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INTRODUCCION 

Como el problema del Sida, es una cuestión de salud 
muy importaante a nivel internacional, y es ya una necesidad el 
estar informados respecto a esta 'nueva" enfermedad, surgio en 
mi la preocupación personal de poder constribuir a la difusión de 
mensajes preventivos contra el Sida. y como la 1uven1ud en 
nuestro pais, es la principalmente más afectada actualmente 
con esta enfermedad, busque satisfacer esla necesidad 
mediante la elaboración de una propuesla fotograíica que 
abordara a la prevenc1on tiel Sitia y estuviera dir1y1da a !os 
jóvenes. 

/\si, 9:ac1as a que el 1f1séílo ()r,::,co. cumple IJ f0nc10n 
de elaborar 111ensa¡es gral1c0" a de1errrn11ad0s mwptores y 

como la fotog1 afia por su un cirea del Diseilo. que es t111!11ad3 
en ocac1011cs para elaborar tales me11sc1¡es p1Hlt: redilzar 1111a 
propuesta fotografica. psn~ando en que ua qued~11u a~oyada 
en un medio o soporto 1Je d1fum1111as esp1:ul1co LiJ1110 lo es ci 
cJrtel, s:8ndo rste uno d8 los medios n1Js ut1!1zad0s &11 la 
ac!UaitJad, µr;r su gran versatil1¡Jad curilo 1nelJ1iJ du d:tus1~n 
adaptanllose a múltiples neces1dadc:s 

í'Jra H.;gar ,JI plantt;Jni1entu de eSlíl proµut:-la 
fotografica, t:1v0 prnneran1ente que ,~w1 u:11 y ut1i1zar una 
metodologia, por ser esta necesaria p.irJ d3r solución J un 
problema (proyecto) ya que Cota us la momia de orientar y 
ordenar de manera lógica cada uno de los pasos a segulf en el 

desarrollo del problema, orientando las acciones y los 
procedimientos, hacia la solución del mismo. 

Por lo que decid1 utilizar y fundir dos metodologías, que 
se ajustan de igual forma al tipo de proyecto que realicé, y que 
de manera semejante, plantean un desarrollo de la misma, es 
decir et scgu1m1e11to o pasos a seguir en la metodologia son 
muy similares, y 8stas son Proceso creativo/Proceso de 
sol11c1on de prot;lemas. de Bernd Lobacll, y el Esquema de la 
metodotogia Proyectual, de Bruno Munari. 

üuedando estructuraGa la metodología que utilice de la 
iorrna (Desarroltadd en 4 tases o etapas). 

1 · Proyecto ( analisis del problema) 
2.· t:1apa Creat:va (soluciones posibles al problema) 
3. Etapa de diseno (valoración y selección de las alternativas a 
Id sclurnn del prolile111a) 

Ft~pa de real1zac1on (desarrollo de la solución al problema). 

Con estú se pudo encaminar el proyecto y dividirlo para 
:;,J :;lllti::i'm en cualro apartados dentro de lo que es 
prop1arnen1i: e: presente trabajo de tesis 

[n un p11mer apartado, abordo la problematica del Sida, 
cun 10 cual estoy dando ta presentac1on al problema, que es la 
ba~e de !a propuesta fotográfica, de manera global, hablo de lo 
q11e t!S el Sida. su prevención, la situación de los jovenes 
respecto a esta enrermadad, etc 



En un segundo apartado hablo de la cuestión de la 
fologralia en BIN, pueslo que la propuesla folográfica esla 
hecha en íliN, hay que justificarla a lo cual expongo dos 
razom:s, pri111cro es poder oblener con Ja ulilización de las 
fotografias. carteles llamativos y funsionales, realizados a un 
bajo costo (principalmente, por la impresión liecha a 1 tinta), y 
segunda razón, poique igualmente comparto la idea de otros 
fologralos, sobre la fuerza que estan lomando las 1rnagenes 
monocromaticas en los mensajes gráócos, al llegar de manera 
mas 1mpactan!r. a los receptores. los cuales en cierta forma 
estan acostumbrados a la policromia de las imágenes en l1Js 
rnensa¡es, auernas la lo!ografra en BIN, es más 'sensitiva·, para 
nuestra percepcion. 

/\s1 mismo al utili1Jr la fologr aLa en GIN estoy 1januo 
soluc1on al problema, es dern fotograiias para cdlii:I résur:i!'1S 
en blJnco y negro ademas presento una semblanta oe ei 
origen de la lotcgídfla, la cual aparece prnnura:nenle en lii:ir;1~0 

y negro. '/es la que nos importa conc•cer, i9ual111e11le c0rno es 
que L!:ila :;e llega a "soc1ai1zar' atir,ina~; corno ~~ que una 
lotosrcií1a pui::de transmitir ci¿rid i1ilur11JV1)11 y co:nG eslil GS 
decnd1f1catla por el recep!úr l-101 uit11nu lutJlu du como l::: ia 
inuoducción do la lotograf1a al cartel. lieg~nrhse a w:v.;1w tn 
un elemento esiructur di de esle. 

En un tercer apartado se perfila, la forma mas precisa de 
solucionar el problema (propuesta folográfica), ya que aqui se 
habla de lo que hay que considerar y saber para elaborar una 
fotografia, es decir, las reglas de composición para un mayor 
impacto de la imagen y un orden visual de esta, la iluminación 
requerida para cada toma y cada tipo de proyecto, asi también 
ios datos técnicos a saber. sobre la exposición fotográfica, para 
asegurar que cada fotografía obtenida sea de calidad. 

En et cuarto cap;lulo. se desarrolla et proyeclo 
lutograf1co, su solucron final, es decir la realizacron de las tomas, 
:o que involucra todo un proceso de dise~o y realización 
wnprendido en varias fases que vienen a resumir de manera 
iJt·n~r3I todo el proceso que se sigue en la planeación de una 
1c.10gral1a l1asta obtenerla tis1cém:enle (en copia lolografrca). 

Pretendo que es!e trabajo sirva de ma!enal de consulta, 
pt10 pr¡¡1cipalrnente ma(en~I gráfico que pueda ser utilizado, 
;¡J1 d d1t11ndir la prevención del Sida y con eslo corrovorar, como 
ei D1serictdor Gráfico puede aportar por medio de su ~abajo 

suiuc1ones a proolemas o necesidades de nuestras sociedad. 



e:.., 



CAPITULO 1 

l. PROBLEMA UNIVERSAL. .. SIDA 

1.1 Qlle es el SIDA 

Lus prirr,ercs t;rotes de esta eniem'c"1au en l~e~;co 

surgen 1:111:1 d01:adcJ de lo~ och(·;1tas, pru¡;1a1:1t:irlt: 011 ul diio J1: 

1981. pero es hasla el 82, qce se dan !os pr!n18l•J', infom:~s 
of1c1aies como se verá rnas illldame lue una a1 Jud ludia de 11 s 
cienllkos por estudiar esta nueva y ·rara eril~nndao 1reirtal c!e 
tipo in!ecciosu causada por el VIH. ('lrrus Lle 11 l:l!:1uuo 
deficiencia Humana.) que ha pt11draao t:11 el or9a11is11w 
atacando al sistema inmunuiogrco, pr11:iuciónú1J:e U11a 
consecuente baia en las defensas di; éste y el uesarro1:0 de una 
serie de 1nfr:cc1unes o e11feirnedadus oportu111s1ds, que con el 

posterior deterioro de su salud le llevarán a la muerte. Sin 
embargo antes que una persona desarrolle SIDA, podrá 
mantenerse sano y pasar por una serie de etapas propias de la 
enfermedad como veremos mas adelante. 

Dicho de olra forma SIDA significa 

Sindrome: Se denomina así al conjunto de síntomas y 
signos 

lnmuno: Se refiere a! sistema inmunológico el cual es el 
responsable de rrotegernos contra aquellos rrncroorganismos 

causanttJ de las enfermedades, para lo cual 
d~sarroliara anticuerpos contra estos. 

Deficiencia: Conocida como falla o func;ón insuficien!e. 
Adquirida: t:sto se refiere a que esta enfermedad. no es 

o~ tipo ileredita¡ia, si no, que la podemos adquirir en algún 
momento de nuestra vida. 

Para que una persona sana pueda adquinr esta 
enlermedad. se necesitan condiciones especiales para que se 
ll~ve a cabo el Ctintag10 por el VIH, la primera y más 
1mpor1antes. de estas condiciones será la exposición o el 
cc11t1cto de una persona sana. con fiu1dos corporales, que 
cont~ngan el virus, y estos son: sangre, semen o secreciones 
va~111aies, expos1c1ón que solo podrá ser posible mediante una 
reiac10n seAuul (con algún portador de VIH, y sin uso de alguna 
¡-ruiecc1011 corno es ei condón) o casos específicos corno lo es el 
compartir jeringas sin esterilizar u otros elementos como pueden 
.<iU rastrillos, cepillos de dientes, los cuales contener residuos 
de sangre contaminada. 



Así también, como por transfusiones de sangre infectada 
o en el ultimo de los casos por vía perinatal de madre a hijo. 

Ülfa de las condiciones importantes sera que la cantidad 
del virus que ha entrado en nuestro organismo por alguna 
"fisura' o herida, sea la suficiente para producir la infeccion 

Cuando el virus ha enconlfado en el organismo por 
medio del torrente sanguíneo, se instala en las celulas o 
glóbulos blancos. llamados linfocitos T cooperadores (CD 4, T 
4, que son las células relacionadas con el control de 
inmunización) el virus una vez que se ha instalado co;nienza a 
mult1pl1carse y a in!ectar a o~as células i;¡uales e inciuso de 
distinta naturaleza, una vez que la cantidad de virus en el 
organismo es suficiente, ésle pudra reaccionar en contra ue I;: 
infección. dando un primer paso con la creación de anticuerp~s 
especílicos contra el VIH, los cuales gemiralmentc apJrcceran 
tres meses después de contraida la 1nlecc1Gn, este tiempo e~ e! 
neccsélrio µara que la persona te119CJ dudas de i1í1ber c011\r:iidu 
el virus pueda realizarse la prueba de detecc1on. por rr:ed10 de 
una mue:,tra de sangre que serCJ analizada en ci labu aiurio 

.~:;1 se dekr111mara la pres1:nc1d ur; é1i1l~c,~cr¡:os u1 la 
sangre en caso de haber contraido el virus estos dnticut:rpos 'i8 

localizan en 1111a lraccion de la sanyre llarnada ·swo por lo 
tanto si la pruébJ es positiva por k\Lldr de~t:ctaoo Estos. ia 
persona se rJe11ominara seropos1ilva. es dt:f.if esta 1nrectano 
con el virus y podrá desar1ollar S1dd. sin que ello signifique que 
pueda µres011lélr síntomas 1nmed1alos en rtspue~ta d la 

enfermedad. Es importante destacar que los anticuerpos 
detectados no pueden destruir al virus, por ello éste 
permanecerá en el organismo del individuo de manera definitiva, 
por ello si podrá infectar a una persona sana, por alguna de la 
vías antes mencionadas 

Debido a la importancia de éste hecho, existen pruebas 
de detección del VIH, tales como 

ELISA: Este tipo de prueba es la más usual y es aplicada tres 
meses despúes de la posible inlección para delectar los 
a11!1cuerpos del VIH en la sangre, por medio de ésla se 
determina el conteo de anticuerpos Sin embargo la 
pruetia podrá presentar tanto lalsos positivos, como 
negJt110s. y l1aor8 que dejar pasar como minimo otros 3 meses, 
pJia poder realizar de nuevo esta prueba. En este tiempo la 
mayoría de los individuos generan los anticuerpos, pero hay 
casos en que individuos tardan hasta 3 años en presentarlos y 
otros pmas los producirán, es por ello que la prueba podrá 
~buitar como un lalso negativo al no encontrar anticuerpos, por 
las r1zo1ies menc;onadas 

!-11 caso de ros falsos positivos llegan a detectar, algunos 
sue1i!:i la presencia de contaminantes de origen 
c,;,·Jl:ir ¡..i oduc1t:ndose así un lalso positivo, por ello si esta 
p1 .i~üa es ¡n:;1t1va habrá que realizar, una más de tipo 
conf1rrnatorio. 



WESTERN 8LOT: Esta prueba se realiza en un cultivo de 
células infectadas por el VIH, luego vendra una 
purificación o separación de estas por eléctroforesis y 
transferidas a un papel especial llarmido Blot:i11g, que vendrá 
a ser como una especie de radiografía o esquema del virus del 
VIH, este se compara con un esquema del virus obtenido 
previamente en el laboratorio y en caso de coincidir 
ambos, so tratara de la presencia irrefutable del virus 

Una vez que la persona ha sido detectada como 
seroposit1vo o portadora del v1n1s, se generarán 11na serie de 
etapas antes del desarrollo del Sida Teniendo en primera 
instancia que existe un periodo de incubación del virus, el cual 
comprende un lapso de aproximadamenle 8 años. dur anle los 
cuales el seropos1tivo es as1n!omálico, es decir no presenla 
sintomas respecto al desarrollo de la enfermedad. éste periodo 
varia de acuerdo a la edad, en niños hasta los 4 anos. c:I 
promedio es de 1.9 años. de 5 anos hasta 59 años es d0 B 2 
años y para mayores dí! 60 años sera dG 5 5 a11cs 

El VIH produce también diversos t:pos Je 1:; tc11s1dJrl ~11 

el organismo. es decir, en algunu~ casos ataca con r!iayor 
fuerza, esto es en principio porque ex1:;1e11 ó:lt:rí :ntes cqJas 
(protecciones del virus), aunque todos los virus a~I siria son de 
la misma especie, unos son más fuertes que otros. pc;r dWilíl 

de alguna manera Asl también la gravedad de la enierrnedad 
se vera mediada por la cantidad de virus recibida de Ullil 

persona infeclada a otra sana, de igual iorrna afectan las 
reinfecciones de quien ya tiene el virus. por que con fd!i;S 

reincidencias se conduce mas rapidamente a la ull1ma y rn~s 
grave fase de la enfermedad, que es el desarrollo del Sida 

También es importante la fortaleza del seropositivo ya que una 
persona que ha llevado una vida sana tardará más tiempo en 
desarrollar la enfermedad, sin embargo una vez que se ha 
desarrollado el Sida el promedio de vida del individuo es de 2 
a~os, pero incluso hay gente con el VIH, que nunca llega a 
desarrollar Sida. 

En una de las primeras manifestaciones de la 
enfermedad encontramos que entre los síntomas más 
caracteristicos eslan fiebre de los 38ºC a los 40°C, cansancio, 
dolores musculares, aumento de los ganglios en cuello y axilas, 
eruprnncs rojizas en la piel y ocasionalmente diarrea aguda y 
pMda de peso hasta un 10% del total del peso corporal, 
l1epa!1lis en!1e ollas, es!os sin!omas sólo se dan de un 20 a un 
50% en los individuos con VIH, en una !ase llamada de 
prnno111fecc1ón. en esie periodo igualmente llam:ido de ventana, 
la persona infectada produce anticuerpos contra el VIH, al 
tiempo en que se pueden presentar los síntomas, los cuales por 
lo regular duran de varios días a un mes, para posteriormente 
(baparecer espontáneamente 

f-'ostenormente a esta fase, surge otra más que a lo 
laroo de varios meses e incluso años, no hay síntoma alguno, 
F'ro lunemos por igual una fase final en donde ya se desarrolla 
Sida. que es la fase mas grave y severa, donde debido al 
d~wnoro dei sistema inmunológ1co del organismo es!e queda 
81r1uesto a un sin fin de infecciones oportunistas tales como: 
ncumc111a de u11 tipo muy caracteristico cuando se presenta el 
S!Oi1 111íecciones gastrointestinales que agraban la perdida de 
pr:so por las diarreas, un tipo raro de cancer llamado sarcoma 
de Kaposi, as1 coino alteraciones del sistema nervioso que 



incluso pueden llevar a la demencia, también el individuo puede 
desarrollar otras enfermedades infecciosas de tipo 
lfansmisorias, como puede ser la tuberculosis. 

Origen del Virus 

Se cree que la aparición de la familia del retrovirus, al 
cual pertenece el causante del Sida, se remonta muclios años 
antes de la década de los ochentas, ya que para el a~o de 
1959, en una muestra congelada, proveniente del Africa Cenlral, 
se delecto la mutación de un virus parecido al causante de la 
dclicicncia inm11noióg1ca de los monos, de al1i se desprende la 
hipotesis mas Jceplada de que debido al estrecho contacto de 
los monos con el hombre este virus pudiera mutar hasta lomar 
una forma capaz de afectar a los hombres 

Para finales de la decada de los S8t8nias cornenz;!ron a 
llegar al Centro de Control de Enlcrmeilades d¡; Ananta 
Georgia EUA, informes alarmantes de :;asos a1~1ados 

proveniente~ de las c1udddes de M Y y L A en domJP. 1a 
población homosexuai presentaba un raru cancer liarna.Jo 
Sarcoma de Kaposi, as1 c01110 neumon1a, qu0 anlf:~; 1:0 se i1ao1a 
presantado como epidemia. a5i al µoner enf,1s:s al grupo 
ll()rnoscxual ce descubnó un consíjcrab!e delenom de su 
si~ttrna natural de defensas de ahi qus a nora no 011d1er an 
wnbal1r lo que normalmente a cualquier mdtviduo 110 ie atectd, 
ahora se enlrentaban a un conjunto de sinlomas (s1narome), ~n 
los que los sistemas normales Je 1nmunizac1ón fal:abdn 
totalmente, ademas de que era una caracte11stica adquirida no 

heredada, y lfansmitida de una persona a olía, por un conducto 
que había que descubrir. Al mismo tiempo que se descubría que 
no era una enfermedad exclusiva de un grupo, pues se 
comenzaba a dar en heterosexuales, adictos a las drogas via 
intravenosa. pacientes hemofilicos, y aquellos que habían 
recibido lranslusiones de sangre, por ellos que los cientificos 
comenzaron a plantearse la idea que pudiese tratarse de un 
retrovirus, dándose un prnner p:1so al estudiar un lipa de 
retrovirus en gatos y ganado vacuno, que les provocaba 
leucemia y posteriorrncnle la muerte, por las enfermedades 
oportunistas que se presentaban al debilitarse su sistema 
1nrnunológ1co. 

Es hasta 1981 cuando se detecta el retrovirus que 
1nlectaba a las células humanas espec1alrnenle al linfocito T-4, 
que es la célula relacionada al sistema de inmunización, a la par 
que se deleclo el virus caus;inte de la leucemia humana el 
HTLV-1. 

A µartir de 1982 se le denomina a esta enfermedad bajo 
Id~ ~1gias SIDA en español y AiDS en ingles, finalmente en 
1 ::b:1 los cientilicos detectaron un virus eslfechamente 
re:dc1cnaJo con el HTL'/.1, en EUA lo denominaron HTLV-3 y a 
la piir 8n í-rancia como LAV, posteriormente se reconoceria en 
re,1!1JaJ s1: tratab3 del mismo virus solo que llamado de dos 
modos u1st1n tos, pero finalmente se le reconocería at 
re::¡;ons:ible de la mortal enfermedad como VIH o virus del 
SIDA. 



Es importante reconsiderar que actualmente no hay vacuna 
alguna o medicamento que cure esta enfermedad, entre \as 
avances que se han llevado a cabo para contrarrestar los 
electos de VIH·SIOA están~ la creación de un medicamento 
\\amado AZT, que ha sido la droga más usada para ayudar a 
conbatir la reproducción del ~irus y la propagación de este en la 
células del cuerpo. A pesar de ser una droga que ayuda a los 
pacientes a reducir el numero de infecciones, no \leva a un final 
del lodo feliz, ya que trae consigo efectos colaterales, que si no 
son estudiados y atendidos por el médico, pueden incluso 

acelerar \a muerte del paciente, además de que esta droga sólo 
puede administrarne, durante ciertas etapas del Sida, para que 
tenga efectividad en el organismo, adem~s es un medicamento 
muy costoso, por tanto el SIDA es un problema de gran 
magnitud en nues~as sociedades y difícilmente podemos medir 
\os alcances de esta enfermedad y sus repercusiones sociales, 
económicas, politicas y psicológicas. 

s 



1.2 Situación del SIDA en los jóvenes mexicanos. 

La población joven de nues!ra sociedad, ha sido la mas 
afeclada duranle los úl!imos años respecto a los casos 
regis!rados de Sida, en es!e rubro las !asas de mortandad se 
lian disparado hacía los primeros lugares, siendo car!iJ v&z 
mayores, ocupando ya la sex!a causa de muer!e entre !a 
población jove11 Asl mismo también es un prolilerna qua se 
registra en diferen!e magni!ud en las dis!in!as entidades 
federativas, teniendo que del !o!al de casos registrados hasta el 
1o. de Enero de 1995. el 58 2% (de 12,04·1 casos), 'Se 
acumulan en e\ D1strito Federal, Mmelos y Jalisco, las 1nr1yores 
!asas de incidencia por millón de habi!antes se encuentran en el 
Df 
(739 casos), J¡,lisco (46~ casos). y Morelos (379 casos)'. (1 ). 

T ambit:n hay que recordar que nos ubicamos cerca ael 
So. lugar, por casos de Sida J n:vel mundial. con Lln to!al de 

''21,436 casos, de los cu~los, 12,002 han fallejdo y 

corresponden di 56%, con!:nua11 vivos 7.766 (36 2%) y se 
desconoce la evolución del 1,668 (7.8%)'(2). 

Esto sin encon!rar aquellos r6u asos en la~ no11íic0c1on~s 
de casos que se presentan de rnes8s a JnG:; pos!<:rior~s a 
haber contraído la infeccion por Vili, por eilo las cifras 
estunadas pueden ser superiores 

En la actualidad arrojan los estudios, otros aspectos 
importantes como lo es el hecilo, de que, los hombres están 6 
veces más afectados que las mujeres, tanto ellos, como ellas, 
pertenecen al grupo de edad mas afectada, teniendo que para 
el caso de lransmisión sexual en hombres, la edad varia de 20 a 
44 años, el grupo de edad dt: 25 a 34 años rr.presenla el 40.5% 
de casos acumulados. en el grupo de 35 a 39 años representa 
el 15% y en el de 20 a 24 años el 10.6% y en el rJe 40 a 44 años 
corresponde un 10% Se estima este rango variable de edad por 
ser la etapa de mayor acl1v1dad sexual en los hombres. 

En m11¡eres tnernos que, en !os yrupos de edad más 
afectada, van de los 20 a 34 años, por ser la edad reproductiva 
promedio. 

liespcclo a los casos por transfusión sangulnea, e~tos 
se registraron en todos los grupos de edad, pero sin duda se 
obser1a una mayor incidencia. en los grupos de 20 a 49 a~os en 
l1ornbres, mien!ras que para las m11jeres, la edad varía un poco 
siendo de 25 a 49 años, y respecto a los casos en hemofi/icos 
e~los se regis!ran principalmente entre los escolares y los 
aoc!escentes. 

Por su parte en los casos registrados por drogadictos 
111 tr1venosos hay una importante relación ya que se registran 9 
casos en t1ornbres ¡óvenes por cada caso en mujeres. 



