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I I La fotografia es un arte de transferencias que " ... 
nos permite trascender en el tiempo y en el 
espacio, tiene un lenguaje propio, cuya inter- 
pretaci6n est6 determinada por el espectador e 
incluso por el gknero en el cud se asigne; por 
ejemplo, en la fotografia cientifica, la imagen 
constituye una analogia de la realidad. Es asi 
como la asumen el fot6grafo y el espedador. 

Bajo este principio se da por entendido que 
la imagen cumple una funci6n documental, 
fundada en el logro absoluto de la objetividad 
y neutralidad, la imagen captada a traves de la 
cimara no es product0 de una selecci6n ni de 
una intelpretaci6n. Menos afin implica una 
manipulaci6n del mundo. 

MAS a116 del context0 cientifico, el cornfin de 
10s espectadores en Occidente atribuyen obje- 
tividad a la imagen fotogr6fica. Por eso repre- 
senta para ellos el medio de wrnunicaci6n que 
rinde cuenta exada del rnundo, una analogia 
entre la imagen fotogr6fica y su referente, a 
diferencia de otros recursos que -suponen- 
est6n adulterados por la intelpretaci6n de 
quien 10s emplea. 

La fotografia permite reprcducir la aparien- 
cia de lo real; per0 tarnbien concede innovar 
ver las cosas de diferente manera. Este trabajo 
tiene como premisa el car6der subjetivo de la 
irnagen fotogdfica. Entender c6mo hablan las 
im6genes fotogr6ficas facilita al creador la ela- 
boraci6n de formas ic6nicas significativas. Es 
decir: reconocer en toda imagen la existencia 
de un diicurso visual que permite rewncep- 
t u a l i r  la relaci6n del prcdudo y el espedador 
en 10s siguientes terminos: arnbos cornparten 
un universo de significaci6n al cual se remiten 
en momentos distintos. El produdor codifica el 
mensaje; el espedador lo interprets. ...... 

Las im6genes se asumen corno un ve.hicii'i'i 
de cornunicaci6n grifica, es de=jr..t6ho un 
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Sin tih,D. 

I sobre BE 

medio que utiliza el emisor para codificar rnensajes, wmo un objeto final, no 
como el resultado de un proceso Mcnico, se debe pensar en su contenido ic6- 
nico, revelador de  circunstancias. No es 5610 un pedazo de papel que sopor- 
ta una imagen, es una acci6n de  contemplaci61-1 ligada a modos de entender 
la realidad. La separaci6n entre el producto y el proceso permite introducir- 
nos a una relaci6n especifica con 10s signos, con el tiempo, con el espacio, 
con el sujeto, con el ser y con el hacer. Por lo tanto; la fotografia diita de la 

'kproducci6n de  la realidad por ser una sene de signos que nos penniten dar 
un'.&a+ ntlmero de usos y valores a la fotografia - usos y valores personales, 
Intimos,keqtimentales, amorosos, nost6lgicos. de duelo, entre otros -, usos y 
ritos andadosen,los juegos del deseo y la muerte y que tienden a abibuir a 
las fotos una fue&p@icular, convirtiendolas en un verdadero objeto de fe, 
m6s all6 de toda racion&lidad, de  todo principio de realidad. Es un vehiculo 
que me permite manifestar einte,pretar la realidad. 

Lor antecedent6 de la f ~ t o ~ r a k r e ~ ~ o n d e n  a laboriosos ensayos previos 
de tipo 6ptico y quimico, a movimiento~sqciales, politicos, culturales, dog- 



... ... '. .., 
... 

maticos y comerciales. No podemos olvidari..la.~ecesidad de expresi6n artis- 
tica, que refleja 10s distintos lenguajes y donde ;il..in~rpretaci6n se basa en 
sus referentes. La interpretaci6n del mundo, de 10s disrmtos lenguajes, de la 
fotografia nos permite comprenderlo; la fotografia mue;tia-.."na realidad, 
invita al perceptor a realizar una reflexi6n para encontrar una .&tie.de signi- 
ficados y sentidos, es decir su realidad. .. . 

