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INTRODUCCIÓN 

Escribir una tesis no es fácil. siempre hay ideas que llegan y de pronto se van. sólo 

unas pcnnancccn y a lo largo de estos cuatro años ha dado como resultado el presente 

análisis de lo que es la fotografia en el periodismo mexicano. situación poco difundida en 

las malas universitarias. 

Para muchos la fotogralia es un oficio que se aprende con la práctica. algunos buscan 

en los libros para encontrar una rcfer-cncia e incrementar sus conocimientos. y pocos son 

quienes han estudiado. conocen y mnan lo que consideran una pl"ofesión como cualquier 

otra y por tanto la desarrollan con placer y dignidad. 

Son a estos últimos a quienes se dedica este trabajo. no sólo por hacerlo agradable día 

con día sino también por que son testigos de un cambio. dan testilnonio de los sucesos 1nás 

importantes y como periodistas en ocasiones pueden arriesgar su ·vida parn buscar la noticia. 

Si. los fotógrafos ul igual que los redactores y editores son periodistas que hurgan en 

tu realidad y con su mirada privih:gim.la se dan el lujo de seleccionar lo que consideran 

representativo de guardar en la película. sin importar que de un rollo sólo se publiquen una. 

dos fotos o tal vez ninguna. 

En rv1Cxico. todavía los fotógrafos enfrentan el desdén de editores, jefes de prensa e 

incluso redactores. por considerar que realizan un trabajo de menor importancia. que sólo 

requiere apretar el "botoncito y ya". 

Esto afortunadamente empieza a cambiar. ahora cuentan con un mayor nivel 

educativo que les pcnnite estar pendientes de los procesos político-económicos de su país y 

del mundo, lo cual les abre mayores posibilidades para buscar e idear una buena foto. 

El presente trabajo surgió de las experiencias en diferentes oficinas de prensa y 

redacciones de periódicos diarios llamados .. grandes". pero que sin embargo no tratan de la 

misma fonna a sus empicados y menos les ofrecen el respeto que dcbicJ""an a su labor. 
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De ello nace la pregunat de ¿porqué esa situación?. ¿porqué unos se decían 

fotopcriodistas y otros si1nplemcnte fotógrafos?. una persona habló con sinceridad y 

comentó "es que yo sólo tomo fotos llamadas 'cajoneras"". en ese momento no entendí. pero 

dcspuCs en cada impreso el buscar las diferencias en las imcigenes se volvió una obsesión. 

Desafortunadamente no encontraba el camino correcto para transformares en palabras claras 

de una investigación. 

¡.Po.-qué en ocasiones las fotos no cuentan con el valor especifico en los medios?. 

¿porqué algunas fotografia son simples y no muestran algo que estirnulen a la lectura de la 

imagen y por ende el articulo? ¿porqué ot.-as pueden llegar a indicar una época o pane de la 

vida de una sociedad en csp~cial? e incluso pueden generar una reacción en quien la mire 

Son tnuchas preguntas que fueron generándose. el primer problema fue precisar el 

objeto de estudio para luego ordenar la infonnación por medio de fichas e integrar esquemas 

que sirvieran de guía. una vez realizados y conscientes de los objetivos a alcanzar. se 

continuo con la confonnación del trabajo. 

· Aunque se contaban con el mater-inl necesario par-a confonnar cada panc de la 

investigación no sicmpr-c fue fácil sentar-se a escribir- y mir-ar- la hoja de la computador-a en 

blanco. la falta de tiempo y exceso de trabajo podrían justificar muy bien el paso de las 

sernanas sin pl"escntanne a clases de sc1ninario. 

La investigación con el terna fotoperiodismo del que muchos hablaban y el cual 

pocos practicaban fue ascentándose poco a poco. con ayuda del profesor José Are llano se le 

dio dil"ccción hasta conducirlo a un suceso real: el conflicto armado chiapaneco del primero 

de enero de 1994. 

La idea de estudiar el fotoperiodisn10 no fue en ningún momento por seguir 'Ja moda' 

como algunos pudicl"on asegurar. fue sitnplemcntc para explicar un género periodístico rico 

en imágenes y fonnas. reflejo de situaciones de ciertos mornenlos especiales que marcan el 

desarrollo de un país. 
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No. no es que el fotoperiodismo esté de moda. es que este pais sufre catnbios. vive la 

c1;tica. la polémica. la justicia y democracia. se expresa en las calles. hace sentir y saber su 

opinión a las autoridades antes de que estas tomen cualquier decisión. 

No es que la fotograliu periodística esté de moda pues hay la necesidad de 

documentar. testimoniar con imágenes los sucesos que en ocasiones no quieren difundir e 

intentan ignorar. 

No es que el fotopcriodismo esté de 1noda por que aun son pocos quienes en verdad 

pueden llamarse fotopcriodistas. ademas de infonnar y guardar sus fotos en archivos 

editoriales le impdmen en cada imagen la estética suficiente para no vivir sólo por 24 horas. 

como sucede en el gCncro noticia. 

Es esa estética fundamental la que inyecta el vigor para pennancccr y representar un 

momento especial en la vida de una ciudad. de un pa(s en plena revolución pacífica. 

Todavía son pocos fotoreportcros que pueden documentar el desarrollo de México. 

aun cuando hay una oleada de jóvenes que trabajan con la cámara sólo algunos podrán 

destacar en el género pues el tic1npo dará Ja Ultima palabra. 

No es moda. es sólo pane de un proceso que pudiera llamarse de selección entre 

quienes llevan en Ja sangre la fotografia y aquellos a quienes no pasa de ser una buena y 

divertida afición. 

El fotoperiodismo no esta de moda por que en sólo 20 años se ha dado un cambio en 

la ideología de editores hacia los fotógrafos. quienes se mostraban como periodistas de 

segunda clase y subordinados a las órdenes de los redactores. ese aleja1nicnto en ocasiones 

pennitia un libertad para intentar una y otra vez In captura de ilnágenes con mayor 

significado. noticias diferentes a la del redactor el cual podía muchas veces confiarse del 

boletín oficial. 

Así surge la importancia de la fotografia en los medios impresos. en los cuales pocos 

reconocen el valor de las imilgenes para infonnar y no como relleno de espacios. para c11o 

primero debía conocerse la relación de fotógrafos en las redacciones y su dcsc1npcño para 

con los redactores y editores. 
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20 ni\os han pasado y son pocos los análisis realizados sobre f"otopcriodistas 

mexicanos y su relación con el poder del gobien10 en tumo. su trabajo y en especial la 

estética de las imágenes que ya no solemnizaban a los altos mandos del gobierno debido al 

surgirnicnto de una oposición periodística cada vez más crítica. 

En 1976, luego de la sorprendente salida de Julio Scherer de l:.Xc.:él...-ior y su gn..1po 

s~rgc u Ja revista l'r"'·e.'to, misma que propone un nuveo estilo pcdodístico; más critico y de 

análisis que sus antecesores. las amenazas de las esferas del poder fueron muchas pe.-o aun 

así continuó el desafio por ser independiente. 

Un ailo más tarde. aparecería U11omá.\·11no y en 1984 /.a Jornada, tiempo en el cual 

siempre se trabajó poi" un nueva fonna de VCI" y fonnal" las imágenes. tenel" en Cl un lenguaje 

altcn10 a la esc1"itu.-a que reflejarn la necesidades de la sociedad n1cxicana. 

Esa nueva visión critica gcncl"Ó que también los fotógrnfos cambia.-an su rnentalidad y 

fonna de tTabajo; se dejada de lado la corrupción de pe.-iodistas Comentada po.- el gobierno y 

de fonna lib.-c podl"Ían trabajar. hace.- nuevas p.-opuestus de un país en trnnsfonnación y a la 

vez p.-csental" la vida diaria sin cae.- en las .-cdcs del mnariltismo 

Ya no son las clñsicas fotos de una mesa o el funcional"io benevolente cutnplicndo las 

p.-omcsas de campaña. se cambió la mirada y los habitantes se aducña.-on de los espacios, 

una ciudad en c.-ecimicnto Jesol"dcnado. pob.-c. ca.-cnte de trnbajo y con pocas posibilidades 

de asccndc.- en su nivel de vida. 

Por ello se eligió al periódico La .lornuclu corno uno de los principales diarios 

.-cp.-esentantcs del fotoperiodismo mexicano moderno. el que p.-escnta critica. el que 

hutnaniza y da una mayor apenura y apoyo a sus .-e¡uesentantcs gráficos, ya sean hombres o 

muje.-es. 

La Jornada, identificado con intelectuales y estudiantes universitarios es conside.-ada 

con tendencias izquierdistas opositol"as al gobierno .. fue uno de Jos periódicos que durante el 

levantamiento annado del prime.-o de enero desplegó un importante número de pcriodislas 

entre fotógrafos y .-edactorcs pa.-a cubri.- 1an peculiar suceso, por lo que en sus páginas la 

presencia de tnaterial enviado de la agencias internacionales era menor. 
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Se puede ver con claridad cómo las fotografias capturan la atención de los lectores y 

editores. quienes muestran la situación política de esos primeros días de enero. lndigenas. 

encapuchados, rnilita.-cs y civiles fucJ"on Jos personajes de primera plana en la mayoría de 

los diarios nacionales. 

Grandes espacios. páginas completas. ocuparon las imtigcncs de Chiapas y sus 

habitantes olvidados por las enonncs urbes de un México alejado de la vida indfgena del 

sureste. 

Asimismo la revista bimestral de fotografia y para fotógrafos C11arwsc11ro. dirigida 

por Pcd.-o Valticna. fundada en 1993, es otra representante en Ja inve~tigación debido a In 

rccupc.-ación de materiales fotográficos tnás relevantes. e impresa con una elevada calidad 

que resalta aun rnñs las imágenes. 

Con casi tres años de vida C11ar10...-c11ro es un cjc1nplo del fotoperiodismo moderno de 

Jos mexicanos. en la cual se presenta Ja fotografia en un tamaño mayor. en comparación al 

otorgado en diarios, lo que pennitc la mejor apreciación de aquellos conocedores y 

aficionados a escribir con luz. 

Conscientes que para tener una perspectiva más am¡Jlia de lo que es el trabajo de 

fotógrafos es el educar la mirada. C11ar10...-c11ro es una opción para 1nirar de cerca todo 

aquello que hay detrás de esas imágenes. los 8.nguJos. las condiciones de luz. la nitidez,. todo 

lo que es la composición de Ja foto hasta llega a la estética de Ja 1nisma que le da un non1bre 

y un sentido especial del objeto impreso. 

La revista Cuarto.\'CW"o es parte de un proyecto de la agencia fotográfica con el 

1nismo nombre. que surgió en 1979 donde Jos fotógrafos independientes financiaban sus 

viajes y materiales a cualquier parte. Jo que les pennitia annar sus propias historias y luego 

venderlas. 

Así los fotógrafos son más independientes ni grado de desarrollar con mayor 

profesionalismo su trabajo basado principalmente en la sencillez y belleza de la imagen. 

donde Ja sociedad sea uno de los actores principales. 
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De La Jornada y C'11ar10.•;c11ro fueron seleccionadas 27 fotografias representativas en 

dos aspectos: uno del conflicto armado en Jos primeros 30 días de enero de 1994 y otra 

donde Jos fotoperiodistas muestran el riesgo de su profesión así como el que las imágenes 

tengan la suficiente fuerza y por ende estética. la cual les pennila un vigencia de más de 24 

horas. 

Fueron seleccionadas imágenes tanto de hombres como de mujeres quienes con sólo 

una cámara intentaron hacer un trabajo digno y ético. pese a las críticas posteriores. 

Además se buscó que las fotografias. de cinco temas que se considcraon importantes 

por su participación en ese primer mes de 1994. el primc.-o fue Ejé.-cito Zapatista de 

Liberación Nacional~ el segundo es el EjCrcito l\.·1cxicano. después mujeres y niilos; Juego el 

trabajo de periodistas para tem1inar con las partes en conflicto esta vez personificadas en 

Manuel Camacho Solís por parte del gobierno, el Comandante Tacho y el obispo Srunucl 

Ruiz. como mediador, estos tres simpre rodeados por las cámaras y rnicrófonos de los 

medios de comunicación. 

Son imágenes que muestran el dolor de aquellos que sufren las consecuencias de la 

guerra. de mujeres y niños que buscan un refugio en algún albergue; de militares que 

cumplen con su deber y milicianos que salen en busca de aquello que siempre se les ha 

negado: justicia. 

Chiapas, uno de los estados con más habitantes pobres de l\,1éxico, se convirtió en 

nolicia de la noche a la mañana cuando un grupo de encapuchados, dijeron ser integrantes 

del Ejército Zapatistn de Liberación Nacional {EZLN), y dcclara..-011 la guerra al Ejé..-cito 

l\.·1cxicano y desconocieron al entonces presidente Carlos Salinas de Gonari. 

Estas acciones, como se sabe ocasiona..-on difc..-cntes reacciones en todos los sectores 

del país. por lo que fue un acontecimiento de_ alto valor gráfico tanto por los miembros del 

EZLN, como de la vida en aquella zona del sureste y de cómo los propios periodistas se 

regían en un conflicto annado como lo fue el de Chiapas. 

Los indígenas de esn región muy pronto dejaron las zonas marginadas para hacerse 

presentes en la prensa nacional e inten1acional~ sus dc1nandas a ojos de casi todos eran 
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justas y pronto. gracias a las fótografias. ganó la sitnpatía de gran parte de la sociedad 

1nu11dial. 

Quedó al descubierto la pobreza de un país in1aginario. atado por mucho tiempo a su 

pasado del cual pocas ocasiones se ha ocupado. como en Cpoca del porliriato los pies de 

barro co1ncnzaron a derrumbar los sueños de unos cuantos que duraron casi seis años. 

Para entender Ja problemática de Chiapas no bastaba con leer a diario los periódicos 

y algunas revistas c1ue daban cuenta oportuna de esos innolvidablcs días. el viaje realizado a 

esa zona en julio de 1995. sin duda fue definitivo para darle fonna y tcnninar el presente 

trabajo. 

Conocer esa tierra. a sus gentes. y vivir por unos pocos días en la segunda ciudad más 

importante de Chiapas. San Cristóbal de las Casas. amplió los puntos de vista sobre el 

MCxico de fin de siglo. 

Pocos pudieron asimilar de inmediato la presencia del grupo annado y sus peticiones. 

ello le dio un carácter especifico y una esencia especial al EZLN. era diferenle a sus 

antecesores rebeldes ya sean de MCxico o de Latinoamérica. 

No sólo porque en su mayoria fueran indígenas sino también por la fonna de 

combatir ante el Ejército Mexicano y la relación comunicativa que fue capaz de crear con 

los medios de difusión nacionales e internacionales. pieza clave para el puntual 

desenvolvimiento de Ja guerra de tinta y declaraciones. 

Los personajes fueron apareciendo en los escenarios poco a poco. cada uno tornó su 

papel en los prirneros acercamientos por alcanzar una solución por medio del diálogo. De 

todos. Marcos siempre fue el carismático líder que cautivó desde sus primeras apariciones 

ante los medios de comunicación. 

Marcos. ya sen co1no Co111anda11tc o .'iuhcomandante se convinió en un héroe. cabeza 

de un ejército indígena muy disciplinado y finnc en alcanzar sus objetivos 1nás prioritarios. 

que desafiaba al gobierno despótico. 

No tardó en aparecer su imagen por todos lados. sus escritos cautivaron y dieron linea 

a la lucha el EZLN sus palabrf!S se reprodujeron por los medios de comunicación y con el 
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tiempo llegaron a las nuevas tecnologías como lo es ahora Internet, conocida como la 

supcrcarretcra de la información. 

Es ahi donde no sólo las palabras hicieron ceo de Marco ... ~ sino también las imágenes 

de dos fotógrafos mexicanos Francisco Mata Rosas y Eniac Martinez. quienes se lanzaron al 

c:ihere ... pac:io para documentar. testimoniar y ser una alternativa en inf"onnación de los 

sucesos más importantes del EZLN. cuando se encuentran en un proceso de diálogo a fin de 

concluir con la pacificación en esa entidad. 

La tecnología hace acto de presencia al ser utilizada en la realidad a fin de enviar 

noticias en y de diversas partes del mundo, de nueva cuenta el periodismo se enlaza a los 

inventos más modernos del mundo para cumplir su función bajo cualquier condición: 

infonnar. 



15 

AGRADECIMIENTOS 

Los aftas pasan y el enriquecimiento de ideas es constante. en los últimos cuatro años 

también las experiencias laborales f"ucron decisivas para dar forma a este análisis. que sólo 

representa una pequeña parte de In amplitud de tendencias y fonnas que pueden derivarse 

pnrn otros trabajos rnás amplios. 

Agradezco las atenciones de todos aquellos que con mnabilidad dieron sus puntos de 

vista de la situación a fin de poder contprender y precisar la actualidad del fotógrafo 

mexicano en la prensa. 

Con todo rni respeto para el scílor Manuel Campos por su colaboración en 1ni 

aprendizaje como redactora así como su ayuda para comprender el mundo del periodismo en 

sus di fcrcntcs ángulos. 

A esos fotógrafos profesionales. con quienes tengo la fonuna de convivir, por su 

apoyo y estímulo para concluir este trabajo: Jesús Gonzñlez "Papi Chucho••. 

Netzahualcóyotl Torres (a quien le debo Jas fotografias que se inscnan en este trabajo), 

Julián Sánchcz. y por supuesto a FOPERAS. sin su colaboración, critica y sobre todo 

paciencia habría cumplido con mis deberes. 

Queda ubierta para otras generaciones la posibilidad de seguir estudiando los 

acontecimientos más importantes de este tiempo, a fin de conocemos mejor y marcar un 

rumbo para el desarrollo de este país. 



16 

UNA FOTOGRAFÍA MEXICANA EN CHIAPAS 

A punir de los años setenta. considerar Ja comunicación como un intercambio de 

dÚtos se volvió un aspecto primordial para cualquier c.mprcsa que deseara el éxito seguro de 

los objetivos y metas planteadas. el aislamiento y carencia de infonnación fue sinónimo de 

fracaso. 

•• ... In infonnación es una necesidad cotidiana. una exigencia impuesta poi" el 

vcr1iginoso cr-ecimicnlo de las actividades hurnanas. Poseer infonnación oportuna y 

suficiente de Jo que sucede en el mundo es una obligación que el hombre de la sociedad 

mercantil tiene para con la realidad. y un mecanis1no de defensa que le pennitc planear sus 

actividades fluu.-as y evadir los golpes de sus cornpctidor·cs. "1 

Con la revolución tecnológica. los prirneros beneficiados f"ueron los medios de 

comunicación al ampliar sus expectativas de enlazarse con olros paises a mayor frecuencia y 

velocidad hasta pennitir el contaclo inrncdiulo y la libre circulación de inf"ommcioncs de 

todo tipo. 

Así. los medios electrónicos, radio y televisión. tuvieron la posibilidad de reafinnur 

sus espacios y despegar en un mundo donde Ja velocidad de los acontcci1nic1uos supera día 

con día lns inf"onnacioncs, quedarse al margen es salir de la lucha por In exclusividad 

infonnativa. 

Ante ambos gigantes. la prensa escrila pareciera quedar rezagada por Ja dinámica 

mundial. sin c1nbargo esa misma velocidad también la arrastró en el 1ncjora1nicnto de Ja 

infonnación. pues se apoyó con corresponsales. agencias infonnativas. y enviados 

especiales. quienes se encargaron no sólo de dar un recuento de Jos hecho. sino de explicar a 

profundidad Jos aconteci1nicntos. 

1 Huga Gutiérrez Vaga lnlormaaón y Sociedad F.C E. México 19Z4. pág 43 
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La r-apidez de los ot.-os competidores (radio y televisión). fue complementada por Ja 

prensa con la profundidad y explicación de la que carecían los electrónicos. quienes 

parndójicumcntc viven esa dualidad del tiempo que los coloca en primer sitio pero les resta 

minutos para decir Jos porqués. 

"Si deseamos l'(!r alguna imagen ilustrativa de Jos que está sucediendo o ha sucedido. 

el televisor. a las horas habituales de su 'telediario'. satisfará nuestro deseo. Pero si de 

verdad queremos crllcrarTios a jiuulo o del modo más completo posible del acontecer 

mundial, nacionnl o local. no tendremos más remedio que acudir al periódico diario2." 

Además, "c:l .-cccptor de los medios electrónicos no tiene arbitrio sobre los mensajes 

que recibe: es un destinatario relativamente pasivo del mensaje y siempre está sujeto a 

escuchar infonnac-ión que no escoge y que frecuentemente se le dosifica con inte.-calamiento 

de anuncios comerciales que no busca ( ... ). el lector de periódicos y revistas es un receptor 

activo: elige y cornp1·a la publicación que quiere. selecciona los textos que juzga de interés 

(incluidos los anuncios publicitarios) y dctennina el momento de la lectura. ••3 

Ello sin contar que en f\.1éxico Jos medios impresos son de iniciativa privada -en su 

. mayoría- mientras que tanto radio como televisión "cstñn sujetas a conce~·ionc.\· debido a que 

el espacio aéreo en <1uc difunden es 1nopicdad de la nación"4 

Hasta aqui. el juego de las ventajas y desventajas parece inclinarse en favor de Ja 

prensa. sin embargo llegamos a un punto cnJcial que de nueva cuenta puede dejar al 1nargen 

a diarios y revistas debido a un factor colateral que es el aho grado de analfabetismo del 

pais. 

" .. el promedio educativo nacional oscila entre los 3.5 y los 4 años de escolaridad 

para comprender que los alcances de la prensa escrita son rebasados por Ja facilidad técnica 

de Jos medios electrónicos. pues lo único que requieren de su audilorio son aptitudes 

visuales y auditivas . .,5 

2 Gonzilllo Martfn Vivaldl. Géneros periadlst1cos. Prisma. Primera Edición_ México. pp 18. 
3 Vicente Lenero y Carlos Marfn. Manual do Penod1sma. Grijalbo. México. 1986 
4 lbidem 
5 Lenero y Marin Op C1t pp 22 
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En televisión, las imágenes se presentan como el mágico instrumento de infonnar a la 

ciudadanía. de la cual necesita completa atención .para afin11ar su impacto; audio y video 

utilizan los ojos y oídos para hacerse entender, sin embargo, cada uno podría ser en si 

mismo una idea distinta. 

Por tanto se cuenta con tres ahcrnativas para elegir; dos donde la rapidez del tiempo 

reduce noticias y, corta infonnación que pasa como el viento miennus una tercera son los 

impresos. los cuales dctalhm esas mismas notas. ya sea con fotos, reponajcs, artículos, o 

curicaturas. las cuales pcnnancccn en el papel. 

Los periódico requieren de fotografias y tcxlos ordenados jerárquicamente en cada 

una de sus páginas, y donde se obtiene rnayor detalle de lo sucedido. pueden imprirnil"sc a 

colol"cs. o simplcrncntc a una tinta como Jo hacen los más tn1dicionales. 

Ln combinación de imágenes y palnbnas fonnan parte esencial del pl"csente estudio. 

pues en una socicdud donde el unalfobctis1no es all"cdedor del 10 poi" ciento de la población 

del país. la pl"cscncia de gráficas pueden Sel" mits l"Cprcsentativas que la lectura parn obtener 

infonnación. 

El periódico es uno de los medios que goza de una mnyol" credibilidad entre la 

opinión pública. aunque a veces. se venden espacios en diarios y medios electrónicos a 

publicistas en fonna de noticia. lo cual gencrn el descrédito de los mismos ante lu opinión 

pública. 

La duda constante de Jo que se dice subsecucntcmcntc sea verdad o simplemenlc 

fonnc parte de una inserción pagada. ocasiona malos cntcndios, por ello seglin las nonnas 

periodísticas esa no1icia debe estar en otro tipo de letra (por Jo l"cgular en cursivas). parn 

notar la diferencia a las demás. 

La prensa -según Leñero y Marin- pueden presentarse como diario o rcvisla y ambos 

se· definen por: .. La fisonomía editorial. signada por la nnturuleza de Jos asuntos que se 

abor·dan. y la política editorial de cada cmpl"esa periodística: su posición ideológica y 

política frente a los hechos de interés colectivo. y. por su fisonomía fisica. dada por la 
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presentación. tamaño., maleabilidad. tipografia. distribución de materiales gráficos y 

escritos. distribución de secciones., clase de papel. etcétera". 6 

En ellos la presencia de géneros periodísticos se 111anejan de diversas fonnas, es 

decir. las actividades de algún funcionario extranjero puede hacerse corno nota infonnativa, 

rcpm1ajc sobre el motivo de su visita. la crónica de su arribo. asf como la fotografia en 

momentos de pisar tic1Ta o caricaturizarlo si el motivo también lo amerita. 

El pcriodis1no infonna sobre un acontecimicnlo especifico, dar la noticia .. es la 

significaCión de un suceso probable o consumado. Más que el hecho. la significación del 

hecho. Los acontecimientos son apariencias. pero no esencias por si mismas; su esencia sólo 

nos es dada por su significación ... 7 

Esta idea es secundada por Leñero y fV1arin al decir "El periodi.\·1110 es una forma de 

comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés 

público"ª 

Y arremeten: "Sin el pe1·iodis1no. el hombre co11occría su realidad únicamente a través 

de versiones orales. rcsúme11cs e interpretaciones históricas y anecdotarios." 

Una gran cobertura se dio al 1cvantamicnto anttado chiapancco del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN). el pasado primero de enero de 1994 donde todos los 

géneros pc.-iodísticos tuvieron una importante participación pa.-a la documentación y análisis 

del surgimiento. objetivos y operación del gnapo guerrillero. 

Pero sin duda. el de mayor relevancia fue el trabajo desempeñado por el diario La 

Jornada. en el enfoque fotográfico y siempre apoyado por la agencia de fotografia 

Cuartoscuro. donde -cosa rara en los demás impresos- ocupó grandes espacios e incluso 

acaparó páginas completas así como la contraportada (cuarta de forros)9. 

Paralcla1ncnte a este fenómeno se dieron otros que también se refieren a la prensa 

escrita y fue el incremento del tirajc en el cnso de La Jornada. donde los primeros días de 

6 Salvador Borrego Penod1smo Trascondento México. 1984 pp 9 
7 Lenero y Marln. Op Ctt. pp 17 

8 lbidem 
9 Parto trasera del per10d1co que por lo regular suele ser ocupada por noticias de segunda importancia. o en su caso 
vendida a pubhc1tastas por una cantidad mayor a las demás. 
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conflicto se elevó u t 30 mil ejemplares dia.-ios. un 300 por ciento más de lo 

acostumbrudo.1 O 

El rotativo. dirigido pl"incipahncntc a estudiantes universitarios y clase media del 

país. se fundó el 19 de septiembre dC l 984. por un grupo de periodistas con tendencias 

izquierdistas. quienes antcrionncntc habían fonnado el diario Unomi1suno. pero los 

constantes enfrentamientos con el gobierno dieron fonna a La Jornada. 

Este diaJ""io mexicano se ha caracterizado y lo mostró en su anterior proyecto la 

importancia de la fotografia no como complc1ncnl0, sino como medio infonnativo al igual 

que los textos que confonnan el impreso. pero rcspclando las característica de uno y otro. 

En opinión del fotógrnfo Pcd1"0 Valtic.-n1. "texto e imagen son géneros distintos. ese 

rompimiento lo dan quienes hacen el periódico. esta diferencia. no digo que la fotografia 

deba tener más espacio que el texto. gcncrahncntc el texto es el que ocupa m3s espacio". 

"~1c parece un error gravisitno hoy en estos tiempos. t]UC Ja folografia sea utilizada 

únicmnente para llenar los espacios que dejan vacios Jos textos. sin que esos textos se 

examinen si son de calidad. si son de intcrCs o no ... 11 

La trascendencia de éste último medio de infonnación y de Ja agencia mexicana de 

fotografia es lo que nos obliga a estudiar el periodismo y todo lo que ello implica. el orden 

infonnativo. las fotografias de denuncia e infonnación, los reporteros y Ja rnesa de 

redacción. así como todos los géneros periodísticos en n:lución con Ju fotog1·afla. donde se 

muestra algo distinto a lo visto y escuchado en televisión y radio. respectivamente. 

/.OS IN/JÍGl!NAS SI! VUH!.V/iN NOTICIA. 

Antes de 1994. los indígenas mexicanos eran considerados como Ja pmtc inevitable 

del país. quienes en medio de la pobreza y muerte carecen de sus derechos. pero de todas 

formas están ahí. en cualquier panc del territorio mexicano. 

10 Sergio Sarmiento Chiapas y /os MecJ1os ~ pp 38 
11 Elizabeth Bautista Entrevista a Podro Valt1orra 31 Mayo de 1995 
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En Chiapas la presencia indígena es fundamental. pues desde que Diego de 

Mazariegos ocupó la ciudad de Chiapa en 1522. sólo tres veces se han registrado 

levantamientos annados contra las auto.-idadcs que los gobien1an 12. 

Para hablar de Chiapas es necesario f"cfcrirsc a las distintas etnias que confonnan la 

entidad asi como su organización. en tas que se presenta el son1elimicn10. la opresión y la 

discriminación. por ello primero debe entendc.-sc su problemática y luego dar un vistazo al 

lcvantamcnto zapatista. quien desde el principio revivió el inte.-és sobre el indigenismo. 

Ante todo debe entenderse que tvféxico "está fonnado por una gran diversidad de 

pueblos. comunidades y sectores sociales que constituyen (la) mayoria de la población del 

país ( ... ) son grupos ponadorcs de maneras de entender el mundo y organizar la vida que 

tienen su origen en la civilización mesoamericana. forjada aquí a lo largo de un dilatado y 

complejo proceso histórico. La civilización mesmunericana es una civilización negada. cuya 

presencia es in1prescindible .-cconocer."13 

Esas ideas son también fundamentadas por el sociólogo Ricardo Pozas al describir la 

situación indígena actual del país. que pese a lo dicho por políticos y gobiernos la realidad 

es muy distinta para las comunidades indígenas. 

"Al cabo de cuatro siglos y medio de distancia, desde el fin de Ja Conquista hasta 

nuestros días. la población indígena del país presenta. como caracleristica esencial, In mis1na 

explotación y miseria a que fue reducida después de In Conquista. Sus rasgos dislintivos han 

ido desapa,-ccicndo lota) parcialmente al ser suslituidos por los que el nuevo modo de vida 

les ha impuesto. Cuando esos ,-asgas hoy secundarios -lenguas indígenas y viejas fonnas de 

vida- se hayan extinguido en sus descendientes. el proceso de dcstribalización habrá 

concluido."14 

Pero con toda las rnarañas mentales de quienes viven en las ciudades y se dicen 

civilizados. el 1nacs1ro Bonfil Batalla define a Jos indios, que a pa11ir de 1994 se volvieron 

noticia y acapararon las pl"incipalcs pinnas Je Jos diarios más prestigiados. 

12 La primera robel10n fue de Ch1apanecas y los Zaques en 1532 a 1534; después tos Sendales se levantaron en 
armas de 1712 a 1713; la Ultima y más larga se dio por parte de los Chamulas en 1867 a 1870. 
13 Guillermo Bonf1I Batalla Mine1co Profundo Gn¡albo·CNCA. México. 1989_ pp 11 
14 Ricardo Pozas los Indios en las Clases SoCJa/es en Mé:icico México Siglo XIX. 1976 pp 07. 
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"El indio se define por una serie de rasgos culturales externos que lo hacen diferente 

ante los ojos de los extraños (la indumentaria. la lengua. las maneras. etc.); se define por 

pertenecer a una colectividad organi7.ada (un grupo. una sociedad. un pueblo que posee una 

herencia cultural propia que ha sido forjada y transfonnada históricamente. por generaciones 

sucesivas ..... 15 

Sin embargo. lo trascendente del caso Chiapas. es que aún antes dc1 levantatniento 

nnnado y con todo ese desprecio. son piedra angular de la historia de esa entidad. 

Esto fue otro -partcaguas más. pues siempre existió pobreza en Chiapas y en todo 

?\.-1éxico, la diferencia tal vez fue la presencia de una iglesia donde los sacerdotes 

entendieron una evangelización menos tTadicional. aún cuando se desenvolvían en una 

ciudad conservadora 

El siguiente cuadro ejemplifica la presencia poblacional indígena por etnia a lo largo 

del estado. según el Subcomité Especial para la Atención de Zonas Indígenas en 1992. 

Población índice Númc1·0 de Población total Población Distribución 

estatal habitantes regional indígena porcentaje. 

Tzelzalcs 322.224 769,641 127,427 3.6 

Tzotziles 306,854 381,449 302.858 8.6 

Chales 11,118 380,601 94,791 2.7 

Zaques 87,302 191,697 5,240 0.1 

Tojolabales 66,280 284.679 11,807 3.2 

Mames 23.423 423,032 275,898 7.8 

Mochos 8,184 161,280 35,000 1.0 

Lacandones 500 200,185 o.o 
Cakchiquelcs 3,510 699,860 5,915 0.2 

Total 958,936 3'519,424 958,936 27.2 

15 Bonf1I Batalla. México Profundo pp 48. 
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Ji/, CAMIJ/O COM/HNZA 

Es aquí -a principio de 1994- donde la fotografia es decisiva para mostrar ot-rus 

situaciones u las imaginadas; un pui\ado de gente que vive y ha vivido n lo largo de 500 años 

en condiciones infrnhumanas al sureste del país. casi en el olvido. 

Ese dos de enero. los ojos del mundo se posaron en México. siendo la única guía las 

imllgcncs de los medios de comunicación • se observaron hmnbres y mujeres de rostros 

cubiertos con paliacatcs y pasamontañas. sólo resaltan sus ojos brillantes entre la selva 

1nontatlosa. 

Ubicada al sureste tnexicano, cuenta con una superficie de 73.887 kilómetros 

cuadrados, colindado con los estados de Oaxaca. Tabasco y Vcrncruz.., al sur siendo frontera 

con Guatemala y al este con Belice. Chiapas. donde habitan alrededor de nueve grupos 

étnicos. se vo1vi6 noticia. ul tiempo que la fotogrnfia ganó espacios en las pilginas de diarios 

y revistas. esa entidad. 

Se abre una nueva etapa en la vida del país. ese ""-·léxico profundo" que se resiste a 

morir. como lo cuenta Guillenno Bonfi1 Bata11a, y que emerge violentamente parn hacerse 

escuchar y demostrar que aún vive pese al medio milenio de surnisión. 

" ... el México profundo no tiene cabida y es contemplada únicamente como símbolo 

de atraso y obstúculo a vencer. "16 

Investigaciones y proyectos indígenas de diversas instituciones gubentamcntales e 

independientes se dedicaron a desempolvar trabajos ya m·chivados para explicar los ntotivos 

de ese levantamiento annado que fue satanizado por las corrientes rncis conservadoras y 

recalcitrantes del país. 

La noticia del levantamiento no se da. hasta el dos de enero del 1994, sólo se 

escucharon por radio algunos comentarios de ese alzamiento un día antes. pero luego 

16 JbiQem pp 11 
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desaparecieron. ello no podría suceder en un país que apenas unos meses atrás había 

ingresado a la OCOE17 hasta ser una de las 25 naciones más industrializadas del planeta. 

A todos tomó por sorpresa tal noticia. ese domingo por la mañana. 1nuy temprano los 

medios difundic.-on lo mas posible acerca del suceso. era inverosímil. lo que se veía y 

escuchaba. Los rebeldes encapuchados declararon la guerra al Ejército Mexicano y exigían. 

entre otras cosas la destitución del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.18 

Asi comenzó una guerra de medios donde todos trataban de encontrar al líder de ese 

movimiento. en un principio de carácter indígena. para dar la exclusiva. pero 

desafortunadamente se llegó a la guena de dcclarncioncs sin proporcionar nada en concreto 

de esos momentos. 

Entre los ríos de tinta y los minutos al aire se especuló acerca del EZLN. la 

infonnación fue diversa y contradictoria. sólo las fotogrnfias parecían ser el escape y Ja 

fuente de datos más confiable. 

Uno de los periódicos que más trabajó en ese sentido fue el diario l~u Jornada. el cual 

dedicó gran espacio a la publicación de fotos. páginas completas en referencia al conflicto 

chiapaneco. parecía una hola de nieve que a cada din se hacía más grande y tomaba más 

fuerza. 

Cuántos no quedaron impactados por las imágenes fijas de ese periódico de 

circulación nacional. se observaron 1nilitarcs saltando verjas. indígenas encapuchados con 

pasamontañas. antes vistos dóciles y sumisos. ahora portaban un fusil. 

Chiapas. l\:1éxico completo. fue puesto al descubierto. cayó el país de irrealidades. el 

imaginario, no había tal entrada al primer mundo, se dieron cuenta de que sólo se vendió 

una estereotipada imagen de Jo que se pretendía ser. pero se encontró con w1 país sumergido 

en la pobreza. la hmnillación. el olvido. la desigualdad. el racismo. 

17 Of1c1almente Mél(lco os admtt1do a la Orgamzacón para la Cooperac10n y el Desarrollo Económico (OCOE), el 14 de 
abnl de 1994. ocupa la membresla número 25. al lado de potencias mundiales como Alemania. Canadá, Dínamarca. 
Estados Unidos, .JapOn, Inglaterra. entre otros Fuente. Periódico El Dla 2 de .Jumo de 1994. Suplemento. 
18 Declaración de la Selva Lacandona. Periódico Lo Jornada 2 de Enero de 1994. 
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El pc1·iodismo realizado en ese entonces mostTÓ un trabajo mayor y significó una 

nueva etapa de esa profesión. poniendo a prueba a redactores y fotógrafos en la región del 

sureste mexicano. donde literalmente se estaba en guerra. 

"El tratmnie11to de los hechos en cada medio infonnativo expresa un modo de percibir 

y de enjuiciar la realidad. proyecta una posición política frente a los hechos. El periodismo. 

entonces. es intrínsecamente parcial. Su cjercicio-nuidez de infonnaciones y opiniones 

incide en la 1nodcración de critc.-ios y en lu consecuente respuesta social para que las 

estructuras de poder se mantengan como están o para que se modifiqucn."19 

Asi lo plantean los periodistas Vicente Leñero y Carlos Mario. se vio un cambio 

completo en las fisonomías de los diarios al tratar un hecho que se vivía y vive en México. y 

tal vez ello agrandaba la sor)lresn de tener una rebelión que sólo se conocía en otros paises o 

por otros medios. 

Es cierto. hubieron divergencias y contJ·adicciones de noticias hasta llegar a una 

guerra de tinta. imágenes y dcclarncioncs. pero siguiendo con las ideas de Salvador Borrego 

es pm"tc del carácter del propio periodismo. pues "la publicación periodística es simple 

vehículo de las más heterogéneas y contradictotias noticias. amaño e inconsciente 

intennediario entre hechos ininteligibles y lectores desorientados ... 20 

Por eso. se justifica la utilización de los géneros pcriodisticos21 conocido como el 

mayor de todos. el reportaje. con él se pueden combinar los otros e incluso asociarse con los 

literarios. he ahí su versatilidad. más su complejidad hace elegibles a quienes puedan 

1nanejarlo con brillantez. 

''Los reportajes se elaboran para ampliar. completar. cotnplemcntar y p.-ofundizar en 

la No11c1a; para explicar un problema. plantear y argumenta.- una tesis o narrar un suceso. El 

Reportaje investiga. describe. infonna. entretiene. documenta. "22 

19 Lel\ero y Madn. Op. Cit. pp 1 B. 
20 Salvador Borrego. Op C1t pp 5 
21 Lenero y Marln proponen dos d1v1s1ones de los géneros penodlst1cos, mismos que so d1stmguen entre si por el 
carécter mformat1vo. 1nterpretat1vo o hlbudo de sus contenidos 
Una clas1f1cac16n de los géneros penodlst1cos.Not1cia o nota 1nformat1va, Informativos· Entrevista, Reportaje, Articulo; 
Opmallvos. Ed1tonal. Crómca. HJbndos, Columna. Otra propuesta de d1vislOn Not1c1a, Informativos. Entrevista. 
Reporta1e. Artlculo (dividido a su vez en: Ed1tona1. CrOmca y Critica o resena) 
22 lb1dem. Op Cit. pp 43 
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Este mismo género tmnbién se presenta en la fotografia, donde Ja función fue 

dctcnninnnte para conocer tnás acerca de lo sucedido en uno de los estados más pobres del 

país. pero más rico en cuanto a recursos naturales se refiere. 

"Utilizar la fotografia para dar testimonio de acontecimientos reales y transcurridos a 

trnvés de la prensa es un hecho que parece adecuado a las posibilidades subjetivas de la 

tCcnica fotográfica y a Ja definición de esta actividad. Toda ayuda a acercar a la fotografia. 

medio objetivo por excelencia para r-cgistnu- lo r-cal. y a Ja prensa. que tiene la función de 

co1nunicar las acciones lnunanas afectivas." 

Pero cabe rccordnr que " ... el fotógrafo de prensa transmite la imagen de Jo que ha 

visto del mismo modo que su colega pe1·iodista testimonia por escrito ... 23 

1-"0T<Í(]RAFOS UANAN H.'•·ll'ACJO.\'. 

La necesidad de una fotografia que contara los hechos de una fonna que la mnyoria 

se identificara con quienes aparecieran en Jos diarios y revista hizo nacer una nueva visión 

de fotógrafos. yn no se valían fotos aisladas. 

" ... el público no quiere qui.: sólo le infonnen de los hechos y gestos de las grandes 

personalidades. sino qu..: el hornbrc de la calle se preocupa por temas que se relacionan con 

su propia vida. Esa idea constituirá ai\os más tarde el gran éxito de la revista LIFE. "24 

La fotografia llegó a l\t1éxico en 1840. cuando "el francés Luois Prélic.- desembarcaba 

en Ve.-acn1z su cáma.-a Je daguerrotipia con la que obtendría vistas del puerto y rnás ta.-de 

de la catedral de la Ciudad de México"25. Pc.-o con la invención de la fotog.-afia instantánea 

el periodismo es uno de Jos principales beneficiados. pues se ilustra cada página. 

Por muchos años. el ser fotógrafo representaba un empleo de rncnor .-elevancin 

subordinado a lo que se le 'llcga.-a ofrecer a los redactores'. pues eran ellos quienes en 

ocasiones seleccionaban la fotografía que llegara a publicarse y. no los fotóg.-afos. 

23 Pierre Bordreu La Fotografla un Arte 1ntermed10 Nueva Imagen México 1979 pp 187 
2-' G~séle Freund La Fotografla como Documento Sooal Gustavo G1ll1 Barcelona. Espet'la 1983 
25 Francisco Reyes Palma 11.fomona del T10mpo pp 6 
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El perfcccionnmicnto y facilidad de los materias fotográficos permitió Ja 

proliferación de gentes dedicadas a la Cotognlfia. y sincerrunentc no era dificil ingresar en el 

medio del periodismo. ya en ese ambiente por lo menos podria ser fotógrafo. 

Duranrc Ja cm1·cvista con Pedro Vahicrra citada anterionnentc señaló. en "México ha 

sido una utilización mul aprovechada [al referir-se a la fotografia]. es decir. el Cl"CO que la 

fotografin tiene poder de convocatoria. de atracción sobre los lectores y se hubiera 

apruvcchndo mejor la imagen. yo no digo ctmlquicr foto. sino fotos de calidad con más 

espacios c.-co que habría más posibílidades que los periódicos se vendieran más con Jos 

h~ctorcs". 

De mala apariencia y con bajo nivel educativo fue el estereotipo del fotógrafo hasla 

hace apenas unas dCcadas empezó a canll>iar ese modelo con f'otógrafos como Héctor 

García. Ignacio López. Pedro Valticrra cnlrc otros. quienes además trabajaron en pro del 

fOlopcriodismo mexicano. 

" ... la relación de rcduc101·es y lotógrnfos fue distinta. sic1npre al lo1ógrafo se Je 

consideró como una persona inculta. no preparada. co1no asistente del reportero. hay 

relaciones donde el reportero decía este es tni fotógrafo. tómame esta loto de aquí, etc." 

"Creo que es (unJ periodismo caciquil un periodismo que venía de esa relación con el 

gohiento y se les consideraba incultos [a Jos fotógrafosJ. el trato era lamentable. a los 

fotógrafos nos ha follado empuje mas p1·eocupación por la cosa periodística. tnás 

preocupación por la infonnación. por saber qué pasa. un nú1nero de lotógrafos pasrunos por 

la universidad. pero una gran parte de los periodista llegó por suene ... " 

Este cmpciio por mejorar la imagen del periodisla y el fotógrafo. en panicular. ha 

costado arios. primero en forjar un género fotognifico mexicano y luego obtener el respeto y 

reconocimiento a quienes se dedican a es1c oficio. 

El trabajo fotográfico en si mismo es dificil. ya que se debe escribir con imágenes, 

mismas <JUC deben contener una buena contposición y a ello agregur Ja pane periodística que 

es el informar e impactar a quien ve y lec esa gráfica. 
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El desarrollo de la fotografia no fue fácil en un país con una revolución, pero al 

ténnino de ésta los diarios y revistas se ocupal"on en rescatar las imágenes más significativas 

de una nación que trataba de organizar sus instituciones y todavía con algunos arrebatos. 

Las primeras agencias fotogrñficas aparecen a fines de 1912 cuando "el fotógrafo 

Agustín Víctor Casasola establezca una agencia infonuativa. empresa farniliar donde 

concentra la intensa labor de gran número de reporteros nacionales y extranjeros <JUC con 

cámara dispuestas se apostaban en los carnpos de batalla. 0 26 

A Ja llegada de los hcnnanos f\1ayo. se perfecciona todavía más el fotopcriodismo. al 

tiempo que incorpora a este tipo de trabajo a fotógrafos rncxicanos. quienes se dedican a 

mostrnr la rápida urbanización del país así como las contradicciones que ella trae. 

En esos m1os "la tetnática de lo indígena y lo campesino se constituye en espacio 

privilegiado de la fotografia documental de autor. dentro de la cual varias gcne1·aciones de 

fotógrafos habrán de encontrarse. Es desde la perspectiva del ensnyo visual. con enfoques 

socioculturales diversos y búsqueda estéticas 1·cnovadas. cotno se enca1·a este univcrso ..... 27 

Así el nacimiento del fotoperiodismo hace su cmnino a fin de infonnar. y con 

fotógrafos más protCsionalcs en su trabajo en beneficio de un periodismo mlÍs maduro y 

respetable por parte de la opinión pública. quien a fin de cuenta es para quien continúa. 

La fotografia va más allá de tmnar el momcnlo. lo que a simple vista la mayoría 

miramos. su importancia radica en la infonnación que conlleva. asi corno las intenciones. 

Una fotografia mal tomada puede causar un efecto no deseado. pues al carecer de 

estética se pierden las cualidades. características y calidad de esa foto. mis111a que genera 

una información distinta o cornplemcntal"in n In escrita. así In estética se funda en In 

infonnación y su repercusión social. 