Todos estos datos nos arrojan una importante premisa, 
ya que sin duda alguna, los hombres son los más afectados 
respecto a casos registrados por Sida, sin embargo hay que 
destacar que a pesar de ello, la edad promedio de ambos 
grupos, va de los 20 a 39 años. por eso es importante destacar 
que la población joven y en especial la del D1str1to f·ederal, esta 
siendo realmente afectada por este problema 

Ahora bien 16S cifras respecto a actividJdes que realiza 
la potllación ¡Je dcucrdo con la d1str1bucion por rama de 
ocupación y sexo. tenemos. que la lasa mas alta por millón de 
11abitantes. s~ piesen!d en los trabajadores de servicios 
públicos, donde por cada 18 casos de Sida en hombres, hay 1 
en muieres, IJ segund;i !asa de 1ncidenc1a corrcsronde a los 
trabi1jadores de espectáculos y arte donde de /11 casos en 
tJornbres l1ay 1gualmc11tc un caso en 111111er. La teru:ra tasa la 
ocupan los proftsionistas presenwnuc que por c~ria 51 casos 
en hombres liay una mu1er atedada. 

l;w ultimo tenemos que las !Jsas 1:c i11:J,H;nc:c1 mas 
b3jas siguen presenl<Jndose en las per~cnas dtd1cadiJS al 
!logar, traba¡ador;:j domest1CdS y estud1d11tes 

La poblacion joven estudi~nt1I a~: D:strito r td&ral. ha 
manifestado, (;:egun encuestas aplicadas por diversos d1ams 

llJ 

capitalinos) que el Sida es una grave enfermedad de salud, de 
nues~o tiempo y que debemos estar preparados y conscienles 
de nuestro papel, para evitar un contagio, al menos la mayoria 
sabe. de la magnitud del problema y toma ciertas precauciones. 
·39 de cada 100 encuestíldos dijo estar en riesgo de contraer el 
v1rns, 59% se manifestó soltero pero sexualmente activo, la 
mayoría explico que toma diversas precauciones para evitar la 
in!ección uso del condón 53%, una sola pare1a 16%, no usan 
jeringas infectadas 4%, todas las anteriores 2%, abstinencia 
5%, no torna n1nglin tipo de precaucion 18%. La encuesta se 
aplicó a 300 jóvenes de entre 18 y 25 a~os, con diferentes 
niveles soc1oeconóm1cos y diversos grados de escolaridad'. (3). 

A pesar de todo, la población estudiantil ¡oven, seguirá 
siendo un sector en el que la infección por VIH, se siga 
presentando, ya que las posibilidades de contagio siguen 
ld!e~tes en este grupo y en todos los ciernas, es por tanto 
1rnpurtante seguir divulgando. las medidas preventivas 
neceslirias y dando a conocer de manera clara y eficiente, toda 
ia 1n!ormación respecto al Sida, ya que es la única manera 
eficaz para poder concientizar, informar y mantener la salud de 
nuestra población. 



1.3. Formas de transmisión y principales medidas 
preventivas que evitan el contagio del VIH·SIDA. 

·Aunque en la actualidad en muchas escuelas ya los 
niños y los ¡óvenes adquieren conocimientos basicos acerca de 
la fisiologia del sexo y los órganos genitales, aún no resuita 
suficiente lo que se les enseña porque so!Jre todo los Jóvenes 
también necesitan ~onecer que es posible disfrutar del placer 
sexual, sin necesidad de llegar a un contacto o un intercambio 
de fluidos corporales (es decir el semen y las secreciones 
vaginales). Hoy más que antes debido a la ilmenaza y los 
ri8sgos ele una enfermedad mortal como el Sida ias parejas 
debm1 aprender a d1sfr11lar de su int;midad de muchas maneras 
sin nt:ct:sidad de llegar a un contacto f1sico tolal' (4) 

[s por eilo tan importante la concienl1Lació11. r•:s~ecto JI 
desarr0i10 de una sernai1darJ resp11nsabie y Silna, para 
mantener nuestra salud, la dtJ nues1r:1 pcireja ¡ e1itar as1 las 
posib1l1dades df;I contagio del VIH. u otras c11LrrntilaC11~ rlf; 

transmisión sexual. Para alcanzar t:ste ob¡8livo pcd~rnos 

seguir claras medidas en diferentes practicas s1:xua!b co:1:0 

ti 

Sexo Seguro: 

Aquí no hay riesgo de contagio alguno porque no existe 
penetración ni intercambio de secreciones corporales, y en 
cambio se puede disfrutar caricias, besos, abrazos, 
masturbarse, utilizar 1uguetes sexuales. pero sin compart1rlos, 
hasta eyacular sobre la piel sana de nuestra pareja, para evitar 
que por alguna t1dida pueda introducirse el virus. 

Sexo protegido: 

Aqu1 s1 se puede disfrutar del sexo con penetración y 
otra;: vz1riantes pero siempre utilizando una barrera artificial, 
(condo11 ue 1atex) para evitar el intercambio de fluidos y sangre 
comunes durante una relación sexual. Entre las prácticas más 
usu;i!es !(:nemos Id penetración anal o vagmal, utilizando 
s1en•pre un condón, estimular vagina o ano ya sea con la ayuda 
de guantes de látex o protectores de plástico, así como la 
est1ri1ulación del pene con la boca , pero siempre de por medio 
un condón, ya que si bien es cierto que las mucosas bucales 
son n·.enos frágiles que las rectales, no se excluyen ias 
posJ1111dades de contagio del VIH, si existen lesiones bucales 
que san gr a11. 



Principales vlas de transmisión del VIH: 

Sólo existen tres vías o modos exclusivos de transmisión y estos 
son: 

1. Por contacto sexual, no protegido al mtercambidr fluidos 
corpor~les corno sangre, semen, liquido preeyacuiatorio y 
secreciones vaginales, con una persona infectada 
2. ror vía sangu1nea, cuando se realim transrus1ones con 
sangre infectada o al CGlnpartir jeringas, que 1gua!1JJen!e han 
sido usadas pcr una persona infectada 
3. Por ilit1no tenemos la vía perinatal esta infei:c1ón se ¡Ja de 
una rnadre infectada a su hijo, ya sea durante el embara10, el 
parto o bien duran!e la lactancia, por med1u rJe la lccr1e ni<Jterna. 

.... Y no se transmite por: 

El virus del Sida fuera rld oro,<m1s1n0 es muy frw11I ya 
que no logra sobrevivir a las con1J1c10nas aml,,entales rnune11,Jo 
a los pocos rn111utos, ya que para sobrev1v1r dt;be eStdr alcJJado 
si8111pre en una celuld viva. ~or tSla ra1ón resui!a praclicamente 
imposible contraerlo rle otra !arma, que 110 !ied por via sexual, 
sanguínea o perinatal. 

ll 

Debemos saber y estar completamente seguros de que 
el l/IH, no se transmite por dar la mano, abrazar o besar a un 
individuo infectado, ni por compartir los sanitarios, lavabos, 
tinas, albercas. Tampoco se contagia por usar la misma ropa, 
las toallas, las sábanas, ni tampoco se transmite por el 
estornudo, la tos, las lágrimas, o el sudor, aunque se sabe de 
antemano que el VIH se encuentra en diversos líquidos 
corporales corno lo son la saliva. orina. sudor, lágrimas y leche 
malerna, este se encuentra en pequen1sirnas concentraciones y 
eri !orina inactiva, solamente es m!eccioso en secreciones 
vagin~ 1 6S semen y sangre. Por tanto no estaremos expuestos, 
por compartir en nuestro 11¡,gar, platos vasos, utensilios de 
cocina. ni por compartir el te!efono, la máquina de escribir, ni por 
rnnguna de las :1rt1vidades normales del trabajo o la escuela. 

r arnpoco se transmite por picaduras de insecto, ya que 
estos no son capaces de reproducir el virus en su organismo y 
mucho menos transmitirlo. 



¿ Qué hacer para prevenir el contagio ? 

Por vía sexual: 

No teniendo relaciones sexuales (absteniéndose) y si se 
tienen, sólo con una pareja (fidelidad mutua), evitar el 
intercambio de fluidos corporales, mediante practicas de sexo 
sin penetración (sexo seguro), o usar una barrerri que irnpida 
este in!ercambio, por éllu se recomienda el uso del condón de 
latex, el cual empleado correctamente, funciona como una 
barrera para evilar el contagio, a esta practica se le conoce 
corno sexo seguro 

Por vía sanguínea: 

Siernpre para cualquier translus1611 de sangre: dcbera 
utilizarse solo ·sangre segura , la cual ha sido previamente 
analizada y por lo cual esta libre dei virus. Actualmente existen 
leyes que obligan a utili1ar sólo e~te lipo de sangre. Como el 
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virus también se lransmite por compartir jeringas y agujas sin 
esterilizar, que hayan estado en conlaclo con la sangre de una 
persona infeclada. Sólo se recomienda utilizar jeringas y agujas 
nuevas y desechables. 

Por vía perínatal: 

Es muy 1mrortante que cualquier mujer que tenga la 
disposición de quedar embarazada, se realicé la prueba de 
delección del VIH, despues de haber consultado a su medico 
para peder estar seguros de la salud tanto del hijo deseado 
como de ia madre. 

A su vez las mujeres seropos1!1vas deben recibir 
asesoria muy completa sobre los riesgos que corren ellas y sus 
tuturu:; h1J 1Js. en cnso de que se embaracen, de manera que 
pu8dan tomar decisiones conscientes y estén bien informadas 



La Importancia del uso del condón para prevenir el 
contagio. 

El condón es un importante medio para evilar el conlagio 
del VIH, por lo cual es necesario, saber acerca de su uso, 
manejo y colocación. Entre lo que debemos saber esta lo 
siguienle: 

Usar sólo condones de latex y uno por cada relación 
sexual. verificar la fecha de manufaclura o caducidad de éste ya 
que b condones duran alrededor de 3 años en buenas 
condiciones, revis0r que la envoltura presenle una burbuja de 
aire a! presionarlo, con lo cual sabremos que no esla rola y por 
lo tanto no esta contaminado Los condones que no utilicemos 
detomos guardarlos en un lugar fresco y seco, de prelerenc1a 
fue1a de la lul d!recla y nunca traerlos en bolsli:os o carteras 
para evilar que el rcw que se íiroduw las dclrmure. 

Para abm!o solo usar las \'8111as de 10:1 Jt:dos para que 
con ia uñas no lo rompamos, una vez que lo hemos sacddo de 
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su empaque, verificar hacia donde se desenrolla, luego 
colocarlo sobre la punta del pene erecto, y apretando el 
receptáculo específicamente diseílado en el condón para 
contener el semen, a fin de sacar el aire de éste, para evilar que 
se rompa durante la practica Se procede a desenrrollarlo, 
hasta la base dr.I pene y es recomendable aplicar algún 
lubricante a basE; de agua, el cual es el más recomendado para 
fac1l1lar la perwlrac1ón, una vez que se l1a eyaculado se loma el 
condón desde la base para evitar que al sacarlo de nuestra 
pare¡a este se queJe dentro de ella y antes óe perder erección, 
se proceJe a qu1l3rlo con cuidado y luego lo desecharemos a la 
basura. 

Realmente la prevencion de la infección por el l/IH, es 
sencilla si en verdad se siguen las medidas antes descritas las 
cuales son fáciles de llevar a nuestra práclica cotidiana. 



e
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CAPITULO 11 

2. LA FOTOGRAFIA EN BLANCO Y 
NEGRO. 

2. 1. Breve historia del surgimiento de la fotografía en 
BIN. 

El registro de las imágenes sobre alguna superficie, 
siempre tia sido un fenómeno que ha 1nqu1etado al t1ombre. el 
cual en su afán de rf:producir un hecho o un sentimiento, lo llevo 
hasla el descubrimiento de la fotograf1a 

Posiblemente el hombre µrirnit1vo al vivir en cuevas que 
actuaban como camaras oscuras naturales. pudo observar 
como eran registrados sobre las pamdes rle ésta. 12.s imáger1t:s 
que proven1an del extar1or, gracias a una peque11a grit\;1, 1a cual 
de¡at1a pasar la luz para proycciar ld1es imágenes ~rnnquc r!e 
forma invertida, esto seria parte de la magia del lenorneno. 
hasta e11\811ces inr.ornprens1ble 

El estudio de éste !enómeno que t:ía el r\1g1strt1 (Je lrJs 
im.Jge11es que podían ser obse!Vadas en la penumbra gracias a 
un pequeño orificio por do11de la luz pendraba, ft1e ei pr1nc1p10 
que daría paula para el posterior desarrollo que sugeriria la 
invención de la cámara oscura (esta puede tener forlfla !lé cullu 
de varias dimensiones, en uno de sus lados ex(,l.e un orificio o 
un lente, por donde pasa la luz y en el lado opuesto, se puede 
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disponer del papel para trazar el registro de las imágenes que 
pasan del exterior a través de la !ente). 

Este melado fue en un principio obse1Vado por 
Arisló!eles (filósofo griego), 4 siglos a C ; y posteriormente 
rJesarrollado por los italianos ba¡o el nombre de "Cámara 
Oscura' 

Con este hecho se da el primer paso en la his!oria de !a 
folografía, al ut1i1zar la cámara oscura los artistas del siglo XVI, 
principalmente los iluslfadores o d1bujan!es renacentistas, que 
gozaban de esta iécnica para !a reproducción de sus imágenes 
sobre una hoja delgada de pare\. 

Para mo, Leonardo Da Vinci (pintor, inventor y 
escultor) reconoció las posibilidades de la cámara oscura y en 
los pos\eriores 50 años, se dieron descubrimienlos importantes 
que v1111eron a perteccionar el apara!o 

Fn 1550 Girolamo Cardano ( 1501-1576, médico, 
ma!ema!1co y filosofo). ideo el primer objetivo prim1\1vo (apara!o 
íormado por lente5 que permiten el registro de las im~genes con 
mr1yor rnl1dez y clar1déld), con el cual se pudo corregir la visión 
dé lj imagen, ouo implemento importante a este fue el 
GU1réigrna (dispositivo mediante el cual se regula el paso o la 
can\idad de luz a través del objetivo) el cual fue inventado en 
1:):10 por un protesor de male111a11cas llam~do Daniello 8arbaro, 
e! cur.I en un tratado sobre perspectiva demostró las 
[füp1~dades ¡Jel uso de 11n lente en vez de sólo contar la cámara 
oscura con un orificio, con lo cual se obtenían imágenes más 
brillantes. 



Estos implementos vinieron a mejorar significativamente 
la imagen producida, al cuidar la perspectiva, también se obtuvo 
el parecido de los objetos tridimensionales en dos dimensiones, 
sin embargo este seria sólo el principio de los posteriores 
estudios y mejoras en la calidad de la imagen. 

Nm la nueva necesidad de los artistas, seria la de 
crear una cámara oscura portátil, deti1do a los 1nconvcnien!es 
que causaban las cilmaras oscuras, has!a entonces usadas, IJS 

cuales eran dr.I !0111año de una hab1!ación, en donde el artista se 
introducía para real1tar las reproducciones. llubo peculiar~s 

tlescubrimien!0s. lodos con base en la idea de la antigua 
CJmara oscura, pero en menves d1mens1011es, las cuales eran 
construcc1011es 111011tables, sencillas l1!¡eras y lác1les de 
transportar, con el fin de que en el interior dé estas pequer,iis 
co11s!r11cciones. el arlisla rr~J11zara a gran t:sca:iJ ,i.11111os wn 
gran habilidad 

Sin embJrgo es hasta 16?0, suandu Gn v~rdau s~H ,e 
una VJr1edad de carnaras d8 d1vusos ton1añ0s y lílrm;.s, 
algunas se acoplan a una silla de manos oíras a 1J CdOe/rl. etc 
Hasta concebir una pequeña ca1nara purt~\11 paltlida a u11a ca:a 
cuadrada de un poco mas de 60 cn1s. a la cuwi st !e coloco un 
lente por uno de sus lados mientras que en el laJo opuesto él 

este se hallaba un vidrio que cubna totalmente ese lado, el 
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vidrio era esmerilado o semiopaco, así la imagen que pasaba 
por la lente y que llegaba al vidrio podía verse y copiarse desde 
afuera de la cámara. 

Con este descubrimiento se impulso el desarrollo de la 
camara moderna. 

En 1657, Kaspar Scllott, un ¡esuita alemán y profesor de 
matemáticas (1606-1666), inventa la camara portátil, la cual 
ien1a dos ob¡e!1vos (lentes) y 11n foco (diafragma) ajustable que 
íuncionaba por medio de dos cajas una de !as cuales se 
JeshzatJa dentro de la otra. 

El principio de colocar en el interior de la cámara una 
hoja transparente de papel aceitado sobre la cual se reflejaba la 
11nage11 fue adaptado por Johann Chns!opt1 Sturm, un profesor 
a:~mán de matemáticas (1601-1689), quien logro reinvertir la 
iiil~~e11 en 1,676, como esta era proyectada de "cabeza" , se 
c;;ocó un espejo a 4ó ºdel objetivo y con esto la imagen que era 
rcfü:¡acJa pJr et espejo, en el vidrio que estaba sobre la 
superiic1e horiLontal superior de la cámara, se veia normal, así 
el ,J,bu¡a:1tr: podía calcarla poniendo un papel fino sobre el 
v¡ur10 Naciendo de este modo la cámara reflex portátil 



Sin embargo, el problema que aun prevalecía era el de la 
dislorsión de la imagen, y los artistas exigían que las cámaras 
esluviesen provislas de lenles que se acercaran mas a las leyes 
de perspecliva, ya que la imagen formada por una lente simple, 
al ser pro¡ectada en una superficie plana, no produc1a buena 
nitidez 

Por ello un monje alemán llamado WurLburg Johann 
Zalrn ( acl1vo hacia 1891) mejoró el objel1vo al implementarlo del 
tipo de un telescópio (compuesto por varios lentes), este poseía 
un lente concavo y otro convexo de difere11le distancia focal 
(esto se reílere a la distancia que l1ay entre el objeüvu y el punto 
e11focado más próximo) con ello se conseguía u11 ángulo de 
visión variable, estr6cho para los r&tratos y amplio para los 
paisajes, demostrando buen:1 calidad en las 1111aLlenes 
producidas. 

Con estas importantes mejo• as J la e timara. 81 sigu•i:nle 
paso seria prod11c1r imágenes por 1•íl m8diJ q111111ic1J (::; cual se 
había convertido en una inquietud íle los arlistas y li01.1bres de 
ciencia). Dando lugar a otru gran apartéldu u•;ntro il~ la 
fotografía. el descubrimiento d8 una emulsil1n ro10S811S1l'!e 
(suslanc1a sensible a la acción de la luz y qut sulre a!!)lHlé! 

modificación visiole mediante i:I carnb;o de $U cu:Jr) C3pM de: 
aprehender una imagen por medio qu11111co rned1dn!e la '1,JZ y 
que se pueda fijar de manera µermanente para poder obt8ner 
as1 una i111agen fotográfica 

S1 bien es Cl\:rto que !al resultado 1'endría dddo por un 
medio químico, más propiamente con el descubrimitnto de !as 
sates de plata y sus propiedades, (compueslo fotosens1bie que 
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viene en forma de cristales sólidos), este nunca se hubiera dado 
sin la importanle colaboración histórica que luvieron en esle 
sentido los Alquimistas medievales quienes dieron el primer 
impulso a la foloquírn1ca. 

Entre los primeros registros de la producción de las sales 
de plata (nitrato de plata), tenemos a los Alquimistas 'Gebe~ 
(Gob1r) del siglo VIII y al conde fa.lbertus Magnus 11 (1280-1193). 
Sin embargo es hasta 1725. Cüando Johann Heinrich Schulze, 
quimico alemán, (1687-1744), descubre la propiedad 
caracteristica de las sales de plata a la luz, es decir su 
sensibilidad a esta ya que el deseaba producir fósforo. y por 
eso, cuando el impregno yeso con ácido nítrico ( el cual 
con\enra plata ) y luego al de¡arlo cerca de una ventana por un 
tiempo expuesto a la luz solar. descubrió que la parte del yeso 
que rec1b10 la luz del sol, había adquirido una coloración violeta, 
wntraria a la que estaba a la sombra la cual continuaba blanca 
s111 :11terac1ón, con este descubmniento se daba el primer paso 
respecto a la obtención oe una imagen fotográfica µrirnitiva, 
alm el s1guienle paso era descubrir un fi¡ador de la imagen. 
(sustancia qu1mica con \a que se logra preservar una imagen, 
111etl1an1~ la el1rrnnac1ón de las sales de plata que no fueron 
af~ctadas por ia luL). Un descubrimiento importanle en este 
r¡,br1l lu \l1;vo a cabo el químico Carl Wilhelm Scheele (1742· 
1 e\ pdblicó en un estudio, que el amoniaco disolvía el 
clururo de plata que era afeclado por la luz y por lo cual podía 
0c\u<Jr como un agente que lo separe, junto a la plata metálica, 
del ciu: uro no ai1;ctado 

Sin embdrgo el fi¡ador mas eficaz se descubriría tiempo 
después. 



Otro paso importante en la rotografia fué el que dió 
Joseph Nicephore Niépce, quimico francés (1765-1833), así 
como también , importante es la participación de el inglés 
Thomas Wedg1·lllod (1771-1805), a finales del siglo XVIII, 
ambos y casi de forma simultanea aplicaron el uso conjunto de 
la cámara oscura con placas fotosensibles 

Al 11n1rse Humphry Oavy, quimico britanico (1778-1829), 
a los e~perimentos de Wedgwood, este primero suginó el uso 
dél cloruro de plata por ser más lotosensrble, que el nitrato hasta 
entonces usado, igualmente que el uso de cuero o rape! como 
sororte. ya quu la cm11ls1ón lolosencrble, habra t81lido rnmo 
unico soport1.1 81 cristal Sin embargo aún no conseguran liprse 
las 11nagenes, las cuales al paso del !1ernpo term111aba11 
de5apareciendo. 

Asi ianto Wedgwood. como su sucesor Davy no 
obluv1erun res11ltados satisfactorio:; rn~ipectu a s:;s 
experimentos, muy ai cor:trario del logro obienido por NiepC•J, 
con su apo1tJc1ón mas sig1iif1ca!iva que llarno Hel1ugrafias cst,::; 
eran positivos directos sobre plJC3S de meiai y vidrio, 
igualmente Nieµce fabricaba sus propias ca111cJréJs. 

En sus experirnentacrorw5, Nri:pce uso i;,;:¡;r1 d0 ¡uded 

(sustancia química de consistencia corno el asiaito esta es 
sensible a la luz. por lo que su11e unil alteració11 en su color, 
haciéndose mas palrdo), éste era utilizado púr los grabadores 
para recubrir las placas antes de dibu1ar en ellas, como el betun 
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era soluble en aceite de lavanda y se endurecía al ser expuesto 
al sol o la luz asi las zonas no afectadas se 
disolvian.pudiendose obtener así una copia positiva, la cual era 
fr1ada con una mezcla del mismo aceite y trementina. 

Con eslü mismo proceso Niepce logra la primera 
fotogralia, que data de 1827 y es la toma de una calle, en la cual 
debido al excesivo tiempo de exposición (Bhrs.), es registrado el 
sol en su recorrido, en esta foto las zonas luminosas son de 
betún de ¡udea endurecido y las zonas oscuras pertenecen a la 
placa de peltre. 

Por su partt: el método del británico William Henry Fox 
Taibot, matemático químico, botánico y astrónomo, (1800· 
1817¡ volvía al uso de los haluros y al soporte de papel, el 
consiguió formar yoduro de plata, éste era mucho más sensrb!e 
que el cloruro, y se obtenia por la mezcla del nitrato de plata y 
yoduro potásico 

T d!bol llamo a su descubrimiento calot1po, por medio 
de este se oblenía un negativo, ya que el yoduro de color blanco 
di ser expuesto a la luz se ennegrecía, resultando las áreas 
claras de una escena oscuras en la imagen y viceversa, luego 
rnt:d:dnte ia colocac1ón de esta imagen negativa encima de un 
nuevo pape: emulsionado se obtenía la copia de la imagen en 
posrtrvo. 



