLO INTELECTUAL DE LA HUMANIDAD". 

DR. HENRY PETER E. 

Desde un punto de vista histórico y social, la imagen, iconos y signos 
siempre han estado presentes en la cultura visual de las civilizaciones más 
ancestrales de las que hoy se tiene conocimiento. A partir de las primeras 
representaciones gráficas, el hombre tuvo la idea de representar el entorno social 
mediante imágenes con la finalidad do mostrarse la evolución humana,quo se, lo 
escapaba de las manos. Ya con la pintura el Individuo pudo, mediante el retrato y 
los paisajes, conservar una parte tangible del momento que vivía. Sin embargo, 
su costo tan elevado y tiempo de realización la alejó de las posibilidades de 
mucha gente en aquella época. 

Fue hasta el año de 1839, en Francia, cuando se dio paso a una nueva 
modalidad do la comunicación visual, la fotografía inventada por Niepce y 
perfeccionada por Daguerre recibió el nombre de "espejo con memoria", por las 
características que el medio presentaba. En cada placa fotográfica se nlaterializó 
físicamente un fragmento de la realidad social, capaz de conservares en el tiempo 
y en el espacio para constituirse en una experiencia óptica que faCilitara la 
comunicación entre los que vivieron en momentos distintei de su existencia. 

Para muchos artistas de aquella época la accesibilidad del Medio no sólo 
permitió continuar con sus tareas, sino también feiOgrafiar y mostrar al Mismo 
tiempo testimonios "sin fallas de registro" sobre hechos en los que el hombre 
común tenia la participación total, 

La capacidad del medio para trasladar un detalle casi infinito, para captar • 
más de lo que el fotógrafo vela en el Momento, preciso, y para rnuitiplical, esas • ,  
imágenes hasta una cantidad casi ilimitada, acercaron al público a une riqueza de 
registros visuales que excedía todo lo que se hubiera conocido ante. 

Con el "boom" de la cámara, los fotógrafos en todo el mundo tuvieron la 
oportunidad de reglítrar los acontecimientos cuando al`pioducian, les sitios 
lejanos que hasta ese momento no se hablan explorado y loa paisajes familiares' 

	

que loa viajeros consideraban 	de conservar, se fueron ',multiplicando, 

	

, 	 .  
hasta hacerlos comunes entre la gente que en un' principio odie los habla 
imaginado al leer las noticias. 



La trascendencia del medio fue tal que la mayoría de la gente se convirtió 
en fotógrafo, ya fuera profesional o aficionado, haciéndose adictos a percibir y 
sentir su entorno a través de superficies icónicas. La credibilidad sobre el medio 
se reafirmó cuando el sujeto comprobó que las imágenes le transmitían 
emociones auténticas que el pintor en el cuadro dejaba fuera. Estas expresiones 
hicieron casi perfecta la analogía de la fotografía con la propia realidad, y la 
evocación de momentos pasados, atrapados en sus superficies, fue tan poderosa 
que la cultura apenas visual quedó fascinada ante sus representaciones. 

Así, la fotografía constituyó la memoria del mundo, logró establecer una 
comunicación más directa entre los hombres y su entorno por medio de un 
objeto tangible a sus sentidos con la posibilidad de hacerlo suyo. Además de la 
transcripción fiel del instante, desarrolló su técnica en otros campos de 
aplicación como la ciencia 'y el arte, auxiliada por la tecnologia, en donde 
microorganismos vivos en el primer caso y la creatividad que el hombre es capaz 
de generar en el segundo caso, pudo ser visualizada por todas las personas en 
cualquier parte de la tierra. 

2.1. NATURALEZA DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA. 

Desde que la fotografía apareció en las sociedades Industriales se convirtió 
en un medio vital para la comunicación y la expresión. Su invención data de 
muchos años de investigación, sin embargo, la mayor aportación se le adjudica a 
Joshep-Nicéphore Niepce, quien en 1821 mediante la técnica hellográfica (helio-
soligrafos- escritura) consiguió un sistema de placas grabadas por la acción de la 
luz, en las cuales se obtenían impresiones directas de la realidad a través de una 
cámara. 

Dicho procedimiento fue perfeccionado por el pintor Louis Mande Daguerre 
quince años más tarde y junto con el inglés W. Henry Fox Talbot mostraron al 
mundo dos procesos que señalan el ,inicio de la fotografíe a nivel masivo. El 
proceáo de Daguerre había perfeccionado las expesilloCes de la cámara': sobre 
láminas de cobre Plateadas para crear cuadros con toque de luz y 'Sombra que 
parecían invertidas. Aunque los negativos , de Talbot eran más, difíciles de 
exponer, tenian una gran ventaja: se les podía imprimir en 	COplis. 

, 	 . 
Esta reproducción de la imagen con el sistema p,OeitiVci.:nagálivode Talbot 

es la qua haría acceder a la fotografía en la cultura ,  de masas y le que  asociada a 
su origen automático (instantaneidad), le Otorgarla su revolucionaria novedad,, La 
aceptación del medio se debió a la abolición del tiemo y delespeClo, oral como 
las fronteras nacionales y culturales. Al respecto dice Andy Grundberg: .,."el 
invento de Talbot logró para la imagen visual lo que la imprenta habla conseguido 



para la palabra escrita, la expansión de su dominio a través do las fronteras 
sociales y geográficas".22  La comparación de Grundberg destaca la importancia 
de la fotografía como medio de expresión en una época en la que su aparición 
rompió brutalmente la antigua manera en que la sociedad francesa habla 
concebido su entorno social por medio do los pintores. 

La fotografía dio origen a una nueva forma de escritura icónica que 
estructuralmente ya no se caracterizaba por la suma sucesiva de trazos, propios 
de la pintura. En ésta se captaban los hechos de forma instantánea. Cada objeto 
ya no se traducia a pincelada sino quo se reproducía entero de manera 
automática. La finalidad que un día tuvo que cubrir la pintura al registrar la 
apariencia'e las cosas -paisajes, edificios, animales- que las, personas no podían 
llegar a conocer por sus propios ojos, hoy es realizada por la fotografía y el cine, 
obteniendo realidades tan perfectas que la pintura nunca hubiera podido lograr, 
ya que no era su finalidad. 

Hasta el momento se ha visto como la fotografía irrumpió en la sociedad de 
1800 y las aportaciones que dejó como herencia en el campo dula comunicación. 
Ahora es necesario conceptualizar el ejercicio fotográfico para conocer las bases 
sobre las que descansa su propia naturaleza, 

Conceptualmente, la fotografía es un procedimiento y resultado do un 
sistema técnico que sirve para obtener imágenes mediante la luz. Este proceso a 
través del cual se invierte el negativo permite obtener un número indefinido de 
copias con objetos similares a la realidad i ya existente, los cuales deben 
transferirse sobre una película en papel especial que absorba la luz para que se 
reflejen los objetos Iluminados, situados frente al objetivo. 

Dicha escritura visual trazada con luz es percibida, registrada y 
almacenada en la memoria mediante la visión. Su gran importancia radica en la 
accesibilidad del medio para todas las clases sociales como elemento 
comunicador, ya que la comprensión del objeto fotografiado es directa por el 
carácter isornórfico de la imagen. La Inigualable semejanza entre lo que la 
imagen representa y lo real cotidiano, da lugar a que el significado y 
entendimiento surja dentro del mismo acto de percibir. La capacidad de 
percepción del individuo no sólo le permite reconocer estímulos visuales, sino 
también interpretarlos asociándolos con experiencias previas. 

Bajo estas condiciones, la gente que mira las Imágenes ha conocido su 
aplicación en todos los ámbitos desde su nacimiento. 	El retrato, el 
fotoperiodismo, el viaje familiar, la foto de pasaporte, el fotomontaje, la foto 
publicitaria y la fotografía cientifica son todas formas icónicas que se distribuyen 
diariamente como soporte informativo. 

22 Facetas, 'El arte de (llar una sombra*,  p.16. 



Dentro do esta reproducción de imágenes Joan Costa resumo las dos 
actitudes que tiene la fotografía como forma de comunicación no verbal: a)la 
actitud de sumisión visual (reproductividad, literalidad y objetividad como ideal 
de la verdad) y b) la actitud de una subversión visual (imaginación, abstracción, 
y experimentación como ideal de la verdad 23  Ambas actitudes coinciden en la 
función primordial que se le ha asignado a la fotografía, la do proporcionar 
imágenes que pueden ser reconocidas en el mundo actual, Dentro del ámbito 
creativo la imagen es expresiva, juega con lo real y lo imaginario, sin existir 
límites para su realización. En cambio, la fotografía dedicada a captar "lo real" y 
"lo objetivo" le asigna el carácter de herramienta auxiliar en la comunicación 
verbal y escrita, cumpliéndose así la función de "testimonio visual" que reafirma 
la verdad del acontecimiento. Aunque en la actualidad tales testimonios puedon 
ser creados gracias al fotomontajelver glosario) y al uso de la computadora, la 
decisión de ofrecer hechos apegados a la realidad dependerá únicamente del 
fotógrafo, siendo éste manejo de ideas una forma do manipulación externa que so 
realiza con fines específicos para conseguir cierta reacción del público. 

La importancia social que se le confiero a las cosas, los fenómenos y los 
seres que están inmersos en un contexto especifico se presentan asimismo en 
directo y sin intermediarios a través de la fotografía. Hechos ausentes que 
estuvieron en otro lugar y en otro tiempo, hoy, es posible que el espectador los 
vea como documentos que sobrevivieron al, acontecimiento, vivenciándolos 
nuevamente gracias a la naturaleza fotográfica del instante fugaz que testifica el 
paso del hombre en su devenir histórico. 

De la misma manera en que la palabra contribuyó a mantener una 
continuidad de los hechos a través del tiempo, la fotografía ha complementado 
esa tarea registrando nuevos fenómenos que el hombre atrapa mediante la 
cámara. 

Al tomar una fotografía se Involucran acciones y personas distintas que 
establecen un antes y un después de ésta. Barthes explica que son tres las 
practicas de la que es objeto la fotografía: "hacer, experimentar y mirar. En cada 
una de estas se involucra al Spectetor, persona que mira, hojea periódicos, 
libros, archivos y colecciones de fotos. Aquel o aquello que ea fotografiado es el 
Referente, una especie de pequeño simulacro emitido por el objeto, al cual 
llamamos Speetrum de la fotografía porque esta palabra mantiene a través de su 
raiz una relación con el espectáculo que envuelve cada imagen, finalmente quien 
mira y elige lo fotografiado es el Operador encargado de apretar el obturador de la 
cámara". Y será precisamente el fotógrafo el que tenga la posibilidad de realizar 

23 Costa, Joan, ta fotógrafa entre sunti,sión , subversión,  pi 1. 
24 Barthes, Roland, ta cámara lúcida,  139. 



una manipulación interna sobre el objeto que retrata para informar sobre un 
suceso. 

La interpelación entre el sujeto (fotógrafo), objeto (realidad) y sujeto 
(espectador) permite que el proceso comunicativo se establezca y se cristalice en 
la medida en que describe el suceso. La aceptación o el rechazo del objeto 
fotografiado, dependerá del manejo que el fotógrafo le dé a la imagen, respetando 
el prestigio de fidelidad sobre la realidad. Asimismo, se mezclan otros aspectos 
que técnicamente realzan el trabajo fotográfico, (el foco, la superficie, la luz, etc.) 
que quedan en segundo plano cuando el Operator no logra captar el "momento 
oportuno" de mayor importancia para el individuo. 

En efecto, el poder do credibilidad que so acentúa por lo real palpable, 
provoca quo el Spectator crea en la existencia del objeto representado por una 
doble razón: 1)1a ausencia de todo intermediario humano en el proceso do 
transformación de la placa fotográfica, y 2) porque la intensidad emotiva do la 
semejanza que envuelve la imagen satisface de manera irresistible la antigua 
necesidad de sustituir el objeto desaparecido con una presencia visual tangible 
que tiende a inmortalizado. 

La obsesión por la verosimilitud que viene arraigada desde la pintura, es 
justificada por actos mentales que el hombre inconscientemente estimula. Enrico 
Fulchignoni define "el apetito de verosimilitud, como un acto del cual queda 
excluido el sor humano, por lo tanto el poder de credibilidad dependerá de una 
escala do valores psicológicos de "semejanza" entre el objeto y la realidad quo 
van desde las primeras condiciones de percepción sirnpaticalver gioeario), 
representado por el inicial conocimiento de semejanza con un dibujo abstracto 
hasta el máximo de credibilidad ofrecido hoy por la imagen fija y la película 
panorámica de tres dimensiones y sonido estereofónico."15  

El carácter subjetivo, propio del ser humano para determinar el valor de 
semejanza representado en las imágenes, conduce a pensar que necesariamente 
la fotografía por su naturaleza técnica debe asimilar la realidad tal y como se 
presenta sin modificaciones que alteren la visión particular del sujeto, que den 
pauta a enjuiciar la cuestionable "objetividad" de la lente, Sin embargo, en la 
practica toda creación humana lleva implica* una visión, de quien is realiza, 
alejándose cada vez más la posibilidad de ofrecer hechos objetivo., lo , cual 
aunado al riesgo que corre al ser mal interpretada, pueda provocar una menor 
credibilidad del medio y de la información que expone en elle superficies, 

Es necesario enfatizar que la fotografía como herramienta informativa 
busca reproducir las apariencias, registrar lo más acertadamente posible los 
fenómenos y las cosas. Hacer visible ante los ojos del mundo infinidad de 

25  Fulchlononl, Enrico, La Imagen en ele era cósmica, p.31. 



acontecimientos que se pudieron haber visto sin necesidad dol documento 
fotográfico, si se hubiera estado presento en el momento y lugar indicado. Sin 
embargo, la amplia realidad constituida por lo cotidiano, todo lo que acontece en 
el globo terráqueo donde la gente so mueve, impide acumular en la memoria 
todas las experiencias visuales, y por ello la fotografía restituye la apariencia del 
objeto que la memoria olvida. 

Cualquiera que sea el tema del que trato una fotografía tiene un 
compromiso comunicativo con el individuo, su uso está determinado por las 
necesidades de la sociedad y la finalidad para la que fue creada. Acerca del trato 
que se le da a la imagen fija escribe Bourdiew "...la fotografía tiene como función 
ayudar a sobrellevar la angustia provocada por el paso del tiempo, ya sea 
proveyendo un sustituto mágico de lo quo aquel ha destruido, supliendo las fallas 
de la memoria y sirviendo dé apoyo a la evocación de recuerdos asociados, en 
segundo lugar favorece la comunicación al permitir revivir en común los 
momentos pasados o mostrar el interés y el afecto que se les tiene; en tercer 
lugar da al fotógrafo el medio de realizarse haciéndole sentir su poderío mediante 
la apropiación mágica o la regreación exaltadora del objeto presentado, dándole 
la ocasión de manifestar su dominio técnico, en cuarto lugar procura 
satisfacciones de prestigio, a titulo de proeza técnica, de testimonio de una 
realidad personal (viaje o acontecimiento)".26  

En este sentido, la función de la fotografía favorece la InterrelacIón entre 
los grupos como forma de apropiación y manejo dela realidad para extraer do 
ésta sentimientos, evocaciones gratas que los motivan a seguir capturando los 
momentos más importantes en su vida, así como cambiar las cosas que no les 
agradan. 

El manejo que se le da a la fotografía socialmente con el fotógrafo 
aficionado se debe a la maravillosa accesibilidad del medio, tan sencillo que sólo 
es necesario enfocar el tema y apretar el botón paro poseer impresiones 
informales, excursiones y escenas callejeras que se ven una sola vez en la vida 
que al almacenadas en un "libro fotográfico" le permite al sujeto rememorar los 
hechos ya vividos. 

La actitud es distinta cuando el fotógrafo es profesional y tiene que prestar 
un servicio informativo a la sociedad, buscando entre lo cotidiano algún suceso 
que provoque <en el espectador sentimientos de apropiación, gusto, condolencia 
y admiración que logren cautivarlo desde la primera mirada. En este sentido, el 
lenguaje de la fotografía es muy penetrante y directo, a tal grado que el mensaje 
que maneja, difícilmente se podría traducir con palabras. 

26 Dourdleu, Piens, Le fotarrallawn este Intennedich  pp.37-36, 



El lenguaje, de manera general, es una herramienta con la cual los hombres 
expresan e intercambian realidades: experiencias, ideas, sentimientos en forma 
verbal y escrita, En el caso do la fotografía opina Ladevezó: "el lenguaje no se 
restringe, su gramática no está sometida a restricciones artificiales de código, 
por ello es universal y común." A simple vista todas las imágenes son 
comprensibles, ya que fungen como argumento de la propia realidad, Su amplia 
capacidad de interpretación otorgan al individuo la habilidad do entenderla en 
distintas formas, y esto es debido a las dos intenciones que respecto al 
significado tiene la imagen: la que se encuentra presente en el mismo icono y la 
que está manifiesta en el espectador al momento de observarla. Ambas dan como 
resultado una visión plural del mundo exterior. 

Otra característica de su lenguaje es la Infinidad de contenidos que de ella 
emergen: retratos, rayos x, pornográficas, nupciales y acontecimientos 
mundiales. Su naturaleza es asimilar todo, recopilar el mundo y transformar toda 
realidad en imágenes interminables, con el fin de mantener un seguimiento del 
tiempo y reafirmar las experiencias previas del hombre. 

El móvil que gula la atracción do la fotografía no reside en olla misma, sino 
en algo externo como es la disposición del espectador. En efecto, este tiende a 
interpretar la fotografía como un producto directo de la realidad y su recepción 
dependerá del contexto cultural e histórico en el quo incidan. 

Las generaciones posteriores a 1839 entendieron que la fotografía reveló la 
capacidad de representar una imagen directa de la realidad, sin embargo el hecho 
más notable fue la capacidad do suplantar la 'memoria del mundo'. El

,

daguerrotipo fue llamado "espejo con memoria" y actualmente los archivos e 
iconotécas dan cuenta de que la fotografía se convirtió en notario de la historia. 

2.2. DIMENSIÓN INFORMATIVA EN LA FUGACIDAD DEL MOMENTO. 

Al abarrotar la fotografía el mundo con su duplicado en imágenes, 
persuadió al hombre de que el entorno social era más accesible dedo que en 
realidad parecía. Todos los paises y todas las razas convergieron en un mismo 
punto, la fotografía panorámica, donde sus diversos contenidos revelaron un 
interés sustancial sobre las cosas y los acontecimientos que el fotógrafo habla 
captado para la mirada del espectador. Así, las sociedades se convertirlan en 
una gran familia, unos ,y otros compartirían esperanzas y angustias, entablarían 
relaciones político-sociales y serian testigos de cada acto humano fotografiado. 

21  ladevezb Nunca, Luis  El len uale de los medie, p.11. 



Dentro do esto ámbito, la fotografía logró su valor y aceptación por la 
información que suministraba. La infinidad de temas que retrataba para los ojos y 
el alma do las culturas la hizo penetrar en los rincones más remotos, mediante la 
reproducción de los canales masivos de un inmenso aparato de distribución 
propios de las sociedades de aquella época. 

Como heraldos de la sociedad los objetos fotografiados se traducen en 
Información útil, ya que narran con mayor eficacia la historia que ningún otro 
medio, y de la misma manera son pruebas contundentes de los acontecimientos 
mucho después de haber ocurrido. 

Asimismo, la fotografía establece una presencia inmediata en el mundo, en 
el que no sólo participa colectivamente a través de la Imagen de los 
acontecimientos contemporáneos, sino a la vez ratifica lo quo ella misma 
representa. 

Como certificado de presencia, la fuerza de una imagen es superior a todo 
lo que ha podido concebir el sor humano para cerciorarse de la realidad. Y es 
precisamente el carácter técnico de la fotografía, la condición que'determina y 
engloba su característica fundamental. El hecho de que ésta sea un testimonio 
de lo real convertido en documento, se debe en gran parte a la capacidad de 
instantaneidad durante el proceso del registro fotográfico. 

Ante esta característica singular del medio, el fotógrafo expone y consagra 
acontecimientos del fugaz espacio social. "La velocidad es la clave de todo, dijo 
acertadamente Hart Crano, el centésimo de segundo capturado con tanta 
precisión que la imagen sigue sugiriendo el movimiento: el momento 
eternizado". 'a  Esta aseveración de Crane corrobora el papel que la imagen tiene 
como memoria del mundo, frente a los acontecimientos que transcurren 
Inesperadamente y que son dignos de ser registrados, mostrados y conservados 
en forma de documento. 

Las acciones que realiza el hombre se convierten en acontecimientos por 
la relevancia del fenómeno ocurrido, el cual debo ir acompañado de un grado de 
sorpresa y excepcionalidad que influye en el significado que la sociedad le 
confiere cuando el acontecimiento ha cobrado un interés general. 

El asesinato de`J. F. Kennedy es un ejemplo de cómo la notoriedad del 
hecho lo convierte a través del tiempo en documento histórico. , Dicho acto en 
donde el Presidente de los Estados Unidos perdió la vida, hoy sigue siendo 
polémica, muestra de ello son los filme y documentales que"se han realizado 
éxitosamento con este argumento. 

Crane, Hart en Sontang, Susan, Op. 



Un acontecimiento más actual que enmarca la trascendencia de su 
información es la muerte del candidato priista en la Ciudad de Tijuana, Luis 
Donaldo Colosio, en marzo de 1994. Por la sorpresa del suceso se causó mucha 
expectación entre la sociedad mexicana y los medios masivos se dieron a la tarea 
de difundir lo ocurrido. Sin embargo, sólo los reporteros que manejan la 
información en Imágenes (televisión ) pudieron captar en la espontaneidad del 
instante, el cuerpo del candidato en el momento de recibir los impactos de bala y 
con esto los presuntos culpables que Intervinieron en lo que se denominó 
"magnicidio". 

En este evento no se deben olvidar las imágenes publicadas en los 
periódicos internacionales y nacionales del candidato en el suelo después de 
recibir los impactos. Siendo el video del asesinato de tal importancia que sirvió 
como material para presentar la crónica del suceso en los diarios y revistas con 
ayuda de la computadora para su publicación y análisis de la gente que tuvo de 
forma personal el suceso. 

La importancia del acontecimiento dio la vuelta al mundo por los intereses 
políticos y económicos que México tiene con otros paises, archivándose ahora 
entre los anaqueles del gobierno los materiales de prueba (documentos) de quién 
pudo ser presidente de la República y cuya muerte todavía tiene elementos sin 
esclarecer. 

Ambos ejemplos ubican el trabajo del fotógrafo profesional, la 
incertidumbre de estar en el momento preciso en el que sucederá algo novedoso 
y sobre todo estar listo para atrapar, auxillándose del ojo de cristal, eventos que 
casi nadie puede observar de forma tan cercana. 

Dentro de este argumento visual, la fotografía suministra una evidencia, 
algo que conocieron de oídas y que parece irrefutable cuando se muestra en una 
fotografía. Aunque las limitaciones técnicas' pueden distorsionar la imagen (falta 
de luz, movimiento, mal encuadre, etc. ), nadie pone en duda de que existió un 
objeto semejante a lo que deja ver la imagen. 

Además del sentido de evidencia, hay que destacar el valor informativo que 
adquieren las fotografías a la muerte del sujeto fotografiado. Con el paso del 
tiempo, la sociedad estadounidense ha conservado por siempre imágenes del 
Presidente Kennedy, las cuales reafirman la presencia fugax'de un hombre como 
pocos. Mediante las "hojillas mudas" el receptor se acerca a una dimensión del 
recuerdo, en donde mantiene con vida a un sujeto que ya no existe más y que 
añora por haber conocido su vida gracias a las imágenes. 

Un elemento que Mala le figura fotografiada es, sin duda, el color. La 
mayoría de los fotógrafos prefieren mostrar el entorno social en blanco y negro 
porque impregnan de magia la mente del receptor, revelando mejor el significado 



de las fotografías y acentuando rasgos emotivos del objeto captado. Los 
conceptos que do ellas emergen son tan expresivos que transforman la visión 
lineal de toda superficie icónica. 

En cierto modo, el fotógrafo entrega a la vista del lector de imágenes lo que 
ha sido digno de fotografiarse. En primera instancia él determina por una 
selección en el mismo momento de encuadrar y registrar la Imagen, el motivo de 
mayor importancia desde un punto de vista informativo para la sociedad en 
general, tomando en cuenta las condiciones en las que se desarrolla el evento 
(lugar, tiempo) para obtener una buena exposición del negativo que facilito su 
impresión e interpretación. Posteriormente es el editor que a través de una 
elección con criterios dirigidos de censura o autocensura determino lo que el 
lector debe conocer. 

Asimismo, determinar su tamaño .vertical o apaleada• adecuadamente, así 
como los pianos en función de las acciones, actores y lugares que se quieran 
destacar, con la finalidad de transmitir mejor el contenido del mensaje. Sin 
embargo, cuando estos factores no son considerados por un fotógrafo Inexperto 
se convierten en limItantes dá su trabajo; otro panorama se visualiza cuando el 
fotógrafo tiene experiencia en la labor y explota al máximo todos los elementos 
que envuelven el acontecimiento para darle realce. 

De esta manera, al ser extraída la imagen de un campo óptico infinito, 
transmitirá sólo a visión particular de un doble ojo: humano y mecánico que 
circunstancialmente estará chi. El valor informativo de cada imagen sea 
documental o emotiva estará determinado por el receptor y su conducta hacia el 
objeto que mantiene en el recuerdo y que lo hará trascender a través del'tiempo. 

13. LA IMAGEN ENTRE DOCUMENTO Y ACONTECIMIENTO EMOTIVO. 

Al considerar el aspecto visible que la fotografia muestra se extrae de ella 
un mensaje real, semejante al fenómeno fotografiado. Le autenticidad del mismo 
confirmará el valor testimonial del hechw que lo hará acceder al territorio. 
documental, siempre y cuando la interpretación que haga la sociedad del 
fenómeno  reafirme su relevancia y le confiera la cualidad de acontecimiento. 

La tarea que ahora cumple el fotógrafo y el consumidor de imágenes ee ha 
incrementado notablemente, debido a la importancia documental, que, se;S le ha 
asignado a la cámara. En el terreno de le pintura, escribe Minn, Mitiesl,"...la 
fotografía puede aportar los más preciosos documentos, y nadlio, podrá disputar 
su valor desde tatpunto de vista. SI la practica Un hombre de buen gusto, esas 
fotografías tendrán la apariencia del arte. La fotografía debe registrar y dernol 
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documentos".29  La aseveración con la que concluye el pintor Matisse es el 
fundamento sobre el cual descansa la labor fotográfica: registrar y dar pruebas 
de toda actitud humana sea artística o social en un mundo donde el tiempo queda 
abolido totalmente. 

Al respecto, cita Lewis 	"la fotografía es el documento humano que 
siempre mantendrá al presente y al futuro en contacto con el pasado. Pero lo quo 
suministra la fotografía no es sólo un registro del pasado, sino una nueva manera 
de tratar con el presente, así lo atestiguan los efectos de los Incontables billones 
do documentos contemporáneos"." La infinita cantidad de imágenes que hoy 
rodean al hombre con nuevos hábitos de comunicación, sobre todo el nuevo 
sentido de percibir la realidad mediante documentos que prueben su propia 
existencia y ofrezcan ante los ojos de los demás una visión retroactiva de sus 
conocimientos adquiridos a través de los años. De esta manera, el presente, el 
pasado y aún el futuro se pueden poseer con la misma naturalidad gracias a su 
forma documental. 

Además de documental, la fotografía es particularmente emocional. 
Cuando el mensaje que lleva implícito en su superficie se mezcla con el placer 
visual, el fotógrafo produce una información que busca impactar ante todo, la 
cuestión afectiva del espectador, siendo en ocasiones las imágenes tan crudas 
que al momento de penetrar en las fibras emocionales del individuo lo conducen 
a realizar acciones que la propia imagen desencadenó. 

La fuerza de atracción de la fotografía es tan importante que la mayoria de 
los fotógrafos explotan únicamente su carácter emocional con el fin de captar la 
atención de la sociedad frente a un torbellino de Imágenes al cual está expuesto. 

En los primeros momentos en que la fotografía apareció, el fotógrafo 
rescataba de entre lo cotidiano las situaciones más novedosas para sorprender al 
grupo relacionado con el objeto en cuestión. Sin embargo, a través del tiempo la 
masificación de la imagen ha agotado y retratado el mundo externo siempre en 
las mismas circunstancias, lo cual ha provocado que la cámara decrete como 
trascendente lo que ella misma fotografía. Ala, cualquier cosa se convierte en 
objeto valioso, sólo por estar plasmado en una superficie de papel. 

La proliferación constante de. Imágenes que retratan la crueldad humana 
han desgastado el interés y la atracción de la gente sobre= los panoramas que 
antes les gustaba observar y que ahora les resultan monótonos. por ello, la 
fotografía ha tenido que buscar en los hechos más comunes (un feto en 
gestación o los ojos de una mosca ampliados a 2000 aumentos), acontecimientos 
que no se podrían experimentar más que visualmente. 

29  Metate, Henry en Beaumant, NowaIt, pistada de /a foroandta  p.235. 
Hlne, Lewis en Sontang Susan, Op, CR, p,176, 



A últimas fechas, la gran cantidad de fotografías reunidas sobre la miseria, 
la injusticia, el hambre y la destrucción del medio ambiente que existen en el 
mundo han divulgado cierta familiaridad con lo atroz, volviendo más ordinario lo 
fatal, haciéndolo habitual e inevitable por ser el entorno en el que se vive. Pero, 
no siempre fue así, en la época dondo la fotografía comenzó a tener auge, en un 
sentido informativo, la violencia resultaba novedosa para los cientos de 
espectadores, tal fue el caso de los campos de concentración nazis. 

La uniformidad en cuanto a contenido do las fotografías que representan el 
universo social ya no tienen nada do atractivo, porque el hombre mismo no ha 
descubierto otras formas en las que pueda aplicar su experiencia, repitiéndose 
una y otra vez escenas de su mundo que son tomadas de la única realidad que 
existe. 

La repetición en las imágenes Barthes la resume así: "...este tipo de 
fotografías podría gritar más nunca herir. Son hojeadas por simple curiosidad, y 
quizá un poco de interés que se pierde en el momento mismo en que ya no se les 
observa, sin volverlas a remeinorar".31  Como señala Badiles, la mayoría de las 
imágenes que no atraen del todo se la pasan gritando mientras circulan por la 
ciudad para voltearlas a ver y nada más. En cambio, aquellas que satisfacen o 
hieren el apetito de verosimilitud, innato del hombre, tienen en si mismas un 
contenido fulminante, que al ser interpretado por el sujeto logrará rememorarias 
con el paso del tiempo. Alguien que observa una fotografía del devastador 
terremoto ocurrido en 1985 en la Ciudad de México, sentirá herido su apetito de 
verosimilitud emotivamente, recordando el acto de solidaridad y la unión de 
muchas manos desconocidas que lucharon por salvar vidas. 

La fotografía, después del terremoto, muestra que el documento pudo ser 
antes fuertemente emotivo, sin que el fotógrafo haya tenido qUe buscar en la 
inmensa realidad un elemento que hiriera por si solo al espectador. Aunque el 
movimiento telúrico es un fenómeno natural que con frecuenci* ocurre, es la 
acción humana que desencadena el fenómeno lo que atrae naturalmente a la 
gente. Aquino hay nada de compuesto, ni truco alguno que el fotógrafo haya 
utilizado para conferirle una carga emocional a la imagen. 

Se ha mencionado que una misma fotografía puede tener distintos 
significados por parte del espectador. La experiencia.visual depende no sólo de 
qué es lo, que se mira, sino también de qué se busca con esa mirada, la cual 
siempre está influida por un aprendizaje previo que le permite comprender el 
entorno y reaccionar ante él. 

31  Barthes, Roland, Op. Cit, pp.61137. 



El cómo so ve el mundo afecta casi siempre a lo que se ve, situación que 
se determina por las costumbres sociales, ideología, tendencia política y religión 
que practica el individuo, las cuales en mayor o menor medida influyen en la 
opinión y reacción que tienen de los hechos al verlos fotografiados. Por ejemplo. 
retratar una manifestación de homosexuales en la búsqueda por su aceptación en 
la sociedad, hasta hoy vista su relación como tabú, puede causar en el 
espectador radical un rechazo total contra el exhibicionismo de estas personas 
que transgreden las reglas de moralidad urbana. En cambio, otros seguidores do 
esto movimiento, de esta libertad sexual los apoyaran, posiblemente con otras 
manifestaciones, difusión por medio de programas radiofónicos, televisivos y 
cárteles con imágenes que promuevan esa libertad, derecho y respeto que la 
sociedad en general debe darles sin juzgar la raza, religión o actividad sexual que 
practiquen. 

En un sentido general, existen fotografías que expresan muy bien la 
dignidad de la guerra: combatientes, calles en ruinas, muertos, dolor y ansiedad 
por vivir, pero lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por las 
fotografías, es la existencia de una conciencia cultural y la cercanía con el 
acontecimiento. Ver imágenes sobre la extinción de las ballenas o el sacrificio de 
los animales son temas que afectan en modo particular, a personas que 
pertenecen a la sociedad protectora de animales. No ocurre lo mismo cuando se 
observan Imágenes de enfermedades incurables o epidemias que destruyen la 
integridad física del ser humano, las cuales Inmediatamente atraen la atención de 
todos los espectadores. 

Al dirigirse a la sensibilidad la fotografía está dotada de una fuerza de 
persuasión, conscientemente explotada por los que la utilizan como medio de 
manipulación. En las sociedades postindustrialludas las fotografías son 
empleadas para establecer conductas e imponer Ideas que aseguren la 
estabilidad social. 

La fuerza de les imágenes influye de tal manera, que el significado di cada: 
una de éstas se llega a generalizar con el fin de resguardar los" intereses del 
gobierno. El presidente ante los ojos del mundo ea "bueno" y las rebiliones que 
se desarrollan por Innumerables Injusticias son vistas como actos "malos" que 
perjudican el equilibrio de la. sociedad. Además de ,  estos;hachos,í existen 
poderes secretos que dia e día se circunscriben en las supeifiChs icónicas; 
algunos llevan nombre de imperialismo, terrorismo, sionismo, etc., sin eiSbargo.  
otros carecen de nombre y es su carácter Indefinible, el que ejeice. una"' 
fascinación más fuerte entre los espectadores. 

En contraparte, fa fotografia ha sido utilizada como instrumento de critica 
social. Buscando formas y ángulos claves el fotógrafo intenta narrar con mayor 
eficacia la historia del hombre y sus motivos de supervivencia. Jacob A.itils fue 



el primero en darle este sentido a la fotografía, al mostrar las condiciones do vida 
de los Inmigrantes en los barrios bajos de Nueva York. 

Hasta la fecha el asunto de los inmigrantes siguo vigente. Sus condiciones 
de explotación, los castigos a los que son sometidos han dado la vuelta al mundo 
en forma de documentos, reflejando la situación económica que los motivó a 
atravesar la frontera de la riqueza. 

Al mismo tiempo que so mezcla la cualidad emotiva do la imagen, que 
ultraja los sentimientos más arraigados y el enfoque documental que revive, el 
acontecimiento gráfico motiva a que la gente actúe. Por esta razón se le toma 
como un arma de lucha para el mejoramiento de las condiciones de vida en las 
capas más pobres de la sociedad. 

En realidad cuando las imágenes hieren, el hombre reacciona para que su 
voz se escuche. Asilo demostró Lewis Hine al retratar las viviendas insalubres y 
la forma en la que se desarrollaban las Jornadas de trabajo de los niños 
norteamericanos en fábricas. Esas fotos despertaron la conciencia de la 
población a tal grado que el gobierno modificó la legislación respecto a las 
condiciones en que deberían trabajar los menores de edad. 

Respecto al papel que desempeña la fotografía de crítica social, Susan 
Sontang señala:"no importa lo que pueda decirse sobre el placer visual de la 
fotografía, lo más probable os que haya desempeñado un papel tan Importante 
como la palabra impresa para poner fin a la Guerra de Vietnam. Una razón de que 
los civiles de Inglaterra hayan tolerado por tanto tiempo la guerra de trincheras, 
durante la Primera Guerra Mundial, fue que tenían muy pocas fotografías de esas 
acciones y, por ello, su sentido de, indignación era insuficiente' .3r  

La opinión de Sontang reafirma la Importancia de la fotografía como medio 
de comunicación. Además de abrir el campo al pensamiento critico, ha brindado 
al hombre la posibilidad de entrar en contacto con su mundo, aceptándolo o 
rechazándolo de acuerdo a su punto de vista. 

Mediante las Imágenes la sociedad ha particIpadO de loa acontecimientos 
en forma teórica al recibir la Información y de .manera activa 	reacciona 
ante loa sucesos que, le causan indignación. Por este carácter .plural, de 
participación, la fotografía ha logrado su permanencia como reproductora ,de la 
realidad e inspiradora de cambio, en épocas donde la tecnologia ha 
implementado nuevas formas de comunicación. 

Sontang. Susan en Hughes, Roben, Velo emblqUo de te Cámlifa  p.93, 



2.4, LA VISIÓN SOCIAL PE LA LENTE FOTOGRÁFICA. 

Después de haber conocido el manejo de la fotografía y la forma en que es 
retratada la iconosfera social por los fotoaficionados y los fotógrafos 
especializados gracias a la extensión social del medio gráfico, es necesario 
enfatizar el uso y la reacción que el público lector de cualquier medio impreso 
tiene con respecto al icono, como fuente viva de la información. 

La fotografía es una adquisición hecha presente en varias formas, en la 
más simple esta imagen permite la posesión de una cosa querida, confiriéndoles 
así el carácter de objetos únicos. Mediante la fotografía también se consumen 
todos los acontecimientos, que tienen relación con la formación cultural de cada 
individuo, Estas dos formas en las que se expresa la comunicación visual cobra 
fuerza debido a los medios y máquinas que multiplican una y otra vez Infinidad de 
imágenes portadoras do conocimiento. 

La imagen es tan eficaz que sin notario Integra cada vez más sucesos a la 
propia experiencia del ser humano, ya sean producidos por ellos mismos o por 
otras formas vivientes que ha simple vista no son perceptibles. 

Decir que la fotografía sólo trata temas de horror seria generalizar una gran 
mentira. En la gran iconosfera mundial existen fotografías muy profundas que 
invitan a la investigación: imágenes médicas, células vivientes y superficies de 
planetas que pudieran tener vida, son sólo algunos ejemplos del vasto mundo 
científico que, es fotografiable. Y de éstas lo único que se obtiene al observarlas 
es una reacción de sorpresa o admiración, porque a pesar de estar presentes en 
el mismo globo terráqueo no es posible tener un contacto directo más que 
mediante imágenes. 

La necesidad de confirmar la realidad y enfatizar la experiencia por medio 
de las fotografías es una actitud a la que hoy todos se han habituado. Cualquier 
acontecimiento cientifico, social o politice que se desarrolle, concluye con .la 
participación colectiva de observarla en forma impresa. Al respecto, escdbió 
Mallaron(); "...en el mundo todo existe para culminar en un libro" y hoy acota 
Sontang, "todo existe para culminar en una fotografía."33  La trascendencia del 
medio desde su aparición fue fomentando su uso en la transmisión de mensajes 
colectivamente hasta lograr su aceptación total. 

Las situaciones concretas que se plasman visualmente, tienden a 
despertar la conciencia y el deseo de quienes las miran. Les imágenes que 
movilizan esta conciencia individual están siempre ligadas a una situación 

"Mallarme en Unten% Susan,. Op. 	p.31, 
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histórica, entre más particulares son, el individuo siente una identificación plena 
con el fenómeno que le presentan. 

El contexto influye de forma determinante en la recepción de la fotografía, 
Éstas interesan porque culturalmente los testimonios históricos están rodeados 
de rostros, aspectos, gestos, acciones vivas y decorados naturales que dan 
sentido al fragmento social capturado en una superficie do papel. El gusto o 
atracción hacia ellas, agudiza el deseo de algo que encuentran útil en ese 
momento, el cual sólo en circunstancias especificas Influirá en el pensamiento y 
en las actitudes del individuo dependiendo del tema representado, 

En ocasiones el contenido de la imagen impresiona desde el primer 
momento al espectador, Las calamidades, la angustia y el dolor quo observan 
estimulan el interés por la contemplación de hechos que inevitablemente ocurren 
y de los cuales ciertos grupos se sienten a salvo, por no estar en el lugar donde 
suceden las tragedias. 