Así. el filósofo Adolfo Sánchez Vilzqucz. en su libro Estética y l\.larxismo dice ésta 

parece " ... cuando In sensibilidad humana se ha enriquecido a tal grado que el objeto cs. 

primaria y esencialmente. realidad humana. 'realidad de las fucrL.as esenciales humanas'. Las 

26 opctl pp 10 
21opctt pp 16 
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cualidades de los objetos son percibidas como cualidades estéticas cuando se captan sin una 

significación utilitaria directa. o sea. como expresión de la esencia del hombre ... "28 

Dichas expresiones son imágenes con sentido gráfico. donde la conjugación de 

elementos fonnan la annonía al tiempo que dan carácter e infonnan con sencillez de algún 

acto. se vuelven pensantes e invitan a reflexionar. 

"El placer estético tiene que ser un placer inteligente. Porque entre los placeres. los 

hay ciegos y perspicaces ... 

"Todo Jo que quiera ser espiritual y no mecánico habrá de poseer este canictcr 

perspicaz. inteligente y motivado. 0 29 

Así surgen las llamadas "buenas fotos". que necesitan de una composición agradable. 

comrastantes. pero siempre con una estética. orden de quienes integran Ja imagen, para dar 

con mayor y mejor claridad a In información. 

Valticrra continírn con sus definiciones "Una buena foto en primer Jugar debe tener 

una bonita composición. que no haya espacios innecesarios. que esté directa la infonnación 

que sea clara y no sea nada confusa. es fundarnentnl". 

Si no tiene estos elementos pasaría inadvertidas e incluso sería de mal gusto si se 

torna con amarillisrno. Adcm{1s al rnomcnto de la edición significa un espacio mal 

aprovechado en la página. 

"En La Jornada se ha experimentado que no necesariamente tiene que ser de la 

misma infonnación de primera plana. puede ser una foto distinta de otro tema incluso de 

temas vida cotidiana. de depones. ele .• nosotros pensamos que el lector es quien interesa,. y 

bueno hay clichés. hay fonnas de hacer periodismo sin que la nota principal tenga que 

ilustrar o las otras notas tengan que iluslTarsc con fotos." 

Actualmente y en mesas de redacción como La Jornada las relaciones entre 

fotógrafos y redactores ha cambiado. quienes escriben con luz son ahora más conscientes y 

propositivos. no sólo para realizar su trabajo sino también para defenderlo a la hora de 

publicarlo. 

29 Adolfo Sánchez Vé.zqueiz Les Ideas EsttJllClilS de Mane. Era México 1991. pp 79 
29 .José Ortega y Gasset. Las Deshumanización del Arto. Porrüa. México. 1992. pp 20. 
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" ... el fotógrafo debiera tener más preocupación no sólo por producir una buena 

imagen por que salga en el periódico. sino por presentar una información y fotos de 1nejor 

calidad. y también presentarlas y defenderlas'\ señala Valticrra. 

FO'/OUUAFÍAS /JH l IN /'AÍS HN <'ONl-1.f<'TO 

" .. ser fotógrafo significa una ardua tarea y más aún en un país como México que, si 

no ha logrado cristalizar todavía en conceptos ni reducirse a palabras si ha plasmado su 

apariencia rotúnda111cntc en imágcncs"30, estas palabras de la csc1·itora chiapnncca. Rosario 

Castellanos sintczan parte del presente estudio de tesis fotográfica. 

A treinta años de haberse escrito. la situación fotográfica en el pais es rnuy variada. 

pues sólo se contemplan actividades para aficionados. sin tener nada de profesional, en todo 

caso se considera como un oficio. incluso entre quienes trabajan en el periodismo. 

~téxico. país netamente formado por imágenes desde que los antiguos pobladores 

hicieron su historia a base de códices. aunque la mayoría fueron destruidos por 

conquistadores espafiolcs. aún se conservan algunos que dan muestra de cótno se forjaron 

esos pueblos. 

"Las imágenes hnn sido siempre una fuerzn poderosa para confonnar nuestro 

conocin1icnto del inundo. Alguna vez se usaron las pinturas para enseñar religión. historia e 

incluso acontccitnientos actuales. a un amplio público ilctrado"31 

Actualmente cuando se habla de imágenes. inmcdiatmncntc se refieren a la televisión 

y publicidad. en pocas ocasiones sc piensa en la fotografia. y todavía menos en relación con 

el periodismo. siendo que en éste se difundieron de fonna masiva. 

El rápido crecimiento de la sociedad mexicana generó la necesidad de mejorar y 

amplim· la difusión infonnativn. por lo que el primero en desplazar a la prensa como medio 

30 Rosario Castellanos (prólogo) Rosrros do México Fotograf/as da Berenice Kolko UNAM México Primera Ed1c16n 
1966 
31 Ka me Jacobson '1...engua1e contra Imágenes" El Nacional Suplemento Pomm!cal. 5 de enero de 1992. pp. 21 
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infonnalivo fue la radio. pues el radioescucha " ... se involucra en los mensajes y los recrea a 

trnvés de su imaginación". 32 

/JHSARR0/.1.0 /JHI. /'HIUO/J/S/11011/HXICANO 

El pc.-iodismo mexicano en su época moderna. se ha desarrollado en medio de 

grandes conflictos con el gobierno en turno. Las presiones a las que se han visto sometidas 

son varias. van desde el suministro y pago de. papel por medio de PIPSA33 , hasta el 

otorgamiento de publicidad a los medios impresos. ello sin contar la cooptación a 

periodistas en todos los niveles. 

Sin c1nbargo. en cada momento han existido y existen corrientes liberales y 

conservadores. en ello queda huella de un pcriodistno trascendente como lo llama don 

Salvador Borrego: en el cual se busca "profundizar en Jos acontecimientos diarios para 

descubrir los significados sociales así como vincular a Jos lectores con fines elevados de 

pcrfcccionanticnto social'º. 

Agrega. "para la primera función se requiere considerar que los acontecimientos 

diarios no son más que expresiones, a veces balbuciantcs y contradictorias y a veces en 

Contta de jeroglíficos, cuyo contenido necesita averiguarse. Por eso " ... se definió la noticia 

no como el relato de un suceso, sino como la significación del suceso".34 

En los medios iníonnntivos con esa trascendencia -dignos de analizar- dan muestra 

de cierta autonomía, podrímnos decir de libertad frente a otros que continúan con fonnatos 

de antaño, llenando pliginas completas de publicidad y sólo una y dos notas, olvidándose de 

fotografías, cm·icaturas 

32 Fernando Mejla Barquera ... La llave del Tiempo•. El Nacional Suplemento pomlnlcal. 5 de enem de 
1992. 
33 El presidente LéZaro Cárdenas crea el 21 de agosto de 1935, la Productora e Importadora de Papel S A. (PIPSA), 
siendo el objetivo abaratar los costos a periódicos El gobierno hmdrla en su podor el 51 por ciento de las acciones 
mientras los editores quedarlan con el 49 restante. Ver Kann Bohmann Modios do Comumcaaón y Sistemas 
1nformat1vos on Mt1J1.1co CNCA México 1986 
34 Salvador Borrego Penod1smo Trascendente_ México 1984 pp 131 
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"Entre la conciencia personal del periodista y la conciencia de la colectividad hay un 

abismo que no es tan rácil cruzar~ en el que los obstáculos de las conveniencias pc.-sonalcs. 

del mercantilismo. de los apr-cmiantes intereses económicos y de las vanas ilusiones 

cgocénti-icas desvían y frustran frecuentemente Jos esfuerzos del pcriodisrno"35, detalla 

Bo1Tcgo. 

Por tanto. el pcriodis1no es responsable de moslrar la situación de f\..-1éxico a los 

rncxicanos. presentar su realidad y da.- pnuta para c1uc cada ciudadano exprese una opinión 

de su silUación. conocer· y conocerse para iniciar el camino. a una nación más democrática. 

En opinión del pcriodism Salvudor Bon·cgo "Sólo un periodismo ( ... ) practicado 

como una pr·ofesión superior y no Unicmncnte corno un oficio 111ás o menos tCcnico. podrU 

valorizar ccnc1·amentc los acontecimientos. enfocar Ja atención pública hacia los sucesos de 

1nayor significación e ir forjando -mediante el lento y ünico proceso de acmnulación-. una 

opinión pública muy sc1nejante al cnrúcter del ¡nnpio pe1·iódico". 

La infonnación impresa necesita de un orden. una estCtica para ser agradable a la 

visión de quienes aprecian la fhtogn1fia p1·ovocando una opinión o sentitnicnto unte esa 

fracción de la 1·calidad. De las palabras a las que 111uchos se niegan a escuchar se pasa las 

i111úgcnes que impiden cerrar los ojos. de hacerlo se negaría Ja realidad de un país sumergido 

en la intolerancia. 

El trabajo fotognifico es elegido una vez que se haya concluido con Ja jcmn1uización 

de la infonnación en las notas de redactot"es para demostrar que las palabras predominan en 

las mús de 50 púginas de que se compone cualquier dhuio. 

En el caso del fotorep011aje se inescnta mm fonna diferente de hacer una crítica. una 

denuncia de los hechos reflejo del entorno social. donde cada ciudadano tiende a 

descmpcfüu- un rol de acuerdo a su estatus. Afortmmdamente existen varios fotoreponeros 

1ncxicanos que se pueden dar el lujo de hacer tan i111po11m11c labor. sobre todo estar en el 

momcruo preciso de Jos hc:chos donde se congela pal1e de esa realidad a la cual 

pcncnccc1nos. 

35 1d1bom 
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El saber manejar cada ángulo linea de expresión que dé lugar a una forma del trabajo 

de Jos foto.-cportcros. miran más allá de Jo pcnnitido, cada foto les da libertad. pues ellos 

escogen lo más relevante de un acontecimiento y dejan constancia de él. 

Es aquí donde la subjetividad de los rcporte.-os y particulanncnte de cualquier ser 

humano se hace presente. pues según el filósofo marxista Adolfo Sánchcz Vázquez es 

importante tener una posición ante cualquier acontecimiento. nunca se podrá ser objetivo. 

pues los hombres deben definirse por una tendencia política. 

A ello de nueva cuenta Salvador Borrego señala: "Todo cuanto se diga en contrario. 

abogando por un pcriodisrno cien por ciento objetivo y absolutmncntc aséptico. es sofisma. 

La asepsia absoluta acaba por igual con las baclerias dañinas y con las útiles; la vida en un 

mundo eslerilizado sería imposible. Practicar un periodismo estéril es hacer diarios 

mccimicos que no fonnan opiniones. que no arraigan y que se hallan superpuestos en el 

medio en donde viven. pero sin fundirse en él ni mucho menos prestarle inspiración y 

luccs"36 

En un periodismo que podrinmos llamar dinámico se hace necesario el mejor 

ordenamiento de la información de fonna ágil. y fácil de leer. cornprensible para Ja mayoria 

de los lectores. quienes -por cierto han disminuido debido al alto índice de analfabetismo y 

al incremento en el precio de diarios y revistas. 

Con un mayor atraclivo en In edición de los medios impresos dando espacios 

adecuados a caricaturas ingeniosas. fotogrnfias interesantes y notas de reflexión .. de lo 

contrario el pc1·iodismo pasaría de un silnplc reproductor de noticias al análisis completo de 

acontecimientos. 

"La mancrn de integrar el conjunto noticioso que da fonna al periódico no es obra del 

azar ni ha de supeditarse al fonnnto. no se atiene exclusivamente al tamaño de las 

infonnaciones ni ni orden cronológico en que van llegando a Ja mesa de redacción,. sino a 

una deliberada intención trascendente de invisible presencia que clasifica, compagina, 

descubre nexos. une parentescos. inlcgrn, solidifica y panoramiza situaciones". 37 

36 ldem pp 140 
37 /dem. pp 137 
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Desafortunadamente algunos 1nedios olvidan cuan i1nportante es la presencia de una 

buena fotografia. no sólo n nivel técnico. sino con sentido creativo e infonnativo. 

El tomar una fotografia que llena los espacios en las páginas a la hora del cierre de 

edición debe ser más que ello. y los reporteros gráficos. hasta hace apenas unas décadas 

carecían de cualquier cstÍlnulo para mejorar su trabajo, asi como poseer 1nás respeto de los 

dcnu\s. 

Estimular y reconocer la labor de reporteros gráficos es uno de los objetivos del 

presente trabajo • no es pues una confrontación de la palabra con la ilnagcn. es sólo el 

111ancjo justo de ambas en el periódico. Palabras e imilgencs complc1nentándosc una a otra. 

Así llegamos a la relación entre hombres. la problemática interna del periodisn10 

impreso. donde fotógrafos y redactores no tienen el mismo trato en la mesa de redacción y 

tampoco en la fuente que cub.-en. el primero se haya supeditado al otro y cubre los intereses 

del redactor. 

Lentamente el fotóg.-afo ganó espacios paro su trabajo en s11 lrahajo. la fucrai de la 

fotogndia se i1npuso ante la censu.-a no sólo del gobierno sino ta111bién de aquellas editoras 

"gube.-na1ncntales". 

Pocos conocen y vnloran la labor diada del fotógrafo. quienes de un luga.- a otro 

deben desplazarse para cub.-ir dos o tres eventos en un mis1110 dia. su presencia sí es 

indispensable para estar justo en el acto. en un lugar preciso para tomar cuenta de la noticia. 

No así los redactores. quienes tienen 1nayor posibilidad de no asistir y sólo esperar el bolctin 

oficial o pedir infonnación a un compañero. 

Fotógrafos y redactores. el trabajo de ambos se une en Ja 1ncsa de redacción par dar 

fonna al pcr-iódico. pero en ocasiones -la mayoria de ellns-. el texto gana espacios a una 

buena foto. la cual puede ser cortada o disminuir su tmnaño por cederlo al texto. 

Existen notas relevantes que no pueden ser sustituidas por nada, pero debe recordarse 

que hay fotos que pueden sustituir a muchas noticias y por ende a otras fotos de 1nenor 

calidad. 
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Parte de esta calidad de la buena foto se da ta1nbién en lo que podria llamarse 

estética. ese orden de los clc1ncntos que guían el ojo humano para conocer otros lugares y 

situaciones. Esta labor no es fácil. se necesitan años de práctica para alcanzar los niveles de 

un fotorcportajc. uno de los géneros pcriodlsticos más importantes de los tnedios de 
comunicación. 

La relación entre redactor. y fotorcportcro es dificil. ya que en la mayoría de las 

ocasiones éstos últimos ocupan un segundo lugar para algunas empresas sin saber que no 

tienen que utilizar la plmna y c1 lápiz para cscr-ibir sus ideas. sino por el contrario se valen 

de la luz y una cámara para expresarlas. 

De ahí la dificultad de que no todos puedan c01nunicarsc a base de imágenes. de la 

cuat nace un lenguaje de líneas y figuras que conl1evan un fuerte contenido para hilvanarse. 

una a una en fom1a de cadena. 

Las palabras se pueden buscar en un diccionario para darle mayor significado y 

descifrar cada una. cada frase. cada discurso. Una fotografia nace desde el momento en que 

se imprnne en la película. el discurso puede ser interpretado de diversas fonnas. cada 

imagen. cada Jínca. los significados no pueden detenerse. 

Escribir con luz ya no depende de la imaginación solamente. sino de la participación 

de la naturaleza~ personas y objetos. los cuales se: convierten en un acto de muchos y 

dispersos elementos que en un motnento se unen para fonnar imñgcnes. 

Desafortunadamente son pocos también quienes pueden subir a este grado de 

fonnación de la imagen. es dificil contar con la creatividad suficiente para tomar una buena 

foto. a pesar de los problemas por los que atraviesa la profesión. siendo tan discriminada no 

sólo al interior de la sala de redacción sino también en la misma "fuente" que cubre. 

Por ejemplo. el periódico La Jornada, que por lo regular consta de 60 páginas en las 

que es muy común aparezcan de 36 a 38 fotografias de diferentes tamaños y formatos 

(vertical y npnisada)3B. mientras el resto son pequeños anuncios. notas informativas y 

algunas gacetillas. 

38 Se dice apaisada porque es de formato honzontal y por tanto puede ubhzar milis columnas, segün se desee. 
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Sin crnbargo. Ja poca presencia de las imBgenes en este rotativo no lo desmerece,. 

puc:s Ja calidad fotográfica. equilibra la página (aunque en ocasiones existan páginas 

llamadas ncgras)39. pues ésta resalta de las notas para ser- independiente y por ende manejar 

infon11ación por si misma. 

Pero el proceso infonnativo no tennina hasta que el lector toma en sus manos un 

ejemplar para informarse ese din. no cabe duda que una fo1ogrnfia del hecho más imponante 

será la seleccionada e incluso se le otorgará una buena panc en la "Caja"40 de ese impreso. 

Por tanto. la creatividad del reportero gráfico puede hacer mucho por In labor y su 

presente al tiempo que Jos lector-es tienen otrn fuente de infonnación donde se conozca la 

denuncia y el inconfonnismo a fin de generar un mejor nivel de vida para la sociedad en su 

conjunto. 

Con el fenómeno guerrillero a partir del pritncro de enero de 1994, la prensa escrita 

tomó la batuta para analizar y explicar ese acontecirniento, siendo Ja fotogrníia uno de los 

pilares infonnativos. ante la incomptencia y contradicción de la lclcvisión mexicana. 

El periódico La Jornada. a diferencia de otro~ como El Universal o El Financiero, 

hizo una amplia cobc1·1ura gráfica y escrita con enviados. corresponsales. asf como 

despachos de agencias internacionales. 

Rosa Rojas. J\1atildc Pér-cz. David Apontc. Ismael Romero. Osear Camacho como 

enviados; Raúl Ortega. Carlos Cisneros. Frida 1 lnrtz. fotógrafos del impreso. dieron cuenta 

de la vida y movirnicntos en esa entidad del sureste mexicano. donde la pobreza y 

marginación son la nonnalidad entre indígenas. situación aceptada por mestizos. en su 

mayoría ganaderos y agricultores (que no campesinos). 

En Chiapas. se registró el levantamiento annado guerrillero cuando el país había 

entrado de lleno al Tratado de Libre Comercio (TLC). luego de largas e intensas 

negociaciones con Canndá y Estados Unidos. 

39 Esta& se llaman a&f cuando carecen de algún anuncio. caricatura o rotogratla, siendo las notas, las cuales llenan 
toda la página 
40 CaJa en Jas mesas de redacción se ent1dende como los márgenes donde se impnme el periódico. 
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"Andábamos contentos. consumíamos. ibainos bien bonito. mucho mejor que todos 

los paises que vienen detrás de nosotros (de Guatemala a Guaterpeor). México. ese sí. iba 

hacia el Primer Mundo. comprábamos Her...-ltcy. M1/ky way ... y /:Jie1 Cokes en cualquier 

esquina y. pronto. la bofetada; no sólo al gobierno sino a los inconscientes. a los 

indiferentes. a los satisfechos. a los que hacernos dieta y nos sacamos la bcca ..... 41 

México había cambiado para el mundo. dejó de ser el país fuerte. el de la eterna paz 

social y con amplias perspectivas de desarrollo. que se presentó en diversos ocasiones en 

foros europeos a fin de atraer inversiones extranjeras. en lugar de estimular las propias. 

Las máscaras cayeron e irreconocible. los mexicanos se miraban de frente a la 

realidad. Debían encontrar una explicación los funcionarios salinistas y. todos aquellos que 

se sentían comprometidos con el país dejaron mover sus pensainientos en artículos de 

opinión. 

A partir del dos de enero. fechn en que se conocen las primeras versiones en los 

medios impresos. el único tema en caricaturas. fotografias. articules. noticias. es la 

presencia del Ejército Znpatista de Liberación Nacional (EZLN) 

Son las fotografia las cuales soportaron en su mayoria las historias y crónicas de 

redactores. quienes desprevenidos -en su mayoría- enfrentaron una guerra en su propio país. 

La Jornada, de formato tabloide. consta de una caja de 59 por 89 cuadratines. y estU 

dividida en cuatro columnas. y un cuadratín de columnaria. dedicó grandes espacios a 

Chiapas en todos los aspectos. políticos. culturales. históricos. étnicos. etcétera. pero 

siempre con una amplia gama de fotografia de ese pueblo olvidado. 

Durante los primeros ocho días del conflicto La Jornada publicó en promedio 54 

noticias. entre las cuales hubo al rededor de 42.5 fotos divididas en las cinco secciones de 

rotativo: país. ciudad. economía. cultura internacionales y deportes. 

La cobertura gráfica de Chiapas se apoyó en fotógrafos de la empresa. así como 

agencias nacionales de Cuanoscuro, Silva. las internacionales AFP. (francesa). y AP 

(estadunidense). 

41 Elena Poniatowska ~chiapas o la desesperación" LA JORNADA 9-enero-1994. pp 12 
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"'En las fotografias de Pedro Valtierra. Frida Hartz. Frabrizio León. Raúl Ortega. 

vemos los rostros extraordinariamente jóvenes de los sublevados. rostros expuestos. 

desvalidos. solitarios con su pelo apelmazado. su morcnez magullada. sus ojos de ciervo 

· asustado ... 42 

Por su parte. el periódico/:.'/ Financu:ro fundado el 15 de octubre de 1981, bajo el 

auspicio del Grupo Editorial Scfi. S.A. de C. V., siendo director hasta ahora Rogelio 

Cárdenas. en un principio sólo aparecía de lunes a viernes. actualmente sale los siete dias de 

la semana. 

Durante el conflicto chiapaneco. Cste diario mantuvo los primeros ocho días. su 

política económica financiera. sólo dio cuenta de los aspectos más relevantes en esa entidad. 

Aún cuando Ja noticia fuera muy imponante tenia un 'llamado' en la primera plana y de ahi 

pasaba a páginas interiores que oscilaban entre la 40 y 50. 

Es de notar que dicho impreso carece en su mayoría de fotos. en sustitución ocupa 

caricaturas referentes al tema. de personajes como Eko, Bogotá. y Pedro Sol. 

Las pocas grH.ficas que llegaron a publicarse en el mismo periodo analizado en la La 

Jornada, f"ueron básicamente de Paul Sthal. del periódico cristobalensc El 7iC!mpo. y 

ocasionalmente de Ja agencia C11artosc11ro de Pedro Valtierra. 

Cabe señalar que una de las grandes diferencias entre La Jornada y El F111a11ciero es 

la cantidad de papel. pues mientras et primero gasta en promedio un 68.6 páginas. el 

consumo de El Financiero asciende a un total de 88.8 por ciento de papel en un periodo de 

ocho días. 

Et conflicto annado chiapaneco sólo descubrió lo que muchos habíamos olvidado. lo 

que siempre estuvo antes que cualquier otro y nunca fue reconocido. sino sólo despreciado e 

incluso ocultado. 

4 2 1bldem 
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Los diarios en esos dias se volcaron en notas hablando de conflictos indígenas 

anteriores y señalando las carencias del estado como si se redescubriera el México de hace 

500 años. 

Chiapas. se vio alejada de los movimientos sociales más relevantes del país, incluso 

los pocos beneficios que hubieron en los 60 años de "paz social". Hasta 1993 era 

considerada simplemente como un espacio turistico lleno de indígenas. que muy bien ntraia 

a visitantes de otras naciones. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), estados como 

Campeche. Chiapas. Guerrero. Hidalgo. Puebla, Oaxaca, San Luis Potosi. Tabasco. 

Vcracruz, Yucatán y Zacatecas. son las entidades con altos niveles de: marginación. 

"Los ingresos pl"omedio de la población en esos seis estados no alcanza para adquirir 

la "prototipica .. canasta básica considerada por el Banco de México ... 43 

De acuerdo a cifras oficiales. el Producto Interno Bruto (PIB). de Ja última década se 

contrajo un 6.5 por ciento en promedio anual..."Esa tendencia negativa se ha mantenido 

desde 1970. propiciando que dicha entidad sea la de mayor marginación y atraso del pais"44 

Esa marginación. como es de esperarse se localiza en las zonas indígenas. en las 

cuales se presentó el levantamiento annado; ciudades como Ocosingo. Las Margaritas. 

Oxchuc. entre otras. pusieron en jaque al país. 

El alzamiento indígena no sólo sorprendió por el significar el enfrentamiento entre 

mexicanos. sino por que el indigenismo siempre se vio envuelto en una política paternalista 

y utilizado con fines políticos. nadie se imaginó que ellos. los indios de Chiapas pudieran 

empuñar un arma para exigir justicia. democracia e igualdad. 

"La categorin del indio desde su definición denota una condición de inferioridad 

natural. inapelable. porque en aquel clima ideológico lo "natural" solo podía ser entendido 

como designio inescrutable de la providencia divina. necesariamente inferior al europeo 

43 Luis Aceveclo Pesquera "Once Entldaeles. Focos ele RebeJJón SocuJ/ •El F1nanc1ero 5 de enero de 1994. pp 26. 
44 Elv•a Gut1érrez "Alarmante Rezago Soetoeconóm1co en el Estado ele Chiapas". ~o 5 de enero de 1994 
pp 27 
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blanco y cristiano. y esa inferioridad lo destinaba a una posición subordinada dentro de la 

sociedad." 

Políticos e intelectuales trataron de explicar de la mejor fonna este suceso. Carlos 

Martínez Assad. politólogo señaló en el dia.-io El Financiero que " ... los interinatos encubren 

problemas sociales profundos, cuya solución ha venido siendo postergada, pero en Chiapas 

como inaplazables. sobre todo po.- que la distribución del ingreso nacional a escala federal 

es muy desequilibrada; mientras 300 municipios de los dos mil 400 que hay en el país 

concentran el 85 por ciento del total de los ingresos, el 15 por ciento restanlc se distribuye 

entre más de dos mil municipios; estamos hablando de un desequilibrio muy fucne." 

Siguiendo con esas ideas. Ja insatisfacción y por tanto la rebelión en Chiapas no fue 

de un sólo dia. fue de varios y siempre estuvo latente. simplc1ncntc que nunca se trató de ver 

con los ojos de la realidad. enfrentarla a fin de solucionarla. 

Es un problema que se dejó crecer como bola de nieve a la cual con el tiempo de su 

rodar es imposible y sólo se espera se estrelle en algún lugar para que se destruya. aún 

cuando en su mismo trayecto aplaste un sinnúmero de árboles ajenos a ella. 

Aunque claro. en el periodismo y en la vida diaria nunca cabe e/ ubrla. 
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MUNICIPIOS CRITICOS DE Cl-llAPAS45 

Localidad Población o/o de pob. Pob. mayor de º/o viviendas % pob. 1ncnor 

analfabeta 15 atlos sin hacinamiento de 2 salarios 

lnrimaria mini1nos 

TOTAL 3 210496 30 12 62 08 74 07 80 08 

Las Margaritas 

86 586 48 37 83 27 86 36 86 20 

Ocosinuo 121 012 46 71 78 29 80 80 87 56 

Alturnirano 17 026 51 79 83 31 7995 93 53 

San Cristóbal 

de las Casas 89 335 24 99 44 79 60 06 71 25 

Chamula 51 757 71 30 91 20 79 75 92 JO 

lluixtoin 17669 4649 73 50 82 79 93 76 

Oxchuc 34 868 34 81 64 79 84 77 92 06 

Pueblo Nuevo 17 490 50 80 82 75 79 98 88 16 

San Juan 

Cancuc 21 206 66 54 82 62 90 86 96 28 

Saldo 456 951 4909 76 06 80 26 88 99 

45 Fuente tomada de El F!naciero. 5 enero de 1994 pp 27. A la que segUn una nota se dice qua podrla haberse 
incrementado en 12 por ciento en promedio. 
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PERIODISMO: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN EN SIGLO XX 

En casi todo el mundo el periodismo mantiene las mis1nas reglas. silnitarcs 

cllrnctcristicas. siendo una de sus diferencias la sociedad a la cual se dirige. es el reflejo y 

pensar de la nüsma. 

De acuerdo con el periodista español Gonzáto l\:1artín Vivaldi "El periodismo es un 

medio específico de comunicación y expresión del pensamiento" por tanto un elemento 

indispensable para· el continuo cambio y avance nnmdial. 

El desarrollo de la sociedad y la rapidez con que vive. pcnnitc que los medios de 

comunicación agilicen su pcri.odicidad. siendo fundamental para el 1nancjo infonnativo en el 

que se ven intncrsos proyectos empresariales. situaciones po\ítico-cconó1nicas. ele. 

La confonnación de una sociedad con instituciones. gobicnto, intelectuales, cte .• 

fonnu el supersistema. del cunl depende el periodismo. según algunos comunicólogos, es 

parte del sistema abie110. pues en él hay indcpcm.lencia. intercambio infonnativo. y un 

constante ntovimicnto que pennitcn el cambio "c11 los componentes y afectan a la globalidad 

del sistema. 

La tcoria general de sistemas se hace por la interacción de todos los integrantes de la 

sociedad, y las rclncioncs con los demás sectores. siendo cada uno i1nportantc pura el 

movi1niento de la totalidad del mis1no. 

Dicho intercambio. en su mayoría mercantil. se da entre radio, televisión y periódicos 

con la sociedad, simultánca1ncnte crea una competencia entre los ntismo por mantener un 

mayor auditorio que les permita vender los programas que producen. 

?\.·tedios electrónicos e impresos tienen ante todo el deber de infonnar constantemente 

de los ca1nbios -en ocasiones radicales- del país y del mundo; va 1nás allá de la sofisticada 

tecnología para transmitir noticias, ya que en los primeros por \a velocidad dan un vistazo de 
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los hechos mientras los impresos pueden presentar un profundo análisis de ese rnismo 

acontecimiento. 

El tiempo y el espacio es la diferencia entre unos otros. las itnágencs y las palabras. 

oídos. ojos y boca son los sentidos que se utilizan para infonnarsc hasta conocer países 

lejanos que de ot1·a fonna pasarían inadvertidos y aislados unos de otros. 

" ... los boletines radiados o televisados apenas si nos ofrecen el esqueleto noticioso 

del humano acontecer-. El pe.-iódico escrito. en cambio. puede -y debe- profundizar más. 

Frente a Ja Radio y la TV .. son t.-cs las ventajas -según Ncalc Copplc- del periódico: tiempo. 

espacio y solidez"46 

En los medios electrónicos se puede cambiar de canal o simplemente apagar el 

aparato receplor. de lo contrario se tcndnin que escuchar la totalidad del prograina antes de 

presentar lo que es de interés para el receptor. en los rotativos puede seleccionarse sin 

preámbulos ni anuncios condicionados las noticias o artículos buscados con tan sólo abrir 

lus páginas seleccionadas o bien hojem· la revista y luego leer con detalle el artículo de más 

interés cuando se disponga de tiempo. 

"El periódico es un mensaje diario. Como tul medio expresivo -de "algo"- y 

comunicativo -para "alguien"-. el periódico es un "generador" de técnicas y maneras 

lingiiísticas y estilísticas. Existe un "'rnodo de hacer" periodístico. claramente difercnciable 

del modo propio del estilo literario puro. del didáctico, del filosófico. del científico y hasta 

del habla popular o coloquial. 

Así tmnbién el periodismo puede entenderse como . "una fonna de comunicación 

social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público" 

consideran los periodista Carlos ~larin y Vicenle Leñero. 

La versatilidad del mismo pem1itc acercarse a grandes sectores de la sociedad a fin de 

llevar noticias e infonnación a quien desee. pues dada la amplitud infonnativa y el constante 

desarrollo tecnológicos del cunl se sin.•cn los diferentes medios, permiten entablar una 

comunicación. 

46 Martln V1vald1 op cd pp 99 
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Asi llegamos a tres fonnas muy cmnuncs que se 1nanejan en este trabajo, noticia, 

infonnación y comunicación. Cada una tiene un significado especial. 

La infonnación es un "relato periodístico eminentemente objetivo -fiel a la realidad

en el que. siguiendo un orden dcsccndcnlc., se cuenta algo que 1ncrccc ser conocido por su 

significación y sentido publicísticos" mientras que .. la noticia es fundamentalmente 

infonnativa; Ja información puede no ser noticia ..... 47 Esta es algo novedoso. de interés para 

una parte de la sociedad. que pudiera tener efectos secundarios. sin qllc ella parezca el punto 

de vista de quien la escribe. sólo debe limitarse a infonnar lo visto en el acto.48 

La comunicación se establece en medios y lectores aún cuando no se obtenga una 

respuesta inmediata hasta concretar un diálogo. es más bien en el caso de los medios 

impresos es por carta mientras que los electrónicos lo hacen vía telefónica o satélite. 

Debe también considerarse el desarrollo en tecnología computacional y redes de 

intercambio informativo. como lo es en estos momentos Internet el cual poco a poco se 

convierte en uno de los pilares es la prensa escrita. 

Sin embargo. en oposición a Vivaldi. quien hahla de periodismo objetivo. Salvador 

Borrego considera inexistente un periodismo "cien por ciento objetivo". pues ello 

ocasionaría una esterilidad del rnismo. se harían "diarios rnecánicos" que al no dar a conocer 

su opinión ace.-ca de dive.-sas situaciones puede confundir y perder lectores ante la 

indecisión de los edito.-es. 

"El Periódico debe ser un órgano viviente con reacciones hacia todo estímulo 

cxtc.-ior; no ha de sustraerse a las leyes de la vida ni realizar su diario nacirnicnto con 

actitud de helada indifc.-encia tras el pretexto de la objetividad"49 

A ello se agrega una precisión más por pmte de Leñero y Marín. "El periodisrno 

resuelve de manera periódica. oportuna y verosímil In necesidad que tiene c1 hombre de 

snbcl'" qué pasa en su ciudad. en su pais~ en el mundo y que repercuten en la vida personal y 

colectiva". 

47 1b1dom pp 132 Los subrayados son del autor. 
48 VoBso. Salvaclor Borrego Op C1t 
49 /bidem 
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Por lo tanto se necesita de un estilo especial en su redacción. y del cual no se descarta 

la parcialidad. aunque sea en una minima parte, siempre estará presente, debe considerarse 

al momento de realizar investigación. pues acllmlmcnte el periodismo son documentos de 

consulta.SO 

El estilo periodístico se compone de frases cortas. precisas, y un vocabulario amplio 

que pcnnitan una va.-icdad expresiva que envuelva al lector, quien pueda "ver" con las 

palabn1s esa noticia. crónica o cualquier género que se lea. 

" ... el lenguaje periodístico, en ocasiones, se convierte en un lenguaje visual; de ahí la 

frase corta, seca, tajante a veces; de ahí el abuso de los dos puntos. de las comillas. de todos 

los procedimientos expresivos Capaces de crear lo que podríamos 11ainar la "frase-impacto'\ 

es decir la frase que más directamente llega a la sensibilidad -al pcnsatniento- del lector ... 51 

Para uno de los periodistas mó.s reconocidos de fv1éxico. co1no es Manuel Bucndía~ el 

estilo tal vez es en si 1nisn10 un arte 1nisterioso. que "con 1<1s mi.\·111a...- pa/ahra.\· que e111plca11 

otro.\·, logra un resultado distinto. mejor, hrillcmtc".52 

Esa brillantes es la que le da una característica al lenguaje periodístico además de ser 

la puerta parn la creación y algo así como la Imela digital de articulistas y columnis1as que 

poco a poco se han hecho de un renombre. 

"En literatura periodística puede crear un estilo quien se aparta de las palab.-as y 

frases tan desgastadas por el uso como las fichas viejas de un casino; quien trata de lograr 

siempre -a veces con un sustnntivo afortunado o el empleo luminoso de un verbo- dar la 

pincelada cromática de emoción. de prof"undidad; quien anm las palabras. el lenguaje, y 

escucha -dentro de sí todo el diu- su cadencia. su .-itmo; quien disfruta con sus propios 

hallazgos en la recreación de imágenes; quien, en sutna .. abmnina de la mediocridad y 

sobresale con esfuerzo. con imaginación~ con verdadero talento ... 53 

SO Véase Salvador Borrego quien hace casi 20 anos senaló la importancia do algunas ciencias auxiliares para el 

g~r~~1~~~ ~~:: ~e~:~~ll:g;:nodlstico Martln V1vald1 también se refiere a los s1nonimos, ya que considera que el 
periodista debe conocer con exactitud el sigmf1cado do las palabras. pues el mal empleo de las mismas puede 
ocasionar confusiones al entend1em1ento de la noticia en cuestión 
52 Manuel Buendla. "Ese arte misterioso ... Revista Mexicana de Comunicación, pp 5. Núm. 34. Abril-Mayo 
de 1994. 
53 /bidem. 
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El periodismo cuenta con cuatro géneros fundamentales. que son la noticia. In 

crónica. el artículo y el reportaje. los cuales pueden dividirse en varias fonnas según el 

autor. La prirncra y base de todas es Ja noticia. quien tiene un "significado propio y 

universal del hecho. el significado total. sintético. de común dcnotninador. descubierta y 

fücihncntc por el sentido común." opina Borrcgo.54 

Lcñcl'"o y l\'1arín consideran que "en la noticia no se dan opinior1cs. Se informa del 

hecho y nada más. El pc.-iodista no califica lo que infonna. No dice si le parece justo o 

injusto. conveniente o no. Se concreta a 1"clatar lo sucedido y pcnnite. asi. que cada receptor 

dé su mensaje. saque sus propias conclusiones ... 55 

De la noticia su .. gen los dcrnás géne.-os56 y se pr-csenta la diferencia entTe interpretar 

y opinar. pues en el rubro designado con10 infonnativos. sólo se vale da.- cuenta de los 

hechos sin meter opiniones. mientras en los géneros interpretativos se dan los significados 

de tal o cual acontecirniento. ya que el autor presenta de una fonnu más concreta la 

infonnnción investigada. donde la crítica -a f.nvo.- o en contra- en ocasiones salen sobrando 

si se usa en exceso. 

En el 1·cport11je. el más importante de lodos. "caben las revelaciones noticiosas. la 

vivacidad de una o más entrevistas. l;ts notas cortas de la columna y el relato secuencial de 

la crónicn. lo 1nismo que la interpretación de los hechos. propia de los textos de opinión ... 57 

Lns fonnns de trabajo en el rcpor1njc son varias. pero la técnica es casi la 1nisma. éste 

se compone de noticias. documentos. investigación. entrevistas. muTnción de hechos, 

54 Salvador Borrego Op C1t pp 1 O 
55 Una d1sertac16n s1m1lar de como se dobe maneiar la not1c1a y el ponod1smo la cita ReUI R1vedene1re PERIODISMO 
México Trillas 1992. "El cr1ter10 con el cual manejaba el Oally Courant el flujo informativo era más o menos éste· El 
lector de pen6d1cos es suficientemente capaz como para obtener sus propias conclusiones Debemos darle solamente 
los elementos ract1cos para quo él desarrolle sus facultades deductivas y asume las pos1c1ones que más le convengan, 
hbre de innuenc1as El punto de vista de La Rouuo ore radicalmente opuosto. El lector necesita que le digan por qué 
ocune y qué s1gn1f1cado tienen esos acontec1m1entos Este medio impreso so vela fotmalmenle comprometido a 
sostener una linea esencialmente critica en torno e las comun1cac1ones de sus fuentes". 
56 .. El ponodlsmo se OJerce a travós de vanades formes de oxpros10n denominadas géneros. 
Los géneros penodlst1cos se d1stmguen entre si por el ca:ráctor mformat1vo, 1terprotat1vo o hlbndo do sus contenidos 
Una clas1f1cec1ón de los géneros penodlst1cos. Informativo•: Not1c1a o nota mformat1va, Entrevista. Reporta10. 
Opinallvo•: Articulo, Ed1lonal, Hlbtldo•: Crónica, Columna 
Otra propuesta do d1v1s10n Informativo•: Not1c1a. Entrov1s.ta, Roporta1e. Oplnatlvo: Articulo (d1vtd1do a su vez en 
Editorial, Crónica y Critica o resana) Según la propuesta de Lanero y Marln 
57 101dem pp 185 
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interpretaciones y. si se quiere. dar un estilo literario. para hacerlo fresco y sencillo a los 

lectores. 

La confonnación del r-cportajc se da ante la cunslante generación de noticias. mismas 

que en ese momento no pueden cubrirse en su totalidad. por ello y con un poco más de 

tiempo se analiza. complementa. profundiza sobre un tema especifico de interés para la 

mayoria. 

Se dice que "el rcponnjc se practica pal"a demostrar una tesis" aunque ello no 

significa que tenga que rccmTirsc a tesis filosóficas. es 1nás bien "investigar un 

acontecimiento. explicar un problema; para describir un suceso. para narrarlo; para instruir o 

para divulgar un acontecimiento científico o tCcnico; para divertir o para entretener. de 

acuerdo con todo esto. se pueden establecer. aunque no de nmnera rigurosa. diferentes tipos 

de reportajes ... 59 

El reportaje fonna el marco de entendimiento y explicación de noticias con mayor 

impacto que put!'dcn envolver a varios sccto.-es .-clncionados con el acontecimiento. aunque 

pu.-ecic.-un desligadas ent.-c si. po.- ello se necesita de la entrevista a especialistas. testigos. 

intclcclualcs. cte. que puedan hace.- tnás completa la investigación. 

"Las noticias. los acontecimientos que las p.-oduccn. no son fenómenos aislados. sino 

que fonnan parte de un contexto histó.-ico culturnl. Lo que sucede. sucede por algo. dcnt.-o 

de algo. una gue1Ta. una revolución. un c.-imcn. son hechos noticiosos que tienen unos 

antecedentes. una significación humana. un alcance y una interpretación ... 59 

Por lo tanto los responsables de este género son periodistas que cuentan con 

c:i.:pcriencia en el á.-ca. tienen un manejo constante de información. así como un estilo que 

les caracteriza 

La vc.-satilidad con que cuentan pa.-a integrarse n diversas fuentes que tienen que ver 

su trabajo el cual siempre se acompaña de imágenes fotográficas también tomadas por un 

buen fológrafo. pues de ella también depende Ju calidad inf'onnativa del rcponajc.60 

58 1bidom pp 189 
59 Gonzalo Martln V1vald1 op ot. pp 103. 
60 Cabe recordar que la palabra reportaje proviene del latm reportare, que significa "'traer o llevar una noticla, 
anunciar, referir" segUn la definición de Martln V1valdi op cd. pp 65; e ella se agrega la definición de Lenero y Marfn. 
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La conjunción de redactor y fotógrafo para la óptima realización del trabajo 

periodistico, siempre coordinado por sus respectivos jefes, pcnnite que la sociedad esté 

enterada de los hechos tnás relevantes tanto por imágenes como por palabras. 

"Un gran reportaje es el que logra hacer sentir al receptor. el que le provoca la 

alcgdn, el dolor o la ira; el que le deja una sensación de satisfacción con lo que ha leído, 

m.ás aitá de su 1·cacción emocional; el que transporta al lector al lugar mismo del 

acontcchnicnto y le transmite el matiz de los colores y In profundidad de los olores. u6 I 

Las característica básicas del rcponajc: la solide~ que pcnnitc suspender la lectura 

1nicntras que en otros medios si distraen la atención se pierde In coherencia en lo que dicen. 

además del espacio que le dediquen hasta agotar el tema. situación que ocurre muy poco en 

radio o televisión. 

La profundidad es infonnativa. pues ello significa ,.presentar los hechos del modo 

rnás completo posible." según confinna el periodista español y agrega: "Profundizar. según 

In rnodcma doctrina norteamericana al respecto. es dar antecedentes. humanizar. interpretar 

y orientar." 

Pero ello ta1nbién depende de In linea editorial del periódico, por tanto de 

responsables indirectos de que la información sea la rnás seria y profunda antes de ser 

publicada. 

En la empresa pcriodísticu62 todos sus integrantes son importantes para su 

reali:t.ación. ya que todo es en bien del periodismo y el rncdio para el que trabajan, tanto 

op cd pp 101; al decir que "el origen el1mal6g1ca de las palabra, que proviene del francés hace entenderlo coma un 
relata, como un Informe. mas ampliamente como una expos1c1óndetallada y documentada de un suceso, de un 
problema. de una determinada s1tuac10n de interés pUbhco Su semejanza y su relación con los demas géneros 
permite as1mdar con mayor clandad los distintos campos que abarca.M 
Véase también de Federico Campbell. "La Aventura del Reportaje". articulo del mismo autor, en el suplemento L.!! 
Jornada Semanal (Domingo) del diario La Jornada 289 24 de diciembre de 1994 
61 campbell op cd. pp 39 
62 R1vadeneua plantea que el periodismo impresa es un sistema que M esta organlZada de una manera funcional 
para el cumplimiento de metas a través de las cuales se mueve el proceso comunicativo Dichas metas son 
1. Cobertura y recepci6n de not1c1as 
2. Praducc16n de mensajes 
3 01stnbuc16n del producto de medio 
4. Establec1m1enlo de la retroallmentaci6n y circuitos de retroahmentac10n 
Un componente s1stématico es una unidad discreta que posee atributos y que integra otra unidad més compleja donde 
las s1tuac1ones de relac16n e mteracciOn le imponen comportamientos nuevos y adecuados al func1onam1ento del 
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administrativos como redactores. fotógrafos. jefes de sección, de infonnación, redactor. e 

incluso el director quien se encarga de marcar los lineamientos del rotativo. tiene con 

principal objetivo servir n la sociedad con noticias frescas y relevantes. 

El Jefe de infonnación63 debe ser una persona bien enterada de lo que pasa en "la 

ciudad, en el país. y en el mundo entero". se encargará de dar las órdenes de trabajo a 

reporteros y fotógrafos "e) jefe de esta 3.rca debe buscar con fn1ición todo: diarios. revistas. 

noticiarios ... todo 'tip' que conduzca al hallazgo infonnativo y cultiva una esmerada relación 

con reporteros que sugieren tc1nas y con personajes públicos que los ponen al tanto de 

hechos eventualmente periodísticos". 

A ello Salvador Borrego dice: "en la primera plana el periódico exhibe sus mejores 

infonnaciones y lo correcto es hacerlo en forma clasificada. coherente y vistosa. En una 

exposición comercial seria censurable exhibir mercancías revueltas y ocultas unas debajo de 

otras. Lo 1nismo es necesario evitar en un periódico".64 

Los recursos parn lograr que impresos llamen la atención es por anedio de la 

presentación de noticias y una tipografin que resalte los aspectos importantes pero que 

mantenga un interés constante de las otras noticias. que por ser pequeñas no son menos 

importantes. 

Esto buena parte corresponde al jefe de redacción. quien además debe asegurarse que 

los textos contengan un lenguaje fluido y correcto como corresponde al periodistno. de lo 

contrario puede desechar Jos escritos que considere poco relevantes. 

"Siempre en última instancia el jefe de redacción y el director son los responsables de 

que su periódico omita alguna de las infonnaciones pendientes o cuyo desarrollo se pueda 

haber previsto. A los lectores no se les debe de dejar jamás sin información respeclo a un 

sistema El componente queda alterado y, e su vez, altera e los demas En el periódico. asumen 1• calidad de 
elementos básicos del sistema 
• Redacción 
, Administración 
• Talleres 
Tres pilares fundamentales sin los cuales no es posible concebir ninguna inst1tuc16n do medio que pr'elenda llamarse 

&;r~:~~: también a Vicente Lenero. op cd. y Federico Campboll.op cd. 
64 Salvador Borrego Op CJI. pp 115. 
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asunto importante que el diario haya empezado a tratar la víspera y que lógicamente sea 

susceptible de haber evolucionado en las últimas horas. u65 

Por tanto la relación periodismo y sociedad es siempre fundamental para 1nantcncr 

clCVlldas tanto la conciencia de los ciudadanos como la libertad de los medio infonnativos. 

pues en ocasiones se prcfic.-c mercantilizarlos en lugar de presentar infonnación 

trascendente. de ami.lisis y opinión. 