" ... 
La presente investigaci6n da como resultado una serie de imigenes f&&. 

grsficas de desnudo femenino, no 5610 como un simbolo de fecundidad que 
siente la atracci6n de la tierra y oculta una fuente de energia sensual, el des- 
nudo como un simbolo equivoco y de contradicci6n, de atracci6n y rechazo. 
como un conjunto de fantasias masculinas, de satisfacci6n alucinante, de 
deseos, necesidades, aspiraciones y miedos. U simbolismo del desnudo se 
desarrolla en dos direcciones. en la pureza fisica, moral, intelectual Y espiri- 
tual; y la de la vanidad lasciva, desnude; 
femenina tiene el poder paraliiante, provocante 
que desarma el espiritu en beneficio de la mate- 
ria y de 10s sentidos. Las formas de cuerpo, la 
belleza fisica, el encanto, la capacidad de seduc- 
ci6n fomentan el erotismo y provocan una trans- 
formaci6n inesperada y maravillosa, un delirio 
emotivo sensual. 

La forma en que se comprende la desnudez 
determina significativamente nuestro mcdo de 
ver; no s61o las caraderisticas del cuerpo, tam- 
bi6n 10s gestos, las poses y 10s elementos que 
acompaian al motivo. Cuando una persona se 
desnuda para ser fotografiada, no se transforma 
en un objeto que el fot6grafo utilii para comu- 
nicar sus ideas y sentimientos; el cuerpo huma- 
no desnudo tiene identidad propia, conserva 
una contrariedad er6tica en donde seencuen- 
tran una gama de experiencias: la seducci6n y la 
fantasia, la conquista y el abandono. Se piensa 
que por el hecho de mimr la foto de una perso- 
na desnuda se conoce m& a fondo su identi- 
dad, en comparaci6n con la obsewaci6n del 
retrato de una persona vestida, pero en realidad 
lo que vemos es una forma natural que no presenta simplemente a1 cuelpo, 
lo relaciona con todas las estructums de nuestra experiencia visual e imagi- 
nativa, nos confronts con pensamientos inconfesables y nos permite aceptar 
fantasias y deseos en una manifestaci6n que emerge desde nuestro interior. 
El cuerpo humano es una galeria interminable de formas naturales, que 

permite experimentar una autoidentificaci6n para tener conocimiento de un 

~.. ...- 



..." - 
encuentra sus limites en el ayte:&to no significa que el arte no desempefia 
un papel importante en.la'cultura y educaci6n de 10s ciudadanos. Es new- 
sario reflexionar sgbre el efecto que produce la desnudez en 10s espedado- 
res, desde su .del&tabilidad o complacencia, el placer que causa percibir la 
obra no..cbi&o una representaci6n de personajes carentes de dignidad, que 
se c.omi;ortan en forma indeseable. 
...... El reto del fot6grafo es continuar trabajando con el desnudo, hablar al 

' mismo tiempo para el y para su propia sociedad. El arte muestra lo que la 
sociedad esconde y la fotografia de desnudo puede producir placer en las 
emociones que resultan penosas para la sociedad; el trascender en el tiempo 
resulta del concept0 o discurso que maneje, de la creatividad y originalidad 
para manifestarlo, de la factura o manejo de la tkcnica que colabore con la 
claridad conceptual o con la estructura del discurso. Esta constante tensi6n 
entre arte y moral, entre intenci6n y habilidad provoca que se produzcan 
imtigenes fotogr6ficas propositivas como una propuesta emergente en la 
comunicaci6n gr6fica. 



Capftulo 1 

"Esta ventana, este vasto horhonte, aquellas negras nubes y el mar 
... embravecido no son mds que una imagen 10s espiritus elementales no 