Otra de las aportaciones de T albo!, fue el de acortar los liempos 
de exposición, lo cual logro al intensificar el revelado, ya que al 
bañar el negativo impresionado en una solución de galonitralo 
de plala, la imagen se hacía visible en pocos minutos al calenlar 
el papel. 

El s1slema de fijac1on de Talbol cons1slía en lavar el 
negativo en papel en una wlución concent1ada de sal o yúduro 
<le potasio µara que las sales de plala no alleradas quedaran 
relativamen\•3 insensibles a la lul, sin embargo cuando eran 
fijados solo con la ~oh1c1ón de sal r.on el l1ernpo la imagen 
desaparee la 

Existe un hecho muy significativo respecto a! traba¡o de 
Talbol y !)aguerre, ya que arnw~ y casi al n11s1110 11ernro 
obtienen la f onmación de yoduro de plata fotosensible Sin 
embargo el pintor y decorador irancos. Lou1~ Jacques Mano8 
Daguerre (1787-1851) me¡oró lo que su socio Nitµce ic~16 

respecto a la 11ei1ografia (como la llamaba N1epce), iidílrn1:Jo a 
su nuevo descubrimiento Daguerrotipia el método cons1siía eil 
pulir una placa de coore recubierta de piata. luego sxpo11~rla a 
vapores de yodo formando así yoduro de plala lolosensib!e. 
postcnormeníe se colocaba la placa dentro de la carnara oscura. 
se exponía durante media 110ra aproximadamente y se rev&laoa 
con vapores de mercurio calen/ado, así los gases formatian una 
amalgama con la plata reducida por léi luz y la imagen se hacia 
visible, posteriormente se fijaba en una soluv1ón sa!L1rada ae sal 
común, que insensibilizaba al yoduro de plata residual y se 
lavaba, el resultado era una imagen positiva. 
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Sin embargo aún no se formulaba un fijador eficiente 
para la preservación de las imágenes, y un descubrimiento 
trascendental fue el que obtuvo Herschell, este consiguió 
formular un fijador que en la actualidad sigue utilizándose para 
la fotograiia en blanco y negro. 

Gracias a John FW Hcrsct1ell, astrónomo y hombre de 
ciencia 11792-1811) logró crear el fijador perfecto, mediante la 
accion del h1posulfilo de sodio. el cual disolv10 las sales de plata 
que no eran afectadas por la luz, éxito obtenido en 1839, por lo 
lanto Oay11erre, l albo! y muchos mas se aprovecharían de este 
descubrimiento para fijar sus imdgenes. 

Mientras tanto el daguerrotipo continuaba como una de 
las tecn1cas más prósperas debido en parte a que producía una 
buena calidad y definición en las imágenes 

Al principio este método sólo tuvo éxito para el registro 
ou arquiteclura y pa1sa1es, pero no para retrato, debido a los 
largos periodos oe exposición requeridos, sin embargo gracias 
a dus aúcllantos 1rnµortantes se hizo posible la toma de retratos 
en menos de un minuto las mejoras fueron a las lentes 
u!1i1zarJds hasta entonces mejorando el ángulo de visión y la 
perspecliva y luego se acelero la sensibilidad reduciéndose el 
tiempo de exposición , al exponer la placa a vapores de bromo 
despues de haberla expuesto previamente a vapores de yoduro, 
esto era lo que aceleraba el tiempo de exposición. 



Al principio la daguerrotipia era un proceso costoso el 
cual al poco liempo se abaralo su costo, debido a las demandas 
de la población que deseaba posar ante la cámara, por lo que 
los negccios de fotografla prosperaron notablemente. 

S11 desuso se debería tal vez, il nue:vos mctodos de 
producción y mulliplicacion de imágenes. a partir de un negativo 
ya que el daguerrol1po producía copias li111cas y por ser muy 
frági!es debía tenerse cuidados especiales, por tanto éste es 
relegado por la placa húmeda con la cual la !o!ograf1a adquiere 
una nueva característica, que es la posibíl1daJ de su 
reproducción en serie, surgiendo corno cor;secuencia la 
imposic1tl:i del sistema negaiivo-pos1t1vo del calotipo. invento ce 
Henry ~ux Talbot 1841 (quien consiguió el prirner nega!lvo 
sobre papel en el mundo en 1835, cuyo terna era una vista ce 
una ventana de su ca~a) 

Ei melado del calol'po con sis tia en col :ccir dentro de un 
m~rco el negativo para que estuviera en contacto con un papel 
sensib1liz:1do por cloruro de plata para produc1r 1<1 copia, luego 
ambos se exponían a ia luz del sol, de varios minulos hasta ul'a 
hora deµer1d:endo del tiempo en que télr(l:ira la imagen rn 
aparec8r. finalmente la copia obtE111aa se re'leiaoa. f1Jaua. 
lavaba y secaba. 

Con este nuevo proced1rn:ent0 se pod1(tn olJtener 
cuantas copias se desearan de un mi$mO negatr.o, el calolipo 
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fue usado en su mayoría para la fotografia de paisaje y 
arquilectura. Una vez que se mejoraron los tiempos de revelado 
para el caloüpo se pudo lograr la reproducción de millares de 
copias por día para su publicación en libros y albúmes. 

Hacía 1860 la folografía desde mi punlo de vista 
adquiere una socialización y comercialización muy grande, 
debido a la popular:dad que tiene denrro de la sociedad que le 
atribuye innumerables usos que van saLslaciendo diversas 
fHJCt;s1dadcs 

A la par se va comerc1a11zando y haciéndose mas 
· dtractiva' para todos, puesto que hay quienes incluso desean 
conser'lar ese momento "eterno". La "masificación" de las 
copias fotogralicas se vio reforzada también por el método de 
Frederick Scott Archer, esc11ltor inglés. El sensibilizaba las 
p:Jcas de vidrio con sales de plata mediante el uso del colodión 
(este es un fluido viscoso y transparente utilizado como 
aglutinante es decir el sustrato adhesivo de los haluros de 
plata) 

f:n un pr111c1pio se utilizaba la albúmina (mezcla de 
prote1nas constituidas por la clara del huevo), como soporte de 
las sales de plala. en papel o placas de vidrio, para realizar 
nega!ivos, pero no era muy estable ya que con un mal lavado o 
fiiado la imagen terminaba desapareciendo. 



Otro hecho que avala la comercialización y socialización de la 
fotografia fue la aportación del fotógrafo francés André Adolphe 
Eugene Disderi (1819-1889), el cual obtuvo en 1854 la patente 
de la Carté de visité (tarjeta de visita retrato), con la cual se 
llegan a reproducir hasta ocho retralos de menor tama~o. por 
medio de una sola placa de negativo ba10 la tecn1ca del colodión 
húmedo, y la utilización de una cámara de cuatro lentes, la que 
contaba con un soporte el cual se podía deslizar. para tiacer las 
primeras tomas de un lado y luego reali1ar las restantes del otro, 
este méiodo fue muy bien acogido por la socied~ci europea y 
di!undido a muchos piases de es8 continente. 

En esta época surge la fotografia de n;anera artislica, en 
m1 op1n:6n debido a que se comienza a montar 11t1lcril1 
escenografía, fondos, etc . se estudian las poses 1a 
compo:i1ción, ele flara poder avaldr un uabaJO de mayor caltr1aa 
y estética, ya no sólo la fotogralia destaciir~ por su tecnica. 
ahora tarnb1en por su valor expresivo 

Sin embargo los adclar:tüs lecnicos. res¡.í:r;to ~ la 
fotogra!ia no se detienen a pesar de que la n1o¡or pJrte del 
invento lotogra!ico contemporanen ya e:;:?.tld i1ecl10 se 
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necesitaba de un proceso un poco más sencillo y más rápido 
que el del colodión húmedo, y era la invención de una emulsión 
de gelatina seca. (aglutinante de las sales de plata, esta es una 
proteína natural extraída de los huesos y piel de el ganado por 
varios procesos de extracción) utili1ada para recubrir las placas 
de v1dno, con ello se aceleraría el tiempo de exposición 
llegandose a producir tomas con exposiciones de hasta 1/25 de 
seg (tiempo que se torna la exposicion de la luz la cual al incidir 
s0bre el material fo!osensible del negativo producirá la imagen 
hac1endosc v1s1ble con el revelado). 

Poster1orr11e11te se ilt:sarrolb u11a pel1cula de celuloide 
recubierta de emulsión de gelatina, para producir negativos con 
una sens1b11idad más rápida requiriendo tiempos rne11ores de 
e¡pos1ción, a la par de esta meJora se dieron tamb'1én los 
1111evos procesos de fijación y revelado de la imágenes con ello 
ahora si la lotografia y su practica llegaria a todos los sectores 
de la población, y por tanto se concretaría esta socializac16n de 
la imagen. 



2.2. La Fotografía como medio visual que informa. 

En términos generales podemos considerar a la 
fotografla como el registro o marca de luz, que refteJan los 
cuerpos, sobre un material fotosensible preparado para tal 
efecto. 

Sabemos !lasta ahora, lo que es una lotograi1a ¡Jesrle un 
punto de vista quimico-mecanico, pero que sabemos de ella 
como estructura de co111unicac1ón, corno representante de una 
forma de expresión y de un lenguaje visual o de la forma en que 
podemos leer o percibir las rrnagenes Y como José Luis 
Pariente ali1ma ta lectura de las fotogralias debe partir de una 
toma de co11c1cnc1a en el sentido de que este tipo de imagenes 
no son un simple registro mecánico y frío de la realidad, sino la 
captación de estructuras s1gr11fica11vas' (1). 

Por lo tanto para poder har1lilr soiJre la cJparnJi1d e 
importancia que tiene la fo1ogralia en la actualidad p3ra 
representar y expresar rned1anle 1111a91;11es 1111 mensii;C. e:, 
necesario considerar dentro de este anaiisis dos factores, que 
nos perrrnt1ra11 llegar al desarrollo del 1111sn10 

1 i:1wrnos e11 prnner lugar, que la fotuwatia 110:; lldl:ia Ot; 

una realidad (comprendida o entendidd tia:o c1Bnos par8n:etros 
corno veremos más adelante)., de el foloyra:o quien procede a 
realizar la toma, y nos habla igualmentt de si :nisma. 

Antes de continuar es imporlant6 me~c1onar, que en la 
producción de una imagen está de µor medio la "1nlenc1ó11" o el 
'deseo" del fotógrafo, el cual determinará. lo que es mas 
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'relevante o importante' para ser fotografiado y a su vez 
decidirá el empleo del mejor tratamiento técnico de la imagen, 
que le dara a esta mayor impacto sobre el receptor o 
espectador 

Por esta razón la lotografía adquiere la encomienda de 
brindar informacion sobre un suceso registrado dentro de 
nueslra realidad, siendo esto un pnmer !actor, en este análisis. 
Como segundo factor tenemos un aspecto importantísimo a 
considerar y es el que se refiere a nuestra forma de ver o 
interpretar esa realidad, la cual se contempla bajo los limites de 
nuestra concepc1011 de realidad y será mediada a su vez por la 
v1s1ón tan peculiar de ·interpretación por parte de cada 
espectador, en el cual rsta rnterpretación corresponde a un 
esquema bas1co de percepción que todos compartimos, pero 
que es srn duda, en términos generales muy distinta la forma de 
percibir de un espectador a otro Hasta este punto, he 
111e11c1011ado varias veces, la palabra realidad sin atreverme a 
lormular un 'concepto universal' , puesto que ello implicaría 
rrn1i11ples cuestionamientos, ya que en sí es un concepto muy 
aus~aclo. sin embargo el concepto 'popular" que todos 
mane¡amos, es el que se refiero a 'la realidad como el conjunto 
de factores, hechos y objetos, que tienen una existencia 
vr~í1i<1dera, real o palpable , lo cual les confiere credibilidad 
dentw del mundo en ei que el hombre se desarrolla" o en pocas 
µJiatrJs rea!1Jélo es lodo aquello que percibimos por medio de 
nuestros sentidos. atr1buyi::ndole inmediatamente una existencia 
real. 



Por lo tanto al aparecer la fotografia y esta mostrar al 
hombre la visión del registro de su mundo de una manera 
'pertecta", entiéndase su realidad que igualmente el percibe !e 
atribuira a la fotografía el valor de reproducir esa realidad y la 
considerarán (los artistas y el pueblo en general). "hueila de la 
realidad· 

T 31 y como comenta Joan Fcnl Cu berta al decir que ·1a 
estabilidad funcional de la fotogralia se ha basado en el 
realismo, es decir en una ideo!ogia de la representación que 
pretende captar ta realidad sin interferencias (2) S111 embargo 
para hablar de ello, tenemos que remitirnos al surgimiento de la 
fotografía !J cual se da en el siglo XIX. dándose con este hecho 
tan importante, un gran poder de inlluenc1a sobre la pobla:1on, 
esta le as·,gmira la tarea de reg1·;rrar lii realidad (C1r1ttriorme11k 
esta tarea era propia de los iluslradores 11e la epoca), con e1hi 
surgen posturas tales, como el que consideraba a la fotografía, 
la prueba mas fiel de repres&ntac1on de la r&alidad. ya que en 
ese entonces, se avalan para af1rrnar esto de la c1rcunslonc1J 
respecto a la que se encontraba el fotog1 itío, ya que 
arqume111aua11 que é~t¡; llll poulél lllíllllpuidr la ilfldgen p;ir J 

"distorsionar la realidao', ya que el se concretaba unicJmen!e 
de 'opera( la camara y esta se cncdr¡pt1a del rny1stro prnc1so 
de la ·realidad'. por lo tanto la imagen resultante t:r a una vis:on 
natural de lo que existe. Ba¡o tales argumentos se llega a 
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convertir la fotografia en un modelo de verar.idad y objetividad, 
reproduciendo cada rasgo, cada punto, cada textura, propio en 
la naturaleza de lo real. 

Sin embargo para el siglo XX, la visión cambia, ya que 
se deja vislumbrar una nueva corriente de tipo estructuralista, 
que cl1oca con la idea de que la fotogralia es un reflejo de la 
realidad, tal teoria sustentaba por principio, que la producción 
de imágenes no tiene una t1ase natural de representación, ya 
que la fotografla fija solo un aspecto de lo real, con lo que se 
otit1ene un resultado arbitrario de las cualidades visuales, las 
cuai&s son reducidas y proyectadas en el plano, resultando la 
fotografia un sistema co11vencio11al que se expresa bajo sus 
propi;;s 1,eyes de perspectiva, volúmenes y colores, por lo tanto 
yd no ~;era un rc1J1stro exacto de !él realiílad ya que sólo será una 
1r,1erpretación ba¡o estas condiciunes, de hecho el considerar a 
la totografia corno una reproductorn de la realidad se origina 
desde su nacimiento al darsele esos usos sociales, culturales y 
ps:colog1cos, que son generados en ese contexto histórico. 

Considero qun la interpretación de una fotografía estará 
daa¿. DOr lo que vemos y que para nosotros tiene existencia real 
y eltcl1va, así una fotogralia nos brindará información de esa 
rea!idJd que noso~os mismos nos hemos formulado. 



Hasta aquí tenemos que detenernos a considerar sobre la 
autosuficiencia de una imagen como 11nidad de expresión capaz 
de transmitir información. Es sabido que la fotografía va a 
adquirir un significado bajo un contexto preciso y que además 
de transmitirnos el mensaje de esas apariencias sup2rí'.ciales de 
lo real, se puede concebir de igual !arma como un s1s1e1rn 
icónico de doble s'1gnificación. Es decir toda imagen transmite 
inforrnac1011 icon1ca(debido a que es la imagen una 
representación) analógica. (seme1ante), de la realidad que 
represenla y su significado vendrá dado por el mismo acto de 
percibir, sin embargo existe un lenguaje fotografico que 
comprende en la creación d1: la i1J1agen, tanto signos analógicos 
presentes en la íotografia que no estcin en la realidad, pero que 
son el resultado de un proceso creativo en la !orna lotogrnfica y 
que por medio de estas cualidades técnicas y estéticas ayud~ a 
la lotografia a funcionar corno un rnBd10 de expre:;1611 y no so!o 
como un proceso analogico de reproduccion de una realrded 
así con la creac1ó11 de estas nuevas imagenes, se van creanch 
los signos de un código que vie11~ a avi1!,1r el lti;·::ua¡e 
lotograi1co y a alternar de modo s:gn1l1cat;vo el tl1 11un11'1 
imagen rnensJje, creando irn3grnes ricas e1; ca!1dód ele 
mensa1e ayudadas por esa élportéJc1on 1!s!é!ica tan S!gn1ficat1va 

f::, 1m¡1Grtante no dCJélr pasar 1naJie1/i<lo u11 ::1s\~111a p<Jr:1 
ennqu&cer esas lormas visuales de comun1cac1ón que 
reµresentan y expresan mediante 1rnauc11es 1111 i!ldisa1t: y es el 
sistema ·verbo iconico", es decir es!e sistema es unJ ~struct11rJ 
de tipo cc111unicat1vo, que adqu1ue S!gr:1i1cado cuando una 
imagen es acampanada de un te<to cosa que ne t:sta desde 
luego 1rnpl1cando que una lotogral1a solo adquiera 51u111!1car.io11, 
cuando es conectada al lengua1i; verbal, sin embargo al 
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complementarse la imagen al texto se adquiere una nueva 
dimensión respecto a lo que es la comunicación visual, 
teniendo que tanto en el campo del fotoperiodismo, como en el 
de la publici,lad, existe una correlación entre el contenido 
gráfico y el contenido verbal, con lo cual se da una 
retroalimentación, entre texto e imagen, surgida de esta misma 
relación, por ejemplo pensemos en el caso de un cartel la 
imagen estara apoyada y reforzada en su significación por un 
te~to, siendo la conjunción pertecta para que el mensaje 
carezca de ambigüedad 

Retomando el aspecto que involucra la percepción 
lenemos entonces que, las imágenes no se "leen' se perciben, 
es decir, para entender la significación de una imagen 
denernos percibirla prnnero, y esta percepción visual incluye 
aspectos tales como la atención, la discriminación, la 
manipulación, la selección, la orga111zación, etc. así la Gestalt, 
busca. cómo el hombre puede organizar todos los estimulas 
visuales que percibe, para que le sean un todo y le signifiquen 
algo 

1\hora bien. las imágenes lotográficas pueden 
u~:;cr'~"rse como ligura·fondo, y si un componente de Ja 
pe~cepc10n visual se basa en la discriminación, cuando un 
cJinpo visual es !1omogc11eo no hay !al discriminación y esto 
s~ conoce como un GanzfehJ, y cudndo se pierde esa 
i101n,1ge11e1dad por !a apanc1ón de un elemento en et Ganzleld, 
se activa el proceso de discriminación entre figura y fondo, así 
cuando la figura-tondo, son sunilares la percepción es d1licil, 
por lo tan to es tarea del fotógralo enfatizar la figura principal y 



distinguirla del fondo por lo cual en muchos de los casos se 
recurre a la técnica del conlfaste sin ser regla general además 
necesitamos igualmente que el objeto a percibir sea lo 
bastante grande para ser "captado', que la intensidad de la luz 
sea la adecuada para poder percibirlo bien, y que el estimulo 
sea el suficiente para provocar una reacción visual 

Nuestra percepción consta de tres fases dentro de este 
proceso la primera es la de identificación, en esta fase tiene 
mucha importancia la experiencia previa del observador, ya 
que por 111ed10 (iel reconocim1e11to se da la identif1cac1on, la 
segunda fase es la de d1ferenciac1ón, es decir, existe una 
búsqueda de caracierlsticas propias dt: los elementos para 
agruparlos o dift:renciarlos y por último tenemos la fase de 
cvaltrnció11 aqu1 i11!111ycn los rntem1s del observador, el cual 
en base a estos rechaza o acepta la información. 
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Es importante aclarar que la percepción no solo 
depende de aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos, sino 
también de aspectos sociales y culturales que implican valores 
y creencias, con lo cual se ve afectado el modo en que vemos 
las cosas Por éso mismo la percepción es muy personalizada, 
y una misma fotogralia, tenderá a modificar distintas 
respuestas por parte oel espectador, debido a que la 
e1perienc1a visual no solo depende de lo que se mlfa, sino de 
lo que se busca con la mirada, al estar influenciados, por 
nuestra ex¡,erienc1a pasada, aunque existe un esquema con 
una serie de sin,ilitudes perceptivas básicas. 

Por último, es importante cw·1derar en una 
1magcr lotográfica que la motivación, provocación, o la 
curiosidad. entre otros aspectos que se puedan despertar en el 
rt:ceptor son elementos psicológicos que llevarán a este a 
sentir placer o rechazo por dicha imagen. 



2.3 La fotografía en el cartel. 

En es!e apartado hablaré en !érrninos generales de la 
importancia del cartel como medio de comunicación, de los 
elemenlos que lo in!egran y corno es que la lotogralia llega a 
ser portavoz del mensaje en un cartel. 

El cartel es ante todo en nuestros dias un rned10 grafico 
de comunicación, dirigido a grupos sociales bien defmidos, 
respecto a niveles culturales, en cuyos receptores se espera 
una respues!a, en torno a la información recibida 

Hoy en día el cartel compararlo con otros medios de 
comun1cac1ón como lo son la radio, la TV(medios 
electrónicos) y la prensa (medro impreso), se ha rnnvertido en 
un medio muy utilizado para dar solución a diversos problemas 
de mn11111car:1ón dentro de nuestra soctedad , encontrándolo a 
d;aiio en nueslfa vida cotidiana, ya quB su difusión puede ser 
tan exclusiva como de gra11dec; masas, por lo tanto el cartel es 
sin Ju1ia un valor cultur31 n·,ás de nueslfa sociedad 

El Cdrtel sufrió diversas D·ansíormaciones a !o largo de la 
historia que lo fueron estr11~lura11do i1dsta li(;Qdr a adquirir 
·personalidad' de carie!, la cual fue generada gracias éJ la 
utiliza1:1ón que siempre tuvo cornu medio de d1i11s1ón de 
mensa¡es 

1 as primeras manifestaciones de canel las tenernos, en 
aquellas civilizaciones, a. C. t:n lds cuales se ut1l1zaban el 
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grabado en piedra para imprimir sus historias, o mandamientos 
que tenlan que ser del conocimienlo publico, estas 
inscripciones dieron el primer paso en la historia del cartel. 

Posteriormente tanto en la antigua Grecia como en 
Roma, se grababan mensajes sobre piedra en las paredes de 
los edificios de Pompeya, tales mensajes eran leyes para 
ejercicio del pueblo. 

Un primer inlento de adherir imágenes a estos textos 
grabados, se dio con la aparición de los emblemas en Grecia, 
sobre madera se tallaban 1J1buJOS junto con algún texto o 
palabra, haciendo referencia al lugar o ·establecimiento', del 
~ue se tratara, asi el dibujo de una cabra venia a reforzar el 
anuncio de una lechería, unas mujeres con copas de vino, una 
toberna, y asi s1111ilarrne11le. 

Igualmente en le imperio Romano se llegó a utilizar un 
antecedentes del cartel, se pintaoan letras negras o rojas, 
solJre alguna pared blanca para anunciar alguna obra teatral. 

Hasta aquí hemos visto el uso del cartel como un medio 
"comercial ". pues incluso fue en Roma donde surge la 
creacron del "slogan', el cual es el breve texto de un cartel, con 
el tiempo se van observando varios fenómenos respecto al uso 
del cartel. 