E1npcro no debe olvida.-sc el nivel educativo y cultural de los periodistas. enca.-gados 

de buscar la noticia. <1uicn en rnuchas ocasiones ha sufrido un detrimento de su trabajo. 

siendo objeto de múltiples dcs1n-ccios. aún cuando la mayoria de los autores consultados se 

preocupan por fonnar un prototipo de lo que debe ser "un buen reportero" en el que también 

debe incluil"se a fotógrafos. 

"El gran reportero ha de ser. entre otras cosas. un hmnbre culto. cultivado; no 

meramente insln1ido y en1dito. 1 la de saber de todo un poco. conocer lo fundamental de casi 

todas las ramas del saber humano para. en un momento determinado. cuando su trabajo lo 

exija. poder profundizar sobre aquello que conoce en sus fundamentos o elementos 

esenciales. Debe lcncr conocirnientos básicos y suficientes de psicología. sociología. 

derecho. historia (especialmente la contemporánea). biología. medicina. etcétera." 

Ese es el pensar de Borrego tnicntras que para Vivaldi llena de calificativos al "gran 

reportero" cuando lo describe con una personalidad definida que requiere o exige de dotes 

naturales de observación. cultura. sensibilidad. de una especial estim:ltiva .. sinceridad. y una 

muy respetable y r-cspetuosa honr-adcz". 

En su opinión. las generaciones más jóvenes de periodistas cuentan con una visión 

más exigente en cuanto a infonnación se refiere. ya no se conforman con un simple 

reportaje intcrprelativo. " ... quieren. exigen realidades de1nostrables. verdades completus. 

infonnes exhaustivos ..... 

Si el reportero carece de un nito nivel cultural es dificil que pueda desempeftar con 

pr-ofcsionalismo su trabajo infom1ativo. debido a que el pcriodisn10 serio. ~esponsablc y 

65 Salvador Borrego op CJt pp i 20 
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profesional es el único que puede valorizar adecuadamente la situaciones político

cconómicn y social de una sociedad y demás sectores. 

De ahí la diferencia ent.-c el oficio y In profesión del periodista. pues mientras el 

primero puede considerarse un trabajo a nivel técnico. el segundo representa un nivel 

educativo y cullltral rnuy superior. que le pcnnitc tener una visión dif"crente al común de la 

sociedad. a la cual va dirigida su trabajo. 

Esto es parte de un desarrollo con muchas ca.-encias pero silnuháncamente fonnado 

por la combinación y fusión de varias ciencias que directa e indirectamente dan fonna al 

periodismo tnodcmo. 

"Desde un comienzo -cualidad perdurable de varias disciplinas- la ciencia 

pcr-iodística se debatió entre dos derroteros marcados por dos exigencias: la demanda en los 

medios impresos de personal capacitado en el arte del 1nancjo de info1TI1ación y producción 

de mensajes. es decir. la fonnación de pcriodislas y técnicos en tipografia. y la fonnulación 

de conceptos teóricos. especulaciones. experimentaciones e investigaciones para la 

profundización en los Cenórnenos inherentes a In comunicación irnPrcsa".66 

Desde In aparición de la imprenta a fines del siglo XV se disputó Ja posesión de la 

maquinaria. primero por cuestiones religiosas y luego de tipo me.-cantiles. siendo ésta última 

la de mayor impacto a nivel mundial. pues con Ja mcrcantilización que se vivió en Europa a 

partir de 1500 trastocó a banqueros. industria rnarítima. así corno otros sectores 

industriales.67 

Según cuenta Raúl Ravadeneira. a fines siglo XVti las hojas impresas en casi toda 

Europa. utilizaron Jos p.-imcros periódicos corno apoyo para Ja lectura de los infantes. 

olvidando la esencia infonnativa que desde ese momento existia. pero no era de mucha 

rclcvJncia pa.-a los editores de ese entonces. 

La p.-imc.-a publicación diaria apa.-cció en Inglaterra hasta 1702. con grandes avances 

en cuanto a la edición y selección informativa. cinco rulos después surge la primera 

66 Raül R1vadeneira op at pp 23 
67 Segün R1vadeneira a principios del siglo XVI .. m,és de 50 poblaciones alemanas lenlan uno més talleres de 
1mpres10n.. op al pp 15 
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definición de periodismo: "Narración de los acontecimientos más recientes y más dignos de 

recordar. impresos sin orden y coherencia especial. 0 68 

Aunque todavía es general. carece de precisión para señalar cuáles son los objetivos. 

funciones y características del periodismo. quizá por el poco interés dedicado a la n1atcria y 

limitada visión de sus repercusiones en otras áreas socio-políticas. 

Es a fines del siglo XIX cuando las letras y viñetas en periódicos fueron 

complementadas con fotografias. el periodismo sufre grandes cambios generados por el 

desarrollo tecnológico en comunicación. 

"El teléfono y el telégrafo [incluso la mnpliación la linea férrea) trajeron consigo 

nuevas transfonnacioncs para el pc.-iodismo. La transmisión de mensajes y su codificación 

para los medios técnicos hacen variar el sistema tradicional de cobertura. de fuentes. 

Comienza la decadencia del reportero y la especialización del redactor. El código Morse. 

por ejemplo, representa problemas de codificación y decodificación de datos para el 

mensaje periodístico, pero por otra parte obliga al periodista a crear un estilo más breve, 

conciso. que se conoce como el "estilo telegráfico" en la redacción de noticias."69 

Un estilo propiamente periodístico se generó a mediados del 1800 cuando la 

Associated Press (AP}, elaboró ciertas reglas para escribir una noticia, bajo el modelo de 

pinimide invertida y una entrada (lead). donde se contestan las principales preguntas del 

qué. quién. cómo. cuñndo, dónde y. porqué. 

Pero así como se agilizó la comunicación y lenguaje periodístico también se vivió de 

una 1·clativa independencia subcmamcntal, misma que cambió por la publicidad, hasta 

convertirse en principal sostén de los medios impresos. 

El acelerado crecimiento de ésta empresa necesitó en pocos años la incorporación de 

trabajadores mejor capacitados, por lo que prontamente se crearon escuelas de todos niveles 

pedagógicos que ofrecieron capacitación periodística. 

68 lb1dem pp 15 
69 1bidem. pp 20 
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Pese a dichas escuelas. egresados de ottas universidades ocuparon los espacios. dada 

In interrelación del periodis1no con otTas áreas hasta convertirse en "una ciencia multi e 

intcrdisciplinaria. sin contar con el auxilio de otras ciencias" 

En Latinoa1nérica simplemente se repitieron los modelos de Estados Unidos y 

Europa. se aventuraban a diseñar uno propio "cuhivaban una lírica quizá más rimbombante, 

engolada y scnti1ncntaloidc que la de sus modelos extranjeros". 70 

Actualmente se trabaja con mayor precisión del estilo pcriodistico en cuanto al 

tn1tmnicn10 de la noticia y sie1npre guiados por la línea editorial de los impresos. pues ella 

marca el sentir y posición del n1edio y por tanto es sct1alada la parcialidad y subjetividad del 

periodismo en general y mundial. 

Los autores consultados cmtsidernn de primordial importancia el ofrecer a la sociedad 

la mayor infon11ación posible con la única condición de ser veraz. ofrecer Ja mayor 

profundidnd en c1 tema e involucrar a un mayor número de lectores que por algún 1notivo se 

identifiquen con dctcnninado tnedio de comunicación. 

"El periodismo resuelve de manera periódica. oportuna y verosímil la necesidad que 

tiene el hombre de saber qué pasa en su ciudad. en su país. en c1 mundo. y que repercute en 

la vida personal y colectiva. E1 interés público -y el periodismo en consecuencia- tienen 

como limite la intimidad de las personas. 0 71 

Una vez 1narcados los limites. se definen dos tipos de funciones: "una inmanente y 

otra trascendente. Expresar qué catnbios e incidentes diarios le ocurren a Ja sociedad -usado 

este ténnino en su aceptación sociológica- es la misión inmanente; explicar más 

profundamente cómo existe y se desenvuelve esa sociedad e inducirle cómo debe 

desenvolverse en lo material y en lo moral. es la misión trascendente". 72 

Por ello nunca debe dar motivo para generar un enfrentatnicnto directo con 

movimientos sociales en lo que pueda verse perdido la credibilidad del periódico. aún 

cuando esas 111anifcstacioncs sean contrudns al pensar de cditoriolistas y director del diario. 

70 1b1dem. pp 20 
• 71 Leftero y Marln cp Cit. pp 18 

72 Borrego. cp Cit. pp os. 
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" ... Jos actos de una multitud pueden ser punibles y hasta criminales. pero no todo lo 

que expresan es de la misma índole. Si quienes fonnan o dirigen la opinión pública desean 

combatir un movimiento social que a su juicio es dañino. no les queda mas recurso válido. 

periodisticamente hablando. que remontar-se a los orígenes de ese movimiento. buscar los 

fines sociales que persigue. identificar a quienes pretenden aprovecharlo tendenciosamente._ 

y a la nueva luz de esas investigaciones tratm· de encauzarlo hacia la efectiva realización de 

los fines benéficos que encierre ... 73 

Debe entenderse que el periodismo no sólo se liga a la sociedad para informar sino 

también para analizarla. considerando que de ella 1nisma surgen las noticias y son devueltas 

de una fonna clara y precisa con opiniones diversas que le a_yuden a formarse un concepto 

propio de tal suceso . 

.. Los acontecimientos sociales no ocurren al azar ni brotan de la nada. Son el 

.-esultado de fuerzas y de debilidades sociales. El periodismo trascendente del po1Venir 

profundizará en esos hechos hasta palpar -lo mó.s cxacta1ncntc que sea posible- las fuerzas y 

las debilidades que se expresan en los acontecimientos diarios ... 74 

La calidad de estos medíos no sólo debe basarse en la gran circulación, o en la venta 

constante de publicidad. e incluso en Ja antigüedad. sino en lo que para Salvador Borrego es 

el "carácter" del impreso. y las reacciones que tiene con sus lectores dados los puntos de 

vista de articulistas y noticias publicadas. 

Aunque el tirajc. la circulación, y publicidad son importantes para una vida 

independiente como empresa. nunca debe darse mayor importancia a uno. de lo contrario la 

noticia carecería de calidad periodística y no cumpliría con su función infonnativa para cual 

fue hecha. 

"La circulación. por sí sola. no da fuerza periodística. (hay] publicaciones que 

rebasan con mucho el 'tiro' de otras a las que. sin embargo, están muy lejos de hacerles 

siquiera competencia como organismos de infonnación y de prestigio. Además, por si, 

misma tampoco atrnc anuncio; sólo lo atrae si se lm conseguido en mayor o menor grado 

73 1b1dem pp 142 
74 /bidem. pp 131 
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mediante la fun~ión trascendente. Un fcnó1neno a la vista de todos desde hace muchos años, 

pero que cmnun1ncnte pasa inadvertido. es que el anuncio se matiza del carácter del 

periódico donde se publica. y debido a esto se acoge siempre a los que le ofrecen mayor 

dosis de prestigio ... 75 

Si sólo se prende lucrar con el periodismo y utilizarlo como un trampolín para 

obtener beneficios de unos cuantos es dificil que el medio en cuestión logre alcanzar la 

trascendencia o por lo menos una diferencia significativa por parte de los lectores. 

El hacer opinión y crear controversia es también una de las funciones del periodismo, 

considerando que aún cuando se trate de ser lo más objetivo posible, siempre existe la 

tncnor reserva que hace mostrar Ja solidaridad o descrédito de algún movilnicnto particular. 

sin que pueda restarle veracidad. siempre y cuando hayan una congruencias con la linea 

editorial. 

"Un diario carecerá de fuerza si no es capaz de asegurarse una espontánea y favorable 

reacción de una musa de lectores ante las cuestiones que plantea y en la fonna en que las 

plantea. Para lograrlo necesita primero crear una cierta voluntad y carácter: constituirles una 

cierta fonna común de 1·aciocinio y de opinión, que le asegure luego la reacción unánime de 

todos."76 

La opinión pública. puede ser aliada o enemiga según sea tratada la situación, pues 

aunque IV1artin Vivaldi se refiera a su versatilidad también debe considerarse el marco de 

desarrollo en la sociedad, según sean los movimientos politico~sociales. 

Más preciso es Borrego Escalante al señalar la opinión pública como la conjunción 

de dos "grandes factores sociales: el intelecto y la masa". pues a una le falta la fuerza social 

para manifestarse y la otra carece de conciencia suficiente que le motive a organizarse 

colectivamente. 

Dado el constante movimiento social. la amplitud de opciones y la libertad que 

permiten los n1edios impresos de elegir el periódico o revista que mejor le parezca al lector. 

se puede infonnar y participar. si lo desea, en cualquier manifestación que crea justa. 

75 lbidom pp 169 
16 Borrego. op. Cit. pp 134 
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A fin de cuentas la opinión pública es una reacción natural. "de resonancia más o 

1nenos acorde y espontánea de los hechos en los hombres. No es la opinión pública la 

opinión de cada uno -pues c¡ue entonces seria opinión individual-. ni la de todos. Es ... una 

especie de consenso colectivo sob.-c ciertos problemas que provocan en 'la gente' una 

dcten.ninada actitud mcntat."77 

Por tanto, de la opinión propm·cionada por el periodismo sin importar el 1ncdio. la 

sociedad puede basarse para fomtarsc la propia y tmnar una actitud hacia cualquier 

dirección que parezca la más conveniente, una vez que se hayan conocido, con base a 

reportajes, noticias. artículos y dcn1ils opiniones. 

Pese a los p.-oblc1nas que el periodismo impreso sufre en su interior. también debe 

superar otro obstáculo que contrariamente es bien aprovechado por los medios electrónicos. 

este es el analfabctis1110. 

En sociedades donde es elevado, ta radio y televisión pueden manejar cualquier 

infonnación debido su rapidez y factibilidad de portar cualquier aparato que con pilas o los 

mús convencionales con luz. lo cual no permite ampliar la influencia de los periódicos. 

Sin embargo. cuando las letras pintadas en papel son relegadas por las palabras e 

imágenes en movilnicnto surge la fotografía. comple1ncnto del periódico junto con las 

caricaturas. siendo otra fonna de entablar comunicación y llevar infonnución a quien lo 

desee. 

"Ni la radio, pues. ni la televisión son competitivos noticiosmncntc con el periódico. 

Y aunque lo fueran. está demostrado por las estadísticas pertinentes que esa necesidad de 

leer a que antes no referíamos nutnentn el porcentaje de lectores de la noticia radiada o 

televisada ... 73 

Ambos medios electrónicos necesitan de la atención para captar infonnación 

suficiente, pues la rapidez con que presentan la noticia puede ser contraproducente si el 

auditorio les ignora las situaciones presentadas. 

71 Martln V1vald1 op Clf pp 141. 
78 1b1dem. pp 19 
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En opinión de Gisi:1e Freund. las revistas no pierden ni mucho n1enos sufren Ja 

competencia infonnativa con los 1nedios clcctTónicos. pues si cuentan los impresos con 

noticias y rcponajcs profundos y de calidad. es dificil poder igualarlos. 

Los medios impresos que actualmente se presentan como diario o revista 79 se 

diferencian por su periodicidad. su linea editorial. "signada por su naturaleza de los asuntos 

que se abordan. y Ja política editorial de cada c1npresa periodística: su posición ideológica y 

política frente a los hechos de interés colectivo" 80 

Asimismo una característica mas es el fonnato. la tipografia. la asignación de textos. 

fotogrnfias. caricaturas. nrtículos, secciones. tipos de papel. color. etc.. toda esta 

combinación de elementos fonnan lo que Salvador Borrego señala corno "la cara del 

periódico ... 

En ese vistazo dado a la primcrn pinna de incluirse lo mlis relevante en información 

tanto de notas como de fotografias. e incluso una caricatura. cstlin colocadas en el lugar 

correcto y con el espacio correspondiente pueden cautivar la atención de quien aprecia la tan 

codiciada portada. 

"La fotografia que abre una nota debe ser nuis simbólica que cualquier otra; al mismo 

tiempo recuerda el suceso de actualidad que es el argmnento del reportaje y cuenta la 

'"pequeña historia'" que va a desarrollarse en las páginas siguientes. Los compaginadores 

utilizan otra técnica que llaman jlas hac . Se trata. según los términos de uno ellos. de 

obligar al lector ... a pasar las páginas'". La fotografia que abre, sólo es totalmente inteligible 

cuando se la relaciona con la "pequei\a historia" que se cuenta en las páginas que la siguen y 

de la que ella. por otro lado. es un resumen. "81 

Las fotografia al igual que las notas están supeditadas a la línea editorial de la 

publicación y en ocasiones pueden ser 1nanipuladas. según los mismo intereses de quienes 

79 Vicente Lenero. op ot. pp 22. Sobre la diferencia entre revistos y diarios Pierre Bourdieu hace una prec1s10n al 
considerar que '"los editores de las revistas se dirigen a un lector ya advertido del suceso y saturado de novedad 
(trabajo que hlZO el diario}. 51 sus reportajes son perfectamente intellg1bles solamente para quienes. por otras vlas, 
conocen ya el hecho, es porque organizan su trabajo con referencia a los medios de lnformaciOn que los preceden en 
el tiempo'" 
80 ídem 
81 Pierre Bourd1eu La Fotograffa· un Arle lntermed10. México. Nueva Imagen. 1979. pp 195. 
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dirigen la empresa. Ello pude hacerse principahnente con las leyendas o pies de foto. pues el 

t~xto 'explica• el contenido de la fotografia. 

Dicha situación puede confundir y tergiversar el sentido que realmente le dio el autor 

de ese gráfica. lo cual ocasiona la inconfonnidad entre fotógrafos y editores. tema que se 

abordará en otros espacios. 

"Varios reportajes coinciden a veces en una mis1na página; la división de Csta en 

columnas. el escaso volmncn de títulos y de caracteres tipográficos. la acumulación de 

fotografias. abundancia de leyendas. dan un scntilnicnto de densidad cmnarañuda que nos 

recuerda Ja compaginación de los periódicos. "82 

En el aspecto de ta impresión debe mencionarse la calidad del periódico y sus 

imágenes de acuerdo a tipo de papel que se haya utilizado. una fotografia mal impresa 

pierde significación y atracción para el lector. que bien podría demeritar la página.83 

Siempre debe 1nantcnerse un elevado nivel de calidad en los materiales que se 

utilizarán para elaborar el pe1·iódico o revista. ello pennitirá ni diseñador conocer las 

características del mistno. y evitar una acumulación de texto o fotos no relacionados entre si. 

y poco agradable a simple vista. 

Con la invención del OtTset84. se pudo considerar una revolución en cuanto al 

proceso de impresión. la linotipia que por siglos se usó fue desplazada. sin embargo al 

rededor de esta maquinaria surgieron innmnerablcs teorías que decían podrían asegurar el 

éxito de los impresos. 

Aunque ello nunca se continnó por lo 1nenos se notó una mejor impresión en los 

diarios. cspcciahncntc fue en beneficio de la reproducción de fotografias. las cuales 

mostraban con 1nayor mnplitud las características y calidad en cualquier tipo de papel. 

8 2 ltlldam. pp 197. 
8 3 Uno da los procesos mas modernos encuanto a calidad de impresión fue el offset. desarrollado en 1963, por Rubel 
y Hermann, quienes idearon una máquina que p1um1hera emplear tinta amarilla, azul, roja y negra, adem•s de otras 
comb1nac1ones con eiemplar hmp1eza De ahl la más comUn fue la rolot1va M•ehle Goss de producción 
alemanogermana, y la Goss Urban1tese lntrodu1eron en vanas casas ed1tona\os. Ver Salvador Bonego. op cit. pp 154. 
84 El Sol de Mé,..1co luo el primer d1ar10 hecho con esta tecono\ogla. apau:tció el siete de 1un10 de 1965, el director en 
ese memento era Salvador Borrego, quien $iempre set'la\O que el haber mtroduc1do esta técnica no aseguraba el é:a1to 
del periódico, pues ello debe ser por la trascendencia informativa. 
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"Una folografia con claros contrastes es el primer requisito para lograr ilustraciones 

nítidas. pero no menos importante es Ja labor del "grabador" -o sea el operario que traslada 

la imagen de la fotografia a la lamina para clisés-. Si hace correctamente su trabajo. los 

contrastes de la foto pasarán fiehnente a Ja lámina; de lo contrario el 1;,-rabado quedará 

demasiado claro o demasiado oscuro. 'quemado'. y así no podrá lograrse una buena 

impresión ... g5 

Cabe recordar <¡ue las gráficas seleccionadas para imprimir necesitan ser en si 

mismas una buena foto que pcriodísticmncntc pueda ser expresiva. con un mensaje claro y 

sencillo. sin tener que descifrar o adivinar su significado. además que en el breve pie de foto 

pueden inclui.-se una idea que precise la :fotografin. 

"Para que el símbolo funcione inmediatamente._ sin el recurso a un comentario 

extenso. es necesario que al lector pueda referirlo a un sistema simbólico del que tiene 

memoria. Todo lleva a creer que no existe una clave única para el conjunto de Jos símbolos 

utilizados en la totalidad de las fotografins ... "86 

La fotog .. ufia es utilizada en el periodismo87 para ampliar la infonnación, por lo que 

se impide un derroche imaginativo mas cuenta con una variedc1.d de significados. según 

quien lea la imagen. 

Es imponante que tenga un espacio especial al rno1nc11to de diagramar el periódico y 

dejar de utilizarla como un complemento y simple relleno de espacios cuando se han 

tcnninado las notas; con un buen tamaño y en un lugar que permitan sea apreciada en su 

totalidad el impreso podrá captar 1nayor atención. 

Por lo general. los tamai'los más comunes de In fotografia a la hora del cierre de 

edición son vcnical o apaisada, las cuales pueden manipularse de acuerdo al tamaño que se 

haya decidido. pues puede ampliarse tanto hacia arriba como abajo. 

85 Los ilustraciones son la parte més delicada de la Impresión de un periódico. mucho més delicada que la Impresión 
de la compos1c1ón t1pográf1ca y de los estereotipos. Con frecuencia los grabados son el barómetro de la impresión. 
Antes de que se note una falla en el texto se advierte en aquéllos8

• Borrego. Op cit. pp. 111. 
86 Bourdieu. op clt pp 200 
87 La primera fotografla publlcada en un periódico apareció en Estados Unidos el cuatro de marzo de 1880, en el 
Oa1ly Herald. de Nueva York. aun con mecho "puramente mecénlcos" bajo un proceso llamado Halftone. Véase Giséfe 
Freund. op clf pp 95 
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"Se llama grabado vertical el que es más alto que ancho. Y apaisado el que es más 

ancho que alto. De una fotografia apaisada es posible obtener un grabado vertical; para esto 

se recorta algo de los lados y se consulta a la diagonal. la cual también en este caso nos 

indicará cuánto necesitamos recortar para obtener de una fotografia apaisada un grabado 

vcrticat."88 

La creatividad y rapidez por parte de los fotógrafos es esencial para el trabajo del 

reportero gráfico. es captar el momento. ese instante que puede l"esumir en fonnas. líneas y 

tonalidades una situación especial. un acontecimiento. un movimiento, cte. 

"La foto no es sólo una imagen (el p.-oducto de una técnica y de una acción. el 

resultado de un hacer y de un saber-hacer. una figura de papel se mira simplemente en su 

delimitación de objeto cerrado). es tam.bién. de entrada. un verdadero acto icónico. de una 

imagen. si se quiere. pero como trabajo en acc:itín. algo que no se puede concebir fuera de 

sus circ1111.\·ta11cias, fuc.-a deljuego. que la anima. sin hacer literalmente la prueba ..... 89 

Si se dice que la pintura nació para "bordear el contorno de Ja sombra humana'\ la 

fotogrufia se inventó para conocer el trabajo y constante cnrnbio del hmnbre. pues con ellas 

puede reconstruirse con mayor precisión la realidad de Jos hombre en el último siglo. 

"Volver a ellas [las fotos] desvinculándolas de los intereses y motivaciones de 

quienes las produjeron es negarse a cotnprcndcr sus implicaciones y quedarse a Ja zaga de la 

historia oficial. que si ha captado su importancia y ha sabido constn1ir. a t.-avés de la 

imagen. una versión del pasado con toda la carga de verosimilitud de q1:1e la fotog.-afia es 

capaz. Quedarse en la periferia ensoñadora del comentario contribuye a despojarlas de su 

fucrnt como imágenes reveladoras de un pasado que puede convertirse en fuerza actuante 

del presente si sabemos desentrañado". 

Muestran una realidad. una fonna de ser. cnrnarcadas en un tiernpo y espacios y 

situaciones específicas. donde In luz es lo que el pincel para el pintor~ el sol pcnnite fijar 

figuras en blanco y negro. el hombre puede e . .,,·crihir con lu= y dar paso a lafi~tugrajía 

88 Borrego. op Cit. pp. 115 
89 Oubo1s op Cit. pp 11 
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Contrario a lo que pudiera pensarse. y co1no en todas las artes la f"otografia también 

necesita de estética no sólo para expresar con claridad las ideas y sentimientos de sus 

autores sino también para infonnar. 

En periodismo. un trnbajo pr-opiamcruc de carácter social. necesita de fotografias y 

textos bien hechos. con calidad que pueda entenderse por la mayoría de los lectores, tanto 

de palabras corno de imágenes hechas con luz. monocromáticas o a color; de contrastes y 

líneas. así como expresiones dignas de ser publicadas. 

"No todas las fotografias se prestan para obtener buenos grabados. Es necesario que 

la foto tenga bien marcados contrastes de blanco y negro; si es muy blanca o desleíd~ el 

grabado rcsuha.-á tarnbién impreciso. y si es demasiado oscura aparecerá como una plasta o 

mancha negra. Las fotografias se retocan para que produzcan grabados que impriman mejor. 

pero las posibilidades del retoque son lirnitadas. En primera instancia depende del fotógrafo 

que las ilustraciones de su periódico sean claras. exceptuando los casos en que el 

departamento desrabados o el de rotativas fn1stran la buena impresión ... 90 

Por la combinación de factores internos y externos. donde cada detalle pennite la 

realización de un impreso. se puede poseer una de las mejores formas de comunicación que 

hu inventado el hombr·c ya que pese a la avance tecnológico. puede insertarse y mantenerse 

a la vanguardia. compitiendo con el tiempo. quien puede ser su verdugo. silnultáneamente le 

pennite analizar. estudiar. precisar y proponer nuevos puntos de vista que Jos electrónicos, 

quienes ante la prisa de infonnar pasan por alto. 

Papel. tinta. caricaturas. palabras y fotografias cada una posee su pcrsonalidadj de la 

unión unnónica y coherente se obtiene un periódico con carácter y personalidad. como lo 

cita el periodista Salvador Borrego. a fin de servir a la sociedad. quien con Ja suficiente 

conciencia de su situación puede saber y comprender su realidad y sea pane activa de su 

constante transformación. 

De ignorar In función de los medios impresos, las opciones para generar opinión seria 

rnínima. y por tanto su participación y crítica. dada las características de radio y televisión 

90 Borrego. op at pp 111 
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que son consideradas un instn1mento de entretenimiento que de información y cultura para 

la sociedad. 

Poco a poco hace presencia el intercambio infonnativo por via de las tccnologia 

computacional~ espcciahnentc con redes corno lo es ahora Internet y del cual a pesar de ser 

utilizadas en un principio por universidades~ los medios de comunicación l"ecogcn este 

tec1iología de punta para acercar distancias e intercambiar infonnación. 

Este medio no debe perderse de vista dado el incl"emento de PC's en los hogares y su 

utilización constante y casi indispensable en empresas de todos tamaños y escuelas de 

cduca"ción bñsica .. el rápido desarrollo computacional y el acercamiento de las personas a la 

misma hace pensar que en poco tic1npo sc.-á parte fundamental del inte.-crunbio infonnativo 

mundial. 

Pe.-iódicos y p.-ogramas de televisión podrán consultarse en cualquier parte. con una 

computadora personal. aun cuando en estos momentos los costos de inscripción pudieran 

rep.-escntar un problema financiero para algunos. confonne crezca la red la factibilidad de 

ingreso sc.-á mayo.-. 

Lo importante será siempre la interrelación de datos e infonnación que las sociedades 

de diferentes países mantengan por medio de un periodismo integro a fin de beneficiar a los 

mismos sc.-es humanos. 

Periodismo y sociedad. sociedad y periodismo. uno y otro se alimentan para un 

desarrollo simullH.nco donde la verdad y. constante cambio. son los ejes para una mejor 

convivencia y desarrollo social a fin de alcanzar la justicia e igualdad para sus ciudadanos. 
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FOTOGRAFÍA, MEMORIA DEL HOMBRE 

La fotografia. descubicna por NicCphorc Niepcc91 en 1826, es uno de los inventos 

que le han ayudado a reconstruir el pasado inmediato de los hombres. y hacerse de un rncjor 

presente, aunque en un principio no se consideró un arte en si mismo. 

Tal vez la fotografia ya dcbia ser inventada. la pintura. con In belleza del pincel y el 

lienzo tardaban ntucho para gozarlos en todo su t.:splcndor. Innumerables intentos se 

hicieron, los n01nbrcs pueden ser infinitos. pero aún con la distancia y las pocas 

cmnunicacioncs los hombres de ciencia dedicaron su vida a descubi-ir cómo pod1·ian fijar lus 

imágenes que la pintura no podría hacer. 

"Al darse a conocer la existencia de la fotografia. se hizo patente la actividad de 

varios inventores. que por su cuenta y sin tener contacto entre si. habiun llegado a 

soluciones paralelas. De hecho. la fijación de- las irnágcnes constituía un pasatiempll 

aristocrático en que la óptica y una especie nueva de alquilnia tenía cabida ... 92 

91 Según se dice N1épce. necesitó de ocho horas de e:w:pos1c1ón para conseguir la primera fotografla. la cual se obtuvo 
por medio de una placa de Zinc recubierta de betún de Judea diluido en petróleo al inlenor de la cámara obscura 
colocada en la ventana de su habrtac1ón El anstócrta murió el cinco de JUiio de1833 en plena m1sena Lou1s-.Jaques 
Mandé Oagarre. perfeccionó el invento y. en 1839 1mc1aron la empresa para explotar el invento hasta crear el 
daguerrotipo, una versión perfeccionada de Ja fotografla de menor costo y me1or 1mpresiOn hechas sobre una placa de 
cobre recubierta de plata espejada. que e:w:1gla un largo tiempo de e:w:pos1c10n Véase a Giséle Freund La fotografla 
como Documento SoClal Barcelona. Espana Gustavo G1lh 1983 y Ph1hppe Oubo1s El Acto FotogrBf1co Barcelona 
Espana 1986. este autor cuenta que la Cámara Lúcida. "inventada en 1807 por W H Wollaston, aunque no tienen 
mucho que ver con la cámara .. , si tiene un mecanismo óptico s1m1lar, pues obtenla imágenes ··por copia directa no 
es otra cosa que un pequeno ocular. prov.-sto do un prisma. de un iuogo do espe1os y de un lente, f1Jado en el exctremo 
do una vara 1nmóv1I, que está f1Jada a una esa de d1bu10 El 'pintor" sólo tiene que pegar el 010 ocular ·encuadrar" su 
objeto y dejar que su mano corra sobre el papel, trazando simultáneamente sobre la hoJa lo que el 010 percibe Na hay 
pantalla. m protecc10n. m calco nada de 1nterrned1ano Se pasa directamente del 010 a la mano .. pp 120 Asimismo el 
autor reconoce que en el siglo XVII ex1st10 un d1spos1t1vo Ophco ··mas antiguo que la fotograrla baJo la forma de la 
"linterna mágica' antes de ser la cámara oscura .. pp 119 

Cabe recordar que desde el Sigla IV antes de Cnsto las serbios chinos conoclan los pnnc1p1os básicos de la 
totografla, pues haclan aguieros en una hab1tac1ón oscura "en la opuesta surge una imagen del mundo eJCtenor ... ya 
en la edad Media se mejoró notablemente la mt1dez de la imagen al disponer en el onf1c10 una lente de v1dno para 
concentrar los haces de luz, un perfec1onam1ento derivado probablemente de los estudios sobre Opt1ca del c1entlfico 
árabe Alhazen de Basara en el Siglo X.. A partir del siglo XVII comenzaron a usarla los artistas del pincel: 
sustituyendo la pared opuesta al objetivo por un cristal esmerilado, calcaban la escena sobre un lienzo apoyada contra 
dicho cnstar S/A Tiempo de Pioneros Muy Interesante. pp 20 
D2 Francisco Royos Pelma Mamona dol T1ompo 150 anos de Fotografla en Mé11:"1co Mé:w:1co CNCA pp 5 Véase a 
G1séle Freund op c1t pp 29 Senala que al darse a conocer el descubrimiento de la fotogratla muchos investigadores 
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Aunque el tictnpo no f'ue una de las ventajas de Ja fotografia. si superaba por mucho a 

su antecesor del caballete. por lo que nunca Callaron dcrrolcros asegurando el fin de la 

pintura en unos años. 

Con ello la fotografia fue considerada en un principio como una reproductora exacta 

de Ju naturaleza. dado que sólo bastaba seleccionar el ángulo para captar Ja imagen sin 

imitación y participación de la fantasia humana como sucedía con la pintura. 

Los primeros en posar ante la cámura fueron edificios, paisajes. Jugares que podían 

mantenerse inmóviles por un Ja.-go tiempo, pues en el caso de personas simulaba Ju tortura. 

ya 'JUC se utilizaba una silla que Jos sujetaban el dorso, cuello y manos. 

"'Los accesorios característicos de un taller fotográfico de 1856 son la co/11m11a. la 

''orlina y el w:lador. En medio de tal disposición se coloca apoyado. sentado o erguido. el 

protagonista de la fotogrnfia. de pie, de medio c.:uerpo o en husto. El fondo queda ampliado. 

de acuerdo con el rango social del 

pintorescos. ,,93 

modelo. mediante accesorios sin1bólicos y 

El rápido desarrollo e industrialización del invento pem1itió el acercamiento a las 

mayorías de las clases sociales a esta impresión de imágenes, también se utilizaron métodos 

alternos de menos costo y 1icmpo para los consumidores. 94 

..... el an1brotipo popularizó la moda del retrato. su impresión sobre un soporte de 

vidrio resultaba más económica. Confonne las innovaciones tCcnicas redujeron el tiempo de 

pose y se abarató el costo de los materiales, Jos salones fotográfico proliferaron en las 

grandes ciudadcs".95 

Sin embargo aún no se lograba captar el movimiento de la naturaleza. debían 

petrificarse para no arruinar el trabajo de los nuevos anistas, el perfeccionamiento de las 

del tema reclamaron los derechos de mvenc1on. "En Francia el runcionario Bayard. y en lnglanterra, el sabio W1ll1am 
Henry Fox Talbot, ya hablan encontrado ambos un proced1m1ento de rotograna sobre papel. el primero a base de 
~aduro de plata, el segundo a baso do cloruro Eso prueba que la totograf/a respondla a las necesidades de la época " 

3 Freund. op Clf pp 62 
94 La mvens10nde Daguerre fue en 1837 cuando colocó una placa de cobre cubierta de plata en un formato de 16 por 
21 centfmetros "sobre una ca1a llena de yodo, de manera que los vapores que asendfan se iban tuncdiendo con la 
plata hasta formar yoduro do plata fotosensible" ... esta la "1ntroduJO en una cámara oscura y la expuso· en virtud de 
una sencilla reacclOn qulmlca y proporc1onalmnete a su intensidad. la luz se conviertió en yoduro de plata. 
95 Francisco Reyes. op Clt pp 7 
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1náquinas comenzó por Ja óptica. pues ellos pcnniticron mayor ligereza en los aparatos y por 

tanto el transporte de los mismos a dif'crentcs lugares. 

"Ya finales de 1839, el barón Séguicr construía un aparato cuyo peso y volumen 

representaban la tercera parte de los de Dagarre ... sólo pesaban catorce kilos. eran. en rigor. 

ponátilcs ... 96 

Como era relativamente fácil la reproducción fotográfica, la cual se regia por leyes 

fisico-quimicas para fijar imágenes gracias a Ja luz. el abaratamiento de los materiales 

folográficos y la creciente formación de estudios fotográficos pcnnitió que casi cualquier 

persona con un pequeña inversión pudiera vivir de ello sin que le costase algún nivel 

acadCmico. 

"A principios de la segunda mitad del siglo [XIX]. la técnic~ de la folografia se babia 

completado Jo bastante como para no exigir ya de sus profesionales unos conocimientos 

cspeciali7.ados... Industrias especializadas fabricaban ya Jos utensilios necesarios. La 

preparación de baños de revelado y fijado ya no reclamaban unos particulares 

conocimientos de quimica. Cualquier persona podía procurarse aparatos de fonnato diverso 

en las muchas ópticas que existían ... 97 

La mayoría de los científicos se preocupó por crear más y mejores aparatos e inundar 

los mercados de fotografias. sin embargo muy pocos se ocuparon de la belleza o estética que 

debía existir en cada imagen para expresar y verdaderamente dar un significado de esa 

persona y lo que estaba a su alrededor. 

El primero en considera_.. a la fotografia como un arte en si mismo dado que sería una 

fonna de expresión similar a la pintura. fue Disdicri. también considerado el prirner teórico 

en fotografia. pues propuso seis pasos para una buena folografia artística: 

"1. Fisonomía agradable (!) 

2. Nitidez General. 

3. Las sombras. las medias tintas y los claros bien pronunciados. estos últimos 

brillantes. 

96 Freund op c:rl. pp 30 
97 Freund. pp 36 



4. Proporciones naturales 

S. Detalles en los oscuros 

6. ¡Bcllczat"98 
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Un nuevo estilo gráfico parecía imponerse ante esa oleada de estudios y fotógrafos en 

sl.! mnyoria improvisados que trataban de aprovechar el auge de la cámara y el "gusto" de los 

pobladores por tener un recuerdo de familia y guardar los momentos más relevantes de su 

vida. 

"En esta sociedad que exalta el sentimiento del honor. de la dignidad y de In 

respetabilidad .... impona dar a los otros la imagen de si mismo más honorable. la rnás digna: 

Ja pose afectada y rígida, en Ja que el 'listo. apunte' constituye el limite. parece ser la 

expresión de esa intención inconsciente ... 99_ 

Desde c1 punto de vista sociológico. es sólo un consumo, dice Bourdieu, pues " ... el 

hecho de que la significación y la función que se atribuye a la fotografia están directamente 

ligadas a la estructura del grupo. a su mayor o 1ncnor diferenciación y sobretodo. a su 

posición en la estructura social."' 

En las clases popula.-cs ocupa un lugar preponderante como símbolo y a.-chivo 

familiur más que un testimonio histórico. consecuencia de ello es la carencia de una cla1·a 

visión en las tomas. la adecuada o.-i;anización de las misn1as y especialmente la 

predominación de la práctica cmnún de la cárna.-a. 

"La situación de la fotografia en la jcra.-quía de las legitimidades. a mitad de camino 

entre las prácticas 'vulgares• entregadas aparentemente a la anarquia de los gustos y de los 

colo.-cs y las actividades culturales nobles. sometidas a reglas cst.-ictas. explica .. .la 

ambigüedad de las actitudes que suscita. muy en particular en los miembros de la clase 

culta. 0 100 

98 1bu:Jom. Estas cualidades ruaron pubUe:1das en 1862 en el hbro titulado Esthétique de la Photograph1& pp 64 
99 Bourdieu op c1t El aulor set\ala que en cremonias la fotografla "f1Ja conductas socialmente aprobadas y 
ordenadas", por tanto la !llolemrndad que contienen permite sean colocadas en un espacio donde los v1s1tantes mas 
d1st1gu1dos puedan admirarlas "s1 se trata de una mas personal, como los parientes fallecidos, la recamara o 
dormitorio, junto a las imágenes piadosas, el crucifijo y el boj bendecido." pp 44 y s1gs. 
1 DO Bourd1eu. op Cit. pp 147. 
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VISIÓN F07VGUÁFICA 

La organización de imágenes por un sector mayor posee una visión poco educada 

tanto en las aulas como en los medios de comunicación. principalmente en cine y televisión. 

en los cuales se manejan ángulos. perspectivas y tomas de un objeto o personas que pueden 

tener influencia en la rnancra de observar de las personas. 

Ellos presentan modelos visuales muy específicos que relacionan el movimiento y 

sonido. características inexistentes en la fotografia. pues el ojo de la mayoria. llamado por 

algunos de Jos autores como el sector popular se forma con lo visto en ambos medios 

scftalados. Se aprende a ver un inundo utilizando una cámara de video o por una producción 

suficientemente comercializada proyectada en un cuarto oscuro. 

" ... en el caso de la fotografia popular (como fue durante mucho tiempo para las artes 

primitivas). puede satisfacer. en apariencia. la explicación que toma como elemento las 

imposiciones técnicas. es porque. el prirner lugar. el campo que circunscriben las exigencias 

técnicas, es decir. el dominio de lo que técnicarnente puede ser fotografiable, excede el 

ca1npo circunscrito por las exigencias sociales. es decir. el dominio de lo que debe ser 

fotografiado~ en segundo lugar. es porque In calidad técnica y estética de una imagen 

definida primordialmente por su función sólo sería una condición .o,;inc qua 11011, pero sin 

interés en si misma." I O 1 

Aun así. las tomas fotográficas son de fonna constante y obligatoria para cualquier 

reunión familiar o social. de antemano saben que no pueden cubrir los requisitos o nonnas 

fotográficas por otros sectores establecidas y quienes se autoconsidcran responsables del 

mejoramiento y desarrollo del mismo. 

"Las fotografías. sin duda, son hechas tanto -si no mas- para ser 1nostradas como para 

ser vistas. Pero la referencia a los espectadores puede estar presente tanto en la intenc~ón de 

tomar una foto como en la apreciación de las de otros. sin que Ja fotografia deje de mantener 

101 1bu:Jsm. pp 125. 
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una relación personal con quien Ja ha tomado. en la medida en que esos espectadores se 

definen por esa relación que une al autor o al espectador de la fotografia." 102 

La fotografía presenta una dualidad en la sociedad según se plantea en la sociología 

'' ... la significación de la práctica fotográfica se define en relación con la imagen social de la 

fo.tografia y porque esa relación asume una significación diferente según la situación de 

quien la viva" .103 

Cabe r-ecol"dar que la 1nasificación que se dio de la fotografia no sólo se sintió a nivel 

irnagcn sino también en los propios fotógrafos. quienes según et grado académico es el 

reflejo de su trabajo. 

Asimismo. el abaratamiento del equipo fotográfico debido a la mcrcantilización del 

gCncro ha pennitido una mayor dependencia de los instnunentos que del ingenio e 

imaginación del propio fotógrafo. quien a fin de cuentas es quien oprime el botón de Ja 

cá1na.-a; por- ello pocos pueden consider-nrsc fotógrafos ante el incremento (constante) de 

consumidor-es. 

" ... es como si la fotog.-afin fucrn la expr-esión de una estética implícita que se adecua 

a una gran economía de medios y que se objetiva en cierto tipo de i1nágenes sin poder- jamás 

(por esencia} apr-ehendcrsc como tal. Opuesta toda estética pura. la estética popular. que se 

c:<prcsa en las fotografias y en los juicios sobre ellas. depende lógicamente de las funciones 

sociales que se otorgan a Ja práctica fotográfica y del hecho de que sic1nprc se le otorgue la 

función social." l 04 

La fotografia. dueña de su propio significado se presenta en un instante que se ocupa 

del intc.-és de unos por ese frag1nento real de que es a nivel fotográfico. nunca será una 

totalidad o univc.-salidad en si misma. mayonnente l1tilizada como docmnento social y 

fonnadora de una historia oficial con la que muchas ocasiones se rcconstniye el pasado de 

un pueblo. 

102 1b1dem pp 135. 
103 1b1dom pp 157 
104 ib/Cfem pp 125 
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"La práctica fotográfica más con1ún. debe a Ja función social que le es p.-opia el 

hecho de ser lo que es y de ser únicamente eso; en efecto. ya se trate de sus rinnos, de sus 

instrumentos o de su estética. la función social que le pennite existir define al mismo tícinpo 

los límites en .los que ella puede existir y excluye su propio rebasamiento hacia otra práctica 

de diferente tipo. más intensa y exigente; por el carácter que le confiere su propia función 

social. ella es solidaria con los ritmos del grupo y. teniendo <JUC limitarse a algunas 

ocasiones y a ciertos objetos no puede ser sino intennilcnte y relativamente ocasional."105 

HI. Al/GH l·VTOGlvfFICO 

Pero es hasta el siglo XX cuando las grandes empresas ponen a disposición de la 

mayoría las cámaras fotográficas. debido al bajo costo de las mismas y el constante 

crecimiento de "Jos mercados. siendo el más afectado .por estas políticas los pequeños 

estudios de fotografia. 

"Los grandes ahnaccnes comienzan a producir fotografias aún más baratas y se 

convienen en una peligrosa competencia para el fotógrafo de oficio. Por si fuera poco. el 

p otomuton. máquina totalmente auto1nñticn que. en pocos minutos. fotografia. revela y 

realiza varias pn1cbas sobre el papel priva al fotógrafo p.-ofcsional de Jos considerables 

.-ccursos de las fotos de identidad." 106 

Toma.- fotos es para todos aquellos que puedan comprar una cámara. considerando 

los precios. la libertad para fonnar sus cuadros. dar rienda suelta a su imaginación y criterio 

para cada loma. la técnica . estélica. y modelos pasan a segundo plano. todo se adecuará a la 

cultura y educación de quien oprima el botón. 

Se petrifica un momenlo, y puede solemnizar a una persona, así Ja fotografia justifica 

su presencia en In nueva sociedad que trata de vivir en una fonna insenada en Ja 

industrialización y el consumo de objetos que si no son de primera necesidad. si podrían 

otorgar un estatus social. 

105 ibidom pp 53 
106 Freund op cit pp 81. 
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Paradójicamente se le da a un nivel familiar. mas no en el laboral debido a que parece 

necesitar de poco "esfuerzo" "sacrificio" o "intención anística". se cree es un trabajo de 

segundo nivel para los menos agraciados intelectualmente realizan dada la carencia de 

nonnas. 1nodclos y nivel académico y por tanto los salarios de los mismo son risibles. 

" ... bajo el nombre de fotógrafos aparecen reunidos individuos cuyas situaciones 

podrían ser percibidas como muy diferentes: el estatus de un trabajador de laboratorio. 

especializado en tirajc. se aproxima al de un obrero; el de un empicado que se dedica a 

tomar las fotos en una gran empresa industrial es comparable ni de un oficinista o del 

funcionario subalterno~ el del fotógrafo de ilustración o de revista se emparenta al de Jos 

ejecutivos medios o de los superiores." 107 

La falla de un nivel académico medio o superior capaz de avalar la fotografia es uno 

de los problemas a enfrentar en las redacciones. a veces los conocirnientos son cmpiricos. 

sin que ello reste la calidad en las imágenes. mientras sólo unos cuantos (muy pocos) han 

optado por algún curso en fotografia. 