son tan hdbiles pintores como buenos fisicos: ya juzgarkis por su mane- 
ra de obrar. Sabei  que la luz reflejada de 10s distintos cuerpos iorma 
cuadros y que estm cueqxs se graban en todas las superficies pulidas, 
en la retina del ojo, por ejernplo, en el agua, en 10s espejos. Los espirihs 
elementales hemos procurado fijar estas imdgenes fugaces. Hemos corn- 
puesto una materia rnuy sutil, muy vixosa y pronta en secarse y endu- 
recer, con la que se hace un cuadro en un santiamkn. Se recubre de 
dicha materia un kow de lienzo que luego se presenta ante 10s objetos 
que se quieten pintar. U primer eiecto del lienzo es el rnismo del espejo. 
En 61 se ven todos lor cuetpos vecinos y lejanm cuya imagen puede 
aportar Iuz. Pero lo que un espejo no puede hacer, lo consigue la tela, 
cuyo revestimiento viKoso retiene lm simulacros. El espejo nos devuel- 
ve fielmente lor objetos, pero no retiene ninguno. Nuestras telas tambikn 
10s restituyen fielmente y 10s c o w w a n  todos. Esta impresi6n de las im6- 
genes es cuesti6n del primer instante en que la tela 10s redbe. Se quita 
enseguida y se coloca en un lugar oscuro. Una hora despuh, el barnh 
est6 seco y se tiene un cuadro tan precioso que n ingh  arte puede imi- ... .....' 
tar su verdad y que el tiempo de  ninguna manera puede estropearlo. ....... '" 
U espiritu elemental se detuvo en algunos detdlles fisicos: ~rim:~p& la 
natumleza del cuerpo vixmo que intercepta y consew.a..~tos myos; 
segundo, las dificultades de su preparaci6n y empleo; @&b, el juego de ..... 
la luz y de ese cuerpo disecado ..."2 ........ ..... ... ........ 

Estas lineas son un fmgmento d e  una..riovela, Giophontie, escrita en  1760 
por Ephaigne d e  la Roche, naxpv i i j e s  ._.. irnaginarios y explica el sue60 d e  la 

....... 
.._..rr .... ..... 

.,' . . ~  
i.' 1. Gi&le Freud, l a  lolograf/a m o  
( doarmento U, pas. 7. 
\ 2. Marie - Loup Sougez, Hisfstoria de la 
";.., IotograiLa, pag. 14. - 



humanidad pOr..fli& las imdgenes reflejadas; es el primer ante. 
cedenteliteiario del "arte de fijar y reproducir por medio de 
reaFiones quimicas, en superficies convenientemente prepa- 

... t-d'das, las imdgenes ...", definici6n de fotografia Ley6n J. 
Casaves. Es necesario mencionar que este libro es producto 
de las fantasias de su autor y que asi como otros inventos son 
resultado de la ciencia ficci6n, tambikn la fotografia tiene su 
origen en 10s suetios. Roche no habla de la imagen 6ptica en 
una dmara. El conocimiento del principio 6ptico de la &ma- 
ra oscura, de la cual se deriva la dmara fotogrdfica, se 
remonta a ArisMteles; la cdmara oscura originalmente es una 
habitaci6n sin luz, con un pequetio agujero en una pared a 
travks del cud se proyeda una imagen invertida de la vista 
exterior en el muro opuesto o sobre una pantalla blanca. 

Entre 10s siglos XI y XVI, numerosos escritos, como 10s 
del drabe Alhazen, Roger Bacon, John Peckham, 
Gillaume de Saint-Coud, Erasmus Reinhold, Reiner 
Germona Friiius, por citar algunos, desaiben la dmara 
oscura y su aplicaci6n a la obsewaci6n de eclipses, su 
empleo tiene antecedentes remotos y por su aspedo se 
presentan como ontepasodos de las &maras fot&~cas. 

A pesar de estas referencias, el descubrimiento de la 
dmara oscura se le atribuye a Leonardo da Wnci, "Dos 
siglos mds tarde, hacia 1515, el universal Leonardo Da 
Wnci da en sus apuntes una desaipci6n minuciosa de la 
dmara oscura y no limita su utiliaci6n a la obsewacidn 
del sol."3 Su discipulo Cesare Cesariano, en 1521, publi- 
ca la primer desaipci6n de la cdmara obxura, en una 
nota que complements su traducci6n del tratado de 
arquiteciura de Wtmbio. Entretanto, Girolamo Cardano 
propone la primera mejora importante en la h a m  
&scum: la inkrci6n de una lente~biconvexa en el orificio 

de la caja oscura, para hacer la imagen mds I - . . .. . ... . ~ . .  ,.. rn nitida. I 
i 

. . .  