Como la gente conoce buena parte de este mundo a través de las imágenes 
(arte, bellezas naturales, catástrofes), con frecuencia ver las situaciones tan 
diversas y conflictivas que presenta la actual esfera le causan decepción, 
sorpresa e indiferencia, porque las fotografías tienen el poder para extraer de 
cada sujeto sentimientos que se experimentan en el Instante en que se observan, 

Existe un momento en que el material 'cónico puede decir más cosas 
acerca de la propia realidad, el poder ir más allá de lo que la Imagen argumenta 
es entender que el mensaje visual induce de forma indirecta• a pensar y actuar sin 
más limitantes que las del propio individuo. Lamentablemente, no todo el 
espacio visual con que se cuenta aporta información valiosa, hay fotos que son 
incapaces de explicar algo y esto se debe a la trivialidad, a la repetición 
constante de sus mensajes sin aportar algo novedoso o simplemente por la 
intrascendencia de los hechos que materializa visualmente. Cuando estos 
fragmentos de la realidad son indefinidos, se ven expuestos a la especulación y a 
la fantasía de su argumento por parte deflector, que el desinteresara* por ellos 
disminuyen o pierden totalmente la credibilidad que tienen como fuente de 
información. 

Dentro de los múltiples significados que el icono tiene, siempre hay algo 
innombrable que atrae la reflexión del sujeto, sugiriendo en ocasiones un sentido 
distinto al de la letra y por ello la foto se considera subversiva, al no permitir la 
estandarización de su significado al contemplársele. 

Como medio visual la fotografía le permite al espectador una 
contemplación directa y tangible de loa acontecimientos. En este sentido, las 
fotografias pueden ser más memorables que las imágenes móviles, ya que son 
fracciones de tiempo nítidas que no fluyen como en la televisión o en el cine 



donde la recepción de la misma es de forma rápida y secuencial sin reparar en 
ninguna do ellas. 

Cada fotografía es un fragmento de tiempo extraído do un complejo mundo, 
y transformado en un objeto delgado que cada persona puede guardar y volver a 
mirar infinidad de veces. Cuántas personas no han conocido los estragos de las 
Guerras Mundiales o el ataque estadounidense que originó la Guerra del Golfo 
Pérsico gracias a las fotografías, las cuales agudizan la visión del público hacia 
las ansiedades que el mundo vive, 

Estos hechos visualizados en medios donde las imágenes son fugaces, 
tienen comentarios del mismo tipo, en cambio en un periódico o una revista la 
imagen permite que la interpretación sea plural y sustancial. La importancia do la 
apropiación 'cónica ha dado como resultado la creación de iconotecas, en donde 
el individuo tiene la posibilidad de almacenar su historia y recurrir a olla en el 
momento que lo desee. Dicha actitud de posesión ante los medios visuales como 
la prensa, el cine y la televisión es consecuencia de la gran cantidad de mensajes 
gráficos que se producen y circulan en todas las sociedades. 

El cambio vertiginoso que el paisaje humano comenzó a experimentar, lo 
adjudicó a la fotografía la tarea de duplicar el mundo con la finalidad de preservar 
la vida biológica y social que está desapareciendo. La novedad y la utilidad del 
medio contribuyó a convertirla en el lenguaje más corriente de nuestra 
civilización. 

Al momento en que la fotografía auxilió al periodismo en su labor 
informativa, lo permitió al hombre conocer el mundo desde nuevos ángulos, 
suprimiendo las fronteras y nivelando el conocimiento que lo aproximó a las 
naciones más distantes, 



DEL FOTOPERIODISMO AL PERIODISMO GRÁFICO 
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ill.• DEL FOTOPERIODISMO AL PERIODISMO GRÁFICO 

"EN EL FOTOPERIODISMO CONTEMPORÁNEO LA IMAGEN 
HA GANADO EN DIGNIDAD, EN INTEGRIDAD Y PODER IN-
FORMATIVO. PUES EN EL FONDO LA META DE LA FOTO. 
GRAFIA ESTÁ BIEN CLARA: ENCONTRAR SU HONORABILI. 
DAD Y SU PARIDAD COMO MATERIA ORIGINARIA PERIO. 
DISTICA". 

LOUIS MESPLE(REDACTOR DE LA RE-
VISTA PHOTOORAPHIES MAGAZINE) 

Para que el fotoporiodismo pudiera acceder a la condición de verdadero 
medio masivo fue necesario que sus imágenes se pudieran difundir socialmente 
en soportes periodísticos, de modo quo aquello que una vez vio la mirada 
privilegiada del fotógrafo, tal vez en condiciones difíciles o arriesgadas, pudieran 
verlo millones de lectores gracias a su multiplicación impresa. 

De la misma forma en la que la fotografía accedió lentamente en el mundo, 
el periodismo gráfico hizo lo propio en este terreno, considerando las 
publicaciones impresas de las que formaría parte indispensable como forma de 
comunicación masiva y realista, sustituyendo a los dibujos y grabados a mano 
que al inicio familiarizaron a la gente con su alrededor. 

La tecnologia precisó de forma trascendente la evolución del 
fotoperiodismo, con revistas profusamente ilustradas y de alta calidad. Después 
de realizarse muchos procedimientos para conjuntar texto e imagen, por fin se 
encontró a mediados de este siglo la impresión off-set, en donde el color tuvo 
cabida para dar realce al material publicado. 

La naciente actividad en la que la fotografía tramada acompañaba como 
ilustración un texto cien por ciento Informativo y de interés actual creó una nueva 
labor denominada fotoperiodismo. Sin embargo, como sucede con un trabajo 
novedoso, nadie conoce en profundidad su manejo, por lo que los fotógrafos que 
comenzaron a laborar fueron empíricos al igual que los dibujantes, sabiendo 
responder a los nuevos retos en técnica, compaginación y astucia humana que 
les exigía la nueva profesión. 

Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial esta labor sufrió mejoras 
importantes y sobre todo fomentó la creatividad de los fotógrafos, quienes 
mediante la difusión de sus ideas por todo el mundo lograron generalizar esta 
actividad en los paises más alejados. 

Con el fobperiodismo se inició la penetración de la cultura 'cónica en la 
privacidad de los hogares, del trabajo y de los recintos de estudio, debido a su 
fácil manejo y comprensión. Estos materiales impresos educaron con su 



distribución los modos de ver de distintas sociedades, ampliando su manera do 
pensar al acceder a una información que compartían con otras personas, en un 
mismo escaparate visual que les mostraba las angustias, y la evolución de esos 
grupos sociales con los que no tenían contacto directo, pero que conocían 
gracias a la lectura del diario. 

3.1. COMPRENDIENDO LA NUEVA LABOR 

La fotografía corno se ha visto formó una generación acostumbrada a 
observar y descubrir lo oculto de la realidad mediante Imágenes con interés 
propio, que el fotógrafo le proporcionaba durante la cobertura de los 
acontecimientos. A partir de esto momento, los vínculos de familiaridad que la 
imagen construyó alrededor del ser humano la convirtieron en un> medio de 
comunicación visual sobre el cual surgieron géneros específicos como la 
fotografía de prensa y la fotografía documental, cuya función era y aún lo es 
difundir y preservar mediante imágenes la interacción entre el ser humano y su 
entorno social. 

Como Imaginar una sociedad sin iconos, donde el mismo contexto,  
sociocultural sirve de referencia a las circunstancias colectivas que se tejen 
cotidianamente y se captan por el ojo intuitivo del fotógrafo. 

La propia fotografía al conjuntar su lenguaje directo, veloz y universal con. 
un texto cien por ciento Informativo difundido en los medios impresos estableció 
una forma de comunicación más completa. late manejo directo de los eventos 
que se presentaban al lado de un texto que explicaba los detalles del suceso 
Junto con su carácter de reallemó e interés humano que captaba el fátógrafo fue 
lo que atrajo al lector a la lectura de los mismos. 

Por siglos la prensa mantuvo vigente el interés del leCtoraitranainitIrlido?:, 
forma comprensible los Moceó:, 	OportUnamenta.EnoiMOMentO",:en.qUe • 
se suma la imagen al :texto Oeriodistico se aprovechan  elementosde critica 
allánela que el hecho fOtografiado 'tenla y de, los cuales la palabra Por ser ton 
abstracta no podía refiejer con la misma fuerza. 

En la nueva 'actividad denominada fotopiriodierno-; Imagen, adquirió  
misma, tarea primordial 'de la prenia:..Informar,' respondiendo sl "contenido" de 
cada gesto , fotografiado a las cinco preguntas "básicas sobre  las ,cueles" ee 
sustenta esta profisión qué, quién, cómo, cuándo, dónde; Con, las 
determina el contexto ..lugar y tiempo- en donde ea. disarrollii:UOivento nacional 
o internacional, que Capta la atención 'de,.tOda una población al; enNAe;afectada 
directa° indirectamentei 	• 	• 
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La aportación quo el binomio imagen-texto dio a la información generada 
fue su carácter testimonial en los acontecimientos, que frente a un lector deseoso 
de conocer lo que ocurría en su entorno le respondía a la mayoría de sus 
Interrogantes. 

El éxito del fotoperiodismo fue tal en las sociedades primer mundistas 
como en aquellas que lucharon por un reconocimiento internacional -el caso do 
América Latina- en donde esta actividad ha logrado mantenerse por casi ya un 
siglo, desde la aparición de la primera ilustración que acompañó un texto 
periodístico en Inglaterra (1904). Ese carácter testimonial que desde el principio 
cubrió, aunado a su función de complemento informativo le otorgaron con el 
tiempo un poder de credibilidad frente al público lector quien confiaba en los 
ambientes reales reflejados por la imagen. 

En su contenido político, social y cultural, la fotografía de prensa siempre 
estuvo impregnada de dramatismo, autenticidad y humanidad; lo cual significaba 
para el lector una verdad casi incuestionable hasta que aparecieron técnicas e 
instrumentos que se utilizaron para dar una idea de ilusión realista. 

Dentro de este dilema de Ilusiones verdaderas, el único responsable es el 
fotoperiodista, que al buscar el mayor impacto y recepción de su trabajo se 
auxilia de la tecnologia para mejorar una visión ya interpretada, 

La labor de este trabajador de la lente es notoria, al.considerar la rapidez 
con la que fluye la información. La particularidad de estar donde otros no, le 
otorgan el privilegio de ser testigo de su tiempo ,  en cualquier circunstancia, 
donde su sola presencia puede Implicarla desviación del curso' normal del 
suceso 

Sin embargo, teóricamente este poder que tienen no debe aprovecharse 
para manipular la información que captan a través de le linte, ye que entonces no 
se cumplirla con el servicio social que el fotoperiodismo debe, comprender, 
informar con ética y respeto profesional en cada uno de los suceso sin aiejarse 
de las circunstancias que le dieron origen. En la practica se presentan casos en 
los quo el fotógrafo con su visión de la realidad "fragmentada" vende al lector 
mensajes sobre hechos que al medio impreso le conviene que conózcan, siendo 
ésta una cuestión muy particular entre los editores y fotógrafos que lo realiian. , 

Antes que lo mueva cualquier otro sentimiento el fotógrafo de prensa debe 
ir por la primera y mejor información que sea noticia. Por ello, "con su ojo cámara 
el fotógrafo lo, registra todo, poco hay que haya escapado a su aguda inquisición. 
Donde habita el hombre aparece también la imagen que lo explica, de ahí que el 



fotógrafo haya dejado de ser un mero tomador de fotos para convertirse en 
testigo y cómplice de su tiempo".34  

Dentro de este compromiso y compenetración con los conflictos 
suscitados, el fotógrafo de prensa no olvida su relación con el propio sor que ve 
en desgracia, pero por la trascendencia do su trabajo toma una actitud do sangre 
fria para analizar y resumir en un mismo momento los agravios que acontecen. 

Al enfocar así la tarea del fotógrafo se entiende quo su labor requiere de 
"ser investigador y periodista a, la vez, desde el momento en que cobra 
conciencia del tiempo en que vive, de las circunstancias quo importan al público, 
de los personajes que atraen su atención y do los hechos que van moldeando a la 
sociedad".35  Con esta visión el fotoperiodista propaga en diversos diarios y 
revistas los momentos efímeros y trascendentes que cautivan la mirada de su 
público. 

Ahora bien, de la cantidad de medios impresos que hoy en dia promueven 
la imagen, sólo algunos logran ejercer una influencia en-el- lector despertando 
voluntades conscientes. En este aspecto el fotógrafo es el que determina si sus 
imágenes trascienden el problema, o se quedan con una visión general del tema. 

Esta actitud que toma el foto-reportero ante su trabajo no es Individual sino 
más blen está determinada por el mismo medio, que con sus políticas de trabajo 
restringe "la libertad visual" y el "poder de expresión" dentro de esta labor. Otra 
situación negativa se manifiesta en el trato y lugar que ocupa la, imagen en 
ciertos diarios y revistas; en algunos casos la foto se subordina en relación con 
la información escrita, pero en otros se destaca tanto la imagen como el texto con 
el fin de facilitar el proceso cognoscitivo de la información periodlatica. 

De esta manera, el fotoperiodismo se aseguró de conquistar la mente y 
mirada del hombrea nivel mundial. Con sus alcances masivos inauguró la forma 
de, comunicación más completa, 'que abrirla el camino para dar paso a otros 
medios más sofisticados, donde se mostrarla también al hombre rodeado de las 
imágenes de su tiempo. 

Como se verá en el siguiente apartado esta profesión nació con el 
desarrollo industrial de las sociedades europeas las cuales aprovecharon esas 
circunstancias para hacerla trascender en cada pais y mantenerla aún con vida a 
finales del siglo XX, 

En este sentido, el periodismo gráfico tiene en la foto auxiliar un enorme 
valor documental, imprescindible en esta época donde la información responde a , 

34  Victor, Hictor, 'la lumen foroiráfica une evolución de 550 	en Fotozoon, p.32. 
06  Granados Chapa, Miguel Angel en  Fotograf fa de prensa en México, p.11. 



exigencias internas y externas que la presentan como una actividad que al 
preservar la vida humana en todos sus ámbitos visualmente debe renovarse día 
con día tanto en técnica como en tecnología. 

3.2 UNA MIRADA HACIA EL FOTOPERIODISMO MUNDIAL. 

A la par del nacimiento do la fotografía so dio el crecimiento fenomenal do 
la prensa ilustrada. No obstante, tuvo quo pasar tiempo razonable para que el 
perfeccionamiento de los procedimientos mediante los cuales se graba la 
Imagen, permitiera su uso como representación visual do lo contemporáneo. 

Entro la época de industrialización que Europa vivia a finales del siglo XIX, 
la ampliación de mercados, la utilización del motor eléctrico, aunados al teléfono 
y telégrafo recién inventados, acentuaron la evolución en materia de 
comunicaciones a nivel mundial. En este ámbito la fotografía de prensa se 
celebrarla como un acontecimiento histórico, cuyos progresos técnicos 
atravesaron el umbral de los pueblos occidentales para sentar las bases en la 
América de Abraham Lincon y José Martí, donde esta labor será fuente de 
inspiración y reflexión en Innumerables fotoperiodistas que verán en ella una 
herramienta de comunicación potencial. 

Desde un principio las Ilustraciones sirvieron como marco a la información 
noticiosa que circulaba en los diarios y revistas semanales del mundo entero. Sin 
embargo, estas Ilustraciones no eran propiamente fotografías sino grabados en 
madera que se hacían a partir de pinturas y dibujos con poca calidad, pero que 
hablan tenido gran éxito entre el público lector. Razón por la cual, los directores 
de medios no velan motivo para cambiar este sistema colectivo de coMunicación 
y mejorarlo con el uso de máquinas fotográficas. 

Con el perfeccionamiento de las técnicas del grabado y la impresión las 
Ilustraciones se multiplican, y por ende también el número de Ilustradores y 
grabadores en la prensa y la edición. Simultáneamente la fotografía comienza a 
aparecer en la prensa, muchas veces utilizada a "titulo de auxiliar° para 
reproducir los dibujos e ilustraciones, tan es ael que los dibujantes llevaban a 
sus reportajes cámaras que les servían para tomar nota. 

El empleo de la fotografía permitia una economía de tiempo considerable, 
sin embargo, durante 1880 la enorme variedad de procesos mediante los cuales 
se reproducia la imagen fotográfica a nivel masivo no podian ser aplicados a le 
impresión sobre papel junto a los tipos de letras, requiriendo de una doble 
operación, una para texto y otra para imagen, con lo que se retrasaba la 
impresión rápida en rotativas. La única vía' para conjuntar ambos elementos en la 
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misma plana y en papel ordinario sólo fue posible con el empleo do clichés símil 
en relieve (trama punteada) inventada por Frederic E. 'ves, misma que permitía 
Imprimir una ilustración en medio tono. 

Y efectivamente, como lo señaló diez años antes (1871) el sueco Carl 
Gustav Carelman: "el simili-relieve permitirá a la fotografía penetrar en las masas 
y convertirse en la palanca más potente para elevar la cultura real do la 
humanidad."30  Con este nuevo procedimiento la economía en tiempo do la 
fotografía en la prensa se modificó. Libros, revistas y diarios reproducían sus 
imágenes con menor costo. 

Los editores, directores y fotógrafos -muchos de ellos antiguos grabadores 
y dibujantes- se dieron cuenta del logro alcanzado, que aunado al uso de las 
placas secas, cámaras manuales (hasta 1930 con el uso de la laica), película 
flexible y lentes astigmáticos facilitaban el desempeño de la nueva labor. 

En Alemania el 18 de marzo de 1884 se publicaron en el diario Illustrierte 
Zeltung las primeras fotografías instantáneas sobre las maniobras del ejército 
alemán y al respecto su directór decía: "por primera vez se ven dos instantáneas 
juntas ...la fotografia ha abierto nuevas sendas, su lema es ahora la velocidad en 
todo sentido, tanto para realizar como para reproducir fotografías. Las antiguas 
técnicas han quedado superadas como la diligencia lo ha sido para el 

En este pais como en Estados Unidos, Francia , Inglaterra y Rusia entre 
otros, los editores recibieron con agrado la nueva manara de informar, pero no 
ocurrió lo mismo con los lectores que ya se hablan acostumbrado a los grabados 
en madera por ser más artísticos. Pronto cambiarían de opinión al sentir la 
sensación de presencia y autenticidad que la fotografía transmitía sin compararse 
en nada al grabado en madera. 

Las fotografías en un sentido periodístico se comenzaban a generalizar, 
uno de los trabajos que abrió el campo de empleo para los trabajadores de la 
lente fue le entrevista del químico Michel Eugené Chevreul efectuada por Nadar 
(hijo), publicada en Le Joumel !Ilustré, mediante una secuencia de 21 fotos con 
su 'pierde respectivo, tomado de las palabras que Chevreul mencionó al 
momento de cada foto. Asimismo, la Picture Story de le vida en la cárcel, 
realizada por 83,1. Westmore para el Illustrated Amoldan en 1890 son ejemplos 
del fotoperiodismo de vanguardia. 

Ambos ejemplos muestran el uso que la fotografía tuvo en las distintas 
publicaciones, siempre como sustentadora de la palabra. Asi lo reafirma la 

31  Cataban, Guatea ceden lawnagny, Jan Osuda el al. filial a la lokoralf4,  177. 
liasumonl,Nratall,  Habría de la 'dual%  p.252. 
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revista Illustrated American que desde su primera edición en febrero de 1890 
buscó explotar todas las posibilidades de la imagen, la cámara y los procesos 
que la reproducían. Retrató todo tipo de temáticas, era vocera de los accesorios 
fotográficos de última moda, sin embargo el Illustrated American descubrió que 
su trabajo no podía basarse sólo en imágenes y en los meses siguientes 
aparecieron más palabras en sus páginas, hasta quo perdió su carácter de 
origen. 

La prensa Ilustrada en aquellos años inició un fenómeno do capital 
importancia que aportaba una nueva, rápida y vivaz manera de informarse, en un 
periodo de agitación politica que se vivía en Europa. Y no fue en Francia, cuna do 
la fotografía, sino en Alemania donde el fotoperiodismo cobrarla un impulso total. 

Este medio visual cambio la visión de las masas, ya que la introducción de 
cada vez más fotografías en revistas y diarios permitió al hombre común 
visualizar acontecimientos quo ocurrían más allá de su lugar de origen. De la 
misma manera que hoy se utiliza el satélite para comunicarse entre las diversas 
razas mediante la televisión, también la fotografía lo hizo atravesando los limites 
geográficos y dándole a los acontecimientos un sentido de "familiaridad" que 
ganó la confianza y credibilidad de quienes los compraban diariamente en el 
kiosco. 

Con el fotógrafo y la cámara e su servicio el mundo se encogió y la mirada 
social del hombre tomó una dimensión más general. Al ser amiga fiel de la 
palabra, la imagen le agrega un carácter de realismo e interpretación que 
posteriormente servirla como medio de propaganda y manipulación durante le 
primera guerra mundial, donde el propietario de la prensa o el mismo goblarno la 
manejarían de acuerdo a sus intereses e Ideología. 

Anterior e los grandes reportero* gráficos que dieron prestigio a ese 
nombre en le Alemania nacida, se destacó el trabajo de varios fotógrafes en toda 
Europa. En su labor cada uno mostraba el empello y la audacia que le dedicaban, 
respondiendo e los requerimientos propios del cambio técnico que sufrieron los 
medios impresos en este período. 

Uno de los temas que se acentuó en el gusto del fotógrafo fue el 
fotorreportaje de guerra, que tuvo como antecedente los reportajes dibujados, y 
donde la elección de los temas el igual que le composición de las imágenes se 
modificaban a juicio de quien lo realizaba. 

El primer fotógrafo que retrató una guerra fue Roger Fenton,  sin embargo 
sus imágenes sobre la guerra de Cdmea (111116) se limitaban a dar una idea falsa 
de ésta, ya que sólo mostraba e los soldados bien instalados sobre la linea da 
fuego. Dicha actitud se debió en parte al financiamiento que obtuvo por parte del 



gobierno a condición de no retratar los horrores para no preocupar a las familias 
de los soldados. 

Otro panorama se mostró cuando Mattew B. Brady se autofinanció el viajo 
a la guerra Americana (1861), donde al lado de 20 colaboradores de la lente dan 
por vez primera una idea concreta del horror que so manifestaba. Tierras 
quemadas, casas destruidas, familias desamparadas y abundancia de muertos 
respondían a un afán de objetividad que les confería a esos documentos un valor 
excepcional. 

Asimismo, existieron reportajes gráficos que sirvieron como instrumento 
de lucha para mejorar la vida de las clases pobres estadounidenses. Entre ellos 
se recuerdan los trabajos elaborados por Jacob A. Rils en los barrios bajos de 
Nueva York, de los que casi nadie tenia conocimiento y el' de Lewis lino que 
aborda la miseria de los refugiados en los Balcanes, donde la imagen se usa 
como denuncia y movilizador de conciencia. El contenido de estos reportajes son 
el antecedente de los trabajos realizados por la prensa alemana iniciadora del 
fotoperiodismo moderno. 

El uso de la imagen a media tinta en (a prensa ilustrada varió mucho en 
cada pais. Mientras que Estados Unidos publicó su primera foto en 1897 .en el; 
New York. Tribune, en Francia sería hasta 1902 cuando Le Mara; y Le Francais. 
sacan sus primeras imágenes, Ocho años más tarde Marre Lafite funda 
L'Excelsior con una primera plana desplegada enlmáganes y junto con el NI 
Mirror serían los pioneros en reportajes fotográficos en los años Sigülentes. 

Antes de la primera guerra mundial Alemania estaba a la vanguardia con 
respecto a la impresión, ya que Karel Klic habia demostrado .1i aplicación del. 
rotograbado industrialmente, el cual se mantuvo hasta` 1980 cUando'' fue 
reemplazado por la impresión fitográfica off-set a. cuatro ,colores. Este -
procedimiento en el ,que se imprimía el texto y ia imagen en lajnirhinArotItiva 
permitió producir millones de coplas diarias en un rilinimo ida tiempo, muy útil al 
estallar la guerra por la difilsión masiva de 	 n imágenei actuales.  co' una calidad •  
satisfactoria. 

Al finalizar el conflicto mundial y con la derrota del pueblo ,alemán 
(1914.1918), el cambio de una MonarqUia pól una Primera República proclamada 
en Weimar en 1918 permitirla un, florecimiehto eitraoidinariA de ias a tes ..las 
letras. Por su parte la prensa ilustrada temblón gozó'de,Aste.CaniblO,:libiéndorie„ 
dula censura que durante los años de la guerra habla experimentado. 

A finales de la década 'dalos veinte lAcantidad,de,reviaisi ilustradai. .  • . 
que circulaban en Alemania era superior' 	a las que existían en otro, país dliate 
continente.

r 	 r 	 • 	 • 

Su popularidad aceptación entre los lectores se debió. 	a 1Amarier! 
en la que texto y foto se integraban. 



Revistas como el Borbor Illustrierte ZeItung (1890), el Müncher 
Illustrierte Presse (1923) y el Arbeiter Illustrierte Zeitung (1921) fueron los líderes 
del nuevo movimiento informativo. Una característica de estos diarios fue la 
estrecha relación que existía entre los periodistas y fotógrafos con la finalidad de 
llevar al lector a un escenario completo. 

Al conjuntarse el talento y la técnica de un buen instrumento como la 
cámara, los fotógrafos pudieron realizar trabajos excepcionales para su tiempo. 
Es el caso de Erich Salomon, padre del fotoperiodismo moderno, quien inventó la 
fotografía "cándida" auxiliándose de su pequeña cámara ennanox, la cual con su 
excelente luminosidad y su objetivo f:2 no requería de flash alguno. Razón por la 
cual sus fotografías pasaban desapercibidas, logrando con esto mayor 
naturalidad de los ambientes quo captaba, causando en el público un interés 
mayor a diferencia de las fotografías rígidas. 

Salomon quien no era un fotógrafo experimentado, obtuvo gráficas 
inesperadas de grandes personajes célebres, conferencias Internacionales y 
juicios en los tribunales prohibidas en esos años. 

En 1931 publicó su primer álbum de fotografías, en cuyo prólogo 
describía su trabajo ..."la actividad de un fotógrafo de prensa que quiera ser más 
que un artesano, es, una lucha continua por su imagen. Del mismo modo que el 
cazador vive obsesionado por su pasión de cazar, igual vive el fotógrafo con la 
obsesión de la foto única que aspira obtener. Hay que luchar contra la luz 
deficiente, los empleados, la policia, y las dificultades de hacer fotos con gente 
que no para de moverse. Captarla en el momento preciso, se,debe pelear contra 
el tiempo, pues cada periódico tiene un dead line (cierre) al que hay que 
anticiparse, tener paciencia infinita y estar al corriente de los acontecimientos 
para saber a tiempo donde se desarrollan".»  En los inicios de esta labor Saiomon 
entendió y previó las dificultades a ias que se exponía en su trabajo diario, las 
cuales hasta la fecha deben coneiderarse para lograr captar buenos documentos. 

Con Saiomon se dio inicio a una serie de notables. fotógrafos qué se 
formaron en la posguerra. incluio algunos de estos ,Piffirenlentes de la ciase 
burguesa fueron fundadores de la primera agencia gráfica Samaria Dephot, donde 
el trabajo visual y la redacción de textos y pies, de nuitraciOnee tomaban forma 
después de cubrir alguna orden de tribal. 

Fotógrafos como Felix H. Man que al lado de.  Stelant Lorant 
desarrolló la fórmula de reportaje, en la que se contaba una,hiatoria mediante una 
sucesión de imágenes, influyó en muchos de sus colegas que `coMeniircin, a 
realizar series de fotos sobre un sólo tema para las páginas de la revista Aluchner • 

" Selomon, Erich en Freund Giséle, Le fotoarefla corno documento soctel, DIOS. 
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illustrierte Presse, de la que Lorant fue director y redactor. La aparición de este 
género fotográfico se llevó a cabo por las nuevas inquietudes que tenía el 
público, ya que pensaban "que la gente no quería sólo que le informaran sobre 
los hechos y los gestos de las grandes personalidades, sino que el hombre de la 
calle se preocupaba por temas que se relacionaran con su propia vida.3s  Su 
visión de abordar la vida de otra manera se retomaría años más tarde para sacar 
a la luz la revista Life. 

Al mismo tiempo que las revistas Ilustradas en Alemania basadas en 
una mentalidad liberal do la época satisfacían el gusto de las masas al abordar 
temas referentes a su vida cotidiana, el fotógrafo mantuvo una relación amistosa 
con el editor que le permitió gozar do la libertad en su trabajo. Cubría el tomado 
la manera quo el creía conveniente y cuando llegaba a las manos del editor se 
construía un diseño de página bien estructurado, que iba desde una vista general 
del tema, planteando la situación y dotallando su contenido hasta llegar al final. 
El éxito de las revistas se debió también al gran cuidado de los epígrafes o líneas 
de texto que acompañaban cada foto, cuya finalidad era la de explicar osa imagen 
y no repetir su contenido. 

La mentalidad democrática que se manifestó en la prensa ilustrada 
alemana se derrumbó totalmente en 1933 cuando Hitler ascendió al poder en 
Alemania, iniciando-  la -reformación de su gobierno en el que la prensa quedó 
amordazada y controlada. Los periódicos y las revistas quo no admitieron las 
ideas del Tercer Relch desaparecieron y con ellos los redactores, fotógrafos y en 
general la élite artística que no pudo demostrar su raza aria, viéndose en la 
necesidad de huir de Alemania a Inglaterra o Estados Unidos, 

La Influencia de los fotorreporteros en cada nación dejó frutos, en 
Estados Unidos Life fue el mejor logró de la prensa alemana, en la que Alfred 
Einsenstaed y Fritz Goro contribuyeron con sus ideas. En Francia Capa, 
miembro anterior do la agencia Dephot, funda en 1947 la agencia Magnum que,  
desde esa época y hasta la fecha ha contado con los mejores fotógrafos de la 
prensa internacional. "Vu" en manos de Luclen Vogel fue la primera revista en 
adoptar las ideas del fotoperiodismo liberal de Alemania, dejando atrás la formula 
de la foto aislada que L'Illustration practicaba años antes. 

Rodeada de los mejores fotógrafos entre ellos German Krull, André 
Kertzes, Lauro Albin-Guilliot, Muncaszi y Capa, aparece el primer número de Yu el 
28 de marzo de 1928- con reportajes ilustrados que manejaban información 
mundial. Todo un proyecto visual que pondría al alcance del ojo humano la vida 
universal en cada uno de sus aspectos, mediante páginas repletas de fotografías 
muy blen seleccionadas. 

39  Feund, Gisóle,lbld, p.107. 



Al igual que en Inglaterra, Rusia, Francia y España por considerar 
algunos paises donde el fotoperiodismo fue aceptado totalmente, se deja ver que 
los directores y dueños de medios hablan comprendido el negocio que 
representaba la imagen al lado del texto, como una manera de acercar a los 
ciudadanos a través de sus ojos a la realidad social. 

Dentro de este concepto que ocupó cada vez más espacios en las 
revistas y diarios mundiales, no fue sólo la imagen la que atrajo al lector sino 
también el diseño que se utilizaba, continuando con la tradición de las revistas 
alemanas y rusas que procuraban una organización racional do la información. 

Después de que Europa vio nacer el periodismo gráfico con el 
perfeccionamiento del equipo y sus técnicas, le tocó el turno a Estados Unidos, 
avanzando a pasos agigantados en está cuestión gracias al cine que mediante 
sus tomas en plano-secuencla educó la mirada de los estadounidenses. 

1936 fue el año en, el que ya establecidos muchos fotógrafos 
refugiados, se cristalizó el más grande reto del empresario Henry Luce, que dos 
años antes habla imaginado una revista que fuera el "libro espectáculo del 
mundo". Su propósito ya no era sólo contemplar los sucesos, mirar el rostro de 
los pobres y las cosas raras, sino además guiar esa mirada, ver y encontrar en 
ese ver un placer, a la vez de ser sorprendido e instruido por esas imágenes".4°  
Con esta concientización de la imagen, su director hizo de Life la revista Mát1 
Importante de su género en el mundo, en donde los articules se escribtan 
después de tomada la imagen para que tuviera relación con ésta y no a la iñveisa. 

En el éxito de Life mucho influyeron las ideas aportadas por Kurt 
Korff, quien les "enseñó a los norteamericanos le diferencia `entre buenas y malas 
fotos, a buscar algo más que el simple contenido, InculCando además la méXIMal 
todavía nueva en el periodismo informativo, de qué el fin de una imagen no es el 
de ilustrar sino el de contar una historia en si misma, • 

Posterior a Life nació, la revista Look eivi937•11 cual, se; 	de 
notas generales 'y de la cobertura de noticias. AMbai revistas gráficas: se, 
diferenciaban de las demás por emplear la teoria de una "cáMtire guiada por la 
mente". Su trabajo consistía en que fotógrafos y periodistas,  desarrollaran una 
investigación previa sobre un tema, con un guión parí el fotógrafo que ie diera 
una visión general de las Imágenes necesarias Para confolulai. Un insayo- gráfico.. • 

• • 	• 	..„ 

El crecimiento de los semanarios, gráficos se atribUyó con frecUanCia. 
al estallido de la guerra y al importante papel político y social .que, tales medios 
desempeñaron en la primera mitad del siglo XX, 	 • 	' 

4°  'bid, p.114. 
41  Kodf, Kurt en (»en, William  Diseno de revistes, p,39. 
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Con las experiencias vividas por muchos fotógrafos durante la 
Primera Guerra Mundial, sabían do antemano que el desarrollo de otra guerra 
significaría progreso y promoción para las revistas gráficas por la novedad 
informativa. Así escribió Daniel Lonwell, quien colaboró en el proyecto Life, "la 
guerra, cualquier tipo do guerra va a significar una promoción para la revista 
gráfica, la historia do las revistas europeas lo confirma."42  

Y precisamente con el estallido do la Segunda Guerra Mundial en 
1939, la fotografía tuvo suficiente material para informar y llegar a todos los 
sectores de la población, El interés de la gente y la importancia que le conferían a 
la imagen como testimonio informativo permitió en el momento de la guerra la 
creación de otras publicaciones como el Picture Post, cuyo público se lo ganó 
durante los mismos bombardeos, con la seguridad de que la gente quería ver las 
Imágenes. 

Dentro de este ámbito la fotografía de prensa logró su primer 
cometido, de informar de una manera real las agitaciones de un mundo con 
ansias de poder. Pasado el periodo de las guerras, el fotógrafo había 
conseguido retratar la vida del hombre con una concepción muy amplia y 
dinámica. Por el hecho de haber vivido experiencias particulares en el 
movimiento armado, algunos de ellos ya no buscaban captar las escenas 
violentas, por el contrario, se interesaban en destacar el lado humano de las 
luchas que hablan trastornado la vida cotidiana, aquel!» imágenes en donde las 
ruinas de una Europa devastada sólo podían transmitir dolor y sufrimiento 
mediante miles de caras de infantes traumatizados por la guerra. 

Durante los primeros años de la posguerra la gente gozó de un 
ambiente pacifico, su deseo por aminorar las atrocidades causadas por la guerra 
los llevó a interesarse en la cultura y formas de vida de otros pueblos alejados 
geográficamente de su entorno. Ante tal situación surgió la fotografia del 
"human interese" (interés humano), en donde el fotógrafo que trabajaba para 
cierta revista además de cubrir los asuntos de actualidad debla retratar aquellos 
que se referían a temas cotidianos con un trato que resultara atractivo para su 
circulo de lectores. 

A partir de ese momento y en los diez años posteriores aparecieron 
diversas temáticas por las cuales sintieron predilección los fotógrafoi. Imágenes 
que captaron las principales manifestaciones de la vida humana y que 
culminaron en la famosa exposición "The Family of Man", en donde la niñez, la 
juventud, el amor entre los hombrea, el matrimonio, la senectud entre otros 
temas, reiteraron el papel de testigo y los modos de expresión que la fotografía 
habla adquirido para servir documental e informativamente al Individuo. 

" lonwell. Daniel, en bid, p.42. 



Con esta exposición se ensayó por vez primera un impacto visual 
múltiple en el espectador quo conoció en forma resumida la epopeya do la 
humanidad, por la cual una cantidad enorme de público se sintió atraída, círculo 
de personas quo no solían acudir a un museo, lo hicieron para verla. En esto 
aspecto so sobrepasó el mismo medio impreso para difundir la cultura visual en 
otros espacios, lo que motivó a los fotógrafos para continuar con su trabajo y 
explotar el género de reportaje gráfico donde tenían más libertad do creación. 

El impulso que tuvo la fotografía entre la década de los cuarenta y 
los cincuenta influyó de manera gradual en el crecimiento do fotógrafos 
"freelance" que se ocuparon de la vida común, poro cuya visión más amplia 
buscaba elementos dentro del mismo contexto social que hicieran reflexionar 
sobre una determinada situación al lector. Aunado mesto el valor estético por el 
que so comenzó a interesar el fotógrafo en sus trabajos fue resultado de los 
movimientos vanguardistas en la pintura que se generaron en los años 50's en 
toda Europa, creándose la fotografía subjetiva quo se apoyaba exclusivamente en 
la pureza y el valor propio del medio. 

Las vías mediante las cuales se llegaba a la modernidad en el arte 
fotográfico también irrumpieron en los medios masivos, que como la televisión 
(duranto los 50's) tenía la cualidad de documentar al ciudadano desde cualquier 
punto geográfico en el mismo instante en que la vida transcurría. 

Desde que comenzó la televisión a transmitir noticias en el lugar de 
los hechos, el trabajo fotoperlociístico se vio menoscabado, ya que la primicia 
visual de la que habla gozado la prensa por mucho tiempo tenia que compartir 
con los telediarios que conectaba visualmente y en forma rápida a las sociedades 
de todo el mundo. 

El primer acontecimiento trascendente que compartieron fue la 
guerra de Vietnam, donde la población estuvo más cerca de una guerra que 
ningún otro momento, ya que camarógrafos y valerosos fotógrafos se trasladaron 
al lugar del conflicto para transmitir los horrores y padecimientos de la gente que 
vivió días después en esa zona. 

Por tal razón, las revistas, que para ese momento circulaban , en 
Norteamérica semanalmente sufrieron un debilitamiento continuo, la falta de 
lectores los llevó en algunos casos a suspender su publicación para renovarse y 
en otros a desaparecer por completo. 

En este aspecto las revistas que menos se vieron afectadas fueron 
las especializadas en investigación científica, las cuales a finales de ,  la década de 
los 60's hablan cobrado fuerza por el lenguaje comprensible que manejaban tanto 
en forma escrita como visual para abordar los nuevos logros conseguidos. Y 
esto se debió en gran parte al no poder dedicar la televisión mucho tiempo a 



cuestiones o ternas particulares, por el costo de la producción y la pluralidad de 
programas que debla presentar para ganar dinero. 

Aunada a la competencia televisiva en 1960 el fenómeno de la 
inflación fue inevitable en Estados Unidos como en el resto de Europa, Revistas 
como Lite, Look, Holiday, y Paris Match se vieron en dificultades que culminaron 
en el cierre de las dos primeras en 1972 y en la reducción del número de tirajo de 
la revista francesa, 

Otras revistas tuvieron que probar diferentes fórmulas para 
recuperar lectores y una de ellas fue el "sensacionalismo" dentro de las revistas 
parisinas que se dedicaron cada vez más al chismorreo de la vida burguesa. 

Durante los años setenta la crisis del trabajo fotográfico se agudizó a 
nivel mundial. Los fotógrafos más experimentados salen de las revistas 
dedicadas al "yellow journalism" con el fin de encontrar las vías para enaltecer el 
reportaje gráfico y en general el periodismo visual, hasta eso momento, carente 
de medios que lo difundieran 

Con la expansión de la imagen en las publicaciones profesionales, 
sindicales, publicitarias, de grupos editoriales y de modas se les permitió a los 
reporteros gráficos continuar subsistiendo, A medida que el fotógrafo se da 
cuenta de la influencia que tiene el espectáculo en los medios de comunicación, 
retorna la idea de rescatar y hacer más humano el conflicto mundial, el 
miserabilismo o la desgracia de vivir en las ciudades Modernas, sin perder de 
vista el factor testimonial de su propio trabajo. 

En otros ámbitos como las olerlas, los museos, la enseñanza 
superior y la cultura en general, el quehacer fotográfico cobró fuerza, Quizá la 
renovación del papel'del fotógrafo y su Interés por tomar partido en los 
problemas de la sociedad influyeron en esta aceptación del fotoperíodlemo a 
otros niveles menos restringidos como la prensa. 