Pero aun cuando existen casos de excelentes fotógrafos sin estudios previos en su 

p1·ofesión. con el tiempo y la práctica logran desarrollar un estilo característico. de lo 

contrario sólo pcnnanccerán como simples y buenos aficionados a las imágenes impresas. 

A ello se arladc ta continua competencia de empresas fotográficas que ofrecen 

facilidades parn tomar rnejor "sus fotos con sólo apretar un botón" ocasionando una 

restricción para aquellos que verdaderamente conocen la toma de imágenes y la aceptan 

como una profesión. siendo conocedores del trabajo que ello in1plica. y por lo rnismo sus 

honorarios son elevados. 

"La racionalización y el pcñcccim1a1niento técnico (de las cámaros fotográficas] 

tienden. en consecuencia. a privar al grupo prof"esional de su unidad y a la profesión de su 

especialidad en la medida en que facilitan el acceso o porque hacen de Ja fotografia. en sus 

fonnas rnás complejas. una técnica de apoyo que adquieren r.ipidamente los especialistas de 

otras disciplinas." I 08 

107 Boud1eu. op Cit. pp 284. 
108 1b1dom. pp 271. 
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Por ello. personas que no están consientes de la responsabilidad que tienen al 

momento de difundir su trabajo a un dctcnninado sector de Ja población puede generar 

diversas reacciones. dada la función social e ideológica que esta representa en su totalidad. 

"La fotografia debe a su función sociÜI su inmensa difusión ... El hecho de que la 

práctica fotográfica parezca responder. más que ninguna otra actividad cultural. a una 

necesidad natural se debe sin duda a la amplitud de su difusión pero también a que, a 

diferencia de la frecuentación de museos y de conciertos. no está sostenida por ninguna 

instancia explícitamente encargada de enseñarla y estimularla ... " 

En el caso del periodismo siempre se ha considerado al fotógrafo como alguien 

inevitable. sus imágenes por tanto en ocasiones llegan a ser desvalorizada sin importar que 

este sea de mayor impacto entre los lectores que las noticias del rotativo .. 109 

Las definiciones que se le han encomendado a la fotografia son diversas. cada una 

cambia según la utilización. como reproductora de imágenes, como documento de tipo 

social. más tarde como la registrador-a de un tictnpo y un espacio determinados, es quien 

guarda "In hucl13" de algo o alguien dctenninado o simplemente caja de recuerdo familiares, 

indispensable en cualquier familia por humilde que parezca. 

El testimonio fotográfico se intenta sea reproductora "fiel del mundo" ello por que 

" ... se le ha atribuido una credibilidad. un peso real absolutamente singular." 

CAUAC71iUÍS71<'AS n:c)Jl/('AS 

Es necesario conocer qué hay más allá de ese golpe que corta y petrifica una realidad 

que nunca mas podrá repetirse. aun cuando vuelvan a reunirse los mismos actores y 

escenarios de ese momento. dando paso de un sólo apretón al acto f"otográfico. que en si es 

el conc y petrificación de la realidad. 

La f"ucrza con que penetra la luz por en medio de las cortinas negras hasta fUarse en 

la cinta químicamente sensibilizada es sin duda un violento acto en su selección de Ja toma. 

109 cfr. Freund. pp 158 
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sino también en la fonna que se da hasta el momento de aparecer lentamente la imagen entre 

los ltquidos y dar la sorpresa al autor de ese actos que eligió y del cual se espera un 

resultado. mismo que puede cambiar y generar la sorpresa al momento del r-cvelado.110 

El proceso de realización de una foro tmnbién merece una especial atención, pues 

hacer una imagen utili7.ando corno tnatc.-ia básica la luz y la química, el hombre r-cprescnta 

una nueva mirada al mundo y la fijación de lo ya existente 1 1 1. 

"Si se quiere comprender en qué consiste la originalidad de la imagen fotográfica, 

obligatoriamente hay que \'L"r el proceso más que el producto, y esto en d sentido extensivo; 

que tomen en cuenta no sólo. en el nivel más c1cn1cntal. las modalidades tCcnicas de la 

constitución de la imagen (la huella luminosa). sino también, por una extensión progresiva. 

el co1y1111to de tus elatos que definen, en todo.o,; los lli\•e/cs, la relación de ésta con .•u1 

.'iit11acid11 referencia/, tanto en el momento de la reproducción (relación con el referente y 

con el sujeto operador: el gesto de la mirada sobl'"c el objeto: momento de la 'toma') como el 

de la recepción (l'"elación con el sujcto-opcl'"ador: el gesto de la mfrada sobre el signo: 

1no111cnto de la 'l'"e-totna' -de la sor¡nesa o del error). Es por tanto todo el campo de la 

l'"efcrcncia cntl'"a en el juego para cada imagen." l 12 

Cuando el dedo índice opl'"ime el botón disparadol'" de la cámal'"a se da más que la 

fijczn de una imagen. pues en ella se guarda el tic1npo, espacio y situaciones dctenninadas 

en un marco específico, teniendo como límite la un wllc un dc.\pués de la torna y el disparo 

de la c{unara. 

En "la fotografin ... se arricsKa intentando dar un buen golpe ... 1 labrá que aprovechar 

todas las ocasiones. Y cada vez que se ha jugado. se repite un nuevo golpe (la comp11/sid11 a 

la repct1C:1ún es algo esencial al acto fotográfico: ·no se totna una foto, sino poi'" frustración; 

11º .. e/ efecto-B/ow Up famphar una foto} de la fotografle. el hecho de que la revelación descubra otra cosa que lo 
que la latencia nos hacia creer, algo que no hablamo!!> v1!!>tO y quo necesenamente estuvo ahl Y este obstáculo. esta 
falle, este desfase (amphf1cando por el retraso temporal deb10 al revelado de la imagen), melecteble induce al su¡eto al 
mov1m1onto, al desplam1ento. a la travesla - Dubo1s op ar pp 155. 
111 Segün Ph1lppe Dubo1s la fotografla se considera '"sincrónica" debido a la composición qulmica de sus materiales 
y la reacción a la luz. pues permite la fijación de 1mégenes reales dando paso el index. ello permite ademas una fuerte 
d1ferenc1aci6n de la pintura, pues mientras que la fotografla corta. selecciona, e imprime a base de aens1b1hdad 
qulm1co, el pintor, compone. 1mag1na y marca cada trazo en su henzo Cfr. 147 y ss 
112 Dubo1s op at pp61. 
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se toma siempre una serie -ametrallamos primero. seleccionamos después-; sólo produce 

satisfacción fotografiar a ese precio; repetir no tal o cual sujeto. sino repetir la toma de ese 

sujeto, repetir el acto mismo. recomenzar sic1nprc, recomenzar eso ... "' 13 

A lo largo de In toma de fotos se da una caract.cristicu de medudización y narcisismo 

entre fotógrafos dado la compulsión de tomar y atrapar imágenes. unos petrifican para la 

eternidad la realidad todo cuanto aparezca frente a su lente mientras otros sienten ser la 

parte nodal de toda, se expresan en p.-ilnera persona rompiendo con los demás, olvidándose 

del interés que pudicl'u tener para otros o la rnayoría como sucede en periodismo. donde no 

sólo se toman fotos que puedan tener un interés general, llenas de infonnación para los 

lectores además de contar también con estética y estilo que pueda caracterizar al diario y 

revista en cuestión. 

El tic1npo. además de señalar el ac¡11l y el allá, de una realidad específica ya sea 

lejana o presente de la imagen. también se incorpora la duración del revelado "que está 

necesariamente inscrito en la duración, con sus fases sucesivas obligatorias que van de la 

imagen latente a la imagen revelada y luego a la imagen fijada .. 114, y ello siempre se 

manifiesta aún en las cámaras instantáneas. 

Por su parte. el espacio hace lo propio al señalar la separación de objetos que 

confonnan la foto, las distancias. en pocas palabras. la profundidad de campo tan esencial 

en cl:'alquier imagen que bien puede cambiar la representación fotográfica. 

"El espacio fotográfico no está dado. Pero tampoco se construye. Por el contrario es 

un espacio a tomar (o a dejar). una selección en el mundo. una swuracciú11 que se opera en 

hloqtte. Justamente en esto, el fotógrafo no puede llenar progrcsivaJllcntc el marco vacío y 

vi["gen. Su gesto consiste más bien en sustraer de un golpe todo un espacio 'pleno', ya lleno, 

a un continuo. u J 15 

113 lb1dsm op Clt pp 1.q2 
114 /bKism op cit. pp 86. 
115 Ibídem. op. cd. pp 15B El autor menciona que aún cuando la folograffa sea plana como caracterlst1ca, la 
profundidad de campo t1one espacios de U'lpresenlaclón '"que marcan la e5cena ... hay en la lmégenes·foto algo como 
prmclplo de aplastamiento de los volúmenes llgado a las layes de la proyección luminosa sobre una superficie plana"'. 
pp 95 
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El acto fotográfico por tanto es "global y único". las situaciones nunca se repetirán. 

pues quedarán impresas en la película sensibilizada pues sólo es responsabilidad de su autor. 

quien depende invariablemente de la educación y visión social que posca en ese mmncnto. 

" ... implica pues no sólo un gesto de corte en la continuidad de lo real sino ta1nbién la 

id_ca de un pa.'io, de un salto incductiblc. El acto fotográfico. al cortar. hace pasar ni otro 

lado (del corte): de un tiempo cvolutorio a un tic1npo fijado. dc1 instante a la perpetuación. 

del movitnicnto de la inmovilidad. del mundo de los vivos al reino de los muertos. de la luz 

a las tinieblas. de In carne a la piedra." I 16 

Entre los clc1ncntos de Ja fotografia también se encuentra el fiwru de campo que "no 

es otra cosa que lo excluido singular. imnedinto y detenido de un estando-allí visible. Este es 

el cs1ut1110 fundamentalmente diferente de los dos tipos de espacio de ojj: en foto el fucra

dc-campo es lilf!rul, en el cinc es melt:ififru:o." 117 

Donde su característica es cortar tcmporahnente la continuidad que pudiese tener 

otros géneros que tnanticncn en movimiento y audio. en fotografia es dificil dejar las tomas 

para otro espacio. en ella sólo se comprimen lo de mayor relevancia para el operador. la 

histm·ia puede ser en una o varias gráficas. 

La Cotografia no es un símbolo y tampoco un icono. es la fom1ulación de una signo 

dctcnninado exclusivamente para la fotografia. el cual según Cha..-Jcs Sandcr Piercc. lo 

definió co1no lndex. l 18 

El autor plantea que la diferencia de Cste con el shnbolo e icono es la irrealidad de 

arnbos. catalogándolos en cmno "signos menla/e.\· y ~enerales ... pues mientras el primero es 

"la asociación por convención. Ja regla arbitraria. el contrato de ideas" el icono es "la 

se1nejanza y la similaridad" del objeto. 

116 ltudem op. CJt pp 148. 
11 7 ltndom. op. cd pp 161 Considera entre tres y cuatro tipos de tuera de campo que son de indicadores. mov1m1ento 
y de desplazamiento, asl como de personajes, los cuales tienen la categorla de Indices y signos El correspondiente al 
mov1m1ento. los detiene sin més presentando un electo interesante son llneas y formas no muy bien definidas. para 
Oubo1s es •exasperante' En el caso del desplazamiento se toma frontal y actúa con profundidad de la imagen hasta 
desbordarse por delante, donde se hace el corte los indicadores se refieren al decorado de la foto. escenar10-s de la 
foto que pueden indicar la personalidad. o s.1tuac16n de las gentes o s1tuac1ones on cuestión 
1 18 El lndex es retomado por Ph1llppe Oubo1s, en el hbro El Acto Fotográfico, del cual tuo la base para reahzar este 
traba10. dado lo actuahz:ado de la teorla de P1erce 
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••La fotografia pertenece a toda categoría de 'signos' (s11ns11 latu) que el filósofo y 

semiótico norteamericano Charles Sanders Picrcc llamó 'i11dex', por oposición a 'ícono' y a 

'símbolo' .... los indcx (o índices) son signos que rnanticncn, o han mantenido en un 

momento dado del tiempo. con su referente (su causa} una relación de conexión real, de 

contigüidad fisica, de copresencia imnediata. en tanto que los iconos se definen más bien 

por una simple relación de semejanza atemporal y los simbolos por una relación de 

convención general." 1 19 

De esta diferenciación. Pierre continúa desglosando las características del icono: l. la 

imagt:n (si la característica semejante es una 'cualidad -'thcphcnomcnal suchnes'); 2) el 

diugranta (si la característica es una analogía de relaciones. de estructura); 3) la nu!láfiJra {si 

la característica es establecida por un tercer ténnino paralelo que sirve de mediación). { ... ) se 

ve así que la catcgoria de los iconos de Pierce se halla lejos de limitarse únicamente a las 

representaciones figurativas { ... ) sino que tnn1bién engloba de hecho a todos los signos 

construidos a partir de una simple .... ttmajwr-=a de principio con aquello que designan. 

cualquier orden que sea {no sólo visual). u J 20 

El nombre de signo se le da por mantener una relación con los objetos reales, con el 

establece una directn relación debido a que muestra indicios de lo sucedido. lo cual será su 

referente principal. siendo éste su diferencia con el icono y si1nbolo. mejor emparentados 

con el dibujo y la pintura. 

Sin embargo. el signo fotográfico, pese a pertenecer a la categoría de index. por su 

se1ncjanza sigue conectado al símbolo e icono, pues existen iconos iniciales e indcx 

icónicos. aun cuando Jo esencial del índex sea la existencia del objeto y del icono la 

similitud al mismo . 

.. . .In foto no es necesariamente semejante (mimética) ni a priori significante (portada 

de significación en si misma). aun cuando. por supuesto, los efcclos de analogismo y los 

119 ltJ1dem. pp 56 
120 1dem. 
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efectos de sentido más o menos codificados. acaben interviniendo con frecuencia n 

postcriori. Estos son los rasgos del índex. u 121 

Ante la 'concepción muda del índcx.' para poder expresar lo que quiere decir, Jo que 

hay detrás de ella y sus rnotivos como los medios sonoros, la referencia es lo que da sentido 

al. Índcx, y a su vez Ja hace "esencialmente enigmática". El color y las líneas son las únicas 

que le pueden dar un sentido. 

Es por ello que el indcx. se presenta como el signo de la fotografin. mostrando la 

existencia. lo 1·cal de un hecho sin dejar la imaginación volar corno lo hace la pintura o Jos 

dibujos. Es la conocida huella de un momento irrepetible en un lugar y con un objeto real. lo 

cual genera unu conexión fisica que Picrcc define con tres relaciones diferentes: 

.'>illJ.:lllaridad. ate.\"liKuamiento y dcsignuc:ic;,,. l 22 

Pero "por más que se diga que tal o cual foto tem1ina por encontrar su sentido en si 

mismo. que su carga simbólica excede a su peso referencial. que sus valores plásticos. sus 

efectos de composición o de textura la convierten en un mensaje autosuficicnte. etcétera. no 

se podrá olvidar jamás que esta autonomía y esta plenitud de significaciones sólo se 

establecen por el hecho de sentar transfonnar. llenar a postcriori. a titulo de efectos. una 

singularidad existencial primera que. en un momento y en un lugar dados. ha llegado a 

inscribirse sobre un papel muy acertadamente 'sensible' . Hs esta necesidad uhsoluta de una 

dime11.\·1dn pragmúlic:a prct•ia a la con.\·tit11c:i,;11 ele toda .H!mú1111c.·a lo que distingue a la 

fotografia de todos Jos demás medios de representación." 123 

"La referencia es entonces lo que se ve y no se toca pero que está presente en la 

imagen. es el sentido que le deja ser en sí misma autónoma y en ocasiones independiente a 

cualquier situación es un "imagen-acto absoluta. inseparable de su actuación r-cfcrcncia1. la 

fotografia afinna asi su naturaleza esencialmente pragmática ... " 

La fotografia de ser simplemente un papel sensibilizado con texturas. tonos y lineas 

que sólo registran el paso y .-cuniones de una familia cualquiera. se convierte además en un 

121 1b1dem pp 91. 
122 Cfr.1bidom. pp 57 y ss. 
123 ib1dam pp 74. 
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testigo mudo que puede denunciar. crear. difundir la vida de una sociedad no tan común. 

pues se utiliza para mantener una memoria con mejores recursos para construir su historia. 

Pero entre ellos se encuentra el rcponc.-o gráfico que luego de haber realizado con 

éxito su labor se enfrenta el desprecio y trabajo de Juchar consigo mismo para defender su 

empico con dignidad y talento en sus respectivas redacciones. pues después de hablar de 

todos y tratar de ser ajeno a los p.-oblcmas sociales. se pasa al yo fotógraf'o de prensa. 

auxiliar de periodistas. que en un tiempo simplemente captaban la imagen establecida. sin 

iniciativa a menos que le dejara el .-cdacto.- la libertad de decidir. después que habian 

captado a .. los im¡ncscindiblcs" de Ja foto. 

Ahora uno de los principales obstáculos son el nivel académico y la mercantilización 

que se hace de la forografia para que cualquier persona pueda cargar una cámara y apretar el 

botón sin minitno conocimiento de luz. formas y colores al 1nomento de seleccionar la 

i1nagen. 

En periodismo. contar historias y hacer ensayos fotográficos es una de las funciones. 

además de proporcionar la infom1ació11 suficiente para mantener el contacto entre la opinión 

pública. y aquellos que están siempre al frente de la lente. ya sea desde el más encumbrado 

funcionario hasta el humilde artesano. quienes en conjunto hace la vida de un país. 
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ESTÉTICA DEL ARTE FOTOGRÁFICO 

El hombre. siempre en la búsqueda de un sentido para la vida. desarrolló un 

sinnúmero de actividades que le pcnniticran ex.presar sus sentimientos. ideas y fonnas de 

ser. en conjunto e individualmente. representarse a si mismo ya sea con un especial rcnejo 

de su vanidad o simplemente como un ente mas que habita el planeta ticn-a. 

Asi se dan varias manifestaciones en las cuales existen un rasgo de orden. coherencia. 

annonía e incluso un sentido. para muchos es la estética. una parte esencial de cualquier 

expresión que lleva el nombre de arte. donde la calidad. belleza y originalidad de la obra son 

base. 

"Basta con poseer sensibilidad hurnana y dejar que en uno repercutan las angustias y 

alegrías del prójimo ... " dírin José Ortega y Gassctc. en /#a Des umani;:ac.·iún del arle 124. 

para crear en cualquier objeto. algún pensamiento o ideal. 

Por muchas etapas ha pasado el arte del hombre. en ocasiones utilizando diferentes 

sentimientos e ideologías que dan 1nueslra clara de su evolución; a veces se idealiza. otras se 

burla o simplemente trata de verse con algunos de sus defectos y cualidades más comunes. 

"A principios del siglo XIX. un grupo de románticos alcrnanes dirigido por Jos 

Schlegel proclmnó la Ironía como la rnáxima categoría estética y por razones que coinciden 

con la nueva intención del arte. Este no se justifica si se limita a reproducir la realidad. 

duplicándola en vano. Su misión es suscitar un irreal horizonte. Para lograr esto no hay otro 

medio que negar nuestra realidad. colocándonos por este acto cncirna de ella. Ser artista es 

no tomar en serio al hombre tan serio que como cuando no sotno~ artistas." 125 

124 .José Ortega y Gassete La Dashurnanizaaón do/Arta. México. Porrúa. 1992. pp 13. 
125 lb/dom op at. pp 30 
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Así el arte se convierte más que un goce meramente visual en una representación en 

un 1nodo de pensar y actuar detcnninado por los sectores intelectuales y poUticos de las 

sociedades en su conjunto. 

" ... el placer estético tiene que ser un placer inteligente. Porque entre los placeres. Jos 

hay ciegos y pcrspicaccs ... Todo lo que quiera ser espiritual y no mecánico habrá de poseer 

carácter perspicaz. inteligente y motivado." 126 

El arte es la fonna de representación humana donde sólo algunos autores son quienes 

trabajan para ofrecer un punto de vista diferente, y donde en un principio sólo una minoría 

puede tener acceso a la rnisma dado lo cerrado de los niveles anísticos y culturales. 

"El arte no puede consistir en el contagio psíquico. porque este es un fenómeno 

inconsciente y el anc ha de ser todo plena claridad. mediodía de intensión. El llanto y la risa 

son cstética1nentc fraudes. El gesto de la belleza no pasa nunca de la melancolía o la 

sonrisa." 127 

Las reacciones en quien las aprecia puden ser varias y distintas en quienes admiran 

esas obras. los sentimientos enmarcados en esas es apenas una pane de las innumerables 

sc:nsaciones del público. quizá por ello pueda decirse que el arte es abstracto._ dado que no 

en existe en él la objetividad anhelada del hombre. aun cuando se intente mirar de frente la 

vida. 

" ... para la mayoría de la gente el goce estético no es una actitud diversa en esencia de 

la que habitualmente adopta en el resto de su vida. Sólo se distingue de ésta en cualidades 

adjetivas. es tal vez menos utilitaria,. más densa y sin consecuencias penosas. Pero en 

definitiva. el objeto de que en el une se ocupa. lo que sirve de té1mino de su atención y. con 

ella a las de1nás potencias. es el mismo que en la existencia cotidiana: figuras y pasiones 

humanas. Y llamará arte al conjunto de medios por Jos cuales le es proporcionado ese 

contacto con cosas humanas interesantes. De tal suerte. que sólo tolerará las formas 

126 Ibídem op Cit. pp 20 
127 ldern 
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propiamente artísticas, las irrealidades, la fantasía. en la 1ncdida en que no intercepten su 

percepción de las ronnas y peripecias humanas ... 128 

Uno de los ejemplos es el arte considerado realista donde se panc de "la existencia de 

una .-calidad objetiva. construye con ella una nueva realidad que nos entrega verdades sobre 

In .realidad del hombre concreto que vive en una sociedad dada".129 

Sin embargo. la excesiva reproducción del realismo puede derivar en otras áreas muy 

distintas a las iniciales. hasta llegar a caer en el marcado detallismo y perfccionismo o en la 

presunción de querer condensar la esencia de la realidad humana. 

Desde ..... el punto de vista verdaderamente estético, la obra de arte no vive de la 

idcologia que la inspira ni de su condición de reflejo de la realidad. Vive por si mis1na con 

unn realidad propia. en la que se integran lo expresa o refleja. Una obra de arte. es ante todo. 

una creación del hombre. y vive por la potencia creadora que encarna". 130 

Con el descubritnicnto y r3pido desarrollo de los rnedios de con1unicación permitió 

un mayor accrcmnicnto a las diferentes obras de arte y con gran contenido ideológico que 

pueden mover montañas. 

Actuahncnte con los medios de con1unicación. entre los que se incluyen los 

satclitales y computacionales. las obras consideradas de arte pueden estar al alcance de una 

gran rnayoria. pues aunque no se pueda visitar los lugares de exposición. si reducen 

distancias y agrandan conocimientos. 

La fotografia. no está al n1argen de estos sistemas. incluso es uno de los que mas 

rápidos se incorporó a las nuevas tecnologías no sólo como reproductor. sino también como 

portador de infonnación y reflejo de la realidad humana y sus más profundos secretos del 

espíritu. 

Sin embargo. con la disputa de si la fotografia pudiera o no considerarse un arte. 

surgieron u su alrededor un sinnúmero de teorías que avalaron al acto fotográfico. 

128 ib1dem op cit. pp 12. 
129 lbidem. op c1:. pp 36 
130 1b1dem. op. Cit. pp 36 ..... aun cuando la fotografla pueda llegar a ser considerada un arte, siempre será un arte 
menor Pero además, en esta materia, ni la barbarie ni la 1ncompetenc1a tienen peores efectos que el virtuosismo: la 
adhesión c:on reservas o el rechazo distante, son dos maneras parecidas de decir el valor 11m1tado que se asigna a la 
lotografla "expre&iOn barata, reservada a la gente sin talento". Véase. Pierre Boud1eu op Cit. pp 95 
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ºLas tTes concepciones de la foto a través de la historia son: 

1) la fotografia como espejo de lo real (e/ discurso d1.1 la mínresis) el efecto de 

realidad ligado a la ilnagcn fotográfica se atribuyó de entrada a la semejanza existente entre 

la foto y su referente. La fotografia. al comienzo. es percibida por et ojo natural como un 

'analogon' objetivo de lo real. es por esencia mitnética; 2) la jiJlografla como 1ra11.iformaciún 

de lo real (el disc:ur.•w del código 1<1 deco11..,.trucciún). Pronto se manifestó una reacción 

contra ese ilusionismo del espejo fotográfico. El principio de realidad fue designado 

entonces como una pura 'itnpresión' un simple 'efecto'. La imagen fotográfica. se intentaba 

dc1nostrar. no es un espejo neutro sino útil de transportación. de análisis. de interpretación. 

incluso de transfom1ación de lo real. en el mismo sentido que el lenguaje .. por ejemplo Y~ 

como él, culturahnentc codificado; 

"3) la fiJlogrojla co1no uel/a de 1111 real (el discur.\"tJ del index la rejCrcncia. Este 

movimiento de consln1cción (semiológica) y de denuncia (ideológica) de la impresión de 

realidad. por útil y necesario que haya sido nos deja sin embargo un poco insatisfechos. 

Algo singular subsiste a pc ... .-ar de lodo en ta imagen fotográfica. que Ja diferencia de los 

ott·os modos de representación: un sentimiento de realidad ineluctable del que uno no llega a 

desembarazarse a pesar de la conciencia de todos los códigos que a1li están en juego y que 

han procedido n su elaboración ... " 

El trabajo fotográfico fue en un principio poco aceptado como un arte dado que sólo 

reproducía la realidad y no creaba e idealizaba al hombre con sus clásicas expresiones. 

tvtas bien sería que la fotografia tratara de humanizar a las grandes personalidades. a 

todos aquellos que parecieran diferentes. ante la cátnnra se vuelven comunes. pudiéndose 

acercar a cualquier sector social que viese ta foto publicada en los periódicos o revistas. 

En el periodismo fotográfico puede no resultar del todo aplicable la desaparición del 

hombre para deshumanizar el arte .. debido a que son los seres humanos quienes hacen la 

historia. y son ellos quienes también se muestran en fotos como cualquier otro. 
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" ... el nuevo csti1o. tomado en su más amplia generalidad. consiste en eliminar los 

ingredientes 'humanos. demasiado humanos' y retener sólo la materia puramcnlc a·njstica. 

Esto parece implicar un gran entusiasmo por el artc." 131 

Es importante que cuente con la estética necesaria para atraer a los lectores y dar 

infonnación más precisa de esos humanos y situncincs diarias. 

''El sentido estético aparece cuando la sensibilidad humana se ha enriquecido u tal 

grndo que el objeto es. p.-ima1·ia y cscnciahncntc. 'realidad de las fuerzas esenciales 

humanas'. Las cualidades estéticas .[son] cuando se captan sin una significación utilitaria 

directa. o sea, corno expresión de la esencia del hombre mismo. La creación artística y. en 

general. la relación estética con las cosas es fn1to de toda la historia de la hun1anidad. n 132 

Aun con esta idea tan clasista existen fotógrafos quienes ·sin pencncccr a altos 

estratos hacen de la foto un arte no de registro fiuniliar sino documental e histórico gracias a 

lu constante educación del ojo e imaginación de tomas y fonnas cuando se oprime el 

disparador. 

La fotografia puede considerarse como un arte. aun cuando tenga un sentido 

ideológico No se puede caer en la trampa de ver sólo el punto ideológico. pues en un 

principio surge de la sensibilidad del hombre como parte de una idea o pensamiento que 

pudiel"a tener tintes ideológicos de apoyo o contra un sistema socio-poítico y cultural. 

..... el ane tiene un contenido ideológico, pero sólo lo tiene en la medida en que la 

ideología pierdc sustantividad para integrarse en esa nueva realidad <1ue es la obra de arte. 

Es decir. los problemas ideológicos que el artista se plantee tienen que ser resueltos 

urlÍ.\"lica111en1e. El arte. a su vez. puede cumplir una función cognoscitiva. la de rencjar ~a 

esencia de lo real; pero esta función sólo puede cumplida creando una nueva realidad no 

copiando o imitando Jo ya existente." 133 

131 Ortega y Gassete. op. cit. pp 29. 
132 lbidom op cd. pp. 79. 
133 lbidem op. cd. pp 44. 
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El arte se compone de diferentes tonalidades y cada una es f"undarnental para las 

expresiones necesarias,. y así con10 lo plantea Sánchcz Vázquez. el caer en cualquiera de los 

dos extrc1nos sería perjudicial para cualquier lado. 

"El primero de estos dos cxtrernos es característico de la posición ideologizante. 

subjetivista. o sociologista vulgar; el segundo lo encontrarnos. a veces. en aquellos que 

llevan su oposición entre anc e ideología hasta negar el carácter ideológico del anc .. :·1~4 

Pero antes de continuar es necesario p.-ccisar la concepción de ideología. se entenderá 

corno " ... la condición humana bajo el cual los seres humanos viven sus vidas como actores 

conscientes en un mundo que cada uno de ellos comprende en diversos grados... La 

conciencia de cada nuevo ser humano se fonna a través de procesos psicodinárnicos en su 

mayor arte inconscientes. y funciona mediante un orden simbólico de códigos de lenguaje. 

La ideología. en cambio. no es reducible a una u otra cosa." 135 

Por lo tanto. saber cuál es la relación que la fotografia con la ideología será porque el 

autor seleccione de fonna arbitraria pero consciente ta to1na con tos integrantes (personas y 

objetos) que le parezcan sinteticen el hecho. 

La fotografia se convierte en una fracción de un suceso real. que refleja una época. 

un momento. un pensmniento de dicha sociedad y por ello sobrepasa el ahora. en el cual se 

imprimó en el rollo fotográfico. cabe recordar que no todo (en cuanto a fotografias) puede 

considerarse ideológica. aunque a veces su nacimiento se deba a ella. 

CIENCIA. AR71i Y FOTOGlvH·iA. 

Aunque la fotografia nació en el seno de la ciencia dada la elaboración de químicos. 

con el tiempo se ha intentado pasar al terreno del arte donde a más de 1 SO años de haberse 

descubierto. no todos la aceptan pero si le enfrentan obstáculos para ganarse dicho titulo. 

134 lbH:lem op crl. pp 28 
1 3 5 Goran Therborn. La ideo/ogla do/ Poder y el Podarla ldoologla. México. Sglo XXI. pp 1. 
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"La ciencia adopta. desde luego, esta actitud contemplativa. resuelta a no hacer más 

que espejear castamente la fisonomía multifonne del cosmo. El arte cs. asimismo, un 

deleitarse en la conte1nplación."136 

El hombl"c no se conforma al contemplar la naturaleza. siempre. intenta. copiar. 

retomar, y reflejar la belleza natural del planeta o a si mismo en cualquier oportunidad que 

se Je presente, la esencia de la naturaleza. de su naturaleza. es parte fundamental y guia de 

sus ideas y expresiones. 

A ello habrá que agregar que entre las inquietudes del hombre. además de sel" por 

naturaleza gregario. sic1nprc busca la manera de expresar de una y otra fonna sus 

sentimientos. actitudes. pensamientos. fortaleza y fonna de organización. 

" ... el arte surge para satisfacer una necesidad específicamente hurnana; la creación y 

el goce artístico caen, por tanto. dentro del reino de las necesidades del hombre." 137 

Sánchcz Vázquez continúa con la idea del desarrollo del arte hasta dar fonna a la 

estética. dado que las necesidades del hombre se multiplican ante una natural 

"humanización" siendo una de ellas la "la necesidad estética•·. los hombres generan su 

fonnas de ver la realidad. 

Una de esas expresiones reales es In fotografia que capta y rescata lo que pudiera 

olvidarse y nunca repetirse. aún cuando se reúnan los mismo actores para ese evento; el 

hombre se mueve por si mismo y de acuerdo a las circunstancias e impulsos del instante. 

Pero el primero y rnás evidente de los problemas afrontados por Ja fotografia es que 

no crea sino sólo registrar y guardar por medio de la luz los sucesos que por si solos se dan, 

sin embargo cabe recordar que ante ello se tiene la creatividad y el rnomento mismo. In 

visión del fotógrafo. 

"Es ilusorio creer que la situación artistica ... depende sólo de factores estéticos. En 

los mnorcs y odios de arte interviene todo el resto de las condiciones espirituales del tiempo. 

136 José Ortega. op. cit. pp 45 
137 Adolfo Sénchez. op. cit. pp 60 
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Así. en nuestra nueva distancia al pasado colabora el advcnilniento plenario del sentido 

histórico, genninando en zonas del alma ajenas al arte." 138 

En periodismo. una buena foto 139 puede llegar al nombre de arte. es aquella que 

ofrece infonnación, c.-cÜtividad. sencillez.. composición. fuerza en sus i1nágcncs. e impacto 

entre quien mire dicha imagen. lo anlerior hace capaz de cxpresa.-sc por si misma sin que 

sen necesario la intervención de las palabras. 

" ... no son las 'ideas' insólitas u o.-iginalcs ...• sino la idea de tener ideas .. porque eso 

supondría que el acto fotognifico retiene en si mismo y por si rnismo el interés del 

fotógrafo ... " 140 

La fotogrnfia en esta área no sólo es la de dar espacios necesarios In página. es 

tamhiCn la de ¡nescntar fotos "elocuentes" que puedan pe1·cibirse por los ojos de lccto1·cs 

quienes además miran la densidad de los textos. por lo cual se perdería diná1nica y visión 

del diario. 141 

"El valor de una fotogrnfia se 1nide. ante todo. por la claridad y el interés de la 

infom1ación que consigue transmitir a título de símbolo o, mejor dicho. de alegoría. La 

lectura popular de ella establece entre el si¡;nificante y el significado una relación de 

trascendencia: el sentido se liga a la fonna sin comprometerse completamente. La fotografia 

lejos de ser percibida corno significñndose a sí misma y nada rnñs,. es siempre interrogada 

como signo de algo <JUC elJa no cs. La l.:Kihilldad de la imagen misma es función de la de su 

intención (o de su función) y el juicio estético que suscita es tanto mas favorable cuanto tnás 

total sea la adecuación expresiva del significante al significado." 142 

138 .José Ortega Op c1t pp 62 
130 Duronte una entrevista con Pedro Valtierra, el fotógrafo mexicano consideró que "una buena en primer lugar 
debe tenor una bonita composu::16n. que no haya espacios mnecesar1os, que esté directa la 1nformac16n que &ea clara 
y no sea nada confusa, es fundamental parala buebna foto La foto noticiosa debe estar retratando el hecho en el 
momento preciso, y buono la gente la vea y el impacto sea muy claro, muy directo, en el reportaje es otro tipo de 
mformac16n donde se rene¡e el hecho o Imágenes que reflejen el hecho que 5e está trabajando de una manera con 
mayor Información, debe ser una foto clara, muy directa" El1zabeth Bautista Entrevista a Pedro Vanierra. 31 de Mayo 
do 1995 
140 Pierre 8ourd1eu op cit .. pp 87 
141 Cfr. Sallvador Borrego op ett. 
142 Pierre Boud1eu. op. c1t pp 139 
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La fotografia en el pcriodis1no es captar el momento._ la situación. el personaje como 

un ente social. representante de una época y estilo de vida que con el tiempo sea un 

referente para futuras generaciones. quienes intenten hacer la historia, asi como un ejemplo 

de la estética de ese momento. 

Pero es Ja estética la que para muchos marca si es anc o no en fotografia " ... el acto 

fotográfico contradice en todos sus aspectos la representación popular de la creación 

artistica como esfuerzo y trabajo. Un arte sin artista ¿puede seguir siendo anc? Obviamente 

que la fotografia no responde en el mismo grado que la pintura realista. producción de la 

reproducción. el ideal anistico de las clases populares como ideal de imitación." 143 

Cabe recordar que las máquinas son simplemente el objeto o 1nejor dich,1 los 

instn.unentos por los cuales se logran las fotogralias. es decir. de ellas no depende en b'Tan 

1nedida ta calidad y belleza de las fotos. sino del hombre que está detrás de la cámar~ pues 

él selecciona el instante a capturar. 

"Sin duda. la preocupación única por la calidad técnica de la imagen puede incitar a 

proveerse de instrurnentos de calidad. pero se desarrolla en un plano dif"erente de la 

búsqueda de la calidad cstCtica de la irnagcn. de manera que. como hemos visto. las cámaras 

más perfeccionadas pueden ser puestas al servicio de las funciones más tradicionales. u 144 

Aunque es cieno que una i1nagen vale más que rnil palabras. "una imagen pueda valer 

mlls que mil fotogn1fias" 145 

Sin embargo~ aun cuando no se le considere un arte la fotografia continuará 

ejerciendo su labor como un documento y archivo histórico-social. donde el registro es 

apenas una de las pocas cualidades que guarda en cada una de sus negativos. 

"Los fotógrafos evitan las significaciones objetivas. demasiado burdas. como si 

temieran que pudieran aplastar la calidad propiamente estética de la obra. No es en el 

significado, sino en la transposición de éste en lenguaje fotográfico, donde debe residir la 

bclleza. 00 146 

143 lb1dam pp 123 
144 lbldam pp 62 
1 45 Carlos Mons111tus. La Imagen del Poder ol Poder da la Imagen. México. Universidad de Chapingo. 
146 Boud1eu op cit. pp 160 
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Ningún arte de los ya conocidos. podrá sustituir la habilidad y fidelidad de la 

fotografia. su velocidad para captar y detener el instante al tiempo que deja huella del paso 

del tiempo, esa dualidad de detener el tiempo y al mismo tiempo dejar que pennanezca vivo, 

es otra de las características de la misma fotografia. 

Los f"otopcridistas en su mayoria coinciden en decirse orgullosos de su profesión ya 

sea si laboran para in1prcsos o agencias noticiosas. tienen la motivación diaria de buscar la 

"buena foto" sin imponar en ese momento el salario o los problemas cotidianos. Anteponen 

su profesionalismo y comentan que la falla de estimulo no es justificación para hacer mal el 

trabajo.147 

Actuahncntc el surgimiento de revistas de todos tamaños y tendencias fomentan el 

desarrollo de jóvenes fotógrafos. quienes tienen la posibilidad de competir continuamente 

hasta elevar la calidad en las imágenes y mejorar el prestigio de fotógrafos de prensa. 

Otro elemento que tambiCn beneficia el fortalecimiento de fotográfico es el 

incremento de escuelas con reconocido prestigio que ofrecen cursos para reforzar los 

conocimientos básicos de luz. composición. y técnicas fotográficas ante las inquietudes de 

jóvenes mexicanos interesados en la vida cotidiana de su país. 

Asisnismo es necesario el apoyo de la editorial no sólo en su labor sino también en 

los 1naterialcs para ejercer su trabajo. el desarrollo constante de la imaginación y creatividad 

de los fotoreportcros para buscar los ángulos. las fonnas. etc. hasta cnconrar la "buena foto". 

147 Ellzabelh Bautista. Entrevista at fotógrafo Jesós Gonzdtez. Abril de 1994. 
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FOTOPERIODISMO PARA UNA SOCIEDAD 

Un largo camino ha tenido que 1·ccorrcr la fotografia para ganarse un poco de respeto 

y manlener la posibilidad de ser considerado un arte en sí misino.148 

"La fotogrnfia nació con muchas cosas a favor y en contra. Nadie, en un principio, la 

consideraba arte. Eso le pcnnitió una absoluta libertad de movimiento. no debía preocuparse 

por los r-cqucrimicntos ...• pues se Je consideraba sólo un reflejo de Ja realidad. Cuando logra 

librarse de esa carga de verdad, empieza a entender que el fotógrafo es capaz de interpretar 

y no sólo de transmitir lo que ve. y lo hace a través de un proceso artístico, racional y 

crcativo." 149 

Fotógrafo y realidad se unen por una pequeña máquina que fija los mmncntos y los 

deja gual"dados pura siempre. con.scientes que nunca más volvc.-án a repetirse. Recuerdos 

que sobre pasan Ja mctnoria humana y son fijados en papel. como testimonio "mudo" de la 

vida. 

Ese camino necesitó de una visión completa. mi.-a.- Ja situación. y elepir de entre un 

todo sólo un aspecto que pueda sintetizar claramente. a ello se le agrega una g.-an técnica 

especial que Je procure Ja formación de ese hecho. 

De ahí surge el momento de la sorpresa. el cual se hace patente a la hora del revelado 

cuando la imagen es diferente a lo esperado y sobre ello se tiene que trabajar,. se nota el 

momento y las condiciones de Ja toma. cada una es única y la magia de los irrepetible lo 

hace distinta. posee un alma propia y por sicn1prc pcnnanecerá. 

"Ln acentuación de los contrastes. la inhabilidad en el encuadre. el grosor del grano • 

.-entile al momento mismo en que la imagen fue captada y son como la huella de las 

dificultades que surgic.-on en el momento de la tmna".150 

148 Cfr. G1séle Freund op al. pp 56 
149 Maricruz • .hménez "Etiquetarla fotografla es anclarla a una d1recci6n· Francisco Mata".~. 23 de Diciembre de 
1994 pp 37 
150 Pierre Boudteu op al. pp 207. 
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Pero la proliferación de instrmnentos fotográficos asi como la vanalización del oficio 

generó poco a poco. un descrédito de quienes desempeñaban tal oficio para ganarse la vida. 

si se pensaba en algo más serio de mantenerse de la foto con respeto de los demás. el trabajo 

implicaba un mayor esfuerzo y conoci1nicnto de la profesión. 

"La gran boga del retrato fotográfico explotado en su rnayoría por gentes que sólo 

buscan enriquecerse lo antes posible. consolidaba grandemente Ja mala r-cputación de la 

fotografia en el mundo artístico. No siempre cm filcil distinguir entre el grupito de 

fotógrafos conscientes y los de1nás." 151 

Las l"Cglas en ese entonces eran aquellas que garantizm-an el buen resultado de la 

fologrnfia en cuanto a técnica. sin que ello implicara que el cliente notara una belleza 

especial tanto en la persona como en la composición de la imagen a realizar. 

Lu técnica cm básica y nprcndida de maestros a ayudantes que decidieron 

imJcpendizarsc. aunque ello no les llevó a utilizar la creatividad en las imágenes. 

Con la automati7..ación de la indus1ria a fines del siglo XIX 152 se llCga a un nivel 

mayor de producción. la velocidad de la sociedad avanza a pasos agigantados. por lo que fue 

necesario crear instnnncntos capaces de ca1ninar al 111is1no rittno. 

La industrialización del inundo benefició a las cmnunicacioncs en general. entre ellos 

la aún joven fotogrnfia. quien apenas trataba de superar Ja etiqueta de simple registro gráfico 

y estampilla social. introduciéndose lentamente al pcriodisn10. 

La incorporación de la fotografia al periodismo. fue fundamental para el dcsarroJlo 

infom1ativo. para ello primero debió cambiar la técnicas de impresión. pues de las 

fotogrufias grabadas en rnaderas se pasó al fotograbado donde "las fotografias pueden 

imprimirse al rnismo tic1npo que el texto en la prensa corriente" 153 

Las viñetas. grabados y dibujos fueron sustituidas por fotografias que eran diferentes 

y daban cierta frescura a las páginas del impreso. 

151 G1séle Freund. Op Clt pp 56 
152 '"La mecan1zac16n de la reproducción. el mvento de la placa seca al gelatmo·bromuro que permite el uso de placas 
preparadas de antemano (1871 ). el perfecc1onam1ento de los ob1et1vos (los primeros anasugmat1cos se construyen en 
1884). 1a pellcula en rollos (1884). el perfeccuonamiento de la transm1ción de una imagen por telegrafla {1872} y mé& 
tarde por behnograffa. abrieron el cammo a la fotografla de prensa~ Freund Op cr pp 95 
153 Bourd1eu Op Cit. pp 190 
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"El reportaje en imágenes precede a la invención de la fotografia. Durante medio 

siglo. se busca a si mismo. al parecer en vano. a través del conjunto de proceditnicntos de 

ilustración disponibles. Desde la primera mitad del siglo XIX. el .-eportaje ilustrado de 

actualidad se vuelve posible por los pcrfccciomunicnto que aporta el grabado de madera. 

Esos reportajes. por su tema. no están muy lejos de Jo que habrán de ser un siglo 1nás tarde: 

paisajes. retratos. catástrofes. imágenes de guerra. aconlecimientos que el ilustrador nos 

muestra habitualmente en el momento en que se producen. n 154 

Ese periodismo también a veces intentaba buscar las notas más relevantes para una 

sociedad en constante movi1nicnto y con lector-es cada vez más críticos de su situación 

social. 

Por esos tie1npos. los pocos fotógrafos debían ser fuenes para cargar tan pesadas 

ciunarns. así el carnbio de fuerza por la creatividad fue constanlc hasln que vinieron a 

revolucionar los mecanismos en In primera pane del siglo XX. 

Fue en 1925 cuando en la Feria Industrial de Leipzig. se presentó al público la 

cámara Leica 155. una nueva maquinaria de "tamaño reducido que utiliza la película del 

cinematógrafo de reciente invención. siendo la superficie del negativo doble que la de la 

cinta cinematográfica del fonnalo 24 x 36 milímetros" 

Asi, inicia una nueva clapa en la vida del fotoperiodis1110 moderno. pues pese a las 

primeras dudas de su efectividad. dado lo pequeño de su tarnaño. era 1mis ligera y pcnnitia a 

los fotógrafos desplazarse con facilidad y principahncnlc ser no llamar la atención ni causar 

tantas molcslias. 

154/dem pp189 
155 .. La Letea fue Inventada por Oskar Barnack, espec1allsta en mecanismos de prec1s16n (para fotografiar urntza) un 
aparato del formato 13 x 18, aparato que resulta agobiante, aparte de que las dobles ca¡as de madera aún pesan mas 
Para colmo ha de acarrear el trfpode; El aparato estaba º'provisto de un objetivo 1 3,5150 mm. pero en 1930 ya se 
vende con vanos obetivos intercambiables, lo cual amplia considerablemente sus pos1b1hdades La cinta ut1ltzada 
permite exponer 36 vistas sin recargarla". 
La conquista del mercado por Le1ca se refleja en las cifras de su producc16n. En 1927, la firma habla sacado 1000 
aparatos; un afta después. 10,000 En 1931. esa cifra asciende a 50,000 aparatos y dos anos més tarde a 100,000 
Hoy dfa su producción rebasa ampliamente el millón. La Le1ca, constantemente mejorada, logra que el nombre de la 
firma Le1tz, fundada en la ciudad alemana de Wetzlar, en 1849, sea célebre en el mundo entero .. Después de la última 
guerra, las firmas japonesas son las que sobre todo le hacen feroz competencia 
En 1972 la firma le1tz se asocia con el grupo Mmolta Gracias a los bajos salanos pagados en Asia y a la mocantzac10n 
de la producción .Jap6n fabricaré equipos menos caros".Ctr Glséle Freund pp 109 
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Periodismo y fotografia fueron complementándose para denunciar, inf'onnar y dar 

constancia de un hecho que podría repercutir a corto o largo plazo. 