. , 
Daniello Barbaro, un noble veneciano, en 

j , &%, .., , I i su obra: Lo pr6dico de lo perspedivo (1568) I 
'.. menciona que ariadiendo diafmgmas de 

'... varios tamatios se puede obtener una ima- 
aen m& nitida. Eanatio Danti (1573). da a - - . . 
conocer otro perfeccionamiento que consis- 
te en ariadir un espejo c6ncavo para ende- 
rezar la imagen invertida. 
Al inicio del siglo XVlll el uso de la &ma- 

ra oscura es parte de un conocimiento gene- 
ral, en la mayoria de las obras que tmtan de 
6ptica, pintura o esparcimiento popular se 
encuentran descripciones de este apamto. 
La evoluci6n de la economia y el deseo de 
poseer el reflujo fugitivo proyedado por la 
luz, como si al@n dia ese reflujo fugitivo 

..pudiera suplir al objeto, permite el desarro- 
Iloy .constmcci6n de un sin fin de tamafios 
y for$&.de ... dmaras. 



'... 
La aplicaci6n de 10s principios cientificoi.ayuda al desarrollo de la foto- 

grafia, ya que necesita de la funci6n descriptiva i;haqativa que hasta enton- 
ces le ha correspondido a la imagen fotogrdfica. '.'... . ... 

En 1725 Johann Henrich Schulre, observa el ennegrecikiewt? de las sales 
de plata debido a la luz, mientras trata de obtener fbsforo, Schube satura 
yeso con dcido nitric0 que casualmente contiene algo de plata, ~ch&e.hace 
el experimento cerca de una ventana abierta, a pleno sol, la mezcla de .h ,  
parte de la botella que esta de cara a la luz se vuelve color plirpura, mientras 
que la parte que se encuentra de espaldas continlia blanca. Finalmente. 
cubre el frasco con letras de papel recortado; al cab0 de poco tiempo obser- 
va que 10s rayos del sol por el lado en que barian el vidrio a traves de agu- 
jeros hechos en el papel, se escriben en el sediment0 de yeso; Schulze no 
encamina su experimento hacia la fotografia, publica sus observaciones en 
1727 bajo el titulo: Descubrirniento de lo escotoforoso (portador de la oscu- 

rayos del sol. 
La ayuda fisica que proporcionan la dmara oscura y 

idea de que la 1uz fja la imagen en la dmara sin tener 
que dibujar a rnano. 

A finales del siglo XVlll y la primera rnitad del XIX se 
desarrollan invenciones tbcnicas como el coque, el gas de 
alumbrado, la prensa hidrdulica, el barco de vapor, meto- 
dos para fabricar papel, el telegrafo, la luz elkctrica y la 
fotografia. La primera persona que intenta regisbar la 
imagen de la dmara valiendose de la acci6n de la luz es 
Thomas Wedgwood; poco antes de 1800 comienza sus 
experimentos sensibilkando papel o cuero con nitrato de 
plata, encima wloca objetos planos o tmnsparencias pin- 
tadas y expone el conjunto a la luz, pero se desalienta 
cuando tales grabados a1 sol no son permanentes, no 
encuentra la forma de quitar la sensibilidad a las zonas no 
expuestas a la luz. 

Joseph Nidphore Niepce, en 1816 logm fijar las irn6- 
genes, a las que Uarna heliografias, cuyos soportes o 
superfiaes emulsionadas son de varias dases, planchas 

.... 



.. , . ., ...'. 
minosas. En 1829 ~ i e p c e  ,y.asocia con Louis Jacques Mand6 Daguerre, 
quien despues de la muerte de Niepce continua las investigaciones empren. 

...I' 

didas. ,. ....." 
Daguerre realii sus primeras imhgenes de naturaleza muerta, panorhmi. 

cas de ~ d s ' ~  poco despues retratos sobre una placa de cobre cubierta de 
pu~ida ;~ara  hacer estas placas sensibles a la acci6n de la 11.12, las coloca en 
..u& caja llena de cristales de yodo, 10s vapores forman yoduro de plata sobre 
la cara pulimentada, d6ndole un color dorado sensible a la acci6n de la luz; 
la toma fotogr6fica tiene que efeduarse en un plazo inferior a una hora. Se 
coloca entonces la placa en una caja de revelado, en su parte inferior se pone 
una copela con mercurio, que se calienta, 10s vapores hacen aparecer una 
imagen positiva, que se fija con sal marina (y m6s tarde con hiposulfito de 
sosa), per0 a1 menor roce se estropea, se lava con agua destilada y se seca a 
la llama de un mechero de alcohol; el tiempo de exposici6n necesario al aire 
libre en 10s dias daros es de Ires a quince minutos. 