De forma impresionante alfinales de los años setenta los museos de 
Europa, Asia y América posteriormente, abrieron las puertas "a las Imágenes del 
mundo en diversas exposiciones de fotorreporteros que la elevan hacia el arte en 
abstracto adquiriendo gran renombre, 

El tema de la fotografía y sus diveraas corrientes   se 
vulv  familiares  en las cátedras, que se impartían en lasUnlversldsadens 

estadounidenses. Muchos de esos profesoras influyeron en las generaciones de  
estudiantes sobre la nueva visión fotográfica relacionada con el arte. Asimismo, 

  se crean centros de fotografías destinados a conservar los lon d" 
de 

 los 
reporteros  y lee clases que Re impartían en elles, neinneselcgnind  ceso ".del el 
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International Center of Photography, creado por Carnal! Capa, precursor del 
trabajo fotográfico en Estados Unidos (Chicago). 

Pronto quienes en los inicios del fotoperiodismo fueron 
preparándose en el mismo campo de trabajo con sus cámaras laica, ya en los 
años 80's se convirtieron en maestros de muchos jóvenes inquietos por conocer 
la técnica del ejercicio fotográfico a nivel profesional, apoyándose sobre todo en 
el valor reflexivo que la imagen poseo en si misma a través de sus lecturas y en 
sus cualidades plásticas. 

En el aspecto teórico la evolución de esta labor fue mas lenta. 
Algunos fotorreporteros ya habían publicado varios trabajos resultado de la 
interacción entre el medio social y su labor, retratando aspectos muy subjetivos 
sobro las guerras, la droga, el racismo, la contaminación, el feminismo, el 
urbanismo de las grandes ciudades, los barrios bajos y el medio ambiente como 
tema central de esta gran red de problemas que denuncian la necedad del 
hombre en su afán de poder, y la falta de humanidad que se ha hecho presente en 
los últimos 100 años. 

Desde el momento en que la foto entró en otros círculos de difusión 
distintos de la prensa, se fomentó un espacio de crítica para las exposiciones en 
los periódicos franceses, alemanes y estadounIdenseL Surgieron además, 
revistas especializadas sobre la historia de la fotografía, principalmente en 
Europa como History of Photography, y en Norteamérica aquellas que abordaban 
las técnicas y novedades de la misma labor como Facetas y October. 

Por su parte los libros ofrecieron un panorama variado sobre 
aspectos particulares de la fotografía, incluida aqui el fotoperiodIsmo. 
Experiencias, los modos de ver la imagen, los progresos tecnológicos y la 
relación entre el ciudadano y la imagen documental son tópicos frecuentes que 
se abordan en estos. 

Obras como la de Nathan Lyons "Photographers on 
phothography".(1986) valoran el carácter reflexivo de la imagen, en;tanto que la 
obra de Pierre Bourdieu con un enfoque sociológico, "La fotogralia un arte 
Intermedio" explica la relación entre ésta y el ser social. Autores como Susan 
Sontang en "On Photography" y Roland Barth** con la "Cámara Lúcida" (1980) 
encausan su visión hacia el análisis de dicho trabajo frente alas realidades de la 
creación. 

Posteriormente a esta apertura visual un sin fin de escritores, 
fotógrafos e historiadores de arte dedicaran páginas enteras en diarios ,y libros 
para expresar el fenómeno icónico que se habla consolidado con bases firmes 
gracias a la revolución tecnológica que la acompañó. 



3.3.AMÉR1CA LATINA: GRAN RECEPTOR DE LA FOTOGRAFÍA MEXICANA. 

La concepción latinoamericana do la fotografía se nutrió de las ideas 
extranjeras predominantes en aquella época, pero fue México el principal país 
que contribuyó a fomentar la labor del fotoperiodismo como de la fotografía 
conceptual contemporánea. 

La nueva forma de reproducir la realidad traspasó las fronteras 
territoriales, invadiendo los rincones más alejados que Daguerre y Talbot 
imaginaron. La daguerrotipia se extendió por todos los rincones buscando 
retratar las costumbres de la sociedad latina con aires franceses. 

Casi a finales del siglo pasado, los fotógrafos del cono Sur habían 
tratado de seguir las tendencias artísticas de la fotografía, las cartas de visita con 
sus variados escenarios fueron tan populares como en Estados Unidos y Francia. 

Las técnicas y los procedimiento se generalizaron entre las clases 
pudientes y pronto del sentido artístico se interesarom por documentar-la-vida de 
cada pueblo. Eugenio Courret en Lima se preocupó por reflejar muy bien la 
evolución de las generaciones y las transfOrmaciones sufridas en la estructura 
social de su pais. Por su parte Alejandro Witcomb retrató .la vida politica de 
Buenos Aires, transmitiendo el gusto por esta labor a toda su familia. 

Los duros embates en la vida política y social que había sufrido 
América Latina permitió que la producción fotográfica se adentrara cada vez mil, 
en el contenido social, como una necesidad intrínseca frente 'a esa realidad que 
demanda la cámara. El primer hecho registrado en este campo' ftie en el afio de 
1895, cuando un fotógrafo cubano captó las tropas durante"lá ,guerra ido tw 
muerte". Posterior a este suceso los fotógrafos arriesgarían su vida con tal de 
obtener un testimonio referencia! de su época. , 

Junto con el avance de la fotografía se fue reforzando`u interés ,  
particular en cada uno de ellos. Quienes sé dedicaron al imbjto'dé documentar 
la vida y las costumbres de los indios se dieron cuenta del'ServicIo 'que'' 
brindaban como auxiliares en las inveafigaclones itnológfCakdesticando en 
este punto el trabajo de los peruanos Martín Chambi y Abrábairi'luillen. 

En Brasil la labor que Mac Ferrez fue desarrollando, contribuyó' en 
gran medida a 'este tipo de fotografía, sobresaliendo ante.toddel:COMpromIso que 
imprimía en cada situación social que trataba." «Suá' iinlOehesde las Midaii'de 
Gomal -afirma Erika editor- recuerdan un tema; que que 'trató uno • 	atm 
contemporáneos en Estados Unidos, Jacob A. Bula "Como 'VIVO la otra initad".' El 



campo de Ferrez iba desde su himno a la naturaleza hasta el compromiso con 
una situación social".43  

El buen recibimiento quo le dieron los fotógrafos a este medio de 
representación visual masiva y la aceptación generalizada en las ciudades fuoron 
factores que en los primeros años del siglo XX permitieron a la fotografía 
documental ocupar un lugar preferencial. 

Con ello aumentó el interés do los creadores por captar desde 
diversos ángulos la misma realidad, vislumbrándose los primeros indicios do un 
trabajo reporten' que se perfeccionarla en la década de los años 20's. 

Como se moncionó al principio, para el desarrollo del fotoporioclismo 
la mayor influencia vino de México, país que durante el período de la Revolución 
y la Guerra Civil fomentó el trabajo y la visión del fotógrafo Víctor Casasola, 
naciendo con él un primer estilo de auténtico reportaje en la fotografía 
latinoamericana. Pionero en este lugar fue el ejemplo de muchos 
contemporáneos suyos, por la manera con que supo describir la relaciones 
establecidas de las clases en el poder y de las personas en situaciones 
dramáticas. 

De la misma manera que ocurrió durante la Primera y Segunda 
Guaira Mundial, el fotoperiodismo se difundió de una forma notoria con el 
encrudecimiento de la Revolución Cubana. Imágenes del Che Guevara, la 
exigencia de una verdadera paz social y la angustia que trae consigo un conflicto 
armado, fueron manifeataciones socio-culturales que fotógrafos comprometidos 
con su servicio social informativo buscaron retratar pacientemente, alcanzando 
un Impacto mayúsculo al recorrer varios paises del mundo entero, 

Al Igual que Cuba tendiente al ,Sociallemo, Idciragua sufrió las. 
mismas atrocidades que sirvieron de marco al trabajo del fotolieriodlati Pedr0 
Meyer, quien con una visión huniana y consciente de su realidad calto tmegines 
que denunciaban una causa y no sólo el sentimiento de comPisión que muchas 
de estas fotografías latinas suelen despertar en el lector. - 

Si se observan las, caractedatiCas culturales de estos paises, los . 
regímenes fascistas y socialistas que se han ImplantidO, el aUtoiltárlimo, la falta 
de crecimiento económico Y el  soluzgainientO de los pueblos, fueron heteras que; 
se combinaron hasta cristalizarse en una realidad IOnfllétival-  donde la linitaelók 
las injusticias, la carencia y el deseo de la libertad son cosas que torniin parte 
del mal vivir latinoamericano y única-fuente de producción de Imágenes para lOS 
fotógrafos , que habitan en estos palees. Teniendo. que soportar. ademas estos 
cazadores de sucesos, sobre todo en este' tipó de aistanne,.1i.evidentOdisnaura 
de la que son objetos con las Implicaciones eue conlleva eu trábajw, 

tinoemedcena. Desde 1880 tuste nuestros días,  Itt 



Por esta razón, no es de sorprender que sus fotografías estén 
"íntimamente vinculadas al testimonio, a la denuncia, a la interpretación, y en 
general a todos los aspectos do una fotografía con las luchas do estos 
pueblos" ,44  En algunos casos el fotógrafo do guerra trato de registrar estos 
panoramas sangrientos y con olor a miseria, sin embargo ninguno pudo captar la 
intensidad del acontecimiento como un latinoamericano, por encontrarse 
desarraigado del entorno social y do la fortaleza que nace del propio 
compromiso. 

A partir do ese momento el fotorreportero buscó de esa diversidad de 
temas aquellos que despertaran la conciencia del individuo, como lo habían 
conseguido los trabajos de Lewis Hine y Jacob A. Rils. Al respecto en Brasil se 
desarrollaron varios proyectos como los del grupo F4, que por su testimonio 
visual, honesto y profundo procuraron despertar la conciencia de los que no 
saben o no quieren saber "como vivo la otra mitad". 

A la par del reportaje gráfico se fue alentando el ejercicio de la 
fotografía creativa, en un sentido más conceptual y formal. La carrera visual del 
fotógrafo Manuel Alvarez Bravo (mexicano) y de los hermanos Mayo (españoles) 
influyó de forma notable en la fotografía contemporánea latina, dándole un aire do 
modernidad que hasta eso momento ningún trabajador de la lente habla 
percibido, pues ellos promovieron las más jóvenes tendencias de la foto 
conceptual y sus leyes, así como la aportación que hicieron al trabajo 
documental y de reportaje gráfico. 

Con estas notables influencias la fotografía en sus dos ámbitos do 
arte y servicio informativo tuvo un rumbo establecido para seguir progresando. 
Sin embargo, la falta de difusión en sus proyectos fue un factor que retrasó hasta 
cierto punto la posibilidad de algún avance, y esto aunado al hecho de que a nivel 
internacional se tuviera la idea de que en América Latina no se habla dado un 
desarrollo significativo en cuanto a fotografía se refiere, limitando así su 
evolución. 

Frente a este panorama y con la carencia de teóricos especializados 
que reseñaran su desarrollo, el fotógrafo latinoamericano se vio en la necesidad 
de plantear un proyecto que difundiera su trabajo, sin olvidar la producción de 
sus obras. 

Un gran logro en este terreno fueron los dos coloquios de fotografía 
realizados en la ciudad de México en 1978 y 1980 respectivamente, terminando 
así con el aislamiento en el que hablan venido trabajando, Al mismo tiempo, este 
fue el medio que les permitió conocer de manera general el trabajo que se habla 

" Me ye r, Pedro en Belkin Amold, 4w.ctoa de la fotografía en México,  173. 



realizado en cada país y sobre todo exponer los problemas comunes con las 
posibles soluciones que se presentan' en esta labor. 

La importancia de estos coloquios trascendió de tal manera que las 
obras conjuntadas se exhibieron en la Bienal de Venecia, Italia (1979) y en Arles, 
Francia durante el mismo año, en donde dichas imágenes atrajeron 
poderosamente la atención por lo que dieron en llamar el "contenido político" que 
se apreciaba en la mayoría de ellas. 

Al igual que ocurrió en Estados Unidos y, Europa en general con el 
despertar de la fotografía debido a los movimientos artísticos durante los años 
setenta, América Latina no fue la excepción en la década de los ochenta sobre 
todo en el aspecto teórico, Nacho López y Rogelio Cuellar en México, Sara Fado 
y Alicia D'Amico en Argentina y Boris Kossuy son algunos fotógrafos que 
realizaron ensayos críticos sobre fotografía, con lo cual se abrieron nuevas vías 
para esta profesión que promovió el interés en algunos críticos de arte como la 
mexicana Raquel Tibol. 

Para América Latina significó mucho la trascendencia que México 
tuvo a nivel Internacional con sus representantes en el fotopedodismo (Casaseis) 
y en la fotografia conceptual con Manuel Alvarez Bravo. Dos estilos que aunque 
distintos se complementaron para mantener vivo el espíritu del fotógrafo latino, 
que al bien no aportó mucho a la tecnologia fotográfica como señala Raquel 
Tibol, "encontró cada vez más en ésta un sistema de señalas para expresar su 
realidad convulsa, compleja 'y preñada de esperanzas". 

Con este panorama se abre paso para conocer de manera más 
profunda la situación y loa embates que México sufrió para desarrollar el 
ejercicio fotográfico desde la daguerrotipia hasta las novedades más sofisticadas 
de la imagen digital que ahora son posibles gracias a la revolución tecnológica 
que se vive en vísperas del nuevo siglo. 

45  Tibol, M'out, en Ibld,p,74, 
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3.4. MÉXICO EN LA BÚSQUEDA POR DESTACAR LA FOTOGRAFÍA DE PRENSA 

En México el recibimiento de la fotografía de prensa en parte de los 
reporteros, hasta ese momento, de los dueños de medios y el lector en general 
fue bastante aceptable. Se presentó como una novedad que acercaba a propios y 
extraños al conocimiento, a través do una lento que destacaba la situación 
político social que predominaba durante el mandato del entonces Presidente y 
Dictador Porfirio Diaz. 

Antes de que la técnica hiciera posible la fotografía instantánea y de 
que ésta pudiera ser reproducida en imprenta, los diarios y los semanarios 
reconstruían los aspectos más relevantes mediante la crónica y el dibujo de los 
cuales destacó el trabajo de Posada. 

La vida social siempre fue centro de atención para los fotógrafos, 
debido al gusto que la gente sentía hacia esta nueva manera de percibirse. El 
siglo culminaba entre retratos, vistas, tarjetas de visita muy de moda en Francia y 
México por el aire ideológico.  que se respiraba. Dichas imágenes atrajeron la 
mirada de fotógrafos extranjeros como A. Briquet y C.B. Waite, quienes veían en 
Díaz y sus logros el despertar de esta nación hacia la industrialización. 

Desde ese momento los desfiles, featejos con motivo de alguna 
inauguración, la ampliación de nuevas rutas ferroviarias, del sistema de tranvías 
o cualquier acto precedido por el General Díaz y su gabinete se repetían 
constantemente, con lo cual se fortaleció la imagen de este país en el extranjero, 
significando para América Latina el ejemplo más maduro de dictadura 
progresista, reestructurando la economía y sobre todo el campo, favoreciendo así 
a la inversión extranjera. 

En un ambiente que reflejaba desarrollo y paz, por la persecución do 
periodistas que atentaran contra ella, la fotografía de prensa tomó su lugar como 
recurso ilustrador. Fue en noviembre de 1094 cuando el semanario de Rafael 
Reyes S'Andel "El Imparcial° publicó sus primeras fotografías p medio tono en 
páginas interiores, escasas de una visión periodística pero que a partir del 
número dos se preocuparía por destacar el sentido de actualidad y noticias en las 
gráficas que publicaba. 

Dos años más tarde este semanario, órgano semioficial del gobierno, 
darla inicio al periodismo industrial tal y como hoy se conoce, gracias a una 
subvención permanente del propio gobierno con la que adquirió maquinaria 
extranjera: rotativas, linotipos, planta'de estereotipia y taller de fotograbado. Con 
esto el Imparcial evolucionó, estableciendo corresponsalias nacionales y 
extranjeras, al mismo tiempo que dedicó mayores espacios en sus ediciones a la 
fotografía y la publicidad. 
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La actividad periodística cobró fuerte impulso con la introducción do 
placas secas, los rollos ligeros y las cámaras portátiles ya quo facilitaban su 
producción. En estos momentos la imagen adquirió un carácter de testigo sobre 
el acontecer inmediato y sus nexos con la actualidad. 

Las fotos ya no se reproducen aisladamento sino que se les ubica en 
un contexto para tomar sentido, con lo cual se desarrollan las primeras ideas do 
reportaje gráfico y de la noticia en si, que necesitan de un tiempo y espacio 
determinado para causar expectación en el lector. Por esta razón, el fotógrafo 
comienza una vida de agitación, persiguiendo el hecho que apenas surge y que 
mantiene su mirada atenta, "somos esclavos del momento,'" decía Agustín 
Victor Casasola al referirse al trabajo de sus colegas en la tarea Informativa. 

El periodismo en México siempre representó los intereses políticos 
de los diversos regímenes, monarquía, república y dictadura, pero cuando la 
situación de Inconformidad se hizo presente al iniciarse el siglo, la prensa 
ilustrada tuvo que reaccionar. Bajo la aparente paz social porfiriana y los 
preceptos visuales que cuidaban la imagen dei poder surgió la contraparte, un 
movimiento antirrelecclonista fomentado por diversas movilizaciones populares 
que trastornaron el orden establecido e incluso ridiculizaron al régimen, hechos 
que el fotógrafo de prensa registro sin ningún compromiso por no estar 
acostumbrado a este tipo de eventos. 

Con el triunfo de la revolución maderista el enfoque de los 
fotorreporteros y la labor periodística tomó otro rumbo. Por todos lados brotó la 
prensa politica y partidista sin que el gobierno pudiera aplastarla. Dentro de esta 
excisión la imagen también se dividió, mostrando gráficamente las 
insurrecciones populares que hacían patente el clima de inseguridad que el país 
vivía. 

Es hasta 1900 cuando Agustín Víctor Casasola decide convertirse en 
fotógrafo, en ese momento reportero de "El Tiempo", primer diario que publicó 
imágenes mediante la técnica de tramado. 

En la primera década del siglo la foto de prensa había ganado 
muchos seguidores, sobre todo reporteros y antiguos grabadores, entre ellos 
destacan Ezequiel Alvarez Tostado, Antonio Garduño, Abrahem Lupercio, 
Jerónimo Hernández, Victor León y Víctor Casasola, quienes realizarían un 
trabajo notable durante la revolución. 

Exactamente en la Revolución el fotoperiodismo se consolido. A la 
par de que el despliegue de los reporteros gráficos se hizo indispensable en loa 

" Cesasole, Victor Aguatin en El Podará la imagen, la imagen del poder,  p.18 



campos de batalla, se creó la Asociación Mexicana de fotógrafos do prensa 
presidida por Casasola, un punto a su favor que pronto redituaría otros más. 
Cuando el mismo funda en 1912 con Ignacio Herrería la agencia de información 
fotográfica, base del archivo que hoy ilustra parte importante de la historia do 
México, y que serviría como material para la primera exposición colectiva do 
fotoporiodismo, organizada por la Asociación o inaugurada en agosto del mismo 
año por el Presidente Francisco I. Madero. 

Con la insurrección maderista la fotografía tomó como actores 
principales a las masas, antes relegadas y ahora promotoras de este movimiento. 
Los paisajes de paz so modificaron repentinamente por escenas de violencia, la 
figura del General Díaz la ocupaba la personalidad introvertida do Emiliano 
Zapata, mientras que al lado de la mujer con moda parisina apareció la soldadora, 
muy activa durante el proceso revolucionario. 

Al llegar Francisco I. Madero a la presidencia, la prensa mostraba el 
grado de inseguridad que aún se vivía, pero con el golpe de Estado de Victoriano 
Huerta y la muerte de Madero y Pino Suárez en 1913 la situación se volvió más 
difícil. 

Al establecerse el Huera= la Inconformidad se hizo sentir. Siendo 
gobernador de Coahuila Venustiano Carranza desconoció al presidente golpista, 
surgiendo una nueva etapa de la lucha, la Constitucionalista, donde la prensa 
reseñaba gráficamente los hechos de acuerdo a la linea que marcaba la fracción 
triunfante. 

Con el triunfo del Constitucionalismo en 1817 las masas que fueron,  
motor principal de este movimiento obtuvieron lo prometido. Clase obrera y 
campesinado participaron de una riqueza social menos desventajosa y de la 
legithatización de sus organizaciones, adquirieron un mayor reconocimiento 
como conciencia urbana y la fotografía les cedió espacios en sus diversas 
ediciones. 

En este periodo de calma surgieron periódicos,culii circulación aún, 
sigue vigente. Y aunque se perfeccionaron técnicamente en el reportaje y en la 
instantánea, no existió ninguna publicación'en la que Se rninellia una fotografía 
pmposltiva, que motivara' le creación y explotación del buen uso del equipo y la • 
técnica, pero sobre todo que superara ,la fotografía testimonial dei:11Cdéeada 
pasada.  

Los años veinte fue una época caracterizada principalmente por 
movimientos obreros y sindicales. Sin 'embargo, loa fotógrafos qüe, 	movieron • 
en este campo tuvieron qua apegarse a la línea 	la empleál;'Istrátairdo' una

, 
• 

visión impuesta sin posibilidad de elegir temas. 

63 



Diarios como el Universal Ilustrado, La Prensa y el Demócrata 
usaban fotografías en su edición, poro siempre con el mismo convencionalismo 
de la imagen. Por otra parte semanarios como Jueves de Excélsior y Revista de 
Revistas, dirigidos a la burguesía y sectores medios de la población, visualizaban 
la vida como un entretenimiento, sus páginas estaban llenas de información de 
espectáculos, modas, concursos de belleza, pasatiempos, etc., olvidándose 
completamente de los problemas agrarios y la situación sindical de los obreros. 
"De Jueves de Excélsior a El Heraldo Ilustrado, la revista de todas las clases 
sociales, la vida en México transcurría entre la abundancia y el jolgorio".41  

En este tiempo la fotografía de prensa no tuvo avances significativos, 
en cambio la fotografía artística y el arto en general sufrieron mejoras 
Importantes con la llegada de fotógrafos extranjeros como Edward Weston(1923) 
y Tina Modotti (discípula do Weston), Paul Strand y H. Cartier Bresson, con ellos 
se reforzó la idea de una fotografía más Independiente del pictoralismo que 
atrapó la atención de escultores, pintores y escritores mexicanos, destacando 
sobre todo el trabajo de Manuel Alvarez Bravo, tanto en México como en el 
extranjero resultado de esta novedosa influencia. 

El trabajo que hablan preparado los fotógrafos extranjeros entre el 
concepto y la hirma de la Imagen, así como la llegada de fotógrafos exiliados a 
finales de la década de los 30's, al triunfo de la, guerra Franco-Prüslana, 
generalizarían en todos los niveles el uso de la fotografía y el fotorreportaje, 
enfatizándolo en las revistas donde hasta ese momento era muy poco explotado. 

En el tiempo en que gobernaron Alvaro Obregón y Plutamo Ellas 
Calles SO originó un crecimiento Industrial que trajo consigo, transformaciones 
fundamentales en la poblaCión, cuantitativa y cualitativamente, por lo, que 
respecta a la participación de la clase obrera dentro de Sus organizaciones 
sindicales. Para ese momento la clase media comenzaba a Integrarse y medios 
como la radio y el cine luchaban por promover sus ideas novedosas. 

Ante esta evolución de la eociedal la fotografía de prensa se vio' en 
la necesidad de renovarse, ya que el estilo.  con ,que se abordeban los=temas y la 
falta de correspondencia entre lo que se vivía y lo qUe`se publiCala.en lo diarios . 
perdía interés por parte' de la nueva generación de protealeahitai y empleados 
que estaba surgiendo. 

Uno de los medios que se explotó esperando obtaner. 1 os mismos 
reaultados que .en Estados Unidos y 'Francia fue la revista Iluitradagá Vista 
sobretodo de información politici, la bagan hihdria,Un !ProVichtimillitó mis 
adecuado, a diferencia de los diarios donde la foto por 'premura del 	y la 
falta de espacios limitába la labor como la plUralidad de contenido. 

47  Ibid, p.16.  



La influencia llegó directamente de la revista Life, cuya actividad 
informativa se basaba en la fuerza de la imagen como elemento principal en la 
edición. Y pronto hizo eco en un grupo de periodistas, a la cabeza Regino H. 
Llergo, quien se propuso crear una revista fundamentalmente gráfica. 

Rotofoto fue el semanario que asombró al público capitalino desde 
su primer número publicado el 22 de mayo de 1938, debido a las singulares 
fotografías que a la manera do Erich Salomon captaban las poses más 
inoportunas y comprometedoras de los políticos del momento, entre ellas las del 
presidente Lázaro Cárdenas. 

Además de los reportajes y articulas gráficos que so encontraban 
bajo la responsabilidad de lama& y Gustavo Casasola, Antonio Carrillo, Luis 
Olivares y Enrique Díaz entre otros; la revista incluía foto-entrevIstas, caricaturas 
y materiales de agencias, que se centraban en destacar el mundo del espectáculo 
y hechos curiosos con un impacto menor por no pertenecer al elenco nacional. 

Sin duda fue una revista muy a la manera de Life con respecto a la 
valoración de la imagen, pero cuyo contenido causó polémica por la linea 
reaccionaria que manejaba. Y fue precisamente una foto publicada en el número 
10 de Rotofoto del presidente Cárdenas en calzoncillos lo que obligó a la revista a 
suspender su publicación hasta el número 11 por la represión (una forma de 
censura) del gobierno. 

Otro hecho notorio además de Rebrote en esos años, fue la , llegada 
a México de fotógrafos españoles. Con loa Mayo la tarea del fotoperiodista 
adquirió una nueva dimensión, que comenzó desde renovar el aspecto técnico 
con su cámara !cica muy de moda en este tiempo en Europa por sus lentes de 
gran alcance. Aunado a esto el crédito por su trabajo se empezó a reconocer -y su 
labor se vio libre de formas estéticas, destacando sólo su tenacidad, su acción 
cotidiana y el interés por satisfacer las necesidades de los periódicos. 

La trascendencia de su trabajo se logró gracias a que tenían una 
visión exacta de su trabajo, los fotorreporteroa son como dijera Faustinot.hos 
soldados del periodismo. La Infantería que antecede a la InformacIÓn y que la 
Ilustra después. Reflejan la vida de una nación a través de la einem, no pueden 
detenerse en la realidad de una fotografía, porque no hay tiempo para que posen 
sus personajes. Se dispara el obturador en el momento oportuno pues la ocasión 
no volverá a repetirse:4  Este concepto dentro del trabajo gráfico se comenzó a 
experimentar entre los fotoperiodistas mexicanos, con avances que, iban acordes 
a la modernidad que se vislumbraba. 

41  Imagen Histórica de la Integrarla en México,  010, 



Durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho la prensa 
se comienza a especializar, Jorge García Valseca funda en 1942 El Esto, primer 
diario deportivo, con el cual se amplia el mercado de trabajo para el fotógrafo y 
sobre todo un medio que permite el perfeccionamiento de la técnica en el mismo 
campo de acción, debido al empleo de película rápida, telefotos, nuevos 
artefactos do iluminación y una variedad de materiales químicos que aceleran el 
revelado. 

La fotografía de prensa ganaba espacios en el terreno de las 
exposiciones al presentarse en el Palacio do Bellas Artes la primera exhibición 
denominada "Fotografía periodística de la prensa mexicana", hecho que reafirmó 
el trabajo de testigo contemporáneo del fotógrafo, al mismo tiempo que lo hacia 
accesible a otro tipo de público. 

La década do los cuarenta concluyó con el inicio de dos 
fotoperiodistas alumnos do Manuel Alvarez Bravo: Héctor García cuyo trabajo 
aún esta vigente en 1955 y Nacho López quien se desapartó de esta labor 
fotoperiodistica años más tarde. 

El ambiente vivido en los años 50's definió la linea de muchos 
fotoperiodistas jóvenes, influenciados por la Revolución Cubana, la intervención 
norteamericana a Vietnam y la represión contra los movimientos sociales del 
pais, De todo esto surgió un sentido de compromiso, evidente el dejar impreso en 
el acontecimiento un testimonio consciente y de ninguna manera imparcial, 

En este contexto Hector García recogió en imágenes la represión 
hacia el movimiento ferrocarrilero, con tal fuerza que el diario Excélsior para el 
cual trabajaba se negó a publicar sus gráficas, Ante esta "actitud iláctor asociado 
con Horacio Quiñones edita la revista Ojo, de la cual aparece sólo un número 
dedicado a tal movimiento. 

A partir de este problema suscitado por la censura de los medios, el 
periodista gráfico tomó conciencia sobre el podar de la imagen y lo Contribución 
que podía hacer en las luchas democráticas, como lo «mostró Enrique Bordes 
Mangel quien afinnaba:..."que la censura era un hecho cierto y por alio 
fotografiaba lo que no podía expresar con plabrar.4e  

Al hacerse patente la prohibición por publicar su trabajo, algunos 
fotógrafos comenzaron a buscar espacios en le prensa Independiente. Tal fue ,  el 
caso de la revista Política que en los años sesenta sirvió como medio informativo 
para contrarrestar la campaña anticomunista que sostenía, veinte años atrás, la 
prensa comercial. 

1t°  p poder dé la imagen, la Imagen del Dolar.  p.18. 



En medio de una actividad politica disidente que culminó con el 
movimiento estudiantil en 1968, se crearon publicaciones que lo dieron un nuevo 
enfoque a la fotografía política como Solidaridad, Por qué y Excélsior bajo la 
dirección do Julio Sheror García. 

Como so sabe todos los conflictos que se presentaron al interior del 
pais encontraron eco en el movimiento estudiantil del 68, bajo la opresión del 
peor gobierno mexicano; "el diazordazato". En este periodo la participación de la 
prensa y de los fotógrafos fue célebre en cuestión informativa, ya que iranio a un 
panorama de demagogia que la televisión mostraba en la transmisión de sus 
telediarios para desacreditar el movimiento, los fotógrafos y periodistas se dieron 
a la tarea de contrarrestar esos mensajos con hechos que no se podían ocultar; 
el asesinato de muchos jóvenes y un centenar de presos políticos que exigían 
libertad. 	Y pese a que ' el gobierno destruyó el material de algunos 
fotoperiodistas, circuló muy poca información en revistas independientes, ya que 
también los diarios se negaron a publicar todo material relacionado con la 
matanza estudiantil por temor a las represalias.' 

La confianza qué depositaron los jóvenes en la imagen como 
instrumento de testimonio y propaganda en favor de su movimiento, generalizó 
su uso e interés dentro do este sector de la población que con el nacimiento de 
diarios como el Uno más Uno y La Jornada reafirmarían su gusto por un periodo 
crítico. 

Junto a estas transformaciones politicas, la industria periodística se 
mejoró notablemente en presentación, al introducirse las rotativas offset y el 
color en las imágenes diarias. Para 1965 sólo dos diarlos'El Sol de México y el 
Heraldo de México emplearon en sus páginas deportivas y sociales la innovación 
del color, por los altos costos y tiempo que se requería para su producción. 

Al paso del tiempo otros diarios sumaron la policromía al sentido 
informativo, (El Nacional, Novedades, La Prensa y Reforma entre otros), incluso 
en algunos de estos los resultados fueron sorprendentes como en La Prensa, al 
elevar la cantidad de lectores quo de por si ya gustaba de la nota roja y sus 
imágenes a blanco y negro. Y aunque el color se ha destinado a páginas 
específicas, cada vez son más los medios impresos que explotan en la portada o 
primera plana todos los recursos gráficos a su alcance, con el fin de atraer un 
mercado de lectores-espectadores habituados completamente al realismo 
televisivo. 

Terminado el conflicto estudiantil se dio paso a un periodo de 
"apertura democrática", durante el cual se presentó en el Palacio de Bellas Artes 
una exposición que hacia alusión a la tan fallida libertad de prensa Vivida 
recientemente (1970). 



La aparente calma se violó un año más tarde con un nuevo ataque 
estudiantil que se manifestaba pacíficamente. Durante los embates los 
reporteros gráficos fueron objeto do la persecución por parte del gobierno, 
confiscando y destruyendo su equipo de trabajo. Por tal razón, el gremio 
periodístico fundó en abril de 1975, La Unión de Periodistas Democráticos, en la 
que participaron reporteros gráficos con el fin de resguardar su actividad. 

La represión se extendió hacia los medios de comunicación y en esto 
caso el periodismo crítico de Excélsior tuvo qua tomar otro rumbo. Los 
periodistas y fotógrafos que salieron del diario, deseosos por participar en las 
transformaciones del periodismo mexicano, fundaron en julio de 1976 el 
semanario Proceso intentando llenar el vacío informativo que manifestaba la 
prensa oficialista. De ahí en adelante el periodismo independiente y con una 
visión analítica tomó fuerza, apoyado por un sector de lectores que hasta la fecha 
buscan un punto de vista diferente sobre los hechos reales. 

Para finales del gobierno de Luis Echeverría el periodismo gráfico ya 
tenía una infraestructura más o menos sólida, en la mayoría de los medios 
impresos se contaba con cámaras pequeñas y modernas, algunos tenían 
transmisor de imágenes y servicio de agencias gráficas nacionales y extranjeras. 
Acentuándose cada vez más el interés por darle a la fotografía un manejo 
funcional que se alejara del tratamiento habitual: retratar solemnemente la 
mayoría de los acontecimientos. 

Dentro de este contexto de progreso ideológico surge el periódico 
Uno más Uno (1977), bajo la dirección de Manuel Becerra Acosta, con el cual ,  a 
modo de ver de Humberto Musacchio y la mayoría de los fotógrafos se inició "la 
edad de oro" de la fotografía de prensa. La particularidad de este diario fue el 
peso que le otorgaron a la imagen, en su edición Cámara Uno diseñada por Pedro 
Valtierra y Martha Zarak la foto con un trato distinto ocupó grandes espacios. 

De la experiencia de Háctor García, Martha Zarak, Christa Cowrie, 
Aarón Sánchez y posteriormente Pedro Valtierra, se dio vida a gráficas distintas a 
las que se estilaban en la prensa de esos años, sin descuidar el servicio 
informativo y las cualidades plásticas de toda imagen periodística, 

Uno de los diarios que innovó en cuanto al trabajo del periodismo fue 
Uno más Uno, al que le seguirían otros con el mismo estilo. "Unó más Uno era el 
periódico más avanzado de la época en cuanto a foto y en hacer periodismo 
señala Pedro Valtierra- sus reportajes mostraban la calidad de la gente que 
trabajaba para el diario. La independencia que mantenía con el gobierno le 
permitía al periódico no abusar de la imagen oficial (gente del gabinete parada, 
del presidente inaugurando una obra de teatro, o abrazando y besando una niña), 
muy explotada en el medio impreso. Por el contrario en Uno más Uno, éramos 
más críticos, buscábamos gestos o ademanes que revelaran alguna intención. 
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Tomábamos por ejemplo al presidente abrochándose un zapato, rascándose la 
cabeza, en charla Informal durante actos solemnes que exigían sobriedad, 
tratando a los políticos no con falta de respeto sino como seres humanos"." 

Todos los acontecimientos desde el sexenio do José López Portillo 
fueron documentados con crítica por parte do los reporteros gráficos do este 
diario, haciendo participe a los lectores quo junto con ellos aprendieron a 
entender y ver de otra manera la foto de prensa. Y es quo fue durante su periodo 
de gobierno en el que tuvo una encarnizada batalla con los periodistas 
reaccionarios les quitó en forma de represalia, el subsidio económico del que 
gozaban algunos medios impresos. 

De ese diario formador de excelentes fotógrafos nació una nueva 
generación del fotoperiodisMo "...que sintió un cambio radical en la imagen 
periodística, siguiendo esta evolución la mayoría de los diarios mexicanos, que 
aunque no lo acepten abiertamente, adoptaron y aprovecharon las circunstancias 
para hacer un trabajo diferente."61(50) 

La Jornada fue el ejemplo más claro de esta continuidad gráfica. 
Fundado el 19 de septiembre de 1984 por Miguel Angel Granados Chapa, el 
cotidiano se propuso otorgarle un gran peso a las ilustraciones dentro del mismo 
diseño, de sus 30 páginas cada una debla incluir por lo menos una gráfica, 
caricatura o fotografía con su pie de foto respectivo. 

Al frente del departamento de fotografía estuvo Pedro Valtierra y 
junto con él las ideas de Marco Antonio Cruz, Luis Humberto González, Fabrizio 
León, Andrés Garay y Rubén Pax tomaron forma. De la misma manera en que 
Uno mis Uno contaba con una sección eminentemente gráfica, también en este 
diario los fotógrafos demostraban su calidad y experiencia explotando diversos 
temas que se desplegaban en la sección Perfil 

Entre la búsqueda de nuevos enfoques, olvidándose un poco de la 
estetización y la foto de presidium, los fotógrafos situaron e la imagen en un 
mismo parámetro de calidad informativa con respecto el texto. Dejaron de lado el 
abuso por la temática indigenista, ya que cada sujeto independientemente de su 
condición social, ocupará un espacio en el diario en el momento preciso, no 
antss...ni después. 

Gracias a que la iniciativa de muchos "cazadores del suceso" no ha 
cesado, se han traspasado las barreras del d'ademo, creándose durante la 
década de los ochenta las primeras agencias gráficas, promovidas por fotógrafos 
inquietos y preocupados por extender esta labor en todas sus áreas 

10  Vedlerre, Pedro. Entnevljte de le tesis,*  Julio 1994. 
II  Sánchez, Alirón, gninwitto de N »sista  Octubre 1994. 



En estos años existían dos agencias gráficas de Información, la de 
los hermanos Mayo y Photo Press de Héctor García, a las cuales se sumó Imagen 
Latina en 1984, con un grupo do fotógrafos entusiastas como Pedro Valtierra, 
Marco A. Cruz, Luis Humberto González y Luis Jesús Carlos quienes tenían la 
idea do generar sus propias ordenes do trabajo, mantener una independencia con 
respecto al gobierno y medios, así como oportunidad económica que les 
permitiera cubrir proyectos personales en el extranjero. 

Pronto la creación do agencias de noticias se generalizó y Graph 
Press bajo la dirección de Enrique Villaseñor comenzó á competir por los clientes 
con Cuartoscuro, agencia fundada por Pedro Valtierra en 1986 después do su 
paso por La Jornada e Imagen Latina. 

Las agencias se presentaban como una alternativa do trabajo para 
los fotógrafos que ya habían desempeñado su labor en algún medio impreso y 
que a partir de ese momento querían desarrollar proyectos específicos con una 
visión más critica y personal del acontecimiento. 

En Cuartoscuro por ejemplo, la fotografía se ve como un documento 
de registro sobre temas trascendentes, donde el fotógrafo puede dar su punto de 
vista, editorializar la noticia y no hacer el trabajo tradicional de la imagen de 
presidium, para lograrlo quien se desempeña en este medio debe tener un 
conocimiento general sobre la cultura, política, deportes, etc. 

A medida que las agencias se fueron multiplicando el fotógrafo ganó 
un espacio más libre y plural dentro de su trabajo. En primera instancia porque 
tienen una mayor apertura en el desempeño de su labor, cosa que no ocurre en la 
mayoría de los diarios, al tener siempre presente el cuidado de la imagen del 
gobierno. Pero, tal libertad está sujeta a la venta del producto que realizan, el cual 
en muchos de los casos cuando tiene un contenido muy fuerte que dañe la 
imagen del gobierno, la mayoría de, los diarios no se las compran a las agencias 
aunque presenten la noticia sin éstas. 

Y como las agencias tienen una independencia económica con 
respecto al gobierno, su material lo venden tanto al interior de la república como 
al extranjero, es el caso de Imagen Latina, en donde este aspecto no se cuida ya 
que "el trabajo se vende a muchos periódicos y revistas decidiendo ellos su 
publicación, aún cuando tengan un contenido fuerte que transgreda reglas 
oficialistas. Por esta razón, hemos tenido problemas -explica Marco A. Cruz- pero 
el ejercicio periodístico es así, arriesgado, la gente que nos publica como 
Proceso y Mira son personas que piensan en una fotografia crítica, sin 

67  Cruz Marco, A., Entreviste de le tosiste,  Noviembre, 1094, 
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En segundo lugar esta visión plural le permite al reportero de la lente 
no sólo cubrir sus órdenes, sino también fomentarles un periodismo de 
investigación que de vida a reportajes y ensayos con imágenes que tengan un 
profundo tratamiento del tema. Interés muy marcado en Cuartoscuro que desde 
sus inicios ha buscado que los fotógrafos desarrollen su creatividad en el 
diarismo. 