Pero como en todo desarrollo la fonnación de redactores y fotógrafos no fue pareja, 

pues cuando Jos primeros pudieron alcanzar rápidamente su consolidación y un prestigió 

que les dejó rozarse constantemente con todos los sectores de la sociedad, dado que en Jos 

itnprcsos se les otorgaba mayor importancia a los textos que a las imágenes. 

Además continuaban laborando, en su mayoría, como fotógrafos personas que tenían 

pocas oponunidadcs y en ocasiones con menor escolaridad en relación a la de sus 

compañeros de la pluma y la libreta. por ende comienzan los p.-oblcmas para los fotógrafos. 

"Los periodistas encargados de redactar el articulo. tropezaban con dificultades 

cuando trataban de imponer al fotógrafo. Ninguna de esas fotos iba finnada por sus autores 

y el estatuto del fotógrafo de prensa recibió durante casi medio siglo una consideración 

inferior. comparable a la de un sitnple criado a quien le dan órdenes. sin poder de 

iniciativa" l 56 

Aun cuando ya se contaba con reglas especificas para cada uno de los géneros 

periodísticos. en fotografia faltaba algo que le diera esencia y vida a aquellas fotografia,. las 

cuales eran posadas. 

El primer mmnento de fotografiar escenas de impacto social fue cuando, según 

algunos autores. Roge.- Fenton. pudo captar las hechos de la guerra de Crimen. Sin importar 

lo pesado del equipo y cantidad de gente que le asistiera. 

"En 1929. la mayoría de esos reporteros fotógrafos utilizan aún una "Ennanox"'. pero 

a principios de los años treinta. Erich Salomon157. tvlan [Hans Baumann de Ja agencia 

fotogrtifica Dcphot trabajó con el seudónimo de Félix H. Man] y otros comienzan a usar la 

Leicn. La invención de esa nueva cámara será la que abra verdaderamente la vía del 

fotopcriodismo moderno. u 158 

156 G1séle Freund. La Fotografla como Documento Social. pp 98. 
1 57 con este grupo de fotografos se trato de dar un nuevo valor su trabajo desempet\ado y no como simple sirviente 
··Los fotografos que traba1an para esa pren5a ya no tienen nada en común con los de la generacuOn precedente. Son 
unos gentlemen que por su educac10n, 5u manera de vestirse y de comportarse, no se distinguen de aquellos a quiene 
deben lotograf1ar" Freund. pp 102 
1SB ldem pp 108 
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"Quizá el mayor aporte de la fotografia instantánea reside en haber dado lugar a la 

fonnación de un nuevo tipo de fotógrafo: el l"Cportcro. y al nacimiento. en 1895, de una 

modalidad distinta de industria: la prensa ilustrada. El reportero documentará los eventos 

que constituyen In historia oficial. Conforme los impresos aumentaban la nitidez en sus 

ilustraciones fotográficas. la censura tendía un cerco paternal sobre ellas." 159 

Al nacie111c fotopcriodismo sólo le faltaba recobrar el prestigio y respeto de la 

profesión. la cual corncnzó en Alcrnania, 160 al tiempo que los encuadres desmitifican a los 

funcionarios. imágenes con sorpresa y tiene otro enfoque más infonnativo que de relleno. 

"Saloman será el primero en tentar la experiencia de fotografiar a gente sin que ésta 

se dé cuenta. Tales imágenes serán vivas porque carecerán de pose. Así inventa la fotografia 

'cándid8' la foto desapercibida. sacada a lo vivo. De ese modo comienza el fotoperiodismo 

moderno. Ya no será la nitidez de la imagen la que marque su valor. sino su tema y el valor 

que suscite".161 

Por eso se necesitó de una prensa más consciente y sensibilizada de los movimientos 

sociales de la postguerra. hacer sentir al lector parte de tal situación y no aislado y ajeno a lo 

que sucedía en su propio país. 162 

Con un periodismo más fuerte y critico. Ja difusión y conveniencias de los principales 

sucesos de un inundo en constante rnovimiento es funda1ncntal. 

En ese momento es cuando la fotografia comienza una nueva labor en periodismo: 

infonnar y no Henar los espacios en la infonnación. se convertía así en un partícipe más del 

cambio social. 

La unión con el periodis1no le da más veracidad a la fotografia. es un ente 

infonnntivo que puede fonnar conciencia en Ja sociedad. lo que se ve es verdadero. 

159 Reyes Palma Francisco. Memona del Tiempo pp 9 
160 El fotopenod1smo alemén dejó huella y revistas francesas como Vu retomaron la Idea hasta que se d1tund10 
mund•almente con la invesl6n de l.Jfe crr. Freund. Op Cit. pp 123 
161 Freund. Op C1t pp 103 
162 Las Publicaciones se convierten en ol enlace do ta poblac16n y la vida diaria. M .. son acusadores de un sistonma 
bárbaro y exaltadores del sent1m1ento popular. son o quieren ser la 1mpos1sb1hdad del olv1doM.Carlos Mos!VD1s. El poder 
de la Imagen. (Comp1laclón). pp 57. 
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La noticia no era suficiente, la fotografia cargaba mayor impacto Y fuerza entre los 

lectores que se identificaban con ella. así como con quienes. ajenos a las difcr_entes 

realidades. miraban con sus propios ojos las situaciones. Comenzó a ser un documento 

social el cual mostraba una realidad pero aún no se considc1"aba arte en si mismo. 

"Gracias a la fotografia la humanidad ha adquirido e1 poder de percibir su ambiente y 

su existencia con nuevos ojos. El fotógrafo verdadero tiene una gran responsabilidad social. 

Ha de trabajar con los medios técnicos que se hallan a su disposición. Ese trabajo es la 

reproducción exacta de los hechos cotidianos. sin distorsiones ni adulteraciones. El valor de 

la fotografia no debe medirse únicamente desde el punto de vista estético. sino por la 

intensidad humana y social de su representación óptica." 163 

La denuncia se convierte en la principal anna y cuando menos describe y muestra la 

desnudes de una sociedad. Sin olvidar que "La credibilidad en la imagen. su enonne poder 

de persuasión. cstitnuló su uso en la creación de una imagen del podcr" 164 

De ahí surge lu manipulación que 1nal intencionada puede dirigir los ojos de ta 

colectividad para donde se desee. pues se piensa que si se miró con "mis propios ojos" es 

una verdad. to cual genera las mentiras en favor de unos cuantos. en el fotoreportaje este 

tipo de ediciones no se pcnniten. pues se estada modificando el verdadero contenido y por 

tanto. su realidad. 

Además se violaría un principio ético no sólo del periodismo mismo sino también de 

la fotografia al "mo1ncnto de falsificar los hechos"l65 

" ... Ja fotografia se reduce al proyecto del que ella se convierte. si se puede decir, 

moralmente en córnplicc. puesto que aprueba y testin1onia lo que muestra. Y los sujetos. por 

su parte, no hacen más que retmnar la intención objetiva de la fotografia, cuando atribuyen a 

lo que ella enuncia o denuncia .. "166 

La fotografía necesita ser real, tener impacto. f'ucrza y poseer una composición que le 

pcnnita hablar sola .. labor del fotógrafo es fundamental no sólo en su habilidad de colocarse 

163 Freund Op. Cit. pp 174. 
164 Flore Lara Klahr. El poder da la Imagen (Compilac16n) pp 10 
165 ldem pp 147 
166 Bourd1eu Op Clt pp 133 
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en Jos sitios donde puede suceder algo importante sino incluso pa.-a estar en el momento y 

lugar indicados. 

"Para los fotógrafos de prensa. la buena fotografia de periódico no puede solamente 

ser el analogon de lo real. Debe tener "algo más" que no se encuentra en él y que no puede 

sino salir del acto fotogTáfico. Ese "algo más" cs. en primer lugar, la puesta en evidencia de 

las intenciones del fotógrafo y de las condiciones en las que se ha producido la toma. La 

buena fotografia de pr-cnsa debe sorprender. y hacerlo por haber puesto en evidencia la 

dificultad de la sorprcsa."167 

Ello no debe i1nportar cuál scril el objeto a fotografial". pues el trabajo del rcpm:tcro 

siempre es constante y la calidad no podría variar. la persona es la misma. sólo los objetos y 

ciTcunstancias cambian. 

Lifc 168 es uno de los pTecuTsoTes de una nueva visión. no sólo de la imagen. sino 

tnmbién de Ja realidad y el misrno fotógTafo. este contará con todo el respaldo de su empTesa 

al Tcnlizar su trabajo a cambio se le exigía y daban un estímulo paTa alcanzar las mcjoTcs 

fotogTafias. 

La JaboT del fotoTeportcTo no es fücil. la paciencia. la cTcatividad y el esfucr.zo 

fbnnan parte del trabajo diar-io hasta alcanzar la rnayor objetividad posible~ pues dada la 

selección de una parte del entorno existirá Ja exclusión de aspectos no registrados· pero que 

son parte de una 1nis1na realidad. 

Al ignornr unos elementos y dar énfasis a otros no se viola la objetividad 

camctcristica del periodismo es 1nas bien la visión del autor. quien busca Ja mejor imagen 

parn dar cuenta de lo sucedido. es una búsqueda constante para que en una foto se diga así 

fue. 

Entre esa lucha por Ja imagen surge una diferencia entre Ja fotografia documental o 

testimonial y la fotografia semántica. la primera es Ja llamada "foto imagen de nuestro 

tiempo. del mundo~ Ja foto instrumento científico y de identidad'\ 1nicntras Ja fotografia 

167 /dem. pp 206 
166 El rápido crec1mie;,to de Llfe. fundada por Henry R Luce el 23 de noviembre de 1936 y desaparccidad el 9 del 
mismo mes de 1972, se deb10 principalmente a que los servicios totográt1cos que prestaban a nivel mundial, llegaron a 
tener 360 oficinas en ol mundo. Cfr. Freund. Op C1t 
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semántica o de texto .. estructura un relato visual con los significados que posee. De ahi que 

podamos encontrada. en varios contextos: foto-narración. foto-opinión, foto relación de 

ideas. foto-símbolo y foto-texto" .169 

De la combinación de arnbas surge la fotografia periodística la cual captura un hecho 

real y a la vez narra los sucesos. siendo ante los ojos de la mayoría de lectores como 

verdadero. 

" ... el fotoperiodismo es realizado por un sujeto. 'el cual transmite en el momento de 

oprimir el obturudor. su cosmovisión de la vida. la cultura y su formación prof'esional. "170 

Cada imagen tiene un poco de su autor y pese a la presencia de varios periodistas a 

un mismo evento siempre las versiones serán distintas. así también las fotografias, ninguna 

tendrá la misma fonna o sentir aun cuando se tomada desde el mismo lugar y ángulo. 

"Si bien un fotógrafo no puede controlar a su antojo la luz. la escenografia,. los 

actores. si hay la posibilidad de recortar entornos. enfatizar personalidades de sacarle juego 

a una situación. todo con un fin."171 

/,/.HUADA y DHSARROU.O HN /\-tl;:y¡co. 

Cuando la fotografia llegó n f\11éxico por las costas veracruzanas en 1840, causó una 

gran sensación ver cómo las playas quedaron plasmadas en pedazos de metal por aquellas 

máquina de Daguerrotipia.172 

El proceso de retrato. postales de viaje y otras tendencias mundiales caminaron al 

parejo que en todo el mundo. México no estuvo exento de la imagen precaria y decadente de 

fotógrafos que se aprovecharon del oficio para ser relegados a un segundo término. 

En ese entonces las fotos contenían los mismos vicios que en otros paises, las poses 

rígidas, acostumbradas y sólo de personas importantes para el irnpreso. 

159 Marina M Hernéndez 150 a/los de la Fotograf/a CNCA-INBA. M6x1co. 1989.a 
170 lbidem. pp. 53. 
171 Maric:ruz Jiménez Flores •. "Etiquetar la fotogralla es anclarla a una dueccion· Francisco Mata Rosas". ELCUJl 23 
de diembre de 1995. p 11. SecclOn Cultural. 
172 Reyes Palma Op C1t pp 6 
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México se convirtió en un escaparate ecológico. donde sus paisajes y gentes. 

especialmente los pueblos indígenas eran la sensación de turistas estadunidcnscs y europeos. 

"Algunos fotógrafos extranjeros. inlcf'"csados en explotar el vasto mercado de tarjetas 

postales y libros de imágenes en sus paises de origen. halla.-on en el México de las primeras 

décadas del novccicnlos un campo temático prácticamente inagotable: paisajes. en el caso 

del alcmñn 1-lugo Brchme e infinitud de vistas provincianas y de la vida rurnl por lo que toca 

al estadounidense C.B. Waitc." 17~ 

La paz social durante el gobierno de Porfirio ofuz., en el país de los pies de barro se 

disolvió con la revolución de 1910. En el b1·cvc periodo guben1a1ncntal de Francisco Ignacio 

J\iludero se notó un periodismo 1nás libre. tan libre que pudo dar los primer pasos para 

derrocamiento del propio presidcn1e. 

Durante la lucha por el poder entre los grupos sociales. el periodismo jugó un papel 

importuntc al estar en manos de los llamados Científicos fue manipulado y se exigía la 

reconstrucción de la "paz pc1·dida". 

Sin embargo. la postura liberal encontró en los periódicos un aliado: una caricatura 

sarcllstica. irónica e irreverente para contrarcstnr la fuerza de la fotografia. un instrumento al 

servicio del anterior gobierno. 

" ... frente al servilismo de In fotografia respondieron con el sarcasmo corrosivo de la 

caricatura. Desde el l-lijo del Ahuizote y el Colmillo Público hasta La Garrapata la 

caricatura se hizo cargo de Jo que dejaba de lado la fotogrnfia. el hu1nor como instrnmento 

de crítica -que sólo de manera eventual y tímida había ensayado In fotografia periodística- se 

convierte en la antítesis que dibuja Ja imagen soleanne y que se atreve a disentir. La 

caricatura abre un camino en el que se encuentra, años después, con Ja fotografia. cuando 

avance de los movimientos independientes y el desarrollo de una prensa altcnmtiva conduce 

a los fotógrafos más conscienÍes de su tiempo -y de la imponancia de su oficio- a asun1ir la 

solidaridad y la denuncia." J 74 

1 7 3 ldem. pp 11 
174 Flora Lara. Op Cit. pp 10 
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Con la revolución la visión cmnbia. Agustín Víctor Casasola (1874-1938) llegó a 

decir de los fotógrafos: "Somos esclavos del momcnto" 175. El periodismo tiene una nueva 

taren frente así y el trabajo es bastante para la nación que sobrevivió a 30 años de dictadura 

porfirista. 

" ... la instantánea decimonónica se haría añicos en 1910, al cofrontarse con la 1natriz 

de violencia revolucionaria: el ámbito del retrato es invadido por campesinos harapientos 

que empuñaban carabinas. los paisajes se incendian al paso de las tropas en combate y los 

ferrocarriles ca111bian. Sin duda. los géneros habituales se habían trastocado." 176 

Los a11os pasan y ta lucha revolucionaria se ve plasm~da en fotografias. "juanes", 

sold~deras. y generales constitucionalistas posaron ante las cámaras. que luego de treinta 

años de "paz" se 1nostraron incapaces de cubrir con amplitud los enfrentamientos de 

federales y revolucionarios. 

"Así. a las fotografías de funcionarios y militares huertistas siguieron las de don 

Venustiano Carranza o Jas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapa1a -a cuyos 

ejércitos la prensa llamaba hordas antes del triunfo que culminó con la ocupación de la 

capital en dicic1nbrc de 1914."177 

Sin embargo. al ténnino de la revolución buscaron algo o alguien que diera identidad 

al nuevo l\1éxico. los ojos se postraron en recuperar al indígena. el campesino y obrero 

como los primeros beneficiados de la guc1Ta. pero más que ello fueron simplemente 

banderas y justificaciones a los siete años de enfrentamientos para que los nuevos grupos 

sociales ocuparan el poder. 

"Si antes la fotografía había recorrido todos los lugares. los pueblos. los rostros y los 

trajes. cuando ingresa a la industria de la infonnación no los reproduce ya aisladamente. 

1 75 ldem. Op C1t_ pp 12 "No es casual que e fines de 1912, el folOgrafo Agustln Vlctor Casasola establezca una 
agencia lnformaliva, empresa fam1har, donde concenlra la Intensa labor de gran numero de reporteros nacionales y 
extranjeros, que con la cémara dispuesta se apostaban en los campos de batalla .... Ourante muchos anos prevaleceré 
en la producción de los reportetos un &ent1do de anonimato. donde la autcrla se dezplaza can el Ir y venir de las 
1mégenes de un archivo a airo, de una publlcaciOn a aira." Cfr. Reyes Palma. Op Cit. pp 10. 
1761b1dem 
177 Flora Lera. Op C1t pp 14 . 
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aproxima clc1nentos, los ubica, descubre relaciones. les confirma. visualmente, el mismo 

sitio que la sociedad asigna: el palacio. la tribuna. ta fábrica, la cárcel. la cantina" .178 

La fotografia de ese entonces se enfrenta al esplendor de los mura1istas. quienes 

1·cnicgan y desconocen cualquier relación m"tística con la fotografia. 

En esa reorganización. el surgimiento de sectores intelectuales que preocupados por 

el m1c trataron de enseñar las artes n la mayoría, una de las más importante fue el programa 

de fotógrafos corno Tina t>.1odotti. Edward \Vcston, entre otros que dieron lugar a Manuel y 

Dolores Alvnl"cz Bravo, etc. 

En t 928 se organiza la exposición Fo1á~ra.fi>.'> A4exic..·a110.'t·, siendo los autores 

fotógrafos considc.-ados picto.-alistas. entTe los que destaca. Tina Modotti y Manuel Alvarez 

Bravo en su etapa de aficionado. "Ellos dos muestran su trabajo una gramática visual 

distinta a la utili7..ada entonces. Recurren a la abstracción y las tornas cerradas. algo 

inusitado en su tiempo'*. 179 

Con ellos se desarrolla 4na estética especial de ver el mundo aunque no p1·ecisarncnte 

eran reporteros. el género del fotoreportero en f\.1éxico pennanece en espera Je una nueva 

visión superior a la de los Casasola. y sus seguidores como Enrique Diaz. entre otros. 

Pero las fonnas tradicionales de organizar ta edición de revistas y especialmente de 

las fotogratias era la 1nisma. se le daba 1nayor espacio a aquellas que pudieran proporcionar 

un mayor prestigio y seguridad económica pum vivir en el México posrevolucionario mas 

nada que pudiera comprometer. 

"La linea de la empresa para la que trabajaban los reporteros imponía su propia visión 

y detcnninaba los temas <JUe debían ser tratados. Los acontecimientos políticos en la ciudad 

(los años 20 fueron de intensa movilización obrera en la que se confrontaban las posiciones 

de los anarquistas. los socialistas y los oficialistas de la CROM). los efectos del crecimiento 

industrial en Ja vida urbana sólo eran registrados marginalmcnte por los reporteros. quienes 

178 ldem. pp 12 
179 Robeno M. Guarneros. Los Maestros Mexicanos de la fotografla Revista Muy Interesante pp 11. 



99 

no tenían ningún estímulo para hacer cosas distintas de las que publicaba la prensa 

cmncrciaJ" 180. 

Un primer intento por cambiar el periodismo se dio en 1936 cuando un grupo de 

personas se reunión para fonnar Ja revista HOY. aunque fue una emulación a Life en 

Estados Unidos. 

En Hoy 181 se trató una nueva fonna de mira.- la realidad tomando a la fotob-rafia 

como un actor principal en el diseño de Ja revista. ta cual contaba con los mejores escritores 

del n1omcnto. servicios gráficos internacionales. ensayos sobre los movimientos sociales 

más relevantes. temas culturales. fonnas de vida. etc. 

MOV/kf/HNTO Y Rl':l'RHSICJN 

Con la llegada de los hennanos Mayo 182. el fotoperiodisrno dio un giro al que nadie 

podia esperarse. si bien ya se contaba con un estilo propio de la fotografia rnexicana y por 

tanto una estética. era mejor conocida en medio artístico más que periodístico. 

Su incursión en el fotope1·iodismo. fue nlpida. primero porque contaban con la 

influencia de sus vecinos europeos. p.-incipalmente Alemania._ tenia una visión de lo que "era 

In participación social. obrc.-a. campesino. habían cubierto una guerra civil en su país, de la 

misma que tomaron partido. 

Los ángulos eran distintos. las fonnas e incluso los materiales y la técnica. Buscaban 

más el acercamiento. los primeros planos, ''estaban muy lejos del elogio positivista al Estado 

porfirista que hacia Agustín Víctor Casasola o de la aceptación 'incondicional' hacia los 

nuevos gobernantes que se ve en la fotos de Enrique Díaz" 183 

1eo lden'I. pp 1s 
181 Hoy se conc1b10 a fines de 1936 cuando un grupo de periodistas mexicanos Regino Hernéndez Llergo, .José Pagés 
Llergo, entre otros, pensaron en hacer una revista "moderna que hacia falta en nuestro pals. con lnformaciOn objetiva y 
fundamentalmente gráfica'" Cfr. ldem. pp 17 
182 Francisco. Faustmo, .Julio. Cándido y Pablo Souza deciden cambiar su apellido por "Mayo", debido que tomaron 
fotogralllas de una repres10n de la guardia c1v1I espat\ola a una mamfestac10n del primero de mayo, la cual tuvo una 
s1gmf1cacíOn entre los pobladores, quienes sOlo hablaban de las fotos de ese dfa Francisco. Faustmo y Cand1da 
llegaron a M6x1co el 13 do junio de 1939, luego de la derrota republicana .John Mraz. "Los Hermanos Mayo'" .L.D. 
Jornada Semanal Suplemento Oom1n1cal pp 22. 
183 Mraz Op Cd. pp 24 
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Fueron ellos también quienes introdujeron In innovación tecnológica 184 con las 

cá1naras. poco aceptadas por los editores debido a su tamaño tan pequeño. pues "preferían 

las placas de 4x5 ó de 5x7 que llevaban las cámaras Spccd Graphic" de sólo 12 exposiciones 

en lugar de los 35 1nilímctros de la Lcica con rollos 30 ó 40 tomas. 

••ocsdc los cuarenta. los reporteros griaficos son los testigos de la calma y los 

delatores de las tragedias. la tnarginalidad, la excentricidad. la fama. el escándalo." 185 

Así misn10. en los 50's hubo un rápido crecimiento de revistas que solicitaban el 

trabajo de fotógrafos de la calidad de Ignacio Lópcz. y 1 léctor García. 

"Contrasta además la producción de Nacho Lópcz y l léctor García. con la del sector 

de fotógrafos obsesionados en recoger el color local. la escena típica. a la manera de Luis 

l'\ttárqucz. o bien la toma técnicamente sorprendente. tal del gusto de los excursionistas 

afiliados n los clubes fotognificos que desde la década anterior comienza n multiplicarse". 

186 

Pero el periodismo no c¡unbió sólo por la sociedad,. en él se vieron envueltos otros 

factores que propiciaron un acelerado cambio en su estructura. el periodista Miguel Angel 

Granados Chapa los define muy bien al decir: 

" ... la· innovación tecnológica contribuyeron también a engendrar los nuevos 

fenón~cnos que anoraron en los años sesenta en el periodismo gró.fico. En tres áreas se hizo 

notable esa transfonnación: en las técnicas para la captación de las imágenes ... En cuanto a 

la evolución de la técnica fotográfica. pcliculas y cámaras no son hoy. para nada. las que se 

utilizaban todavía en los aiios cincuenta. La electrónica simplificó las labores. y en el 

laboratorio nuevos ingredientes químicos y mejores papeles penniticron r-evclados más 

rápidos y nítidos. Se abar-ató y generalizó. por- lo tanto. el uso del color. En las 

transmisiones. las agencias internacionales ampliaron el uso del tclcfax. que les estaba 

n.:scrvado. y se difundió también la utilización de transmisores portátiles de fotografias. •• 187 

184 Lo cómodo de su equipo perm1Ua tomas exclusivas no 5610 por lo pequeno. 51no también por el intercambio de 
lentes 'I filtros, y el smnUmero de tomas que podlan hacer del mismo evento tanto alejamientos como acercamientos 
Mraz Op Clt pp 25 
1 es Mons1vó1s. Op Cit. pp 57 
186 Reyes Palma Op Clt pp 16 
187 Miguel Angel Granado!> Chapa él Poder de la Imagen pp 21. 
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/.OS MEDIOS A MliDIAS 

Pero en México. con un sistema presidencialista exacerbado. el control de la imagen 

y de la información es constante. Los medios de comunicación siempre vivieron el acoso 

gubentamcntal. todos debían seguir la línea de las reglas no escritas. _de lo contrario 

c?frentarian problemas en la distribución de papel. restricción a subsidios. etc. 

Ello ha ocasionado que algunos n10vimientos sociales hayan pasado desapercibidos 

ante la mayoría de la población debido al bloqueo informativo impuesto por los sectores 

gubernamentales. 

Como lo 1ncnciona Salvador Borrego. el derecho a la información es un principio 

t!tico planteado por el periodismo. pues si d gobierno marca las lineas a seguir por los 

infonnadorcs. es imposible hablar de libertad de prensa. democracia y justicia. 

Las manifestaciones sociales por pequeñas que fuesen aun contrarias a1 pensar de 1a 

editorial es deber de periodistas da.- cuenta de lo sucedido. tanto en noticia como en 

fotografia. sino simplcn1cnte se estaría utilizando la cditol"a como trampolín político. 

"La década de los 60 transcurrió en medio de una intensa actividad política disidente~ 

motivada por la demanda de libc1·ación de los presos del movimiento ferrocarrilero y 

magisterial. por la solidaridad con los movirnientos campesinos en Guerrero y Morelos~ y 

con la revolución cubana. Aparecieron publicaciones que dieron cabida a una nueva imagen 

política~ Solidaridad. por qué. Jú:c:C:lsior bajo la dirección de Julio Scherer García. abrieron 

un paréntesis en el que entró la visión de los fotógrafos progresistas" .18S 

Los 111cdios ante las presión gubcn1a111cntal tratan de evitar cualquier situación que 

los llevara la quiebra o al destierro como sucedió con Julio Schcrer en 1976 con el vetusto 

jiario J~:'<célsior, o el l/11omcisllno en 1982. pues siempre la invisible mano del gobierno 

queda inmersa en el .conflicto. 

Es el rito de la obediencia entre los medios para con el "señor Presidente'". e.-a 

costumbre y muy pocos se atrevían a ponerlo a prueba. 

188 Lara klahr Op C1t pp 18 
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Así 1as fotos fueron siempre las rnismas. imágenes donde el pritncr mandatario se 

mostrara benevolente. digno de tal investidura. y qué decir sus funcionarios. los miembros 

de su gabinete. Todo era ceremonioso. 

El fotógrafo se había convertido en el pub1irelacionista de los gobernantes. la pose 

era la que contaba. los fotógrafos de diarios y revistas nacionales de antc1nano ya sabían su 

trabajo y. por tanto no había indicaciones. 

" ... la fotografía periodística estableció sus nonnas (que fuer-on impuestas por la 

misma prensa): en un país p1·csidcncialista y centralista el eje de la infonnación es el sitio 

donde el poder se asienta~ la prensa llamada nacional se limita a registrar los 

acontecimientos en la capital. y menciona a los estados solamente cuando los atTaviesa una 

girn presidencial o como infonnación secundaria; el cuidado de la i1nagen del presidente. y 

la fotografia que ratifica su prescnda preeminente en la adulación ritual de la primera 

plana".189 

La imaginación. creatividad y libertad para dirigir su visión se veían censuradas. 

coartada. se les enseño a mirar de una fonna miope. a no hacer preguntas y sólo registrar el 

momento. Estaban bajo control. 

La sumisión y obediencia no sólo se remitían a las oficinas de gobierno. sino que se 

encontTaba en las mismas reducciones de su trabajo. donde era sitnplcs ayudantes del 

redactor. quien les daba órdenes de fotografiar a "los más importantes" para su nota. 

Tanta era la presión que estos imprimían conlTa los fotógrafos que ellos mismos se 

ponían "a las órdenes del jefe" (reportero). 

Con el surgi1nicnto de la revista l'roc:e.•;o en J 976 se abren espacios para un 

periodismo independiente y critico ante el despotismo de los presidentes en tumo. quienes 

movían a su antojo la prensa nacional. De ahí nacieron ·diarios como llnomá,·11110 en 1977 

hasta continuar con La Jornada en 1984. 

189 Lara Klahr. Op Cit. pp 10. 
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Estos dos importantes no sólo por su linea editorial sino también en ellos se propuso 

un nuevo trato a las gráficas y a los fotógrafos ya no era nna "adulación sin límites al 

gobierno. una representación folklórica o n1orbosa del pueblo mexicano"190 

Una nueva propuesta se presentó y fue bien aceptada. se marca un espacio y tiempo 

de una ciudad que 20 años después se convirtió en la más grande del mundo debido al 

crecimiento desordenado. la constante in1nigración de campesinos e indígenas a las zonas 

urbanas. etc. 

La conciencia de esos fotógrafos generó el rechazo a "los patrones convencionales de 

registro. no se interesan por la imagen como mercancía. dcsconfian de la llamada fotografia 

c:ompromclida -que insiste hasta el abuso en escenas de indigenas, vendedores. indigentes. 

Cada día que salen a cubril" la infonnación se abre ante ellos una interrogante. Están en el 

limite. De sus cñmaras saldni. en buena 1nedida, la imagen de nuestro tiempo".191. 

El fotoperiodisrno busca. crea. inventa. da vida a situaciones comunes. las conviene 

con otro tipo de visión cuando se totnan desde un ángulo diferente. Son entonces 

información. llenos de crítica. por ello los fotoperiodistas tienen la obligación de buscar 

aquellos momentos. en cada rincón de la ciudad, hacer de Jo común algo de interés. 

Es dificil llegar a ser un buen fotoperiodista .. el cual con el tiempo educó sus ojos. su 

visión y captar las diferencias e importancia de las imágenes que podrían llegar a ser buenas 

fotos 

" ... el ent.-cnnrnicnto del fotóg.-afb. que gracias a su inteligencia visual- logra 

transmitir la desolación, la indiferencia. la conversión forzada de la tragedia en mera nota 

policiaca. La foto es el apresamiento del instaotc, y el oficio. la inteligencia. la 

imaginación".192 

Muchos han intentado darle características especiales a los fotoperiodista. a quienes 

escriben con luz. y hacen de sus fotos una historia completa sin necesidad de utilizar Ja 

190 Ellzabeth Bautista. Entrevista a John Mraz. 11 julio de 1996. 
191 ldem Op C1t pp 19 
192 Mons1vá1s. Op Cit. pp 58. 
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palabra. sólo el simple interés de captar el mo1ncnto. ese instailtc que sólo se da una vez y 

encierra Ja noticia. la precisión de un todo. 

•• ... los fotógrafos suelen ser gente de temperamento susceptible que viven en continua 

tensión ya que su tarea no es fácil. Casi todos trnbajnn en circunstancias dificilcs, a menudo 

muy penosas. Sicrnprc andan limitados de tiempo. Jlan de tener una salud de hierro. mucho 

valor. reacciones imncdiatas han de saber adaptarse a todas las situaciones. No cesan de 

correr riesgos y muchos han pagado con Ja vida su temeridad. Frecuentan gente de todo tipo 

y han de saber cotnportarsc con holgura. tanto si visitan la conc de un r-cy como una tribu 

salvaje ... J 93 

Un punto especial es el carácter de los fotopcriodista. el no sólo confonnarcs con las 

tomas comunes. el ánimo de buscar y buscar el ángulo qm.: les dé In diferencia y placer por 

hacer bien su trabajo aun con la prisa del cerrar de edición y Ja de "cubrir" diferentes actos 

en un 1nismo dia. 

"El fotógrafo de prensa tiene un scntirniento 1nuy vivo de la limitaciones que le 

imponen las exigencias del dia.-io en el que trabaja. En tanto profesional de la prensa. se 

siente diferente del Cotógrafo artista para quien su actividad es fundamentalmente una 

cuestión de gusto y de libre clección ... los fotógrafos de prensa saben que las exigencias de 

su diario entran siempre en conflicto con las de la composición gráfica". 194 

Esta es una difcl"cncia con fotógrafos aficionado y de tipo artístico. pues en los 

periodistas existe su función de documentación. el factor tiempo. por captar el instante les 

impide acomodar. iluminar. seleccionar. cte .. de las pcr·sonas o objetos que les interesan. en 

tanto otro 1ipos de fotógrafo no periodístico tienen la posibilidad de registrar sucesos 

familiares o bien pueden ser de tipo artístico. la cual principalmente busca Ja venta y 

satisfacción para su cliente. 

Asimismo las principales annas del fotoperiodismo es la libertad en los medios para 

quienes trabajan. de lo contrario In sun1isión de éstos y por tanto de las imágenes ocasionan 

el deterioro y retroceso de los mismos. 

193 Freund Op C1t pp 126 
194 Bourd1eu Op Cit. pp 204. 
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FOTOGIV!FÍA Y HJJ/CJÓN 

El trabajo dc1 fotógrafo es más que opri1nir el botón de la cámara y mirar a través de 

la lente cualquier situación. disparar indiscriminadamente, sin considerar la importancia de 

los hechos y sus repercusiones a un corto y largo plazo. 

"¿Qué es lo específico de la foto de prensa? La premura. la urgencia de confiscar el 

alma de la noticia. la desesperación por entregar el matcrial...Esto es lo especifico, lo 

contingente es el azar. Como lo prueban García. los Mayo y Bordes -y lo reiteran los 

mejores de la nueva generación de reporteros gráficos-. el azar sólo es el modo en que 

aprovecha las oportunidades una fonnación estética y política, una disciplina. un sentido de 

la composición entrenado diversamente en las artes visuales". 

Con su continuo trabajo en busca de la infonnación. de la buena foto con estética se 

justifica su labor e intenta a1canza.r el nivel de arte sensible y real al tiempo que ttata de 

supcrnr las prohibiciones 1.1uc enfrenta al realizar su trabajo y al interior de su oficina. 

"Lu actividad de un fotógrafo de prensa que quiera ser más que un artesano~ es una 

lucha continúa por su i1nagcn ... vive el fotógrafo obsesionado por la foto única que aspira a 

obtener. Es una batalla continua. Hay que luchar contra los prejuicios que existen a causa de 

los fotógrafos que aún trabajan con flashes. pelear contra la administración. los empleados. 

la policía. los guardianes; contra la luz deficiente y las grandes dificultades que surgen a la 

hora de hacer fotos ... Hay que captarla en el momento preciso ... Tam.bién hay que pelear 

contra el tiernpo. pues cada periódico tiene un clcadlim: al que hay que anticiparse. Ante 

todo. un reportero fotógrafo debe tener una paciencia infinita. no ponerse nunca nervioso; 

debe estar al corriente de los acontecimientos y enterarse a tiempo de dónde se 

desatTollan." 195 

Enfrentan tarnbién la distinción entre los mismo fotógrafos al trabajar para un diario 

o una agencia. pues mientras en la primera permanecen "atados" a la política editorial del 

195 Freund Op Ctt. pp 105 
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mismo. en la segunda mantiene cicnn independencia. dado que sólo compran las fotos que 

les interesan. lo cual hace que los colaboradores busquen constantemente los mejol'es 

ángulos. en tanto que el primero 1nanticne un sueldo fijo. 

Así los fotógrafos independientes o Free Lance tienen un espacio mayor para trabajar y 

elegir con libertad las tomas. en un principio ellos carccian de sus derechos de autor y su 

trabajos cm 1nanipuludo por editores que daban el sentido dislinto por el que originalmente 

se lornaron. 

Es10 ocasionó la fonnación de agencias fotogrllficas independientes que albergaran 

uqucllos fotógrafos inconfonncs con el manejo de su trabajo. 

"El constante aumento de la demanda [de fotografiusj trae la multiplicación de 

agencias de prensa en todos los paises. Tnles ugencias incluyen fotógrafos en su nómina o 

establecen contratos con fotógrafos independientes. J>or lo general descuentan el 50~/u sobre 

las ventas. a veces más. so pretexto de que tienen que n~panir su beneficio con una agencia 

extranjera. El fotógrafo. que ha corrido todos los r·icsgos materiales. no dispone de medios 

para contr·olar la venta de sus fotos. Ese es el motivo de que [Robcr1J Capa fundara en 1947. 

con algunos compañcn"ls. la agencia f\lagmun." 196 

Para ello es necesario lcncr una visión especial en el que se dé ~1lgu distinto a Jo 

acos1urnbrado. además de una r·clación rnás ce1·ca1rn con el "sujeto fotografiantc y no con el 

objeto fotogrufiado''. se podría cHptur mejo.- los 1novi111ientos de una sociedad. 

Ademas para algunos aurores. la presencia de agencias íutogníficas pcnnitc la vida 

consrnntc de las inuígenes. pues pueden publicarse en periódicos. 1·cvistns. hasta presentarse 

en gale.-ias. exposiciones. cte. y así salir de viejos archivos de Jos diarios. 

Corno es de irnportancia el to1nar unu "buena fo10" es tarnhiCn que ella ocupe un 

Jugar especial en el impreso. un mal sitio. así como una mala impresión ocasionarían la 

ruina. es más echarían por la hm·da el trabajo de su auwr. 

" ... Ja diagramnción o compaginación debe ser tambiCn equilibrada y annoniosa; sin 

embargo,. a lo que se le prcstu más atención c:s n la significación del reportaje. Quienes 

l96 /dem pp 141 
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hacen el diario anticipan la lectura que hará de ella el pilblico: 'disecan' la fotografia a fin de 

poner de manifiesto una significación privilegiada. Todo lo que puede desviar de esta 

significación es eliminado. siempre que sea disponible. El documento fotográfico es 

naturalmente a1nbiguo: siempre se lo puede comentar. (es decir .. atribuirle una leyenda) de 

vnrins maneras diferentes". 197 

En muchas ocasiones es bueno. aunque no indispensable .. que la fotografia y noticia 

estén juntos. para así dar mayor énfasi.s a la infonnación. 

Debe darse también su Jugar que al n1omento de la edición se coloquen 

cmTcctamcntc los pies o leyendas de lo contrario puede malinterpretarse y perder el sentido 

por el que Ol"iginahnentc se concibieron. Con ella la fotografia pueda cambiar de un extremo 

a otro. el poner un pie acertado en una sola línea resalta aun mayor la fuerza y penetración 

en el periódico. además de vincular y sostener el articulo al cual se refiere. 

Los textos en la edición de cualquier revistas pasa por un sinnúmero de personas 

cada una con diferentes pensamientos. pero las cuales se guían por la linea editorial del 

periódico. 

"Los estándares visuales nunca deben ser inferiores a los del texto. en especial 

cuando nos damos cuenta de que la comunicación visual recibe más atención. Ya sea que un 

editor llegue o no a tomar fotografias para su publicación. o incluso a asignarlas o a diseñar 

su fommto. un poco de experiencia con la cámara se reflejará en algún momento en la 

creatividad cditorial."198 

Seria conveniente el conocimiento Cotográfico de editores quienes a fin de cuentas se 

encargarán de sclccccionar el espacio. lugar y fonna que ocupará cada in fonnación, si 

alguno de ellos no concordara ocasionaría un mal aspecto para la publicación. 

Los editores en este momento se convierten en los principales responsables, ellos 

seleccionarán el tipo de papel. y las caratcristicas de cada foto así como realizará la 

197 Bourd1eu pp 196 
198 Arthur Plotnlk. Los Elementos do la Edición. Una Gula Moderna Para Editores y Periodistas. México. 
1969. Publigrafics. pp 159. 
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jcrarquización de informativa hasln sistematizarla y colocarla en lugares específicos según 

su importancia. 

" .. .los cditol'cs de fotografia pueden ser los r-esponsablcs de todo Jo que se hace con 

las fotog.rafias. desde la asignación hasta el diseño del fonnato; pueden se.- Jos directores de 

arte. que controlan las fotografias junto con otro tipo de ilustraciones; o bien puede ser el 

personal de redacción que se turna para seleccionar. reconar. medir y disponer las 

fotograflns para sus dcpartamenros."199 

Todas esas personas en conjunto se encargarán de hacer Jo mejor posible dicho 

ejemplar. la selección. jcrarquización y diagramación de noticias es proma y precisa. si a 

eso se añade la comunicación entre jefes de dcpartarnento y subordinados200. y libertad que 

licnen los reporteros para desernpcilar su trabajo. se notaría en cada número al tiempo que 

se propondria un nuevo tipo de periodismo libre. 

En rvtéxico. los sexenios pasaron y los periodos de adulación y represión a Jos 

medios de cmnunicnción. principalmente cscritos20 1 continuaron entre una sociedad inenne 

"incapaz de interesarse en su realidad :;ocial''. en pocas palabras despolitiz .. ada. 

" .. .In historia no es un recordatorio infinito y minucioso. pero también el famoso 

olvido de In despoliliznción es amnesia inducida. el resultado de una 1nc111oria amargada. 

consignada por ejemplo en las fotos de la represión a ferrocarrileros y trabajadores 

electricistas ( 1958-1959) ... la despolitización es lo que ocurre cuando todo el peso del 

Estado. Ja sociedad. In Iglesia. la Familia. se empica en condenar Ju actividad politica".202 

Así también cambiaron las condiciones de vida. la fonna de vivir en un mundo sin 

comunistas • donde el inlcrés de participar, conocer de economía, política. e incluso medio 

ambiente fonnan parte de una caraclcristica social. 

199 lbidem. pp 182. 
200 .. El director del departamento de fotograna se hallaba en contacto con todos los fotógrafos que trebeJaban para 
LIFE Constrtufa el nexo entro ellos y los departamen1os ed11onales 01stubula los ass1gnments, es decir, los reportakes 
que hablan que hacer. Su tarea cons1stla en guiarlos y en controlar sus trabajos y desplazamientos." Freund Op Cit. 

~G1
1

!~~ represión del gobierno de Eche\lerrfa contra el periodismo que hacia Excélslor bajo la d1recc16n de Scherer 
Garcla. obligó a éste y a un grupo numeroso de redactores. reporteros y traba¡adores de talleres a salir de la 
cooperatl\la En respuesta, parte de este grupo organizó el semanano Proceso, con el propósito de llenar el \laclo que 
quedaba en'.ª act1\lidad lnformat1\la". Flora Lara Op Clt pp 19 
202 Monswa1s. Op C1t pp 58 
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La imagen toma una importancia particular. es la vida de una nación en movimiento. 

de ciudadanos en busca de justicia e igualdad. de sectores sociales que se levantan y dejan 

capturarse por los lentes de fotógrafos hasta ser el testimonio de una época que puede 

recordarse con nostalgia por los que aun no han nacido. 
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CINCO SIGLOS DE VIDA INDÍGENA EN MÉXICO. 

Con el V ccntcmu·io de la llegada de los europeos al nuevo continente203 Jos 

indígenas son noticia. de ellos se sabe y son relacionados con la pobreza. marginación. 

desesperanza. analfabetismo, muerte. y demás características del retraso en determinados 

paises. 

En 1992, del olvido pasan a ocupar grandes espacios de In prensa mundial, dado las 

diversas manifestaciones en varias ciudades Latinoamericanas en contra de la colonización 

curupea de hace cinco siglos. 204 

Intelectuales dedicaron trabajos. análisis y gran parte de su tiempo a criticar planes y 

políticas guben1amcntalcs. denunciando la segregación de que son objeto las minorías en Jos 

países americanos. pero aún así los indígenas pcnnanccicron en una realidad sin solución. 

Dos años después. en J 994 luego del levantamiento unnado zapatista en el sureste 

mexicano. de nueva cuenta los discursos. anuncios. análisis y demás comentarios en tomo a 

2 º3 Valga decir que sobre ello e:iuste una disputa entre Edmundo O'Gorman y Miguel León Portilla sobre la 1nvenc16n 
o el d8$Cubnm1ento de América, respectivamente O'Gorman, seftaló, previo a los preparativos de ese dfa· N ••• seglln a 
través de d1st1ntos textos cuando se generó esa idea y después lo que lo fue pasando, .. , hasta llegar al momento 
tragrco de que &e adv1et1e de que el llamado descubrimiento no se puede atribuir a nadie quo no sea América misma 
Ella se descubrió a si misma. en el fondo hay una confusión muy grave entre existencia y ser. El hombre no puede 
dar ex1stenc1a y a nada. lo que puoae hacer es dar sentido a lo que eJuste .. Raquel Peguero Conmemorar el dla 12 es 
todo menos h1stona O'Gorman La Jornada 12 de Octubre de 1992 pp 27 
204 Contrarias a los festejos of1c1ales en América por el descubrimiento de las nuevas tierras. on México se realizaron 
marchas por la 01gn1dad lndlgena, de diversos estados del pals como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, entre otras Incluso se indlgenas de Alaska hasta la Palagonia corrieron grandes d1stanc1as hasta 
encontrarse en las ruinas arqueolOgicas de Teot1huacan. Los ch1apanecos organizaron una manifestación del 
monumento de Fray Bartolomé de las Casas al zocalo de la ciudad. donde repudiaron la entrada al Tratado de Libre 
Comercio. las reformas al articulo 27 const1tuc1onal y po11t1ca neol1beral "Sin que la caravana [considerada en 10 mil 
mdigenasJ se detuviera y a la voz de 1duro, duro ~ 1abajo, abajo ~ con marro y martillo derribaron el capitán [y 
fundador de San CnstObal de las Casas, D1egoJ de Mazanegas y terminaron con el tabU de 500 anos, pues tos 
mdigenas na se atrevfan a tocar las réplicas del ccnquistador ... Ma~t!de Pérez. Marcha de 1 O mil 1ndlgenas en san 
CrtstObal contra la opresión 
En paises como Colombia se registraran enfren1am1entos m1lltares durante un bloqueo a carreteras. en Chlle, las 
mamfestac1on- mdlgenas se dieron en las ciudades más 1mportan1es, mientras en Bolivia se buscó a Cristóbal Colon 
por genoc1da, mas en PerU 1nd1os pidieron la mdemmzac16n a Espat'ia por 650 millones de dólares por concepto de 
"reparac10n CIVIi .. 13 de octubre de 1992 pp 7 ~ 
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la discriminación y olvido del la población indígena se dio por montones y en todas 

direcciones. 

Cualquier pretexto era bueno para criticar y hablar de la culpabilidad del sexenio 

salinista. especiahnentc cuando se encontraba en el ocaso de su periodo gubernamental, que 

se perfilaba como uno de los más brillantes desde la época posrevolucionaria; Carlos Salinas 

era. simplemente. el responsable de una aneja política anti-indígena. 

Pero el problema empolvado por más de cinco siglos de la llegada de Jos españoles 

ensució a todos. nadie quedó libre de culpa. de una u otra fonna recordaron lo dificil de su 

vida y la realidad de un país con sueños de primer 1nundismo. 

No se trata de idealizar a los pueblos indígenas y tampoco compadecerlos por su 

destino •. es ve.- puntos de vista en los cuales se reconocen cuán dificil ha sido su resistencia,. 

sin dignifica.- pero recordando que fueron parte de un proceso inevitable en la exploración 

del hombre. 