El metodo propuesto por Daguerre es el primer sistema que permite el 
positivado diredo, el daguerrotipo ofrece una representaci6n invertida, per0 
precisa, el sujeto posa durante largo tiempo, de tres a treinta minutos se@n 
la luminosidad, la placa refleja caras atormentadas debido a la baja sensibi- 
lidad de 10s materiales. En 1837 se produce el primer daguerrotipo perma- 
nente. El estado franc&, convencido de la importancia de este invento, 
adquiere 10s derechos en una sesi6n de la Academia de Ciencias, el 19 de 
agosto 1839, publica el procedimiento para su libre uso. "Hecho frecuente 
de esa bpoca: cuando se realizaban inventos, el Estado renunciaba a toda 

monopolizaci6n y abandonaba el des- 

/ 5. Gidle Fraud, op. dl., pag. 74. 
i 6. Ma& - Lolq, Sagel  ap. d.. Mg.  56, 
i 7. AT& Hauser. HislMa aaMde la 
".. . .  lileralura y do1 me. Tomo Ill. pig. 6. 

cubrimiento a la libre iniciativa de quien 
quisiera explotarlo . . h e  invento, ade- 
m b ,  chocaba con dificultades juridicas 
relativas a la patente, pues el procedi- 
miento, en si, era tan simple, que resul- 
taba muy dificil protegerl~."~ El informe 
es un acontecimiento importante en la 
vida parisina, y todos 10s peri6dicos lo 
wmentan con inter&, las ventanas se 
llenan de experimentadores que inten- 
tan captar la imagen de una daraboya 
vecina o la perspediva de una pobla- 
d6n de chimeneas. En las plazas de 
Paris, 10s fisicos y sabios ponen en prhc- 
tica, con kxito, las indicaciones del 
inventor, apuntando sus aparatos hacia 
10s monumentos. "... Lo que ignoraba el 
orador era que, cinco dias antes, el 14 
de agosto, Daguerre habia patentado el 
invento en lnglaterra ..."6 

Los msgos sociales del siglo se regis- 
tran en 1830 "El sislo XIX. (...), mmien- . . .. 

za alrededo'i'.de.l830 (...), se desarrollan 10s fundameitos y 10s perfiles de 
este siglo, el orderisw$.l en que nosotros mismos estamos arraigados, el sis- 
tema ewn6miw cuyosprincipios y antagonismos perduran hoy todavia, (...I 
La burguesia est6 en plena'$isesi6n de su poder, y tiene wnciencia de ello. 
La aristomcia ha desaparecido dek.escena de 10s acontecimientos hist6ri- 
cos y leva una existencia meramente ;,i~ada..."~ 

'.I.. -. ".. '.I.. '.I.. 
'I.. ... '.... 

G E N E S I S D E L A F O T O G R A F I A  " .... ..... 



El racionalismo econ6mic0, va de la mano con la industrializaci6n progre- 
siva y la victoria del capitalismo, con el progreso de las ciencias hist6ricas y 
de las exactas, con la percepci6n del arte, donde la mayor parte de 10s artis- 
tas son burgueses y le niegan a la fotografia un valor artistico, y s61o es con- 
siderada como un medio de creaci6n por 10s artistas del tbrmino medio. El 
pintor hands Paul Delarocha exdama al ver las primeras fotografias: "A par- 
tir de hoy la pintura ha muerto ... Dedar6 en una carta a Arago, que 6ste ley6 
en la (amara, que (en la fotografia) la naturalem queda reprodudda no s61o 
w n  veraddad, sino adem6s con arte..."8, un gran nlimero de pintores cam- 
bia sus pinceles por aparatos para fotografiar; la fotografia, desde el punto de 
vista artistico, no se considera un arte independiente, ya que 10s fot6grafos 
r e a l i n  retratos y se juzga como un tema desarrollado por la pintura. Desde 
1860 hasta 1890, se concibe a la fotografia como una alternativa al dibujo y 
a la pintura. Las primeras nonnas miticas son las mismas que se utilizan para 
juzgar al arte (pintura y dibujo), par lo tanto se considera que la ciimara 
puede ser utilizada por 10s artistas, ya que puede captar 10s detalles con 
mayor rapidez y fidelidad que el ojo y la mano. Esta discusi6n estbtica pro- 
sigue, en 1862 la audiencia territorial de Paris reflexiona que 10s dibujos foto- 
grijicos no deben ser considerados como desprovistos de car6cter artistico; 
aunque se sigue contemplando a la fotografia como un inshmento que 
ayuda a 10s artistas. Los cambios en la esbudura de la sociedad influyen .en"' 
los temas y en la tbcnica de expresi6n artistic?., el siglo XIX se carade$dpor 
el desarrollo del capitalimo y el progreso meciinico, que ensfbrma 10s 
modos de expresi6n e influye en la evoluci6n del arte. Se  godifica la expre- 
si6n de 10s rostros en 10s retratos y la tbmica de la obr.ade arte. 