Por ejemplo en Roma surgen los Pasquines, los cuales 
eran colgados de una estatua (especies de periódico mural 
satírico), los cuales por medio de escritos salíricos, se 
manifestaban inconformidades, lodo ello acompañado de 
imagenes chuscas, posteriormente esta actividad de tipo 
'polílico', tuvo que recurrir a otros lugares para ser exh1tJidos y 
que el pueblo tuviera conocimiento de ellos, por lo que se tuvo 
que pensar en verdaderos espacios de exhibtctón transitables 
y visibles para co1,ocar estos 'carteles" 

Con el invento de la imprenta por Guternberg en 1450 , 
se da un verdaduro 1111pulso a la reproducción del cartel, sin 
embargo con al tiempo surge la litogralía en 1796. con lo cual 
se reducen los cos1os y se acelera la reprodurmn d0 los 
carteles, de este descubrimiento surge la cromolitografía en 
1827 con lo cual el cartel se imprime a color, adqu1r1emlo rnas 
auge y presencia pl8stica también con la evolución resp8cto a 
la t1pograíía el cartel adquiere mas valor e11 cua1110 a su 
diseño. 

Toulouse Lautréc fue un ar!ist'J que reiomo d esi1;,o dP. 
los pasquines para producir carteles 5at1riza11Jo a sus 
persomi¡es, ademas 1rnpuiso con su obra la evo:uc1ein úei 
cartel, respecto a una verdadNa eslructurac1on r]e sus 
elementos corno son, !lpoyralia, co1,01. 1mageí1, ~tt: 

Es 1mport<Jnle hacer un b1 e1e rw1di\D de !Ji csliich 
respecto al cartel, que vinieron a desumbocar en t:I uso de id 
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f olografia como imagen de un cartel que es el tema de este 
apartado. 

Art Noveau: surge el uso de imágenes e iconos de 
elementos orgánicos tanto de vegetales como de animales. 

Cubismo: la imagen en el cartel tendía a la 
geometriLac1ón de los trazos 

Estilo Bauhaus: se dan los prnneros pasos en el uso de 
la fotografía, para enriquecer las imágenes y dar más realismo, 
asi mismo se replantea el diseño y estética del cartel, para lo 
cual se hace uso de letras minúsculas y ya no sólo 
mayúsculas, buscando la legibil1da¡J en el texto. 

Expresionismo: se utilizaron imágenes cmgadas de 
~a1os de color de grandes extensiones, retomadas de la 
pmtura. 

Realismo: lc. rmagen mas verídica e impactante. es la que sin 
1hiüJ proporcionatJa la lotografia, por lo cual su uso se piensa 
i;;1 base a el enriquecimiento visual del carie! y con el 

de div~rsas tccrncas, tales como las dobles 
~ .•. ¡,0s1ciones el fotornontaje, etc, se vuelve más 
1r11pactante ta 1111agen del cartel para el receptor. 

Movimiento Hippy: para el cartel, retomo elementos 
nCJtu1ales presentados de una manera sencilla, sin volumen y 
err cclores excitantes. 



La publicidad hasta el final de la Primera Guerra Mundial 
captaba el uso de los grabados y las ilusllaciones como 
imágenes en sus carteles, pero es a partir de esta lecha 
cuando surgen fotógrafos especializados y capaces de 

competir con las imágenes ofrecidas por los artistas de ese 
entonces. es a~í como por fin con imágenes impactantes 
(fotográficas) de gran calidad. se adhiere y acepta la fotcgratia 
al cartel principalrncnte en los tlJA, en donde la pub11c1dad 
adopta la corriente de la "presentación naturnlista" 

También en el viejo continente se va descartando la idea 
del "cartel plano', corno era llamado, pues ahora el aspecto 
tridimensional que la fotograf1a, le da al cartel, le proporciona 
ese aspecto "m~rod1nárnico", así f:uropd terr11111a aceptando a la 
fotografía en el diseño de carteles, ya que estJ les 3yuda a 
conseguir mensa¡es más claros y visual111ente mas éltracl1vus 

Sobre todo en EUA, la p11t1l:c1tLJd va co11riJ1H10 lucrza en 
sentido de la motivación del receptor para ello se va a a~1~1iior cie 
la extensa gama de pos1b1l1dades de rnanipulac1on de la 1rr1agu1 
rotografica y del re fuer LO de esta mediante el uso de el ·siu~an . 

la publicidad nunca ha sido campo 81,:lucM1 en e! uso 
del cartel, ya que la sociedad !e lia atr1bu1do J1Jer,:rnes LhcS. lo 
mismo a la fotografía, sin embargo e:i importante destacar 1a 
participación que esta ha tenido dentro ael arniJl!o de !a 
publicidad. 
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Es importante destacar que la publicidad responde a una 
orientación Ps1cológ1ca, enfocada en tres áreas especificas 
como son: 
La Publicidad inst1tuc1onal, y de prestigio, esta exalta la dignidad 
del anunciante y refuerza la calidad de sus seNicios; La 
Publicidad comercial (prod11ctos y seNicios), esta crea o 
estimula la demanda de un determinado producto; y La 
Publicidad de !ipo huinam!aria, orientada a cuestiones 
culturales, ecolog:cos, cívicas y de sal11d. en las cuales se busca 
una respuesta en el receptor. consumidor, concientizar, etc. 
Caso muy especifico mi proyecto 'Propuesta fotografica para 
cartel preventivo sobre SIDA, dirigido a los estudiantes de la 
UN~,M, el cual esta contemplado desde el punto de vista de la 
publ1c1dad humarntaria, ya que de alguna forma mediante el uso 
de la fotografía y dentro del cartel, mi objetivo es transmitir un 
m~n'.;a¡e que pueda crear conciencia respecto al SIDA y a la vez 
promover el uso del condón, como medida preventiva que 
garantiza la seguridad y la salud 

t:s importante distinguir de qué forma se pueden 
~ntrtlmr los conceptos y mas aun cuando hablamos de la 
cl1s:!1cac1011 del cartel, una de las clasificaciones que 
corresponde a diversos fines y usos del cartel es la siguiente: 

Cartel político educativo (d1dactico o formativo), 
r,::rl1c1tano, turist1co y cultural, además existen las variantes: 
cdld religioso, t1pografico (sólo texto), decorativo y fotográfico 
(solo imagen lolograf1ca o ilustración). 



Un cartel puede combinar dos o mas clasificaciones, 
dependiendo del uso que se le de, por ejemplo un cartel lurislico 
puede ser a su vez un cartel decoralivo cuando se le da esle 
otro uso, es decir el criterio para la clas1ftcac1ón del cartel 
corresponderá principalmente, a la solución técnica de esta, 
encaminado a cubrir una necesidad especifica y al uso q11e se le 
de al cartel en cuesüun. 

Respecto a mi propuesla folográfica para carlel 
'prevei1l1vo', sin duda la c/asific¡¡ción que Je corresponde es la 
del cartel educaiivo (formativo), ya que su objetivo. ademas de 
informar e\ conr.1ent1zar y prevt:11ir respecto a la cuestión del 
SIDA 

Por otra parte al hablar de los elemenlos eslructurales 
del cartel tenemos que eslan mtegra(i:i:; por formato, 
tipografia, color e imagen. Resper:10 ill formato no eriste un 
formato 1m¡versal, ya que r.ste dep1'í1de de lres msu1JCii1s. 
primero del presupuesto con el que Sd c11t:nle para la reati.'aci11n 
del car1el rngundo el diseno del m!smo, qu~ cu1rc~pL11Je 01111 
!amano vinculado con el tipo y !Jrnaño del pliego Uf, pa¡:.el 
elr.gido, con el fin de abarcar la rotalrdad dt:J arco de! p1ie1¡u pa: a 
evilar desperdicios de espacio, y tercero la v1suiil11ac.\;;, del 
cartel que dependerá a su vez dd tama/10 1Jul p~:c0u y dul 
diseño, pensando de antemano respeclo al lugar dt cc,:ocJ·~:!)ll 
de este 

S1i:mpre han ex1s?1do d:1'<:rscs ta!1ui1os o :::irmatos pora 
el cartel, esto ha dependido f::n gran mBdioa de lo:i s1stemds de 
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impresión exislentes en cada época y de los lamanos en los 
pliegos de papel, sin embargo en México existe un formato 
ti pico para cartel mediano con medidas de 70 x 100 cm., el cual 
se adecua a los formalos universales de papel y su diseño 
resulta bas!anle visible en diversos espacios de colocación, de 
csle podemos obtener el de mitad de pliego en 50 x70 cm. y el 
de cuarto de pliego de 35 x 50 cm. que es considerado como el 
formato chico pariJ cartel en Mexico igual que el de doble carta 
de 110 x 60 cm. 

La tipografía es olfo elemento en el diseño de 
cartel, tcrnendo en pmm:r instancia que el mensaje lexlual 
deberá ser breve, no maximo de B palabras (salvo en algunos 
ciJsos como en carteles l1pograíicos o informativos), para poder 
caplJr la alención del receptor y pueda asimilar el mensaje en 
peco tiempo. 

Desde luego la t1pograf ia puede quedar supedilada a un 
·slogan atractivo para el receptor (caso del cartel lurístico y 
µ,,/¡l1cilélrio), el cual s1ntet1za la idea del car1el. 

!:I lexto de un cartel se clasifica en primario y 
:.~.;un:JaflO siendo primario el 'slogan', y el texlo restanle será 
1;1 :A:C:1ndario, ¡erarquizando de este modo la información para 
un 11,¿¡or 01seño en el cartel En cuanlo al uso de la familia 
r111owal1rn y s11 elección en cuanlo al !amaño o puntaje, 
dependera de una serie de factores que corresponden en 
p1 ,111era 1nstanc1a a la eslélica del cartel y en segundo a la 
b:biiidad y legibilidad del texto. 



Un elemento más en el dise~o de cartel lo es el color, del cual 
es importan!e su conocimienlo y manejo de sus leyes para una 
óptima aplicación en el cartel. 

Exislen !rns cualidades del color y son: 

La saturación se refiere a la pureza de un color, siendo 
mayor o menor respecto al gris. 

La luminosidad: se refiere a la claridad u oscuridad de 
un lona, un color es mas lwninos0 por estar mas cerca del 
blanco. 

Maliz o tinte: se refiere a la cJl!rrencia entre un tono y 
otro, un tono es el rojo, amarill1J, azul y un color es la 
comllinac1ón de ellos 

En base a eslas cualidades del color y sus re~;pectl'li.iS 

temperaluras que los divide en coloks ca!idus y líics, pouernos 
utilizarlos de manera eficiente 811 t:l cartel, y poner lograr as: 
armonía, equilibrio o contraste a partir de tintes. t21nperaturas o 
luminosidad del color, etc , (mas inrurrnamn Uf;i co!ur vc;1 
Capitulo 111). 

A pesar de ser mi propuesta rotog1ai13 en ú;N r,o 1110 

excluyo completame111e del us0 y manr:¡r1 od 1.ulor en CílfJa 
toma, ya que simplemente al desear un cun~aste respe1:to al 

fondo y ob¡eto, necesito s~ber con cuJI co!u1 iJ;;stac¡¡ra 1111 
objeto, pu&s primeramente 111anejo a la ru1owaifa a coiures y 

mediante el proceso de tran~rorrr:ac:,111 dado por la peliruia e11 
BtN, se solucionarán los colores en una gama de g1is8s qut van 
del blanco al negro, y claro que el color es mas preciso su 
manejo cuando se trate de pelicula a color, más sin embargo, no 
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esta por demas saber sus aplicaciones, para obtener los 
resullados esperados, en BIN una forma de obtener una riqueza 
expresiva en cada toma es mediante el alto contraste, la 
gradación de tonos, etc 

Por últrrno !enemas la imagen en r.I cartel. Existen tres 
tipos de imágenes de las cuales podemos hacer uso para 
transmilir un mensaje ya que cada una cuenla con una forma 
de inlerprelacron especifica por parte del receptor. 

Imágenes concretas: son a~u&llas que están ligadas 
por el hombre a una expertcncid o inrormac1ón anterior. por ello 
se recomiendan este tipo de imágenes para la transmisión de 
rnen~a1es, ya que al ex1sur la deno!ación, que se conecta con 
e;periencias anteriores, las imágenes son mayormente 
11~co:i1kadas de forma sencr!la y clara, siendo totalmente 
objetivas 

Imágenes abstractas: resultan más difíciles de 
er11endcr y comprender para la mayoría de los receptores, 
porque es esas imágenes no hay una experiencia anterior, por 
pdrte 1J,;I receptor, aquí entra la connotación, siendo lo que cada 
rt:cep10r entiende. como mas le convenga o como mejor lo 
t:r111en(la es por ello mas subjetivo y en un plano simbólico. 

Imágenes aparentes: son aquellas imágenes que a 
~11r:¡h; 11sia es lo que sugiere o evoca al su1eto, pero varia 
segun las experiencias, las vivencias y el es!ado anímico de 
cada receplor, or1g1nando con ello diversos s1911ificados que se 
le alribuyen a la imagen dependiendo de las relaciones que 
haga el receptor (plano pol1semántico) . 



Por otra parte toda imagen posee una estructura 
conformada basicamente por la línea, forma y el color. (ver 
capitulo 111). 

Respecto a la interprelación que el receptor lendrá de 
nuestra imagen tenemos que el hombre posee dos tipos de 
atención, en función de la psicologla, la primera es una a1enc16n 
espontanea e inconsciente. realizandose una breve fijación 
amorta en la mente del receptor, de la imagen percibida y la 
segunda es una atención volunlariCl, en la cual llay un raciocinio 
y detm1cion concreta de la imagen. qued?.ndJ el recuerdo, esle 
punto es importante cuando se habla del impacto de la imagen 
del cartel en el receptor, el cual la a::imila ia n1er1m~!a, la 
recuerda y produce una respuesw que es uno de !os obietivos 
del cartel. 

En el caso de mi prop11esta bl1itJrai1ca n:::,co uplar :c1 

atención del receptor, su interpretación de las lot0graf11;s 
presentadas y la respuesta deseada, u:, d uso nel crn1do:; 
como medida preventiva contra el SIDA. 

Como hemos visto, la imagen en este caso 1;; f0tcgraf1a 
posee un rmme¡o de elementos psicoiog1cos que en m1:ct:o 11t; 

los casos tiene la función de µersuad1r y pro>C'Car uno rcspu~5!a 
en el receptor. 

También una de las !u11c1on1:s más 11nport¡.¡ntes de la 
fotografía es la de comunicar, lo q~e el art1s1a, íotogra!o o 
diseñador, desea hacerle de su conoum:ento, es decir compartir 
una información. 
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Hoy en dla la fotografía se ha convertido en un elemento 
cotidiano en nuestra vida, de gran arraigo cultural y cuyo 
aprovechamiento ha generado variados usos, una clasificación 
de esta, quedaría de la siguiente manera: 

La fotografía artística: Hace uso y aplicación del 
conoc1miento de la esteticd, para darnos una imagen singular 
de una cosa conocida, desde un punto de vista particular, 
ten1endo como e¡emplo. la aplicación en la lotografia de retrato, 
moda, desnudo, paiSJJe, arquitectura, naturlaeza muerta, etc. 

La fotografi~ comercial: Llamada tambien publicitaria, 
~sta destinada p1111c1palrnente a exaltar valores de calidad, ya 
que por estar iigada a la publicidad, se pretende persuadir y 
provocar una respuesta en el receptor, entre los ejemplos 
tenemos a toda la producción fotografica empleada en 
putil1cac1ones y son: ta fotogra!ia de retrato, moda, arquitectura, 
y desde luego el product shol 

La lotografia documental: Tiene como función dar 
1~st1111011io mediante imágenes, hechos o acontecimientos 
1eates, teniendo en su haber al fotoperiod1smo. 

Sin duda que con el avence de la tecnología y la 
cop:k:tdi 1011 personal, al servicio de la fotograf1a, se producirán 
cada ve1, me101es imagenes, que nos transmitan experiencias, 
rnnoc1m1entos, 111formac1ón, belleza, así y por mucho tiempo, la 
l0touraf1a tendra cabida y apoyo en el cartel, elemento de la 
comunicación contemporánea. 





CAPITULO 111 

111. LA CREACION DE UNA IMAGEN 
FOTOGRAFICA. 

3.1 La Composición Fotográfica. 

l'.s el ordr:n, acomollo o estrucluraci6n que tendrán los 
elementos q11e integran la imagen, con el fin de oblener una 
contigurncion estdica basada en la Unidad, la armonía y el 
equilibrio entre los elementos que conforman la imagen 
!otograiico, para poder lograr a;.i Ufl[J imagen 1mis "atractivo' 
visualmente, que d8sp1erte el intHés en el receptor y que de 
!arma irnport;intc ayude a relorrn el mcnSilJe que oe desea 
transmitir por medio de la fotografía 

Desde el nacimiento de \z, iotogralia, se l1a busr,ado el 
éxito en las imagenes loto~rat1cas. por 111eJ10 de !a cumpos1c1D11 
fotografica, por ello se ha visto el fológrafo &n !a neces1dad de 
estructurar las elementos compos1t1vos de IJ imagen, 'l:.11 

general. el encuadre, la composición, la perspectiva, las lineas 
de !uga, el l10nzo11te, la linea en S, el rettangui~:. la imag~n 
horizontal, las verticales, las paralelas, el centro de interes. las 
zonas perdidas, el !ondo, los nrirneros planos, las su1nbras. el 
equilibrio, de con~astes, etc., constituyen la tenninolog1a que 
expresa, en cierta medida el orden de pn:ocupac1ones de !rn!o 
fotógrafo". Esto es ío que afirma /\ntoine Desi!eis. respecto a los 
cuidados fundamentales que hay que prever antco de oprin11r t;! 
obturador para poder determinar una buena compwc1ón. 

Sin duda alguna estos planteamientos han despertado el 
interés en la búsqueda de esquemas compositivos básicos o las 
llamadas leyes de composición, que avalen el tratamiento en el 
ordenJrnien\o de los elementos inrnersos en una fotografía, 
búsqueda que no lia sido lacil y que ha vertido en varios 
tratados de lotogralia, divt:rsos esquemas compositivos, sin 
embargo existen, grand·2s s11rnl1tudes entre ellos y respecto a 
los llamados elementos compositivos todos comparten que: 
ritmo, equ1l1bno. proµorc1011 contraste, movimiento, color y 
unidad, son elementos que, al estudiar sus propiedades y al 
aplicarlos correctamente en la fotografía, se µuede asegurar el 
éxilo de ésta en el plano de la composición. 
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C\ 8Sludio de los elementos inmersos en una fotografía, 
se ~osa en diversos rnveles de representación y un esquema 
compositivo muy comp!eto, desde mi punto de vista es el 
propu~sto por Villa Fañe (el cual es un pionero de la teoría 
genera! de la imagen), el propone que la composición es 
generada como una estructura en donde se entrelazan los 
diversos elementos constitutivos de la imagen, por lo tanto para 
una me¡or comprensión de estos respecto al papel que ¡uegan 
en lo integrJci6n de la imagen Villa Fai\e, los ha dividido en tres 
111veles rle representación y son 

Al Elementos escalares ( referentes a proporciones y 
11lt:ihla'>). 

B) Elementos morfológicos ( constituyentes de la 
ll'k!Q\;11) 

C) Etementos dinámicos ( son aquellos que re!uerzan 
la sensación d1namica de una imagen ) 



A) Elementos escalares: estos elementos son: la 
dimensión (!amaño), el formato, la escala y la proporción. 

TAMAÑO: esto se refiere principalmente a las dimensiones del 
soporte en una fotografía por ejemplo una imagen de gran 
tamaño será más impactante que una pequeña 

FORMA TO: este dependerá del conlen1do de ca¡Ja fotografía y 
se refiere a la proporción del soporte-material de la imagen, 
tiene dos var1anles el l1orizo11tal o el vertical. 

ESCALA: S,c rL1fiere a la relación que se guarda entre el ob¡eto 
real y su irna(¡en, así como también se refiere al tamaño de un 
ot1¡e10 en la rowg1 afia respecto al área totill de la rnisma_ 

PROPORCION: Se refiere a la relación que guarda una parte 
del oiJJeto respecto al todo y estara estudiado dentro de la 
sección áurea ésta se refiere a la forma de sewonar una linea 
o superficie, én dos partes desigualas. de la manera que la 
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relación entre la mayor y la menor sea igual a la relación entre el 
todo y la parte menor. 

De esta premisa parte la idea de la composición en 
sección áurea, la cual brinda puntos de interés en el plano de la 
fotografía, de gran impacto visual, asi surge la regla de tercios, 
la cual es una herramienta muy usada en la fotografia para 
dividir el campo visual en proporciones aureas. esto resulta de 
dividir un rectangu!o por sus lados en tercios obteniendo cuatro 
puntos de interes donde colocar nuestro motivo principal, dentro 
de nuestra composición. 

Ejemplo de la regla de tercios, resultado de dividir un 
rectángulo (visor de la cámara por ejemplo) en tercios con lo 
cual obtenemos puntos de interés para la colocación de nuestro 
motivo principal y asl lograr una composición áurea, de gran 
impacto. 



Como el visor de la cámara de 35 mm. posee un formato 
reclángular de 24 x 3G mm. muy cercano al rectángulo áureo, se 
facilita la división de esle visor en tercios. 

PLANOS FOTOGRAFICOS: Estos se refieren a la cobertura de 
la imagen denlro del plano folo\¡ra!ico y se denominan desde el 
plano general (long shol) el cu~! es una visla panorámica (por 

PLANO GENERAL (LONG SHOT) 

'ffl// 
A¡P/lloj o l... 8 

o 
_.,, 

PRIMER PLANO (CLOSE UP) 

H 

ejemplo la foto de un paisaje), pasando a planos referentes a la 
figura humana que van desde la loma de lodo el cuerpo, 
llamado plano entero (full shot), hasta aparecer sólo la cabeza 
de este primer plano (close up), y una toma muy singular es la 
del plano de detalle (extreme clase up). que es en la que solo se 
ve una parle del oll1eto 

PLANO ENTERO ( FULL SHOT) 

PLANO DE DETALLE (EXTREME CLOSE UP) 



Hasta este punto hemos hecho anotaciones respecto a 
los elementos que comprenden el plano de la imagen, la forma 
en que puede ser elaborada por el fotógralo según el plano u 
algo que es importante mencionar y viene a colación respecto a 
este punto es el del ángulo de la toma, el cual se decide por 
criterio del fotógrafo y es el que de alguna forrna contribuye a la 
significación de la imagen, además que ayuda a concenlrar los 
elemenlos que sJldran en una imagen dentro rle un espacio 
bidimensional, ahora es importante continuar con este anaiisis 
cornpos1t1vo. 

B) Elementos morfológicos de la imagen: estos elem::ntos 
son lus que con~,\1i11yen las formas en la imagen y son, el µunto 
!iJ 1;nea, el plano, :a forma, la textura, la tonalidad y el colur. 

EL PUNTO: Gráficamente ~s con~iderz,do !3 unidJJ m¡¡1i1Pa \k 
expre:;1on visual y en la fotograt1a vr~ndra a st:r d ('!e1: tnt:1 
primario en la in;a~en bajo la forma d·J grano de µitila 

LA LÍNEA: se 18 conoce ccmo el dc:sp!azannento ue un puni'.i 
por una supe:k1e, en es1e caso el plano as1 !a luz al 
desplaLarse por un material lotosens1ble produc,ra ur;a lrneci 

Es importante hacer una diferenciiic:bn rbrtc\o J lo:; 
principales 11pos de !!neas y sus respectivas s191'dl1c,i;_i1;11i:s. 