Les tocó estar en el lado de los vencidos; y sin quererlo cedieron el paso a un nuevo 

tipo de raza,. un mestizaje que estaría en su contra al grado de intentar dejarlo en el pasado, a 

ello se suma In participación de la religión cristiana y sus postulados que aplastó un mundo 

diferente,. sin ningún remordimiento, pero siempre tuvieron la fim1e idea de salvar a un 

pueblo gobernado por la malignidad205. 

La destrucción de comunidades indígenas. principalmente en su religión, modificó las 

estructuras político sociales. La lucha fue ideológica,. de nada sirvieron los discursos de 

aquellos pensadores que reconocieron la sabiduría y organización de las culturas 

mesoamericanas. empero algunos se ocuparon de su propio beneficio mientras sus 

instituciones satanizaron la diferencia de pensamiento y creencia. 

" ... al dcstrnir la idolatría [por los dioses considerados paganos] destruyóse también 

aquella magnifica sociedad que. según vimos. habia alcanzado alto grado de virtud y 

205 Luis V1lloro. Los Grandes Momentos dt!!ll lndlgemsmo en México. M6x1co. CIESAS-SEP. 1987. 
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sabiduría ... 11 206. diria Fray Bcrnardino de Shagún. quien a su manera se convirtió en uno de 

los principales "defensores" de ta cultura indígena durante ta colonia. 

Dominicos. Franciscanos. Jesuitas y Agustinos207 se repartieron por todos los 

tcn-itorios indígenas a fin de difundir- la pah1brn del nuevo Dios cricificado para absolverlos 

y salvarlos de toda culpa una vez se retractaran de su antigua religión y así entrar en un 

proceso de gracia divina. 

Los sacerdotes denunciaron abusos de autoridades políticas españolas y vieron las 

posibilidades de fonnarlos en excelentes católicos. sin embargo son ellos quienes tratan 

como un ser inferior al indígena. siempre necesitado de sus cuidados e incapaz de asimilar la 

nueva cultura. 

La tarea de los predicadores no fue fácil. pero encontraron el modo de insertarse y ser 

aceptados por los pobladores para enseñar diversas actividades agrícolas y manuales a "la 

usanza española".208 sin embargo otros sacerdotes prefirieron ampliar sus bienes terrenales 

que dedicarse a la oración. 

Utilizaron a indígenas en su provecho. de sus instn1mcntos fue el manejo 

lingüistico de los frailes dándoles "un cont1·ol mas exclusivo sobre lo colonizados". al 

tiempo que les pcnnilía destruir sus creencias e imponer otrns muy similares pero con 

diícrentes nombres.209 

El indígena debió adaptarse y asimilar a su nueva educación. n vivir de fonna 

diferente en su propia tierra. hablar otra lengua para comunicarse. pensar y creer ideas 

2 º6 lbldem pp 77 Estas ideas fueron postuladas en su momento por Fray Bernand1no de ShagUn, quien también 
postulaba la adaptación del mdlgena a su nueva forma de vida. asl como el mutuo entend1m1en10 entre espanoles y 
nativos, siendo ellos los que le enser.asen a los mdlgenas las correctas forrnas de vida 
2o7 Bonfil Batalla Op C1t "Los 1esu1tas, llegados en 1572. traen el esplrrtu de la contra reforma y concentran tiU 
atenc10n en la población criolla El clero secutar desplaza al regular y las Ordenes medicantes son enviadas a fac1htar y 
consohdar la colonlZac16n de las enormes tierras de la prov1nc1a del norte No son raros los casos de las ftalles que se 
ennquecen. cuelgan 105 hábitos y regres.an a Espana M pp 135 Los Franciscanos llogaron en 1575 
20B Bonf1I Batalla. Op Cd pp 131 
2o9 Autores como Guillermo Bonf1I mane1a la idea de la manipulación por parte de los rehg1osos para controlar la 
forma de vida 1ndlgena. a ello el mvest1gador Jan De Vos senala que Desde esta pos1c10n de mando. remplazaron 
hábilmente la estructura socio cultural antigua por una nueva. impregnada también de slmbolos. ritas y cargos 
rehg1osos pero sujetas a 5U estrecha s.uperv1sión poco a poco. las f1eslas catóhcas, las cofradlas de santos, las 
procesiones, las m15as y los tiacramentos fueron dominados y alterando la vida de loti 1nd1os En contrapos1c1on a los 
trad1c1onales caciques y tiab1os surgu~ron los dignatarios. como el fiscal y el sacristán. que por el sólo hecho da tiaber 
leer y escribir. acumularon un musitado poder sobre los demás feligreses" pp 114 
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ajenas a las acostumbradas y conocer de milagros. ser incluso distinto para poder ser 

hmnano.210 

Mientras los religiosos utili7..aban la cruz y el ciclo para controlar las poblaciones 

indígenas. los civiles españoles manejaron la espada y su arcabuz contra quienes trataran de 

insubordinarse al nuevo orden. 

" ... el crnplco de la violencia fue considerado legitimo por los invasores porque la 

ideología de la Conquista y la dominación colonial ofrecía los argumentos pertinentes. Se 

luchaba contra idólatras en nombre de un rey al que el propio Papa había conferido el 

patronato de las Indias. La guerra era justa porque conducia finaln1ente a la salvación de los 

vencidos. "21 1 

Lo peor de todo para la colonización se dio al momento del mcstizaje212, la 

cotnbinación de ambas razas se vio con malos ojos para mnbos lados. Los hijos de ese 

mestizaje tuvieron que luchar para tener una identidad propia, pues ni con espaftolcs e 

indígenas se identificaban. Un nuevo pensamiento surgió de ellos como entes particulares y 

base de una nueva república. sin indígenas ·de los cuales se avergonzaban dado su 

"incultura y poca civilización"· pero tratando de copiar modelos europeos y poco después 

del vecino del norte. 

Sumisión y obediencia fueron In característica de los tres siglos de colonización, 

tiempo en el cual se comercializó. utilizó. sacrificó y convinió al pueblo indígena en una 

dcfonnación de él mis1no. Irreconocible. 

21D Jan De Vos Vivir en la Frontera. La Expenencia ao los Indios en Chiapas México. Centro de Investigaciones 'J 
Estudios SupenorM de Antropologla Social Primera Ed1c10n 1994. Cabe recordar que en concilia de 1555 se lanzo la 
proh1blc10n a mestizos. 1nd1os 'J negros ordonarse como sacerdotes, fue hasta el siglo XVII cuando indlgenas tuvieron 
acceso peto no se mtrodUJeron a la alta Jerarqula ecles1ást1ca pp 133 
211 Bonfd Op Clt pp 127 
212 El mesttza)e ocasiono la d1v1s10n social, en la cual estos eran vistos como un sector de menor Importancia, pues 
carecla de un reconoc1m1ento y facultades para su desarrollo. por 1an10 habla en ese momento tres paises, uno de 
espanoles otro de mestizos y criollos y un tercero de 1ndlgenas Las casta, organlZBdas según el r•glmen colonial 
espanol. la• formo de acuerdo a las diferentes mezclas. 1nd10, negro. espat'lol. Cada una tendrla un rango e5peclfico lo 
cual lo darla obhgac1ones 'J derechos asl como prohibiciones De ahl que con el tiempo, fueran ellos quienes ante la 
falta de oponun1dades para sobresalu e inJenr en tas dec1s1ones gubernamentales se mconformaran y organizaran la 
1ndepéndenc1a 
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Incluso recibieron un nombre distintos. fueron 1lantados "indios'\213 perdiendo parte 

de su identidad como comunidad, todos sin distingo fueron a partir de ese momento iguales 

entre si. empero inferiores ante los españoles. 

" ... los nativos fueron reducidos, sin excepción, a la condición global de 'indio'. Esta 

palabra no sólo expresaban su pertenencia a una raza distinta de la hispana; indicaba 

también su acondicionmnicnto obligado de sector mayoritario de la sociedad cuyo destino, a 

partir de ese momento, sería el de servir al pequeño pero todopoderoso grupo de los nuevos 

amos."214 

Con el tiempo, el significado de la palabra se complementó con el aquellos que no 

hablaran cspai\ol, vistieran de fonna diferente a lo cstablcciJo. cte. eran considerados 

indios2 IS. 

Uno de los factores que dio paso a las constantes sublevaciones fue el 

desplazamiento de sus co1nunidades. pérdida de la tierra y por ende de su principal 

alin1cntación: el maiz. 

"La tierra cambió de dueños y también de destino. El trigo desplazó al maíz y a los 

productos de la milpa en las mejores tic1Tas. El agua de riego fue para los cultivos españoles 

y no para la agricultura india. Reses. caballos. ovejas y cubras ocuparon terrenos antes 

agrícolas y montes talados a toda prisa. La erosión creció en el altiplano al parejo que la 

ocupación española. insaciable en su demanda de madera para construcciones. leña para sus 

hogares. andamios para sus minas y combustibles para diversos usos. "216 

2 1 3 A esta concepción de la palabra 1nd10. el mvest1gador Ricardo Pozas sena1a· "Se denomina md1os o indfgenas a 
los descendientes de los habitantes nativos de América. a quienes los descubndores espaftoles. por creer que hablan 
llegado a las Indias. llamaron 1nd1os· que conservan elgunas caracterlst1cas de sus antepasados en virtud de las 
cuales se hallan situados económica y socialmente en un plano de inferioridad frente al resto de la población. y que. 
ordmanamente. se distinguen por hablar las lenguas de sus antepasados M Mas adelante el soc10logo explica que 
actualmente MLos 1nd1os son 1nd1os no sólo porque hablan lenguas mdfgenas y se visten y alimentan a la manera de 
sus antepasados, porque han conservado los remanentes del modo de producc10n preh1spénico que se mamf1estan en 
sus técnicas agrlcolas y en sus relaciones de cooperación y ayuda mutua, o por el Umco hecho de refugiarse en sus 
comunidades tradicionales .. la calidad de md10 la da el hecho de que eJ suieto asi denominado es el hombre de mas 
féc1I explotación económica dentro del sistema, lo demas. aunque también d1stinhvo y retardador, es secundano." 
Ricardo Pozas Los Indios en las Clases SoCJa/es en M.:hico Siglo XXI México. 1976 
214 Jan de Vos. Op Cit. pp 26. 
215 /b/ctem Op. C1t pp. 61 
216 Bonf1I Op. C1t pp 142 
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De la propiedad comunal se pasó a la privada y en 1nanos de unos cuantos. 

provocando la servidumbre y esclavitud indígena en las nuevas haciendas españolas,, pues 

las tierras comunales tenían pocas posibilidades de mantenerse de su propio trabajo. 

En las ciudades la situación no era muy diferente. los indígenas que pronta y 

fácilmente aprendieron los oficios peninsulares enseñados por los sacerdotes, tuvieron que 

enfrentar los gremios de comerciantes españoles que ante la producción indígena tuvieron 

que proteger su propio mercado. 

Los actos de control y sometimientos. obvimncntc generaron actos rebeldes en 

diferentes partes del país. aunque siempre fueran intcnnitcnles y rnuy regionales. 

"Esta compleja diversidad [de resistencia] In podemos reducir a tres grandes líneas de 

comportamiento. que son, respectivamente, la resistencia abierta. la resistencia velada y la 

resistencia negociada; La primera consiste. sobre todo en Jos levantamientos annados contra 

la opresión, pc1·0 incluye también los 1novimientos de retirada territorial efectuados por 

varios gn1pos o individuos hacia los despoblados que se encontraban fuera de control 

gubeniamental. La segunda fofTTla de resistir se refiere al conjunto de prácticas cotidianas 

toleradas por las autoridades civiles )' eclesiásticas por ser consideradas inoCensivas o 

i1nposiblcs de erradicar o por pasar inadvertidas ya que muchas de c11as se Hevaban a cabo a 

escondidas en la intintidad del hogar o el aislamiento del monte. La tercera categoría. 

finalmente. está constituida por aquel espacio intcnnedio. en donde los indios -entre ellos y 

sobre todo los principales- hicie.-on concesiones menores o mayores a sus do1ninadores. con 

el peligro de perder parcial o totalmente su autonomía. u2 l 7 

lmnincntcmentc. el indio sumiso fue la base para la colonia de tres siglos. sin 

embargo los criollos y mestizos tomaron una actitud completamente diferente a la de los 

indígenas, dado la división del poder entre los ibéricos en la Nueva España. 

"La inconfonnidad de los criollos alimentaba e1 surgimiento de una conciencia social 

diferente ... los criollos eran españoles de segunda en la tierra en que habían nacido. Los 

cargos más altos de la administración colonial les estaban vedados: nunca hubo en virrey 

217 .Jan De Vos. Op. Cit. pp 69 
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Cf"io11o y tuvieron que luchar mucho para lograr la altentnncia con los españoles en el 

desempeño de los rangos más altos de la jerarquía religiosa. "218 

Con la guc1Ta de independencia. las rebeliones fuc.-on cada vez más dificiles de 

sofocar por parte del ejército realista. sin embargo. "la indisciplina y f'atta de instrucción" en 

las filas rebeldes impidió que pudieran hacer frente a las milicias españolas. 

''El mensaje revolucionado cayó en fértil tierra de muchas poblaciones de indígenas y 

castas en toda la Nueva Espaila ... marginadas poblaciones de indios sin acceso a información 

alguna. 1'ccibían la vcr-sión de sus intérpretes -los cu.-as. arrieros. rancheros, viajeros y otras 

personas- sobre situaciones catastróficas que ponían en peligro a la 1·cligión así cmno los 

rumores de atrocidades planeadas por los gachupines. En este estado de inestabilidad. los 

indígenas y lns castas se vieron n sí mismos como los defensores de la legitimidad contra las 

fue1L.as ilegales de ta capital. "219 

En una época de reacomodos. luego de once años de lucha independentista. los 

grupos liberales propugna1·on por una nueva república libre y soberana. en la que sólo serian 

purtc aquellos capuces. Nadie mas.220 Los indígenas quedaron fuera. aun cuando eran 

mayoría. 

/ji UHVO/.l/CIÓN !'SUS ALCANCHS 

Durante la revolución de 1910,. los alzamientos fueron diferentes en cada región. sus 

integrantes peleaban según sus "razones y objetivos propios". indígena,. campesinos. clase 

medieros y militares se encontraron en el n1ismo terreno hablando cada uno de sus anhelos. 

''La unificación de unos y la sujeción de los otros. y la versión oficial de la historia 

de la Revolución. han hecho que se ignore o se menosprecie que aquél fue un movimiento 

218 lblclom. pp 145 

2 19 Chnston 1 Archer. La Formación dol E¡érc1to Virreinal y los eJórciros de la Guarro de tndopondencia Nosotros y la 
Guerra Este Pa/s Abnl 1994 NUm. 37. pp 13 - 16. 
220 En op1món de Lucas Alamén, la educaciOn para mdlgenas no era bien vista pues s1 se los ensenaba a leer y 
escribir podrlan ser utilizados para rebeliones por comandos subversivos 
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fonnndo por una gran diversidad de sublevaciones que respondían, en gran medida, a 

condiciones locales y regionales de carácter particular. u221 

Una vez tcnninada Ja guerra. el camino no fue fácil. los nuevos gobernantes dcbian 

hacer frente a la herencia del porfiriato y el resultado de la guerra. Con el termino del 

maximato de Plutarco Elias Calles y Ja ol"ganización de la n1ayoria de los sectores sociales 

en las filas de Partido Nacional de la Revolución. se podría aspirar a una vida más 

igualitaria y de justicia para los mexicanos. 

•• ... una meta de la Revolución: romper las ataduras cconótnicas. políticas. sociales e 

ideológicas que ya constrciiian el desarrollo nacional bajo el porfiriato y establecer una 

distribución diferente. más amplia y democrática. de los bienes que conformaban el 

patrimonio cultural del pais. "222 

La fortaleza del nuevo Estado Mexicano pcnnitió hacer frente a grandes intereses 

internacionales hasta nacionalizar las grandes y más importantes industrias del país. siempre 

con el respaldo de la opinión pública. 

El f\.1éxico pos revolucionario se decidió por la industrialización para perfilarse a la 

modernidad. En esa carrera quedaron en el olvido muchos sectores. principalmente el 

campo. en In política siempre se dijo que: primcru uhfa que acer el pa ... ·1e/ para lrwgu 

rc:partirlc1. 

"Un factor importante es el despegue industrial que ocurre al amparo de la segunda 

Guerra f'vtundial y que descansa inicialmente en la sustitución de importaciones ... [surge así 

la] dependencia tecnológica que implica una sangría permanente de las ganancias 

producidas por In industria. por el pago de regalías. y un endeudamiento creciente por la 

importación de equipos y partes que no produce la industria nacional. "223 

f\.·1icntras todos en el nuevo país se organizaba en grandes urbes, en el campo el 

reparto agrario parecía una realidad para campesinos. quienes esperaron años por una 

respuesta a su petición. 1nisma que no fue satisfecha en su totalidad, pues sólo en parte se 

221 Bonf1I Op Clt pp 165 
222 lbldem Op Cd. pp 163 
223 lb1dem Op C1t pp 177 
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hizo justicia a quienes trabajan la tierra. ya que seguían en poder del Estado la distribución y 

orgailización de la misma. 

El burocratismo. el rezago tecnológico agrícola, así como la ausencia de elementos 

financieros capaces de irnpulsar la fertilidad y aprovechamiento de los l"ccursos agudizó la 

pobreza de ese sector ocasionando In erosión de ejidos. por tanto Ja miseria de ejidatarios. 

Tenían tierra. si. pero fahm·on herramientas y apoyo suficiente para dcsnrrolln.-sc y ser el 

p.-incipal pilar de independencia alimenticia para los mexicanos. 

Así inicia la migración de los miles de carnpesinos e indígenas a las grandes ciudades 

que crecían verticalmente. grandes e imponentes edificios se levantaron en las calles más 

concurridas. uhí se ofrecía por lo menos una entrada ..:cnnórnica segura para aquellas 

familias sin futuro. Simuháneamcn1c. confonne la llegada de los sin trabajo. crece la 

periferia de las ciudades. sin orden y carente de los servicios más elementales de salud. 

"Las ciudades se expanden sin plnn ni previsión, como hongos al amparo de las 

lluvias. Con ellas crecen las ciudades perdidas. los cinturones de miseria. las dificultades de 

transpone. Ja falta de servicios. In conlaminación. el desempleo disfrazado o de caru al sol, 

Jos conflictos y los delitos. "224 

A los grupos indígenas se les mantuvo al margen. sólo ocuparon la atención del 

gol>ierno cuando fueron tomados como sírnbolo de los mexicanos, de aquellos vivían en 

ciudades occidentalizados. y escaparalc para atraer al turismo extranjero, sin 1·csolver sus 

más inmediatas demandas. 

" ... el programa revolucionario no se identificaba con los propósitos de fondo de los 

indios ... significaba la decisión de mantener su alturn propia. cjc.-ccr un rnayor control sobre 

ella y sob.-c esa base desarrollarla; no sustituirla; pero si enriquecerla a medida que se 

recuperan los niveles de control cullural que cuatro siglos de dominación les habían 

arrebatñdo a los pueblos y comunidades. "225 

224 tbfdom op Ctt. pp 178 
225 lbfdom Op C11 PP 166 
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Se institucionalizó el problema indigena. y se creó la política indigenista en México. 

encabezada por f\1anucl Garnio226. en un principio se trató de integrar a las comunidades 

indígenas en ciudades. hasta lograr Ja "unidad nacional'\ es decir, modernizarlos. 

"La acción indigenista se ha visto entorpecida y frecuentemente anulada por otros 

factm·cs. además de la resistencia de los propios indios. La posición que se le asignó dentro 

del aparato adn1inistrativo federal al organismo oficial encargado de llevar adelante la 

acción indigenista. el INI [Instituto Nacional Indigenista]. lo colocó desde el principio en la 

dificil situación de ser una entidad coordinadora de lo que hacían otras dependencias. "227 

Trabajan sin pensar en las necesidades de los pobladores. los runcionarios desde los 

escritorios pensaban. planeaban. coordinaban y establecían los programas de educación. 

empleo y demás trabajos sin solicitar la opinión de los indígenas. por lo que los resultados 

fueron rnenorcs. 

Con el carnbio de política que intentó el respeto a las comunidades y "estimulo al 

pluralismo étnico del país. como alternativa al camino de la integración" fue relativamente 

fácil pcnncar en la labor gubernamental en aquellas regiones, aun cuando continuaron las 

contradicciones y ambigüedades. 

El problcnta agra.-io entTe los indígenas continuaba latente. n ello se sumaron 

enfrcmamientos religiosos, electorales. etc .• en esas comunidades fue dificil implantar la 

justicia. pues los sectores ladinos la impartían en su conveniencia a fin de mantener en 

annonia a aquellos revoltosos rnicntras las autoridades estatales pennacian en el mutismo 

total. 

"La inexistencia de los pueblos indios como unidades políticas en la organización del 

Estado mexicano, su negación sistemática y la invisibilidad del indio real en la óptica de la 

ideología oficial. impedían el reconocimiento de un interlocutor indio; simultáneamente. la 

agudización de los conflictos con las comunidades (por la tierra. en primer término) y Ja 

226 Considerado el primer antropOlogo profesional mexicano, en su teorlas del relat1v1smo que .. las manifestaciones 
culturales de los diremos pueblos no pueden ser 1erarquizadas en una sola y única tabla de valores, como lo quiera el 
evoluc1on1smo un11tneal. sino que cada una de ellas debe entendorse y valorarse en su propio contexto y compararse 
sin que la confrontación de unas con otras haga uso de criterios de superiandacl e infenondad"'. Bonfil. Op. Cit. pp 154. 
227 lbldem Op C1t pp 175 
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necesidad de reforzar las bases legitimidad de un gobierno que se había visto severamente 

cuestionado. "228 

Nadie hizo nada. la vida continuo mas que tranquila para los ladinos, ganando tierra. 

incrementando sus fincas y desalojando a poblaciones enteras de indígenas; tas autoridades 

sólo uplicnban paliativos 

UJ,:\0/S11iNC/A /N/JÍGHNA 

Durante tres siglos de colonialismo y dos más en un país independiente los indigcnas 

se mantuvieron sumidos en la opresión. la injusticia y Ja pobreza. aun así idearon siempre 

fonnas de resistencia para mantenerse vivos. tanto ellos con10 sus cultura y religión. 

"La resistencia se manifiesta fundamentalmente a través de la producción 

comunitaria. que es a su vez la p1·imera que siente Jos cambios por las relaciones de 

pruducción de clases y Jos proyecta a todas las dcmUs instancias de Ja comunidad. es decir. 

que In resistencia se da esencialmente a través de la producción comunitaria. que es la base 

productiva y Ja que pcnnitc la reproducción del gn1po. "229 

Una nueva propuesta se presentó y es bien aceptada 1narca un espacio y tiempo de 

una ciudad que 20 atlos después se convcrtió en In rnás grande del mundo debido al 

crecimiento desordenado. la constante inmigración de campesinos a las zonas urbanas. 

etc.230 

Pero ese mismo aferramiento a lo suyo. a Jo único que pudieron rescatar,. fueron a los 

ojos de los dem<is las características del retraso. In inferioridad e "incivilización•• que les da 

el nombre de indios. pero en tcnninología despectiva_ 

Con ello se ha generado procesos de resistencia y pcnnanencia de los pueblos 

indígenas a lo largo de cinco siglos. La identidad es por tanto. la unión aún cuando al 

emigrar a las ciudades mantienen las 1nismas costumbres. pese al desprecio que en ello 

228 1b1dem. Op C1t pp 207. 
229 José Areflano Sánchez. "'Hacia una interpretación de la resistencia indlgena"'. Momento Económico. 
lnsliluto de Investigaciones Económicas. Marzo. Abril. 1994. Nüm. 72. 
230 Bonf1I Batalla Op C1t pp 48 
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pudieran recibir. cambiarla durante e1 pl"occso de desindianización se da a fin de adaptarse a 

su nueva realidad. incluso tratan de olvidar quienes son. negando su origen indio Y 

emulando a comunidades urbanas. 

Ello ha ocasionado pugnas entre pueblos dado que algunos consideran que sólo 

aquellos "con identidad" pueden decidir sobre el futuro de su comunidad. mientras otros que 

han adoptado fonnas de vida diferentes son expulsados de sus propios terrenos. 

Su vida es distinta a la mayoría. su pcquci\ez de comunidad les pennite mantener la 

fuerza y continuar con su tradiciones y así mismo su resistencia a ser absorbidos por la 

••civilización"; su idioma. sus ritos y organiz..-ición política y social pcnnanecen con algunas 

va.-iacioncs resultado de la colonización e intercambio con otTas culturas. 

"La resistencia y lucha son entonces manifestaciones de los valores de los pueblos 

indígenas que han de entenderse a través de una relación los elementos comunitarios y 

rituales de la vida social total e integrada a cada comunidad indígena panicular".231 

Los congresos y reuniones gubernamentales en los último 60 años. así como el 

control político y educativo a indígenas es polarizado. 1nicntTas se les reúne para dar a 

conocer sus problctnas. son utili7.ados en beneficio del gobierno. quien a su vez instru1nenta 

e implctncnta políticas consideradas necesarias sin que realmente sean tomados en 

cuenta.232 

231Arellano Sánchez. Op. Cit. pp 31. 
2 32 .. En 1922 se crean las escuelas rurales; en 1925 se echan a andar las Misiones Culturales; 1931 Moisés Séenz 
encabeza el equipo que llevará a cabo el plan piloto de educación indlgena en Carapan, M1choacén; en 1936 el 
presidente Cárdenas crea el Departamento Autonomo de Asunto lndlgenas: en 1940 se celebra el pnmer congreso 
Indigenista lnteramencano en Pátzcuaro, en 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista ... Bonfll. pp. 172 
.. Pnmer Congreso lndlgena de Chiapas Este Congreso, motivado por los quinientos. al\os del nacimiento de 
Bartolomé de Las Casas. estaba programado para comenzar el 13 de octubre de 1974 en la ciudad de San Cristóbal. 
El presidente Luis Echeverrla, que tenla relaciones més o menos buenas con la Iglesia. sobre todo con el ala que 
representaba Méndez Arcea, qu11oo. por medio del Congreso, mov1hzar a las masas de Chiapas en favor del Estado. 
Con ese propósito, Angel Robles. a cargo de los preparativos, solicitó la colaboración del Obispo de San Cristóbal. El 
senor Samuel Ruaz. para aceptar, expreso la cond1c16n de que tuera un congreso de lndlgenas; de ninguna manera un 
congreso de tipo turlst1co. folkl611co, n1 mucho menos con tintes demag6gicos". Carlos Tallo. La Rebelión de /as 
Calladas Cal y Arena México. 1995 pp 66 

.. hacfan recomendable Intentar la creación de una organización md1a que aceptase el d18logo en los términos que el 
gobierno requerla Surgió asl como resultado del Primer Congreso Nacional de Pueblos mdlgenas celebrado en 
P6tzcuaro en 1975. el Conse10 Nacional de Pueblos lndlgenas integrado por varias docenas de consejos supremos 
que deborfan representar a los diversos grupos étnicos.. Bonf1I. Op Cit. pp 207 



122 

/.A l.UC A GUHRRil.l.HRA 

Al término de la Segunda Guerra Mundial. la polarización de ideologías dio opción a 

cambiar de sistema político-económico; la transf"onnación se presentó principalmente por la 

vía armada. ya sea golpe de estado. guerrilla. pocas veces se hizo democráticamente. por 

medio de elecciones. 

En An1érica Latina. tierra fértil para este tipo de movimientos annados. dado lo 

atrasado y pobreza de sus habitantes. se dio con mayor fuerza. Luego del triunfo de Ja 

revolución cubana en 1959. el cambio al comunismo era Ja bandera e ideal de ideologías de 

izquierda. México no estuvo exento de este tipo de transiciones. 

El movimiento estudiantil de 1968 es el partcaguas para la generación de grupos 

radicales de izquierda. los cuales al enfrentarse con el sector militar del gobicn10 mexicano 

les dio la pauta para justificar su lucha en contra del imperialismo y a favor de las clases 

oprimidas .. Jos obreros y campesinos. nunca tocó el tema indígena entre sus propuestas. 

"la represión omnímoda e impune creó por contrapartida. las condiciones para que 

brotaran ntúltiples focos de respuesta clernental... se trataba de crear las condiciones 

n1ínimas para la actividad política revolucionaria (de ahí la clandestinidad)."233 

Ante ta falta de una teoría y políticas precisas para lograr sus objetivos. los 

rnovimicntos revolucionarios se enfrentaron a Ja división entre ellos 1nismos. Por ejernplo. 

gn1pos nnnados como el Comando Lacandones surgió de filas de activistas de los Comités 

de Lucha del Politécnico y la Universidad Nacional. 234 

Una segunda linea fue el grupo (]11ajiro ... "con una vertiente que lo ligaba a 

Chihuahua". su líder era Diego Lucero. la tercera rama se confonnó por una pane del grupo 

23 de septiembre. el cual se proponía aprender del pasado para mejor dirigir Ja lucha 

unnada. según los ideales de Osear González. empero tres años después. su líder Manuel 

233 Revista NEXOS. Jullo de 1982. 
2 34 Ellos fueron quienes tomaron por asalto el Casco de Santo Tomas el 23 de Febrerc de 1968 y los mismo que 
escaparon con vida de Tlatelolco. Sus dirigentes fueron Carlos Salcedo Garcla. Miguel Oomfnguez Rodrlguez, Oav1d 
J1ménez Sarmiento. lb1dem 
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Gómez Lucero. optó por Ja unión con el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR).235 

Asimismo surgieron otros movimientos con menos fuerza pero con si1nilares objetivos como 

el Frente Urbano Zapatista (FUZ). 236comando Annado del Pueblo (CAP). etc. 

En Coahuila se estableció el Movimiento Política Popular, trunbién conocido como 

Línea de Masas. en Ja que llegaron a participar religiosos católicos. De ahí pasaron hacia 

otras poblaciones de la Comar-cn Lagunera de Coahuila y Durango. Mediante la invasión de 

tierras urbanas ... en una segunda fase de expansión ... se extendió a Monterrey. Monclova, 

Valle del Yaqui (Sonora). Zacatccas. San Luis Potosi. Hidalgo y la Selva chiapancca."237 

El Partido Comunista l\r1cxicano {PCl\r1). impulsó a algunos militantes para fonnar 

guerrillas. así nació el Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara, del cual surgió el 

Frente Revolucionario Annado del Pueblo (FRAP). dirigido por los hennanos Campaña y 

Guillermo Robles Gamicn. Otra vertiente del Partido comunista se dio con los seguidores de 

Raúl Ramos Zavala "miembro del Buró político del Comilé Central de la Juventud 

Comunisla ... constituido originalmente por ex miembros de la Juventud Comunista. (sobre 

todo de l\ofontcrrcy). a los que poco tiempo después se integrarían militantes cristianos 

socialistas. lo que dio origen al núcleo básico fundador de Ja Liga Comunista 23 de 

Septiembre. 

Luis Echcvcnia. entonces presidente de l\.1éxico. debía controlar a los grupos 

rebeldes. una y otra vez el jefe de gobierno justificó sus acciones ante la opinión pública. 

pues se escudaba en la defensa de la paz social y la protección de la soberanía del país y de 

su pueblo ante cualquier intervención cxtranjcrn.238 

235 El MAR se fundO en MoscU. por estudiantes mexicanos. Fabric10 Gómez Souza. Alejandro Gómez Murillo y 
Salvador castatleda. quienes fueron aprehendidos en marzo de 1971. dándose asl uno de los más fuertes golpes del 

~3gi:;;.: ~~u~~sa~~:~::r~~: ::r!~e~~1~res.16n al gobierno y de f1nanc1amiento la modalidad de altos funcionarios y 

~jfr~~~~~: ~:r:u:n~~ui~~~::1:•;:ss~~r:;o ~~,~~::~~~~ ~::::::0;,~;~~:~.º~/nea de Mases, Linea Proletaria ... /a 

Semllla Ideológica-~ 897 10 de Enero do 1994. En 1972 Po11t1ca Popular concreta su part1cipac16n en zonas 
urbanas hasta establecer una .. base social de apoyo" en la Colonia Tierra y Libertad ... Se sumaron luego otras colonias 
ubicadas también en la fran¡a periférica al oriente de la ciudad {Coahu1la). entro ellas la Francisco Villa, y la Oiv1siOn 
del Norte.. En Gómez Palacio surgieron las colonias Ricardo Flores Magón. Rubén Jara millo y Jacinto Canek". pp. 30. 
238 En Marzo de 1971 fueron expulsados del pals representantes d1plomállcos soviéticos al ser acusados por el 
gobierno mexicano de promover grupos guornlleros asl como también &a habló del entrenamiento de subversivo en 
Corea del Norte para operar en México 



124 

Los guerrilleros capturados y desaparecidos. en su mayada muertos. cnm mostrados 

antes los medios de comunicación como insubordinados. alborntadorcs y disidentes del 

sistema pacífico y completo dcsarrolJo por lo que el castigo que recibían. aquellos 

delincuentes o a lo mucho m1 "rohavaca". sólo crn muestra de In fucrLa gubernamental n 

quienes intcnlaran desafiado. 

En la mayoría de las ocasiones se ignoraban debido a In política infommtiva del 

gobicmo(ya sea por desconocimiento o simple desinterés). este tipo de prácticas. dejando a 

manos libres Ju actuación gubernamental. Así también periódicos y medios electrónicos se 

mantcnian ni margen para evitarse pugnas con el gobierno. 

La política de ese entonces fue de extrema dureza contra este tipo de gn1pos. con 

poco arraigo en las ciudades pero con mayor apoyo en poblaciones donde Jos ofrecimientos 

de cambio eran su única opción ante la carencia de todo. Las represiones a grupos 

guerrilleros contra "el buen gobierno" fueron constantes, aún cuando no se desmembraron 

por completo y pennanccieron en un anonirnnto pero al mismo tiempo latentes y del 

conocimiento de las mismas autoridades. 

El control a los medios de comunicación y por tanto el desconocimiento de la 

importancia de estos gn1pos como fonna de concicntización a Ja sociedad para obtener 

apoyo a su lucha focilitó el desmembramiento de la guerrilla. pues solos con sus am1as y su 

pobreza trataron de derribar a uno de los Estados más fuertes de Latinoamérica. 

Esa soledad se vio también en la lucha annada, dando una regionalización al trabajo 

militar, siendo el de mayor relevancia la emprendida por los hcmtanos Lucio y Gcnaro 

Cabañas, quienes tampoco pudieron organizar un ejército y menos movilizar un número 

importante de simpatizantes, pues su t3ctica fue siempre la de "golpear y huir". sin tomar 

posesión del terreno y sumar comunidades que los apoyase. 

Ello hasta cierto pumo pcnni1ió la ubicación y localización de sus miernbros y, por 

canto su eliminación. Chiapas. fue lugar idóneo para la gcnninación de los grupos rebeldes 

dado lo apartado y olvidado de sus poblaciones indigcnas. Ademas al factor guerrilla se 

anexó la panicipación de una iglesia distinta a la e.le la mayoría de la república, ellos se 
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comunicaron y unieron a las comunidades indias al rededor de la selva Lacandona. A fines 

de 1976 se instalaron esos grupos subversivos en Chiapas "por invitación expresa del obispo 

de la diócesis de San Cristóbal de las Casa: Srunuel Ruiz"239. 

Pero a ese trabajo de la iglesia y la itnplcmcntación de la Teología de la Liberación 

como forma de concientización entre los indígenas tuvo que enfrentar el constante 

crecimiento del religiones como el protestantismo debido a la situación económica político 

social imperante en esos momentos. 

C !APAS. UN CASO HSl'HCIAI.. 

A nivel ntundial. las cmnunidndcs indígenas son visitadas por sus artesanías y formas 

de vida. su arquitectura. de enonne importancia para tas economías. ya que son utilizadas 

como atractivos turisticos aun cuando a la mayorías de las pobladores no reciben los 

beneficios de esa dcrraina cconó1nica; indígenas se ven en cualquier museo de antropología, 

funcionarios del gobierno en sus discursos dicen sentirse orgullosos de las antiguas culturas 

empero parece no de aquellos que viven en zonas apartadas y ajenos a la modernización del 

país. 

Pero otro factor de su resistencia. en Chiapas240 se da por la ocupación de sus tierras 

y. la intromisión religiosa de parte de españoles. logrando un sincretismo religioso muy 

peculiar. 

2 39 Segun versiones del sacerdote 1esu1ta, Mardon10 Morales, el Obispo Ruaz Garcla habla rechazado dos al'\os antes 
la incursión en esa región del grupo Torreón También cuenta que entre los llegados se encontraba Hugo Andrés 
Arauja y Adolfo Orive, ambos presentados como estudiantes un1vers1tanos y durante el gobierno salln1sta ocuparon 
altos pu~tos gubernamentales 
240 "El vocablo Chiapas. nacido a pnnc1p1os del siglo pasado, ha de entenderse como un plural que 1efiere a las dos 
prov1nc1as que durante la época colonial const1tuyoron el terntono del actual estado: Chiapa y Soconusco. La 
eKpenene1a de los indios de Chiapas no se hm1ta. pues , a la de la antigua alcaldla mayor de Chiapa; sino que se 
incluye, ademas • la de los nativos que v1vlan en la franja costera que so extiende entre la Sierra Madre de Chiapas y 
el Océano Pacifico .. La d1stribuc16n poblacional del estado fue " ... los chiapanecas ocupaban un territorio mAs bien 
pequet\o, situado sobro ambas riberas del rlo Grijalva en su curso 1ntermed10 y los fértiles valles formados por algunos 
anuentes que bajaban desde la Sierra Madre de Chiapas. A diferencio de los zaques. cuya lengua y costumbres no 
dejaban de poseer una notable cercanla con las mayansos, los md1os de Chiapan se d1stingulan, en lo sociocultural, 
de manera ta¡ante de las demás etnias" 
" .. lo&. ch1apanecas eran un pueblo particularmente agresivo. A su llegada, expulsaron a los pobladores autóctonos 
tzotz1les y zaques de las vegas del rlo Gnjalva; también se apoderaron de los valles cohndantes de Macatapana, 
Cut1l1noco y Nejundllo. la actual fra1lesca. Extend1e1on su dominio hasta los pasos montat\osos que conduelan a la 
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Con la conquista24 ly colonización de la Nueva España. el reparto y la organización 

de los territorios242 pcnnitió también el so1netimiento de los pueblos243. a ello debe 

agregarse ta difer-cncia en la tecnología armada. cuando los españoles fueron menores en 

número. mas con sus an11ns detenían cualquier rcbelión244. 

"Los peones. al aceptar la supremacía de los finqucros. le confc1·iun una especie de 

legitimidad al ejercicio de su poder-. Estaban sometidos a su patrón no sólo por el n1iedo. 

sino también por el servilismo. Ambos sentimientos eran complc1ncntarios. respondían ~ la 

convicción ·racista. primitiva- de que los blancos eran superiores a los indios. convicción 