Este ambiente que se vivió a mediados de los 80's auguraba que el 
periodismo gráfico tomarla el camino correcto. En el centro como al sur del pais 
(Yucatán y Veracruz) el ejercicio de esta labor habla construido bases sólidas 
hasta establecer un mes especial para la difusión de la fotografía, -Jalapa en 
junio y Mérida en abril- Y precisamente fue la Universidad Veracruzana, la 
primera institución que promovió la licenciatura de fotografía para aumentar la 
preparación de los jóvenes que deseaban dedicarse a esta profesión. En dichas 
ciudades destaca el trabajo de Miguel Mata (Jalapa) y de Victor Rendón e Ignacio 
Rivero (Mérida), quienes han entendido y respondido a las necesidades del Sur. 

Las exposiciones comenzaron a menudear, se abrieron recintos del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes donde no se habla promovido, hasta 
ese momento, la labor gráfica. Ya no era sólo la foto politica o le foto noticia la 
que ocupaba los muros de estos recintos culturales, sino también la foto 
policiaca, cultural, la de vida cotidiana (fomentada en los 70'.) y la deportiva, que 
en vísperas del Mundial Futbolístico habla ganado seguidores, debido a la 
exposición "Arte fotográfico futbolístico mexicano" presentada en el museo 
Rufino Tamayo en 1985. 

Asimismo, hicieron acto,  de presencia los certámenes fotográficos, la 
Bienal de Fotografíe fue un escaparate para reconocer y premiar la labor de los 
hombres de la lente, hasta ese momento poco conocidos. El 'primer y segundo 
Coloquio de Fotografía Latinoamericano

' 
 fue también un avance significativo, ya 

que con estos eventos se consolidé el ejercicio documental de loe fotógrafos 
mexicanos al difundirse a nivel internacional'su trabajo. 

Para estos momentos la imagen de prenea ya no era la misma, tenla 
nuevos espacios a los que le gente podía acceder, para disfrutar en otro ámbito 
distinto al del diario y la revista las Imágenes de todos los'tiempos, creídas per 
el hombre y para el hombre mismo. 

En lo que respecta a la publicación de libros sobre trabajos 
fotográficos se han editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección 
"Río de Luz", los cuales han contribuido a mantener vigente una profesión que he 
captado los lugares y las cosas más alejadas desde distintos enfoques. 
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Dentro del mismo mercado editorial surgió durante la década do los 
70's la primera revista dedicada exclusivamente a la fotografía, Fotozoom, en 
donde so formaron criticos y artistas hoy plenamente consagrados. Durante más 
de seis años fue la única revista en su género, y bajo la dirección de Angel 
Cosmos la imagen manipulada y directa, el fotoporlodismo y otras tendencias se 
conciliaron en una misma perspectiva fotográfica. Al no haber competencia 
fotozoom era el perol donde encontraba cabida todo lo que sucedía en el medio 
gráfico, y será hasta los 90's cuando las ideas de Angel Cosmos influyan en la 
creación de revistas similares. 

Todas estas actividades generadas desde los setenta hasta 
principios de los noventa construyeron las bases de una cultura gráfica que aún 
no está terminada. Y como afirma Alejandro Castellanos "este resurgimiento que 
se ha dado en los últimos años con publicaciones, conferencias, exposiciones y 
concursos, coincide con la revalorización de la imagen como medio de 
comunicación y centro de información cultural que so ha dado en los últimos 
veinte años en todo el mundo. Esto ha provocado que en México se fomente la 
creación de más revistas especializadas, del Centro de la Imagen, que se 
establezca septiembre como mes de la fotografía en el D,F„ que existan personas 
que se interesan en escribir sobro esta profesión, además de investigadores que 
recuperen y desarrollen proyectos a partir del trabajo de fotógrafos ya 
consagrados."53  

La maduración del trabajo de algunos fotógrafos en los últimos cinco 
años se tradujo en proyectos benéficos para su misma profesión. En este caso 
se encuentra Andrés Garay quien abrió la escuela de fotografía "Nacho López" en 
1992, con el fin de desarrollar el talento de jóvenes que verdaderamente sientan 
pasión y entrega por esta labor. Asimismo, se encuentra la idea de Enrique 
Villarreal que junto con el Consejo Mexicano de Fotografía hizo posible la 
realización del Primer Certamen de Fotoperiodlsmo con una respuesta 
inesperada por parte del gremio de la lente. 

La infraestructúra de la fotografía en México sigue creciendo y 
prueba de ello son las revista Fotoforum, Lune Córnea y Cuarloscuro que abren 
en el inicio del próximo siglo una perspectiva más participativa, muy diferente a 
la que se vislumbraba hace 10 años, cuando sólo Fotozoom salía a la venta. 

Asimismo, le fotografía. electrónica, las cámaras para impresión e 
color más rápidas y sensibles que abarrotan los mercados, cambian totalmente la 
producción de imágenes con una mayor calidad y en un menor tiempo, 
facilitando la transmisión a cualquier medio casi en forms Instantánea gracias a 
la tecnologia que ha revolucionado el fotoperiodismo, de la cual aún no todos los 
medios impresos son participes. 

67  Castellanos, Alejandro, Entrevisto de la feeleta,  Agosto, 1994. 



En estos momentos pocos son los diarios o revistas que han salido a 
la venta. La relación do la fotografía-publicación so ha hecho más estrecha y 
muestra de ello es la publicación do la revista Mira el 14 de febrero de 1990, con 
la cual se revoluciona el uso de la imagen dentro de los medios impresos, al 
situarla dentro de los mismos parámetros informativos con respecto al texto. 
Posteriormente se sumaría a este esfuerzo informativo el semanario Época (1991) 
donde la calidad de las imágenes, el diseño y su formación variada atrae la 
atención de la gente que tiene como hábito la lectura. 

Es importante destacar que la trayectoria del fotoperiodismo ha sido 
paulatina y en etapas específicas de la historia. Dichos cambios motivados por la 
influencia extranjera y la participación del fotógrafo no han sido tan fuertes como 
para considerar que se ha' establecido ya una cultura visual firme. Por el 
contrario, estos avances en la última década del siglo XX y de entre ellos la .  
Primera Bienal de Fotoperiodismo 1994, muestran que todavía se busca otorgarle 
a la imagen un lugar praponderante a nivel informativo, que al bien es cierto se 
crea independientemente del texto noticioso, es capaz de auxiliar en la 
comprensión del mismo al iector, debido a las cualidades y a la calidad 
informativa que puede transmitir directamente. Finalmente texto e imagen deben 
complementarse y destacarse uno más que otro sólo cuando el suceso lo 
amerite. 

Ahora bien es necesario conocer el punto de vista de quien es el eje 
central de dicha labor, el fotógrafo, quien sabe mejor que nadie cual es la 
situación del periodismo actual, sus deficiencias y limitantes que se le presentan 
en el ejercicio de su trabajo con el único fin de informar al prestar un servicio a la 
sociedad. 

3.6. RETRATO HABLADO SOBRE EL FOTOPERIODISMO MEXICANO EN LOS 
90's. 

En este apartado le toca expresarse al incansable hombre de la lente, 
creador de innumerables Imágenes que le permiten al hombre común mirar la 
realidad con otros ojos: los de ellos. 

Al estar en contacto con el medio impreso diariamente, él tOn9Ce más que , 
ningún otro las limitaciones y beneficios que se presentan en el desempeño , 
su labor. Asimismo, sabe porque es tan impciitanté Imagen par. le Sociedad, ya.. •   
que cada foto va dirigida a ellos, el público lector. Vsobre todo, cuál es la función, 
más viable que desempeña la imagen dentro del fotoperiodismo, en una época 
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donde existe otro medio visual para informarse como la televisión que alcanza 
niveles masivos de recepción. 

Para conocer estas observaciones se aplicaron 80 cuestionarios a 
fotógrafos de las revistas Mira, Época, Cuartoscuro; de los diarios Reforma, La 
Jornada, Uno más Uno y La prensa, así como de las agencias gráficas Imagen 
Latina y Cusrloscuro con el fin de obtener una visión más acertada sobre el 
movimiento fotoperiodistico que se desarrolla en un momento eminentemente 
político y totalmente inestable por las acciones emprendidas durante el gobierno 
Salinista, cuyas secuelas hoy se resienten. 

En esta encuesta, el trabajador de la lente expresó las deficiencias de su 
labor como herramienta informativa, que se presenta a distintos niveles 
dependiendo del medio (revista,diario y agencia) al cual se haga referencia. 
Planteando las vías necesarias para solucionar estas deficiencias, así como los 
mecanismos para hacer que el público lector tenga una favorable respuesta hacia 
su trabajo. 

Y aunque no es el caso estudiar las características del sexenio Salinista, es 
importante considerarlo ya que durante el último año de su mandato los 
acontecimientos que se presentaron (enero,marzo y diciembre) provocaron una 
mayor difusión de la imagen en los medios. 

En una sociedad donde los medios masivos tienen como tarea primordial 
Informar han ampliado las funciones con las que hoy se usa la imagen gráfica, 
con el fin de adecuarla a la diversidad de acontecimientos que se van generando. 

Un fenómeno que en los últimos meses se ha presentado es que las 
revistas y diarios de información general centran y explotan más el quehacer 
político. Y en este sentido como lo muestra el cuadro (3.11 ver al final de 
capitulo) el 55% de los fotógrafos encuestados consideran que en las pasadas 
elecciones presidenciales de agosto, el alzamiento en Chiapas, el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI para la presidencia de la República y la 
muerte de José. Francisco Ruiz Massieu, dirigente del PRI entre otros hechos; la 
función de la imagen fue totalmente testimonial, ya que dio té de forma resumida 
a un acto importante sin tomar partido o preferencia por algún movimiento 
político-social. 

Dentro de este carácter testimonial se incluye el, complemento Informativo 
como una función que auxilia el texto para facilitar la comprensión del mensaje, 
sin olvidar que la credibilidad de la imagen toma sentido al momento en que el 
receptor acepta el acontecimiento como verdadero. 

En contraparte sólo un 6% de los fotógrafos mencionó que la fotografía por 
sí misma podría informar sin estar incluida en un texto noticioso. Sin embargo, la 
realidad señala otra cosa, ya que por el momento no existen medios Impresos 
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que presenten solamente Imágenes sin ningún comentario adjunto que guío la 
visión del lector. 

Considerando las transformaciones que el país vive en la búsqueda por 
acabar con el gobierno oficialista que por más de seis décadas ha existido, la 
comunicación visual penetró con más fuerza generalizándose en el público 
lector, tanto en aquellos que estaban acostumbrados a las imágenes como en 
quienes adquirieron el gusto sólo por la trascendencia del acontecimiento. 

Dentro de esto proceso do cambios radicales, -diálogo entro los partidos do 
oposición politica-, el 95% de los encuestados afirma que su labor ha tenido un 
avance significativo dentro de la comunicación visual debido principalmente a 
tres razones expuestas por nivel de importancia. 

Primeramente, la propia trascendencia de los hechos y su desempeño en 
esta labor ha logrado que el medio Impreso reconozca y procure la información 
gráfica, con un sentido do libertad política y artistica que so permite sólo en 
algunos diarios del Distrito Federal. Dichos espacios se han abierto porque la 
sociedad está cada vez más interesada en los hechos que directa e 
indirectamente le afectan, siendo esto resultado de la manera en que el mundo se 
ha globalizado en imágenes, las cuales permiten que el lector se involucre en la 
noticia a tal grado que le fomentan una conciencia o una actitud de acción que la 
Imagen guarda en las entrañas de su lenguaje. Un 47% de las respuestas 
tomadas apoyaron esta primera razón. 

Un segundo elemento que influye en este avance es la versatilidad de los 
fotógrafos, producto del Interés en su profesión y de la propia cultura visual que 
han fomentado. Al educar su punto de vista en la misma práctica ofrecen al lector 
una imagen más conceptuada que la coloca entre las mejores del mundo, debido 
a la fuerza con que se retrata el contenido y la información que se propone en 
algunas ocasiones. Por esta razón, cualquiera que sea el lugar y tiempo en donde 
trabaje el fotoperiodista mexicano, su técnica, pasión, y osadía como la 
denominan ello*, trascenderá en el lector siendo insustituible la sensibilidad 
humana que transmiten en cada imagen por la más avanzada tecnología 
fotográfica. Este segundo factor fue considerado como importante por un 27% de 
los fotógrafos encuestados. 

Un tercer factor que ellos destacan ea el avance tecnológico, con el cual se 
beneficia tanto al lector como al fotógrafo. El primero porque recibe el material 
gráfico con mayor calidad en presentación, diseño y composición; mientras que 
en el segundo caso porque ha abreviado en tiempo le producción de,  las 
imágenes, el revelado e impresión, así como la rapidez de transmisión. 
Auxillándose de la computadora ahora es posible tener al día toda la información 
generada en cualquier parte de la República Mexicana, de forma casi instantánea. 
A esta tercera cuestión sólo un 26% la tomó como trascendente dentro de la 
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evolución del fotoperiodismo debido a que no todos los medios cuentan con la 
infraestructura adecuada para prestar un servicio con calidad. 

Alrededor de esta evolución los diarios habrán comprendido ¿cuál es el 
tratamiento que la foto debe tener con respecto a la información? en una 
sociedad más visualizada y alejada de la palabra escrita. 

De una manera general, como lo muestra el cuadro (3.6-2 , ver al final del 
capitulo), los fotógrafos consideran quo el trato que recibe la imagen actualmente 
depende del diario y la revista, de su politica, el tipo de información que manejen 
así como del público al que se dirigen. Del total de encuestados un 55% está 
consciente de tal situación, siendo aún menor el número de diarios y revistas que 
le dan a la imagen el valor informativo que requiere en una época donde el 
vehículo más atrayente para el hombre informado del siglo XXI es el visual. 

Ahora bien, el rechazo o preferencia de la Imagen es consecuencia del 
manejo de la industria periodística, llena de convencionalismos e intereses que 
buscan mantener al mezclarlos con su servicio Informativo, Y aunque no se 
generaliza tajantemente este mismo tratamiento de fa imagen en los medios 
impresos, el servicio informativo que se puede ofrecer explotando el carácter 
visual, más critico y tradicional, no se logra por la protección hacia la imagen 
gubernamental, 

Este problema es más notorio sobre todo en diarios eminentemente 
políticos, cuyo trato de la información respalda tendencias ideológicas, 
izquierdistas, imparciales u oficialista. Precisamente, en esta última cuando las 
imágenes no le convienen al Estado ni al propio medio simplemente no se 
publican, terminando en el archivo del mismo. Ante esta actitud el fotógrafo trata 
de no autolimitarse en cualquier orden de trabajo, y toma Imágenes que 
consciente e informativamente le satisfacen, aunque sepa de antemano que al 
momento de proponerlas aliste de edición no le interesaran. 

Como puede notare* esta libertad visual que tiene el fotógrafo y el 
periodista es aparente, ya que existen otras vias mediante las cuales su trabajo 
puede no significar nada o tergiversar su mensaje. Se presenta el caso de.que al 
publicar una imagen de contenido fuerte el texto al que auxilia no tenga 
correspondencia alguna con la informaciót! que aborda la imagen, perdiéndose el 
sentido y propósito con el que ésta fue tomada. 

Otra situación que frecuentemente ocurre en, el departamento de redacción 
es la asignación incorrecta del pie de foto o leyenda, la cual en vez de interesar al 
lector por la noticia y reducir lee interpretaciones que de ésta puedan hacerse, 
recibe un mensaje que provoca en si lector desconfianza hacia el medio y perdida 
de credibilidad con respecto al sentido informativo del suceso. Cabe señalar que 
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el pie de foto es de tal importancia que cuando se especifica correctamente 
puedo salvar y destacar una imagen de poca calidad. 

Los errores antes señalados se deben en parte a la falta, dentro del medio, 
do editores gráficos capaces de leer imágenes, proponerlas ante la dirección y 
darles el valor informativo que tienen. Considerando estas fallas que han 
limitado el desarrollo do diarios y revistas so puede lograr que la Imagen se 
entienda más como un elemento de información, reflejándose en la opinión de los 
fotógrafos (22% de la encuesta, ver cuadro 3.5.2. al final del capitulo) que aún 
sienten que el texto es privilegiado ante su trabajo. 

Los fotógrafos piensan que en la formación de los periódicos mexicanos 
no se considera la imagen, salvo cuando son asuntos amarlilistas, violentos y 
fuertes, de otra forma se ocupa siempre como Ilustración en las páginas. En 
efecto se manejan imágenes en portada o primera plana sin valorar la 
importancia del suceso, olvidando el poder que tienen como portadoras de 
información, ocurriendo así porque en general los medios tienen un diagrama 
establecido de sus fotografías (verticales, horizontales) al margen de la 
importancia que tengan en esé momento, ocupando el texto, en este sentido un 
lugar privilegiado. 

La contraparte sobre un respeto y consideración por el contenido visual se 
presenta sólo en pocos medios que circulan en la Capital, y de estos como se 
observa en el cuadro (3.13 ver al final del capitulo ) son más diarios que revistas. 
Su característica primordial es que han comprendido los alcances informativos 
de la imagen no sólo, como transmisor de mensajes sino también porque hace 
evidente todos los hechos que se originan, concluyen y se repiten diariamente, 
los cuales son creíbles hasta el momento en que se publican en un medio de otra 
manera serian rumores colectivos. 

Por esta razón, toda noticia por muy Importante que sea, va a'requerir de 
una imagen que apoye su contenido, no porque se dude de la credibilidad de 
quien escribe, sino porque lo más palpable es lo que llega a la vista directamente, 
mucho más fácil de digerir con respecto a una plana de texto completa. No se 
trata de hacer un periódico con puras imágenes, sino tomar en cuenta el espacio 
correcto con un d'agramado previo para que de resultado. 

Asimismo, estos medios (diarios, revistas y agencias) procuran charlas 
con sus fotógrafos con el fin de conocer sus inquietudes, ideas y tendencias 
fotográficas que sean aplicables a su propio trabajo. 

Para ellos tan importante es una foto de cultura o deportes, como squella 
donde va el Presidente de la República en primera plana. Todas las imágines 
deben reflejar el compromiso del fotógrafo y por su carácter InforMativo éste 
debe valorar el acontecimiento para conseguir el aspecto más representativo;ya 



que no se sabe si el acto más atrayente estará al principio o al final del partido do 
fútbol. 

Y por consecuencia, cuando el periódico o la revista so caracterizan por 
tratar profundamente los temas politices el lector gusta más de fotografías 
reflexivas y pensadas porque es un público informado en estas cuestiones. Una 
situación distinta se presenta las fotos publicadas en medios deportivos como El 
Esto y La Prensa que en su sección policiaca estas tienen un tratamiento distinto, 
ya que su público persigue otros intereses al Informarse en este tipo de diarios. 
Sobre esta actitud del lector se profundizará más en el siguiente capitulo. 

Dentro de esto panorama el reportero de prensa consideró que todavia falta 
perfeccionar esta apertura visual que se está manifestando, y como se muestra 
en el cuadro (3.6-3 ver al final del capitulo) son alrededor de diez medios 
impresos los que se acercan más a equilibrar la relación imagen-texto, 
respetando el valor informativo de ambos elementos, 

Hay dos cuestiones que deben destacarse a partir de la opinión emitida por 
parte de los fotógrafos. La primera es que de la enorme cantidad de medios 
Impresos que circulan en el Distrito Federal (casi 40) sólo 10 (26%) tratan de 
sacar a flote una actividad iniciada en la revolución. Y en segundo termino, es 
notorio ver que los diarios y las revistas que se preocupan más por la imagen 
informativa nacieron entre la década de los 80's y 90's, época en la que ce inició 
la edad de oro del fotoperlodismo. 

El diario que desde el punto de vista de los reporteros se acerca más 'a 
publicar buenas fotografías y textos es Le Jornada (un 25% de los encuestados), 
ya que tienen un proyecto establecido para la imagen que diariamente muestran 
en sus páginas, razón por la cual ha mantenido a sus lacte:iras y ganado a otros 
más a once años de su fundación. Sin embargo, existen ocasiones en las que su 
trabajo e imágenes no alcanzan a cubrir la importancia del acontecimiento por lo 
que los fotógrafos consideran que debe contemplar desde ahora, estas fallas 
para no convertirse en un diario tradicional con el paso del tiempo,` 

Por su parte el diario Reforma ha ganado lectores que otros periódicos ya 
tradicionales como El Universal y El Excélsior fueron perdiendo por falta de 
innovación. Cuando salió éste a la venta la mayoría de la gente se interesó por su 
diseño y por los periodistas que escribían artículos interesantes.Y au43nque 
inició con muchas ganas el proyecto para poner un departamento de fotografía 
totalmente equipado en donde el tratamiento a la imagen fuera con otra visión, 
los fotógrafos consideran que tal propósito está cayendo en ido vicios del 
fotoperiodismo tradicional, descuidando unos dios la imagen y otros los textos. 

La respuesta de los fotoperiodistas da mucho que pensar, al no existir un 
reconocimiento uniforme por el trabajo del medio impreso. Época y Cusrtoscuro 



son catalogados como buenas propuestas para destacar la fotografía do prensa, 
sin embargo falta ver si en los próximos años trascienden en el gusto del lector o 
quedan como meros intentos para destacar dicha labor. 

En la posición contraria están quienes piensan que en la actualidad ningún 
diario ha visto como prioridad la fotografía (un 10% do los encuestados), no sólo 
para Informar sino como móvil do atracción y venta. Sobro todo si se considera 
que México es un país dondo la mayor parte do la población no tiene un hábito 
formado hacia la lectura. Y si a esto se le agrega que la falta do tiempo, por la 
vida tan apresurada que se vive en una gran ciudad, no permite a la gente leer y 
por preferencia puede elegir otros medios para informarse como la radio o la 
televisión, se ve que la prensa está en desventaja completamente. 

Una forma de recuperar una parto de esos lectores e interesar a otros más 
es mediante la utilización do más fotografías . -opina—Pedro—Valtlerra---
desplegándolas principalmente en primera plana y contraportada como lo hace 
La Prensa, cuyo tirajo es el más elevado en la actualidad. Asimismo, tener una 
mayor cobertura de los eventos nacionales o internacionales con el fin de 
publicar trabajos más completos y de calidad. 

Al eliminar la enorme cantidad de diarios y revistas que existen para crear 
una o dos que llenen el espacio informativo con nuevas propuestas, donde la 
fotografía no *ea sustitutiva ni Ilustrativa del texto, sino complementaria de un 
texto breve y conciso que no sature a la gente ni redunde en el tema, será la 
mejor forma, consideran los fotógrafos para ver evolucionar el fotoperiodismo 
mexicano. 

Otros factores que deben superarse desde el punto de vista del hombre de 
la lente para que el fotoperiodismo continúe son: 

• El respeto por el derecho de autor 
• Terminar con la censura para hacer un periodismo libre, critico y real. 
• Exigir una mayor preparación por parte del reportero gráfico, técnica y 

culturalmente para acabar con la gente Improvisada. 
• Promover una mayor comunicación entre los fotógrafos y los dueños de 

medios. 
• Un mayor respeto por el medio visual para dejar atrás la discusión sobre 

quien es mejor entre el texto y la imagen, destacando uno más que otro 
cuando así lo arnerite. 

• Promover una cultura visual más nutrida para que el receptor exija al 
fotógrafo un mejor`nivel, de producción de Imágenes. 

• Exigir a los dueños de medios y editores una educación visual para que 
entiendan y transmitan la importancia de esta labor. 

• Mejorar la Infraestructura de los medios con el fin de ofrecer un mejor 
producto visual. 



• Promover la profesionalización do editores gráficos que respeten la idea 
del fotógrafo y el contenido informativo de la imagen. 

• Finalmente plantear un proyecto completo que defina una politica de la 
imagen con respecto a la edición, la cual deberá respetarse para realizar 
un fotoperlodismo como en los paises del primer mundo. 

Todos estos problemas que le afectan directa e Indirectamente a esta labor 
muestran que las deficiencias presentadas no son gratuitas y que en gran medida 
dependerá del empeño que ponga el fotógrafo para mejorarlas. 

Al conocer la situación actual que vive el periodismo gráfico se puede ver 
que el medio más olvidado es el de las revistas gráficas, razón por la cual en el 
siguiente apartado se analizarán en contenido y forma medios como Mira, 
Cuartoscuro y Época con el fin de ejemplificar el trato que la imagen recibe con 
base al estilo de cada medio. 





\ MEDIO FUNCIÓN 
TESTIMONIAL COMPLEMENTO 

INFORMATIVO 
CREDIBILIDAD INFORMATIVA 

EN Si MISMA 
DIARIO 22 2 2 4 
REVISTA 14 8 4 
AGENCIA 8 10 6 - 
TOTAL 44 (55%) 20 (25%) 12 (15%) 2 (5%) 
"Cuadro que muestra la función de la imagen en los acontecimientos de 
información política, de acuerdo a la opinión de los reporteros de la lente, donde 
ésta se emplea como herramienta informativa, siendo mis testimonial que 
informativa en si misma, 

Fuente: Mira, Cuartoscuro, La Jornada, imagen 
Prensa. 
Fecha: Septiembre-Diciembre 1994. 
Universo:SO fotógrafos. 

CUADRO 3.5-1 

FUNCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN LOS ÚLTIMOS 
ACONTECIMIENTOS(1994). 



REVISTAS DIARIOS AGENCIAS TOTALES 
AJES 
PREFERENCIAL 
PARA 	LA 
IMAGEN 

4 2 2 so o%) 

B)ES 
PREFERENCIAL 
PARA 	EL 
TEXTO 

4 6 8 18(22%) 

C) EXISTE UN 
EQUILIBRIO 

4 2 6(7.5%) 

D)DEPENDE 
DEL DIARIO O 
LA REVISTA 

12 20 12.. 44(55%) 

E)DEPENDE DE 
LA FOTO O LA 
NOTICIA 

2 --- 4(5%) 

- 	1 
80(100%) 

" Cuadro que muestra el manejo que recibe la imagen 'dentro del'medkiimpr 
dependiendo la mayoría de las veces (44%) de la politica sobre .11 »eget qtiei 
tenga el diario o la revista, según los fotógrafos. Sin embargo por no ser tan 
cuantificable la observación, es el trato preferencial del texto (22%), el hecho más 
patento en los medios Impresos con respecto a la relación palabra-imagen. 

Fuente: Época, Mira, Cuartoscuro, Reforma, Imagen Latina, La 
Jornada, Uno más Uno, 
Fecha: Septiembre-Diciembre 1894. 
Universo:80 Fotógrafos, 

CUADRO 3.5-2 

TRATO QUE RECIBE LA FOTOGRAFÍA EN LOS DIARIOS Y REVISTAS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 



CUADRO 3.5-3 

MEDIOS QUE CONSIDERAN LA RELACIÓN IMAGEN•TEXTO RESPETANDO EL 
VALOR INFORMATIVO DE AMBOS ELEMENTOS. 

DIARIO REVISTA AGENCIA TOTAL 
LA JORNADA 12 4 4 20(26%)° 
REFORMA 2 4 4 10(12.6%) 
UNO MAS UNO 4 2 2 8(10%) 
ÉPOCA 2 4 2 8(10%) 
CUARTOSCURO 2 2 2 8(7.6%) 
LA PRENSA 4 2 — 8(7.5%) 
MIRA --- 4 2 8(7.6%) 
PROCESO ,..... 2 2 4(6%) 
UNIVERSAL --- --• 2 2(2.5%) 
EXCÉLSIOR --• --- 2 2(2.5%) 
NINGUNO 4 2 2  8(10%) 
**Cuadro que muestra los medios impresos que en'opinión de los fotógrafos son 
los que cuidan la relación imagen•texto para darlo realce a la noticia, siendo de 
ellos el más ecuánime La Jornada, aunque su aprobación del 26% no sea 
proporcional con toda la muestra. Siguiéndole el diario Reforma con la mitad de 
su porcentaje, mientras que los diarios que iniciaron con el periodismo gráfico 
han perdido esa relación de equilibrio entre ambos elementos. 

Fuente: Epoca,Mira Cuartoscuro, Reforma, imagen Latina, La Prensa, La Jornada, 
Uno más Uno. 
Fecha: SeptieMbre-Diciembre 1994. 
Universo:80 fotógrafos. 



CUESTIONARIO MUESTRA 

El siguiente cuestionario sirvió para conocer la situación que el 
Fotoperiodismo tiene en la actualidad. Utilizando las opiniones vertidas de 80 
fotógrafos que están en contacto directo con el manejo que se le da a la imagen y 
al texto periodístico, con el fin de dar una visión acertada sobre el problema en 
cuestión. 

Estas preguntas cubren el sentido de la imagen periodistica desde su 
funcionalidad como herramienta de comunicación hasta el trato que recibo dentro 
del mismo medio, sugiriendo alternativas para mejorar dicha labor. 



a) es preferencial para la imagen bjes preferencial para el texto 
~late un equilibrio 	 d) depende del diario la revista 

36.- ¿Cuál cree que es el diario o la revista nacional que maneja la relación 
Imagen-texto reapetando el valor informativo de cada elemento? 

á.- Considera que la fotografía de prensa necesita algunos cambios para mejorar? 

a) si 	b) no 

¿Qué cambios propone? 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS FOTOPERIODISTAS 

1.. Desde su punto de vista ¿cuál es la función de la fotografía dentro del 
periodismo escrito? 

a)teetimonial 
c)c redibilidad 
d)otra 	 

 

b)complemento informativo 

  

2.-¿Considera que el fotoperiodismo en México ha tenido un avance significativo 
dentro de la comunicación visual? 

a) si 	b) no 

¿Por qué? 

3.- ¿Cuál cree que es el tratamiento que se le da a la foto con respecto ala 
información en la prensa? 



CAPÍTULO IV 

LA TRASCENDENCIA DE LA REALIDAD COMO ARGUMENTO .  



IV. LA TRASCENDENCIA DE LA REALIDAD COMO ARGUMENTO 

El fotoperiodismo es una labor que contribuye en mucho a informar a la 
gente que comúnmente no tiene el tiempo para sentarse a ver televisión o 
escuchar durante el die los noticiarios que transmiten las estaciones do radio, 
por la infinidad de actividades que cada individuo como parte integrante de la 
sociedad debe desempeñar, ya sea que se hable de un profesionieta, de un ama 
de casa, un funcionario público o privado, cuyas actividades lo absorben 
completamente. 

Al enfatizar la relación palabra-imagen que se ha explicado a lo largo de 
estos capitulo*, conlleva a pensar la finalidad de ésta, si realmente la imagen 
contribuye de alguna manera para hacer trascender el acontecimiento en la 
sociedad, Considerando, asimismo, el valor que la sociedad en general le otorga 
al elemento visual que observa en las páginas del medio ilustrado al leerlo 
frecuentemente. 

Éstas son dos interrogantes que serán respondidas una por el fotógrafo y 
la segunda por el lector, quien es finalmente el elemento que motiva al primero 
para realizar su trabajo, ya que si no existiera la noble tarea de informar perderla 
sentido, al no existir la necesidad de comunicar algo que en primer momento no 
afecta a ningún sujeto, perdiendo el interés que hace a un suceso trascender en 
la colectividad. 

Y es que ir más allá, penetrar y crear consecuencias es lo que hace a un 
acontecimiento calificarlo como trascendente. Hecho que se explicará con detalle 
dentro de la relación que guarda le imagen y la palabra escrita en tres medios 
impresos. 

Al paso de loe años han existido sucesos que por su temática y 
trascendencia entre la población hoy forman pare de la historia de México, El 
movimiento de Independencia, la Revolución Mexicana, el Movimiento Estudiantil 
del 88, la devaluación del peso en 1982 y el temblor de 1985 entre otros, son 
acontecimientos que desde su formación quedaron arraigados en la conciencia 
de cada individuo, movilizando a ciertos sectores que den cuenta de cómo el pais 
ha sobresalido luchando por mantener la tan anhelada democracia que debiera 
existir en una nación Independiente. 

Estos acontecimientos que causaron dolor en la población fueron captados 
por le lente de los fotoperiodiebe de ese tiempo y de los periodistas que con su 
pluma buscaron narrar el sentir de la, lucha, describiendo hechos que 
trascendieron el medio impreso pare quedar grabados en la mente de la 



colectividad, donde todas las clases convergen en un mismo punto al formar 
parte de la historia. 

4.1. DEL KIOSCO A LA MESA. 

La accesibilidad del medio impreso lo ha hecho reponerse de las serias 
batallas que ha tenido que enfrentar ante la televisión y la radio. Medios que 
también cubren la labor de informar en un sentido menos personalizado. 

Tanto la revista como el diario son las formas más comunes en las que el 
periodismo gráfico toma forma. Su diferencia en formato, diseño del mismo, 
material gráfico que incluye, y sobro todo la manera de abordar los suceso del 
dia les otorga cierta atracción informativa en el público lector. 

En comparación con los diarios existe un número Ilimitado de revistas que 
circulan actualmente en el Distrito Federal, las cuales tienen una aceptación 
relativa entre los lectores por la falta de un hábito hacia la lectura. Con frecuencia 
surgen revistas nuevas que salen al mercado, pero por la deficiencia de lectores 
tienen que desaparecer tiempo después, ya que los costos para su producción 
son bastante elevados. 

En los diarios la cuestión de publicación es más cuantificable; 
considerando sólo los periódicos que tienen un tiraje elevado. Y de estos, el 
hecho de que de un momento a otro se publique uno nuevo es más dificil, por la 
cantidad de gente y maquinaria especializada que requieren para producir el 
matutino con volúmenes más grandes que los de una revista. 

En un sentido general, ambos medios impresos buscan cumplir con una de 
las tantas necesidades del hombre, que es la de estar, informado, con el fin de 
conocer lo que sucede a su alrededor y la forma en la que piensan les demás 
personas. En algunos casos, como se verá en este capitulo, 'la información' 
variará de Individuo a Individuo y de grupo a grupo, sin que se den cuenta o lo,  
hagan saber de manera consciente. 

La rapidez con la que se genera la información que le interesa al público 
empuja a un sector de la población e acceder a otros medios como la' radio , y la 
televisión, donde pueden conocer lo más relevante, teniendo que esperar en el 
caso de los que leen el diario hasta el día siguiente o en la edición vespertina 
para enterarse de todos los pormenores de lo ocurrido hasta ese momento. 

El lector que compra un, diario habitualmente aunque su vida con respecto 
a la revista sea menor, estará al tanto de los acontecimientos y podrá formarse'. 
una opinión fundamentada, Sin embargo, cuando la gente no tiene acceso a este 
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medio en forma regular una manera de mantenerse informado os mediante las 
revistas, que en presentación de compendio tratan los tomas más relevantes do 
la semana, el mes o todo el año con opiniones calificadas; otorgándole un mayor 
espacio en cuanto a material gráfico se refiere, ya que la cantidad de información 
que se publica es menor con respecto al periódico. 

De esta manera, la revista por el tiempo que destina a su realización tiene 
la prioridad do "pensar más" y estructurar mejor en su formato carta la 
información que día a día se genera, en donde el material quo no so pueda utilizar 
se empleara tiempo después con otro enfoque, dándole un toque de actualidad 
para causar interés en el lector. 

Con respecto a su periodicidad las revistas aventajan a los otros medios, 
ya que tienen una mayor vigencia. En la radio o la televisión son segundos o a lo 
mucho horas la vigencia de la Información, en el diario de un día y en la revista 
por lo menos de una semana. 

El mercado de revistas es tan amplio que semanalmente, quincenalmente, 
por mes, semestral e Incluso anualmente se puede encontrar información de 
tópicos muy variados, acompañados la mayoría de estos con Imágenes 
atractivas. 

En cuanto a los temas que abordan las revistas se pueden clasificar en: 
opinión, de Información general, de especialización, de Investigación científica, 
de entretenimiento y como órganos de partidos políticos. En éstas dependerá en 
mucho el tipo de Información que aborden para comprender la prioridad que se le 
da a las imágenes como complemento informativo. 

Usualmente es en los semanarios de información general, donde la relación 
imagen-texto se conjunta para ofrecer al lector noticias completas y precisas que 
lo hagan sentir conocedor de lo más relevante y con una opinión sustentada en 
los hechos. 

En este tipo de revistas como Época, Proceso, Mira, Quehacer Político, 
Revista de Revistas, Impacto y Cómo entre otras, •la mayoría de corte politico., 
incluyen además temas variados sobre cultura, arte y ,finanzas para mostrar un 
panorama general de la actualidad, Su labor está ligada con el quehacer 
periodístico de loa diarios, pues retoman al igual que ellos los hechos que son 
noticia y en ocasiones el estilo con que manejan sus reportajes y articulo* 
causan polémica, volviendo actual cierto tema. 

La razón por la cual este tipo de revistas es de publicación semanal se 
debe a los tópicos que maneja, ya que si su periodicidad fuera mayor sus 
comentarios perderian interés en el lector por no publicaras en el momento 
oportuno. 



Como es evidente, la profundidad en el tratamiento do las noticias debe ser 
la característica más acentuada en la revista, así como visualizar los hechos a un 
futuro próximo con sus consecuencias, Quienes leen este medio no buscan la 
narración del acontecimiento presento, sino en la mayoría do los casos los 
Interesa saber el desenlace y la causa detallada que generó tal evento, 
acompañado de secuencias gráficas que los sitúe contextualmente para tener 
una relación más cercana con ésto. 

Cualquier acontecimiento que llega al lector tiene un proceso natural de 
evolución. Al irrumpir en la sociedad y hacerse publico un asesinato, fraude 
bancario, la calda de un régimen o algún evento de índole politica son 
comprendidos mejor cuando se contextualizan en un tiempo y espacio definidos. 
El antes y después de un crimen político afectan más a una población cuando 
conocen especificamente la ciudad en la que so ejecutó al occiso y el momento 
exacto (fecha), describiendo todos los pormenores que expliquen dicha acción 
con el objeto de no confundirlos con eventos similares que aún se encuentran 
presentes en la mente del lector. 

Generalmente la revista se ha caracterizado por editorializar sus 
contenidos al emitir opiniones fundamentadas por gente de largo quehacer 
periodístico, haciendo más dinámica su información al auxillarse de los distintos 
géneros periodísticos como la entrevista, la crónica, el articulo, las coluMnas y 
los amplios reportajes gráficos que se abordan sobre temas de interés general. 

El contenido de una publicación es importante para que venda, pero'de una 
forma más atrayente Influye en el lector el diseño do su portada y formato. Por su 
formato el semanario político ofrece flexibilidad, el cual se produce ,en papel 
couché que facilita la apreciación del material visuáldgráficas,i :imágenes, 
caricaturas y textos), realzando el valor documental de la información; 

Quien desarrolla a través del tiempo el gusto no sólo por la lecturasino¡Por 
los componentes visuales siente una mayor proximidad, ya que hay de por medio 
un orden informativo que los alimenta a través de su, revista.,:,  Éstas ad sólo 
cubren la función de transmitir noticias de forma' especlalizadkaino-que pueden 
ser un "entretenimiento, 'vínculos codales de los. individuos,  pirliCblares' len 
Intereses comunes, son , volubles adaildadeS de la mOdá y :el cOniuMoi: 
demandando un lenguaje visual rico y atractivo en 	titúlame,' .teatO e 
ilustraciones." 

Al considerar que la mayot,informaciób entra por la vista, definiendo ésta 
como el conjunto de mecanismos que permiten' al individuo retomar los' datos de ' ,. 
su ambiente y eatructurarlos para que le sirvan como:gula de'.su acción, el 

" Flusser, %nem, fiada una filosofía de la fotografía  p.44. 
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periodismo moderno debe preocuparse no sólo por entretener a los grupos de la 
sociedad, sino también poner creatividad e imaginación al producto que venden, 
auxiliándose de la tecnologia que día a día incursiona y se mejora en el terreno 
periodístico. Al hacer uso racional de la computadora se logra una mejor calidad 
en la recepción del mensaje por parte del lector que se mantiene fiel al medio 
impreso, pose a que puede informarse, por otras vías dentro del mercado do 
noticias. 

En los semanarios la funcionalidad del diseño es primordial, en su formato 
los títulos, textos e imágenes deben jerarquizara° según la trascendencia de las 
noticias, presentando en el caso del elemento visual, secuencias de historias 
claramente ordenadas para no perder la idea del comentario al momento de 
cambiar de página. 