·La linea recta: es muy icr;pcrtante denuo de la 
fotogral1a por la d1remo11al1dad que represr:nla en Id mrn1a 
siendo esta de tres tipos, las líneas l10riLontales c0ntnbuyen a 
crear sensación de paz, de placidez, las diagonales sugieren 

dinamismo y actividad, mientras que la verticales indican fuerza 
y estabilidad, a su vez las líneas horizontales connotan muerte, 
las verticales vida y las diagonales peligro. 
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·la línea quebrada: Se caracteriza por la unión de dos 
rt:ctas que se oponen y lorman ángulos, de allí su clasificación, 
si el ángulo es recto representan solidez, equilibrio, si es agudo, 
tcns1on y elevación, y en el caso de ser obtuso, representan 
pasividad y pesadez. 

·La línea curva: Representa principalmente movimiento 
y es el resultado de la atención de un punto at desplazarse por 
un plano 

FORMA Esta nos ayuda a identificar al sujeto, mediante la 
dríerenciación del fondo, es considerada ta silueta exterior de 
t0do ob¡e10, la lorma se relaciona con las figuras geométricas 
elementales, como son el circulo (movimiento), triangulo 
(aplomo, equilibrio), y el cuadro (fuerza). 

TEXTURA: E).iste de manera visual o táctil, se considera a ésta 
wno la superf1c;,e exterrr~ de los objetos, la textura en la 
1rnJgen adquiere importancia gracias al manejo de la 
11tJill1113Cl0íl 

TONAUUAO: Se refiere al grado de contraste entre las zonas 
claras y oscuras del su¡eto, habiendo de por medio una escala 
!onal i;1en deii111da, es decir una gradación del tono de grises 
que va por lo general del blanco al negro. 



COLOR: En la composición los colores se deben complementar 
para que no se anulen y poder seguir resallando de forma 
individual, existen tres colores fundamentales da los cuales en 
sus respec!lvas mezclas se originan todos los demás. estos 
colores fundamentales son: el rojo, ¡¡marillo y aLul. sus rneLclas 
nos dan: rojo y amarillo = anaranjado, 3zul y ro¡o ~ violeta 
azul y amarillo~ verde, por lo tanto los colores comp1e111entarios 
de los fundamentales serán los que estos generan teniendo 
que el verde es el color complementario del rojo, el anaranjado 
del azul y el violeta del amarillo 

81 aprv,·::cliamos estos contrastes para nuestras 
composiciones tendremos más armonía respecto al uso y 
apl1cac1ón dd color en nuestras irTtagenes por ser a la vista mas 
agradables este tipo de contrastes de colores complementarios. 
s1 nuestro in!eres es lograr tensión en Id cornposic1ón por 1nell10 
del color no debemos recurrir a la y11~tapos1ció11 de los colores 
compie:nen!arios, ya que estos estan intcgra11os por •,olores 
tanto c¿lidos (rojo, anaran;ado. amarillo, ele) curno frios (a1u! 

verde, etc) con lo cual la tensión se anuia esta serJ :ogr,i.Ja pu 
el conlf~ste en ta extensión del area de cobres diferentes 
siendo alguna are a mayor que la otra 

Por lilt1mo hay que mencionar que et cc1ondo i:rcmatico 
tiene tres origenes, el primero es el atnbuidü a la n01u1JIW del 
motivo a lutugral!ar, el cual puede ser cieb!uJ a suo rn'1!,;r1a!e~; 

orgariicos, minerales o sintéticos que I~ dan d cc10r 
caracteristico 1:1 segundo factor dd! color estd l1;1Jo µm las 
propiedades cromaticas de !a luz tJnto artificial natural o 
combinadas, de esto dependerá su inbns1da1i y su tcrnpuratura 
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del color, con lo cual el color aparecerá más frío o más cálido en 
su tonalidad. 

Por último tenemos que el color dependera igualmente 
de la capacidad cromtilica de la película, ya que algunas 
películas varían en el registro exacto del color debido 
principalmente a el predominio de determinado color en su 
compos1c1ó11, con lo cual al ser revelada la película es visible el 
predominio de color, ya sea en tonos azulados, rojizos o 
ver<Josos 

Hasta aquí liemos visto los elementos que intervienen en 
la configuración de la imagen, es decir de que partes se 
componen las imayenes que diariamente vemos en tas 
fotografías, mas que se tratará de simples formas que ya son 
cc111ocidas, aquí se vio un desglose analítico de cada uno de los 
e!emt:ntos. 

C) Elementos dinámicos de ta imagen: 

MOVIMIENTO: Se refiere al desplazamienlo real o aparente de 
un ob¡clo. en este caso un movimiento aparente, estará 
r~y1str ado en la fotogral1a por un fondo barrido y un sujeto 
<:01a11co el cual inclu~o puede igualmente aparecen bamdo, con 
io cual se crea en al imagen una sensación dinámica. 

ftNSION: Se deflile r.omo la inestabilidad de una imagen que 
rei:la1;1a un tquil1brio. la tensión se puede lograr mediante el uso 
iJ¿ las proporciones, las lormas irregulares son de mayor tensión 
que ias regulares. 



RITMO: Se refiere a la repetición de un elemento con cierta 
periocidad cuando se da una secuencia óptica. 

PROFUNDIDAD: Esta se logra mediante el uso de la 
perspectiva optica y se pue¡Je logra1 ¡;orla posición vertical en el 
caso de la utilización del horizonte como punto de reierencia, asi 
al darse la superposición de elementos, el más grande dará 
sensación de cercania, respecto al más pequeño que 
óplicamenle eslará más le¡os. Existen d1leren!es l1pos de 
perspectiva, pero sin duda lodos podemos aplicarla de modo 
que v1sualni0nte sea justificada y resulta de la mejor forma en 
cada caso especifico en el que la imagen, requ1~ra su u5o. 

Hemos llegado al final de este análisis de los elementos 
conslitulivos de la imagen, ahora lo que procede será la lorma 
en que organicemos estos elementos para crear una 
composir.ión visualrnenle alract1va. ¡ que 1esponcia a la 111e¡or 
solución para la just1flcac16n de nuestros elementos en el piano 

Consideraciones para una organización: 

Aj La conci1cro11 mas srnple de la orgc1n1zar:ion es ia pr:ix1m1lJad 
entre los eiemen!os que lorman la inia¡1~11 
B) Pnmt:ramente debera ex1slir un cenl10 d~ a1unc1Gn o 1nlere~ 
en nueslra composición. el cual pued~ opcionalrnen!e colocar~~ 
en seccio11 áurea. o disponerse en 0110 ciCW10~0 wru se verá 
más adelante. 
CJ No importa el lema del que se tra!e lo 11r:por1:1mc SE" :i que no 
exista mas de un centro de als11ción, piií3 esto (OlluS los den18S 
elementos deberán quedar sutortl1nados a éste, (claro que é~"' 
se logra destacar entre airas cosas, por el ángulo visual de 
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toma, la disposición de los elementos, la distancia o perspectiva, 
la iluminación, etc.) 
D) Dentro de la imagen se crean líneas, por lo cual es 
importante aprovechar al máximo la dirección que estas lineas 
nos ofrecen den!lo de la composición, para conducirnos al 
centro de 111terés de la imagen y que no desvien la alención 
hacia olros puntos e incluso saquen la mirada fuera de la 
imagen, además es 1mportanle cuidar el formato de esta 
(horiwn!al o verlical), para que guarde relación armónica con 
las lin8as visual8s de la escuna, por e¡emplo el mar crea una 
línea horizontal por !o tanlo deberá ser aprovechado el formato 
horizontal Es necesario considerar que en una imagen en 
donde abunden o predominen las lineas hori70nffiles, nos dará 
por resultado una imagen estálica. al contrario de las lineas 
verticales que vuelven la irnagen mas dinámica 
E) En el caso de grandes esp~r.1os es conveniente enmarcar o 
colocar un primer plano, antes del plano principal, con el fin de 
aumentar el movimiento interno de la falo y contnbuir a la 
creación de una perspectiva que favorezca la toma. 
F) üubera ex1stlf continuidad en la estructura, es decir deberá 
darse unidad en!le los elementos de la imagen. 
G) Por liltimo aliJO muy importan!e que siempre deberá exis!ir en 
la toma, y es que sus elementos deberan tener variedad y 
cuntrasle enlrc ellos. 

A.si al combinar ri!rnicamenle los concep!os de unidad y 
variedad obtendremos un orden compositivo, la unidad es la 
11 il:gracion de los elementos constitutivos de la imagen y la 
vcinedad se 1eftere a la dilerenciación de elementos para no 
caer en la falta de mlerés y la monotonia. 



Los elementos de unidad: 

Estos comprenden dos aspectos importantes para su 
organización en dos dimensiones y son la bidimensioanal y la 
espacial. 

Organización bidimensional: 

lsta se basa en la orga111zació11 de las masas respecto a 
sus proporciones y muy en especial a la regla de tercios, para 
lograr un nqu1hlirío en cuanto a un peso visual, habremos de 
hacer una distribución de rnasas, para esto nos podemos ayudar 
de los concep:os de equil1br1ü. 

tl1 ül lipo Axial, se otJt1d1ie un 1~r,111ht1r10 con la repelir.!ón 
de las masas tanto de un lado del e1e corno del ouo, 81 eje 
puede ser diagonal, vertical y horizonlal. 

[:I Hadial es otro lipa de equ1l11lrio el c11;il st; ll:liere a un 
punto cenval de equilibrio del que parten las masas. as¡ un 
elemento mas pesado se cul1.xara cerca ¡Jnl centr(J y dle1ar d1J 

este al mcis ligero. 

Un tercer tipo de equilibrio es ei llarn~rlo de balance este 
se relaciona con la asimetria y la compensac10n de las masas. 
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Es importante tener presente que la ubicación de las 
masas dentro del campo visual, pueden colocarse tanto al 
centro como en alguno de los cuadrantes del plano, resultando 
de mayor peso el cuadrante inferior derecho. El tamaño es un 
factor muy importante que hay que tomar en cuenta, pues debe 
haber una compensación de tamaños respecto al plano a pesar 
de ser elementos iguales, la forma y el color, las fonnas 
iregulares y los colores claros pesan visualmente mas que las 
formas regulares y los colores oscuros, además de que los 
colores claros atraen más ia atención. Por otra parte el 
aislamiento de un oh1eto solitario dentro de la imagen respecto a 
los demás eiementos, se vuelve el centro de atención porque 
concentra en el todo el pc~;o visual 

P<:speclo a las 1e1turas una lorma con textura pesa más 
que una lisa, la direccional1dad y el movimiento, este último se 
p1 odLclfa liCJciendo que los o¡os se desplacen de una parte a 
olía de la foto y esto lograr.l darse por la direcc1on que en este 
cdso toma la il:Cturil de la imagen por estar representada, esto 
surge cuando exis:e un elemento que ~eñaie ésta dirección, 
crnno una flecha o una mano, etc. 1 amb1én puede ser inducida 
la u11t:Jcción por ser provocada por la mirada de un sujeto, que 
con esta induce la línea de dmción a seguir para llegar al 
centro de interés. 



Organización espacial: 

Esta se relaciona al concepto de profundidad y su 
diferenciación de planos, los cuales son el primer plano, el plano 
del su¡e!o principal, y el fondo. Será importan!e rara lograr una 
buena composición darle tratamien!o a cada uno de los planos 
para ev1!ar que se fundan entre ellos por eiemplo se puede 
diferenciar al plano del sujeto principal del fondo mediante una 
ilum1nac10n adecuada En este senlilio de rnlerenc1ac1ón de 
planos, tamb.1én se da en relación a un<i diferenc1ac1ón muy 
marcada rit: tonos, cuando se traba¡:i en blarn:o y negro resulta 
más se11cillo separar clararnenle los distintos terminas 
espaciales, los ionos claros, blanco y gris claro, se acumulan en 
primer término, el gris oscuro y el neg10, al fonoo y los lonas 
medios de gris en el tt:rm1no med:o 

Elementos de variedad: 

[sla vJriedad se legra med1an\e el rtcurso de la 
repe\1c1ón. lextura. contrasle. corno e!e1r:en1os comµos1tiios 4uG 
dan una p1,ena diferenciación entre d'os y cuntr1bu¡en a la 
unidad cornpos1Hva t1alJ1e11:Jo por lil'llo cornpos1c1ones pcr 
rnpetición por analog1a (~:eme¡arua) o contraste. 

Pasos sencillos para la composicion foto9raf1ca: 

1. Una vt:z u1:Mrninado nueslro 1mJhO p¡11,1.:1µni. H:lillUíemos a 
buscdr una w:nposic1ón arn1on;ca en la cudl los ocrnas 
elem1;ntos q11e1:cn subord1na1Jos a r:•,1;:.1r., 1110!1·1l1 principal 

2. La perspec!iva nüs d~ra la pro\11nd1u:ií1 y d volu1í1~11 que a 
sus vez quedara detenninadd pur la rdación espéic1al e11~e el 
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primer plano y el fondo, por la disminución del tamano de los 
objetos a medida que estos se alejan. 

3. Equilibrio y proporción las grandes áreas de una imagen 
deben disponerse de la forma proporcionada para lograr 
sensación de equilibrio, las zonas oscuras r.onlfastan con las 
claras, las formas sencillas se combinan con las complejas, 
eslas areas pueden relacionarse enlfe s1 y con el tema principal 
por medio de o!ros elementos como la perspectiva. el tono, la 
textura, las lineas verticales y l1orizontales, de esta forma se 
puede cargar el inlerés en una y otra parte de la imagen, 
teniendo presenle que en cuadrantes del plano visual algunos 
son mas destacados. por ejemplo el cuadrante izquierdo es más 
pu:io\IO que el derecho, ademas habrá que encontrar un 
~quilibrio respecto a las masas 

4. Un buen recurso será el de colocar al sujeto principal en 
secc1on áurea (a un tercio del plano o en algún punto de 
intersección o interés), para asl poder integrar el resto de los 
e:ernentos respecto a este. 

5. ';l:1i.1ar la posibilidad que brinda la línea respecto a su 
d:rcccio11a111Jad, gracias a las cuales se dirige la mirada hacia un 
c&nt:o de inleres 

6. La ur:at1v1u.iJ por úll!mo tenrnno y cuesti6n bastante 
u.c1:ut1ble nos ha1a posible re~olver una composición de manera 
s~nc11ia, pero 110 simple, sacando el mayor provecho a cada uno 
de :us eiemBntos de nuesva composición. 



3.2 Técnicas de iluminación en el estudio 

La luz que es visible para nosotros, no es mas que solo 
una porción del especuo electromagnético que nuestro ojo 
percibe (el cual e~;ta !armado por la d1spers1ón de un conjunto 
de radiaciones, en lorma de ondas electromagnéticas, que no 
son más que las ondas de luz v1s1ble ~ue van desde el rojo 
hasta el violeta ocupando apenas una sesentava parte del 
espectro electromagnético total y est,1n cerca del centro de éste, 
estas ondas tienen una 'medida' e'r'ec1fica para cada una de 
las que lorrnan este espectro y se miden en mms, 
determinando asi su longitud de onda) 

La luz que proviene del sol es de suma importancia para 
la vida ya que de est~ rJependen rnuclias de IJs lunciD11cs 
vitales de todo ser vivo (entre ellas la producción de energía en 
los diversos orgarnsrnos para lo cual IJ luz b su matéíia ¡H1111;i) 

así también importante será para el fUOgrafo la lu1 tc1nto la que 
rec1b~ del sol corno la produc1¡Ja artilic1alrnenle. ya q1ii~ (;~;ta 

también sera su materia prima, por que con esta rwcéila 1a 
atmóslera requenda para cada torna adenia:; se1,i 1J11 du11l1a1 
para obtener el equilibrio en la 1mcig&n ¡ con ella 109w el 
impacto de ésta. 

Con Id 1IU1ninac1ón algunos vi;ces :;e busl:: 11111!a1 a la 
naturaleLa de la luz solar. como lueme ue luz principal. la cual 
desde un pr1nc1pio se aplico a la lo1e~ral1a s111 en1iJiirgo con la 
evolución de este se bvo la necesiJad de tener un cu~1&ol 
especifico de la luz por lo cual surge IJ 111venc1on de la 
iluminación artificial con la cual pueden ser controladas las 
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condiciones de iluminación e incluso se llega a combinar tanto el 
uso de la luz solar como el de la luz artificial con lo cual se 
llegan a obtener resultados favorables respecto a iluminación en 
las tomas. 

Sin embargo la aplicación de la luz artificial lleva la 
creación de un esquema básico de iluminación que consta de 
una llamada luz principal, la cual puede ser utilizada de manera 
d1r¡;cta sobre el modelo o d1lusa siendo esta luz más suave, su 
aplicación revela en el modelo zonas de luz y sombras con las 
que se revelan detalles indicativos de la personal1dild de éste al 
resaltar con este tipo de lu¿ sus rasgos mas particulares 

Una segunda fuBnte de luz será la llamada lu1 de 
rd!eno, la cual es una auxiliar de la luz principal y sirve para 
anad1r detalle a las sombras que nos estan generando la luz 
prn1c1ral, y como es una luz 1;1u11ns intensa que la principal si 
kgra reducir bastante el contraste general de la toma 

La tercera lutnte de 1111 es la llamada luz de fondo, la 
cual es una luente lurrnnosa para dar efectos sobre el fondo, 
voporcionar prolundidad a la toma mediante la iluminación de 
1·1;~rti1; detalles de la escenogralia, con el fin principal de 
desl~cur a1, 111\ldelo del fondo 

Para entender mejor el electo de la iluminación se deben 
cOlhiLlCriJí cuaba de SUS características fundamentales tales 
cc1110 ia intensidad, la dirección, la calidad y el color. 



Intensidad y luminosidad 

La intensidad es la cantidad de luz que puede ser 
medida por el fotómetro {el cual es un aparato utilizado para 
checar la lectura de la exposición ya que al medir la cantidad de 
luz, podernos determinar la relación diafragma-velocidad de 
obturación), en cambio la luminosidad se distingue por ser la 
sensación que se experimenta al percibir determinada 
intensidad de luz y no es medible como en el caso de la 
inlensirlJd, tanto la intensidad co1110 la luminosidad son dos 
factores muy estrechos, pero bien diferenciados. ya que 
mientras la inlensidad dependerá lolalmenle de la fuenle ele luz, 
la luminosidad esta relacionada con las caracter is tic as y 
cona1ciones 8Spec!licas del 010 y el cerebro del observador, ya 

POSICION DE LAS LAMPARAS EN EL PLANO HORIZOIH AL 

1. Contra luz 
2. Contra luz oblicuo 
3. Luz lateral 
4. Lu1 semilateral o luz frontal oblicua 
5. Luz lrontal 
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que una preexposición de la retina a una fuente de luz intensa 
alectara sin duda la percepción de luminosidad. 

Dirección de la luz 

Esto se refiere al movimiento que puede seguir la 
iluminación, dependiendo del efecto deseado, este se puede dar 
en dos planos de incidencia dn la luz y es en el plano horizontal, 
donde la luente de luz puede girar desde la posición frontal 
respecto al sujeto pasando por una posición lateral a este, hasta 
1:egar a la parte posterior del sujeto (contra luz), y en el plano 
vertical, la luz va desdr: un µ11nlo cenital, hasta la llamada de 
cándileja (iluminación por debajo del sujeto). 

POSICION DE LAS LAMPARAS EN EL PLANO VERTICAL 

1. Contra luz 
2. Contra luz oblicuo alto 
3. lluminaclón de aureola 
4. Luz oblicua alta 
5. Luz frontal alta 
6. Luz frontal plana 
7. Luz baja o de candileja 

4C?o3 2 
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·(] -',IJ/·-i)i 
7 t)' 



Calidad de luz 

Esto se refiere por ejemplo cuando una iluminación es directa 
provoca sombras muy duras, por eso IJabra que utilizar algunos 
mélodos, como el de renexi6n o !ransmisi6n de luz a !ravés de 
pantallas translúcidas, para suavizar sus e!nclos, leniendo por 
lanlo diversas calidades 

Luz directa: Es el lipo de hu que le llega al s11jelo 
direclamente desde la !11cn\e de 1!11111inac1iln y ¡J11ede ser de 
forma concenu aoa sobre el sujeto. 

co~~~~~ 
luz reflejada: Este tipo de lut se u1ilila para evitar una 

luz dura y tener una il11m11rnción más suave, para lo cual se 
ulililan superficies refleiantes, que al dispersar los rayos crean 
una luz mas anrailallle, cuando es utilizado el tect1u o las 
paredes para reite¡ar esta lu1, se le conoce entonM como lu¿ 
rebotada. 

Luz difusa: Esta luz se obtiene mediante el paso de esta a 
través de alguna s11pert1cie !ranslúcida con lo que se logra una 
lul menos agresiva y mas suave. 

~- ----o - --- -- ----
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Color de luz 

Se reliere a I~ dclerminación dt:I color de la luz, el cual se 
eslablece por la longitud de onua y su frecuencia equivalente, 
Giro aspecto eslrecl1amenle ligado a esto es la temperatura del 
color, es der,ir un cuerpo al calentarse comienza a emitir luz en 
diversas coloraciones que van del ro¡o al azul. pasando por el 
blanco, si la luz solar tiene una temperatura de 5 5üüºK 
ilj11almente alcanza esla temperatura un ílash eléctrico, una 
fo\olampara tendra :i 200\ un foco casero 2 600°1< y una vela 1 

o 
3001\, por ci1ar alyunos e¡emplos. 

NOTA: Los grados Kelvin (\< ), son una unidad fundamental de 
t~mpératura que equivale a la lracción 1273.16 de la 
t0mperalilfa termod1namica del punlo lliple del agua, a 
dilerencia de los grados cenllgrados referentes al punto de 
congc!ac:ón o ebullición del agua. 

H 



Existen tres tipos de iluminación, luz natural, luz artificial 
y luz ambiental, de los cuales podemos hacer uso para la 
realización de una toma fotográfica e incluso existe la pos1b11idad 
de poder combinar dos tipos de esta iluminación de acuerdo al 
electo que buscamos obtener y son 

Luz natural: Es la luz que proviene de la fuente natural 
de iluminación que es el sol, en r,ualquiera de sus formas, 
directa. difusa, refiejada o en alguna combinacion. 

Luz artlflclal: Es la luz que µroviene de cualquier fuente 
luminosa fabricada por el hombre, como puede ser el llash o la 

fotolampílra, ele. 

Luz ambiental: Esta luz puede ser natural o artificial y es 
aquella que es utilizada por el fotógrafo sin modificación alguna. 

Existen algunas opciones b~sicas de iluminación en 
estudio, tales como el uso del fiash electrónico, las lamparas 
sobre voltadas principalmente y en algunas ocasiones 
especiales se utiliza la luz diurna. sin embargo en la gran 
mayoría se utilizará como fuente de iluminación las dos 
primeras. 
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Iluminado con lámparas: 
Comúnmente en la iluminación en el estudio se utilizan 

las llamadas lámparas sobrevolladas, estas son bombillas 
eléctricas de gran consumo, parecidas a las bombillas caseras, 
sin embargo estas producen una luz muy intensa asl como 
desprenden gran calor. 

Las que poseen una temperatura del color de 3 400°K, 
se clasifican por números ya sean del número 1 6 2. Siendo las 
del No.1 de 250 watts, con una vida de 3 hrs y las del No. 2 son 
de 500 watts con una duración aproximada de 6 hrs. esto se 
debe a ~ue el filamento con el ~ue es!an hechas estas bombillas 
se deteriora rapidamente con el uso. 