que compartían también los pcones ...... 245 

costa soconusquonse y al 1Mmo de Tehunatepec Sobre los pueblos zoques y tzotz1les de los alrededores 1nmed1atos 
Cjerclan un régimen de tenor" 
.. el Soconusco . cuya parte noronental en tiempos preh1spamcos estaba e1Cclulda del Xononochco propiamente 
dicho La comarca quo llevaba este nombre azteca abarcaba ocho pueblos que aún hoy sobreviven en su mayorla 
Mapachtepec. Xocochco, Acapotlatlan. Hu1tztlan. Huehuetlan, Mazatlan. Coyoacan, AyaUan era una zona nea en 
cacao. debido a la camb1naclón de suelos fértiles, abundantes ll:Jv1as. clima trap1ca\ adecuado y mano de abra 
callf1cada Las ocho umdades soc1oeconóm1cas, cuyas representaciones glll1cas aparecen en la mencionada Matricula 
de trrbutos , tenla sus respectivos centros adm1mstrahvos asentados al pie de la cadena montar.osa que separa la 
llanura costera del resto de1 terutono ch1apaneco, y en la onlla de uno de los numerosos tics que bajan de e5a sierra 
hacia el OcOi!llnD Pacifica" Jan De vo~ Op C1t pp 26 y ss 
241 La res1stenc1a 1nd1a en Chiapas se m1c1a con la defensa que h1c1eron vanas comumdades zaques, ch1apanecas y 
tzotz1le5 en 1524 Gracias al test1momo de Berna! Diez del Castillo sabemos que sobre todo ch1apan y chamula se 
destacaron en las batallas que entonces 5e libraron entre conquistadores y nativos", Cuatro afies después. 1526. 61 
enojD de los llamado=> 1nd1os so generó de nuevo cuando espal'lolos e1C1g1eron esclavos, alimentos. oro, etc En 1530. 
el saqueo de espafloles on busca de oro ocaston6 otro enfrentam1ento Sin embargo uno de los más "famosos" fue el 
de 1693 donde mdlgenas de Tuxtla mataron al alcalde mayor ldem 
242 .. Los 1nd1os se encontraron. de la noche a la manana reducidos en seis grandes zonas pastorales ch1apan, los 
Zaques, los Cuelenes, los Zendales, los Llanos. y el Soconusco Pronto empezaron a rec1b1r en sus comumdades la 
v1s11a de los m1s1oneros que. de dos en dos recorrlan sierras y valles con un solo objetivo congregar a los habitantes 
de los parajes dispersos en pueblos trazados segun un c:ad1go urbanlst1co netamente europeo y ademas art1f1c1al" 
lbldem pp 107 
243 MChiapan, Chamula, Lacamtun, Coapa, auetzaltepeque y Pochulla son los pueblos cuya res1stenc1a armada 
quedó registrada en las fuentes esenias espaflolas La lucha, sin embargo fue desigual, ya que mientras los 
espanoles poselan el armamento más sof1st1cado de aquella época, los md1os sólo dtsponla de flechas de carrizo y 
cuch1\los, hachas y macanas de pedernal Es cierto que los mvasores eran pocos, poro siempre estuvieron 
acampanados por tas implacables ep1dom1as. ademas de contar con el apoyo dec1s1vo de numerosos contingentes de 
1nd1os ·amigos', que hablan venido can ellos desde el altiplano central o que hablan sido reclutados en el camino de 
Oa1Cac:a, asl coma los reunidos de entre la poblac1on local .. lbtdem Op C1t pp 101 
244 "En Chiapa .. , las comunidades fueron repartidas. una y otra vez, entre los campaneros de armas de los capitanes 
que sucesivamente 1nvad1eron y ocuparon la tierra Luis Marln en el ano de 1524, Juan Enrlquez de Guzman en 1526, 
Pedro Portocarrero en 1527, Diego de Mazanegos en 1528, de nuevo Juan Enrlquez do Guzmén en 1529, Pedro de 
Atvarado en 1531 y Francisco do Monte10 en 1539 Todos ustos conquistadores haclan, al llegar, su propio 
ropart1m1ento, quitando los pueblos a sus duenos antenores y asignándolos a su gente do confianza De tal modo, 
muchas comunidades, sobre todo las más ricas, cambiaron en diez anos siete veces de amo, y éste, una vez en 

~~~o;~~I~ ~~=.e~:~~:~npdpa3;~jó caer sobre ellas todo peso de su cad1c1a." lbldem. pp 93. 
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Sin embargo en la época de la refonna cuando le son restringidos todos sus derechos 

inmediatamente al declararse un estado laico. los religiosos olvidan cualquier relación con 

los indios. dejándolos en el abandono total. 

Con los cambios políticos la pugna por la posesión de la tierra siempre fue desigual 

hasta dar paso a los latifundios que generación tras generación han permanecido. siendo el 

principal motivo de enfrentamientos y muertes. 

La situación no fue mejo.-. en regiones ni siquiera se conocie.-on .. los logros" de tan 

sangrienta lucha. En Chiapas por ejemplo. los latifundistas pactaron con revolucionarios 

para quedar igual. nada se n1ovc.-ía pero se diría que han cambiado. 

Durante el gobierno de Luis Echcvcrria. uno de los más populistas en la historia del 

país. se hizo el pritner Congreso Indigenista en Chiapas. en esos días se habló de su vida,, la 

pobreza. las hurnillaciones y despojo de sus tierras "Se trabaja de sol a sol con sueldos que 

no llegan a los siete pesos por día". agregnrun que su principal objetivo era Ja unión de 

pueblos indígenas para hacer frente a la opresión de los ladinos. quienes "'viven en la ciudad 

y tienen buenos ranchos y fincas". Hicieron énfasis en la condiciones insalubres de vida. 

"pues no existen centros de salud ni nledicinas" para combatir las enfenncdades más fáciles 

de combatir. 

En ese mismo afio. 1974. el presidente Luis Echevcrria decretó que 614 mil hectáreas 

de la Selva Lacandonn quedaran en posesión de sólo 67 lacandones. pese a que en los 

alrededores se encontraban asentados ya más de 20, 000 campesinos •...• que solicitaban un 

pedazo de tierra. Finalmente. según denuncian los campesinos. dichas tierras quedaron en 

manos de latifundistas y funcionarios de Nacional Financiera, que se enriquecieron con la 

explotación de las maderas preciosas. lo que acentúo más el descontento en la región!246 

Pero no pasó nada. y ante la indife..-encia de las autoridades. los indígenas decidieron 

agruparse en organizaciones civiles que dieron ..-espuesta a sus necesidades~ el 12 de 

diciembre de 1975~ en la Selva de Ocosingo. la Unión de ejidos Ac Q11p1ic ta Lacubtesc/; 

246 Guulermo Correa, .Juho César L6pez e Ignacio Ramlrez "La capacidad de convocatoria de organismo campesinos 
independ1enes, mezclada con organizaciones activistas pollt1cos, en el origen del estallido*'. proceso 897 10 enero de 
1994. pp22 
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pura 1976 In Unión de Ejidos "Tierra y Libertad" abarcando la zona de Co1nitñn y parte de 

la selva lacandona; le siguió la Unión de Ejidos "Lucha Campesina" fundada c1 14 de agosto 

de 1978; un año después nació en el Soconusco. el Bloque Campesino del Estado de 

Chiapas (Bloccch); cada una buscaba la devolución ampliación. rco.-ganización y reparto de 

tierras. 

"A partir del Congreso indígena de 74 se fueron acercando diversos grupos para 

responder a la problemática surgida. sobl"c todo agraria. El Congreso Indígena se dividió en 

dos tendencias. una seguir Ja propia dinántica en reuniones regionales. OtTa aprovecha In 

asesoría del gn1po norteño [llegados de Torreón~ luego de la visita del Obispo Samucl Ruiz 

a su similar Fernando Romo]. de Línea de Masas o de los Pepes. 00247 

Todas estas organizaciones indígenas pcnnanccicron siempre alejados de las 

tendencias de partidos políticos e instituciones gubernamentales; solas y con ideas y 

objelivos propias lucharon por sus derechos. 

A finales de los 60 y principios de los 70's llegó a la selva chiapaneca un prilncr 

gn1po de militantes izquierdistas "en busca de un identificación con los problernas 

campesinos. cobijados en lu 'Linea de l\tlasas'. de corte maoísta"248 

A ella le siguieron In Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, de la l:iga Comunista 

23 de Septiembre. encabezada por Luis ~:figucl Corral García y f\ttanucl Arnarilln Palafox; a 

finales de 1977 se incorporó la organización ideológica dirigente (010). así como Unión del 

Pueblo. rnás tarde conocida corno el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del 

Pueblo (PROCUP)~ es hasta J 980 cuando se uniria al Partido de los Pobres~ organismo 

fundado por el guerrercnsc Lucio Cabañas. 

2 47 Guillermo Correa .. Zed1llo no puede generar 1u:st1c1a y paz en Chiapas por que es de la misma camanUa que nos 
arroJó o la tempestad: Mardonio Mara/es". Proceso 945 12 de d1c1embre de 1994. 
248 El ejército mcidcano destruyó un campamento guernlero en la Selva Lacandona. donde so dem1saron armas y 
propaganda subversiva. siendo capturedos "un número indeterminado de miembros de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FALN). los cuales tenlan su centro de operaciones en la fmca El Diamante. Ocos1ngo. 
encabezados por César Germán Yanez Munoz Anos después se integró de nuevo "la organización pout1co m1htar"' y 
desdo 1980 las nuevas Fuerzas de L1berac1ón Nacional formaron su brazo armado. el EJérc1to Zapat1sta do L1berac1ón 
Nacional (EZLN). mientras el c1v1I luo la Alianza Nacional Campesma Independiente Em1hano Zapata (ANCIEZ). ésta 
formada en 1981. con presencia en los mun1c1p1os de Altam1rano. Sabalhna. Salto del Agua. Ocos1ngo. San Cristóbal 
de las Casa. El Bosque. San Andrés Larrémzar. Chanelhó. Oxchuc. Hu1xtén. Tila. Tumbalé. Su antecedente fue la 
ACIEZ. formada dos anos antes En abril de 1993. desparecieron los lideres y nadie supo de su paradero. ~ 
§fil 
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ºEstos grnpos dcsarrolla.-on su política de 'Guerra Popular Prologada' basada en los 

fundamentos del marxismo-lcninis1no para alcanzar el poder político y emancipar al pueblo 

de la burguesía y del imperialismo norteamericano. "249 

Pero un pe.-sonajc importante en la historia chiapaneca es la participación de la 

iglesia católica. especialmente la diócesis de San Cristóbal de las Casas250, que desde 1960 

con el obispo Samucl Ruiz desarrolló una labor pastoral en diversas comunidades indígenas. 

En 1976. por invitación de Ruiz García arribaron a la selva chiapaneca brigadistas de 

Lineas de Masas: " ... viendo el retraso político que tenia la comunidad. expresé aquí 

[Torreón] ¿Cuando llegará a Chiapas una situación así, que concientice a la gente? ... Y a los 

cuatro meses los teníamos aquí. .. A una pobre hennana religiosa le dieron supuestamente 

ropa en un paquete y era propaganda totalmente subversiva. Nos mintieron 

tremendamente. "25 1 

Así alterna a la figura eclesiástica surgió el movimiento armado. el cual absorbió a 

indígenas y catequistas por igual que se manifestaban en contra de las condiciones de vida 

en Chiapas y luego también separaron las ideas religiosas y en poco tiempo tuvieron su 

propia ideología. 

"De ahí nació la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). cerca de 200 

catequistas se fueron a 200 cmnunidadcs a difundir las nuevas ideas y crear organizaciones 

económicas y políticas. 1 labian cambiando ya su fonna de pensar. Después vinieron las 

represiones y la violencia institucionalizada"252 

Desde fines de siglos XIX la mayoría de su población ha vivido en medio de la 

represión. despojo. la injusticia. 1niseria. corrupción e ineptitud politica. en cada uno de los 

gobiernos desde el periodo de la independencia. ya fueran civiles o militares. pues siempre 

los más afectados fueron los indígenas y campesinos. 

249 1b1d 

2 5 o La diócesis de San Cristóbal tiene extendido un trabajo pastoral y social que Involucra m6s de 7.000 catequistas. 
75 sacerdotes -120 según el historiador andrés Aubry-. centenares de monjas. varios grupos sociales 11 su alrededor y 
un centro de derechos humanos. César L6pez y Robeno Zemampa. San Cristóbal. la d1óces1s del miedo para el PRI. 
Proceso 888 8 do nlviembre 1993. pp 19. 
251 ~ Op C1t pp 09 
252 Ignacio Ramlrez Grupos de Izquierda de torreón ut1hzaron la Infraestructura religiosa y radicalizaron a los 
catequistas: Samuel Ru1z ~ pp. 6 
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" ... el Episcopado Mexicano advertía en voz del obispo auxiliar de Tuxtla GutiCrrcz. 

Felipe Aguin·e Franco. que Chiapas se encontraba a un paso de la guerrilla 'no por In 

presencia de los refugiados guatemaltecos\ pero si por la injusticia que se agudiza".253 

Durante el gobierno de Absalón Castellanos Domingucz { 1982-1988). los militantes 

guerrilleros entraron a la selva lacandona, en ese periodo, igual a los demás se vivieron años 

dé terror. despojo de tierras y olvido del reparto agrario aun cuando fuese por orden 

presidencial. asi como 1nalvcrsación de fondos, com1pción en Ju producción del café, saqueo 

de maderas preciosas. cte. 

El general Castellanos estaba acostumbr'ado a la represión, pues cuando era 

comandante de la XXXI zona 1nilitar. por orden del entonces gobernador Juan Sabincs 

Gutiérrc~ realizó la matanza de Golochán. debido a la invasión de tierras pertenecientes a 

latifundistas por pane de indígenas y ca1npesinos. 254 

Patrocinio González Gnrrido sucesor de Absalón. también puso de granito de arena, 

que daría fonna a la rebelión zapatista. sólo tres af\os duraría su n1anda.10. pues 

sorprendcntetnentc su pri1no político, el presidente Carlos Salinas de Gortari. lo llamarla 

para ocupar la Secretaria de Gobernación en sustitución de Femando Gutiérrcz Barrios. 

En 25 años la orgnnización catnpesina se fonalcció pese al rechazo de gn1pos 

olig1írquicos. terratenientes y ganaderos. quienes impidieron se sintieran los logros de la 

revolución; según opinión del historiador, Antonio García de León. la lucha agraria tmnbién 

debió enfrentar la caída en los precios del café. y la constante represión dirigida por los 

puestos tnilitarcs. 

" ... el campo ha sido punto de arranque de cambio políticos. por la naturaleza peculiar 

del mexicano. y paniculnnnentc del indígena que considera a la tierra corno una entidad 

viva que representa la supervivencia. En l\tléxico no podemos jugar con la tierra ni suponer 

que es un buen quitnicmnentc inerte que puede cambiar de dueño sin afectar al México 

253 Guillermo Correa. Ignacio Ramfrez. El General Absal6n Castellanos. el secuestrado. sah6 acusado de 
enriquecimiento, nepotismo. saqueos. matanzas ~-
254 Igual actitud tomaron los antecesores de Sabisnes. Salomón Gonzélez Blanco. Jorge de la Vega Oomlnguez y 
Manuel Velasco Suárez '"qu1nes se caracterizaron por su mept1tud. la corrupción y el poco tiempo que duraron en sus 
edm1n1straciones. pues fueron llamados a ocupar cargos en el centro del pals lbtd pp 43. 
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Profundo. Chiapas es el llamado más intenso que México recibe para recordar que hay una 

población profunda que no puede dejar de ton1arsc en cuenta para el nuevo siglo . .,z55 

NOTICIAS /JHI. SUIU::\"11i 

Con el levantamiento annado en el sureste mexicano. los indígenas son noticifty sólo 

así se reco.-dó su existencia y problc1nátic~ cinco siglos pasaron y el tiempo los conservó. 

La fuerza de las palabras fue inútil y prefirieron utilizar las armas para dar a conocer su 

vc.-dad. su realidad. pues son pocos quienes verdaderamente pudieron comprender su idioma 

y sus razones. 

Convencidos de ser la única salida empuñaron las armas Ja madrugada del primero de 

enero. el momento justo cuando a altos funcionarios y algún otro encumbrado empresario 

apenas les aparecía la resaca de una noche de fiesta ante la llegada de la modcntidad. 

Nadie esperaba que en el estado mas pobre. Chiapas. existieran grupos guerrilleros 

semejantes a la década de los 70's y 1nás bien característicos de países con férreas dictaduras 

y graves problc1nas sociales. como en Ccntroaméria y África. 

Para muchos fue dificil aceptar a rebelión en un principio básicamente por indígenas. 

que según dice en la dcclurnción de la Selva Lucandona. buscan mejores condiciones de 

vida. salud. educación. trabajo. ali1ncntución. cte. 

"Somos producto de 500 a11.os de luchas: primero contra la esclavitud. en la guerra de 

Independencia contra España encabezada por los insurgentes. después por evitar ser 

absorbidos por el expansionismo norteamericano. luego por pro1nulgar nuestra Constitución 

y expulsar al Imperio Francés de nuestro sucio. después la dictadura porfirista nos negó la 

aplicación justa de las leyes de Rcfonna y el pueblo se rebeló formando sus propios lideres. 

surgieron Villa y Zapata .... "256 

255 Pascal Beltran del R10. "Inalcanzable la soluc10n militar, la capacidad del EZLN muestra que cuenta con el apoyo 
de incontables comun1ades: Carlos Montemayor''. ~- pp 53 
256 Oeclarac16n de la Selva Lacandona Chiapas. El Alzamiento Ed1c1ones La Jornada. México. 1994. pp. 25 
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En el caso del EZLN. dada la situación por la que atravesaba tvtéxico en ese 

momento generó un cambio de politica complctamenlc .-adical a anteriores sexenios. de Ju 

cerrazón y la toma de decisiones unilaterales y rc11resivas se convino al diálogo y In 

amnistía. 

La participación de organizaciones civiles no gubernamentales fue de gran ayuda al 

levantamiento annado que prontamente ganó adeptos no sólo por sus ideales. sino también 

por dejar en entre dicho las politicas ncolibcrales aplicadas desde 1988. las cuales 

asegurarían el c.-cci1nicnto del país. 

Pero mucho también tuvo que ver el trabajo de los rncdios de comunicación 

mexicanos que aun cuando nunca habían cubierto una guerra en su p.-opio territorio trataron 

de enviar infonnación constante y de todo tipo. 

Uno de los problemas en su labor fue el exceso infonnativo a veces contradictorio y 

sólo de declaraciones sin investigación y noticias exactas. 

Ante ello las fotografit1s fueron el vCrticc del conflicto periodistico. las noticias se 

filrraban y poco después se desmentían, tomando el descrédito del periodista y su medio. 

Fotógrafos ganaron espacios y se dedicaron a cscrihir con luz. las fotografius 

proporcionaban con exactitud parte de Ja realidad en el sur mexicano: pobreza. rniseria, 

1narginación. indigencia. anulfubetismo. enfrentamientos, y 1nucrtc. 

Dieron a conocer la personalidad del .\'11hcoma11cla11tt.! A/arcos, todo parecía irreal 

pero las fotografins en los medios impresos eran tan precisas que no dejaba duda de la 

presencia de tan singular personaje. Fueron calificados corno hombres guerrilleros fuera de 

un contexto. guenilleros tardíos, que olvidan la caída del muro de Berlín y fin del 

con1unisrno 

En un principio, era diferente, habia entre sus ideales la lucha por la justicia e 

igualdad para los indígenas que luego de esperar cinco siglos su voz se hacia escuchar por 

rnedio de las nnnas. ya no hahin tiempo para dialogar y concertar. La madrugada del 

primero de enero de 1994, el EZLN tomó por sorpresa la segunda ciudad más importante de 
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Chiapas. San Cristóbal de las Casas. al tiempo de impedir el acceso por carretera a 

Ocosingo. 

"Vestían Jo que es un unifonnc: pantalón verde olivo. camisa café, paliacate y botas 

de hule; algunos se cubrian los rostros con pasamontañas; todos de una u otra forma, iban 

annados".257 

Así en su primera salida a la luz pública se apoderaron de las poblaciones de 

Ocosingo. Altantirano. Las Margaritas y San Cristóbal, ahí izaron una bandera negra con 

una estrella roja "y las siglas del FZLN. en tncdio de algunos aplausos". 

Luego partieron. antes de Ja llegada del ejército nacional mexicano. a Huixtán, 

Altamirano y Oxchuc. donde se hicieron los enfrentamientos. ese 2 de enero, el EZLN 

dinwnitó los puentes La Florida y la Virgen, tomó la cárcel de San Cristóbal y liberó a toda 

su población ( 179 reos). 1nientras "en las f\1argaritas. fue secuestrado el ex gobernador y 

general de división. en retiro. Absalón Castellanos Domíngucz en su rancho 'San Joaquin' y 

conducido al hospital del 1r..,,1ss-Solidaridad. ubicado en Guadalupe Tepeyac. a unos 800 

metros de la frontera con Guatemala y. al parecer. centro de operaciones del EZLN".258 

Estos ucontecimicntos inmcdiatan1cntc generaron la reacción de todos las redacciones 

de radio. t.v. y prensa para tener la mayor infonnación del levantamiento. tal fue su 

cobcnura que para el 3 de enero se tcnian rcgistTados a unos 280 periodistas. fotógrafos y 

camarógrafos nacionales y extranjeros que llegaron para cubrir el conflicto" .259 

En todo ese mar de periodistas y los constantes conflictos no faltaron agresiones a los 

representantes de Jos medios de comunicación.260 Para el 4 de enero Ja Secretaria de la 

Defensa Nacional dio el saldo de los enfrentamientos 93 muenos, entre ellos 40 guerrilleros. 

sin embargo según la iglesia eran 500. La presencia militar se hizo cada vez más grande. se 

257 proceso 897 10 enero de 1994. pp 6. 
258 ibídem pp 8. 
259 lb1dem. pp 11 

2BO Durante la a1gu1ente semana se registraron ataques a periodista, siendo el milis grave el ocurrido al Ismael 
Rodrfguez del periódico La Jornad11. quien fue hendo por esquirlas de bala.. Maria Auxiliadora, a 15 kilómetros de 
esta ciudad, mas de 40 reporteros y fotógrafos fueron a tacados desde helicópteros durabte media hora, pese a llevar 
d1st1nt1vos de pronsa y banderas blancas en sus vehlculos 
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ha hablaba de 10 mil soldados en la zona., unos 100 vehículos (tanques., jeeps con anillcria. 

tTailcrs rodantes. tanquetas. ambulancias y camiones. 

Con esto Chiapas era noticia, con el levantamiento annado indígena, la pobi:cza se 

desnuda y aleja de un golpe los proyectos económicos l"csultado del TLC así como del 

ingreso a la OCDE. 

Chiapas. con su retraso. analfabetismo. pobreza. resistencia y segregación a Jos 

gntpos indios detienen toda la maquinaria del neolibcralismo. la cual parecia ir a todo vapor 

sin sentir las pulsaciones de una sociedad cada vez más miserable. 

HS1RA1HCi!A /NFO/Uv!AUVA OH!. HZLN 

El EZLN. contrario a los movimientos guerrilleros e indígenas anteriores. se dedicó a 

utilizar el nmyor nú1nero de 111cdios infonnativos para dar a conocer sus dc1nandas y 

propósitos. los cuales en un principio se dijeron básicamente de carácter indigenn y de 

justicia social. Luego se dedicó a seleccionar Jos medios de acuerdo a las simpatías o 

estrategias periodísticas.261 

A sus demandas después se agregaría la de obtener el reconocimiento de "su derecho 

a que existan gobierno indígenas autónomos. para ello debería refonnarsc el artículo cuarto, 

para legalizar la autonomía y el l 15 para permitir las regiones pluriétnicas. las cuales 

"tendrían asignadas funciones político~administrativas. semejantes a las que ya tenían las 

colonias y los ejidos~ y se les asignarán las que hasta ahora están a cargo de los municipios. 

los estados y la federación. y que atentan contra la autonomía de gobierno de Jos 

indígenas. "262 

Pero entre todo el marasnto infonnntivo el escrito.- Carlos rvtonsiváis. advirtió "No 

hay que idealizar tan rápidamente a los alzados. su lenguaje político es rudimentario. su idea 

del socialismo corresponde al modo dcsinfonnado con que adoptan utopías difusas. Son 

261 RaUI TreJD. Op Cit. 
262 Procesa 904 28 de febrero de 1994. pp 12. 
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también crueles. y no se afanan en el respeto a Jos derechos humanos como lo ha 

denunciado el Obispo Samuel Ruiz... Idealizarlos..... es nada . más favorecer la 

confusión.263u 

l\1uchos hablaron de la pobreza. la rnar-ginación de las comunidades indígenas. de Jos 

502 años de opresión y explotación. etc .• llenaron páginas completas de libros, revistas y 

hojas de papel periódico explicando todo el movimiento armado del primero de· enero. A 

estos análisis se sumaron las noticias r-ccicntes de un ajetreado día en el cual por si fuera 

poco fue confuso. 

La televisión mantuvo su constanle r-echazo al EZLN y un completo apego y apoyo a 

la política gubcmamcntnl. a ello FJorencc Toussaint en su Columna Televisiú11, de Ja rcvistq 

semanaria J'roce ... ·o co1nentó: 

••con este conflicto queda nuevamente en evidencia el retraso de la televisión en su 

ta.-ca infonnativa respecto de la prensa. Su incapacidad. salvo excepciones, de llevar a cabo 

.-elatos vividos a pal"tir de las posibilidades de la cámara y Ja difusión en directo. Tanta 

tecnología pa.-a tan escaso contcniJo"264 

Las cl"iticas a los medios de comunicación llovieron por todos lados. una y otra vez se 

habló del p.-ofcsíonalismo de periodistas mexicanos para cubrir el conflicto chiapancco, 

empero las agencias infonnativas del extranjero sólo vieron un punto de explotación 

noticiosa mientras se .-cgistraron combates y hubieron bajas por ambos lados. 

Cubrir conflictos bélicos para sus corresponsales extranjeros es su especialidad. así 

que a los pocos días de iniciado el conflicto y con el anuncio de la amnistía y el envio del 

comisionado para la paz, fv1anucl Camncho Solís. a sureste de México. pronto disminuyó el 

intc.-és infonnativo y de un momento a ot.-o pasó a segundo plano. 

" ... confonne log.-an trasladar a sus corresponsales, agencias corno Associated P.-ess 

(AP)}. Rcutcr. Francc Pn:ss (AFP). United Prcss Internacional (UPI) y. en menor medida. Ja 

alemana (OPA). la china Xinhua e lntcmational Press Service (IPS). se valen de sus p.-opios 

ojos y oídos para recoger testimonios de gente de San Cristóbal. Sin embargo conf"onne el 

263 Mons1váts, Carlos "Acuerdos y Desacuerdos sobre Chiapas". Proceso 697 10 de enero 1994. p 55. 
264 /b1dom. pp ao 
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conflicto de diversifica y crece. las alusiones a sus fuentes son equívocas por pune de las 

agencias -que, a su vez. serán entonces fucnlcs para muchos rncdios mexicanos-. Aluden a 

'versiones no confin11adas', 'trascendidos' y '1cstigos'p .. "265 

En conu-astc, los medios nacionales cada vez parecían dadc mayor imponancia a los 

sucesos. El EZLN ocupó durante el primer mes las primeras pásinas de impresos como La 

./or11wlu, quien además de la amplia cohcnura de sus redactores envio a los mits 

experimentados fotógrafos. quienes con precisión mostraron la esencia del conflicto 

chiapancco en su periodo iniciat.266 

"Un riflecito de madera. habria tratado de disimular Ja falta de un anua auténtica. La 

escena. sugcriríu también esa foto. era consecuencia de una guerra desigual. en donde 

indígenas tan pobres que no contaban con annamento suficiente peleaban anle un cjCrcito 

nacional con amplios rccu..-sos. La fotografia ent terrible y. como documento periodístico 

rnuy imp..-esionuntc. 

"Pero era falsa."267 

Aun así la fotogrnfi¡t se presenta como el testimonio único y con mayo.- veracidad 

anta tal confusión. los ..-cdactores se encontra..-on en una completa libertad de p..-cnsa pa..-a 

difundir y publicar. según sus lineamientos editoriales. sin cmba..-go. tal vez. esa misma 

libertad les lirniló su fuerza y pronto regresaron a las ó..-dencs del gobiemo. 

Los fotorcponeros se encont..-aron ante si misrnos al t..-alar de enviar la infonnución 

más clara y sencilla posible. pero al mismo tiempo t..-atm· de cneont..-ar los objetivos más 

ideales ante los conflictos cnt..-c los cuales fueron p..-csa. 

"Un fotógrafo de prensa funge como testigo de acontecimiento. su sola presencia 

puede implicar la desviación del cu.-so nonnal de un suceso. pc..-o en va..-ias ocasiones se 

265 Raul TreJD Op Clt pp 101 
266 Quizé con el én1mo de 1ncremenlar las ventas. despret1g1ar a los rebeldes o cualquier otro motivo, la fologratia no 
estuvo e:wenta de la man1pulac1ón. tal es el hecho de la rotograf/a del indlgona muerto en el mercado de Ocostngo con 
un fusil de madera al lado, dicha gréf1co dio mucho de qué hablar de las técmcas y formas enhslanuento del EZLN. 
dado la pauta para decir que una vez més los 1ndlgenas fueron u11hzados como carne de canon Afortunadamente dfas 
después la foto fue desacreditada, demos.trandose la falsedad de la misma con una orog1nal captada por un grupo de 
periodistas que entraron pnmero a ello Oam1an Dovarganes comenta que a Ocosmgo llegaron muchos fotOgrafos de 
secciones pollc1acas. 'que buscan siempre el mayor dramatismo· lo mas grave .... , es que quien falseó la escena ·no 
pensó en los efectos que esto puede acarrear en el esclarec1m1enlo de lo que ocurrió de veras " Proceso 904 pp 29 
267 Tre¡o Oelabre. RaUI Chiapas La Comumcaaón Enmascarada México Diana Pnmera Ed1c1ón 1994 
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encuentra en la disyuntiva entre participar u oprintir el obturador .. .los sucesos de violencia. 

guerra y desastre provocan fuertes crisis en el fotógrafo"268 

Nl/HVAS V/AS DE CO/\fUNl<ACl<JN 

Con el constante desarrollo de tecnología así como la necesidad de intercambio de 

datos. debido a la fonnación de bloques económicos. las redes infonnativas basadas en la 

computación a nivel mundial como lo es intemct269. cobran cada vez n1ayor imponancia 

pese u las innumerables criticas en su desarrollo y el incontrolable tránsito de información. 

Aun cuando en un principio fue sólo para instuticiones educativas de nivel superior. 

con el tiempo han incursionado a las grandes empresas. dado el manejo de cifras. datos y 

demás comunicaciones que pudiesen contactar. 

Unn de las vías que más éxilo ha tenido es el espacio para los medios informativos 

tanto la televisión como la prensa se presentan en el amplio inundo de la s11pcrcarrc1era, 

pues además cubre vias como el tcl..!fono. el con·co y el fax. Palabras y audio; textos y 

fotografia de diferentes partes del mundo se pueden consultar con tan solo buscarlas en la 

pantalla de una Computadon1 Personal (PC). 

Asi rápidamente el conflicto annado 7..apatista llamó la atención no sólo por sus 

demandas. sino también por inscnarsc con In tecnología de punta en el área de 

268 Manna M Hernández f50 anos de la Fotograffa CNCA·INBA México 1989 
269 Internet. en un prmc1p10 conocido como ARPANET, naco en 1969 como parte de un proyecto del departamento do 
Defensa estadumdense a fm de desarrollar "una red de computadorasM el primer nodo se puso en la Un1versid11d de 
Cahforma de los Angeles (UCLA) "En 1971 hab1a 15 nodos y 23 servidores en ese pals. en 1973 se conectaron la 
Gran Bretat\a y Noruega Hasta ese momento, la red era ullhzada sólo por inslltuciones. organismo educativos y de 
educación En 1974 1mc10 Telenet, la vers1on comec1al de ARPANET, para extender el servicio de red a act1vidad
lucrat1vas. •·en 1982 se def1mO el est.11ndar TCP/IP y nac10 el concepto de mterconectav1dad. llamado Internet. que 
mcluia el término de MNombre de Servidor- (Domam Name Servtu, DNS) En 1983 habla 500 servidores; en 1985, mil 
En 1987 se conces1on6 la adm1nistrac1ón de red Ment. IBM. y MCI. y terminaron el ano c:on 20 mil servidores. En 1990 
desaparec16 ARPANET y en 1991 surg10 Gopher, para llegar a los 617 mil servidores En 1992 aparec10 la Web y se 
alcanzo el mlli6n de servidores. en 1994 se libero Mosa1c y se llego a 3 millones de servidores. La mtroducc10n de 
serv1c1os comerciales y hberac10n de sistemas más graf1cos y sencillos. h1c1eron una e)ll:plosiOn inesperada en el 
número de servidores y usuarios de Internet"' En México llego en 1989, por la Universidad Nacional utOnoma de 
México. quien se encarga de proveer registros, y el Instituto Tec:nológ1co y de Estudios Superiores el cual administra 
la conexión a Internet MEn 1994 el Conacyt delego la adm1n1strac1ón de algunos servicios de mformac10n para 
empresas a la Red Tec:nológ1ca Nacional (RTN) y se realtZó una actualización de la c:onexiOn de alta velocidad de 64 
Kbits a 2 Mbits. financiada por las umversades qud integran Me)(net Zamora, Lettcia "'Internet. un universo en 
expansión"' ~ 26 de febero de 1996 pp 36 
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comunicaciones. lo que pcnnitió una visión diferente e incluso facilitó el apoyo de 

organismos intemacionales.270 

Esta difusión de versiones difc.-entes a las del gobierno, es también parte del es:fuer¿o 

y utilización de dos fotógrafos mexicanos. Francisco l\1ata Rosas y Eniac Martíncz. quienes 

buscaron una nueva fom1a de expresión y difusión para conocer otra .-calidad de los 

zapatistas. donde el Sub Marcos no sea el objeto esencial pero si parte del eje que fe ha dado 

fonna y fuer¿¡• al EZLN. 

"Los zapatistas han sido capaces de usar las palabras de manera más efectiva de la 

que la mayoría de los cjé.-citos usan tanques y artillc.-ia. Sus comunicados, finnados por el 

enigmático .").11hco11uuu/anre Marco.\·, parecen haber sido escritos más por un profc!sor de 

literatura que por un líder revolucionario. Si bien los zapatisras se han replegado hacia las 

montañas son capaces de hacer escuchar sus voces a través del uso de Internet y de su 

pilgina titulada "Ya Basta".271 

Se permite que las imilgenes habJCn por si solas y den una perspectiva nueva y 

reciente de Ja fornut de vida de comunidades indígenas en el sureste mexicano y 

especialmente en las zonas consideradas zapatistas. 

"No obstante los esfuerzos gubcmau1cntales por aislar a Jos rebeldes. los znpatistas 

envían sus mensajes al mundo por Internet. Atraídos por la cmnpaJla zapatista en lntcnu:t. 

gente de todo el mundo hn fonnado 'brigadas de paz' que se sitúan fisicamcnte entre Jos 

carnpcsinos y los soldados. "272 

La cobcnura en los 1nedios de comunicación de conflictos bélicos se ha hecho de 

fonna constante, allí se marcan la pauta para infonnar los ponnenorcs de la situación y en 

especial el avance de tecnología en materia de comunicaciones. tal es el caso de Ja Guerra 

del Golfo Pérsico. donde Jos sofisticados instrumentos satelitalcs pcnniticron ver cómo 

270 Anle la poca lnforrnación en medios extr-anjeros del EZLN Justin Paulson ideó a fines de marzo y 
principios de abril de 1994 la forrna de hacer un archivo en la red donde compartJera con el mundo esa 
inrormación asi recopiló nollcias. comunicados y todo lo relacionado con el EZLN. Pablo Espinosa. -Mi 
Página en Web no es la voz oficial del EZLN: Jusi in Paulson ... La Jornada 1 O de Agoslo de 1996. pp. 21. 
271 Estracto de ta introducción a la pég1na de lnlernet del EZLN, en 24 Horas en el C1berespac10 Sin Autor ... La 
Revolución Zapat1sta en Linea"'. pp 25. ~ 20 de Marzo de 1996 
272 ldem 
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desde un avión militar se seleccionaban los objetivos de ataque·y su posterior destrucción. 

Todo era un avance para e1 periodismo en general. 

En México esas situaciones de guerra se veían tan lejanas y ajenas. (cuando se dice 

hay una paz social y se camina hacia la democracia rnientras se intenta conservar la 

estabilidad económica). pocos eran los periodistas mexicanos (principahnente de diarios 

como La Jornada y Excélsior). que han cubierto un conflicto bélico y por tanto saben y 

conocen los momentos de combates así como de las annas utilizadas. El referente más 

cercano para la mayoria son los enfrcntrunicntos en Centro América. pues por lo general en 

las redacciones se prefiere utilizar material de agencias infonnativas.273 

Cuando se sabe del levantamiento Guerrillero al sureste del país. se manifiesta un 

nerviosismo en las salas de redacción por enviar a1 personal hasta Chiapas para cubrir 

ampliamente un 1novimicnto tan especial de cal"áctcl" indígena. 

" ... no fue tanto periodismo de calidad ni los grandes reportajes pero si un esfuer¿o 

inédito en la pl"cnsa mexicana hasta ahora. y si bien pensé que habían sido buen indicio de 

que el periodismo mexicano cuando quiere puede ... "274 

Pero no todo fue de color de l"osa. los periodistas 3vidos de infonnación debieron 

enfrentar e1 trabajo de moverse por sus propios medios275. alejados al principio de los 

boletines oficiales. luego los ataques no sólo en las 1nontañas sino entre ellos mismos. dado 

la búsqueda de la exclusiva. 

Los redactores no eran los únicos que pasaban problemas. Jos fotógrafos ni tratar de 

conseguir "sus fotos" también fueron blanco de ataques. Salir a la carrctcr~ buscar y 

preguntar fue lo básico para encontrarse con Jos encapuchados. 

Según Pedro Vallierra276 en unos días en Chiapas "había cerca de 300 fotógrafos" 

para informar y dar a conocer más de cerca a aquellos indígenas inconfonnes o descubrir la 

273 Véase Raúl TreJo. Op Cd 
274 Cynthla Palacios "A los reporteros no• Falta ln1c1at1va. Petrich H Entrevista a Blanche Petrich ~ p 31 
México 7 de 1unio de 1994 
275 "Nuestro periodismo no adeloce de falta de obJet1v1dad, lo que tenemos es un tremendo of1c1alismo, las versiones 
or1c1alos ~on casi como la bicha y nos cuestan mucho trabajo retarla o irnos sin ella." Cynth1a Palacios. Op. Cit. 
276 F1scher. Susana "La fotografla en penód1C:o:. Entrevista a Pedro Valt1erra ~ M6xico, D.F. 23 de 
septiembre de 1994 pp 37 
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manipulación de la podrían ser objeto. obedeciendo órdenes de grupos externos al país y 

aquellas comunidades. 

El fotógrafo como siempre. tuvo dos funciones. una la "carga infonnativa". inherente 

a los testimonios y documentos; por otro. la expresión. la manera en que se construyen las 

imágenes y el acto de comunicar como sinónimo del fotógrafo que no se confonnaron con 

mostrar los hechos como succdicr-on. sino que aportó algo de ellos.277 

La fotogrnfia. es cierto. al igual que la noticia del redactor puede manipularse por Jos 

intereses de políticas editoriales o gubernamentales. sin embargo como en el caso del joven 

indígena muerto junto u un fusil de madera son sólo algunos ejemplos de la nota roja que 

buscan personas que no son periodistas. pues al alterar una imagen se deja de lado la 

función social de la fotografia.278 

"f\.1ient.-as la dejemos libre y entendamos que la imagen folográfica es producto de la 

actividad humana y por lo tanto también es subjetiva, responde a condiciones reales. desde 

luego. pero siernprc va a ser un proceso de interpr-ctación ... z79 

Las noticias poco a poco se hicieron rcponajcs, la investigación de los medios dio sus 

frutos ante la necesidad de mayor infonnación por parte de la sociedad, la cual pese a tener 

innumerables fuentes (radio, t. v. y prensa). siempr-c se mantuvo. en su mayoría. al tanto de 

la evolución dd conflicto hasta llegar las pr-imcr-as conversaciones de pnz y reconciliación. 

Imagen y contenido hicieron la fuer....::a de las fotos de Chiapas. ya fuer-un de niños 

indígenas jugando en los centro de refugio par-a los desplazados, soldados del ejército 

rnexicano vigilando las carreteras o zapatistas sosteniendo con finncza un annn a fin de 

luchar por lo que consideraran justo. El fotógrafo tiene ante si un mosaico de imágenes 

diferentes a las acostumbradas. ya no eran indigentes de las grandes ciudades ni políticos. 

deportistas o famosos intelectuales. 

2 77 Mancruz .Jiménez Flores, "Etiquetar fa fotografla es anclarla a una d1rece1ón. Frane1sco Mata Rosas". EL.Q!st 23 
de d1embre de 1995 pp 11 Secc10n Cultural. 
27B Según el fotógrafo mexicano, Héctor Garcla el fotopenod1stas debe cubir cuatro los puntos en su trabajo. 
"testimoniar. informar. const1tU1rse en imagen memorable y ser, no tan ocas1ona1monte un hecho artfstlco .. Nava. 
Octav10 . .. H(Jctor Garcla Siempre ha Sido un fotógrafo mdepend1ante" EL.Qli! 13 de agosto do 1995 El Gallo 
Ilustrado Suplemento dom1mcal de la Secc1on Cultural 
279 Mancruz .J1ménez Flores Op Clf 
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Frente a las cámaras se posaron indígenas encapuchados con ojos brillosos y piel 

oscura por el sol y endu.-ecida por la tierra del campo; sólo dos palabras pronunciadas 

hicieron voltear a millones de mexicanos: ¡Ya Basta! 

"El ojo del fusil obligó al ojo de las cárnaras a mirarlos de otra fonna. Son hoy el 

ejemplo de resistencia y dignidad que la humanidad habia olvidado. que había perdido. que 

ha vuelto a encontrar. 00 280 

Cada reportero. en su mayoría. poseía un equipo muy sofisticado para la transmisión 

infonnativa. antenas parabólicas. computadoras. faxes. cámaras de video y fotográficas. 

estas lucieron en algún Jugar de la selva lacandona; Jos micrófonos fueron para los alzados, 

quienes no pcl"dicron oportunidad parn dar a conocer sus demandas y acusaciones. y del 

olvido en el se encontraban hasta ese pri1ncro de enero de 1994 saltaran al mundo. 

Las declaraciones se hicieron. se reprodujeron tal cual o por extractos pero siempre 

como noticia. sin importar la calidad infonnativa. en ese momento así fueron recogidas y 

guardadas para consulta de futuras generaciones. 

" ... en las montañas del Sureste mexicano. luchan. pelean un espacio. demandan un 

lugar en las cá1naras de estos fotógrafos buscan un lugar frente a los ojos que. frente a las 

pantallas de las computadorns ... exigcn un pedazo de la memoria n1undial de un siglo que 

hizo posible por despreciar su historia .. "281 

México insertado en nuevas relaciones cmnercialcs entre distintos países. alcanzadas 

durwlle el periodo del salinismo. rápido pcnnitió la difusión del EZLN en el mundo, sin 

embargo tardó en comprenderse fielmente Ja presencia de un grupo armado como el de los 

zapatistas. 

Es hasta 1996 cuando por medio de lnlernet se tiene un primer acercamiento más 

claro a nivel mundial. pero en esta ocasión con fotografias de dos periodistas mexicanos 

como son Francisco l\<lala Rosas y Eniac 1\1artincz282~ quienes de un salto y con ayuda de 

28º Marcos (Subcomandante) "Las 1mégenos lotogrélicas. arma para combatir el olvido: Marcos·. ~ 08 de 
tebero de 1996. pp 13 
281 /b1dem 
282 Ambos fotógrafos fueron invistados a particpar en el proyecto 24 horas en e/ Ciberespacio, del también periodista 
R1ck Smolan "con la idea de darle un rostro humano a la revolución digital", en el cual hasta el 9 de febrero se hablan 
presentado 60 1mégenes fotogréf1cas para un pUbhco al rededor de 8 millones. Es hasta el 20 de marzo cuando se 
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los nuevas vías de comunicación. pasan de la guc1Ta televisada del Pérsico a la guerra en 

línca.283 

" ... vienen con la intención de tomar fotos de la vida zapatista para presentarlas en un 

nuevo mundo de Internet y que no tienen otro objetivo que el telefoto que para estos 

menesteres suelen cargar sus fotógrafos. que su intención es testimonial y artística. que no 

rcéibicron paga alguna de los zapatistas ... "284 

Esta nueva vía de la comunicación. parte de la supcrcarrctcra. rompe otras incógnitas 

así como los 1nitos tradicionales del aislamiento y bloqueo infonnativo a los que se 

encontraban sujetos los Ol.ovimicntos annados. 

" ... en una primera etapa el pensamiento del EZLN cundió corno reguero de pólvora a 

través de la intenncdiación periodística convencional -prensa. radio y televisión. Pero en 

una segunda. clc1ncntos como el fax y la pcigina electrónica comenzaron a jugar en papel 

fundamental. Habría que puntualizar que el ideario inicial del movin1icnto. así como sus 

profundas trnnsfonnncioncs. han encontrado en el ipere ... pac10 del Internet a sus más fiel 

transmisor. "285 

A dos años de haber comenzado el alzamientos del EZLN. la guerra aun continúa. los 

enfrentamientos de balas han concluido. pero sigue la de las palub1·as e imágenes. cada parte 

posee su razón. y ahora cada uno puede dar su versión de lo sucedido. 

Los medios de comunicación así como lntcn1et. y su constante desarrollo a nivel 

1nundial. son base pura conocer y acercarse al cambiante inundo de los seres hmnanos. 

Negar la presencia e incursión de tcconología como es Internet como un medio más 

de infonnación e intcrcmnbio de datos es negarse a si mismos Ja realidad a la cual todos de 

una u otra fonna serán integrantes en el desarrollo del país. 

pubhca que !>eré una exh1buoOn permanente en WEB. Los temas que se tocan son A Battar Place. Power Pomts, 
Fasters, Choaper, Better, Olgttal Leapfoggmg. Earthwatch y Cuber Frontiers los cuales presentan una mtroducc16n y 
"el s1gn1l1cado de 1nternet para personas o sociedades de diferentes razas, culturas y estratos sociales El s1t10 incluye 
enzayos de especialistas como Ha....ward Rhemgold, Steward Brand, esther Oyson, Al Gore, o John parrey Barlow"' 
Malvado, Adriana "E/ fotopenod1smo en e/ siglo 21" ~ 20 do marzo de 1996_ pp 25 .. 
2831b1dem. 
284 Marcos (Subcomandanto). Op Cit. 
285 Perea. Héctor. Internet MLa revolue16n del s1gfo XXI" El Cuuoso Impertinente. La Jornada Semanal Núm. 50. 18 
da Febrero de 1996. pp 12 Suplemento domm1cal del pt106d1co La Jornada 
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Se ofrecen varios puntos de vist~ hay varias realidades. e infinidad de opciones. La 

pregunta final es ¡,Tú. cuál escoges? 



FOTOGRAFÍAS DE UNA REBELIÓN A FIN DE SIGLO 

Máscaras. paliacates que sólo dejaban ver los ojos brillosos de hombres y mujeres 

sigilosos surgieron de la selva para mirar de frente al mundo la madrugada de aquel pdrncro 

de enero de 1994. 

Cargando sus fusiles y mochilas militares se adentrar-en en San Cristóbal de las 

Cusas. segunda ciudad más importante de Chiapas. y cinco comunidades más. Esa noche y 

las siguientes fueron suyas. nadie más cabria junto a e11os: los indígenas de sureste 

mexicano. 

Así ocuparon la atención cuasi inmediata 1 de los rncdios infom1ativos. siendo los 

electrónicos quienes dieran a la luz pública la existencia de singulares hombre que se decían 

cansados y contra las políticas económicas implementadas por el gobierno y por tanto le 

declaraban la guerra y desconocían al jefe del ejecutivo. al tiempo que proponían al 

congreso restaurar la legalidad y estabilidad de la nación. tomando Ja bandera de justicia e 

igualdad2 

Con la recién puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC). el ingreso de 

México al primer n1undo y la esperada llegada de capitales extranjeros. fueron elementos 

colaterales que ayudaban a explicar tan peculiar lcvanta1nicnto. especialmente cuando la 

guerra fría había tcnninado y están próximo el fin de siglo y de tnilcnio 

Tranquilos y en orden tomaron San Cristóbal de las Casas. asi lo demuestra una de 

las fotos tomada por Carlos Cisneros. fotógrafo del diario Í~tl .lornuda. al tiempo que los 

znpatistas advertían no harían daño a nadie luego hacer pública la Declaración de la Selva 

Lucandona. 

1 El primero de enero por ser d1a de asueto obhgatorlo los penód1cos no circulen. pero el d1ano Reforme un1co en 
aparecer tampoco tuvo información do ese hecho dado quo se dló en la madrugada cuando el proceso editorial habla 
casi terminado 
2 cfr Declaración da la Sel\fa Lacandona. 1994 
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¡.__·,. '"L•1J10 ,¡,. pt1p<"le:i:, moclula."i ''"'.!ª·' y fu.Hh•,\ f1l-ºt¡uc•1lo." .u• re1iflcn lo."i 111w1nhru."i tle/ l!Zl.N para 
pr,•ptlrar ·'" r••llrndn ,.,, c:11111p/t•to ord.·11 l'•"·H" a .\1•r un c•¡érclto uhr'" _,. nunu•ru.u•. 

Sonrientes y conscientes de lo hecho. en el pritncr plano de un grupo de indígenas 

que tmnaron por asalto la alcaldía de San Cristóbal comentan entre sí; al fondo uno más 