Mediante los titulares el lector se introduce a la historia, y en muchas 
ocasiones la brevedad y los substanciales que pueden ser son elemento 
fundamental para atrapar al lector. En el caso de los subtítulos se da una 
introducción más detallada que se amplia solamente al leer el texto. A su lado 
aparecen generalmente fotografías cuyo papel primordial es colaborar con el 
texto, aportando una información propia que al unirse concreta el mensaje 
informativo sin repetirlo o deformarlo, (excepciones ya mencionadas en el 
capitulo 3), 

Cabe señalar, que cada frase incluida a manera de encabezado o pie de 
foto lleva en sí una carga ideológica fomentada por el'medio, los cuales guiarán 
la recepción que los lectores tengan del mensaje, buscando no afectar la 
posición del Gobierno Federal. 

Dentro de las revistas gráficas la fotografia enfoca dos tipos de narrativa: la 
combinación y la secuencla. En la primera las imágenes se combinan en una 
doble página para dar mayor realce al tema ̀y en la segunda la historia se 
desarrolla página a página. En algunos de estos medios ser hace uso de los 
diagramas , mapas y gráficas, sobre todo en información referente a la economía, 
el Indice poblacional o la bursátil, con las que se proPorciona una comprensión 
cualitativa y cuantitativamente más elevada que si se presentara sólo el texto sin 
ningún'detalle anexo. 

La información gráfica hace tiempo no tenia n1 el volumen ni Interés de 
significados que ahora se le otorgan. Muestra de ello es la importancia y lugar 
que han ganado semanarios como Mira, Época y Cuartoscure, esta última una 
revista de la agencia del mismo nombre que busca difundir el trabajo 
fotoperiodistico informativa y artísticamente. 

Al compartir el escenario histórico con la palabra escrita, la fotografía de 
prensa adquiere y aporta un valor noticioso al suceso, más fuerte que cuando se 
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manifiesta on forma aislada cada elemento. En este sentido, el periodismo 
informativo resulta ser más pródigo en imágenes fotográficas con respecto al 
periodismo interpretativo**(ver glosario) en el que se puedo prescindir de ellas ya 
que no le son tan urgentes. 

Las fotografías que se presentan en un semanario informativo establecen 
una relación precisa con la información. Generalmente la noticia y la foto son 
captadas en el momento preciso, sin embargo existen ocasiones en que a falta de 
material gráfico y ante la primicia do informar se recurro al archivo fotográfico 
para contextualizar el acontecimiento. 

Dentro de este aspecto, Rivadeneira explica que la fotografía con relación 
al hecho actual adquiere tres matices: el primero es la foto-noticia que contiene 
algunos elementos informativos del hecho noticioso, inmediatamente captables, 
dando referencia en tiempo y espacio al acaecimiento, necesitando del elemento 
de anclaje que da la palabra para concretar y hacer comprensible el mensaje. 
Estas se publican acompañadas por una breve leyenda, que aporta información 
unitaria sobre un hecho determinado. Un ejemplo es el partido de fútbol o una 
manifestación politica. La segunda es la foto auxiliar de la noticia, en donde los 
elementos informativos que maneja son imprecisos y en su mayoria no son 
referentes al hecho acaecido sino a antecedentes de situaciones derivadas, 
necesitando más de la palabra escrita para fijar su significado. Dichas (imágenes 
se acompañan con leyendas más explicativas ya que refuerzan la crónica escrita 
(la imagen de un avión en vuelo antes de sufrir el accidente). La tercera ea la 
fotografía ilustrativa, menos utilizada dentro del periodismo Impreso por no 
guardar una relación inmediata con el acontecimiento noticiabli, su publicación 
no añade ni disminuye en nada el relato periodístico sobre loa combate' en las 
calles de Sarajevo. Y por ello tendría mucho más valor noticioso una foto de un 
soldado en posición de combate borrosa, que, une donde la ciudad se vea en 
calma o muestre otros enfrentamientos similares." 

De estos trae tipos como se verá más adelante, las revistas en su 
generalidad utilizan la foto noticia por los elementos informativos que en ella se 
contemplan. Pero, independientemente de la relaCión que existe entré el texto` y la 
imagen, el medio debe considerar en todo momento la cantidad de información 
que éstas comunican a los destinatarios, así como su calidad %Infla que periillte 
una legibilidad clara del mensaje, de cuyas consideraclonee e desprenderán 
significados precisos entre la revista (emisor) y el público(receptor). 

FOTOPERIODISMO; TESTIMONIO, ARGUMENTO Y TRASCENDENCIA. 

A lo largo de esta investigación se ha dado cuenta de la importancia, que el 
hombre actual le confiere al elemento visual que encuentra cotidianamente al 

es Rivadeneira Nada, Raúl, periodismo. T.«. mord O lo sistema',  pp.175.176, 



alcance de su vista. Para que todo ese material que publica el medio impreso 
tome sentido como argumento de la realidad que ratifica, deben existir elementos 
dentro de su mismo nivel informativo que lo hagan trascender entro la 
colectividad. 

Un tema de alguna información es de por si trascendente cuando éste 
concierne a un gran número de lectores, a una ciudad o al mundo entero. Sin 
embargo, trascendente será lo que resulte accesible a todo público, aún cuando 
no tenga relación directa con el asunto en cuestión. 

Al Involucrarse de manera directa el público se le despierta y fomenta un 
interés critico y de participación. La proximidad con el suceso, la novedad y la 
actualidad del evento son elementos quo le permiten al lector valorar la 
importancia sobre su contenido para capturar su atención. 

De toda la cantidad de información trivial que se genera dentro,  del 
complejo social, sólo algunos hechos se convierten en noticia, y de estos pocos 
tienen la posibilidad de aparecer en primeras planas o portadas de medios 
impresos que los hagan trascender entre la ciudadanía. Tal decisión está 
determinada por el editor del medio impreso, quien con base a los boletines 
recibidos de los acontecimientos cubiertos por los reporteros, revisa la 
información, seleccionando cuál desde una apreciación subjetiva se coloca en 
las planas principales. 

Tanto el periodiste como el fotógrafo de prensa se preocupan porque su 
material trascienda. Buscan dar un significado profundo al acontecimiento en 
forma amplia y detallada que afronte el futuro y que involucre ciertas hiemal del 
individuo (voluntad, acción, etc.). Es ir Mis allá de lo gulas tenis planeado, 10 
imprevisible es lo que comúnmente tiene mis trascendencia. La deValuaciln del 
peso en época de estabilidad social es un hecho gulden* releción,  con toda la 
población mexicana, pero las declaraciones que entorno e este tema se hicieron 
por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y las realizada, por el Dr. Zedilla, 
muestran la Importancia, interés y afectsción de, la sociedad que u movilizó en la 
sorpresiva devaluación que mantuvo el primero hasta'finalizar su sexenio. • 

Y precisamente, eso es la trascendencia, penetrar y crear consecuencias. 
Llegar a conocer el antes y después del. suceso con plena conciencia de `sus 
efectos que Involucran al individuo en todo momento. 

De una manera más simple el fotógrafo y el periodista trascienden cuando 
sirven plenamente a su comunidad, al hacer que ésta se sienta satisfecha con su 
trabajo periodístico al leerlo, ytodavia mis.cuandO este periodismo trascendente 
se evoca a profundizar en los acontecimientos diarios,  ,Para descUbdi los 
significados sociales que vinculan a los lectores con fines de perfeccionamiento • 
social. 



La trascendencia social de un acontecimiento so promueve en la medida en 
que a las personas les preocupa algún suceso, dejando una huella imborrable en 
su memoria ya sea porque el hecho acaecido jamás se habla presentado 
(maremoto), porque económicamente afecto su sistema monetario (devaluación), 
porque causó revuelo entre la sociedad y el continente entero (muerte de un 
presidente o un golpe de Estado) o finalmente porque su descubrimiento 
significó una cura invaluable para la supervivencia do la humanidad (vacuna 
contra el SIDA) etc. La manera en que le haya impactado y su correspondiente 
interés, que incluso puede seguir afectando con el paso del tiempo, tiene la 
posibilidad de ser rememorada por el sujeto en los 5, 10 ó 15 años siguientes. 

Ahora bien, es necesario cuestionar si la Imagen influye de forma decisiva 
para convertir en trascendente un acontecimiento periodístico que aún no lo es. 
La vía que permitirla tal reacción hacia el suceso es el impacto y presencia visual 
que la imagen tiene dentro de la sociedad como testimonio de la representación 
'cónica que observa, haciendo referencia a lo que en la realidad ocurrió, 

Ya se abordó en el capitulo anterior esa función testimonial de la imagen, 
en el que ésta funge como una prueba empírica "lo que os digo es verdadero ya 
que lo muestra la imagen."" Y aunque, no sea la verdad lo que representa la 
fotografía, en la sociedad visual se establece con certeza que la imagen nunca o 
casi nunca miente por el conocimiento precomunicativo que se tiene de ésta. 

Dentro de su carácter testimonial se destaca también la fuerza persuasiva 
de la Imagen, la cual varia en relación a la situación presentada. En un caso 
especifico son las imágenes con una fuerte tensión emocional, captadas ' en 
momentos claves durante la secuencia del acontecer las que atraen más al lector, 

Para involucrar totalmente el antes y después de un acontecimiento ,y con 
esto su correspondiente representación visual, el individuo necesita del mensaje 
periodístico que acompaña la imagen, el cual le proporcionará el relato esperado 
que le permitirá situar la imagen en su contexto de referenCia y, do manera,  más 
concreta en el acontecer global de donde ha sido extraída, 

Al poder Integrar el suceso y contextualizarlo dentro de la relación Imagen-
texto, el mensaje toma forma en la mente del espectador: Dichas fotos 
denominadas de impacto tienden a mover en el espectador un sentido' de 
curiosidad que se satisface al momento de leer el argumento periodístico. 

Al leer cualquier sujeto un medio impreso, éste, le exige al 'lector dos 
lecturas que se hacen de la información contenida en cada págine. La primera. 
está relacionada con el texto mismo, en tanto que la segunda tiene qUe,  ver con 

Peltzler, Gonzálo, ponodismo Iconográfico,  p.159. 



todos los elementos icónicos que conforman morfológicamente la página: 
titulares, pies de foto, imágenes, recuadros y diseño, los cuales dan sentido a 
toda la información contenida gracias a la relación quo establecen frente al 
individuo. 

En esto sentido, al cuestionar al grupo muestra sobre el elemento visual 
que Instantáneamente atrapaba su mirada al leer un diario o una revista, los datos 
arrojaron que son los encabezados (65.3%) antes que las imágenes (39.3%), ya 
que estos destacan en una breve frase el tópico que se abordará en la noticia. Tal 
reacción se debe en parte a la espectacularidad y gran tamaño que hoy en día se 
le otorgan a éstos como anzuelo para atrapar lectores. (ver en el anexo 2 cuadro 
4.) 

Ante tal respuesta, el lector confirma que verdaderamente realiza una 
segunda lectura en relación a los contenidos informativos. Y pese a que el 
individuo reconoce otro elemento que le atrae con mayor fuerza, pone de 
manifiesto que frente a tanta información la imagen también es capaz do dosificar 
y sobre todo ejemplificar lo que su pensamiento (memoria) debe asimilar. 

Al recibir cualquier información el individuo está capacitado para 
cuestionar la credibilidad de lo que la imagen representa. Y es que el medio no es 
tan inocente en su tarea de informar. Hay ocasiones en que de forma intencional 
los medios impresos imponen imágenes, guiando el modo de ver del 
acontecimiento, e incluso alterándolo cuando la fotografía que se incluye al lado 
del texto no corresponde; excluyéndose tanto texto e imagen a tal grado que 
provoca una confusión informativa. 

Baste citar el caso Coloslo cuyas imágenes sirven como testimonio para 
apoyar dos versiones sobre el desarrollo del acontecimiento, La primera de que 
el asesinato se realizó por una sola persona o en el segundo caso que fue un 
complot. 

Considerando este manejo de la Imagen, cabe cuestionar el esa capacidad 
de hacer inteligible y comprensible un suceso mediante el elemento visual, es 
necesaria para el lector dentro de una página completa de texto. Posiblemente 
crea más en el hecho que físicamente observa, pudiendo cuestionar y determinar 
que papel juega la imagen en ese momento. SI en realidad le está informando y 
fomentándole una credibilidad en el evento o en cambio acepta, sin 
cuestionamiento, la mezcla de testimonio y persuasión que el suceso le transmite 
de manera oculta. 

Ante tal interrogante un 62% de los encuestsdos respondió que 
efectivamente, ellos necesitaban ver el acontecimiento en imagen para confiar 
más en él. Y como se observa en el cuadro 4.1. (ver anexo 2) presentándose el 
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mayor puntajo entre los sujetos con un nivel escolar básico de estudio, 
influyendo en este sentido do información también la clase social do la población. 

Las razones expuestas por los encuestados giraron en torno a tres 
elementos; 

a)la manipulación 
bfia credibilidad 
c)la clarificación concreta del mensaje. 

Dentro de la sociedad mexicana cada vez se tiene menos tiempo para leer y 
por lo tanto las imágenes pueden ser una síntesis de información. Ante la falta do 
un gusto generalizado por la lectura la imagen viene a simplificar y hacer más 
interesante la tarea de informarse, reuniendo a personajes importantes que 
permiten contar la historia. 

Ahora bien, cuando se considera que el elemento icónico atrae de primera 
intención al ser humano para interesarse por la lectura de una información, el 
argumento periodístico cobra un sentido más personalizado, el cual también se 
influye por esa función testimonial que en un primer momento realiza la imagen 
dentro de la revista con la finalidad de organizar la percepción que se tiene del 
mundo. 

Aunado a esta función de testimonio el lector refuerza su valor de 
credibilidad de la noticia, y es que por razones culturales la sociedad mexicana 
se siente atraída por lo icónico, esa realidad que se hace tangible y puede palpar 
mediante sus sentidos. 

En este aspecto, cabe preguntarse la fotografia con todos sus elementos a 
favor para comunicar un mensaje directo puede contribuir en la credibilidad qúe 
el lector tiene de la noticia. Al cuestionar sobre esta interrogante a los reportarás 
de prensa un 90% respondió que efectivamente la foto si contribuía a lograr la 
credibilidad en un hecho noticioso, lo cual es resultado déla función testimonial 
que la imagen ha cumplido desde que se Integró al rol documental. 

Y es por ese carácter de prueba que la imagen posee en si misma lo que 
hace creer fielmente en ella, ya que es un elemento que no deja lugar a dudas, 
remitiendo inmediatamente a la acción ocurrida, independientemente de aquello 
que diga el periodista cuando no se lee el texto. 

Además es ese sentido de realismo lo que hace atractivo para el lector el 
acontecimiento, confiriéndole a éste ya de por sl una importancia y cmdibliidad. 
Al tener un peso fuerte en el lector, lo remite a sacar conclusiones anticipadas 
del suceso, un ejemplo real lo fue la muerte de Colosio •opina Pedro Valtierra-, al 
día siguiente toda la gente compró el periódico o la revista, supongo que querian 



ver la foto y enterarse más profundamente do lo ocurrido. Este caso de Colosio lo 
vieron tantas veces como fue posible, en la televisión no se habló de otra cosa, 
pero que sucedió, lo vieron una y otra vez sin quedar conformes con la 
información que hablan tenido a su alcance. 

En un sentido general, la imagen no miente, pero depende mucho do la 
credibilidad, que la gente tiene hacia el medio para aceptar o rechazar la 
información escrita y gráfica que le presente. Aqui cabe mencionar, la 
sensibilidad y los intereses que persigue el lector al informarse, determinando 
éstas la importancia de la imagen en la credibilidad del evento, 

Sin embargo, esta confianza en el medio y en la imagen misma que tiene 
cierta influencia para determinar la veracidad de la noticia se puede tergiversar, 
opinó un 10% de los reporteros gráficos encuestados. La gente confía 
plenamente en su voracidad, aunque el fotógrafo falsee o distorsione la realidad, 
provocando con esta manipulación que se do una idea parcial del 
acontecimiento. 

Al aparecer como testigo de sucesos y lugares de los que habla, la imagen 
funge como un elemento imprescindible en estos momentos, donde la 
información que se genera desvanece juegos políticos, al ser la evidencia de su 
derrumbe. La palabra en un sentido más benévolo podría mejorar el panorama 
social, pero las imágenes no, y no lo hacen porque es más dificil ocultar esa 
función de evidencia y testimonio para la cual fueron creadas. 

Y como lo demuestra el cuadro 4.2. (ver anexo 2) la falta de la imagen en el 
medio impreso desde el punto de vista del foto-reportero causa una pérdida de 
interés, ya que ésta le puede aproximar más al evento, pues en ocasiones no 
saben de quién o qué se está hablando. Esta opinión estuvo avalada por:un 65% 
de lo encuestados. 

De la muestra total un 30% consideró que la ausencia del material gráfico 
provocarla en el sujeto lector una menor credibilidad con respecto a la noticia en 
sí, independientemente de que lo que escriba el periodista sea Verldico. "otras 
que sólo un 5% opinó que sin la imagen la gente tendría una confusión temporal 
con eventos similares que están aún presentes en su memoria, 

Como puede observarse, los datos que arroja la muestra precisa que los 
fotógrafos le confieren un peso importante a la imagen que acompaña el texto, y 
desde su punto de vista la presencia del elemento icónico es junto con su valor 
testimonial un gancho para atraer al lector a interesarse por su contenido, el cual 
clarifica más el sentido informativo que si solamente leyera el texto noticioso. 

Y aunque la opinión del fotógrafo se acerca en mucho a la Importancia que 
ha ido cobrando la imagen como elemento comunicativo dentro de la sociedad, 



será precisamente cada individuo el que reafirme o rechace tal visión sobre su 
actitud en el apartado siguiente, al cuestionarlo sobro la importancia y la 
significación que para él tiene lo icónico dentro de la necesidad do estar 
informado. 

4,3 CREDIBILIDAD DE MASAS 

Como se ha visto la Imagen fotográfica que ahora circula masivamente en 
los diarios y revistas a nivel nacional e internacional, cumple desde la 
perspectiva de los fotógrafos, una función testimonial y de complemento 
Informativo en cuanto al discurso verbal se refiere. 

• 

Al ser considerada la fotografía por el receptor un testimonio, está 
condicionada a ser la mayoría de las veces verídica, pues él como lector siente 
que el emisor del mensaje (su diario o revista) se ha sometido y apegado a_las 
normas de veracidad. Tal poder de prueba que se le concede a la imagen se 
fundamenta en lo que en ella hay de presencia real del suceso, tomando fuerza y 
sentido al presentarse en soporte descriptivo del texto noticioso sobre el cual el 
lector se informa. 

Por la manera en la que se desarrolla la veracidad y el testimonio dentro 
del periodismo, la imagen periodística posee en si una fuerza persuasiva en cada 
mensaje, que se corrobora con la importancia que el lector de medios impresos 
le confiere a ésta. Y es que cuando la imagen acompaña lo dichl ratifica, .y 
reafirma el mensaje doblemente, sin olvidar que en algunos casOs el discurso 
textual puede prescindir de la imagen, sobre todo en el periodismo Interpretativo 
o de ideas, "donde los textos no tienen como fin la transmisión de noticias brutas 
sobre acontecimientos puntuales, sino más bien recogen con•Intención global, 
cierto número de noticias que ya han sido publicadas al menos parcialmente".67  

La necesidad de la imagen dentro del periodismo en géneros Informativos 
(noticia, reportaje, entrevista) es necesaria por el valor testimonial que se genera 
Junto con la presencia del suceso, sin embargo en  ocasiones esta veracidad es 
cuestionada por el lector tanto en el sentido expreso del discurso verbal como a 
nivel del discurso 'cónico. rActitud que el diario o revista debe prever al 
percatarse de que la cantidad de Información presentada 'sea creíble ante la ,  
mirada de los demás. 

e?  Clisé le Freund en SchuMer  1.• lomeen precaria,  p. 105. 



En este sentido la credibilidad definida por Anthony Smith como el "sine 
qua non de la noticia",58  debe avalar a la imagen y al texto quedando 
autentificadas por el hecho do quo se han sometido a un examen critico del 
público al que so dirige y a cuyos intereses concierne, siendo sus respuestas o la 
ausencia de las mismas la forma en la que cobra importancia (trascendencia ) un 
informe publicado. 

Al estar presente dentro do la sociedad los medios do comunicación 
masiva contribuyen en la difusión de mensajes quo el público acepta o rechaza, 
dependiendo de la confianza que sienten ante el medio como ante la veracidad de 
la información tratada. Sin embargo, no toda la audiencia responde do la misma 
manera a la credibilidad de la información, razón por la quo ésta se sujetará a las 
características del público y a los contenidos de tópicos que maneje el medio. 

En cierto modo la Imagen y el texto son elementos que han adquirido 
presencia en la gente, al cubrir una función de facilidad de entendimiento en la 
transmisión de acontecimientos en grupos heterogéneos con distintos intereses 
informativos. Siendo esto real, la diversidad de la audiencia conduce a cuestionar 
la importancia que la sociedad en general le otorga a cada elemento, como parte 
constitutiva de un medio que obligatoriamente debe informarle con ética y 
veracidad, así como también conocer que elemento lo asegura la credibilidad y 
autenticidad de la noticia, sin olvidar las posibles reacciones que se producen 
ante la ausencia de la imagen en la descripción informativa del acontecimiento. 

La finalidad de responder a tales Interrogantes es comprobar la hipótesis 
que coloca a la imagen como reforzador de la noticia, con respecto a la 
credibilidad quo el lector tiene de ésta; contribuyendo su carácter testimonial, 
que al estar ausente causa en la audiencia de la prensa en primera instancia, una 
confusión con eventos similares, que se traducen la mayoría de las veces en 
pérdida de interés y por tanto de trascendencia de lo que se dice con respecto a 
lo que se ve. 

Bajo esta perspectiva se realizó un sondeó a 300 personas(1001/ó, de la 
muestra) que habitan en el Valle de México, cuyo perfil es variado al considerar la 
actividad y nivel escolar de los encuestados, los cuales abarciadjÓveáek adultot, 
comerciantes, estudiantes, pasando por ames de casa y•Profesiónistai.' 

. 
Mediante esta encuesta, como' 	se verá más adelante, se' pudieron recoger 

opiniones sobre la importancia que la gente le confiere a dicha labor 
informatiVa,su preferencia de medios a nivel impreso, ala como el tipo de gente 
que verdaderamente lee para estar Informado o quIeniti eálcl'acCadmi ar,Su 
lectura por la curiosidad que generó un suceso: 	• 

60  Smith, Anthony en Tuchman, G, La producción de la noticia, p.98, 



Ese Instante capturado en un sentido que contiene prueba, contexto, 
detalle y emoción conduce al, lector a sentir un impacto por el contenido de la 
imagen, que al cautivarlo, inmediatamente lo atrae a la lectura del texto 
noticioso. 

Hoy en dia la frase que dice "una imagen dice más que mil palabras" tiene 
injerencia en el público lector. Siempre y cuando ésta sea la acertada, ubicará 
más a la gente que cualquier texto por explícito que sea. Las grandes obras dela 
literatura nos despertaron la imaginación de concebir mentalmente los 
escenarios de las novelas -opina Aarón Sánchez- ahora la fotografía no nos 
permite soñar sino ver el acontecimiento en sí. 

Otro factor que permite a la imagen contribuir en la trascendencia del 
hecho es el grado de credibilidad que la gente le otorga, sobre todo en este 
tiempo que la prensa escrita tiene fama de corrupta y de que se vende al 
gobierno, razón por la que su ausencia dentro de los medios significaría una 
burla. 

El segundo factor que generaliza el suceso en el lector es la mala 
costumbre de la gente que busca en primer termino la imagen antes del texto, 
que también se ve a simple vista, pero que por ser tan abstracto su sentido no se 
globaliza sólo con leer titulares. 

En este sentido hay que negar que la imagen cumpla un lugar de relleno o 
ilustración dentro de la labor periodística, pues como se ve aporta elementos 
informativos que la hacen atractiva ante la mirada del lector, invitándolo a leer la 
información que argumenta su realidad, Esta imagen al recoger una determinada 
visión estimulará una interpretación al finalizar la lectura, originando 
consecuencias, siempre y cuando el hecho sea trascendente. 

Dentro de este aspecto de la transmisión y recepción del lenguaje visual 
por el destinatario, se cuestionó a los fotógrafos sobre si la fotografía era un 
factor determinante para que un suceso trascendiera rápidamente en el lector, Un 
99% de los encuestados respondió afirmativamente, ya que consideran a la 
imagen como un elemento que de antemano genera un marco testimonial, dando 
fe a todo acto que le permita informarse de manera contundente. 

La confianza que tiene la gente en la imagen fotográfica la convierte ante 
sus ojos como el reflejo de la realidad, razón por la cual la imagen generaliza los 
acontecimientos en un mayor número de individuos do la sociedad que pueden 
tener acceso a estos medios gracias al lenguaje directo con que la Imagen 
aborda sus mensajes, Ese mensaje directo hace que la información visual llegue 
más rápido que la lectura, dirigiéndose por su impacto a la sensibilidad de la 
persona. 



En el primer caso las opiniones vertidas se refirieron a que la prensa 
mexicana se ha caracterizado por manipular la información que se transmite, 
respondiendo ésta a los intereses del gobierno. Situación que se agrava cuando 
el medio agrega información que no tiene que ver con el suceso, causando una 
confusión entre el público, en vez de informarlos sobre algo que ellos 
desconocen. Por estos motivos el lector desconfía de lo que lee y al ver las 
imágenes siente que la información gana credibilidad, argumentando que a 
diferencia del texto la fotografía es más difícil de manipular. 

Por ello, al entrar en contacto con la imagen saben exactamente lo que 
ocurrió sin que se combinen ideas falsas con hechos reales, depositando una 
confianza plena en ésta. La eficacia de la imagen con relación a la transmisión de 
Ideas del mensaje periodístico y la aceptación por parte del público ratifican que 
la era visual continúa fomentándose, tomando fuerza el adagio chino que dice 
"una Imagen vale más que mil palabras". 

Como se ha puntualizado, la finalidad de la relación Imagen•texto crea un 
significado visual concreto al complementarse ambas informaciones, facilitando 
en el lector el entendimiento y retención de los hechos por mayor tiempo. Sin 
embargo, cuando está ausento el icono en eventos políticos importantes para la 
sociedad en general, causan en cada lector distintas actitudes, dependiendo del 
contacto habitual que tienen con los hechos noticiosos. 

En el cuadro 4,3 (ver en el anexo 2) se observa que la reacción más 
evidente ante la falta de la imagen en cualquier medio impreso es la disminución 
de credibilidad sobre el acontecimiento (35.3%), mientras que un 27.3% consideró 
que su ausencia le causaba una confusión con otros sucesos, al no saber de 
quién o qué se hablaba en el texto por no tener una referencia visual. Siendo sólo 
un 22% de los encuestados (la mayoría de nivel licenciatura) que opinaron no 
tener ninguna reacción especial, ya que están al tanto de los últimos hechos 
ocurridos en el pais al leer diarios ' y revistas habitualmente, considerando el 
contenido de los artículos y la opinión de periodistas calificados como los 
aspectos más importantes que deben interesar al lector. 

Ahora bien, con respecto al elemento visual dentro de un diario o revista 
que el lector considera para recordar un acontecimiento trascendente son las 
imágenes, pues como lo muestra el cuadro 4.4 (ver anexo 2) de la población 
encuestada el 43.3% mencionó el trabajo fotográfico, al ser éste el elemento más 
impactante e la memoria humana, estando presente por más tiempo, sobre todo 
cuando de ellas emana una información poderosa en relación'' a la cantidad de 
cifras o textos que el mismo medio publica y de los cuales sólo unos fragmentos 
recuerda la gente. 

El lector que a diario entra en contacto con las noticias publicadas, de la 
muestra un 26.6%, opinó que la polémica era el elemento que le hacia recordar un 



acontecimiento, ya que en estos se encerraban muchas opiniones do gente 
reconocida. Mientras que el 21% del grupo mencionó que la difusión en todos los 
medios le hacían recordarlo debido a la repetición del mensaje. 

De estos elementos son en un sentido más importante las imágenes, que 
dejan huella en la memoria del individuo, sobre todo cuando se refleja en ellas la 
catarsis de la sociedad (dolor, Inseguridad, catástrofes). De tal idea se desprende 
que el mayor porcentaje de la población guarda y reproduce las imágenes de 
temas que le conciernen directamente o de aquellos por los que siente más 
impacto. 

Cabe considerar que tal efecto es producido en primor lugar por la 
espectacularidad que a últimas fechas ha adquirido el medio impreso, y en 
segundo, porque lamentablemente son estos hechos los que a diario se han 
repetido en las páginas de los diarios hasta hacerlos parte del individuo, de chi 
su predilección. Al respecto apunta Leo Bogart "lo que más sorprende de las 
respuestas del público es su inclinación desproporcionada hacia las 
informaciones desagradables, que en realidad representan sólo una parte muy 
limitada de lo que difunden los.medios".69  

En general es el crimen, la noticia que más recuerda el público. Al 
cuestionarlos sobre el acontecimiento quo más les habla impactado visualmente 
durante 1994, un 36.6% respondió que el asesinato del Lic. Luis Donaido Colosio, 
un 32% La Guerra do los Altos de Chiapas, mientras que un 26.6% mencionó las 
Elecciones Presidenciales (ver cuadro 4.5 en el anexo 2). 

Como los datos lo demuestran son pocos los acontecimientos que 
cautivaron la opinión pública, y de estos como se indica en el cuadro 4.5 todos 
tienen que ver con la politica mexicana. Estos eventos, que impresionaron al 
lector son los que posteriormente comentó y generalizó entre la sociedad 
contribuyendo a su trascendencia, sin embargo en otra postura se encuentran los 
lectores más exigentes, quienes calificaron sin interés los crímenes políticos, 
argumentando que de la política mexicana nada les sorprendía por lo mal que se 
maneja. 

Uno de los criterios que enfatizan más el poder de la imagen no sólo como, 
complemento para la compresión del texto informativo, sino también en la 
contribución de la trascendencia del mismo, es la respuesta que los encuestados 
dieron en relación a que el elemento que les hacia recordarmás una noticia era la 
Imagen, y esto se debe en gran parte, a que cada icono lleva inmerso una carga 
emotiva de información que va directamente al subconsciente del lector 
impactándolo completamente. 

9  Bogad, Leo en Gornlz Lorenzo, Tocirla del periodismo,  p10. 



De las imágenes que el lector recordó con respecto a las tres noticias más 
importantes fueron: 

A) CHIAPAS. 
• El conjunto de gente civil con paliacates en el rostro, asesinada durante los 

primeros días del levantamiento. 
• La toma de la Plaza de San Cristóbal de las Casas y sus consecuencias 
sangrientas, 

• El envio de tropas por parte del Gobierno, circulando por las calles. 
▪ La fotografía del subcomandanto Marcos. 

B) CASO COLOSIO. 
• Las imágenes al momento en que Mario Aburto Martínez le disparó al 
candidato, junto con las personas que estaban a su alrededor tratando do 
ayudarlo, al mismo tiempo que detenían al agresor. 

• Luis Donaldo Colosio tirado en el suelo con su chamarra blanca llena de 
sangre. 

• El candidato despidiéndose sonriente de sus seguidores en Lomas 
Taurinas, 

• El momento en que encarcelan a Mario Aburto en Almoloya. 

C) ELECCIONES. 
• La afluencia de votantes en las casillas electorales. 
• Las Imágenes de quienes exigían votar en las casillas especiales. 
• La cara de desconcierto de infinidad de mexicanos que se manifestaron on 

el Zócalo un día después de las elecciones. 
• La toma de protesta por el Dr. Ernesto Zedillo. 

En cada una de ellas el lector emitió juicios que lo hicieron reflexionar 
sobre la manera en la que se hablan desarrollado estos sucesos, incluiso formuló 
hipótesis de lo que probablemente hubiera pasado sino se hubieran pmeiltado, 
así como la repetición de noticias siempre con tópicos referidos a la guerra, la 
represión, la muerte, el poder y el fraude. 

Como puede verse los datos arrojados de la encuesta indican que el 
fenómeno visual que la sociedad mexicana mantiene con los medios se ha 
generalizado en un grupo numeroso de personas de distintos niveles de 
instrucción y con un amplio rango de edades, como lo muestra el cuadro 4•A (ver 
anexo 2). 

Homogeneizar un grupo de ideas que se toman de un amplio contexto 
social en la imagen para el fácil entendimiento de su mensaje es la finalidad del 
fotoperiodismo informativo, en el que planteando situaciones concretas en 
ambientes definidos y anclada de la palabra le permitirá liberarse de ese carácter 
ambiguo que contiene en cada representación visual 
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Por curiosidad o desconfianza la gente ha fomentado ese gusto por la 
imagen, tal vez porque para ellos es necesario ver el suceso en imágenes para 
creer en él, otorgándole a está un poder de veracidad-sustentadora que provoca 
quo el evento-noticia aumente su interés e importancia cuando el público con sus 
reacciones (opiniones) le da al hecho una larga vida do comentario que lo hace 
trascender las fronteras informativas, haciéndolo presente en su memoria como 
parte de la historia que él vive diariamente. 

Esa cercanía de presencia con lo real que el lector ha establecido con la 
imagen mediante la revista o el diario motiva al medio impreso a mejorar su 
producción gráfica, preocupándose por darlo a ésta un mayor espacio en 
comparación con el articulo que lo acompaña. 

Como se abordará en el siguiente apartado, un acontecimiento es 
reconstruido por cada medio de distintas formas, en las que influyen las 
circunstancias en las que el fotógrafo capto el evento, la manera do interpretarlo 
por parte del periodista y la forma en la que deciden publicarlo. Todos estos son 
factores que diferencian un medio de otro, pero quo tratándose de un hecho de 
por si trascendente deben releer esquemas que lo hagan interesante entre la 
población por un largo tiempo, con lo cual mantendrán a sus lectores sin 
necesidad de que recurran a informarse en otros diarios o revistas. 

4.4. LAS REVISTAS: EL ENFOQUE DIRECTO DE LA IMAGEN. 

Dentro de los medios impresos que circulan en el Distrito Federal se eligió 
a las revistas por ser un medio en el que se le da a la imagen un trato más 
profundo, sobre todo porque en éstas ya no sólo es la foto•noticia la que 
acompaña al texto, sino que se da más amplitud para tratar reportajes gráficos 
con ese toque de actualidad que se maneja en las mejores revistas mundiales. 

Una cualidad general de estas revistas como son Época: el semanario de 
México, Mira: semanario para ver, leer y pensar, y Cuartoscuro: revista de 
fotógrafos es el hecho de que salen al mercado en los Inicios de esta década, 
auxiliadas con los equipos técnicos que facilitaban el desempeño y la producción 
de un trabajo con calidad. 

ÉPOCA 

"El semanario de México" en estos momentos es Época, el cual nace el 10 
de junio de 1991, con la finalidad de cubrir en el mercado la necesidad de 
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informar, utilizando recursos como el color que hasta ese momento no había sido 
explotado por ninguna revista de corte político. 

Para la revista el material gráfico, al igual que el diseño son elementos 
importantes que se consideran en la producción de ésta, incluso su diagramado 
novedoso y moderno fue lo que marcó la diferencia y la pauta a seguir en otras 
revistas que ya existían. 

Época es una publicación de Televisa, bajo la dirección del Licenciado 
Abraham Zabludowsky, cuya calidad en impresión es buena a diferencia de otros 
medios que no cuentan con los recursos económicos para ,  mantener una 
publicación semanal. 

Ésta es un semanario que llega a todo tipo de público, desde el 
profesionista, el maestro, el funcionario público, el empleado a nivel medio y el 
comerciante, Y esto se debe a la variedad de Información que maneja en sus 
secciones como son; el país, patrimonio, el mundo, ciencia y tecnologia, y 
camaleón. 

En dichas secciones "El Semanario de México" ofrece a sus lectores textos 
breves, fotografías de calidad y material en gráficas que facilitan la comprensión 
del contenido. En este sentido la sección de economía interesa a mucha gente 
que la desprende para consultarla aparte. 

Respecto a los temas que se abordan en la revista son tanto de actualidad 
como los que no tienen nada de oportunos, pero que al rescatarlos y tratarlos se 
convierten en Interesantes y por tanto adquieren ese carácter de novedad. 

MIRA 

Un año antes de ese semanario nació la revista Afina (14 de febrero de 
1990), publicada totalmente a color por el grupo editorial Tres. Con Mira se 
revoluciona'el uso de la fotografía en los medios impresos, pues como lo explica 
su director fundador Miguel Angel Granados Chapa "esta es una revista semanal 
de información con énfasis en la foto, no como elemento suplementario de las 
palabras sino con un carácter equiparable a los dos lenguajes usados en Mira, 
como son el lenguaje gráfico y el verbal."0  

Desde el mismo título de la revista se hace'referencia a ese carácter'visual. 
"Mira es una invitación a mirar y en su descripción semántica indica lie es un 
semanario para ver, leer y pensar. No es casual sino totalmente deliberado que el 

"Granados Chapa, Miguel Angel, Entreviste de la tosiste Abril, 1991. 
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primer verbo que se utiliza os ver, porque justamente el contenido gráfico visual 
de la revista es uno do sus ojos principales, de ahí que procuraremos contar la 
realidad en información y reportajes, otorgándole un valor similar y jerarquía a 
los textos, palabras, imágenes y fotografías 61. Junto con ese lugar preponderante 
que la imagen ocupa al lado de los textos salpicados do buen humor, so 
complementa en forma ágil y amena la forma en que presenta la información. 

En general, el lector que busca Mira en lugares especiales do venta es un 
ciudadano bien Informado, "no podemos darle lo mismo que leyó en el diario -
apunta Humberto Musacchlo-, actual director de la revista - sino lo que se hace es 
aportarle elementos de juicio, ya sea mediante la información de ciertos asuntos, 
como la columna de "interés público" de Miguel Angel Granados Chapa, quo a un 
lector bien informado le da elementos para juzgar debidamente los hochos.62  

Anteriormente las imágenes sobro todo en la portada so usaban a plana 
completa, hoy sólo se publican así, si la imagen lo amerita. En sus secciones la 
fotografía se usa para completar el texto. Zona Áurea es una sección dedicada a 
fotógrafos nuevos o acreditados en la que se publican reportajes gráficos o 
ensayos de tres a cuatro páginas, "balcón" es otra sección en la que se habla de 
cultura, música y exposiciones, mientras que al "pie de la imagen" es una 
columna de Guadalupe Loaeza, cuyo texto se hace a partir de una imagen. 

La creación de Mira nace como respuesta a la necesidad de transformación 
de los medios de comunicación impresa dentro de un proceso de maduración 
ciudadana, Por tal razón, Mira busca reflejar la politica,-entendida ésta como el 
complejo instrumento que la sociedad esgrime para avanzar permanentemente 
como la actividad humana relevante que es, y a diferencia de otros medios no 
busca hacer politica. 

CUARTOSCURO 

Cuatloscuro es una revista independiente, que sale a la luz en julio de 
1993, la cual no es un semanario de política o información general, por el 
contrario es una revista especializada para "fotógrafos" como su lema lo señala. 
Un espaclo que busca estimular la fotografía que se produce en el pais, desde la 
de los jóvenes que emplazan hasta la de aquellos con un buen trecho recorrido. 

En Cuartoscuro la finalidad es precisamente esa, promover el quehacer 
fotoperiodistico para darle su justo valor, -opina Pedro Valtierra, director de la 
revista y la agencia del mismo nombre-'con el gran número de buenos fotógrafos 

6' Ibldem. 
Musacchlo. liumbedo, Entreyista do la losisla  Septiembre 1994, 



y el apego histórico del mexicano por lo iconográfico tenemos la seguridad de 
que contaremos siempre con fotos de calidad. 

En dicha revista bimensual se publican trabajos de fotógrafos -hombres y 
mujeres- de cualquier parte do la República Mexicana, siempre y cuando 
muestren calidad, de la cual se tiran aproximadamente 4000 ejemplares a 
excepción del número correspondiente a Chiapas que doblo la cifra. 

Una de las ideas que pretende lograr la revista es mejorar el contenido y la 
impresión de la misma. Hasta el momento ha publicado trabajos ya consolidados 
con un reconocimiento alrededor del mundo, pero también tiene el objetivo de 
realizar reportajes exclusivos, desarrollados por los mismos reporteros do la 
agencia. 

Uno de los ejes rectores sobro los cuales se basa la revista es la 
publicación de fotos grandes, las cuales además de darle al lector un contenido 
informativo de algún suceso o tema de trascendencia, le aportan también 
elementos plásticos que le otorgan la calidad que merece para ser reconocida. 