Otro tipo de lamparas, son las que poseen una 
temperatura de color de ·1 800°K, son bombillas de color a1ul y 
comunrnente se utilizan en rellec!ores de ah1minio de 23 a 40 
cms de diámetro, las hay del No. 01de250 W, con una vida de 
3 lirs y las del lfo. 82 de 500 W duran 6 lirs. ( Por su corla 
duración de vida en recomendable mantenerlas encendidas sólo 
durante la prqiarac1611 p~ra la loma oe la lectura y su postenor 
exposición). 

F.ste tipo dt: lamparas son ideales par J ac0plar en 
rellectores y !1¡arlas a soportes ple[Jobles para peder d1r191r a la 
luz a voluntad. Respecto al uso de los rellectores estos pueden 
ser de tres lipos 

Uno en forma de cuer1ca hundo de rne!al pulido.( 1) el 
cual dirige :,u luz cn lorma de liélz esirecl10. el sey1111do tiene u11 
ajuste para que la lampara se 111ue,1a ta1110 l1acia afuera como 
liacia adentro, con el objeto tle ajustar el a11clio del liaz de luz 
emitido,(2), un tercer tipo es un rellector que posee una pantalla 
grande y casi plana de color blanco mate, el cual lleva un espejo 

.¡.¡ 

reflector suspendido frente a la lámpara, con la cual se consigue 
una luz dilusa,(3) 

111 1 t 1 1 
1 1 
1 

1 1 1 

\ \ 1 I 1 

1 1 1 1 ' 
1 t 1 I 1 
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Respecto a los soportes de los relleclores y l3s lámparas son 
mas reco111e11dailles los que poseen una articulación o rótula, lo 
que hace posible obtener variados angulas en la iluminación. 

/\luunos rellectores metalicos vienen montados sobre 
p111Zii'; qroc1as a la!: cuales estos se pueden sujetar en distintas 
:;upe1 li:;i.:s s111 la necesidad de utilizar un tripode con to cual se 
v11ulve11 m11y versátiles para distintos usos. 

Llc1mo de la rama t!e lámpmas sohrevoltadas tenemos 
otra clasificación y son aquéllas que tienen un espejo rellector y 
110 un rellcctor metálico. el cual proporciona un haz de luz lo 
bast3nle ancho, con lo cual se pueden iluminar grandes zonas . 



Con respecto a la gama de lámparas especiales 
!enemas la llamada antorcha para cine, la cual es una lámpara 
de cuarzo-halogeno, con un renector el cual posee una luz de 2 
000 watls. y es utilizada para algunos efectos, sin embargo tiene 
una corla vida y posee gran calor 

Los llamados Spollights, son otro tipo de lamparas 
especiales que producen una lu1 con un haz concentrado, 
debido a qu1; el refiector posee un sistema de lentes 1n!egrado, 
esta lampara es utilizada solo para efectos sobre el fondo o el 
cabello de los modelos 

Las lámparas de varios focos o focos en barras, constan 
de un soporlc 111clu1do las que se sostrenen c0n la mano 
producen una luz fuer!e y muy difundida, por lo que es menos 
conuolable y produce 11111lliplcs som!Jras. 11lli1zándose so!o pi1rJ 
algunos ~rectos especiales. 

Iluminación con una sola lámpara 

Cuando deseamos l1Jctr llll retr ,;IO rilJ ~s for /ü;,c11¡,¿n1~ 
neCt:S?.rro con!ar Wfi un sel dd 1ll11T1111ilu;11 1r¡¡1y u;111pkto ii1 

imporlanle es prtJver &I declo que destilit:VS 1u:¡rar sobr~ 

nuc~:tro !1 aha10. es decir que amb:<:llte qum;rr:u:j : .igr Cif, ¡:dra l1J 

c11al es ~uf1c;ente util11ar una sola lamp,Ha :.:Jilrcuoitad~, cun 
olla podrern:;s deslacar rasgos de ia persona'.1uélJ u~ nu¡;st1 o 
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modelo, pudiendo darle desde un aire intelectual hasta lograr 
un !oque dramállco o !étrico. 

Es importante destacar que la funsión más importante de 
la luz principal es la de marcar tanto zonas de luz como de 
sombras, con lo cual se logra revelar delalles indicativos de la 
personalidad del modelo, ya que al u!ilizar una sola lampara 
como luz principal se puede sugerir la redondez o 
pronunciación de ciertos rasgos. 

Siempre obtendremos mejores resultados si colocamos 
esta lampara (luz principal), a unos dos metros 
apro(imadamente respecto al modelo y llevándola unos 30°por 
encuna de esle. esta !écnica parte de que la luz mas na!ural es 
la que cae ¡lesde arriba en dirección frontal, la iluminación 
pul.di: ser d1rig1da o dilusa l1epend1endo de la inlensión o la 
prE:rnisa que sustentan varios autores de libros de fotografía de 
wlrato, los cuales afirman que la iluminación para las 111odelos 
jO\'t:nes será mejor aplicarles una luz rnás suave y difusa en 
Có111biu a los hombres lo más recomendado es una luz dura y 
co1itr:1slada sin embargo para retratos. el mejor modelado es el 
q11t: rt;:,11ita de colocar la luz principal a unos 30° a la izquierda o 
la ocrt:clia del modelo y una$ 30° por encima de este, además 
tlt: q:;;; en lo 111ayoria de los retratos, el modelo, se coloca en un 

je tres cuanos respecto al eje, cámara-modelo, estos 
s1.11 ,u11; nlqun0s de los muchas recomendaciones respecto a la 
utii11ac1on de la iluminación, incluso para lotografia de desnudo, 



esta varia respecto a la usada para realizar retrato, Marshall 
Hugh comenta al respecto que: ·ruede recurrirse a diversos 
estilos de iluminación, puede utilizarse una luz 3udaz e 
impresionante con cualidades escu\!uales, la modelo se 
fo\ogral1a enloces con una rel~ción da formas y tonos" (1). 

Sin embargo el tipo de iluminación que mas lavorezca 
nuestro trabajo sera el que empleemos sin importar el ángulo de 
iluminac1on tanto en el plano horizontal corno en el vertical, ya 
que lo imprntante será satisfacer la intensión de la fotografia y ta 
ituminacion será una valiosa herramienta para lograr este 
objetivo. 

Iluminación con mas de una lámpara 

Es import;,nlis11110 destacar el papel prepnnderante de la 
luz prinr.ipal ya que al 1r 1ncremento11do el numero de lamparas a 
utili1ar, podemos correr el riesgo de ndi1car el 6feclo de fa luL 
principal y quedar d(;:ni11aí1a bla poi o\ra, ademas al ir 

incrernent0ndo el numero dt lamparas aumenta e! pr0o!eina de 
las somb1 clS 

Por to tanto al l1aber dotern1111ado liiit.olri luz pr1Jl(;¡lJ 
procederemos a colocar nue$lra luz co111~leme1:1c1rio !StLl1iílda 
fuente de iluminación), la cual 1e11dra la lu11c1on d·~ ser una luz 
suave de re!leno, que por lo gen8ral vendra a reducir el 
contraste oeneral, esta no deberá protlurn s0mLr3s. ya q111; <>i 

oponerse a la& proyectadas por la luz pri11c1pat y donde estas SB 

unieran producirían manchas poí lo ta11lo !J1:bemos coh,car f~sta 
luz complementaria lo mas cerca posible del e1e camara -

modelo y del mismo lado en que se encuentra dirigida luz 
principal y será bueno colocarla un poco por debajo del nivel de 
la cámara. 

Esquema básico de iluminación 

Un tipo de esquema básico es el llamado de iluminación 
triangular utilizado generalmente para conseguir un efecto mas 
natural, aquí son basicas dos fuentes de luz, ta principal y la de 
relleno o complementaria e incluso puede agregarse una tercera 
fuente opcional que vendra a dar el efecto extra sobre el fondo, 
coloca11dose para tal efecto por dclfás del modelo. 
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la colocación de las lamparas es la siguiente, se 
pretende formar un triángulo equilátero, en donde ta d1stanc1a 
existente entre la cámara y el modelo sea igual a ta distancia 
e::tre el 111odelo y un punto "X', así al determinar la mitad de la 
distancia total del punto 'X', a la camara, deberá colocarse la 
f11e11lc de luz principal y una luz de relleno se colocará junto a la 
e 2mara que estar a en posición frontal respecto al modelo y 
opc1011almen!e una tercera fuente por detrás del modelo. 

l\1ualm~n1e 1mporta111e será la distancia entre la cámara 
y el mod~lo como la distancia entre éste y el fondo, así para 
¡1u1ier tGner un me1or control de las sombras proyectadas sobre 
~ste, se debera respetar una distancia m1nima de dos metros 
µ;:ra tdl electo 



Otro esquema de iluminación es el que corresponde a la 
llamada regla de la relación de la iluminación, según la cual, 
dice que si la luz principal es colocada a 1·1 mis de dislanc1a 
respeclo al su1eto, la luz de relleno debera colocarse a 2 mis 
respeclo al eje que forman la cclmara -mod61o, sin embargo en 
el caso en q11e esta 1t1z de relleno se colocará a 2 8 mis , la luz 
principal deberá l ulocarse a una distancia Je 2 mis , para 
conservar la relac1on de i111minac1on de 3 1. asimismo en estas 
relaciones de dislancia son equivalentes los números f:4, f12 y 
fl2 8. (es imµorlanle aclarar que en esle otro esquema de 
iluminación, larnb;&n se puede aplicar bl de iluminación 
tnanyular, ya que al apl1cflr la disposic1011 u0 las lmnparris bri¡o 
esla regla de la relación de iluminación las 111edidas y 
d1spos1c1ones (le ;llJ11!os coinciden notable111r;nle) 

ESQUEMA BASICO DE ll.UMINACION TRIANGULAR. 
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Iluminación del fondo 

La misión del fondo y su respectiva iluminación para 
folugralia de retrato consiste en separar gráficamente al modelo 
para lo cual lo nicis importante será utilizar un fondo liso que no 
compila con n11eslro modelo, pílra BIN lo más recomendable es 
uliii1ar un fondo blanco o gris medio en ambos casos liso y 
mate, s1 el modelo guarda una relación de distancia de 2 mis. 
r8speclo al fondo se puede oblener una rica tonalidad en éste 
que va ¡J¡;¡ blanco al negro, es!; se debe a q11e la luz principal 
no lo alcanza lo talmente, en el caso en que se requier~ destacar 
ei íondo deberá dirigirse una luz directa sobre este sm interferir 
cr:n el modelo. asi mismo se podran lograr una buena variedad 
r:11 la calidad de los lnnos sobre el fondo lo cual obtendremos 
con la direccion que demos a la iluminación riel fondo y para 
10~1 ar me¡or es los efectos, se deberá colocar unas viseras al 
rdlector, con las cuales lograrem0s estrechar y dirigir el has de 
luz, un !ando asi obler11do con gradric1ones tonales sera siempre 
mucho más atractivo dentro de nuestra composición. 



llumlnaclón con flash electrónico 

Respecto a los equipos de flash electrónico actuales 
podemos d1v1dirlos en: equipos de estudio prolesionales, 
portátiles y equipos miniatura, clasificación que corresponde en 
primer término al equiµo el r.ual varia en tama11o y lecnologiJ no 
es igual el funcionamiento de un equipo de flash de estudio 
profesional que requiere de mas implementos para sus 
funciones que uno miniatura que funciona insertado en la 
zapa!a de la camara, los de est11rl1u y los portátiles profesionalus 
suelen d1v1dirse en dos componentes, el tubo del flash en :.u 
portalámparas con reflector y una Ulll(Jad de energía que 
contiene el condensador principal, el circuito de carga y (en los 
portatlles) las pilas 

Los equipo:; miniatura. íonnan un solo blor¡u; lo tlastanle 
ligero para poderse insBrtar en la zéiµata de ia camara. 

[n la fotografía de estudio se utiliza el f!a~11 d~i:¡¡,~nico ti 
cu~! es idea! para mot1vos ani111ados :1l1mentn~ y ob¡etos a IDs 

que el c~lor afecta félcilmente, un tipo de fiasl1 e~p~c1al es t:I 
estroboscopio en el cual el 11trno de los d1sµa1os ';e :,1r:crw1za 
con la periodicidad del movimiento del ob1do ci iotowali:H 
llegando a disparar varias veces ¡,or seg1m1.i(J, es pan e 
importante del equipo normal en estudios de pu!,~1c1dJd, para 
realizar fotografía de modas, relrato y natura!ezÍ:i mur:ílii 
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Iluminación con un solo flash 

Dentro del uso del ílash portátil tenemos que este viene 
diseñado para colocarse en la cámara. sin embargo para un 
mejor tratamiento de la luz, para hacerla más suave o difusa, lo 
conveniente es trab?.jar con el !lash rebotado hacía las paredes 
o el techo de la habnacion siempre que estas sean de un color 
claro. cuando se desea trabaJarcon un solo flash, es importante 
adaptarle un cable sincronizador el cual es un cable de 
extensión con el cual se puede conectar la cámara con el llash 
sin la necesidad de que este permanezca en la zapata de la 
cámara con lo cual se puede disponer de este en cualquier 
ángulo, el flash no di:be utilizarse como fuente de luz principal si 
no para reforzar la iluminación proporcionada por la luz 
ambiente, claro que en ocasiones sólo contamos con la luz 
proporcionada por el fiash, en este caso debemos emplearlo 
corno más adelante se describe 

Es una gran ventaja que estos flashes portdtiles posean 
rnculii.is autornat1cos integrados, 111cluso algunos cuentan con 
un detector lot11sensible muy rápido el cual al darse el destello 
esto capta la luz rellepda por el sujeto y corta automáticamente 
:;i d8stello cuando este alcanza un nivel suficiente de 
1l,,111111,1c16n. por otra parte tenemos una gran ventaja del fiash y 
es id 1eferente a la velocidad de sincronización con la c~mara, 
e11 éi caso de los ot1turadores de plano focal, la velocidad varia 
cla 1160 seg y 1125 seg. sin embargo no sucede lo mismo en el 
í.J~'l dt~ los obturadores centrales de lamirnllas. en los cuales se 
pueue sincronizar el flash a cualquier velocidad obteniendo así 
el congelamiento de la imagen bajo diversas condiciones. 



Respecto a la iluminación proporcionada por el flash en 
términos generales es desagradable, ya que la luz que emite 
por ser muy fuerte produce sombras muy duras y al no 
proporcionar ningi'H1 rnodelrido el resullado es unri rnaqcn µl;ina 
y poco agradable. 

Para evitar lo anterior se pueden uti:i1ar diversas 
técnicos para producir una luz m~s suave y d1fus1 P1r1 r.llo 
podernos utilizar el ílash indirecto. es\a es una rJe los formas 
más acom;ejallles para u1illzarlos cuando se u!Jlii,zd ra::Jo irnic'l 
fuente de luz. asi al rebotar la luz hacia el techo. la luz que se 
obtiene es m3s difusa y natural 011 a forma de ohtenw u11a luz 
dif11sa es disoarar el ílash a través de paneles de paoel o 
plástico, con lo c111l se reduce la intensidad del dn.sleil.J 
produciendo una 1111 de manera menos agresiva. produciendo 
un rrnsn 10 efecto, los paneles reílectores son por lo qr:nera\ de 
poliestireno,de cartón o madera. pintados de blanco por un lado 
y negro por el olro parrJ que absorha11 !a luz y 2.rrr1orliguarl;i e 
incluso rnn10 ya se habia mencionarlo se pueden utilizar las 
raredes para lal elrc!o 

llumlnaclón con fiash múltiples 

La iluminación con nashes múltiples estará basada en el 
mismo principio que el de la iluminación con lamparas. lanlo si 
usamos el !lash de manera individual como en conjunto, en este 
caso igualmente se eligirá una luz principal y será más 
importante quedando las demás luces de los nashes 
supeditadas a esta. 

La luz principal de flash es recomendable que se halle 
mAs lejos de la c~mara conectada mediante un cable de 
sincroni1aci(1r mientras que las luces del flash lan\o de relleno 
co1no un f(:r1 wo deberán distinguirse por su menor potencia 
respecto a ia luz d0 1 nash principal, para que puedan asi infiuir 
sdire la 1lu1ni11ac1ó11y110 sobrn la exposición 
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/l.lqirnas fr1rmri:, ¡1;ira pro¡1orc1onrir una iluminación m8s 
difus2 con Al uso del ílcJsh es la ulilización de equipo fotografico 
\al corno !o son las sorrtril!as t;rnto las blancas como las 
plateadas, las cual~s proporcionan una luz más luminosa, estas 
son qrma\mr.ntc ul1l1zadas como equipo de esludio para 
modificar !J inle%irJad y el efecto del destello que produce el 
ll1sl1 

C1mdo se produce el destello con flashes múltiples 
ccnipularizados se programa la luz principal a los valores 
a1ust;Jdos en el diafragma, mientras los demas flashes 
sincronizados se ajustan a un valor mayor de diafragma y la 
dispos'1ción de los naslles podrá corresponder al esquema de 
iluminación triangular. descrito en el apartado de iluminación 
con lámparas. el aparato especial para accionar 
automáticamente varios nashes sin usar cables conectores se 
llama (slave un1t) sincronizador electrónico, de hecho se puede 
escoger en~e un disparador sonoro y un folod:,cdo, el primero al 
ernil1r un sonido. aulomálicamente dispara las luces, en cambio 
en el fotodiodo, al dispararse el deslello de un flash conectado 
a !acamara automaticamente se accionan los demás flashes. 



3.3 La exposición fotográfica 

Una vez delerminado nueslro tema a folografiar y 
organizado el acornado o cornpos1c1ón de los clement:Js q11r. 
aparecerán en la fo!cgrafía, asi como el !ipo de iluminación Pn 

favor del efeclo que deseamos enfa!iz<Jr en l;i irnagen. nw!stro 
siguienle paso será el del manejo !écnico de el equipo con el 
que vay11mos a realizor la torna para ohtcrwr rt:s111!a1J11s 
óptimos y apegados a lo que deseamos resper,!o al irnr v lo :Je 
la imagen que estará sustenta desde luego pJr u11a b11crn 
exposición, ya que sólo una exposición 'correc!a·. es la que nos 
proporcionara la gradación tlr; los tonos de grises r;n !a 
fo!ograría. que no es más que la sus!ituciun dei color p:ir 
!onal1dades que van del blanco, pasando por los grises l1:istil r:1 
negro. además que ésto dará por resultado la defirnció0 y 
dilere11c1ación de los detalles. tanto en las luces a!l~s (zonas dr~ 
gran iluminación), como en las sombras. ol!leniendo así 
imágenes ricas en ca!i1iad. contras!es y dcfi111ción 

Cuando no conuclmnos la exposición rueden suceder 
dos cosas que perjudican la imagen. una es que la loma resulla 
sobre expues!a (el negativo queda más oscuro por el exceso eD 
el tiempo de exposición) lo cual causa zonas densas y pesadas 
den!ro de la i111ayen del negativci, <1Si como también hay poca 
definición, la otra es la subexposición. (se producen 
transparencias y ausencia en el detalle de las zonas oscuras). 
esto es consecuencia de un mal manejo en la sincronía respecto 
a la lectura de la velocidad y el diafragma, los cuales en la 
combinación correcta se obtiene una buena exposición como se 
vera más adelante 
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r! uso y la elección de la pelicula negativa (para copias), 
q;irant1za obtr.ner una buena exposición, és!e tipo de película 
posee una mayor la!1!ud. es!o SP, conoce como margen de error 
;il erponec la p~!i~ul;i en una t0:11a. ya que podernos obtener 
r~·'.IJltados favor~h 1 ss dentro de un margen de tolerancia, que la 
11:1'!'!:1 r:i:i1c11la nos da, para 'equivocarnos'. de 1 a 2 
diafr:.,;ri~:, o PS1neros r dA sobree~posisión. Así con esle 
n1aror•11 ·:r~. p11e:l1· !r;ibajar aun cuan~0 hr.rnos dr.tennin;ido ya 
IJ vr;fr;cid2d de obturación, medianle la lectura que nos da el 
lot!!:rie!;o. ei cuill 1n1de la c;rnt1rlad de luz y la transforma en 
dore3 d~ ve!ocidad. d'Jfragrna 

r n pr'mer 1.érrnino para lograr una buena exposición en 
una lcn11 fr1tcgrillica, es 11eccsario ajus!amos a la sensibilidad 
de la película. depPndiendo del !ipo de película que hayamos 
r.le4ido. por e1crnr'o para trabajar con 8tN, la pelicula m~s 
recon1endad;i es la del !ipo pancromática, que es aquella que 
posee una buena reproducción de lodos los colores a tonos 
grises. la sensibilidad se elige en !unción del tipo de lrabajo que 
deseamos realizar. por ejemplo para retrato, se recomienda 
!rabajar con una pelicula de sensibilidad media (aunque no 
siempre es así. porque más bien dependerá del efec!o que se 
desea en el tralarniento de la imagen), la sensibilidad se refiere 
al ASA (American S!anfards Associación) el ASA es un término 
americano más usado para referirse a la sensibilidad de la 
pel1culil. la cual viene de!erminada por la can!idad de luz 
necesaria para aclivar un malerial lolosensible resultando de 
es!o pelicu!a'.; lentas las cuales comprenden el rango de 25 a 
100 AS/1, las de sensibilidad media van de 125 a 200 ASA y las 
rápidas de 400 ASA en adelante. 



Por lo anterior, las lentas requ8rir~n mayor tiempo de 
exposición que las r~pidas, amlns tienen diferencias notab:;;s 
respecto a la calidad de reproducción de la imagen, ya que las 
pri111er,1s están fabricadas con una capa de crnu '.i'úll qur~ 

contienen pequerros cristales de IJroniuro de plata io' cuales se 
1111en lenlamente d11ra11!e el revelr1do y tienen la tA 0 rlencia a 
permanecer casi en su sitio por lo tanto, !os espac,~s que hay 
r.ntre r.ilos no se notan en la ima9en obsmilnrlose un grano 
muy lino al contrario sucede en las peliculas rápidas las cuales 
poser:r1 cristales de bromuro de plat~ mucho mris grandr' 1ur. 
forma~ rapidamente grumos entre si. por ejernplo al usar una 
prlicu!a 1Je este tipo y l11eqo sobrerevelarla (dándolr, m~s tiernpo 
de re':(~ 1 ado), se obtendra por consecuencia un grano de mar.:r 
tamiliFl y muy visible. 

De la sensibilidad de la película dependerán !as posibles 
combinaciones de diafroriina y velocidad de ot:tu1 ación, l?,S 
cua!es están condicionadas por la intensidad luminosa que el 
olJjctn a fotografiar ofrec8 y que el fotómetro (rrndc !a cantidad 
de luzi traduce en coD1biriaciones de velocidad y diafragma. 

rn el ob¡etivo 50 111m. de nu~stra cámara se dispone de 
una escala de d1arragmas con J,!s cuales se puede trabajar y 
son /8 •1, 5, 6, 8, 11, 16 y 22, de igual forma se dispone de 
una escala de velocidades de obturación (t:empo en el que 
permanece abierto el diafragma) aqui cada valor representa la 
mi!ad del anterior y el dollle del siguiente, teniendo velocidades 
de: 1, 2. 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000, por 
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ejemplo la velocidad 1 equivale a un segundo, la velocidad 30 
ne, igu;il il 130 d¡; segundo y así sucesivamen!e. 