revisa su anna mientras de olros recogen su equipo; innumerables papeles quedan en el piso. 

Lo interesantes que ninguno de ellos. en ese instanlc, lleva cubierta la cara. Son todos 

indígenas. 

Esta es uno de los primc,-os ejemplos de cómo fue la aparición del Ejército Zapatista 

de Libcnu.::ión Nacional (EZLN). así como la inconfonnidad ante las fonnas de gobierno 

local y fcdcrnl. con annas en rnano e incluso machetes se lanzaron esa fría noche por Jo que 

pensaron justo y que por· casi una década se pr·cpararon. 

No existe la presencia del mestizo. quien en un momento se creyó era el manipulador 

de Jos grupos indios, según Jo dio a entender e incluso lo aseguró el gobierno del entonces 

presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Todos los documcnlos oficiales en su mayoría de 'coletos'3 queda en el piso como 

<¡ueriendo negar la existencia de esos años de represión. agobio y maltrato; olvidarse de la 

segregación y dcstnJir con sus propias manos el orden impuesto por "los hombre de razón", 

3 Nombre que reciben los cristobalcnses, que no tienen lazos Indígenas, pues se dicen fundadores de 
aquella ciudad y herederos del conquistador Diego de Mazariegos. 
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mientras en las blancas paredes se pintaron consignas y ndvcrtcncins zapatistas. Sólo era el 

pr-imcr día de enero de 1994. 

Así esa repentina irrupción en Chiapas fue un du.-o golpe para el país. los zapatistas 

de rostro cubierto desenmascararon seis años del más férreo ncolibcralisrno. al cual se 

dcclarar-on sicrnprc en conlf"a. La imagen de México estaba aboyada y por ese hueco se 

asomar·on los indígenas. 

Todo esto lo sintetiza Eloy Valticrra 

de la agencia fotográfica C "11artosc:11ro quien 

captó en ciudad Altamfrano, Chiapas, una de 

las escenas más representativas del 

levantamiento annado zapatista. Un f\·1éxico 

donde los indígenas intentan vivir pero 

nunca. en 50:? años. han sido aceptados y 

tratados como iguales. 

Fue apenas en 1992. en el marco del 

quinto centenario de Ja llegada de Jos 

españoles a nuevas tierras. cuando se 

modifica el a11iculo cuar·to constitucional 

par-a que les r-cconozca con10 gn1pos. le 

lh•I o/wdo "-''""" """ cahl!;:a indiJ.:L'I"' para otorguen derechos diciendo que la "nación 
("{lllflCt.'r '"ÚlllO J' "L' '}lit.¡ 1'1U}:lllflli/ _{llL' 

apanc1ú111.•u lo.,· 15 dias di! 1.'11&!1"0 ""' /!Jf.J../. rncxicana tiene una cornposición pluricultur-ul 

sustentada 01·iginuhncntc en sus pueblos 

indígenas" a Jos cuales la "La ley pr-olcgerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas. 

culturas. usos. costumbres. recursos y formas especificas de organización social.. ... .¡ 

Un in<ligena asomándose por una ventana derruida. pero con los ojos fijos y semi 

cubierto por un paliacatc pudieron salir mientras bajo de él se encuentra un águila parada en 

un nopal dcvo.-an<lo unu serpiente 

4 Const1tuC1ón Po11t1ca do lo$ Estados Unidos Meiucanos Porrúa Mé>oco 98 ed1c1on 1993 pp 9 
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Unn ventana. un águila y un indígena. clc1ncntos que no sólo representan un realidad 

'..... ncgadn incluso al momento del alzamiento. sino tambiCn el "orden" donde se mantenían 

ocultos a los gn1pos indígenas. guardados en lo más profundo de las regiones y sólo 

¡-
! -
¡ 

1 l • 

t 

utilizados para fines turísticos. folklóricos y en ocasiones institucionales. 

A eso se añude la belleza que buscan los fotógrafos que con tan sólo tres elementos 

identifican e infonmm al igual que cualquier análisis para aquellos que están medianamente 

enterados de los sucesos más importantes del país. 

Los tres en conjunción fonnan ademas de una imagen infonnativn. bella y de interés 

para los lectores. superando la simple foto para llena.- espacios durante el cierre de edición. 

Ninguno de los elementos es más importante que otro. sencillamente si uno fallara se 

perdería importancia y sentido a la imagen. es la tota1idad gráfica. la unión de ellos es lo que 

da la fuerza y sentido. bases fundamentales en el fotopcriodismo moderno. 

La imagen de guerra. mejor dicho de enfrentamientos queda todavía más latente 

cuando se observa In ventana circular dcmlida de su pm1c baja. en tanto el resto pennanece 

en pcrfeclas condiciones sin 1nostrarse deteriorada incluso en la pintura. 

De nueva cucnla. como será en gráficas posteriores siempre habrá énfasis en la 

participación indígena exclusivamente. ya sean hombres o mujeres. sólo se verán miembros 

zapatistas de alguna etnia de la selva chiapancca. donde se agazapan y utilizan como refugio 

y cuartel ante la intensa búsqueda del Ejército 1\-texicano. 
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Esa espesura de la selva es su principal anna. las verdes montañas son el escondite. 

apenas y se descubren entre la rnalcza nqucllos hombre annados de piel oscura. como lo 

demuestra el fotógrafo mexicano Raúl Ottcga. ta1nbién de La Jornada. 

Un grupo de milicianos scnticscondidos 1niran el paso de periodistas ansiosos de 

infonnación. parecen de piedra y ninguno se atreve a bajar los ojos ante la presencia de la 

cámara folográfica. pcnnancccn quietos y a las órdenes de sus superiores. 

Fonnidablc camuflaje para aquellos quienes siempre han vivido en la selva huyendo 

del somctimicnlo de los ladinos. y la represión del gobicn10. única escapatoria y a la vez 

única opción pal"a seguir con vida y resistir la presencia de otros ajenos a su cultura. 

Pot1ando fusiles y con el unifonnc oscuro con que se les vio el primero de enero 

vigilan los accesos para llegar uno de los principales campamentos del EZLN. cerca de la 

( '"" 111w1•e1 ete1pc1 de la n111jer i11leJ.."TC1da al 
c:C1mhio so,·ial de ·"'" comunidad, por/ando 
1•e.\·ti11u .. •111a.\· 111ilite1res y 1111 fu.\"il. la jo\·e11 &!.\· la 
11111 ... • . .,.tru por 111ejore1r .w1 .fbn11a cit..• \•idu 

carretera del 1nunicipio de Ocosingo. 

El pie de foto que en esta ocasión sí se 

prcscntu más largo que las anteriores. y sólo 

para ubicar y confinnar lo que por si misma 

muestra: la utilización de la selva como anna 

de los zapatistas. según una declaración del 

entonces c·o1na11da11te Marcos. 

Al centro de la fotografia el hombre que 

parece más fuerte que los otros cuatro 

cmpullando el anna con una finncza diferente, 

pennanccc con el dedo en el gatillo. decidido 

y con la cara al frente de Ja cán1ara sin mirarla 

pero tampoco sin perdeda de vista 

Interesante fotografia cuando en esos 

días se daba una guerra en todos los medios de 

comunicación ante declaraciones oficiales. 

desmentidos y Ja búsqueda de periodista por la 

noticia exclusiva al adcntral"se en la selva para 
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recuperar testimonios de zapatistas. imágenes y todo aquello que pudiera interesar a la 

opinión pública. 

Ante la imposibilidad de dar a conocer la ubicación, de campamentos zapatistas por 

obvias razones, se con1cnzó a u1ilizar una frase: "en algún lugar de Ja Selva Lacandona' .. que 

con el tiempo y el uso se gastó. 

rvtás no sucedió eso con las imágenes. las cuales siempre ofrecían algo nuevo. 

distinro. e incluso hcnnoso. como son las gráficas de Rodolfo ValticJTa, de Cuurto,\·c:uro. 

cuando p.-escnta una joven chiapancca vestida de miliciana zapatista: gorra militar. 

pasmnonrarias. carrilleras. y fusil en ruano. 

Ello no .-csla femineidad en su mirada la fucn~a de sus sentimientos rebeldes. el pie 

de foto sólo dice: C.>Jo.\· Chiapaneco.\·, d~ 1111rada =aµau,\·ta. rnicntras su título es: Joven 

N.ehe/de. quienes en esta vez no confinnan la fotogrufia. sino <JUC le dan un sentido rnás 

flexible y vivaz.. rescatan la expresión de la mujer mostrándola libre. sencilla y decidida en 

sus actos. forn1a un claro sentido de lucha en las fuerzas del ejército zapatista. 

Los momentos de enfrentamiento y vestimenta guerrera no impiden lJUe el pañuelo 

delicadamente amarrado al cuello con un nudo sea un de1alle especial en la joven, al igual 

<JUC la delgadez y suavidad de las manos. que con1ras1an con la vestimenta y notablemente 

con la fuerza de sus ojos. 

Al fondo. y fuera de foco. se mira un hombre con similares ropas y en lugnf de 

pasamontañas un paliacate. mirando a la mujer da una imagen de igualdad entre uno y otro. 

ya no es la simple 'Adclita' que marcha atrás del 'Juan'. y <]ue como mujer debe esperar n 

recoger los heridos y curarlos o sólo pcnnancccr en las improvisadas cocinas para preparar 

los alimentos. corno se veía en aquellas viejas películas de In revolución. 

A más de ochenta afios del México revolucionario se presenta una nuevo papel de la 

mujer indígena y revolucionaria. quien a mediados de los novcrua combate ludo a lado con 

sus compaílcros. así como Jos sugiere la vida comunitaria de Jos indígenas. 

Aunque nunca se dieron oficialmente a conocer las bajas de mujeres en los 

enfrentamientos. esta es una muestra de que tenían mismo privilegios y condiciones en esta 

revuelta. 
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En el caso de los niños. se muestran parte del ejército pero no a un nivel del combate 

asi sucede con otra foto del mismo autor. quien en n1cdio de un grupo de milicianos se 

encuentra un niño. vestido de civil. con el cual los editores de La Jornada tuvieron la idea 

de jugar con las palabras de la imagen. lnjOncia, /11jl111w. Infantería, reza su título. mientras 

el pie de foto sólo dice; l'alr11/la :apall.'tlct, r-cfiriéndosc a las diferentes fuerais que lo 

integran. 

El nifto fue tomado de frente en un claro de la selva Lacandona. a sus espaldas se 

encuentran seis hornbrc zapatistas parados 1·cvisando sus annas. cada uno tiene la propia. el 

chico no porta ningún cmbh:ma o accesorio tnilitar. lo <-¡uc cuenta no es parte del cjél"cito 

mas no le es ajeno. 

Se snbc que el 4 de cnc1·0 si fue detenido y puesto a disposición del Ministerio 

Público en Ocosingo un nit1o junto con otros siete "guerrilleros". que se encontraban 

escondidos en varios edificios desde los cuales disparaban a soldados del Ejército 

Mexicano. 

Nillo ... · y jó-.·c:11e.\· ::C1pati ... ·te1s ''-""º"'ª" t!ll primeros planoscomo parte de: una 
ge11c:ruc.:1ó11 c.:011 ... ·1w1lo.\' e 1úeulc:s úe iguCJlúad y j11 ... ·ficiC1, tal \.'t!: 110 m11y 
d~fc:rc:ntc: ... · a los de: .... ,,_ ... C1b11elos, pe: ro ahora ello ... · 1.-·011 fil:üle.\· 



151 

Quienes tuvieror1 que hacer frente al Ejército Mexicano. quizá vivieron los momentos 

1nás dramáticos de su vida. en la ciudad de Ocosingo tres 1·cbeldcs se cubren bajo un camión 

de pasajeros de los ataques. en la parte frontal del camión está pinlada con aerosol la 

leyenda de: Vil•a el HZl~N. uno se distrae. en tanto los otros dos miran al frente. esperando 

ver al enemigo. 

<·011 /u k·ye11úa ú._• "l"n•a ._.¡ 1-.~Zl.N'" .\11.\ 
lllÚ!lllhro.\· J'Cll'L'CL'll L'.\CllÚClT.\'L' de lo .... ª'"""'-'.\" 
e/,_•/ l·:iL¡rc.·110 ,\,fc!XICUllfJ llltl.\' .\"11 ÚlllCCI /:11'0/CL'CIÚll 

L".\' •• :/ ,.,_.,,,.\/O cc11111ó11 de f'Cl.\c!}l!ro.\", f'llL'.\" .\·11.\· 

'"""'"-'' e.\IÚll '""~l' /1.')o.\· ,¡,_. c.·0111puri1.u: con /o.\· 
1111'1tarL'.\'. 

Ese instante es sólo una muestra de 

cómo los propios zapatistas se encuentran en 

desventaja contra Jos militares. pues micntnls 

unos portan de las mas sofisticadas annas los 

otros son rincs de bajo culibrc. e incluso se 

nota en el equipo que cada uno portan. 

Situación muy distinta a la de aquella 

foto trucada del chiapancco tnucrto y junto a 

él un rifle de madera resultado de un 

enfrentamiento en el 1nercado de Ocosingo. 

de quien se desconoce si en realidad era 

miembro del EZLN o un civil que pasaba por 

ahí. 

Por olra parte. José Nutlez muestra 

darumentc las tácticas de operación del Ejército ~:Jexicimo. pues su trabajo en San Cristóbal 

de las Casas indica cómo un grupo de tres militares propiamente annados. con casco. 

unifonne. botas y fusiles buscan en las calles de esa ciudad a miembros del EZLN. 

El primero. en cuclillas y guarecido en un poste de luz. observa a su lado derecho sin 

dejar de apuntar al frente. el segundo también en cuclillas pero pertrechado por la pared 

espera instrucciones. el tercero. de pie. mira a su izquierda con el fusil hacia arriba 

esperando el mo1ncnto de avance. 



( ·011 d1scipll11e1 y ordt.'11 prt.'f"1rc111 1.•I "''""'-''-' 1ropCl.\' pc:ifecte1n11:111e bien 
.. ·qtupudus pura c1!frl!11/ur c11e1/c¡niL•r co1uhut.: co11 1111,.>grantc: ... · dcd EZLN. Al ft>ndu se 
nota 1rula1·ía 111ú ... · "" 111Í11u:ro ... IRll~fh.:utnn de 11u/11url!.•• en c!.\pt.•ra de órde11C:.\' pura 
COlllllll1tlr el (l\'tlllCt.'. 
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Al ejército siempre se le ha visto como el símbolo de In fucrni. de la opresión. 

instnuncnlo an1rndo del Estado. de aquellos que no oyen ni 

razones ni motivos; soldados que sólo obedecen órdenes y 

están dispuestos a malar si así se lo pidiesen sus supcriores.5 

Dcsafortunadmncnlc los mexicanos, especialmente de la 

clase media no guardan buenos rccucr-dos de la milicia, luego 

de los hechos estudiantiles de J 968, ni enfrentarse con 

indígenas inmediatamente surgió un sentimiento de lástima y 

de culpa para con los indios. pues aquellos desalmados 

tratarian de aniquilarlos. 

Los sentidos que se les dio a las fotografia sobre 

militaJ"cs fue diferente a la de los zapatislns. en ellas se trató de 

5 Martln Auspenus Importante detener con ngor al cnmen. Alborada 2000 Junio 1996 NUm 35. 
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mantener Ja idea de tuerza predominante. al servicio del gobierno de Carlos Satinas. quien 

por si fuera poco siempre estuvo en tela de juicio Ja legalidad de su mandato; ello todavía 

1nñs deterioró la idea de la imagen militar. 

La f"otografia de los tres militares parapetados es en orden una de las mñs 

representativas del despliegue militar y Jogfstico emprendido por el gobierno federal a la 

XXXI zona 1nilitar.. pues sólo en tres días se contaron con aproximadamente 3 .. 000 

rniembros del ejército nacional. 

Otra toma con intención similar es la de Rodolfo Vnltierra. en San Cristóbal de las 

Cnsus. donde un indígena sonríe mientras está sentado y a sus espaldas tres militares arriba 

de una barda vigilan los alrededores de In comunidad. mientras en la pared se alcanzan a 

leer consignas del HZl.N, ()("J::.~Z-('NPA. 

De nueva cuenta la idea del militar vigilante se presenta ahora si con el elemento del 

indígena pobre y en el olvido y en medio de ambos la pr-esencia ideológica de los zapatistas. 

lo que justifica de cic11a forma el levantamiento chiapaneco tienen razón ante tales 

condiciones de vida. 

La presencia y avance el ejército nacional fue nipida. así como la cobcnura de los 

ntcdios de comunicación pronto los 1nilitares alcanzaron a culnfr la rnayor- parte de la zona 

en conflicto, fue desplegado un mnplio operativo para cubrir las zonas más importantes. 

cspcciahncntc las ocupadas por los milicianos. 

Los trnlmjos pcriodisticos 

v;:uios Omar I\1cncse. José 

Antonio López y Luis l lumbcrto 

l lcnnosillo ofrecen una muestra de 

cómo Jos militares fuc11c111cnte 

annados pcnnancccn tit-mJos en la 

cspcsu.-a dt: la selva o custodiados 

por los bosques esperando el paso 

/.a loma ""Jllllruda d~ aha¡o h.u:1a arr1ha, 1"·'·10 c.:uando hnm:a de lodo aquel que transite por las 
,.¡ ... o/dado. """'·'·trd !CJ L"dpac..·1dad dt! é.\fll\· para u1t.•n•L•111r ,.,, 
¡,.,. 1.•11fi-l·n1'"'"'·11111,· y ,¡ .... _,,,¡"=ar ... ,. L'lf ,.,,,1fi¡111t•r 1t·rrL·no carreteras de Chiapas. 
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El poblado de Guadalupe Tepcyac. Altamirano y la región de Jos Altos, fueron las 

principales ciudades donde mayor actividad se l"cgistró, por atnbas panes. 

Un soldado annado y equipado saltando en terreno irregular a fin de tener una mejor 

visión. fue captado en el instante cuando vuela por los aires listo para caer y continuar su 

camino; son momentos que nunca podrñn suceder de la misma fonna pero que Meneses 

capturó 1Jara dejar huella y testimonio aquellos movimientos. 

Es la clarn imagen del soldado preparado para la guerra aun cuando México siempre 

se ha carnctc.-izado por ser un país con "paz social" al tiempo que se manifcsta por la no 

violencia en países vecinos como ha sido su participación en las negociaciones de paz en 

Guatemala. Snlvndor. por ejemplo. 

Los militares vienen a fonnar y reforzar esa idea de no considerar la desventaja de 

sus "enemigos" sin que ello represente en vcrdud una situación de guerra corno en un 

principio se quiso dar a entender. 

Este tipo de to1nas son pane de la visión que el fotógrafo de prensa tiende al 

colocarse en cie11os lugares donde puede suceder algo. pero además influye el factor rapidez 

para esta.- p.-cparado para cuando ocurra algo que pudiera ser de interés. 

TambiCn cs. el adentnuse a las situaciones. estar y buscar las tornas no comunes 

tener la c.-catividad y visión par-a fijar- con el tiempo. Ja luz y cámaras escenas 

rcpr-cscntativas. testimoniales que puedan da.- cuenta de lo que realtnente acontecía en 

Chiapas. 

Tumbados pecho tien-a quedaron para siempre presos. g.-acias a la química de l~s 

negativos. con sus annas listas para el 

enfrentamiento con Jos rebeldes. sólo el 

tiempo podría decir si ese día habría o 

no disparos. 

La linea de combate podria ser 

peligrosa. especialmente para los 

civiles. pero aun así había aquellos 

quienes debían cumplir con su trabajo y 
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deber. ya sean zapatistas. militares o pc.-iodistas. asi cmnpm1icndo csn realidad. los tres 

vivieron enfrentamientos en Tzontzchuitz. donde claramente los militares corren a ocupar 

sus posiciones. a un coslado de ellos se encuentra el fotógrafo dis¡:iarado su única arma de 

cual dispone: su cáma.-a. 

/>1.• 11111.•i•a CHl!llla .u· n11n•.,·1rt1 1.•/ pod1.•rio d1..•I 1.:11.;rclfo 1r11.·:nn1no 1.•n c1uuuo a uq111po s1.• r~fit:r .. •. 
p1u:.\· par~1 1.'.'>'IO.\ la ·''-'/\'ll ..:., .. \á/o 1111 1.•/..•nwnto 1nú.'>' .._.,, qtu.• p111.•d1.•11 y d.:hen n1ov1ll:ars1.• 

La i1nagcn a pesar del clima en el que se desarrolla al ¡ucpararsc para el combate. 

está pcrfoé:tamcntc nítida. refleja la situación de ese momento. pues presenta un soldado que 

corre en dirección contraria a la de sus compañeros y aquellos que rcsguantados en el vado 

de una montai\a a la orilla de la carretera. alistan sus annas para r-cspondc1· a las agresiones. 

Nadie pcnnanccc quieto. todos están atentos a su Ir-abajo. 

Pero qué sucedia con aquellos indígenas quienes no quisieron participan en el 

alzamiento annado y que p1·csas de la cir-cunstancias sólo les quedó abandonar- sus 

comunidades y buscar- asilo en alguno de los r-epcntinos refugios para desplazados. 

En su mayoria cr-an mujeres. ancianos y nif\os. quienes sin mas debían. como Jo han 

hecho toda su vida. recorrer- grnndes distancias con un bandcrn blanca n fin de llegar a los 

nlbcr-gucs ya sea de instituciones no gubernamentales o de parte de religiosos locales. 
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Al1u1.:r .. ·.,· q11<.' 1.·urn·n f'"r i•1.-•rnla.,· ht•i·/Ja, por 1.-•I r11.-·111po y lo.,·!'"'·' d1.-•.\1111du.,·. v .. .'rt•da.\· q11r st• 

c:uno,· .. ·11 tal\'<.'.: th.•w.J .. • 1.-•/ ,,,._.,,,,., • .Jll\'<.''111 J1.-• .\"IH ,,u,./n·,· Al1yr.•rc.,· '!'"-' s1.-• 1.-•n,·11,•11rrc1n '-'" ,.¡ ,·r11c1.-• 
d .. • c·un11110,· y .ng111.-·11 unu/a.\ ,.,.,, h<lll•h.·ra .. ·n mano,.,, h11.,,·a d .. • rt•/i1~10 ¡•<1ra ·'"''·'· /u¡us. 

La angustia en las caras de las mujcr·es indigcnas es clara cuando una de ella carga 

envuelto en un r·ehoso a su hijo. y junto con otras cornpm1cras corren presurosas para no 

("runo ,.,, todo .__.¡ palo;, la n111Jt'r 
111.!i}!<.'lrtl .__._,. ¡11/ar '-'ll ,.¡ ,/,•u1rrollo d.· la 
fi.11111ha t:utdan./u a·'"·'· 111¡0.,· f't.'.\<.' a /11 
pohr•:=a ,¡.._. J.!''n..:rac1011,·.\· 

topm·sc con Jos 'federales' únicarncnte por1an una 

improvisada handcra blanca. sirnbolo <le Ja paz. y 

algunos bultos en pcqucfws hols<1s de plcistico. 

Asi tarnhiCn se encuentra la joven rn;ufre que 

ahrnza Mt hijo y entre sus manos sostiene un pedazo 

madera con un trozo de tela blanca. su mfrada queda 

fija, mi vez perdida. en algún punto del albergue pero 

resalta la preocupación de quC hacer alejada dc su 

comunidad y con sus hijos. 

De ella se alcanza a ver otra nir1a. quien igual 

asustada pennanece al lado de su madre; el bebe de 

apenas unos meses. <Jllizá un afio, no se le mira la cara 

pero rnucstra parte de su pobr·cza con la desnudes de 

una picnrns que asoma por un lado del rebozo. 
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El rostro es serio sin ninguna expresión tnas que esos pensamientos que sólo ella sabe 

y le preocupan guurdñndolos sólo para si mismn. luego de llegar de Las Margaritas a un 

albergue de Comitán. 

1\-hís dramáticas son las imágenes de esas mujeres llorando ante Ja presencia de la 

premio nóbcl de Ja paz en 1992. Rigobcna l\.·1cnchú Tum. quien escucha las denuncias 

contra los 1nilita1"cs durante la ocupación en la poblado de Oxchuc. 

La J>rcscncia de la rnujcr es constante no sólo por las que sufren las consecuencias de 

la ocupación militar y zapatista en el naciente año. sino también por las que trabajan y 

dcscmpciian su profesión infonnativa -llámese redactora o fotógrafa- al igual que aquella 

guerrillera que lucha por alcanzar sus objclivos y enfrentándose a las mismas condiciones 

que sus co1npa1'leros. 

Sabedoras además que su condición de 111ujcr no les pen11itirá ninguna concesión pero 

que si puede intlufr para impedirles algunas con aquellos que se rigen por situaciones 

sexuales. 

rvtcrccdes Romero de ( ·uarto . ..-c.:uro. presenta asi uno de Jos tantos trabajos 

fotográficos de mujeres que tuvieron la rcsponsnbilida<l de cubrir este conflicto desde sus 

diferentes perspectivas. pcnnanccicron en la línea de gucn·a así como en las zonas de 

refugiados. iglesias. comunidades. 

etc. 

Una excelente gráfica 

aquella de la anciana que angustiada 

limpia sus lágrimas ante el Cristo de 

ta catedral de San Cristóbal. que al 

igual que los de sus raza han sufrido 

la violencia de quien no los quiere. 

La mano así como la espalda 

~:,.r:i::·;':~::~;::,;,~~.,~~'~::hL~;~:.:',~~.!~~:~~~u;;;; ;:';;,,.?"~ 1;'·~~~c;;7~r~I ':~';;; ensangrentada del nazareno abren 
Milo"""·' ,. .. c ... ,-111u·.t..,, 1rtgrc.·.,ar a-'" ""'"el" ""·'"-"r111·'" innumerables interpretaciones del Ja 
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vida del indígena en Chiapas. principalmente cuando los cnfrcntmnicntos entre rnilita.-cs y 

zapatistas se recntdccían. pero cm esa misma realidad parece muy lejana a la de aquella 

joven. que pasa detrás. quien bien pintada y pcinnda asiste a la iglesia para rezar el rosario 

en la iglesia del Obispo Samucl Ruiz. 

Un gran contras1c en la iglesia. juvcn1ud y vejez. indígenas y "coletos"; indios que 

sólo quiere por lo menos que Cristo les escuche y ayude en esa terrible situación. pel"o a 

pesar de ello se encuentran a un Dios igual de mahratado y rechazado. que lo pasan de 

Jai·go. aunque los indios vestidos con humildad aun le tengan íc y confianza para ir en su 

busca. 

El scntimicnlo de esa 1nujcr que con su r-cl>ozo se cubre el rosu·o. tal vez parn no ver 

el sufri111icn10 de aquel homlnc que extiende la mano en busca de ayuda o por sus hcnnanos 

de sangre que combatían en la región de los altos. 

Pero si la rabia. y la tristeza de los desplazados comen;r..aba a ocupar espacios en los 

medios. tambiC:n la alegria de los nit1os se hacia presente. ajenos a todo el conflicto se 

prestnron a reir y dar una luz de esperanza en que pronlo el problema lmnara c.Jifcrentcs 

/Jo.\· nuy,•ra.•s. 111u1Jt"'''"· J'rotoupo ,/t• las >:randc!.\' c.:i11clt1dL'.\' y otra 111ÚÍJ.:L'lla. pc!ro u111ha.\· 
clr..• c.:hiUf'<l.\'. Clll/L' '"' /Jio.\· qua.• .\L' suptJllc! t-!fra.•nclú .\·11 l'lda para rr..•th1111r la.\ llljll.\llC.:ICI.\ del 
... erh11111c1110. 
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causes. al momento que la sociedad en su conjunto se había mostrado en contra de cualquier 

fonna de violencia para solucionar el conflicto chiapancco. 

Pero mientras intelectuales. analistas. politólogos. economistas y funcionarios daban 

su opinión y se ponían de acuerdo. una sonrisa de niño se columpiaba en el albergue de San 

Desde su columpio, tan sencillo como él surge una de 
rormas más espontáneas de expresión: una sonrisa de 
felicidad en medio de esa lucha que parece no ceder a la paz. 

de edad. ríe sobre aquel modesto 

columpio de madera; no importa 

la desnudez de sus pies ni lo 

maltratado de sus pequeñas ropas. 

sus dientes se dejan ver blancos de 

entre su boca. sus ojos brillosos 

felices Jo muestran ignoranle e 

inocente de lo que sucede en su 

casa. en su comunidad, en su país. 

Frida fue también una de 

las fológ1·afas que vivió difíciles momentos junto con su compafiero. Ismael Romero una de 

las 1nás lamentables situaciones al resultar herido. por esquirlas de bala. cuando su auto 

viajaba cerca del cuartel del 83 batallón de infnnteria, en el mismo convoy se encontraba 

Francisco Gón1cz J'V1aza, de ¡.;¡ F111u11c:1er<J. 6 

IA!A<;HN /:" INF<.JRAIACl<ÍN 

La labor de los medios de comunicación 

no fue del todo fácil, espccinlmcntc cuando los 

periodistas mexicanos debían desplazarse en su 

propio territorio. el cual paradójicamente. 

desconocían además de hacer frenre al ejército 

6 El 4 de enero en Mana Aux1lradora, San cnstObal de las Casas, se registraron ataques aéreos a 40 reporteros y 
folOgreros aun cuando tralan d1st1n11vos de prensa y banderas blancas Proceso 897 10 enero de 1994 
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mexicano no muy del agrado de los periodistas nacionales. 

Un ejemplo es el bloqueo infonnativo que hicieron las fuerzas militares el 6 de enero 

en ciudades como Ocosingo. Oxchuc. donde se impidió el acceso a la prensa nacional e 

intcnmcional. y se mira un mar de fotógrafos intentando tomar la mejor foto para su medio. 

Cada uno con diferentes instrumentos de trabajo. habinn cámaras grandes. chicas, 

medianas, con o sin flash, automá1icas o mccünicas, pero todos con el mismo fin. cubrir los 

acontecimientos nlÚ!> rclcvanlcs de la guerra en Chiapas. 

< 'cnno ,:ualqniL'r .fiJtóJ.:rq_fiJ, la captura ÚL' 111u1¡.:e11c.•1 J"n'tiL• ptlllt.'r ..:11 rtc..'.\):O la propia 
wda, por L'lld,• '-'·"· ,·011 ... 1cl ... •rado 11110 di.! /a..,· fJl"f!fL'.\ÚJllL'.\' lllÚ.\ p-.•liJ.:rO.\O. .. l.'ll l.'l llllllltlo. 

Esta foto <le la agencia AFP es muestra clara de la lucha que existía en los medios poi" 

ser el primero. un fotógrafo tomando fotógrafos en busca de una manera parn llegar a 

Ocosingo; hombres y mujeres. periodistas. discuten con militares annados~ quienes de 

ninguna fornm pcnniticron el acceso a la prensa. 

Ese Cue sólo uno de los tantos mornentos en los que la prensa tuvo que detener su 

cmnino mue la presión milita!", Raúl Oncga 7 y algunos periodistas vivieron los tiroteos entre 

zapatistas y militares. 

7 El fotOgrafo denuncu;ó el haber rcc1b1do llamadas teretonicas que le amenzaban de muerte cuand10 descandabe en 
la hab1tac1ón del hotel donde se hospedaba Revista Mexicana de Comumcación NUm 34 Abril-Mayo de 1994 
Suplemento Especial pp VII 



Se ve con claridad que el fotógrafo del 

diario Rcfonna. a penas se agacha al escuchar los 

tiros cuando otros campesinos ya cstim en el sucio 

y uno más intenta correr del lugar. 

Asintisrno los r-ctcncs estuvieron a la orden 

del día aun cuando los vehículos p011aban 

pancartas y leyendas de prensa. se les sometía a 

una revisión cmnplcta. tanto del vehículo como de 

quienes viajaban en ellos. nadie estuvo exento de 

los enfrentamientos y ni una handcrn blanca ponía 

a salvo a sus ocupantes. 
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Las enviadas de l~u Jornada. Matilde Pércz 

y Rosa Rojas tamL1c!n fueron testigos de aquellos 

momentos de combate en los primeros días del 

lcvantarnicnto annado. 

Pero todos quejaron de la 

participación del ejército nacional. en ocasiones 

fueron los mismos reporteros quienes us.aron 

vchiculos tnilitarcs pan1 realizar sus labores infonnativas. como se muestra en la gráfica 

cmnarógrafo y reportero 1nontados en un 

vehículo del EjCrcito l\.tcxicano. 

Pero los pc1·iodistas. con el tiempo. no 

estuvieron a salvo del protagonismo que 

invadió con Jos zapatistas. ser parte de la 

historia y entrevistar a alguno de los 

cornandantcs. en particular del 

Subcomandantc Marcos. casi fue el suci\o y 

la obsesión <le Ja mayoria <le ellos. 

/"1.•r1od1.'t;lu.,· que no se.• Stl/varon del protagonismo, 
/1<1rec:11.'ra q"c 1.•I jiJlclor di!/ ¡.,.--z;.N .~e apodcrabc1 de 
los n11.·du>s de.• c:on111n1c:ac:1ón y sus re.• 1rt1.•ros 
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No faltó quien al estar "en algún lugar de la selva Lacandona" se sacó la foto al lado 

de los zapalistns para hacerse presente y dejar la foto para el recuerdo. 

Sin duda el pcrsonnjc más 

cm·ismático fue el .\·11h-!1vfarc.:o.\·. quien 

utilizando pcrfcctan1cntc su carisma pudo 

ganar· espacios de suplementos y artículos 

en periódicos y revistas. y hasta sede 

dedicado un poc1na de lo mús cursi e 

invc.-osímil como lo hizo 1\1argarita Lópcz 

PortiJJo8. 
1~11 "'' r1.•1nolt110 d'-· )!1..•1111.• "/'"' .. _.,_ . ._. t.•/ ... ...,·uh"-.'\fan:o.•. 
/,n·a11ta11.Jo ,:r111c.:c.1.•·. u¡•1111on1.•.•· }' "l"'Y'" u/ 
ltlCJ\'llnl.:1110 ''"'-' 1.•11 un pr11u:1¡•10 .u.• d110 .u.·r uu/(~1.·na. 

El ~·;uh' siempre rodeado de gente 

desde el primer din se mosu·ó con h1 

intención de gamu- el ntayor· núrnc.-o de adeptos. al ser- mnablc y concede.- entrevistas a 

cuanto per·iodista se le pusiera enfrente. 

El sub ocupó primera planas. acompaiiado 

de sus milicianos o de periodistas que se 

arremolinaban a su paso. micnt.-as CJ se hacía 

popular con su pipa y un pasamontmlas del cual 

nunca se puso de acuerdo en los rnotivos de su 

uso. 

Atareo.\· aparece por pri1nera vez ante los 

mexicanos y el mundo parado en el balcón 

¡nincipal del palacio de gobierno al dar las 

primeras instn1ccioncs y los objetivos de su luchn. 

vestido de negro y un micrófono. 

Él solo ocupa el primer plano en la foto de 

Cados Cisnc.-os. sus compaiicr-os pcnnancccn 

quietos unos pasos atrás cuidando las espaldas del 

B Proceso 904 28 de febrero pp 14 

.\i ,.¡ pr1111,·r 111undo .:ntrr} por la p11.:r1u. los 
uullJ!.'''"'s Jo hu:1t!ron por lc1 \•.:ntana. Jo .._-ual 
.un duda c.:11uci .HJrprt.".WI ha.\·1,1 J!.'"nt.•rur 1111 
¡,,•rc1'• rt•volucuu1ar1c1 ,.,,,, ,·ura,·1t·rü11.._·,u 
,._,.,,,·c1a!...·s ,-on10 la l''I'ª y,.¡ l'"""'ll"lla11a.\· 
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que fuera conocido como Comandante y luego repentinamente degradado a sub; sin 

embargo primero ganó espacios por su imagen luego por sus escritos y epistolas, 

continuamente reproducidas por varios medios de comunicación. 

Rosa Rojas y Matildc Pé.-ez son unas d.e las primeras periodistas que pudieron 

entrevistar al líder zapatista. conocer sus ideas y escuchar los motivos de tal suceso que en 

principio sólo parecía muy regional. sin fuerza penetración en la opinión pública. 

Durante Ja entrevista de las enviadas de La Jornada al rededor de Marcos hay un 

indígena ocupado en revisar sus rifle. ignorando completamente la actividad de quien es un 

supc1·ior. pero además muestra la flexibilidad que hay en las filas del EZLN. 

Parece que el contacto cutre el Sub y los subordinados es cotidiano verse y tratarse 

entre iguales. pues luego de la ocupación de San Cristóbal. un miliciano descansa mientras 

~hucos concede entrevistas parn difundir sus consignas de su alzamiento. 

UNA l.HNTA CONVHRSACl<)N 

Conforme los días pasaron y la situación parecía no llegar a ningún lado mientras 

cada medio daba su opinión y versión de los hechos especialmente fuera de las fronteras 

l\.·1éxico. donde la idea la de un país destruido por la guerra era la predominante. 

El presidente Salinas de Gortari anunció la amnistia9. 16 dias de iniciadas las 

hostilidades. hecho aplaudido por la mayoria de los mexicanos. ya no habría muerte y tal 

vez la posibilidad de llegar a un acuerdo donde todas las partes salieran beneficiadas. 

Con la a1nnistía habían posibilidades para el diálogo de paz. luego de varios intentos 

fallidos por integrar un grupo plural que aceptara ser parte de la mediación entre wnbas 

partes. ID 

9 La ley de amrnstla general se aprueba en la cámara de diputados el dla 20 y un dla después sucede lo mismo en el 
senado de la repUbhca Bey1sta Me!jeana de ComuntcaclOn lb1dem 
10 El EZLN sohc1tO el e de enefO que Julia Schefer Garcla, R1goberta Menchú Tum y el obispo Samuel Ruiz Gercla 
fueran parte mediadora para mic1ar el d1élogo can el gobierno, debida a que podrlan Rserv1r como garantes de la 
verdad y testigos que los escritos sean realmente suscritas por et EZLN". sólo el per1od1sta Scherer declinó dada su 
labor mformat1va Chiapas El Alzamiento pp 200 
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Así quedó el primer intento por encontrar una solución a la rebelión zapatista. 

l\r1anucl Camacho Solís. Comisionado del gobienrn para la paz y Ja reconciliación en 

Chiapas el polétnico Samucl Ruiz García. obispo de San Cristóbal. era el enlace. sólo hacía 

falta saber In .-cspucstn ufinnafrva de los zupatistas. 

Comenzó. pues una guerra dcclí1rada en los medios primeros paru acreditar-se y Juego 

para infonnar. los micr·ófonos. grabadoras cámaras y nashs se vieron por docenas en la 

Catedral ca·istolrnlcnsc. los pcr·iodistas mexicanos querían par-ticipa.-. ser par"tc de la historia y 

decir "yo estuve ahi". 

Fue impresionante ver el atrio de la iglesia del Obispo Ruiz llena de r-cponeros que 

más que escuchar las plegarias y la homilía buscaban la declaración del religioso contra la 

gth:n-a o cualquier frase que pusiera de manifiesto la postura del snccr·dotc. 

De la sotanu y la Biblia Samucl Ruiz se olvidó y dada su panicipación en el diñlogo 

de JlUZ Jos carnbió por las .-opas de civil y salió a la calle a presentarse ante las có.maras y ser 

el intcdocutor de las demandas zapatistas para soportar "el tremendo peso de la 

.-csponsabilidad histórica". dijo. 

Los micrófonos lo seguían como las al.lejas a la rnicl. aunque no todos estaban de 

acuerdo en las fonna de procede.- del obispo. pues micntr·as unos los criticaban y acusaban 

de provocar se111cjantc situación otros lo defendían a capa y espada hasta cmnpararlo con su 

1~oco a Pº'-"º fu ,.-atL·dral dt.• ... :un c·r1.wáhal d .. • la.\· C0.\"'1S .\"t.• COIH'lrllÚ ,.,, '"'" ú ... · 
los /u>:_ur,•x d,• d~tiuuín d1.• 1d,•a_,. c.'11 fi.n·or d .. · la !""':: ... ,, ( "lual'a·'· ,·I < Jhl.\po ll111:: 
<7arc-ü1 can1huí fl:h}!r ..... ,.._ •. ,. por f't'rlod1.,1,n ,.,, htf\L"ll d1.· u1/úrn1a,·11•11 
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Otnnr ?\.,1cncscs observa y guarda el tTahajo de sus compañeros. los registra para dejar 

c'n claro la competencia infonnativa mientras el sacerdote pennanecc inmutable durante su 

misn. los periodistas suben. bajan. jalan cables. oprin1cn botones. luchan contra Jos floreros 

de la iglesia y toman nota del sermón. 

Entre esa lucha tamhiCn se registra la desigualdad en la tecnología de comunicación, 

entre quienes 1icncn todo y de todo y aquellos quienes con lo indispensable deben abrirse 

paso para tomar una irnagcll o apunta.- en libreta las declaraciones. 

La guerra no sólo fue infonnativa. sino también tecnológica • la cual podia decidir la 

.-apidez con que se enviara la infonnación. de pequeños aparatos doblados podían 

desplcgal"se amenas que enviaban ondas satclitales a sus respectivas redacciones. 

Bien puede verse en el altar del Obispo Ruiz cómo cada periodista ponu sus 

sofisticados instrumentos. mas un redactor- despreocupado y alejado de los conflictos 

infonnativos se cncucntrn senu1do a los pies del clél"igo tmnando notas a la vez que se rodea 

de micrófonos. 

Aunque I\t1anucl Camacho Solis. prccam.lidato a la presidencia por el panido en el 

gobicn10. no se encontró en mejores condiciones ante los periodistas. si pudo aprovechar las 

J\.la111n•I r:an1acho. aco.,·t11n1brado a /os mtcró_fi1no.~. ,·n /11}.!ar de hac1.·r campafJa para las 
,•/ccc:1on1.•.,· de aJ.!osto /Jl.u·ó cotilo cunus1011ado para la p'1:: y la rc.•conc1/Iac1ó11 en Chiapcu;. 
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oportunidades para apal"cccr en los medios de infonnación. especialmente cuando en esos 

dias comenzaban las campañas pr·csidcncialcs para las elecciones del 21 de agosto. 

Samucl Rui:t'~ los zapatistas y l\1anucl Cmnacho se vieron envueltos en el torbellino 

de los medios de comunicación. siempre preguntando. cuestionando. y exigiendo una plática 

Así el pr-oblcmas parecía toma1· otro rumbo. con la amnistía aceptada por el EZLN se 

prcpurn Ja agenda de tn1bajo para desarrollar a partir del 21 de febrero. duranlc las plir.ticas 

de puz. pero que se adelanta casi un dia pnl"a dejar prñcticamcntc fuera a los medios de 

comunicación y comenzar solos y sin Ja presión de nadie. Escribiendo una nueva historia. 

( "011 i111e/J;.:,:11cia, los 111ü:111hro.\· di!l l::ZJ.N hit.:il!ro11 '""' 1.•x,·1.4c.:111e c1.1111pe11la Je d{fiuió11 
di! .w1s ohjc..•ti\•o.\· ".fin cA: J:C111ar 111.·111po y adepto.\· 1.•11 tos pr11111.•ros tliu.\·, lo q111.• para 
11111cho.\· fi11..: 1111<1 }:llc..•rrll d1.• 1111crcifó110.'i do11<I..: lo.\ J:Ullat.lore.\· fi1c..•ro11 lo.\· 1111/iciuno.\· 
i11di}:&.:lll.I.\". 
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CONCLUSIONES 

El trabajo realizado por los fotógrafos en los primeros días en Chiapas es destacado e 

impresionante por la gran cantidad de 1natcrial publicado y un sin número. tal vez mayor. 

que quedaron en fonna de negativos guardados en archiveros. esperando algún día ver la luz 

en cualquier publicación. 

Pero el valor de estos hombres también pennanccerá. aun de fonna indirecta. pues las 

imágenes capturadas vivirán por muchos años años mas a la de sus autores. 

A pesar de las críticas sobre su dcscntpcño de periodistas en esos días no fue n1as que 

el reflejo de la sorpresa. de la necesidad tal vez de infonnación. la cual de un golpe regresó 

a México a la realidad ocupar a cada uno en sus deberes. en tomar conciencia de lo 

olvidado. 

Por ello esas folografias perduraran para no olvidar .. tener presente el pasado para 

saber lo que deseamos del futuro y las próximas generaciones tengan una referencia .. un 

testimonio de este fin de siglo y milenio. 

Los fotógrafos y periodistas ejercieron su profesión .. trataron de hacerlo lo mejor 

hasta rornpcr con las antiguas fonnas de trabajo .. no fue fácil que en sólo en unos dias esas 

reglas se rompieran pero fue un primer paso que con el tiempo puede fonnar un nuevo 

camino en el llrca de la infonnación en México. 

Sin duda .. la labor de estos hombre y mujeres tuvo una recompensa .. el infonnar a una 

sociedad llvida de conocimiento debido al añejo descrédito de la televisión .. la cual no tuvo 

la penetración esperada en la sociedad .. y esta a su vez decidió salir a las calles para 

manifestarse en contra de la violencia y en favor de la paz. 

Afortunadamente pudo evitarse la violencia y .. de la guerra militar se pasó a Ja de 

papel .. a la de declaraciones y actores por aparecer en los medios de comunicación como 

imprescindibles para lograr la reconciliación y la paz en Chiapas. 
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Los fotógrafos con una perspectiva más abierta de su trabajo dejan en libertad sus 

sentidos. ·viven cada parte del sureste mexicano. su gente. sus ciudades y comunidades 

indígenas son capturados y llevados presos a las redacciones para su pronta publicación al 

siguiente dia. 

Los indígenas de Chiapas ya no son presentados corno vestigios arqueológicos pa.-a 

promover el turismo. se muestran tal cual es su vida diaria entre comunidades sin servicios 

básicos de agua potable o electricidad. caminando entre veredas áridas y escondidos entre la 

selva Lucandona corno Ultimo refugio ante los desplazamientos de los ladinos. 

El trabajo pc1·iodíslico resultó nada fácil si se toma en cuenta que en esa zona había 

un conflicto militar entre el EZLN y el EjCrcito l\1cxicano. Jos cuales pusieron retenes y 

hacían uso de su fucrni para evitar el paso de los n1cdios de con1unicación a las zonas 

acordonadas. 

Fueron los fotógrafos quienes captaron los momentos rnás dificiles cuando aviones de 

Ja fuerza aérea descargaban "Uockc1 ... ·" de 70 mm. montados en contenedores de 14 

proyectiles no dfrigidos. según la explicación de expertos en annas. 

También los fotógrafos dieron testimonio de la abisrnal diferencia en el annamcnto 

de.' ambos ejércitos. pues mientras unos poseían sofisticadas annas de origen, francCs. sueco, 

cstadunidcnsc. alcrnana. cte.; los zapatistas tienen una variedad de fusiles de bajo culibrc y 

una limitada instrucción militar que no es lo mismo a la disciplina mostrada en algunas 

gráficas. 

Esta diferencia armamcntal, entre otras. provocó la reacción social en contra de lo 

t.¡uc podría ser un extcnninio de esas regiones. aunque tal vez se hayan utilizado para ganar 

adeptos como después se haría con las epístolas y comunicados del s11h-cu11u111da111.: tvtarcos 

en los meses postcriorcs. 

Por otro lado. si se considera a la foto como un referentes (111dex). podemos decir que 

ésta se refleja bien la pobreza. la situación político. social y económica de los indígenas y la 

población occidcntalizada de Chiapas. cada itnagen por más objetiva que intente ser 

siempre con lleva un toque de denuncia de esa región que sobrepasa los 500 años. 
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Los soldados. zapatistas. indígenas y civiles se presentan cada uno en su papel ya 

histórico, dctcnninudo por su estrato social. Los discursos fotográficos son claros y 

específicos cuando se ve la inocencia de tos niños ante la fuerza del Ejército Mexicano 

cuando realiza los desplazamientos en varias zonas en conflicto. 

En los enfrentamientos, la estética de las fotos seleccionadas contienen una belleza 

desgarrador-a, 1nucstran su rostro para dejar hablar a los olvidados. Cada imagen presenta un 

personaje de esa rebelión que a casi tres años de haber iniciado aun no alcanza una solución 

justa para aquellas con1unidades. 

Los trabajos continúan para los fotógrafos. pues cuando los personajes sean los 

mismos. las situaciones cambian y alguien debe dejar testi1nonio de esos dias que para 

tnuchos son ya cotidianas y poco relevantes. 

Debe rescatarse lo dejado en estos años. pues si bien los fotoperiodistas tenían un 

visión diferentes e hace 20 años. uqui tuvieron la oportunidad de aprender a trabajar en otras 

situaciones difcr-cnles a las de la ciudad capital. a movilizar-se e incluso a buscar la noticia 

cntr-c la selva. luego de recorrer varios kilómetros de distancia. 

Antes del primero de enero de 199..t. pocas er-an las noticias acer-ca de Chiapas. se le 

conocía más pm· los problemas religiosos en San Juan Chatnula. el misticismo de aquellas 

comunidades indígenas. las cxportacwncs de café y ganado. así como de las zonas 

arqueológicas tan atractivas para el turismo extranjero. 

Así. el periodismo recoge el terna del indigenismo y pone de nueva cuenta en tela de 

juicio la política gubernamental. pues su patcrnalis1no ocasionó mas problemas que 

respuesta al interior de las comunidades. las cuales cada vez eran menos atendidas y 

tomadas bajo Jos intereses de un solo sector-

Por los periódicos. se hizo eco de la voz del EZLN. hasta en algunas ocasiones 

parccian los voceros oficiah:s de los rnilicianos aJ publicar de fonna íntegra poniendo en 

duda su función como medio veraz de infonnación. 

Cabe destacar que uno de los impresos que pareció con mayor imparcialidad fue el 

semanario l'roccsu. ya que incluso su director Julio Scherer García declinó en su 
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participación como parte mediadora en e1 diálogo del gobierno y el EZLN, por contravenir a 

su papel como periodista. 

Pocos como CI asumieron esa posición. y al contrario apostaron al protagonismo del 

ser parte del conflicto y entrevistas a cuanto encapuchado se pusiera enfrente. 

Tal vez ese fue uno de los puntos criticas d~ndc falló la cobertura de Jos medios, 

adcmlls del amarillisrno que de igual fonna vio una mina de oro para explotar al m;iximo la 

miseria y dcsvcnlaja de las comunidades indígenas. mostrándolos como ignorantes que se 

dejaron llevar por ideas cxtranjcrns. 

Aun así se les dio la tnayor-ía de edad. la capacidad de ordenarse y luchar por la vía 

legal por sus derechos y bienes como lo habían hecho desde décadas atrás cuando deciden 

fundar sus primeras organizaciones campesinas para ser tomados en cuenta pero ya sin Ja 

¡mrticipación gubernamental. 

Esta separación dejó ver y entender cómo se hacían las cosas. el tiempo pasó y las 

soluciones nunca llegaron. 1nas la represión de Jos gobiernos chiapanecos en los años 80 se 

hicieron constantes. y nunado a la coplación de algunos líderes agrarios generó en la 

división y en la mayoria de los casos el desmembramiento de las agrupaciones. 

Ello se puso al dcscubic110 y debió hacerse memoria para con1prender los porqué de 

tan ".•.-orpre ... l\'a" rebelión a Ja que imncdiatamcnlc se ligó a la iglesia. en especial el 

desempeño de la Con1paliia de Jesús y al obispo Samucl Ruiz García. 

Todos esos arlos fueron condensados para que en 1994. en un México que se 

auguraba distinto. con mejores condiciones económicas y bajo la promesa de buscar la 

democracia. se declaró un , Ya /Jasla' en In zona nuis alejada del país. con los menos 

pensados. 

El pcdodismo se vio a la tarea de reunir estos datos para pero con el paso del tiempo 

Ja infonnación se ton1ó <lcnsa. a ello la fotografia ganó espacios. con una imagen puso al 

dcscubieno el miedo. los desplazamientos, la pobreza y r-esistencia de un pueblo a vivir y 

defenderse n lo largo de los años. 

Las fotografias, también insertadas en Ja supercarrctcra (i111er11e1), son el testimonio 

del momento de un cambio para todo el país. ahora sin distingos. el trabajo de esos hombres 
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de la cámara queda para consulta de futuras generaciones no sólo como infonnación sino 

también como parte de Ja estética y visión de Jos fotógrafos mexicanos que cumplieron con 

su deber en cualquier circunstancia. 
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