En las páginas de Cuartoscuro se combina el texto y la imagen, los 
primeros son realizados por periodistas o colaboradores que trabajan 
expresamente sobre un tema. Además de presentar los trabajos de fotógrafos de 
largo' quehacer así como de los poco experimentados, maneja temas de 
actualidad fotográfica en su sección "cuadroscuro". Por tal motivo, la revista se 
dirige i una gran parte de la población, entre ellos fotógrafos, diseñadores, 
periodistas y gente aficionada que tiene'gusto por la imagen. 

Con ésta se abre una nueva vis pera apreciar y reconocer le Imagen 
periodística que circula en revistas o diarios de información politica y general. Es 
un concepto de la imagen que rebasa el elemento informativo testimonial para ser 
conservado como un momento documental-histórico. 

Estas tres revistas fueronieleccionadas por: 

a) el manejo y espacio que le otorgan a la Imagen 
b) el sentido informativo' y plástico que destacan en ellas 
c) el respaldo fotográfico de fotoperiodistas y periodistas reconocidos 
d) las distintia posturas de ver un acontecimiento trascendente combase a su 
politica editorial. 

Mediante estos cuatro puntos se pretende conseguir una visión global de la 
relación texto-Imagen en dichos medios impresos. Cabe aclarar que el análisis 
pudo ser más amplio considerando algunos otros sentidos de la imagen 
(encuadre, tonalidades, enfoques, etc.), sin embargo para la finalidad de esta 
investigación con estos elementos de análisis basta. Asimismo, con ellos se 
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ejemplificarán los factores que en un hecho trascendente toma en cuenta cada 
publicación para dar realce al mismo. 

Desde un punto de vista semiótico los elementos que se presentan en una 
revista se categorizan en dos niveles: el nivel do contenido icónico y el nivel de 
expresión textual, ambos niveles se conjuntan en un Información periodística 
exigiendo de antemano una valoración que conduzca al lector hacia un juicio 
conclusivo acerca de la magnitud e importancia de la noticia. 

Dentro de la revista el articulo como la Imagen desempeñan también un 
papel visual, ya que su superficie y su forma contribuyen a jerarquizar los 
acontecimientos de acuerdo a su importancia, por tal razón texto o imagen frente 
al lector transmiten y guían la intencionalidad do la información que se emito por 
parte del medio. 

El aspecto verbal tiene un poder definitivo dentro de la referencia que 
Involucra la noticia. Estructuralmente mediante la tipografía se , pueden enfatizar 
acciones que realiza el sujeto fotografiado o el tópico del que se habla en el 
artículo, sugiriendo estos en el lector sonidos, estados de ánimo, velocidad, 
golpes y puntos de vista a favor o en contra. 

Dentro de este panorama, se ha hecho necesario para el análisis de la 
trascendencia del suceso entre la población considerar desde le tipografía 
empleada para presentarlo, el tipo de titulares que en si aleve implícita una visión 
del medio impreso, el tamaño de lee imágenes, los planos, los ángulos y las 
escalas en las que se muestran éstas generalmente. Asimismo, el género 
periodistico que se utiliza para manejar en forma profunda la Información del 
acontecimiento o plantearlo de manera muy somera, en donde les imágenee 
ganan un mayor espacio • Importancia. 

En un nivel textual (frases y texto) el lenguaje escrito tiene funciones 
especificas pare transmitir una idea concreta, sobre todo en relación a los pies de 
fotografia y titulares, que guían en,  el primer caso el sentido de le imagen y en el 
segundo destacan el asunto más relevante del articulo que se leerá. 

De acuerdo con Jakobson el lenguaje tiene seis funciones básicas: 

• Referencia,: centrada en el referente, tiene como finalidad informar a 
interlocutor sobre el objeto estudiado. 

• Emotiva: permite apreciar los sentimientos del emisor respecto a lo que se 
dice. 

• impulsora: moviliza la participación del receptor tocando su inteligencia o 
afectividad, 

• Poética: concierne a la relación que establece consigo mismo, 



• Fática: establece o prolonga la comunicación, insistiendo sobre el contacto 
técnico o afectivo. 

• Metalingüístico: precisa el empleo de los signos y su sentido, lo redefino y los 
escribe. 

De estos como se verá más adelante es la función referencia' la más 
utilizada en, la prensa, ya que el comentarlo periodístico es esencialmente 
informativo, 

En el caso de los titulares y subtítulos existen medios que explotan en 
mayor medida la función emotiva, siempre que tienden al sensacionalismo, 
buscando que se condeno el hecho sin apelación. 

Dentro de este marco para una mejor valoración textual los titulares han 
sido divididos en función de la información que aportan, Así Ladevezé apunta: 
un titulo es sólo expresivo cuando no da información sobre el tema que trata el 
texto, es apelativo cuando sólo transmite información temática generalizando 
algún tipo de tema sin que permita identificar el asunto y es informativo cuando 
identifica singularizadoramente una unidad de acción en el espacio-tiempo"." 

En los medios impresos y en este caso las revistas de corte político se 
emplean con frecuencia titulares de tipo apelativo para crear un ambiente de 
expectación en el lector que lo haga interesaras por leer todo el iírticulo, pues no 
aportan una información amplia sobre los tópicos que aborda la noticia, 

La segunda partí del análisis corresponde al papel primordial que la 
imagen ocupa, tomando en cuenta aspectos que conducirán a establecer la 
importancia que se le otorga en relación con el texto periodístico, 

Una imagen puede connotar infinidad de significados, los cuales están 
determinados conjuntamente por loe elementos que dan vida al icono 
periodistico como son: el contraste, la escala, los ángulos ̀'y le profundidad de 
campo que el fotoperiodista y el editor visualizan tanto en el momento de 
registrar el hecho como en su publicación. 

Al conjuntar estos elementos teóricos en la práctica se va moldeando el 
mensaje visual que puede ir desde lo objetivo a lo tendencioso, en busca de la 
semejanza con la realidad tomada desde distintos enfoques, por ejemplo, el tipo 
de planos que llevan en si una intención retórica que gula y establece la dirección 
de la comunicación. 

63  Nuflaz Ladevezó, Luis, Manual paro poaodiatna. 20 lecciones cabro el contexto, el lanquaie y ol texto de la información 
pp.220.221. 



Ninguna imagen o palabra dentro de una revista es inoconte, por ello el 
estudio de los seres y objetos que son noticia al ser actuales y con intereses 
llevan implícitos una carga comunicativa que los hace trascender por sí mismos 
o por el manejo persuasivo e intencional que los medios hacen do ellos. 

Uno de los elementos que diferencia las Imágenes unas de otras en cuanto 
a su espacio y los personajes es la escala, la cual representa la posición que 
ocupa el sujeto o la cosa fotografiada con respecto a la superficie total del 
espacio en el que se tomó ésta. Toda escala es aplicable tanto para la imagen fija 
(fotografía) como la imagen en movimiento (cine y televisión). 

•Plano general: abarca todo el paisaje o una escena. En él se trata de distribuir la 
atención por Igual sin una localización de algún elemento. Aqui la figura humana 
se ve pequeña. 	• 

•Plano americano: figura humana tomada de la cabeza hasta las rodillas, 
destinado a la Identificación de un personaje. 

•Plano medio: figura humana de la cabeza hasta la cintura. 
• Plano medio corto: figura de la cabeza hasta el busto. 
'Primer plano: figura humana tomada desde la cabeza con poco de hombro. 
• Primerialmo plano: sólo un rostro. 
•Plano de detalle: toma de parte.de un rostro u objeto. 

Ahora bien la inclinación de la imagen está determinada por los ángulos de 
toma que son tres 

*Normal o de frente: aparece como una versión segura de la realidad. 
• Picada: tiende a minimizar detalles, además de ofrecer imágenes no familiares 

de la realidad. 
• Contrapicada: constituye otra deformación de la realidad, pero con la tendencia 

a acentuar el tamaño y las dimensiones de un objeto o un personaje. 

Estos ángulos dentro de la imagen sirven al fotógrafo para establecer una 
aproximación interpretativa del acontecimiento. El encuadre frontal es el más 
utilizado ya que aporta una sensación de realismo, sin que el lector desplace su 
punto de vista con el fin de que so concrete a entender el significado de le misma. 

Tal realismo viene acentuado por la profundidad de campo que utiliza el 
fotógrafo de acuerdo a su criterio. Estos son el primer pleno, segundo plano y 
tercer plano, loa cuales acentúan y destacan el contexto en el que el personaje 
desarrolló la acción. 

Cada uno de estos elementos funge como escritura visual del discurso que 
el icono transmite. Éstas por la polleando de ideas que contienen deben estar 
inmersa* en un contexto que garantice que el encasillarías en uno u otro tópico 
no sea realizado de forma arbitraria sino consciente, para ello se cuenta con un 
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pie de foto, la sección específica de la revista y la posibilidad de centrar la 
infinidad de lecturas on un número mínimo posible de acuerdo al campo visual 
que el autor ha provisto para transmitir su mensaje. 

Como ya se ha señalado a lo largo de la investigación, la imagen al mismo 
tiempo que al articulo periodistico son documentos que se adhieren a la realidad, 
son versiones particulares que intentan reproducirla y señalarla en sus 
conexiones esenciales, por ello aunque es parte de la realidad, no podría ser una 
copia textual de loe hechos que se originan, desarrollan y concluyen en su 
amplio campo, ya que estos son fragmentados por la selección que realiza el 
fotógrafo de acuerdo a su Intención comunicativa. 

Dentro del discurso polleo las imágenes construyen historias reales o 
ficticias, en el medio Impreso la escala en la que se presentan frecuentemente 
son loa planos acercamientos (primer plano) y en un ángulo frontal-normal lo que 
produce una relación más estrecha con el perceptor del mensaje, considerando 
gestos, posturas y ademanes. 

La familiaridad con la noticia provoca en el lector un mayor sentido de 
Implicación, el cual influye para que la información-comentarlo sea generalizada 
entre la población y por tal motivo trascienda. 

El modo en que la revista organice loe titularse (con su valor retórico 
persuasivo), las imágenes (como fin de despertar el mierda por el contenido 
escrito) y el pie de foto (con su función Indeldsal), seetrlbuirá Lerdees.' le 
importancia de un hecho no sólo por su redundando en el mismo, sino además 
por la espectacularidad que se le da a la noticia que puede ser en si ya 
interesante. 

El estudio considera los acontecimientos que el póblko sintió y vivió de 
cerca durante 104. De ellos se ejemplifica "El alzamiento en Chiapas", ocurrido 
en la madrugada del primero de enero del mismo ello, por ser ¿si la noticie que 
se abordó en los tres medios Impresos elegidos para dicho análisis cuantitativo y 
cualitativo de la información presentada. 

En primer lugar se debe enfatizar que las acciones desarrolladas en 
Chiapas son catalogadas por las caracterfetices que presenten como 
trascendentes, las que toman forma cuando: 

A) si sujeto que Onerd la modela es Importante para la sociedad. 
E) las Imágenes publicadas causan empresa entre la poblaálón. 
C) se produce una repetición del mismo en todos los medios informativos. 
D) se lleva en el la capacidad de generar otros acontecimientos, 



Factores que interrelacionados sirven de marco a la prensa para el 
seguimiento do la noticia que registra hasta sus últimas consecuencias. Y corno 

lo muestra el cuadro 4.D (ver anexo 2) se ve la repetición de la misma durante los 
ocho primeros meses en que la Guerra de los Altos de Chiapas dio inicio. 

En este suceso la participación de la fotogafía fue destacada reflexiona 
Martín Salas •reportero gráfico de Imagen Latina- en la prensa durante el estallido 
de la guerra:"...cree que debemos creerle a Marcos cuando asegura que otro 
habría sido el desenlace de esta guerra si la prensa no hubiera llegado de 
Inmediato para mostrar al país y at mundo lo que estaba ocurriendo aquí", Es 
difícil ver las imágenes de los muertos de Ocosingo, o de los civiles asesinados y 
no tornar conciencia do los problemas de raíz quo existen en estas zonas y de 
que reprimir no es la solución. Estoy cierto de que las imágenes si pueden 
modificar el curso de los acontecimientos."64  

Tiene razón el' fotógrafo cuando describe que el poder conminatorio de la 
imagen y su referencialidad son capaces de camblar el curso de lbs hechos, 
siempre y cuando consigan esa libertad tan peleada por parte del medio para 
expresar. sin cubrir intereses tódo lo que el icono aporta informativamente. 

Precliamente fue en esta rebelión armada, donde la imagen acaparó 
espacios, dándose cuenta los dueños de medios del poder de atracción y así 
otorgarle mayor volumen respecto al texto periodístico en su publicación. 

Sin embargo, como suele.suceder, no todos los medios hacen genérica una 
pauta de, diseño visual que les beneficia, .quedándose como' se estipulaba en el 
capitulo.enterior en el puro intento dé informar gráficamente. 

En el caso de Mira, Época y Cuartoacuro, la fotografía tiene una presencia 
considerable sin llegar, el completo equilibrio, como 'se observa en las tablas 
finales (vetanexo 1). 

ÉPOCA 

Una do les características visibles de ÉPOCA en relación con las otras es,e1 
estilo de redacción con que aborda las noticias, textos breves y sencillos en los 
que explota géneros informativos como la entrevista, el reportaje y la Crónica.. 
Estos en un nivel de expresión ,se apoyan de la imagen como,  ilustradora, y parte 
misma del proplo acontecimiento. 	 ‘' 

"
Salinas, Elsa, Luna Cánido.  la fotograba do prensa", p.19, 
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En su contenido la imagen se expresa corno referente del hecho real (foto-
noticia) y como antecedente o situación derivada (foto auxiliar), dando la 
oportunidad de globalizar la temática chiapaneca antes y durante el conflicto. 

Aunado al tipo de imagen, Época introduce principalmente en los hechos 
trascendentes que aborda desde el comentario editorial y en las primeras 11 
páginas, diagramas, estadísticas y mapas que sitúan el desarrollo del 
levantamiento armado paso a paso, estableciendo las posibles hipótesis que lo 
generaron. 

En el nivel textual, a parte del género noticioso en el que se abordó el caso 
Chiapas, en cada artículo so introdujo a manera de recuadros notas generadas a 
partir de dicho suceso, que por su importancia puntualizan algún tema de interés 
planteado en el articulo general. 

Cada uno de estos elementos conforma el mensaje do la revista, la cual 
toma un tendencia paternalista hacia el Gobierno. Hecho manifiesto en el toque 
sensacionalista que le dan a las imágenes presentadas (violentas), apoyándose 
de los titulares de cada articulo. 

Los titulares colocadoi a un piso en dos páginas en su mayoría sonde tipo 
apelativo y en esto se contrasta su 'significado mediante la'combinación de 
colores, blanco sobre fondo negro. Dichos titularás sirven` `aa-la vez como 
conexión entre el texto y la Imagen, en el momento en que esta última carece do 
leyenda, Sin embargo, cuando están presentes ayudan a contextualizar y deflnir 
el significado de una a dos imágenes, cuyo texto breva aporta una informaCión 
que el icono confirma. 

. 
Dentro del diseño las fotografías respetan una coMpaginactán equilibrada, 

pero la cantidad excesiva de colores en recuadro* y gráficas son tales que las 
imágenes se confunden, perdiendo esa 	chist:acción quePorittiole,potiée 
o adquiere cuando está colocada' en superficies importantes di una página. 

Respecto a las características de la Imagen, con frecuencia" la revista 
publica una, media de dos Imágenes por páina y cinco por articulo, dependiendo 
de la extensión del mismo y su tamaño. Estaa' pUede abarcar desde. una página 
completa hasta % de la sUperficie,'  

Los ángulos mas utilizados en la Captación del hecho' dentro:del medio 
impreso es el frontal, el cual establece las, acciones especificas, que el sujeto 
realizó al momento de sor fotografiado. Mostradasen una s'alela de plano entero , 	, ,  
y planos conjuntos que Incluyen la mayor cantidad de actores que tuvieron que 
ver'con el aliamiento en el Sur, 



De lo anterior se infiere que para Época la innovación del diseño es 
primordial, incluyendo en esto el valor quo las imágenes aportan en la 
trascendencia del acontecimiento, pero que se pierde por la inmensidad de 
seguimientos visuales que el lector debe realizar para captar el mensaje, muy 
comploto poro complicado. 

Respecto a los estereotipos que maneja la revista en las imágenes sus 
personajes principales siempre son gente do edad avanzada, que por obvias 
razones están de acuerdo con el Gobierno y la paz social. Mostrando con esto 
que la revista pose a sus ideas Innovadoras del periodismo gráfico es aún 
dependiente del periodismo tradicionalista que cuida la Imagen del 
Presidenciallamo. 

Cabe mencionar que no se presentaron fotografías en blanco y negro, 
además de quo la mayor parte do las veces tos iconos que dan vida a la noticia 
por su carácter sugestivo que causan en el lector desde la portada lo motivan a 
adquirirla, 

Asimismo, como se observa en el cuadro 4-B (ver el anexo 2) la revista 
publicó 35 artículos referentes a Chiapas durante loe primeros 8 meses de 1994, 
siendo el momento de mayor redundancia y fuerza del suceso de enero a marzo, 
cuando el conflicto ofreció elementos inéditos para,  comentarlo en los medios 
masivos yenla opinión pública. 

MIRA 

A diferencia de Época, la revista Mira posee una política que no le exige 
presentar los acontecimientos trascendentes en el mismo momento que ocurren. 
Tal fue el caso de le rebelión chiapaneca, cuya Información fue publicada una 
semana después con el fin de darle al público datos mis precisos y opiniones 
fundamentadas que hasta ese momento no hablan sido abordadas por ningún 
otro medio. 

De modo general la revista se auxilia de, la imagen como reforzador  de  la 
palabra, y aunque no sigue una política definida en cuanto al elemento visual, su 
presencia en tratamiento y tamaño respetando un diseño de compaginaálón 
equilibrado le dan realce al texto noticioso. 

EspecMcamente en Chiapas Mira publicó imágenes a colores y en blanco y 
negro, siendo empleadas en su maYorla las segundas. astas fueron maneladas 

escalas de primerisimo plano y plano 	buscando establecer une en 	 medio, 
relación directa con el destinatario hasta llegarle al sentido afectivo y emocional. 



Dichas acciones registradas por el fotógrafo son enfatizadas por ángulos 
normales de tipo frontal, los cuales favorecen la intención y acción que el sujeto-
actor realizó en ese momento. 

La mayoría de las fotos son de tamaño regular, colocadas en un diseño 
que no satura la visión y punto de vista del lector. Manejadas en formatos 
anchos éstas tienen escenarios con profundidad de campo, lo que, permite tener 
una contextualización de lo que se ve. 

El tamaño de las imágenes es importante, por página la revista coloca 
mínimo una imagen amplia sin llegar a ocupar la plana completa, a lo mucho 
media plana durante los números de la revista publicada en enero. 

La valoración del levantamiento de los Altos de Chiapas, como en Época, 
se refleja en Mira desde su comentarlo en el editorial, así como la presencia del 
mismo en las primeras 12 páginas (6-18), teniendo cabida en ésta comentarios 
de periodistas reconocidos como la columna de Miguel Angel Granado* Chapa. 

Mira da una mayor apertura a la imagen, cuantitativamente presenta una 
media de nueve Iconos por artículo referentes del hecho real, los cuales se 
auxilian de la leyenda de tipo redundante, reafirmando el tema que estos manejan 
y a los cuales otorga un  Podar  de veracidad. 

A falta de pie de..foto los 	t'Inés! 'COMA;  tal, 
relación de .coinplamento con respecto' al; texto escrito, gas loa te 
introduCldos en el irtICUlo formando 	del conjuntó de referentes,  

Los titulares de tipo apelativo, por su carácter genérico ven inmersos en un 
. 	. 

sentido Irónico que toma mayor fueras cuando la imagen gen, la.misma finas. .,   
, 

Tipográficamente no existe, ningún ateto diluido, lo mlamo,usan un color 
amarillo o verde, 'sobra un fondo gris o blanCO 	buscando darle 
sentido de contraste a los titulares sin ningún Poder de impacto. 

, 	 • 
Los artículo* que se abOrdiron reliCiónadoi a la guerra dei Sur estuvieron 

redaCtados en forMa 'de reportaje' y crOnicas;.,,hitclundO;IMO  de laenlnvleti  
dentro de los primeros.' Éstos se caracterizaron pOr'ün trate PrOfuedO, y con 
bases, sobre, el 	 191 91111#190)_ '110,r,POlto, de 
los periodistas, lo cual 	énfasis so la Parlaitioa't!al.,.,910100,;, ParTang9"9 
sólo el,InICIO sino loe poliblesrui!boi que tomada  

A nivel de contenldi 'cónico, la revista exploti más el senado violento de la 
guerrá, no da un panorama de seguridad sobre el conflicto, Sine Igual 'que 
Cuadoscuro destaca 	, anomalías,' los solusgamisnlia 	desacuerdos 
desarrollados a raiz del cOnfilcte.. 

, 	. 

cundo una 
picos están 



Por su parte Cuarloscuro maneja una propuesta gráfica, donde su principal 
aportación es la técnica (uso de lentes idóneos para darle la proximidad al 
evento, contrastes y color de las mismas), así como el concepto de idea y 
estética. 

Dicho trabajo es reflejado en las fotos noticias (tomadas a partir del hecho) 
y las fotos auxiliares (hechos que sirven de antecedente) que presentan en 
blanco y negro dentro de sus páginas, de una a dos dependiendo el tamaño y 
sobre todo de la fuerza de hi misma. Cada imagen viene acompañada de un'pie de 
foto cuya funcién indexical sólo es cumplida en el momento en que señala el 
lugar donde fue captada la gráfica. 

CoMO Cuattoseuro no es una revista de periodistas sino de fótégrefoi 
dedicados a esta tarea de lnformarl  sólo se abordé el caso Chiapas a manera de 
ensayó conteinplando una crónica y un relato escrito por perlódistirs,'en el cual 
las imágenis son prípinderentes.'  

En un nivel (cónico las ,fotograllas se. presentan en ángulo normal, 
estableciendo una relación directa'' con el lector, tomando aspectos en 'pleno 
detalle que inhiban el sentido de le acCithy de lói SUJitoibiectoirts.' 

. 
Otros elementos que emplean mil es el encuadre y el retóque dellcono: Al 

encuadrar el aconteéimlentó, la revista restituye 	hecho qüsse:be..VIvidó; 
confiriéndole más Importancia o interés. Utilizando el rlitoqUi'' oscurecía 'y 
aclaran el fondo según los valores del motivo central que por si 'sólo conlleva la 
significación d• la fotogralls.  

Mediante las 28 fotografías publicadas, cada uno dedos objetos sirve como 
tela de fondo para resumir por su sentido connotado el ensayo que emitirla la 

Do acuerdo a los estereotipos que maneja en los personajes la mayoría son 
jóvenes rebeldes que ponen en peligro la inseguridad do la ciudadanía. Idea que 
no se refuerza con el manejo del periodismo tradicional que hacen en cuanto a 
diseño se refiere, ya quo no presentan un diseño acorde a las importancia del 
suceso, 

De los 36 artículos publicados durante enero-agosto, con una media de dos 
noticias, el suceso presentó su mayor redundancia durante los primeros cuatro 
meses de iniciada la guerra. Y es su presencia en este tiempo, como los hechos 
desencadenados a partir del alzamiento, (la reconciliación, el diálogo por la paz 
etc.) lo que ratifica su trascendencia. 

CUARTOSCURO 



relación de la palabra escrita no como algo puramente noticioso, sino más 
personalizado y enraizado en las vivencias de los chiapanecos. 

Si bien Cuartoscuro publicó sólo un número referido a un acontecimiento 
trascendente tratado en otras revistas, su análisis sirve de ejemplo para conocer 
la forma en la que un evento de trascendencia hace del escaparate do la 
información escrita y la imagen un binomio que va más allá de la noticia hasta 
permanecer vigente como documento de valor puramente plástico, al ser 
considerado primero por el cuidado y presencia que la imagen tuvo antes do la 
redundancia y expectativas del suceso. 

4.5. PERSPECTIVAS DE UNA LABOR TRASCENDENTE. 

La presencia de los últimos acontecimientos ha hecho que la imagen 
electrónica y por tanto la imagen fija vayan cobrando fuerza en eral de informar 
rápidamente. Se puede decir que actualmente hay una mayor aptitud 'gráfite, que 
los lectores satán más habituados a los códigos visuales y que. Müchdi 
mensajes pueden transmitirse con Mayor eficacia y' Poder coinunIcadOr de un 
modo eminentemente visual. 	 • 

Como se ha expresado. texto e imagen tienen un valor informativo en, forma 
separada, pero cuando se conjuntan realizan un mijOr trabajo, línea sil qua le 
gente ahora ya no se conforma sólo cón liar el intitulo sino también vivido 
gráficamente. 

En el campo de la manifestación gráfica, la tecnología aporta elementos 
interesantes. Vista como herramienta, ista da le' oportunidad di.' praduCir 
imágehee con mayor calidad,  rapidez e incluso permiteparfeCclOnai viausiMante 
esos detalles que afectan la comprensión del,Menside itónicó. • • 

Sin embargo, esta necesidad de intentar una replica, precisa de la visión, del 
mundo puede ser cuestionada en su veracidad, ya que le rapreeintaCión, de li 
realidad se vuelvemás maleable con el uso de las computadoras. Gente y cosas. 
pueden ser agregadas, birrades, Modificadai en cuanto a color y tinhaño.  de • forma,tan sutil y eficiente que son dificiles de delectar. 

Frente a la revolución tecnológica uno de his caminos a ios que está 'apuesto 
el fotoperiodismo es a esa manlpulacián eicacerbads, qüe sirve tanto al Medió 
para .ejercer un mayor poder en relación a las imágenes quepublica como a los 
gobiernos, dueños de medios que la explOten con el fin de, crear versiones del 
evento-noticia que defiendan  sus intereses. 
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Aquí, la ética del fotorreportero es necesaria para salvaguardar ese principio 
de realidad que hoy puede ser sólo un simulacro, que debe leer el lector más allá 
de su montaje oficial para acercarse al mensaje correcto. 

Inmersa en esta alta tecnología dicha labor, opinan los fotoperiodistas, no 
desaparecerá sino que so verá beneficiada. De la misma forma en la que el cine y 
la televisión no se sustituyeron, la prensa con imágenes no cesará en su lucha 
por alcanzar ese poder de implicación colectiva que habla tenido hasta antes de 
la aparición de nuevos y más sencillos medios de información. 

Con estos cambios ni la fotografía ni el fotógrafo dejarán de ser importantes, 
pese a que exista la manera de construir imágenes digitales frias sin esa visión y 
sentido que pone el ser humano. Por tal razón el reto que tienen ambos tejedores 
de imágenes es ir a la par de la actualización en cuanto a los conocimientos para 
no quedar rezagados. 

Su avance es tal, que cada vez está más cerca de ocupar un lugar 
preponderante en los medios impresos como fuente de la noticia, que fluirá con 
mayor rapidez hacia todo el mundo, manteniendo el concepto de idea que el 
"testigo de sucesos" consideró para darle vida, de tal forma que su mensaje sea 
tan elocuente que existan casos donde la imagen pueda desprenderse del anclaje 
de algún texto. 

En este sentido el fotoperiodismo siempre será valido, buscando alcanzar los 
niveles informativos que se le otorgan en los palies del primer mundo, 
revalorando el compromiso de tipo social que tiene con el lector en la cercanía de 
los eventos que suceden y se presentan en la forma más real posible. 

Dicha revolución visual, que dio paso a una cultura de imágenes no fue 
impuesta al hombre, sino fue un descubrimiento al que se ha llegado en la carrera 
de la comunicación humana. Uno de estos ejemplos es la labor fotoperiodistica, 
donde la imagen ha conquistado espacios por su carácter personalizado con el 
lector a través de una lectura individual en varios tiempos, haciéndola suya hasta 
quedar el mensaje totalmente comprendido. 

En este marco, la imagen con mayor cobertura e independencia es una opción 
para recuperar y atraer nuevos lectores que el medio impreso cedió a otros 
sistemas informativos. Punto de vista que comparte el público con los fotógrafos 
al considerar que hoy más que nunca la Imagen debe estar incluida en estos por 
las siguientes razones (ver cuadro 4.6 en el anexo 2), 	f' 

A) porque mediante la imagen se atrae la atención de la noticia y el interés del 
lector, dando un panorama general de lo ocurrido en el lugar de los hechos, Al 
ser fácil de asimilar se requiere muy poco esfuerzo para analizar <un 



acontecimiento y su presencia le da una mayor credibilidad sobre los sucesos 
noticiosos(46%). 

B) porque es más elocuente y comprensible su contenido, ya que una Imagen 
dice más que mil palabras, así la gente entiende mejor sin olvidar que debe existir 
un equilibrio entre ambos, aprendiendo a descifrar en forma verdadera lo que se 
ve, reconociendo lo falso que el medio busca transmitir. Dicha actitud depende 
mucho de la instrucción educativa del público (14%). 

C) porque la gente en primera instancia gusta do la imagen, siendo una manera 
de resumir el contenido, con lo cual ahorra tiempo para informarse sin tenor que 
leer necesariamente la noticia completa, sino sólo hojear la revista. Con la 
imagen y los titulares el público puedo enterarse de lo que sucede, incluso las 
fotos que se publican llegan a ser tan atractivas que motivan a las personas a 
comprar un diario o una revista (26%). 

De esta manera al ser la imagen una forma do economizar esfuerzos en la tarea 
de transformar textos en representaciones visuales, ha tenido la capacidad de 
adueñarse tanto del analfabeta como de aquel ciudadano que excusa su poco 
interés en la lectura, por la infinidad de actividades que realiza a diario sin tenor 
tiempo para informarse, 

Las circunstancias en las que la modernidad y los cambios violentos de las 
sociedades so presentan exigen do los medios en general una mayor 
participación veraz, y en este aspecto la fotografía de prensa continuará la 
búsqueda de nuevas vías de información relacionadas con la generalización y 
trascendencia del suceso en la sociedad. 

Por tal razón, la fotografía no suplantará la palabra, porque finalmente es una 
manera de explicar las causas de los eventos en forma significativa y profunda. 
Dentro de esta escritura con luz, sólo tendrán cabida gente profesional que 
responda a los requerimientos de técnica y conceptos que vaya exigiendo la 
revolución tecnológica. 



CUESTIONARIO 

Ei siguiente cuestionario se aplicó a 300 personas de distintos niveles de 
instrucción y edad con el fin de obtener respuestas acerca del fenómeno de la 
lectura de diarios y revistas, asi como para conocer loe intereses que buscan al 
tener contacto con la Imagen que acompaña todo texto periodístico. 

Los cuestionamientos involucran el aspecto visual, del medio impreso y la 
recepción que de este lenguaje debe hacer el lector antes de comprar un 
periódico o revista, analizando fas acciones que lo impulsan a adquirirlo. 



OCUPACIÓN 
	

EDAD 	SEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

¿Qué medio prefiere para estar mejor informado? 

a)revista bjdiario c)t.v, d) radio 

Si eligió el inciso (a) o (b), escriba el nombre 	  

2.- ¿Por qué lee usted ese diario o revista? 

a)porque maneja un buen b)porque maneja buenas 
contenido de información Imágenes a color y en bln 

c)porque las Imágenes y la información 
le exponen claramente lo ocurrido. 

3.- Al leer el diario o la revista qué elementos atrapan 
mirada 

a) el diseño b) los encabezados c) las imágenes con buen tamaño. 

4,- Usted necesita ver el acontecimiento en imágenes para creer en 
autenticidad, 

a) si b) no 

¿Por qué? 	 

S,- La ausencia de la imagen en eventos políticos que son importantes para la 
sociedad en general a usted le provocan: 

a)una confusión de lugares y tiempos b) perdida de interés c) una menor credi- 
con eventos similares, 	 bilidad. 

d) ninguna reacción. 



4.- De estos acontecimientos describa uno do ellos con sus palabras, rocordando 
las Imágenes que se publicaron. 

5.- Considera que la imagen es un elemento necesario para atraer a la mayoría de 
la gente que no le gusta leer el periódico o la revista. 

a) sí b) no 

6.- ¿Cuáles son los elementos que considera para recordar un acontecimiento 
importante 

a) las imágenes b) los textos c) la enorme difusión d) el sentimentalismo 

7.- En este momento ¿cuáles son los acontecimientos que recuerda le 
Interesaron más por su Impacto visual durante 1994? 



Los siguientes cuadros ejemplifican  el manejo que Época, Mira y Cuartoscuro dieron a la noticia del caso Chiapas durante 

tos dos primeros números. De ellos se realizaron cuadros que ejemplifican el nivel de expresión con referencia al texto y la imagen; 

señalando el género que se manejó en el trato de la noticia, el tipo de titular que se empleó para hacer más atractivo el suceso. En 

cuanto a la imagen se consideró el ángulo, los planos, la escala y el tamaño en que se presentaron las fotografías; así como la 

posición en la que finalmente se publican en las revistas. 

Aunado a este cuadro aparece otro que describe el nivel de contenido con respecto a los iconos, en el que se especifica su 

temática, la redundancia de los mismos, el pie de foto cuando hacen uso de él y el manejo tipográfico, destinado a atrapar la 

atención del lector_ 

Ambos niveles de estudio contribuyen para determinar la hnportancia que cada medio impreso le da a la noticia-suceso 

con base a sus politices editoriales. Razón por la cual para.  nterpretadas es necesario tomar como referencia las imágenes que se 

incluyen en el anexo 3, así como ate:aliarse del subcapítulo 4.4. para entender los conceptos que se manejan en cada cuadro 

relacionada a la división del material anahzado. 





NIVEL OE EIIPRESION TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESIÓN ICONICO 
o FOTO ANGULO PROFUNDIDAD 

DE CAMPO 
ESCALA TAMANO HN 

NOTICIA 
LA GUERRILLA 
ZAPATISTA. UNA 
MEZCLA DE 

MESIANISMO 

APELATIVO 1 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PLANO 
AMERICANO 

218 y 

2 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
AMERICANO 

2/8 DE 
PLANA 

REPORTAJE - 
LA REALIDAD 
GUE NADE 
GIERa VER 

APELATIVO 1 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

112 
PLANA 

2 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CONJUNTO 

114 
PLANA 

FI 



ÉPOCA 10 ENERO 04 

NIVEL DE EICPRF-SRSPI AL 	 NIVEL DE EXPRESIÓN ICóNICO 

FOTO ÁNGULO 

H 

V 

V 

H 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

PICADA 

NORMAL 

NOMINAL 

NORMAL 

PROFUNDIDAD 

DE CAMPO 

SEGUNDO PLANO 

PRIMER PLANO 

PRIMER PLANO 

PRIMER PLANO 

PRIMER PLANO - 

PRIMER PLANO 

PRIMERA SEGUNDO.  

PIANO 

PRIMER PLANO 

PRIMER PLANO 

ESCALA 

PLANO GENERAL 

PLANO ENTERO 

PLANO ENTERO 

PLANO ENTERO 

PLANO ENTERO 

PLANO 

CONJUNTO 

PLANO 

CONJUNTO 

PLANO MEDIO 

PLANO 

CONJUNTO 

TAMAÑO 

118 PLANA 

118 PLANA H 

118 PLANA 

1/4 PLANA 

114 PLANA 

1/4 PLANA 

1/4 PLANA 

1/4 PLANA 

114 PLANA 

TITULO HN 

H 

TEXTO 

/GENERO 

3- 

4 

5 



ÉPOCA 10 ENERO 14 
NIVEL2DEEXPRESIOW , 	DE EXPRESION ICONICO 

PROFUNDIDAD DE 
CAMPO 

ESCALA TAMAÑO HN 

12 NORMAL PRIMER PLANO PRIMER 
PLANO 

1/8 
PLANA 

13 NORMAL PRIMER PLANO PRIMER 
PLANO 

118 
PLANA 

14 NORMAL. PRIMER PLANO PRIMER 
PLANO 

118 
PLANA 

st 

LOS 
HECHOS 
PASO A 
PASO 

APELATIVO NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER A SEGUNDO 
PLANO 

PLANO 
DETA-
LLE 

112 
PLANA 



ÉPOCA 10 ENERO 94 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO 
ICÓNICO 

<>PICO DESCRIPCIÓN PIE DE FOTO FOTO 

ARTA LETRAS BLANCAS 
EN FONDO NEGRO 
EN ALTA Y BAJAS 

NIÑA GUERRILLERA 
CON FUSIL 

ALZAMIENTO. -LA NINA GUERRILLERA, 
CON FUSIL DE MADERA. 

1 

2 ALZAMIENTO LA JEFA CON ARMAS 
PODEROSAS 

-EL JEFE • CON ARMA 
AUTOMÁTICA 

ART.2 
1 

MUERTE 

3 

NIVEL DE CONTENIDO 

RESULTADOS 

UN HOMBRE 
POSTRADO EN EL 
SUELO CON SANGRE 
DERRAMADA 
GPO. DE 
GUERRILLEROS 
TOMANDO UN 
REFRIGERIO EN 
MEDIO DE'LA LUCHA 
LUGAR SAQUEADO 
POR LOS 
GUERRILLEROS 

2 

-SIN PIE DE FOTO 

-SAN -CRISTOBAL 1 DE 
ENERO DE 1994 COMO 
EN 1910. 

-AUTORIDAD. EN EL 
SUELO DOCUMENTOS 
DE SAN CRISTÓBAL 

LETRAS BLANCAS 
EN FONDO NEGRO 
TITULAR A UN PISO 
EN ALTAS 



ÉPOCA 10 ENERO 94 

TANQUE DE GUERRA 
EN ALERTA DE ALGÚN 
DISTURBIO 
SOLDADOS 	EN 
ESPERA DE ATAQUE. 
UN ZAPATISTA CON 
MACHETEEN MANO. 
UN HONORE MUERTO 
CERCA DE UNA 
CARNICERÍA. 

SIN PIE 

SIN PIE .  

A LA GUERRA UN 
MACHETE POR FUSIL 
EN LA CALLE. UNA 
MUERTE REPENTINA. 

LUCHA 

MUERTE 

GRUPO DE 
SIMPATIZANTE 

RO▪  DEADOS DE 
SJUIGRE. 
CALLE DESOLADA EN 
OCOSUIGO CON 
CUERPOS DE 
ZAPATISTAS QUE 
MUEREN EN EL 
ENFRENTAN MENTO 

Y.9 VIA RÁPIDA. NO 
SABÍAN QUE SE IBAN A 
MORIR TAN PRONTO, 
OCONSINGO. 

8 

NIVEL, DE CONTENIDO 
FOTO MANEJO 

TIPOGRÁFICO 
TOPICO 
	

DESCRIPCION MANEJO 
!CÓNICO 

PIE DE FOTO 

4 REPRESION 

6 

7 



ÉPOCA 10 ENERO 94 
NIVEL DE CONTENIDO 

FOTO PIE DE FOTO 'DESCRIPCIÓN MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO 
!CÓNICO 

10 REPRESIÓN SOLDADO EN •- ESPERA 
DE . :--RECRIMINAR LA 
VIOLENCIA. -. 

COMBATES 	LAS 
CALLES EN EL CAMPO 
DE BATALLA: 

LOS QUE SE 
VAN. 

HUIDA. PIES EN 
POLVOROSA. 

CAMIONETA CON 
SIMPATIZANTES QUE 
SE VAN. - 

AGITADORES -COMANDANTE FELIPE 
"EL MANDO SUPREMO:* 
-MARCOS "SOY 
SUBCOMANDANTE". 

LIDERES DEL 
MOVIMIENTO: 
COMANDANTE Y 
SUBCOMANDANTE DEL 

- 14 	EL PODER EL EXGOBERNADOR 
CHIAPANEC-0 

-REMEN. " EL EX-
GOBERNADOR 
SECUESTRADO" 

12 Y 
13 



FOTO TÓPICO 

ART.3. DE LETRAS NEGRAS 
SAN SERIE. 
TITULAR A 1 PISO. 

ÉPOCA' ENER0'94 
NIVEL DE CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN r.,- ":. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ZONA DE CONFLICTO. 

PIE DE FOTO 

-CHIAPAS ZONA 
CONFLICTO. 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO 
!CÓNICO 

ART.3 
AUSENCIA DE 
IMÁGENES. 
USO DE 
MAPAGRAMAS 
QUE FACILITAN 
LA 
EXPLICACIÓN 
DE LO 
OCURRIDO 
VALIÉNDOSE 
DE LOS 
DIBUJOS Y 
SEÑALES QUE 
INCLUYE. 