Es import i11'.e t01icr bien pensado ccmo deseamos que 
arare;r.an I•;¡ r.L00os en una fotogralia. es decir si nos interesa 
oh 11~11 1 :r !a 1myrn r;ir!c dr. planos enfocados a costa de no poder 
c:>ngelai ur.a irnagen en movimiento o viceversa 

Por ejemplo cuJndo ~ueremos congelar una acción 
rr:r1umircm0s de 1111a ve!ocidr1d r?.rid,1 y r,or consiguiente un 
dialrJa1w1 •ras ah r.rto (con eslo se anula la profundidad de 
r:in!p11). 11J11 e! 0!1¡eto de rJ11e ex1sla Al suf11.1ente pilso de luz a 
tr,wés de! diafran::1a para obtener el congelam:ento y la 
r;.1pn'.1i1:1rn r:r;rrecta en donde i;¡ imagen del negativo tenga una 
denj!dad deseada 

T anlo la escala de velocidades como la de diafragma 
son progresiones geométricas, por ello resultara muy fácil 
determinar la equivalencia que mejor se adapte a nuestras 
necesidades 

El siguiente ejemplo rnues!ra claramente la correlación 
respecto a la velocidad/diafragma, para equivalencias en 
exposiciones correc!as. Si tenemos una toma 'X' a un diafragma 
5.6, y la lectura de la velocidad es 60 pero nosotros deseamos 
una buena profundidad de campo, se puede hacer la siguiente 
compensacion para obtener el diafragma (profundidad de 
campo) y la velocidad correc!a. 



VELOCIDAD DIAH1~GMA 

250 2.6 
125 4 
60 56 
~ 8 
15 11 
8 - - - - - - - - - - - 22 

Aquí v1;irnis que la velocidad correcla fue 8 y el 
diafragma para oh!ener la profundidad de campo fue 22" así al 
cerrar el rl1o!ra91w1 se luvo que ir aumen!ando el t1cn1po en la 
ve!ocidarl para poder compensar ambos !actores. 

Corno el enfoque es un elcn1ento vital para oblener la 
ni!idez. !enemas que saber que según la apertura del diafragma 
(número 0. se puede controlar la profundidad de campo, y esto 
no es míls que el rango de movirnien!o efecl1vo de un objelo. en 
el cual al avanzar o alejarse del obje!ivo permanecerá nílido 
(enfocado), como ~e saoe un diafrayrm cerrado f 22 nos 
proporciona la mayor profundidad de campo 

Un aspecto importante a saber respecto a la profundidad 
de campo y para que nueslros obje!os a fo!ograliar aparezcan 
enfocados será el concepto de distJncia hiperfocal que no es 
más que la distancia que hay entre el objelivo y el punto 
enfocado mas próximo cuando ese objetivo es!a enfocado a 
infinito, asl al enfocar al punto hiperfocal, la profundidad de 
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r.a111pn alJarcmil a enfocar desde la mitad de esa distancia 
(nbjelívo-punlo hiper!ocal) hasla el infinito. 

r n resumen para saber con más precisión es!e aspecto, 
en PI oti¡ctrvo de lns c~maras exís!en unos indicadores de la 
prol;indrdad de campo y son unas muesca grabadas sobre una 
r:sc;1la ilr) d:~;t:111c1;is con relación al dialrngma con el que 
eslamos lraba¡ando. Por ejemplo si deseamos fotografiar un 
111olivn x·. pero dese.amos profundidad de carnpo, elígiremos el 
tliafrarin1a 1121, enfocamos nuestro motivo y la dislancia a la que 
se encuenlra esle es a 3 mis , el siguienle paso será consullar 
esas muescas grabadas para determinar la relación establecida 
enlrc nueslro diafragma elegido y la dis!ancia a la que se 
encuentra nues\ro motivo, para saber el rango efeclivo de 
e11loq11e, el cual eslará indicado por dichas muescas y será de 
1 5 rn!s has!a infinito. 

Hasta aqui hemos vislo la importancia de la utilización 
del diafragrm para el enfoque, la nitidez y la profundidad de 
campo, pero ex.islen ocasiones especiales en la cuales tenemos 
que df:!er111inar rnedian!e un método seguro la lectura de la 
intensidad luminosa la cual se lraducirá en una velocidad 
equivalente al diafragma previamente elegido con base a las 
necesidades o características de la loma, para lo cual existen un 
mélodo, el de luz 1cfiejada ya que en el de luz inciden!e el 
folóme~o da la combinación velocidad/diafragma. 



El procedimienlo para calcular una buena exposición 
usando el fotómetro de la cámara, sera realizando e! siguienle 
mP.lodo. primero hay que medir tanlo las zonas llri!lanles o d•.~ 
altas luces corno las de sombras con el fot6melro y luego 
calcular la media, lo cual no es más que 11n prc 1 rn!d~0 1jr. amh:is 
mediciones. con ello obtendremos la exoosición corre~:' con 
base a la gama de luminosidad que el rnolivo a tolow~fiar 
presenta. este mélodo es el acostumbrado para mPdir la l·v 
rcíleja:H 

El mélodo de luz incidente es el que consiste en fo1T1ar la 
lectura del fotómetro en base a la luz que recibe el motivo a 
fotografiar y 110 con base a la canlidad de luz que esle reflelci 

Es decir el fotómelrn que en este caso es externo a la 
cámara (independiente de ella), y el cual posee una célula 
sensible, hay que dirigirlo hacia la fuente de luz para tomar la 
exposición correcta, claro que un cálculo más exacto será el que 
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se puede lograr con la conjunción de eslos dos métodos el de 
luz inridAnte y el de luz reílejada Por úllimo tenemos que para 
calcular la exposición cuando se trabaja con el fiash rebotado 
p0r P.iem¡ilo hJcía el lecho, basta sumar las distancias, primero 
dr!I 1:,1s11 al tr.chn y posteriormente la distancia del lecho al 
obi8to ;i fotografiar y como la velocidad del flash esta dada por 
l;i :;1rwroni;i '1r:I ílil'ill. ba'.:t;irá solo sat1 1~r con la suma de eslas 
drrs ci.stanc1a~. la abertura del diafragma correcto de acuerdo a 
la \,1i1!a 11i~ 12!1irr.s incluido:-; en el 1rns1110 ílash 

Sin rJuila el scq11im1r.nl0 de eslas rewnendaciones y de 
ar;r:Prdo a !as necesidJdes y objetivos de la toma, nos conducirá 
º oli1.cner re:;uii:idos lavcrables respecto a la correcla 
e¡posic!ón. los cuales se veran finalmente en la impresión 
fo!ogr~fic~. 





CAPITULO IV 

IV PROPUESTA FOTOGRAFICA 

4. 1 Proceso de Diseño: de In idea a la fotografía final. 

En !oda producció~ de una imagen se en! 17an d:versas 
fases de organización y selec~ién del trc.lirljo. qur, lli:vc1 cnns1~0 
la producciun de una loma folografica. Para ur..1 me:r1r 

distribución del fr;ibajo en fases o etapéls, me i1e propuesto 1111 

esquema m11v sencillo, que no es mas que una sín\esis dr~ 

diversos esque111as para proyeclos fotográfico:; cxp11e;fo<~ en 
diversos libros de folografia. !al esquema comprende c.Jal10 
c!apas y son 

1. De Gestación 

2. De Preproducción 

3. De Producción 

4. De Presentación 

Todas ellas se desarrollan diversos apartados, que 
facilitan fa visualización general de un proyecto fotográfico. 
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1. Gestación: como su nombre lo sugiere, se gesta la 
idea dr.I lwcho que deseamos registrar mediante fotografías. la 
ide;i surge de una necesidad o una inquietud. asi podemos 
dPli1ní!1r el !c1n~ fotoqr8f:co, para realizar fotowalia tanto en 
esl11d10 co110 en ederior. fotografía de inlerior son lotogra'ía de 
r~rHla. dr prod11ctos. ¡Je retrato. elr,. 

Sin embarQo la clasil1rncion dr. la fotogralía es una lista 
extensa p11es exislen muc11os tipos de fotogralía como de 
li'rn:n y i''11:c\:s se jrate 

Por !o c11:il IJ r.leccilrn del terna fotográfico, estará 
ri~lerniinado por n~;P~tro interés fotograflco. 

ror tan:o lenernos un basto terreno respecto a la 
lologralia en el caso de ser nuestra inclinación por algún lema 
del \ipo que nos agrade. cuando se ha determinado el tema a 
folografiar, se dr:bn abrir un espacio para una investigación 
sobre las caracterislicas más fundamen!ales de nuestro lema 
e',egido, para poder sacar más provecho de és!e, en cada toma 
ya que todo trabajo fotográfico eslará avalado por una 
inves!igación, que brinde conocimientos previos muy precisos 
de lo que fotografiaremos es decir de algún modo conocer lo 
que vamos a fotografiar. 



Posterior a esto vendré una etapa muy importante en el 
proceso fotogralico y es la de boceta¡e, en la cual mediante 
dibujos esquemalizatios, nos daremos una idea mejor del 
rnsul!ado, al que qtmmos llegar respecto a la ob!enció11 de 
nues!ras im~genes, es\o nos servira para de\ermir3r 
visualmente corno se ve;a cada imagen así de!erminaremns 
igualmente la 1 dación de los elementos de ésta. y podemos 
ant1cipilr el in1pacto ~ue la imagen pueda tener, es m:.1y 
importanle incluir en cada bocelo. una breve explicación de la 
\rn1:a, incluyenclo d3tos que .il momen!o de realizar la fotr~rafío. 
finalmen\e se 110:. pued:in escapar son detalles referen\es a la 
imagen a su rnn1posición, colores. ele y en general lodo aquel 
aspr:010 iniporlante que no deseamos olvidar, ademas rie que 
nos Sl:r1ira pa1 a srlr:wonar las imágenes 

2. Prerroducclón: comprende una urqal!1zación de 
lodos nueslros r1°,)irsos materiales y humanos indispensables 
para c~da loma d1fcrcnw11do así 3 f:ise:; que son. el costo, es 
decir aqui habrá que elaborar una suma de lodos los gastos q11e 

surgen antes, durante y después de la toma. es\o nos ayudará a 
tener un control de dinero disponible para la inversión. 
dis!ribuyendo mejor \olios los gastos que incluirán, desde 
películas, proces2do de las mismas, esr,enografia. hasta renta o 
compra del equipo del cual no se disponga y desde luego aue 
en trabajos de rotografíJ p1ofesional se necesi\aran sueldos 
para el personal especializado quc,5e req11ie1a 
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En lodo caso será indispensable prever este costo 
aproximado para sabr.r el mo11\o \o!al ¡Je la inversión para el 
proyecto fotográfico. sin q1Jedar por lo tan\o ningún gaslo extra 
ron!~mpli!do fuera ílr. est.: cos\o, con lo cual nos ev1\aremos el 
relra,;o en el ~anscurso de las tomas 

Olii1 fase es la de enlislar o considerar el equipo 
h11m;1110 q110 1nlcrvendra en cad:i lorna. es muy seguro que para 
cualquier tipo de trabajo se requiere como mínimo un ayudante 
del fotr1qr2!r1 

Entre el personal mas importante. !enemas a los 
modelos. escenógrafos, estilisla, maquillistas, !écnico de 
iluminación, ele. cad~ trailaJO requerirá de un tipo específico de 
personal, pero en dado caso se suplen con base al tipo de 
proyecl~ y los recursos con los que se cuen\en 

Por úl!imo \rn(~mos a la fase que comprende el recuento 
del equipo necesario para cada toma, es\o se refiere tanto al 
fotográfico como al du ¡!uminación así mismo el equipo que se 
necesi!ara para la escenografía en caso de necesitarse, por 
lan\o se enlis\ará lodo lo necesario como pueden ser lentes, 
cámara, !ripie, ílash, lámparas, ele para poder satisfacer cada 
necesidad de las \ornas, las cuales incluso pueden necesitar el 
uso de diferenles tipos de lentes o equipo de iluminación ya sea 
de fiash o lamparas 



3. Producción: ésta se refiere netamente a la realización de las 
fotografías, es decir el registro de las imágenes. para eslo 
tendremos corno primer punto realizar un programa tipo ílQP.ndíl 
en el cual podamos acomodar los \!empos y los días q11P. 

necesitaremos parn cada toma con el !111 de orqanizar el !raba¡o 
en forma que se nos facilite el segui•11ienlo del proye~to 

fologrifirn 

Una vez organizado el trabaio se procederá al rnonlaje 
del drcorado o escenografía en el estudio, la iluminación. la 
d1sr1us1ción de ios 111ndelos, etc. posteriormente a este 
ar,ondicionamiento del espacio-estudio para trabajar las tomas, 
procederemos a realizar las fotografías. lo cual i11r,luye la lectura 
y etpos!ción de !a pelicula dr: nuestra carnara, así al concluir el 
reaislro final d1~ !as im2genes. se procederá al revelado y 
ampliación de l<;s mismas, para poder realizar una selección de 
las irnagcnes 111ás sa1;·/ac!orias. así podemos pasar a la 
s1guiente etapa 

4. Presentación, es!a cornprende el acabado final y 
desde lur.go I" presenta'.:1ón que se le dará a cada imagen y en 
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general al conjun!o de eslas, dependiendo del destino que 
18ndran, ya sea para algún trabajo escolar. para algún cliente o 
Jl411na exposición por lo cual cada de,tino que las folografias 
tengan d"heran tener una presentación distinta, por lo regular, 
sr tr.1rri¡;1 la prnscnlacion en base a carpelas ew~plo para la 
eÁpos1c 1ón. sin ernrar90 en ambos casos es conveniente 
3c0rri11aii:1r c8da ,11w1r11 de un recuadro t1xplic~\ivo en donde 
SP \':ert3~ los d21r,, 3lusivos a la obra ta!es como titulo, así 
tar11i1ir:n d;i!os lócn1:os de la lolografía. es importante destacar 
que la prnsert,1ción en cada caso podrá ser tan adecuada y 
a!radva corno lo es la creatividad personal 



4.2 Proceso de realización: La habilitación de los 
recursos necesarios para la toma fotográfica. 

En el punto anterior se mencionó el proceso gen~ra! q!Je 
se sigue en la planeación de una torna rotugr áfic~ por lo que 1•11 

este apartado nos involucraremos en I~ reJlizacrón m:J!eriol de 
una folografla, desde el punto de visl;i esqur,11181wr; 1Je !os 
elemenlos que intervienen en la realización de la n1isf11a 

Como una fotog1 aíia es el resultado de la suma de un 
esfuerzo humano y técnico, para alcanzar el resul!a,to planr.3do 
lendremos que hacer un recuento de el equipo técnico corno 
humano, inmerso en la realización de una fotografia, los c11;i!es 

sin duda variaran dependiendo del tipo de proyecto del que se 
tra!e, sin embargo e11 este proyeclo en espec1~I, se purde 
hablar de un esquema básico, que nos s'rva igualmente pJra 
!odas las lomas. 

Respeclo al equipo humano, sin duda apar~f' del 
fotógrafo y lomando encuenla que se trata de un proyecto 
fotogri1fico menos comple¡o, en comparación a la fotografia 
comercial por ejemplo, tendremos la colaboración de un 
ayudante d?-1 futografo que a groso modo vendrá a ser un 
ayudante general, cuya'.. tareas seran, auxiliar en la colocación 
del equipo rle ilurninJción. el fotogr~fico, el monla¡e de la 
escenogra[ia , etc. para io cual deberá contar en este caso de 
algunos conocimientos de fotografía. además de otros 
conocimientos especilicos. pues debe tenerse presente que 
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ésta persona cubrirá la tarea de un sin número de gente 
especializada en cada área corno lo son. lécnicos, maquillistas 
esr:enógrafos. etc: rn1e participan en una sesión fotográfica, por 
¡;, :w~ r.11 r;·:te c;isu 1~;1 pi1rt1c1Jlar se le laci!1!t118 e! trabajo. 

~n cuanh a los recursos materi~les tenernos que 
enu'11erar todo aquel equipo técnico que nos sirva en la 
rm11zilc1c·n de cad~ fot0qralia. el cual puede dividirse en tres 
grupos 

Primero tenemos. el eqd po lctográ~co el cual estará 
crj111p11cslu en esle casi' por una c?.mara folografica profesional 
de .l)mn;, con un lente normal de 5ümm, filtros esµeci~!es para 
B ii. arJcm~s dP. la ut1liz8ción de una pelicula profesional para 
[IH 1\SA 125. con este equipo podemos hacer el registro de las 
iin~qenes. sin erntiargo no lo es todo, ya que adem8s debernos 
contar con un trípode to bastante sólido para soslener la cámara 
y evilar con esto, movim''mtos o vibraciones que p11r.dan alterar 
la in1agen de las folografias 

El otro equipo importante que brinda resul!ados de 
calidad, impacto, ele; a una fo!ografia lo viene a dar la 
iluminación, la cual constará de un set de iluminación a base de 
los llamadas lámparas sobrevoltadas (bombillas eléctricas) 
monladas en reíleclores de aluminio, las cuales seran del No. 1 
de 250 w y del No 2 de 500 w, respeclivamenle para dar 
d1ve~sas calidades y jerarquías respec!o a la luz principal, y las 
que vienen a ser luz cornpleme11taria o de relleno y luz de fondo. 



Se utilizarán tres láparas mi;•1tíldas sobre un trípode 
parn lamparas, gracias al cual se podra dirigir la luz que ést;is 
emitan a voluntad. y ei hecho (le ser tres láq1paras wrresponde 
a la necesidad de utilizar el es~ur.ma de iiur111nac1611 ~1~nguiar la 
cual nos brinda una iluminación rnás natural 

Los reílectores para algunas tornas deberán co!oc:irles 
unas vísceras de cartón negro para dirigir y ronc,011\r:ir ~un m;1s 
la luz, y lograr diversas intensiones en cada tonn ta111b:é11 
dentro de esle equipo se debe de contar con páne!¡;s diftrsows 
de luz hechos a base de un bastidor (puede ser de madera) 
cubierto con un rnalerial translúcido corno el maylar, el cual de¡;i 
pasar la lur pero la suaviza sobre el objelo a fotografiar s0 

podran necesitar de uno a más dependiendo. dr lo ;¡11r. 

vayamos a folograriar o la inlencionalidad ~ue dese2mos 
refl~iilr, al malizar o suavizar por ejemplo la luz principal 

Otro ti.pode páneles irnportanl8s son los rebotadores de 
luz. para los cuales se podran ulilizar placas delgadas de unicel, 
por su ligero peso, tacil transportación y colocación, el tamaño 
de estas dependera del áreíl a iluminar, pero sin duda una 
medida básica será de J ()[) rnls. X 1.50 rnts. 

Estos paneles nos servirán para suavizar sombras y 
llevar luz a do11de se necesile, vuelvo a repetir que el tamaño de 
estos páneles como el de los anteriores deberá corresponder a 
nueslras propias necesidades de iluminación en cada caso. 
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El uso corresponderé también a la necesidad personal 
con basr. a cada folografía, yo en este caso utilice tres paneles 
reboladores. con los cuales en algunas tomas realice una 
cabaña rara dar una rlurn!nación m~s intensa y mejor 
dis'~ibuid1 

P0r últi'llo ei mofr10 a fotografiar estará apoyando por 
11~a ?.111t,ientoc1on· 1J'.;1,' 12cific?. la cual ¡;n dichos casos sólo 
ccnta1á r.0n el apo¡o de un fondo o ciclorama asi daremos la 
';1l:rn~sfwa · 11eceq11a para relorzar lo que desmrnos transmitir 
o dar a prtender. es muy importante que nuestro molivo esle 
rodP;irb il" 1111 r11lorno p1r1 1c11lar, es!e elig1ra en b;ise a nueslras 
necesidadns de riesl?!;Gr el motivo. asi que todo aquel elemento 
q:m 1ntrorJ1qilrnns en ese 'amb:en!e', vendrn a armonizar y no a 
conT:eFr con el rn111J'10 

Todo ese entorno o ambiente", estara apoyando desde 
l11ego en una superf:cic lo baslanle amplia para salisfacer la 
demanda de movilidad y visibilidad. lanlo de nuestro equipo 
!écnico corno del humano, es decir contar r.on una habi!ación en 
la cual la distribución de nueslro equipo. escenografia, ele; 
perm1la una buena circulación de gente o equipo en el área de 
trabajo. Un elemento muy importante es e! soporte de los fondos 
o cicloramas ya sean estos de papel o tela, estos soportes 
principalmente estaran construidos con una base tubular que 
sostenga los fondos y con una allura aproximada del techo al 
piso. 



Para mayor esclarecimiento de lo dicho hasta aqui vale la pena. 
ejemphlicar de manera yrálíca. corno se puede montar un 'micro 
estudio", con el equipo básico para 1rab:1:ar con este 

1. Lamparas 
2. Visceias 
3. Fondo 
4. Soporte del Fondo 
5. Paneles rebotado1es da luz. 
6. Camara 
7. lrlpodtt 

)') 

obtendremos igualmente buenos resultados, en lo que a 
lotoqrafia se reliere. 



4.3 Justificación y proceso técnico de cada tonia. 

En es!8 aparlado más que hab!ar de ura jus!ifi:,ar,ión. 
prelendo l1acer un llmve análisis 1f¡; aque!!c:~ r;lr;:r:r:ntos 
cons!ilutivos de la i111agen. que vienen a :nlP.gr)'la. e' de(i' un 
análisis formal ele c;H!a fotoar~f1i1 que nos r.ie0alm• r.orno yil Sfl 
vió en el capitulo 111. los elernenlos composil1vos ri 0 !a imagen 
integrados y diferenciados en !res 111vels': cr. r1:prr:,r, 1;!;rión, 
como son A) Elementos escalares los cualP.s nos re1nite11 a 
dimensión, f1mnalo. proporción, etr: de unil in1AGr,r, B) 
Elementos morfológicos que son aquellos elementos 
consli!utivos rle la imagen, y ror üil11no, C) clrmenlos 
dinámicos, quP nos remiten al dinamismo o estatismo de una 
imagen. 
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Además de una descripción objetiva de la imagen, es 
decir su dcnolación, asi. r.omo, señillar la aparición de dos 
figuras. propias dr la rel.órica de la imagen, (la cual es una 
disr.1r11na fi!ns0fü:a cncargrida de convencer. persuadir al 
recer1\or. m8dianlt; el uso de técnicas basadas en las del 
b1qu,11()) l1s cu:1 1f:s se constr!1yen y aparecen con mayor 
l1F;11Pncia en !o':. n~ensajes grjfico:; y que son en este caso. La 
S1r/:crloq11c. fiaiJr:i que cons1:;tp en tornar y presPnlar. una sola 
par te siqnilii;at1va d"I todo. es Jecir lo s;ngu!ar por lo plural, lo 
p:1rt;1:11Jar p·1r lo grno.rill por e1en1plo lil ral;111ca dr: un coche por 
el coche m1srnn '<' la Meláfora esta es considerJda como la 
trasl;:c1ón o sus11tuu!n de un término o un obir!o por otro que 
tiene rasgos comunes. asi una cosa se entenderé por medio de 
otra 



"EL CAMINO MAS SEGURO" 

ELEMENTOS ESCALARES 
Tamaño: presentación en carpeta 3x 
Formato: verticol de acuerdo al conten1rlo wafico dr; la imagen. 
Proporción: el campo visual de la fotogra!ia, se ha dividido en 
proporciones aurcas, para oblener puntos de intf?res. dnndr, se 
colocara el mo\ivo pincipal de la composci6n. Ver diagrar13 en 
fc\o 
Plano fotográfico: plano general (lo~g shol) 

ELEMENTOS MORFOLOGICOS DE LA IMAGEN 
Punto lo in .1)en esla formada por la oxidación d,3 Jas sales de 
p:11a. converl1das en aglomerados de granu1os o puntos 
Línea: aparecen líneas hori1ontales en la fotografía. nuP. nos 
brinda una s1Jnsaci0n de tranquilidad dando una imagen rnrís 
eslá!ica 
Fo1ma: nalurales e ií1orgánicas 
Tex\ura: existe una text1;ra visual en la imagen primero por 81 
grano de la pellcula y segundo por los elementos de la 
ambientación que poseen una textura pr1)pia. 
Tonalldad: existe un buen contraste respecto a las zonas claras 
y oscuras de la imagen ya que existe ademas una buena gama 
de grises inlerrned1os. 

ELEMENTOS DINAMICOS DE LA IMAGEN 
Movimiento: congelado pues es un desplazamiento aparente, 
a! permanecer el coche estático. 
Ritmo: existe una secuencia óptica que nos da un ritmo. tanto 
en las lineas del carril, como en las llantas del coche 
Profundldad:en este caso se logra gracias al horizonle como 
punto de referencia al darse la superposición de elementos, el 
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coche se ve mas grande dando sensación de cercanía, respecto 
de lns e\emPnlos de la imagen. 

ORGMlllACION BIDIMENSIONAL 
:le rr:fir.rr a 1:1 0ruan1zación de las masas respecto a sus 
pr'lpor~lon~s y muy en especial a !a regla de tercios, para lograr 
1Jn P1111 1 ,hno en c11011to a un pesn v1su;i1·. Ver c;ipí\ulo lil. 
Equilibrio: existe el del tipo radial. es\e se ref:ere a un punto 
rcntr;il d1~1 q1.JC part1~n las mr.s;r: colocando el elemento más 
pP'>3do r.en;i del cen!ro 
Oirncclón: 1a mirada drl 1~;,¡ectarlor llega a! centro para 
despue~ desplmrse de derecha a izquierda, en el sentido en el 
q11e siqur: r.I érc!H~ subre el carn no 

ORGANIZACION ESPACIAL 
Se refi::re 11 concepto de profundidad y ~ la diferenciación de 
planos en ¡.i primer plano observarnos la carretera con el coche, 
en el plano do! su¡etu principal. la señalización y en el plano del 
(ondo corresponde ia <Jmbientación de las mon\a~as. 

DESCRIPCION DE LA IMAGEN 
Lo que dennota. son dos individuos precavidos y prevenidos, 
saben que lo seguro es usar cinturón de seguridad, aquí existe 
un;i nie!~!ora ya que se hace una asociación de ideas como lo 
es la prev8nción de ?.ccidentes medianle el uso del cin\uron de 
segurid;id y el seguimiento de las señalizaciones, con lo que en 
otro sentido se inlerpreta como el uso de los condones es 
prevención con Ira el sida y el hec110 de respelar las señales nos 
vincula con el hecho de que la seguridad que pregona y la 
señalización de' camino s~guro", nos indica '\Ue al usar condón 
prevenimos la enfermedad y vamos por buen camino. 
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TITULO 

"EL CAMINO MAS SEGURO" 

DATOS TECNICOS: 

Película: Plus X Pan 

ASA: 125 

Diafragma: F / 5.6 

Velocidad: 1 / 30 seg. 
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"¿QUIERES?" 

ELEMENTOS ESCALARES 
Tamaño: presentación en carpela 3X. 
Formato: vertical por la disposición de las manos 
Proporción: división del campo visual en sección aurea p8ra 
una rn1)jor co111posic1ón ver diagrama 
Plano fotogrMico: primer plano (close up) 

ELEMENTOS MORFOLOGICOS DE LA IMAGEN 
Punlo:invar ial:lemen!e es un punlo el que forma la :maaen en 
csle caso es qrano de ia película medio fino. 
t.inea:P1isten may0rmen1e lineas verticales por la direr,ción de 
las lllill1flS, dcd Js. 1 p:ilos rle palela, s:rqirií:nrlonrr, r 1~rza y 
estabi!idad. 
Forma:nat11ralr:· e 111org~11icas donde abundiln cir1~ulr1s. rnn lo 
cuai nos renii\!!11Js al coric~olo de 111ov'n1ienlo en las manos por 
los condenes. 
Textura:es Ul1J texlurJ visual. expresa en la r:el y en'lo!tura de 
los condones y mgosirlad de los m1s111os. 
Tonalidad:buen contraste del blanco al negro. con buena gama 
de grises inlerrncd1os. lo cual sugiere volu111encs y conslré1sles 
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ELEMENTOS DINAMICOS DE LA IMAGEN 
Movimiento:sensación eslálica. por falla de movimienlo. 
Hitma:existe u11a SP1:ue11c1a óplica tanlo en los círculos de los 
cnr1dores como en los dedos de la mano 
Profundldad:cxi;,tc 11na pcrspccliva óptica por la superposición 
dP e'emenlos e:: Psle c<l~o los condones y las manos. 

ORGANIZACION BIOIMENSIONAL 
Equilibrio: cx1sf1~ 1111 c~uilibrio axial. al haber repetición de las 
niasas l;inlo de un lado del 8je corno del otro 
Dirección: ¡~:; c1 1nc(:nlm::i !a mirada del receplor llega al centro 
y luego se es1;arce conce:1lricarnenle alrededor de las manos 

ORGANl7.ACION ESPACIAL 
t:xisle uP~ difere11c1alizm:1on bien marcada de planos, en el 
primer pl,;no se encuentran las paletas condón, en el plano del 
sujclo p1111cipal las manos. y en el plano del fondo el fondo 
mismo 

DESCRIPC!ON DE LA IMAGEN 
Se lralri de una'; 111onos oireciendo unas paletas condón. aquí 
se puede observar la r:gura retórica de Siné~doque en donde 
las manos estan represr.nlando a lodo el individuo, en esle 
caso, solo esa parte del sujeto se nos presenla en un geslo de 
comparlir tmnd,1r lo que podemos enlender igualmenle como 
solidaridad, respeclo al problema del sida, al brindar apoyo, 
ayuda o simplernenle un gesto de amor. 
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TITULO 

"¿ QUIERES?" 

DATOS TECNICOS: 

Película: Plus X Pan 

ASA: 125 

Diafragma: F / 8 

Velocidad: 1/15 seg. 
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"PARA PERMANECER" 

ELEMENTOS ESCALARES 
Tamano: presentación para carpeta 3X 
Formato:ver1ical de acuerdo al !ipo de composición 
Proporción:con la división del campo visual en sección aurea. 
se facilila la colocación de los elemen1os en centros de inti'r~s 

dentro de la composición, ver diagrama en falo 
Plano fotográfico: primer plílno (clase up) 

ELEMENTOS MORFOLOGICOS DE LA IMAGEN 
Pun!o:tfJda imagen io!ográfica esla formada a base de pun''"·'· 
los cuaies rnn a su vez proporcionados por el wa110 de 1;i 

pelicula, la cual en esle caso es medio fino. 
Linea:prcdorninan las líneas vcrlicales. co11 lo que S'~ wf11r,rrn 01 
concep!o de estabilidad y fuerza. 
Forma: Inorgánicas 
Textura:lexlura visual relacionada principalmen!e con el grapo 
d1~ la pelir:1i!a 
Tonalidad:1ica en cuanto a la g~rna de grises. qu~ van del 
blaílco a! negro 

ELEMENTOS DINAMICOS DE LA IMAGEN 
Movimiento:con10 !os elemenlos aparecen estálicos hay 
ausencia de rnov1:niunlo. 
Ritmo:hay ritmo por la secuencia ópticaque forman los pinos 
que aun permanecen de pie. 
Profundidad:exis!e una perspectiva óptica marcada por 13 

superposición de !os pinos ya que el más grande nos de la 
sensación de cercanía respecto al más pequeño el cual está 
más lejos. 
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ORGANIZ/ICION BIDIMENSIONAL 
Fquilibrio:hay el llamado equilibrio de balance, en el cual hay 
mla1 i:'in directa c9:, 'a a';ime!rí8 y la compensación de masas en 
el pl1no visual 
Dlrección:concl;nir1ca al dirípir la mirada al centro de la imagen, 
p.1rJ dDspues dP.splmrse concentricamenle al resto de la 
Jl11Sfllíl 

ORGANIZACION ESPACIAL 
bro:if.· u~,1 diler1?ncias1ón de planos ya que en el primer plano 
ori~ervarno.s parle de un bolo caido, visualmente mas grande, en 
1:1 ¡<i:-mJ di:I sujelo princ1pí1!, encontramos algunos bolos de pie y 
okoé c0írJ0s w úl!imo en el plano de fondo vemos un bolo mas 
1:e 11ue:'10 v1"ualmi;nte más cerca del ciclorama. 

DESCRIPCION DE LA IMAGEN 
~:e puede obs8rvar el resul!ado de una partida de bolos, en 
donde no se conr.reto la chuza porque dar unos bolos de pie, 
pero existe la connotación siguiente, la bola de billar dice sida, 
es decir ella tumbo a bs pinos que no se protegieron con el 
condón a diferencia de los que permanecierón de pie, aqui es 
una simbolización entre una gran fuerza y la prevención, se 
hace uso de la meláfora al asociar una idea con otra, es decir en 
u111ucgo de bolos algunas veces no todos los pinos caen ante el 
impacto de la bola y en olfo sentido la fuerza de la bola 
(enfermedad del sido). solo hace sucumbir a los pinos 
desprotegidos sin un condón, y en realidad los pinos son un 
símbolo representacional del hombre, capaz igualmente de 
sucumbir, sino se protege. 
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TITULO 

"PARA PERMANECER" 

DATOS TECNICOS: 

Película: Plus X Pan 

ASA: 125 

Diafragma: F / 8 

Velocidad: 1 / 8 seg. 
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11 QUE NO TE PASE ... NADA" 

ELEMENTOS ESCALARES 
Tamaño:presenlrición en carpela 3X. 
Formato:vertical de acuerdo a la composición y sugerida nor el 
formato para cartel. 
Proporción:empleo de la se~ción aurea para divid;r en CJ'T!P0 

visual Ver dtagrarna en foto. 
Plano fotográfico:primer plano (close up) 

ELEMENTOS MORFOLOGICOS DE LA IMAGEN 
Punto:aparece curno grano tJe la pellcula formando !a 1maqen. 
Llnea:predorninan '"' iineas verticales. indicando fuerza y 

estabilidad. 
Forma:nalura!es e inorganicas 
Textura:prinr.ipalrnr.nle clel tioo visual sugerid:1 por el grRno de 
ia pelicula. pues por el manejo de la iluminación la lext1Jra 
propiil de l;.:s elemento:: se pierde 
Tonalidad:exis!e bur!n con~aste respeclo a las zonas claras y 

oscura'; de lil l1Jtcgr~'1a ad(;rnas du un;1 gama de gn:;es 

ELEMENTOS DINAMICOS DE LA IMAGEN 
Movimiento:es una imagen estática por falla de movimienlo. 
Ritmo:forrnadcJ por IJ secuencia opt1ca que se logra por la 
barrera de condones 
Profundldad:exislc un t1orizonte en el cual se ha dispuesto la 
barrera de condones por lo que al existir elemenlos por delanle 
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y dntrás de esta nos brinda una sensación de profundidad y 
perspectiva optica 

ORGANIZACION BIDIMENSIONAL 
Equilihrio:r.s de tipo aiial, por la repetición de masas tanto de 
un larh del eje como del otro, en este caso el eje es diagonal. 
Oirección:io mirada del e:.pcr.tadcr llega al centro de la imagen 
y lue¡¡o s1; 1iesplm co1:centricarnente. 

ORGANIZACION ESPACIAL 
Exisle una diferencia~ión de pionas encontrándose el personaje 
(huevo oscuro) en el primer pl8no y el plano del sujelo principal 
se enr;1entra la barrera de condones y en el fondo el huevo con 
la ho1 

DESCRIPCION DE LA IMAGEN 
Aqui aparecen dos personajes, separados el uno del otro por 
una barrera de condones. !ales personajes son opuestos, por lo 
qur~ en urrn nueva interpretación desde el punto de visla de la 
meléfora. esla idea para asociarse con la que presume de que 
el personaje que trae a la oz es la muerte y el que posee la 
estrella es la vida. y ambos estan separados por una barrera 
impenetrable la cual es de condones. asf en la metafora se 
entiende la idea por medio de otra, en la cual recae más el 
significado, ya que los huevos figuran como los personajes 
humanos, en los cuales al ulilizar el condón como barrera contra 
el sida ésle no podra pasar, por lo que se conservara vivo. 



1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

~
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
T
-
-
-
-
-
-


,_. -
·
-

--
. -1---!.-

-
·
-
.
 ~
-
,
-
-
.
 -

. -
·
 -

. 
1 

1 
1 

1 
1 

. 
. 

1 
1

-
-

-
• 

-
• 

-
_

_
 , _ _J_ ·

-
·
-
.
 ~--l--

-
·
-
.
 -
·
-
·
 

~
-
-
-
-
-
-
-
~
~
-
-
-
-
-
r
•
-
-
-
-
-
-
-

1 
• 

. 
l 

1 
1 

! 
1 

1 i 
1 

1 
1 

1 
1 

i 
1 

1 

.,, o 
·e 
~
 

C
lJ 

'"'C
 

c
a

 
e
, 

C
lJ 

e::: 

... 
e
: 

-
~
 

•
O

 

C
lJ 

-¡:; 
c
a

 
~
 ·u

; 
~
 

o 
C

lJ 
C

I.. 
:::s 

E
 

c
a

 
'"'C

 
e
: 

... 
o u 

·O
 

.s ..!!:! 
·e:; 

e 
u 

:::s 
e
: 

C
lJ 

c.. 
C

1> 
en

 
• 

1 1 



TITULO 

"QUE NO TE PASE ... NADA" 

DATOS TECNICOS: 

Película: Plus X Pan 

ASA: 125 

Diafragma: F 15.6 

Velocidad: 1160 seg. 
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"¡EXCELENTE DECISION !" 

ELEMENTOS ESCALARES 
Tamaflo:presentación para carpeta 3 X 
Formato:vcn:r:al dr. acuerdo al conlcnido grafir:n de l,1 irn;111r.n 
Proporción:en base a la división del campo visva! en sr,:ción 
a11rea, p;11 ~ unri rnejor composir.:ón l/er d1awan11 en htr 
Plano fotográfico plano de de!alle (extreme close up) 

ELEMENTOS MORFOLOGICOS DE LA IMAGEN 
Punto:~;r. encurntra formando la imagen corno qrano de 12 

pel1cu!a 
línea:aparnw mayormente la linea vertical. la cual líen;; 
sign1fcndos de fuer1a y estabilidad. 
Forma:organi1:a e inorganica. 
Textura:principalmenle la del tipo visual. formada por la 18xlura 
prrip1a de la p1;;I de la rnano y la de la envoltura del condon. 
amb<Js destacadas por !a iluminación. 
Tonalidad:ex1S:c b11e11 ·:onlraste lanlo dr. las zonas claras como 
hós!:i las oscuras 

ELEMENTOS DINAMICOS DE LA IMAGEN 
Movi111iento:la imagen es es@ica sin rnovirn1ento. 
Ritrno:110 exis!e debido a la falla de elementos repelidos a 
inlervalos, 111:1s bien se puede observar "acen!o', en la 
fotogra(ia al destacar el condón en la mano. 
Profundidad:exisle cierta perspecliva óplica, por darse la 
superposición de elementos los dedos sobre el condón, el 
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condón sobre la mano. y esta delanle de un fondo, 
sur~rrasir,1ón r.n r:stos sr.n!idos y destaca principalmente por la 
i!urnin~ciór1. 

ORGANIZACION BIDIMENSIONAL 
Eq!iilibrlo:·lel !1ro ra:J1~1. al exis!ir un punto central de equilibrio 
rl~I cu:il rar1en las masas. 
Oirección:uwcen:rica. 

ORGANIZACION ESPACIAL 
f¡qu! solo se pur.de~ diferenciar dos planos el del plano del 
s11f~to rmn!:ipill. en l'I cual se encuentra la mano con el condón, 
y el pl:rno del fondo. en el cual se encuentra el ciclorama. 

DESCRIPCION DE LA IMAGEN 
1i.r1u1 se presenta una in;i110. haciendo una seña. la cual es un 
s1mbolo universal. conocido corno la Y de la victoria, el éxito, a 
su vez se le conoce también corno el simbolo de paz y amor, y 
junto con el condón nos connota. seguridad y éxito contra el 
sida si se usa el condón, amor protegido y paz. corno decir que 
con eslo "todo esla bien', la figura de la retórica que destaca es 
la Sinécdoque, en donde la sola mano represenla al individuo 
que nos esla transmitiendo el mensaje, además puede también 
sugerirse la metáfora al haber una asociación de ideas para 
acenluar el significado, es decir si por si sola la mano Uene 
de11notaciones y corinotaciones propias al agre~3rle el elemento 
condón adquiere mayor significancia. 
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TITULO 

"¡EXCELENTE DECISION !" 

DATOS TECNICOS: 

Película: Plus X Pan 

ASA: 125 

Diafragma: F / 8 

Velocidad: 1/15 seg. 
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"ARMA TE DE ... CONDONES" 

ELEMEIHOS ESCALARES 
Tamaño:presenlación p;ira carpeta 3 X. 
Formato:vGrl1c1I 
Proporción: uso de la sección aiirea p?.ra 11na mejor 
composición Ver diagrama en foto 
Plano fotográfico:plano general (long shot) 

ELEMENTOS MORFOLOGICOS DE LA IMAGEN 
Punto:el punto aparern como unidad mínima y bas1ca en la 
forn1aci1Jn ¡:1; la imagen y como parte de esla en la fotografía 
est<i mnstiluido corno gmno procedente del tipo de pe!icula con 
el oue se Ir abajo. siendo en este caso medio fino 
Linea:apar¡;r;r,11 líneas verticales mayormente. crc:indo 1m;¡ 
ser.sación de estabilidad. 
Forma:natlira1es e inorganicris. 
Textura:de! lipo visual produ¡;¡JJ µor el gr3no de ia peiicula y la 
le1l11ra rropiJ de los elr.mcnlos de la ambienlacrón y des!acada 
por la iluminación. 
Ton~lldad:IJuen contr~s!L dei blanco al negro, con buena gama 
de J!ises in!eri11edios lo que nos sugiere volumen y conlfasle 

ELEMENTOS DINAMICOS DE LA IMAGEN 
Movimiento:sensacion es!álica por falla de movimien!o. 
Ritmo:exis!e un ligero rilmo sugerido por la secuencia de los 
huevos 
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Profundidad:la perspecliva óplica se sigue por la superposición 
de elementos en el p!ano apareciendo mas grandes aquellos 
m,1s cercanos al primer plano y visceversa. 

ORGANIZACION BIDIMENSIONAL 
E quilihrio r!ri tipo li1mado de balance. el cual esta relacionado 
con la s;metria 

Dirección:con1;enlfica. 

ORGANIZACION ESPACIAL 
L(J': planos eslan difr.renc:ados por sus elemenlos. en el primer 
p1;inr; se encuentran un huevo 'simbolizando a un hombre 
n111rrto". en 0! plano del sujeto principal los huevos ·victoriosos·. 
y en el p!:mo d0I bdo otro huevo 'muerto'. cerca de las 
111onta1i;is 

DESCRIPCION DE LA IMAGEN 
Aquí se presenta un campo de batalla en el cual hay vencidos y 
victoriosos, al parecer lodos los personajes pertenecen al mismo 
regimiento, sin embargo nos connota que i:Js vencidos a pesar 
de contar con las mismas ventajas que los vicloriosos, los que 
no contaron con la protección de los condones. el sida los 
venció, en esle caso aparece la metáfora ya que la batalla la 
ganaron los que es!aban protegidos con un condón y como la 
batalla era contra el sida, el condón representaba la mejor arma 
para ganar la bala/la conlfa el sida, por ser su mejor pro!ección. 
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TITULO 

"ARMATE DE .... CONDONES!! 

DATOS TECNICOS: 

Película: Plus X Pan 

ASA: 125 

Diafragma: F / 5.6 

Velocidad: 1 / 60 seg. 
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CONCLUSIONES 

La presm1te propuesta fotográfica se concluye como una 
alternativa visual, enfocada a la prevención del Sida, asl corno 
inlorrnrición que brinde apoyo sobre temas como el Sida, la 
fotografía, el cartel, etc Con esto, aporto sobre uno de los 
problemas de salud más impor1anles en la a~hialidad. un 
mensaje gralico. que aborda la prevención del Sida. enfocad0 a 
uno de los scc:ores de la población que esta siemlo más 
vulnerable a esta enfermedad y que son los jóvenes. 

Decid! realizar lolografias con imágenes "cándidas 
menos drarnáiicas de lo que en verdad es la pesadumbre que 
circula en torno al Sida, es decir imá9enes que fueran n1as 
agradables. más 'ligeras". quo desde luego abordaran la 
prevención del Sida con la misma seriedad e importancia como 
el problema lo requiere, solo que desde un punto dn v1sla 
distinto, algo similar a lo que realizara Conasida con tanto éxilo, 
cnlre el publ1r.o joven, al que se le dirigió una campaña de 
información preventiva. en donde por medio de unos comics, 

con caricaturas de Rius. se aborda la problematica del Sida, 
pero rlcsde la visión particular de este. 

l:s por eso que en esle caso decid! ulilizar elerncnlos 
corno lo son los ·huevos" , a los cuílles la población les ha 
llegado a atribuir con1101acio11es, respecto a la virilidad 
masculina, con significados tales corno fuerza, coraje. decisión, 
ele. alg1 parecido sucede con el uso de las manos, que 
representan, la expresión de la luerza, la tenacidad o el valor 
como cualidades del hombre, que pueden ser expresadas por 
medio de las manos, asi aproveche estos elementos para 
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realizar imágenes menos convencionales, hasta algunas en 
donde se ·caricaturiza" la realidad, con situaciones en las cuales 
se asocia una idea con o1ra y se presen1a una imagen en donde 
lo que puede ser algo cotidiano, resulta cargado de significación 
respecto al mensaje preventivo del Sida, por e¡emplo las 
lotogralias tituladas 'ármate de condones'. 'el camino más 
sequrü ·. 'por a permanecer', en donde se sobre en1iende el 
mensa¡~ final, el cual es, mAs vale prevenir que 
lmnenlar. Las imágenes en qr.neral llevm1 mensajes claros y 
directos. 8n donde se aborda de una manera particular la 
prevención del Sida. 

Carla una de las propuestas lotograficas, puede 
ajustarse a diversas necesidades respecto al diseño del cartel, 
ya que cuentan con arcas visuales estratégicas dentro de la 
imagen para que, t:into el texto primario como el secundario, 
vay:in dentro de la fulowafia o incluso. pueda diseñarse el cartel 
dejando todos esos textos en áreas circundantes ~ la fotografla, 
es decir lucra de esta, pero dentro del formato del cartel, por 
olra parle todas las imagenes esl~n pensadas para que se 
pueda trabajar una serie de carteles o presentarse 
individualmente como propuestas aisladas. sin ernlJargo lo que 
!odas las imágenes comparten, son contenidos gráficos 
e11camir1:1rlos ~ inlrnrnar a un sector espec1lico de la población, 
sobre rl uso del condón y su importancia en la prevención del 
Sida Un úllirno paso para este proyecto será el de encaminarlo 
haciJ alguna inslitución como lo es Conasida, la cual tiene entre 
sus !unciones. difundir campañas de prevención respecto al 
Sida, y que, de lograrse esto. todo el trabajo realizado durante 
este tiempo, seria compensado. 
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