ÉPOCA 17 ENERO 96 
NIVEL DE EXPRESION TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESION ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO TIPO FOTO ANGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO 
ESCALA TAMAÑO FIN 

REPORTAJE 
IRRUM 
PEN LOS 
VIEN- 
TOS DE 
PAZ EN 
CHIAPAS 

INFORMA- - 
TIVO 

1 CONTRA- 
PICADA 

PRIMER PLANO PLANO 
AMERI- 
CANO 

4/4 
PLANA 

H 

2 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
MEDIO 

114 
PLANA 

II 

3 CONTRA- 
PICADA 

PRIMER PLANO CON 
PROFUNDIDAD 

PLANO 
CON- 
JUNTO 

214 
PLANA 

H 

4 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

214 
PLANA 

H 

5 NORMAL PRIMER PLANO C/P PLANO 
CON- 
JUNTO 

114 
PLANA 

H 

6 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

2/1 
PLANA 

FI 

7 PICADA PRIMER PLANO C/P PLANO 
CON- 
JUNTO 

2/4 
PLANA 

V 



&oca ir ENERO es  
MIEL DE EXPRESIÓN TEXTUAL 	NIVEL DE EXPRESIÓN ICONICO 

TITULO 'TIPO FOTO HIV ESCALA ANGULO PROFUNDIDAD DE 
CAMPO 

TAMAÑO 

APELATIVO V 1 NORMAL PRIMER PLANO S/P 
REPORTAJE 

2/4  
PLANA 

PLANO 
ENTERO 

LA 
RIER7CA 
DE LA 
POLiTI-
CA. 

2 H 1/4 PRIMER PLANO CiP NORMAL PLANO 
MEDIO PLANA 

3 V 2/4 NORMAL PRISIEPt PLANO CON 
PROFUNDIDAD 

UN 
tql3L0 
DE'  
IGNORE-
IIUL 
NET**. 
scrwa. 
A01110 

MECO 

1 PLANO 
CONJUN 
TO 

PLANO 
CONJUN 
TO 

1/2 
PLANA 

PRIMER A TERCER 
PLANO 

NORMAL 

2 V NORMAL PRIMER PLANO 2/4 
PLANA 

3 

PLANO 
CONJUN 
TO 

11 NORMAL PRIMER PLANO CON 
PROFUNDIDAD 

2/4 
PLANA 

PLANO 
ENTERO 

4 NORMAL MINERO A 
SEGUNDO PLANO 

2/4 
PLANA 

PLANO 
ENTERO 



NIVEL DE CONTENIDO 
FOTO TOPICO DESCRIPCION PIE DE FOTO MANEJO 

TIPOGRÁFICO 
MANEJO 
ICÓNICO 

ART. 1 
1 

VIGILANCIA TRES SOLDADOS EN 
ALERTA 

SIN PIE CONTRASTE 
LETRAS BLANCAS 
EN FONDO NEGRO 
CON TITULAR A UN 
PISO 	EN 	DOS 
PAGINAS 

USO DE FOTOS 
GRANDES 
DESTACANDO 
EXPRESIONES 
DE 	LOS 
ACTORES 
PRINCIPALES 
DEL 	 i 
MOVIMIENTO 

2 ORDEN 	_. EL PRESIDENTE CON 
UN 	GESTO 	DE 
FIRMEZA 

ORDENO 	C.S.G. 	UN 
ALTO AL FUEGO 

EMPLEO 	DE 
DIAGRAMAS Y 
ESTADÍSTICAS 
EN 	DISTINTAS 
FORMAS 	Y 
COLORES 

SOLUCIÓN GRUPO DE INDIGENAS 
COMIENDO 	EN 	UN 
ALBERGUE, MIENTRAS 
SE INFORMAN 

ALBERGUE. 	BUENAS 
NUEVAS POR T.V. 

4 DIALOGO MANUEL CAMACHO Y 
EL OBISPO DANDO 
DECLARACIONES A LA 

PACIFICADORES 
CAMACHO Y SAMUEL 
RUIZ EN ACCIÓN 

5. APOYO CONTINGENTE - 	EN 
APOYO A LA PAZ. 

SIN PIE 



NIVEL DE CONTENIDO 
FOTO TbPICO DESCRIPCIÓN PIE DE FOTO MANEJO 

TIPOGRÁFICO 
MANEJO 
!CÓNICO 	1 

6 REESTRUCTU- 
RACIÓN 

PATROCINIO 	Y 
CARPIZO EN CAMBIO 

RELEVO. 	CARPIZO 

PATROCINIO 
SUSTITUYÓ 	 A  

7 RECESO BASE DEL EJÉRCITO 
EN 	 CHIAPAS 
VIGILANDO LA ZONA 

JUVENTUD. EN LA LINEA 
DE FUEGO 

ART. 2 
I 

POBREZA DOS NIÑAS SENTADAS 
EN UNA BANQUETA 

SIN PIE LETRAS EN TONO 
BLANCO 	SOBRE 
FONDO 	NEGRO. 
TITULO 	A 	DOS 
PISOS EN ALTAS Y 
BAJAS 

HAY 	UN 
CONTRASTE 
DE 	LA 
IMAGEN 
INDEFENSA 
DE LA NIÑEZ 
CHIAPANECA 
CON 
RESPECTO A 
LA 	FUERZA 
DE LOS DOS 
BANDOS 	1 

2 ALERTA GRUPO DE SOLDADOS 
VIGILANDO 	LAS 
em LPS DE LA CIUDAD 

SIN PIE 



MANEJO 
ICÓNICO 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

FOTO DESCRIPCIÓN TÓPICO PIE DE FOTO 

SIN PIE GRUPO 	 DE 
SIMPATIZANTES CON 
LOS. 	ROSTROS 
CUBIERTOS 

INCERTIDUM-
BRE 

3 

3 

UNA NIÑA EN 
COLUMPIO 

UN 4 OCIO 

5 DESTRUCCIÓN 

ÉPOCA 17 ENERO 
- NIVEL DE CONTENIDO 

GRUPO DE MADRES Y 
NIÑAS CHIAPANECAS 
REALIZANDO 
LABORES COTIDIANAS 

NIÑOS CARGANDO 
LEÑA 

LETRA BLANCA 
SOBRE FONDO 
NEGRO TITULAR A 
TRES PISOS 

TRABAJO 

SOBREVIVENCIA. 
MARGINACIÓN 
ABSOLUTA 

SIN PIE 

SUPERVIVENCIA SIN PIE 

UNA ANCIANA EN 
MEDIO DE MADERA 
QUEMADA 

INFANCIA. RECREO EN 
MEDIO DE LA CRISIS 
INDIGNACIÓN. 	UN 
LLAMADO DE AUXILIO 

ART. 3 IMAGENES DE 
INDÍGENAS 
QUE 
REMARACAN 
EL RETRASO 
ECONÓMICO  
EN FORMATO 
ANCHO Y 
CON 
SECUENCIA, 
LOS QUE DA 
UNA IDEA 
MAS CLARA 
DE 	LA 
SITUACIÓN 

1 



MIRA 
11SEMANARIO PARA VER, 

LEER Y PENSAR." 



MIRA 17 ENERO 94 
NIVEL DE EXPRESION TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESION !CÓNICO 

...•TE)CTO/GENER011  FOTO TITULO TIPO 
. 	. 

HN TAMAÑO ESCALA ÁNGULO , PROFUNDIDAD DE 
CAMPO 

APELATIVO 1 H PRIMER PLANO 
REPORTAJE 

NORMAL 
3/4 

1/2 
PLANA 

PLANO 
ENTERO 

LOS 
TANTOS 
ROS-
TROS 
DEL 
MIEDO 

2 NORMAL PRIMER PLANO 213 

3 

PLANO 
DETA-
LLE 

H NORMAL 1/3 PRIMER PLANO 

4 

PLANO 
AMERI- 
CANO 

V PICADA PRIMER PLANO 2/3 

5 

PLANO 
CON-
JUNTO 

H 2/3 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
MEDIO 

6 V 113 PICADA PRIMER PLANO PRI ME- 
RISIMO 
PLANO 

NORMAL 213 PRIMER PLANO PLANO 
CON-
JUNTO 



MIRA 17 ENERO 94 
NIVEL DE EXPRESION TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESIÓN ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO TIPO FOTO ANGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO 
ESCALA TAIVIANO HIV 

ENTREVISTA 
EL 
HAMBRE 
Y LA 
INJUSTI-
CIA ES 
LA 
CAUSA 

INFORMATI 
-VO 

1 NORMAL PRIMER PLANO C/P - PLANO 
CON- 
JUNTO 

1/2 
PLANA 

H 

2 NORMAL 
3/4 

PRIMER PLANO PLANO 
CON-
JUNTO 

213 V 

3 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

1/3 H 

REPORTAJE 
CHIAPAS 
EL 
CHOQUE 
DE DOS 
MEXI-
COS 

APELATIVO 1 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

112 
PLANA 

V 

2 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
DETA-
LLE 

2/3 H 



HN TAMANO ESCALA l'AtéGULO FOTO TIPO.  TEXTO/GENERO PROFUNDIDAD DE 
CAMPO 

1 V 2/3 PRIMER PLANO NORMAL 
FRONTAL COLUMNA 

INFORMATI 
-1/0 

UNA 
SEMANA. 
DE 
GUERRA 

PRIMER! 
SIMO 

PLANO 

V 2 213 PICADA PRIMER A TERCER 
PLANO 

3 

PLANO 
CON-
JUNTO 

2/3 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
CON-
JUNTO 

4 H 213 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMERO A 
SEGUNDO PLANO 

PRIMER 
PLANO 

PICADA H 1/2 
PLANA 

2/3 

PLANO 
ENTERO 

V 

PRIMERO A 
SEGUNDO PLANO 
PRIMER PLANO C/P FRONTAL 

NORMAL 
PLANO 
CON-
JUNTO 



MANEJO 
!CÓNICO 

TOPICO 

TEMOR 

VIOLENCIA 
REPRESIÓN. 

REPRESIÓN 
TORTURA. 

4 

SIN PIE 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

DESCRIPCIÓN PIE DE FOTO 

SIN PIE. 

SIN PIE 

TITULO A UN SÓLO 
PISO EN LETRA 
COURIER Y CON 
COLOR AZUL REY. 

MIRA 17 ENERO 94 
NIVEL DE CONTENIDO 

3 ESTRAGOS. SIN PIE 

SIN PIE 

GUERRILLERO 
EMPUÑANDO UNA 
LANZA. 

PUERTA DE UNA 
CAMIONETA CON 
SANGRE, SEGUNDO 
PLANO UN SOLDADO 
VIGILANDO. 
DOS SOLDADOS EN 
UN CAMIÓN UNO CON 
EL PIE ENYESADO. 
GUERRILLEROS, 
AMARRADOS 
ENTREVISTADOS POR 
PERIODISTAS. 
UN CIVIL MUERTO EN 
UN LUGAR DE 
CHIAPAS. 



MI 

NIVEL DE CONTENIDO 
FOTO TÓPICO DESCRIPCIÓN PIE DE FOTO MANEJO 

TIPOGRÁFICO 
MANEJO 
'CÓNICO 

6 MUERTE DOS ZAPATISTAS 
GOLPEADOS CON 
SANGRE EN SUS 
ROSTROS. 

SIN PIE 

7 VIOLENCIA. UN AUTOMÓVIL DE LA 
T.V. 	DAÑADO 	POR 
LOS 
ENFRENTAMIENTOS. 

SIN PIE 

ART.2 
1 

MUERTE 
UNA CALLE DESIERTA 
CON CUATRO 
MUERTOS 
INTEGRANTES DEL 
MOVIMIENTO. 

SIN PIE LETRA SEPIA 
SOBRE FONDO 

CINTILLO EN 

DANDO SOBRIEDAD 
AL ARTÍCULO 

2 DECISIÓN 
LUCHA. 

3 GUERRILLEROS 
ARMADOS EN LA 
SELVA. 

SIN PIE 

3 MUERTE UN SIMPATIZANTE EN 
MEDIO 	DE 	UNA 
HUELLA DE SANGRE. 

SIN PIE 



NIVEL DE CONTENIDO 
FOTO TÓPICO DESCRIPCIÓN PIE DE FOTO MANEJO 

TIPOGRÁFICO 
MANEJO 
'CÓNICO 

ART 3 
1 

REPRESIÓN TRES GUERRILLEROS 
AMARRADOS EN UNA 
PLAZA. 

SIN PIE CINTILLOS EN 
ROJO Y LETRAS 
DEL TITULO EN 
FONDO BLANCO 
CON LETRAS 
VERDES 
SUGIRIENDO LOS 
COLORES PATRIOS. 

2 VIGILANCIA - UN TANQUE DE SIN PIE 
GUERRA 
RECORRIENDO LA 
CUADRA. 

ART. 4 
1 

ARMAS. SOLDADO CON 
SONRISA Y 
PORTANDO UN ARMA. 

SIN PIE LETRAS A COLOR 
ROJO SOBRE 
FONDO BLANCO. 
TIPO SANSERIF A 
UN PISO. 

2 MUERTE/ 
REPRESIÓN. 

CIVIL MUERTO Y UN 
SOLDADO QUE LO 
MIRA. 

SIN PIE 

3 REPRESIÓN! 
MUERTE 

CIVILES TORTURADOS SIN PIE 
Y AMARRADOS. 



NIVEL DE CONTENIDO 
ASNA 17 ENERO 14 

FOTO TOI!ICO DESCQIPCIOIf PIEOEFOTO MANEJO MANEJO 
TIPOGRÁFICO ICÓNICO 

4 VIOLENCIA. DOS .11OvENES CON EL SIN PIE 
ROSTRO LLENO DE 
GOLPES. 

3 ATE UN ZAPATISTA CIVIL SIN PIE 
CON MACHETE 
MUERTO A MEDIA 
CALLE. 

REPIIESION SIN PIE 
DETENIDO POR LA 
SEOINSDAD DEL EDO. 



LA 
LUCHA .  

LEJOS 
DE 
CHIAPAS 

NORMAL PRIMER PLANO 

NORMAL PRIMER PLANO 

NORMAL PRIMER PLANO 

NORMAL 

CONTRA 
PICADA 

CONTRA 
PICADA  

PRIMER PLANO 

PRIMER A TERCER 
PLANO 

PRIMER A TERCER 
PLANO 

NORMAL 
PERFIL 

PRIMER PLANO 

3 

7 

1 NIVEL DE EXPRESIÓN TEXTUAL NIVEL DE EXPRESIÓN ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO - TIPO 	FOTO ANGULO PROFUNDIDAD DE 

• CAMPO 
ESCALA 

PLANO 
DETA-
LLE 

TAMANO 

2/3 

HN 

H 

2 H PLANO 
MEDIO 
PRIME-
RISIMO 
PLANO 
PLANO 
DETA-
LLE 
PLANO 
GENE-
RAL 
PLANO 
CON-
JUNTO 
PRIMER 
PLANO 

6 

112 
PLANA 

2/3 

2/3 

213 

2/3 

2/3 

4 

5 



NIVEL.DE EXPRESIÓN TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESION ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO TIPO FOTO ÁNGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO 
ESCALA TAMANO HN 

COLUMNA 
MEGO- 
CIAR NO 
ES 
PECADO 

APELATIVO 1 NORMAL/ 
PERFIL 

PRIMER PLANO PLANO 
MEDIO 
EN TINO 
SHOT 

112 
PLANA 

1-1 

2 NORMAL/ 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PRIMER 
PLANO 

1/3 V 

3 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PLANO 
MEDIO 

1/3 H 

4 NORMAL 
314 

PRIMER PLANO PRIMER 
PLANO 

1/3 V 

5 NORMAL 
PERFIL 

PRIMERO A 
SEGUNDO PLANO 

PLANO 
MEDIO 
CORTO 

213 H 

6 NORMAL 
FRONTAL 

SEGUNDO PLANO PLANO 
CON-
JUNTO 

213 H 

7 NORMAL 
ESCOR- 
SO 

PRIMERO A 
SEGUNDO PLANO 

PLANO 
MEDIO 

213 V 

REPORTAJE 
LA 
PUERTA 
NEGRA 

APELATIVO 1 CONTRA 
PICADA 

PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

1/2 
PLANA 

1-1 



NIVEL DE EXPRESIÓN TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESION ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO TIPO FOTO ANGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO  

ESCALA TAMANO HN 

2 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PRIMER 
PLANO 

213 H 	i  

1  3 NORMAL 
PERFIL 

PRIMER PLANO PRIME- 
RISIMO 
PLANO 

2/3 
11 	

4 
4 

CRÓNICA 
UN 
GRITO 
EN LA 
NOCHE 

APELATIVO 1 NORMAL PRIMERA SEGUNDO 
PLANO 

PLANO 
GENE- 
RAL 

112 
PLANA 

H 

2 NORMAL PRIMER A TERCER 
PLANO 

PLANO 
GENE- 
RAL 

213 V 	1 
4 
4 

3 NORMAL PRIMER PLANO PRIMER! 
SISMO 
PLANO 

213 V 

4 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PRIMER! 
SINO 
PLANO 

2/3 H 	• 

5 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON-
JUNTO 

213 11 

6 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

213 FI 



NIVEL DE EXPRESIÓN TEXTUAL r 	NIVEL DE EXPRESIÓN ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO TIPO FOTO ÁNGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO 
ESCALA TAMAÑO FIN 

7 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
DETA-
LLE 

1/3 H 

8 CONTRA- 
PICADA 

PRIMER PLANO PLANO 
DETA-
LLE 

1/3 H 

9 NORMAL PRIMER A TERCER 
PLANO 

PLANO 
GENE-
RAL 

1/3 H 

10 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
DETA-
LLE 

1/3 11 

11 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
GENE- 
RAL 

112 
PLANA 

H 

12 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

1/2 
PLANA 

H 



MIRA 24 ENERO 94 
NIVEL DE CONTENIDO 

FOTO TOPICO DESCRIPCIÓN 	---- PIE DE FOTO MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO 
ICÓNICO 

ARTICULO 1 
1 

GUERRA 
LUCHA 
ARMADA 

SOLDADO DE ESPALDAS 
PORTANDO UNA 
METRALLETA 

S/P SIGLAS ONG'S EN 
ROJO TITULAR A 
UN PISO EN 

USO DE 
FOTOS 
AMPLIAS DE 
ENTRADA 
QUE TIENEN 
RELACIÓN 
ENTRE 
TITULO E 
IMAGEN 

ALTAS LETRAS 
AZULES SOBRE 
FONDO BLANCO 

2 NEGOCIA- 
CIÓN DE 
PAZ 

SAMUEL RUIZ Y CAMACHO 
SOLIS EN EL AEROPUERTO 

SAMUEL RUIZ, 
OBISPO DE SAN 
CRISTÓBAL Y 
MANUEL CAMACHO, 
COMISIONADO PARA 
LA PAZ E N CHIAPAS 

3 REACCION 
ES ANTE 
EL 
CONFUCT 
O 

UNA PARED EN LA QUE SE 
HAY UNA INSCRIPCIÓN EN 
APOYO AL EZLN 

S/P 

4 VIOLENCIA EL VIDRIO DE UN AUTO 
DESPUÉS DE RECIBIR 
IMPACTOS DE BALA 

S APOYO 'A 
LA PAZ 

MANIFESTACION DE LOS 
ORIUNDOS EN CHIAPAS 
POR LA PAZ 

MANIFESTACION 
POR LA PAZ EN 
CHIAPAS 

6 MASACRE 
MUERTE 

GRUPO DE CIVILES 
MUERTOS 

CIVILES 
CONFUNDIDOS 



MIRA 24 ENERO 94 
NIVEL DE CONTENIDO 

1 	FOTO - TOPICO DESCRIPCIÓN PIE DE FOTO MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO-1  
!CÓNICO 

7 EL DEBER ROSTRO DE UN SOLDADO 
EN CUMPLIMIENTO DE SU 
DEBER 

ARTICULO 2 
1 

NEGOCIA- 
CIONES 

SAMUEL RUIZ Y MANUEL 
CAMACHO SOUS 

HOMBRO CON 
HOMBRO POR LA PAZ 

TITULO EN 
ALTAS Y BAJAS 
EN NEGRAS A UN 
SOLO PISO 
SOBRE FONDO 
BLANCO 

USO DE 
ILUSTRACIO-
NES A BUEN 
TAMAÑO 
CON LOS 
EJES 
RECTORES 
DE LA 
SOLUCIÓN 
DEL 
CONFLICTO 

2 FUNCIO- 
NARIOS 

JORGE CARPIZO J. CARPIZO 
FLAMANTE 
SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN 

33 
I 

FUNGO- 
VARIOS 

4
CONVENCIMIENTO 

EL PRESIDENTE C.S.G. EN 
ADEMAN DE SEGURIDAD Y 

RECTIFICACION Y 
BALANCE.  

FUNC10- 
NARIO 

PATROCINIO GONZALEZ P. GONZALEZ EL 
ROSTRO DEL 
PASADO 

5 NEGOCIA- 
CIÓN 

CAMACHO SOUS 
HABLANDO ANTE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

M. CAMACHO 
SEGUNDA LLAMADA 
SEGUNDA 



MIRA 24 ENERO 94 
NIVEL DE CONTENIDO 

FOTO TOPICO DESCRIPCIÓN PIE DE FOTO MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO 
ICÓNICO 

6 POBREZA 
INCERTI- 
DUMBRE 

UN GRUPO DE GENTE 
HUMILDE QUE HABITA EN 
LA ZONA DE CONFLICTO Y 
DETRÁS UNA CORTINA QUE 
DICE FUERA SOLDADOS DE 
CHIAPAS 

SIP 

1 

7 FUTURO 
INCIERTO 

EN 2do. PLANO UN CAMION 
DEL EJERCITO MEXICANO 
CON SOLDADOS, EN 
PRIMER PLANO UNA MUJER 
MIRÁNDOLOS CON SU HIJO 
EN LA ESPALDA 

SIP 	. • 

ARTICULO 3 
1 

MASACRE GRUPO DE GUERRILLEROS 
MUERTOS 

S/P 

2 NEGOCIA- 
CIÓN 

OBISPO SAMUEL RUIZ 
HACIENDO 
DECLARACIONES ANTE LOS 
MEDIOS 

S. RUIZ, OBISPO DE 
SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS 

3 NEGOCIA- 
CIÓN --- 

MANUEL CAMACHO SOUS 
' 

MANUEL CAMACHO 
SOL1S, COMISIONADO 
PARA LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN 



MIRA 24 ENERO 94 
NIVEL DE CONTENIDO 

FOTO TÓPICO DESCRIPCION PIE DE FOTO MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO - 
'CÓNICO 

ARTICULO 4 
1 

MANIFES- 
TACIONES 

EN EL ZOCALO CAPITALINO 
UN CARTEL 
PROPAGANDÍSTICO QUE 
SEÑALA EL ALTO A LA 
MASACRE 

UN GRITO EN LA 
NOCHE EL MISMO 
TITULAR SIRVE DE 
PIE DE FOTO PARA 
LA IMAGEN CON QUE 
GUARDA RELACIÓN 

CINTILLO EN 
ALTAS Y BAJAS 
EN NEGRAS UN 
TAMAÑO MAS 
GRANDE AL 
TITULAR A UN 
PISO EN ALTAS Y 
BAJAS EN 
NEGRITAS 

2 REACCION FRENTE AL PALACIO DE 
BELLAS ARTES, LOS 
SIMPATIZANTES EN 
MARCHA POR LA PAZ 

MARCHA POR LA PAZ 

3 REACCIO- 
NES 

EN EL MONUMENTO A LA 
REVOLUCIÓN UN No. 
MASIVO DE PERSONAS CON 
PANCARTAS, MANTAS ETC. 

MARCHA POR LA PAZ 

4 REACCIO- 
NES 

ENTRE LA. MULTITUD UNA 
MANTA QUE. SEÑALA EL 
GRUPO°QUE APOYA LA PAZ 
Y EL RECHAZO AL 

MARCHA POR LA PAZ 

GENOCIDIO EN CHIAPAS 
5 > LOS 

HÉROES 
UN JOVEN PORTANDO 
COMO BANDERA DEL MOV. 
AL-CHE GUEVARA 

MARCHA POR LA PAZ 



MANEJO - 
!CÓNICO 

PIE DE FOTO MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

SIP EscoRso DE UN HOMBRE 
PORTANDO UNA CAMISETA 
DEL CON LA INSIGNIA EZLN 

AL FRENTE DE LA 
MANIFESTACIÓN GRUPO DE 
JÓVENES ANIMOSOS 

SIP PARTICIPA 
CIÓN 
JUVENIL 

UNA SEi4ORA EXHIBIENDO 
LOS PERIÓDICOS 
VESPERTINOS, CUYO 
ENCABEZADO PRINCIPAL 
ABORDA EL CESE AL 
FUEGO 

SIP 

NIVEL DE CONTENIDO 
DESCRIPCIÓN 

HOMBRE ADULTOS Y 
SEÑORAS CON LA SEÑAL 
DE PAZ 
COMERCIANTES DE LA 
ZONA DONDE SE REALIZO 
LA MARCHA SE 
APRESURAN A CERRAR SU 
NEGOCIO 

TEMOR, 
INDIFE- 
RENCIA 

APOYO 

LA PAZ 

10 LA PAZ 

UNA PALOMA DE MADERA 
QUE INDICA YO POR LA PAZ 
UNA:MANTA QUE LLEVAN 
JÓVENES PIDIENDO ALTO A 
LA MASACRE 

9  

TOPICO 

LA PAZ MARCHA POR LA PAZ 

MARCHA POR LA PAZ 

SlP 

SIP 



-en o CUARTOSCURO: 
11REVISTA DE FOTÓGRAFOS." 



FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL DE EXPRESIÓN TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESION ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO TIPO FOTO ANGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO 
ESCALA TAMAÑO HN 

EN 
CHIAPAS 

APELATIVO 1 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PLANO 
DETA- 
LLE 

A 2 
PLANAS 

H 

; 

2 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO CON 
PROFUNDIDAD. 

PLANO 
ENTERO 

A 
UNA 
PAGINA 

V 

3 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

A 
UNA 
PAGINA 

V 

'CRÓNICA 
LOS 
ALTOS 
DE 
CHIAPAS 
ENTORN 
O AL 
FUEGO 

APELATIVO 1 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
DETA- 
LLE 

112 
PLANA 

H 

2 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

1/2  
PLANA 

FI 

3 NORMAL PRIMER A TERCER 
PLANO 

PLANO 
ENTERO 

A DOS 
PLANAS 

II 

4 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

1/2 
PLANA 

H 



FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL DE EXPRESION TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESION ICONICO  
TEXTOMENERO TITULO TIPO FOTO' ANGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO 
ESCALA TAMANO HN 

5 NORMAL PRIMER PLANO CIP PRIMER! 
SIMO 
PLANO 

112 
PLANA H 

6 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

112 
PLANA H 

7 NORMAL PRIMER PLANO - PLANO 
DETA- 
LLE 

PLANA 
112  

H 	i 

8 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

1/2 
PLANA 

, 
H 	! 

9 NORMAL 
PERFIL 

PRIMER A TERCER 
PLANO 

PLANO 
GENE- 
RAL 

112 
PLANA 

1 
H  

10 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
MEDIO 

A UNA 
PLANA 

V 

11 r NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

 112 
PLANA H 

12 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

1/2 
PLANA H 

13 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
DETA- 
LLE 

A 
UNA 
PLANA 

V 



FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL DE IMPRESION TEXTUAL 	 NIVEL DE EXPRESI&N ICONICO 
TEXTO/GENERO TITULO TIPO FOTO ANGULO PROFUNDIDAD DE 

CAMPO 
ESCALA TAMAÑO HIV 

14 NORMAL PRIMER A TERCER 
PLANO 

PLANO 
GENE- 
RAL 

A UNA 
PLANA 

V 

15 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

112 
PLANA 14 

16 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

1/2 
PLANA H 

17 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
DETA- 
LLE 

A DOS 
PLANAS H 

18 PICADA PRIMER PLANO PLANO 
DETA- 
LLE 

A UNA 
PLANA 

V 

19 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PLANO 
MEDIO 

112 
PLANA H 

20 NORMAL 
314 

PRIMER PLANO CON 
PROFUNDIDAD 

PLANO 
ENTERO 

112 
PLANA H 

21 NORMAL PRIMER PLANO 

_ 

PRIME- 
RISIMO 
PLANO 

A UNA 
PLANA 

V 



FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL 	EXPRESIÓN 
"VEL

ON  EXPRESIÓN. 
 

TEXTUAL
IPCROFICU°NDIDAD FOTODE  TEXTOIG 	O  LO  TIPO ÁNGULO DE 

CAMPO 
ESCALA TA 	NO HN 

22 NORMAL 
FRONTAL 

PRIMER PLANO PLANO 
AMERI- 
CANO 

112 
PLANA 

H 

23 NORMAL PRIMER PLANO 
• 

PLANO 
CON- 
JUNTO 

112 
PLANA 

H I  

24 NORMAL PRIMER A TERCER 
PLANO 

PLANO 
GENE- 
RAL 

A DOS 
PLANAS 

Ft 

LA 
MIRADA 
ENTRE 
LA 
BRUMA 

APELATIVO 25 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

112 
PLANA 

25 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
ENTERO 

A UNA 
PLANA 

V 

27 NORMAL PRIMER PLANO PLANO 
CON- 
JUNTO 

112 
PLANA 

H 

28 NORMAL PRIMERO A 
SEGUNDO PLANO 

PLANO 
CON- 
JUNTO 

A UNA 
PLANA 

V 



MANEJO 
!CÓNICO 

PIE DE 
FOTO 

FRONTERA 
ECHEVERRÍA 

SIMOJOVEL 

=: `DESGRIPCION 

UN CAMPESINO 
CON MANOS 
AGRIETADAS EN 
EL TRABAJO 
UN NIÑO 
CAMPESINO 
CON ROPAS 
DESGARRADAS 
EN PROCESO 
DE EDUCARSE 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

LETRAS BLANCAS EN 
FONDO NEGRO 

CARCEL: 
CADENAS QUE 
DETIENEN EL 
DESARROLLO 

BOLONCHAN 

UN VIEJO DE 
ROSTRO 
ACABADO 

LAS MARGARITAS 
1982 

LETRAS NEGRAS. EN 
FONDO BLANCO. 
TITULAR A TRES PISOS 

HERIDOS POR 
ALGÚN - 
amastrrmitErt 
TO 
UN CAMPESINO 
CARGANDO LOS 
LEÑOS 'EN EL 
LOMO 

HERIDOS EN 
BOLONCHAN 1982 

SIN PIE 

FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL DE CONTENIDO 
TOPIC° 

VEJEZ 
RESISTENCIA 

DESVALIDOS 

INCERTIDUM-
BRE 

CANSANCIO 

ESTRAGOS 
DE UNA 
LUCHA 

TRABAJO - 
ANCESTRAL 

FOTO.  



MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

DESCRIPCION ToPICO PIE DE 
FOTO 

MANEJO 
!CÓNICO 

MUJERES EN 
LUCHA 

INSURREC-
CIÓN 

DOS'MUJERES 
FORMANDO 
GUARDIA 
CARTUCHERAS 

ALTAMIRANO 1994. 

OCOSINGO 1994 

DOS SOLDADOS 
VIGILANDO LA 
LLEGADA DE 
LOS REBELDES 
7APATISTA CON 
METRALLA AL 
HOMBRO EN 
TERCER PLANO 
UN GRUPO DE 
CAMPESINOS. 

ALTAMITANO 1994 

OCOSINGO 1994. 

CUARTOSCURO 
NIVEL DE CONTENIDO 

FEBRERO-ABRIL 94 

EL SUBCOMAN-
DANTE MARCOS 
Y SUS 
SEGUIDORES 
UN TANQUE DE 
GUERRA Y EN 
SEGUNDO 
PLANO 
SOLDADOS DEL 
EJERCITO. 

1 DE ENERO DE 
1994 

ALTAMIRANO 
ENERO DE 1994 

REBELDES 

REPRESIÓN 



FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL DE CONTENIDO 
MANEJO 
ICÓNICO 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

REBEL1• N ZAPATISTA CON OCOSINGO 1994 
PASAMONTA- 
ÑAS Y RIFLE. 

REPRESION 

12 	MUERTE 

GRUPO DE 
SOLDADOS EN 
UN CAMIÓN CON 
METRALLETA 
EN MANO. 
GRUPO DE 
CIVILES 
AMARRADO Y 
GOLPEADOS. 

SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS 
1994 

OXCHUC 1994 

VIOLENCIA 

INSURREC- PA - 	- 
CIÓ« 	REGADA DEL 

GPO. DE 
SOLDADOS EN 
ALERTA DE UN 
DISTURBIO 

SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS 



FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL DE CONTENIDO 

FOTO TÓPICO DESCRIPCIÓN PIE DE 

FOTO 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO 

!CÓNICO 
16 LUCHA GRUPO DE ZAPATISTAS 

RESGUARDANDO SU 
TERRITORIO 

ALTAMIRANO 

17 SOJUZGAMIENTO GENTE ANÓNIMA 
MASACRADA 

SIN PIE 

18 VIOLENCIA/MUERTE UNA PERSONA MUERTA Y 
RIOS DE SANGRE 

RANCHO 
NUEVO 

19 DOLOR CRISTO CON SU CUERPO 
SANGRADO Y UNA SEÑORA 
INDÍGENA SORPRENDIDA 
PIDIÉNDOLE PIEDAD 

SAN 
CRISTÓBAL. 

20 PAZ Y MUERTE UN CIVIL PORTANDO UNA 
BANDERA BLANCA 
OBSERVANDO UN CIVIL 
ASESINADO. 

OCOSINGO 



CUARTOSCURO 
NIVEL DE CONTENIDO 

FOTO TOPICO DESCRIPCIÓN PIE DE 
FOTO 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

MANEJO ICONICO' 

21 VIGILANCUU 
MIEDO 

UN ZAPATISTA 
CON PAUACATE 
EN EL ROSTRO 

ALTAMIRANO 

22 VENTA UNA 
CHIAPANECA 
VENDIENDO 
SARAPES 

ZINACATLAN 

23 
COTIDIANEI- 

DAD 

UNA JOVEN 
CIRCULANDO 
FRENTE A 
LOS 
SOLDADOS 

SAN CRISTÓBAL 

24 INCERTI- 
DUMBRE 

GRUPO DE 
CHIAPANECOS 
CON ROSTRO 
ANGUSTIADO. 

SIN PIE 

ART.2 
25 

POR LA PAZ 
DIALOGO 

M.C. SOLES, 
SAMUEL RUIZ 
LLEGANDO AL 
LUGAR DEL 
CONFLICTO 

CHIAPAS DE 
CORZO 

TIPOGRAFÍA EN NEGRA 
SOBRE BLANCO A TRES 
PISOS 

FOTOGRAFIAS 
QUE CONNOTAN 
VARIOS 
SIGNIFICADOS. 
MUESTRA EN 
IMÁGENES DEL 
ANTES (1982) Y 
EL FUTURO DE LA 
NEGOCIACIÓN 
DEL CONFLICTO 
EN CHIAPAS. 



FEBRERO-ABRIL 94 
CUARTOSCURO 

NIVEL DE CONTENIDO 
FOTO 	TOPICO DESCRIPCION PIE DE 

FOTO 
MANEJO 
!CÓNICO 

MANEJO 
TIPOGRÁFICO 

26 ALTAMIRANO LUCHA 

27 OCOSINGO TRABAJO 

28 SAN CRISTÓBAL UN JOVEN 
SONRIENDO EN 
MEDIO DEL 
CONFLICTO, 
ARRIBA TRES 
SOLDADOS 
VIGILANDO. 

UN ZAPATISTA 
CON PALIACATE 
EN EL ROSTRO 
Y ARMA 
RESGUARDAN-
DO EL LUGAR. 
UNA FAMILIA 
CHIAPANECA 
PREPARÁNDOS 
E PARA SAUR 
DEL PUEBLO. 



La revisión do los cuadros anteriores si bien muestra el trato diferencial 
quo de un hecho trascendente se tiene, las tres coinciden en darle mediante el 
análisis de la imagen un poder sustancial, al destacar las acciones en primeros 
planos. El juego de ángulos se acentúa más en Mira y Cuartoscuro, dejando 
atrás un poco el sentido tradicional de las fotos rígidas, para dar paso a la 
sensación de movimiento•acción que la imagen transmite y que permite al 
fotógrafo una mayor libertad de trabajo en cuanto a concepción. 

Es notorio observar una cantidad indeterminada de imágenes, sin embargo 
do éstas sólo pocas agregan un sentido informativo al texto, las demás ocupan 
una posición puramente ilustradora del texto. Incluyendo en éstas aquellas fotos 
que por su falta de contenido en relación a los actores políticos pudieron quedar 
fuera de la edición, por ser tomadas extemporáneas o de archivo. 

De acuerdo al análisis de contenido las revistas hablaron por sí mismas 
sobre lo que les interesa destacar, en el caso de Mira resalta lo sangriento do 
conflicto combinado con el fanatismo de por parte de los ejes centrales del 
acontecimiento, lo quo le da una visión sensacionalista. Por su parte, Época so 
preocupa por darle al suceso un trato hasta cierto punto imparcial para que el 
público tenga la libertad de interpretarlo, y finalmente Cuartoscuro es la revista 
donde el conflicto toma un matiz clase medien) por que le da a la imagen,  un valor 
ante todo plástico. 

Cabe aclarar, que la política de cada medio en la producción escrita y 
visual, permitió a los medios Impresos abordar las noticias en los géneros 
periodísticos más convenientes. De ollos los reportajes y crónicas fueron los más 
solicitados, utilizando en estos imágenes impacto y títulos apelativos que 
contribuyeron a confirmar la trascendencia del suceso entre los distintos 
públicos a los que se dirige cada revista. 

En ellos se presentó una historia completa del acontecimiento suscitado en 
los altos de Chiapas el uno de enero do 1994, o en contraparte, se mostró al 
público una visión partidista y fragmentada del mismo evento quo so rige por la 
política del medio y la supuesta imparcialidad con la que el suceso fue retratado. 
Esta cuestión siempre queda en manos del lector. 



Los siguientes cuadros son resultado de la encuesta aplicada a 300 personas en el Valle de México. De ésta se 
infiere la situación en la que se encuentra el periodismo gráfico frente a los ojos del lector, con sus correspondientes 
publicaciones. Asimismo, reflejan la importancia de la imagen para motivar a la lectura y la falta de una educación visual 
que se especifíca en las respuestas emitidas y en los intereses que persiguen al leer algún medio impreso. 



CUADRO 4. 

ELEMENTOS QUE ATRAPAN INSTANTÁNEAMENTE SU MIRADA 

A) DISEP40 ' B) ENCABEZADOS C)1MAGENES — D) TEXTO 
PRIMARIA — 24 36 — 
SECUNDARIA — 42 38 — 
BACHILLIEftATO- 8 34 16  2 
LICENCIATURA 	- 4 50 24 2 
POSORADO 10 4 2 
TOTALES 	' 16(5.3k) 160(55.3%) 118(39.3%) 6(1.3%) 

"Véase que son pdrneiro los encabezados antes que la imagen por lo que la gente adquiere un diario y se interesa por su 
lectumPreseritandose la frecuencia más elevada entre los de nivel licenciatura, mientras que 38 personas de nivel 
secundarla se intemsan más por las Imágenes que acompañan el texto. 

FUENTE: amas de casa, profesionistas, obreros, vendedores y estudiantes. 
LUGAR: Biblioteca México, UNAN, Mercados. Puestos de Periódicos, Hospital ABC,(Ciudad de México). 
FECHA: Abril 1994. 
UNIVERSO: 300 PERSONAS. 



CUADRO 4.1 

OPINIÓN SOBRE QUIENES NECESITAN VER EL 
ACONTECIMIENTO PARA CREER EN ÉL 

A) SI 13) NO 
PRIMARIA 56 • 4 
SECUNDARIA 64 16 
BACHILLERATO 36 24 
UCEráCIATUFUlt 42 38 
POSGRADO — 20 
TOTALES 195(62.6%) 102(37.3%) 

**Véase que un 62% de los encuestedos requieren de ver la imagen para creer en la noticia, siendo los de nivel secundaria 
quienes optan más por este recurso en cambio para los de nivel licenciatura no les son tan urgentes. 

FUENTE: amas de casa, estudiantes profesionistas, obreros, vendedores. 
FECHA: Abril 1994. 
LUGAR: Biblioteca México, UNAM, Mercados, Puestos de Revista, Hospital ABC, (Ciudad de México). 
UNIVERSO: 300 personas. 



REACCIÓN DEL LECTOR ANTE LA AUSENCIA DE LA FOTOGRAFÍA EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

" REVISTAS ' DIARIOS AGENCIAS TOTALES 
A)CONIFUSION 

TEMPORAL CON 
SUCESOS S1 LARES 

2 2 415%) 

INUNA MENOR 
CREDISIUDAD 

6 8 10 24(30%) 

CIPERINDA DE »ITERES 18 20 14 52(65%) 

FUENTM likaitpeca, Cualtoilcuro, Imagen latina, ReforMa La Prensa, La Jornada, Uno más Uno. 
FECHA:: 	 1994 

1994  
. 	 - 

UNIVERSO: 80 Fotorreporteros. 



CUADRO 4.3 

REACCIÓN ANTE LA FALTA DE IMAGEN 

PRIMARIA 
SECUNDARIA  
BACHILLERATO 
IJCE11C11/11,TURák 

TOTALES "- 

B) PÉRDIDA DE 
INTERÉS '  

16 
6 
4 
20 

20 
36 
20 
6 

46(15.3%) 

A) CONFUSIÓN 

32(27.3%) 
**Véase que la hila de imagen`en los enemistados produce distintas reacciones, siendo la disminución de credibilidad en 
el suceso laque tiene mayor porcentaje, de lo cual también se infiere que en la gente con mayor instrucción su ausencia 
no le produce algún ifecte de relevancia. 

FUENTE: amas de casa, profesionistas, obreros, estudiantes, vendedores. 
LUGAR: Bhliolaca México, UNAM, Mercados, Puestos de-Periódicos, Hospital ABC. (Ciudad de México). 
FECHA: Abr111994. 
UNIVERSO: 300 personas. 

C) NINGUNA 
REACCIÓN 

D) MENOR 
CREDIBILIDAD 

24 
2 36 
18 18 
26 28 
20 

66(22%) 106(34.3%) 



CUADRO 4.4 

ELEMENTOS QUE CONSIDERAN PARA RECORDAR 
UN ACONTECIMIENTO IMPORTANTE 

A) MIAGENES B) POLÉMICA C) SENTIMENTALISMO D) DIFUSION 
PRIMARIA 48 — — 12 
SECUNDARIA 30 12 14 24 
BACHILLERATO 16 20 12 12 
LICENCIATURA 26 40 14 
POSGRADO 10 8 2 
TOTALES 130(43.3%) 80(26.6%) 26(8.6%) 64(21.3%) 

"Véase que el público lector recuerda un suceso más por las imágenes un 43.3% de la población y en especial los de nivel 
primaría, mi Como la polémica que se genera por parte de la opinión pública, siendo la difusión y el sentimentalismo lo que 
menos les interesa, idea reforzada con base a su nivel de escolaridad. 

FUENTE: amas de casa, estudiantes, profesionistas, obreros, vendedores. 
LUGAR: Biblioteca México, UNAM, Mercados, Puestos de Periódicos, Hospital ABC (Ciudad de México). 
FECHA: Abril de 1994. 
Universo: 300 personas. 



CUADRO 4.5 

ACONTECIMIENTOS QUE VISUALMENTE CAUSARON 
IMPACTO EN EL LECTOR DURANTE 1994 

ALZAMIENTO EN 
CHIAPAS 

CASO COLOSIO ELECCIONES 
EN AGOSTO 

CASO RUIZ M. DEVALUACION 

PRIMARIA 20 24 16 
SECUNDARIA 24 24 28 2 2 
BACHILLERES_;_  18 20 20 2 
LICENCIATURA 28 34 12 2 4 
POSGRADO 8 4 2 
TOTALES- 96(32%) 110(36.6%) 80(26.6%) 4(1.3%) 10(3.3%) 

**Nótese que por la importancia del suceso que impacto mire al público fue el caso Colosio, seguido por el Alzamiento en 
G6áMI:1, teniendo ambos canicteristioss de violencia, que es lo que en general atrae al lector. 

FUENTE: amas de casa, profesionistas, estudiantes, vendedores, obreros. 
LUGAR: Biblioteca México, UNAN, Mercados ambulantes, Puestos de periódicos, Hospital ABC, (Ciudad de México). 
UNIVERSO: 300 personas. 



CUADRO 4-A 

NIVEL DE ESCOLARIDAD EN LA POBLACIÓN MUESTRA. 

EDADES PRIMARIA. SEC. BACHILLER LICENCIATURA POSGRADO 

18-23 4 12 30 8 «y- 

24-29 22 4 22 
30-35 12 16 2 
36-41  8 20 4 16 10 

- 	42-47 8 14 8 
-48-63 16 14 10 12 
6449 - 12- 

8045 4 6 
TOTALES 60(20%) 80(26.6%) 60(20%) 80(26.6%) 20(6.6%) 

Este cuadro muestra el tuvel de educación de los encuestados, la mayoría de ellos jóvenes y con un nivel de instrucción 

FUENTE: antas de casa. obreros, profeslonistes, estudiantes, vendedores. 
LUGAR: Biblioteca México, UNAM, Mercados, Puestos de periódicos, Hospital ABC, (Ciudad de México). 
PECHA: Abril 1994 
UNIVERSO: 300 personas. 



CUARTOSCURO 

2 

1 

ÉPOCA MES MIRA 

3 ENERO 10 
3 7 ENERO 17 

5 4 ENERO 24 • 
3 ENERO 31 

FEB 7 3 
3 2 FEB 14 

2 2 FEB 28 28 
3 2 MARZO7 

1 1 

REVISTAS 

1 
1 
2 
1 

4 

1 1 
1 

1 
JUNIO 27 
JULIO 18 
JULIO 25 

1 

2 

MARZO '14 
MARZO 21 
MARZO 28: 
ABRIL 4 

1 
1 
1 

ABRIL-11 
ABRIL 18 
MAYO 9 
MAYO 16 
MAYO 23 
MAYO 30 
JUNIO 6 
JUNIO 13 

CUADRO 4-B 
MANEJO DE LA NOTICIA DEL CASO CHIAPAS DURANTE LOS PRIMEROS OCHO MESES_ 



CUADRO 4-13 

LA NOTICIA DEL CASO CHIAPAS DURANTE LOS PRIMEROS OCHO MESES. 

REVISTAS 

MES MIRA ÉPOCA CUARTOSCURO 

AGOSTOS 1 3 — 
AGOSTO 15 -- 1 — 
AGOSTO 29 1 1 — 
TOTALES - 36 35 2 

***Nese latiecuencia de notas aparecidas en cada medio del Caso Chiapas, siendo más elevado el número en Mira que en 

Época con mspecto a los tres primeros meses. 

FUENTE: Revistas spific.as Época,Mira, Cuartoscuro. 
FECHA: Enero 1994. 
LUGAR: CHIAPAS 



CUADRO 4.6 

LA IMAGEN COMO MÓVIL PARA ATRAER LECTORES 

A) SI . 	B) NO 
PRIMARIA 60 — 
SECUNDARIA 60 20 
BACHILLERATO 48 12 
LICENCIATURA 72 8 
POSGRADO 18 2 	 1 
TOTALES 	 _ 258(86%) 42(14%) 

~pe que en la mayoria de la gente la imagen tiene un papel primordial para atraer lectores, presentándose el may 
iicentaje ente* los de nivel licenciabire que visualizan y enfatizan la falta del gusto por la lectura. 

FECHA: Abril 1904. 
Universo: 300 personas. 

FUENTE: amas de case, profesicnistas, obreros, estudiantes, vendedores. 
LUGAR: Biblioteca México, MIAMI, Mercados, Puestos de periódicos, Hospital ABC, (Ciudad de México). 



CUADRO 4-C 

MEDIO PREFERENCIAL PARA INFORMARSE 

A) REVISTA 13) DIARIO C) T.V. D) RADIO 
PRIMARIA 12 22 20 6 
SECUNDARIA 2 32 26 10 
BACIIILLERATO 12 24 14 10 
UCENC1ATURA 18 34 12 16 
POSGRADO 8 8 2 2 
TOTAL`- 62(20.11%) 120(40%) 74(24.6%) 44(14.7%) 

~Ésb indica que de los encamotados un 10% lee un diario y la mitad de ellos acceden a las revistas, compartiendo 
ambas con la televisión para informarse, ya que al encuestado eligió más de una opción por la relacion que a diario 
~ce con los medios de comunicación.Eatos datos pueden no ser acordes con la realidad en relación al gusto por la 
lectura, pero esto se dio por la elección que hicieron de más de un medio para informarse. 

FUENTE: ames de casa, estudiantes, obreros, protesionistas, vendedores. 
LUGAR: Biblioteca Mhico, UNAM, Mercados, Puestos de penódtcos, Hospital ABC,(Ciudad de México). 
FECHA: Abril 1.04. 
UNIVERSO: 300 personas. 



CUADRO 4-D 

PREFERENCIA DE MEDIOS IMPRESOS 

ESCOLARIDAD 

MEDIOS PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLER LICENCIATURA POSGRADO TOTAL 

EXCELSIOR 2 10 12 

SIEMPRE 4 2 6 

MIRA 6 6 

JORNADA 2 12 16 2 32 

OVACIONES 2 2 4 

LA PRENSA 10 1 11 

REFORMA 2 8 10 

PROCESO 2 6 10 2 20 

'^'Nótese que el diario que prefieren los universitarios es La Jornada , debido a las fotos y artículos que publican, 
comentaron los encuestados, siguiéndole Proceso, en el caso de los de instrucción media y superior, mientras que los de 
nivel primaria eligieron la lectura de un medio de nota roja como lo es La Prensa. 

FUENTE: amas de casa, obreros, profesionistas, vendedores, estudiantes. 
LUGAR: Biblioteca México, UNAN, Mercados, Puestos de periódicos, Hospital ABC, (Ciudad de México). 
FECHA• Abril1994. 
UNIVERSO: 300 personas. 



CUADRO 4 E 

RAZÓN POR LA QUE PREFIEREN UN DIARIO O REVISTA 

ESCOLARIDAD A) PORQUE MANEJAB.1:17A 

INFORMACIÓN 

 

 

B) POR SUS IMAGENES C) POR LAS IMAGENES Y 

LA INFORMACIÓN 

PRIMARIA 2 5 

SECUNDARIA 8 

BACHILLER 17 10 

UCEtiCiAlillFtA 27 22 

POSGRADO 4 

TOTALES (54%) (5 %) (41%) 

**ViesejaquecomlabinaciprIrnencziala  diario radical 	principalmente en el buen manejo de la información quedando en segundo 
plano 	 imagen y e texto, siendo muy poca la diferencia en porcentaje. 

FUENTE: amas de, casa, profesionistas, estudiantes, vendedores, obreros. 
LUGAR: Biblioteca México, Mercados, UNAM, Puestos de periódicos, Hospital ABC, (Ciudad de México). 
FECHA: Abri11994. 
UNIVERSO: 300  Porsoná 



EDAD 

18-23 

24-29 

2 

2 

VENTAS 

30-3 

36-41, 

42-47 

48-5:3 

54-59 

PROFESIONIST 

4 

4 

2 

CUADRO 4-F 

OCUPACIÓN 

DESEMPLEADO 

4 

EMPLEADO 

FEDERAL 

6 

10 

4 

PROFESOR 

2 

2 

2 

ESTUDIANTE 

113 

10 

2 

HOGAR 

2 2 

4 10 

6 

actividades 	desempeña el público que se interesa por la lectura de diarios o 
re7ristasundropara que  ansestna as infonnarse i.Siendodiatinial: estudiantes, los ejecutivos de ventas y los empleados federales los que predominan 
más en el perfil'de encamotados, oscilando su edad entre 10318 y 41 añOS. 

FUENTE: amas de casa, Obreros, profesionales, vendedores, estudiantes. 
SiblieMca México, MAUI, Mercados Ambulantes, Puestos de periúdicos,Hospital ABC (Ciudad de México). 

FECHA: Abril.1994. 
UNIVERSO:300 personas. 



ANEXO 3 

Este apartado muestra el material que se utilizó ,  para el llenado de los 
cuadros, correspondientes a ejemplificar la, relación imagen-texto que existe en 
tres distintos medios de acuerdo a la noticia del Caso Chiapas durante el mes de 
enero de 1994, periodo en, el que se retoman sólo las imágenes de mayor 
trascendencia para el, espectador con base a sus respuestas en el cuestionario 
aplicado durante el mes de abril. 
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FUEN1E: EPOCA 
FECHA: ENERO 10. 1994. 

az, 	 
La Guerrilla Zapatista, una Mezcla de Ambición y Mesianismo 
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CONCLUSIONES 

Se denomina fotoperiodismo o periodismo gráfico a la acción ejecutada por 
dos elementos informativos (texto-imagen) que se unen para ofrecer un mensaje 
más claro de los acontecimientos a sus seguidores. Resulta sencillo pensar que 
al entender esta labor los medios impresos tienen que establecer un equilibrio 
entro ambos elementos para conseguir el objetivo quo la palabra y la imagen 
deben realizar: informar de una manera adecuada y contundente. 

Sin embargo, de fondo la investigación señala que el periodismo gráfico en 
el Distrito Federal es en general limitado y se apega a un ejercicio tradicional de 
acuerdo a cánones establecidos, así lo hicieron sentir los fotoperiodistas, los 
lectores, -seguidores de la evolución gráfica que ofrecen los diarios y revistas-, 
así como el análisis de 3 medios que, plantean distintas posturas de entender el 
periodismo visual en la práctica, remarcando su inquietud por realizar algo más 
concreto dentro de dicha labor sin conseguirlo del todo, 

El fotorreportero, trabaje en el medio que sea tiene que alcanzar un objetivo 
primordial: congelar la imagen para la historia. Ésta a diferencia de la nota 
periodística tiene la ventaja de presentar los hechos tal y como son, robándole al 
tiempo un espacio que se preserva eternamente, dependiendo de su importancia 
y magnitud. 

En un primer momento en toda noticia la fotografía puede contribuir a su 
trascendencia, sin embargo en la importancia de ésta se debe considerar el trato 
ideológico del medio donde se publique el material. El impacto, la sobriedad y el 
sensacionalismo son elementos sugestivos que causan aceptación o rechazo de 
los temas que implican a la opinión pública. 

Situación visible en los tres modos en los que toma forma y se exhibe el 
fotoperiodismo mexicano (revistas, diarios y agencias gráficas), existiendo lineas 
políticas de la casa editorial que seleccionan a conciencia lo que puede servir en 
imagen y texto para que no afecten los, intereses del gobierno, que son los suyos 
también. 

Al ser la noticia una válvulp de escape, el periodista y fotógrafo están en 
condiciones de dosificada, agravándola o aminorándola ante la mirada creyente 
de su público. Y para mediar tal, enfoque de los sucesos que no corresponda el 
periodismo clásico-tradicional existen mecanismos que ponen en la linea de 
fuego a los medios con ideas revolucionarias y de critica, con sanciones, bloques 
y suspención de la venta del diario. 
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Dichos mecanismo están a cargo de la Secretaria de Gobernación quien 
hace una revisión detallada de los diarios, -de acuerdo a la apertura que 
establezca el Presidente en turno- censurando aquellos que dañen la postura 
gubernamental. 

LA VERACIDAD QUE REFLEJA LA IMAGEN 

Una buena fotografía no solamente permite adivinar lo que pasó antes de la 
reproducción puntual del evento sino también lo que sucederá luego. Pero, no 
todos los medios que circulan en el Distrito Federal emplean a la imagen como 
soporto testimonial, ya que existen ocasiones en que falsifican su material 
(retocando o haciendo fotomontaJes) do las realidades exhibidas, perdiendo 
credibilidad no sólo del medio en sí sino también de la propia labor. 

Hecho que aunado a la tan limitada libertad de prensa (ver apéndice) en 
caso del fotorreportero agrava su situación, ya que además de adaptarse al juego 
gubernamental debe esperarse al avance de su labor en cuestión funcional, para 
superar deficiencias tales como: la falta de editores gráficos, especialización en 
la profesión, y el entendimiento por parte de los dueños de medios para 
comprender que la imagen contribuye no sólo a informar sino también a fomentar 
el interés por,  a lectura. 

En México después de la edad de oro del fotoperiodismo en los 70's con la 
creación del diario Uno más Uno y posteriormente Fotozpom, todo fue un manejo 
de proyectos que han quedado en el intento. Durante 20 años el fotoperiodiétho' 
ha querido deshacerse de los cánones de la fotografía tradicional (rigida) para 
cambiar a una fotografía própositiva que sea informativa y plástica a la'vez. 

Sin embargo, la tarea resulta difícil por la relación de lucha 'que durante 
muchos sexenios ha establecido la prensa con`el poder Estatal, al mismo tiempo 
que aún hoy son muy pocos los medios que dentro de una "erá 'visual" 'han 
concientizado el potencial que existe en la imagen como transmisor de 
información (ideología) instantánea que es necesario explotar. 

Para nadie es extraño saber que en México la mayoría de la población 'no' 
gusta de la lectura, y como lo mostró el sondeo son los adultos y los sujetos de 
un nivel de instrucción elevado la caracteristica que determina la elección del 
medio impreso en primer lugar para informarse y después para divertirse. 

Realidad preocupante ya que sí no se aprende a adquirir un gusto pór la 
lectura del nivel 'cónico y textual que ofrece el medio Impreso, el individuo estará 
más vulnerable a ser engañado por las estructuras noticiosas que los medios le 
crean para su apetito informativo. 



Aquel proverbio chino que dice "ver una vez es mejor que oír cien veces", 
es la clave para comprender que en los tiempos modernos donde la iconosfera 
social multiplica la producción de iconos, la foto do prensa puede ser un 
Instrumento eficaz para una oportuna, mejor y directa información. 

Y es que la imagen al momento que recoge una determinada visión 
estimula una interpretación por parte del público y en contadas ocasiones sus 
reacciones sobrepasan el nivel mental de su conducta. 

Aquí es donde el medio analizado do las revistas hace tangible a la mirada 
de sus asiduos lectores la realidad convulsionada que ellos buscan, representan 
y reviven mediante las investigaciones del periodista y la escritura con luz del 
cazador de imágenes. 

Su poder de credibilidad es tal, que al momento en que el Icono no está 
materialmente presento en un suceso trascendente, la colectividad pierde la 
confianza en la veracidad de la noticia y con ello una confusión con los eventos 
que narra. Haciéndose necesaria su presencia como herramienta periodística que 
informativamente contribuye a la aceptación social del suceso-noticia, cuando 
éste permite que los personajes y desarrollo de sus acciones queden totalmente 
comprendidas en un nivel cognoscitivo. 

IR A LA VANGUARDIA 

Con respecto al manejo de la relación Icono-palabra, las revistas 
analizadas Mira, Época y Cuartoscuro tratan de Obstinar las diferentes posturas 
políticas que existen dentro de la sociedad mexicana. Mostrando un panorama 
gráfico donde la fotografía como ilustración va cediendo espacio a un 
fotoperiodismo moderno en el, que las imágenes como portadoras de información 
son más elocuentes, 

Ir, a la .vanguardia de una labor gráfica no significa que las páginas'de una 
revista de agencia sobre asuntos politicos esté llena de Imágenes! vacías, sin una • 
conciencia política por parte del fotógráfO que mueva 'la ,cuestión afectiva del 
receptor, ocurriendo en su caso que estas representaciones icónicas sean vistas 
como visiones -irreales ya que no .afectan moralmente a ningún sujeto ni lo 
comprometen con la situación que observa. 

Por tal razón, el fotoperiodisrno debe buscar un relación equilibrada entre, 
texto e imagen concediendo y reconociendo en elle el poder "magnetiunte,•que 
tiene como elemento visual en estos momentos, donde la tecnolOgla IMPlementa 
otras formas de comunicición gráfica que auxilian informativamente,.pero donde 
la mente del sujeto queda sustituida por un sistema= eleCtrónico (computadora), 
que realiza todo de forma perfecta. 	 • 



Plantear las deficiencias es sencillo, pero resolverlas en la práctica es 
complicado, basta señalar que las fotografías y los textos de cada medio en 
general no logran conjuntar un equilibrio entro ambos elementos, ya que si bien 
es cierto Época propone un diseño innovador, manejando una psicología del 
color en relación al mensaje que transmite, con distintas imágenes roferencialos 
que acompañan el texto testimonialmente. Sin embargo, sus escritos escuetos 
sin una profundidad de análisis, demeritan en algunos casos la labor innovadora 
que en cuanto a diseño le agregan al estilo clásico del periodismo. 

En Mira dicha relación trata de aparentar un poco más ese sentido 
tradicional respecto a la critica y espectacularidad con que maneja las noticias. 
En contenido visual presenta imágenes más violentas y agresivas que pueden 
dañar al gobierno, siguiendo en estructura visual un formato antiguo, sin explotar 
con justificación el color o darle un diseño especifico a cada imagen por 
importancia. 

Finalmente Cuarloscuro, revista do agencia, a la cabeza de gente que tiene 
tiempo en el periodismo gráfico, propone cuestiones innovadoras en cuanto a 
imagen en un nivel de presentación. Cuidando en extremo tonos, encuadre, y 
tamaño en el que el sujeto y las acciones queden comprendidas claramente. Aquí 
el aspecto plástico sobrepasa el nivel informativo, no existiendo un equilibrio 
entre texto y fotografías ya que lo visual se acompañan de escritos periodísticos 
genéricos. 

LAS NECESIDADES A CUBRIR 

El fotoperiodismo a finales de este siglo debe buscar, una relación 
equilibrada entre lo (cónico y lo textual ya que la comunicación visual en un 
medio Impreso lo es todo. Desde el diseño de su página (encabezados, 
compaginación y contenido escrito y visual), cuya interrelactón de acuerdo a la 
magnitud de la noticia la hará trascender entre la colectividad, estando presente 
no sólo como documento en tos centros de archivo especializados para éstas, 
sino en la memoria de cada sujeto que las rememorará y recreará visualmente 
cuando se presente otro acontecimiento de circunstancias similares. 

En este sentido el periodismo gráfico para mejorar debe educar la visión de 
sus lectores alejándolos de los vicios de antaño, con el fin de avanzar dentro de 
la primera forma material de comunicación visual masiva que existió. Así 
interesará a un mayor número de lectores sobre el tratamiento de los hechos, 
más elaborados y selectivos en los medios de información general, haciéndole 
sentir de forma personalizada los temas que *bordan. 

En la medida en que esto se aplique el periodismo gráfico dejará de ser un 
medio que sirve de relleno a la Imagen para darle su posición como medio 
masivo en el que cada icono por su poder conminatorio y referencia' contribuye a 
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cambiar el curso de los hechos, liberándose do esos intereses particulares que 
cubre y que lo limitan a comunicar visualmente de forma más directa y veloz. Y 
es que aunque existan otras formas alternas de comunicarse icónicamente, el 
fotoperiodismo no se podrá sustituir por otro medio ya que éste únicamente logra 
personalizar los sucesos con el lector haciéndolos suyos de acuerdo a la 
percepción que tenga de la realidad, 





APÉNDICE 

RELACIÓN PRENSA•GOBIERNO** 

La situación de la prensa en general con el gobierno ha sido muy variable 
en cada período gubernamental con respecto a la libertad de prensa. 

Desde el periodo de Lázaro Cárdenas los sucesores establecieron como 
derecho del periodista una libertad de expresión fundamentada en el articulo 6 y 
7 constitucional, sin embargo el desarrollo do la historia periodística muestra lo 
contrario, ya que frente a la celebración de ésta cada 7 de junio se ocultan 
perfectamente los tratos oscuros que se hacen a los dueños de medios y a los 
trabajadores de la lente como a los periodistas en si. 

Esta relación entre los periódicos y la administración pública se ha hecho 
ya una costumbre que además de un control gubernamental sobre la prensa 
exista un autocontrol, una especie de censura ambiental . "Los periódicos saben 
hasta donde pueden llegar . "O saben hasta donde quieren llegar". 

Los problemas empresariales son diversos según el régimen de propiedad 
de las compañías editoras . Generalmente los periódicos y medios obtienen 
subsidio oficial apegándose a las normas que ellos les exigen. 

Con esto se ,  viola el derecho a la libertad de información estipulada en el 
art. 2 de la decimonovena conferencia de la UNESCO ren el que se ,  señala que 
este acceso debe garantizarse mediante la diversidad de fuentes y de los medios 
de información que se disponga, permitiendo así a cada persona (opinión 
pública) verificar la exactitud de los hechos y fundamentar objetivamente su 
opinión sobre los acontecimientos. Para ese fin los periodistas deben tener la 
libertad de información. Igualmente, los medios de comunicación deben 
responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo 
así la participación del público en la elaboración de la información. 

El derecho a la información complementa la libertad de expresión que, al 
ser cabal, sustenta una vigorosa opinión pública apropiada al cambio y a las 
transformaciones esenclales.EI contenido de la información colectiva puede y 
debe ser regulado, como de hecho sigue vigente, pues se prohibe difundir 
ataques a la vida privada, a la moral y al orden público. 

Existe una legislación para loa medios impresos que en la practica está en 
desuso, pues no se aplica, no quedando los delitos cometidos sin castigo. 
Cuando el Estado ha considerado necesario castigar estos'delitos, generalmente 
en asuntos políticos, entonces se aplican normas semejantes alas de le ley de 



imprenta quo aparece en el Código Penal del Distrito y Territorios Federales. 
Pero esto sólo es un trámite ya que desde la época do Alemán 1946, hay un 
entendimiento y una complicidad en contubernio entre la mayor parte de los 
medios impresos y el Estado Mexicano. 

Y como los medios impresos no requieren de una concesión especial para 
establecerce, si se requiere satisfacer una serie de requisitos comunes do 
cualquier operación mercantil. Algunos periódicos y revistas sobro todo de la 
Ciudad de México certifican su circulación, es decir hacen constar ante notario el 
número de ejemplares que efectivamente se venden cotidianamente. 

A este respecto, cabe señalar, quo la mayoría de los medios que circulan 
son de propiedad particular por lo que el Estado tiene una menor participación 
respecto de los medios. Siendo su vínculo más fuerte, el establecido desde el 
periodo de Cárdenas con el suministro de papel, materia prima para la impresión. 

El principal papel asumido por los periódicos es el de tribuna de expresión 
de grupos o fracciones. Son voceros de grupos de poder, jerarquizando las 
creencias o Informaciones generadas o admitidas por quienes 	tienen 
determinado poder político o económico, para dirigirlas cotidianamente a un 
público lector. Es decir, se concibe al periódico como un conjunto de mensajes 
Implícitos y estructurados que emiten la expresión de valores de un grupo 
determinado; sistema que'defiende los Intereses de dicho grupo, dando origen a 
comportamientos prescritos frente a determinados problemas sociales, 
económicos y políticos. 

La historia del periodismo mexicano habla de una constante injerencia de 
los diversos gobiernos en los diarios de la época. Dicha Intervención manifestada 
tanto en la propiedad, como en el control de la prensa, de oposición en los 
gobiernos fue adquiriendo nuevas formas. 

En el periodo de Miguel Alemán, en cuanto a información, la prensa se vio 
amenazada por la censura, tal fue el caso de la revista Hoy que publicó 
fotografías de la hija de Alemán, causando enojo entre su grupo politice, al Igual 
que la revista Presente, que sufrió acosos hasta salir de la circulación, 

Desde Alemán se instituye la celebración del die de la "libertad de prensa", 
que en apariencia se presenta, pues en todo momento los medios impresos 
están expuestos a los ataques, violaciones, muertes, supresión de papel, 
publicidad y todo tipo de subsidio por parte del Gobierno Federal haciendo 
inevitable el cierre de los diarios o la renuncia de los periodistas y fotógrafos. 

Recuérdese el caso del movimiento del 6B cuando las imágenes , de la 
masacre no se publicaron en ningún medio por temor a las represalias, 
editándose revistas independientes como "Ojo" para hacer circular dicha 
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información. Asimismo, el problema do Excélsior y la salida do sus reporteros 
para crear una revista de crítica y análisis como lo es Proceso durante el sexenio 
do Echeverria fueron las críticas e injurias de Proceso lo que enojó al Jefe del 
Ejecutivo, cancelando en principio de cuentas la publicidad a la revista con la que 
mantenía su producción. Lo mismo sucedió con Crítica Política, ya que ambas 
expresaban su inconformidad contra el gobierno. Por tal motivo López Portillo 
decidió cancelar la ayuda política a los críticos sistemáticos, siendo la supresión 
de credenciales la primera restricción a los reporteros y después les quitó toda la 
publicidad en los Estados. 

Desde ese momento, los diarios establecieron directamente una relación 
con el gobierno para alabarlos, acariciarlos y dejar de lado los golpes bajos que 
éste no consentía, ya que pagaba para comprar conciencias y no para dar a 
conocer los productos de noticias que generaba diariamente. 

De las formas que se tiene conocimiento de acuerdo a la manera en la que 
el Estado ejerce el control sobre la información publicada es que, además de 
pagar subvenciones, de comprar publicidad y papel, también financian los 
salarios de muchos periodistas. Esta relación de intercambio monetario, 
denominada "embute", sirve para que los trabajadores de la pluma y la lente 
silencien o hablen bien de lo que las Instituciones y funcionarios hacen durante 
seis años. 

Otro caso de represión a la libertad de información fue el ocurrido durante 
el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando Faustino Mayo encabezó a un 
grupo de fotógrafos que abandonaron el Palacio Nacional en protesta por los 
obstáculos que el personal de la Coordinación de Comunicación Social de la 
Presidencia ponían ar su trabajo. Siendo la violencia le mejor manera de arreglar 
esta cuenta pendiente con el presidente, ya que al día siguiente el fotógrafo fue 
golpeado por tres Individuos armados. La asociación , a este respecto, informó 
al Jefe de Gobierno de los hechos, demandando castigo a los responsables del 
ataque. 

En el periodo de Carlos Salinas de Gortari ,`,la celebración del dia de la 
Libertad de Prensa se realizó año con año, prometiendo desde el Inicio que su 
gobierno mejorara las relaciones entre el Estado y la Prensa, sal como el respeto 
por la libertad de expresión. Sin embargo, no paso mucho tiempo para que los 
reporteros sintieran el golpe por parte de los mismos medios. 

Muy sonado fue el caso Uno más Uno, periódico del que Becerra Acorta 
tuvo que renunciar por hostilidades ya que el editorial de la empresa adeudaba 
4000 millones de pesos. Después de su renuncia le siguieron la,de los reporteros 
que no estaban conformes con las nuevas medidas que exigia el recién director 
del diario, y sobre todo por que ya no contarian con el apoyo y libertad para 
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expresarse. La gente que salió do esto diario fundaron tiempo después La 
Jornada. 

Otro ejemplo de censura fue el ocurrido a la revista Proceso en 1990 cuyo 
número de 697 que se distribuye al interior de la república fue acaparado, sacado 
de la circulación en Chilpancingo y Guerrero por agentes del Gobierno de 
Francisco Ruiz Massieu, En este número aparecía en portada la fotografía del 
gobernador; y un titular que criticaba su postura: "las batallas de Guerrero Ruiz 
Massieu: la Intransigencia% Contenía un reportaje de como el gobierno 
guerrerense reprimió a grupos perredistas inconformes que se hablan apoderado 
del palacio municipal, 

Hecho que a Proceso no sorprendió pues esto siempre ocurría cuando la 
información manejada no convenía a los gobiernos estatales, siendo la más 
afectados la opinión pública que reportaban a la revista la falta de está en forma 
indignante. 

Estos antecedentes de la relación prensa-gobierno establecen que no 
existe hoy, una libertad consagrada a un derecho constitucional y mucho menos 
a un trabajo que por ética debe generar confianza entre la opinión pública. 
Aunado a las deficiencias de la labor periodística, se debe contemplar también la 
crisis de valores y juegos políticos que los propios grupos de poder van 
generando en distintos sexenios. 

Y es que sobre todo en la politica esta represión y amordazamiento de la 
prensa se enfatiza, razón por la cual, las revistas, unas más directamente que 
otras, critican sin contemplación las acciones del Presidente, sabiendo de 
antemano que serán censuradas. En contra parte están aquellas que se dedicarla 
venerar la evolución del gobierno mediante un trabajo gráfico y escrito para dejar 
testimonio a las próximas generaciones. 

Aunque dentro de la prensa existen medios de todo tipo -derecha, 
izquierda, imparciales- para reforzar la pluralidad que el gobierno quiere 
manifestar, estos permanecerán en circulación siempre y cuando no transgredan 
los limites establecidos por el Estado y tu Juego de conveniencias, 

" S'anilla, Ala, Petra, El voloctiimo polltko en Ubico.  
"Rodriguez Castañeda, José Lute., Prensa Vondida.  
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GLOSARIO 

ACONTECIMIENTO: 	elemento de la noticia: algo que sucede con 
sustantividad propia y que entra por los 
sentidos, es el objeto de la información lo que 
se lo da a conocer al lector. El acontecimiento 
es, no sólo lo que pasa sino también lo que 
queda. 

ALDEA GLOBAL: 

ANCLAJE: 

CENSURA: 

CREDULIDAD: 

espacio social donde los medios electrónicos 
transforman el mundo, modificándolo más en 
el futuro, volviendo de revés todo el contexto 
del hombre. La velocidad electrónica, al 
conjugar todas las funciones sociales y 
políticas en una súbita implosión estimula en 
grado muy intenso la conciencia de 
responsabilidad. Y este factor será el que 
altere la vida del negro, el joven y de todos los 
grupos, sin que se pueda detener el hecho de 
que la vida de unos esté integrada a la de los 
demás, 

función del texto en los mensajes verbo-
'cónicos, cuya finalidad es orientar el sentido 
de la imagen paro reducir la polleemia de 
significados. 

es aquel mecanismo que impide que la 
información llegue a sus legítimos 
destinatarios.. Siendo el medio en el que 
trabaje el reportero o el Gobierno Federal 
quien ejecuta esta acción, presentándose en 
ocasiones una autocensura por parte del 
propio periodista o fotorreportero. 

(en el lector): tendencia a admitir cualquier 
cosa como real y verdadera sin exigir 
demostraciones fehacientes. Ante una 
publicación honrada y seria el lector admite y 
cree lo que se le cuenta, porque en más de 
una ocasión he comprobado la verdad de un 
informe. No obstante, la credulidad decae, no 
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sólo porque se mienta o se falte a la verdad, 
sino cuando so informa a medias, 

COMUNICACIÓN VISUAL: es uno de los medios más poderosos para 
establecer la unión entre el ser humano y su 
conocimiento, como para reformarlo e 
integrarlo. El lenguaje visual es capaz de 
difundir el conocimiento con mayor eficacia, La 
comunicación visual ignora los límites del 
idioma, del vocabulario y la gramática, siendo 
percibida tanto por el analfabeto como por el 
hombre culto. Esta puede interpretar la nueva 
visión del mundo físico y los acontecimientos 
sociales porque las interrelaclones dinámicas 
y la interpretación, constituyen giros propios 
de los vehículos contemporáneos, es decir, la 
fotografía, el cine y la televisión. 

COMUNICACIÓN: 

DIFUSIÓN: 

consiste en un intercambio de mensajes 
cargados de significado, referidos tanto al 
intercambio entre grupos, de bienes y 
servicios o al de palabras. A ese nivel es un 
proceso do socialización y do formalización 
del individuo, en la medida en que éste 
adquiere conciencia de sí interiorizando las 
conductas en el intercambio de mensajes 
significativos. 

función realizada por agentes comunicadores 
con el fin de que llegue a un destinatario 
especifico. Mediante la difusión es posible 
establecer contacto con los hombres que no 
se conocen físicamente pero que se interesan 
por acceder a cierta información a través de 
los medios,  de comunicación. 

EFECTO COMUNICATIVO: es el resultado entre la interacción de la 
información con respecto al individuo, 
dependiendo de la fuerza psicológica según el 
grado o lejanía entrevistos. Influyendo también 
el carácter emocional, del mensaje transmitido. 
Los efectos pueden ser de persuablildad, de 
evasión, 	frustración, 	manipulación, 
socialización, conformismo, motivación e 



EMISOR: 

ENTREVISTA: 

FOTOGRAFÍA: 

FOTOMONTAJE 

identificación. 

es el encargado de iniciar y conducir el acto 
comunicativo con su contenido. Este toma las 
ideas de una fuente, las elabora en un código 
determinado, bajo la forma del mensaje. 

reportaje periodístico que relata el diálogo 
mantenido por el periodista con determinada 
persona. Existen dos tipos: de carácter, 
aquella en la que retrata al personaje, rasgos 
físicos, anímicos y de ambiente. La noticiosa, 
es la que sirve como fuente de información, 
interesando de ella lo que opina el 
entrevistado sobro el problema de actualidad. 

método técnico de comunicación que 
cristaliza en un documento un fragmento del 
universo visual con el objeto de trasladarlo al 
tiempo y a un espacio determinado, 
proporcionándole al receptor una experiencia 
visual relativa a esta Imagen. 

fotografías compuestas, de distintos 
elementos, , sean color, imágenes, texto y 
dibujos que se usan con la idea de 
transformar la fotografíe original. 

FOTOPERIODISMO: 	es un lenguaje versátil que explota las 
capacidades comunicativas de texto e imagen 
sin que se limiten reelPrecemente ni que sean 
redundantes, permitiendo la interpretación de 
una noticia. En éste el fotorreportero deberá 
plantearse las cinco preguntas de la "regia 
periodística" para ambos momentos: la noticia 
y su representación 'cónica. 

ICONO: 	 naturaleza analógica de la imagen material. 
Simbolo o signo que le pemilte al receptor 
considerar en su conciencia un aspecto del 
mundo. 
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IMAGEN: 

IDEOLOGÍA: 

INFORMACIÓN: 

MENSAJE: 

son huellas visualizadas de algo que ha 
estado ahi, frente a ellas mismas. Toda imagen 
designa algo ausento, a la vez que acreditan 
su ausencia. Cada imagen representada puede 
generar discursos aunada a otras series de 
objetos o ideas verbales. 

reserva de signos que son utilizados por una 
clase para imponer la idea do sociedad que 
conviene a los intereses. Esta Ideología al 
penetrar en los grupos de la sociedad unifica 
los criterios de acción social. 

Acción y efecto do informar. Mecanismos que 
permiten al individuo retomar los datos de su 
ambiente y estructurados para que le sirvan 
como gula de su acción, implicando una 
acción física y psíquica a la vez. 

unidad, idea, concepto que lleva en si mismo 
una dosis de información, útil como enlace 
entre el emisor y el receptor. 

MASA: 	 conjunto de individuos albergados en 
determinado espacio geográfico. Una masa se 
caracteriza porque en ella sus componentes 
individuales no tienen relación directa con los 
demás. 

MEDIOS MASIVOS: 	dispositivos técnicos organizados que 
permiten la transmisión'de mensajes para un 
amplio número de personas. 

NOTICIA: todo suceso o hecho actual que despierta 
algún Interés digno de ser conocido, 
divulgado y de innegable repercusión humana. 
Ésta debe responder a seis preguntae clásicas 
del periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, 
dónde y por qué, Su Importancia depende del 
grado de innovación que represente, su 
veracidad, proximidad, valor, etc. Además en 
su generalidad pueden acompañante de una 
Imagen que se refiera al suceso. 
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PERIODISMO: 

PERCEPCIÓN SIMPATICA: 

RECEPTOR: 

es la actividad que tiene por objeto la 
información de aspectos de interés general, 
cuya repetición es periódica. El periodismo 
moderno es una actividad de triple vertiente: 
corno ciencia orientadora de la opinión 
pública; como arte de difusión do noticias y 
como técnica especializada para el propio 
desarrollo y perfeccionamiento do la prensa. 

capacidad de registrar y discriminar 
estímulos visuales y de interpretarlos con 
experiencias previas. Al entrar en contacto 
con un objeto desconocido, se asocian 
formas, texturas y figuras con otras que se 
hayan visto antes para otorgarles el 
significado correcto. 

es la persona o personas que reciben el 
mensaje do acuerdo al concepto que tiene el 
emisor o que so forma a partir del mismo 
mensaje, 

REPORTAJE: 

TRASCENDENCIA 
PERIODISTICA: 

relato periodístico esencialmente Informativo 
libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al 
modo y redactado en estilo directo, en el quo 
se da cuenta de un hecho o suceso de interés 
actual o humano; o también: una narración 
informativa, de vuelo literario, concebida y 
realizada según la personalidad del escritor 
periodista. Dentro del reportaje,  debe existir un 
equilibrio entre el texto y la imagen. 

un hecho periodístico es trascendental cuando 
la información relata acontecimientos de 
actualidad que involucren de manera directa al 
público, despertando un interés critico y do 
participación. La proximidad con el suceso, la 
novedad y la actualidad son elementos que le 
permiten al lector valorar la importancia sobre 
el contenido y así atrapar su atención. 
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