La revoluci6n liberal e industrial del siglo ~l~,s .urgen de la imnsfomaci6n 8. Jean A Keim, Hisloria de la forcgmf;a, 
social que provoca en Fmncia el crecimiento.del capitalimo, donde la manu- 
fadura cede gradualmente su siti0,,~..~16"~ern~re industrial, es decir, las 
m6quinas sustituyen gradualme,@e.a trabajo manual. El abaratamiento de la 

,._..' ..... 
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lo desplaza hacia el prole- 
tariado, cuyas condiciones 
de vida se caraderizan por 
una miseria exhema. El 
progreso de la industria y 
del comercio, provoca que 
la pequeAa burguesia se 
convierta en sostQn de la 
organizaci6n social. La 
burguesia media encuen- 
tra en la fotografia el 
medio de autorrepresenta- 
ci6n conforme a sus condi- 
ciones econ6micas e ideo- 
I6gicas; su situaci6n social 
determina el aspedo y la 
evoluci6n de la fotografia, 
crea una base econ6mica 
para que se desarrolle el 
orte del retrato accesible a 

El 6 de enero de 1839, el peri6dico Gazzete de Francia publica el descu- 
rimiento de Daguerre, la noticia del invent0 asombra a Willliam Heny Fox 
lbot ya que QI  habia desarrollado una tQcnica que le pareci6 idbntica a la 

papel se vuelva hansparente se baAa en cem derretida. Con este 
negativo se pueden sacar las copias necesarias en un papel an6lo- 
go. El talbotipo se caraderiza por sus amplias zonas daras y o m -  
ras, la textura del papel le produce un efecto pid6rico muy di in-  
to a la imagen producida por un daguerrotipo. En Fmncia se prac- 
tica poco la talbotipia, sus progresos son muy lentos debido a la 
divulgaci6n incompleta, en Inglaterra Talbot se opone a su explo- 
taci6n sin poseer una licencia para eUo, pero a causa de su faali- 
dad de lransporte, de  manejo y sobre todo a su costo m6s bajo 
que el de 10s daguerrotipos, se despierta un gran inter& y difusi6n 

Para supemr las dificultades de prepamci6n de las placas de 
albSlrnina Scott Gracher propone el empleo del coloid6n, una solu- 
a6n viscosa de algod6n y p6lvora disuelto en alcohol y Qter, al que 
se aAade yoduro de potasio. Se recubre la placa de cristal con a t e  

o de la toma con un chasis. Los iones de plata se combi- 



puede obtener retratos a precio m6s accesible; el F&j 2 :: 
retrato en Francia, deja de ser privilegio de algunos 
circulos, con el desplazamiento social se somete a . . 
una democratici6n. 

El papel d a d o  produce im6genes nitidas y se uti- 
l i a  una soluci6n de nitrato de plata como sensibilia- 
dor, tambibn en 1839, se u t i l i  el papel al bicromato 
de potasio, pero a causa de 10s tonos amarillentos 
que produce es poco utiliido yen  1842 se sensibili- 
za el papel, con ferroprisiato pot6sic0, que conoce- 
mos como cianotipia. 

"Todo descubrimiento tbcnico origina siempre cri- 
sis y catktrofes. Desaparecen 10s viejos oficios y sur- 
gen otros nuevos. Su nacimiento, en todo caso, signi- 
fica progreso, aunque las adividades amenazadas 
por ellos se vean condenadas al na~fragio."~ El naci- 
miento de la fotografia provoca una evoluci6n en el 
arte del retrato, elaborado al 61e0, en miniatura o al 
grabado, para satisfacer la demanda de la burguesia 
media; esta evoluci6n se realm con tal rapidez, que 

I 10s artistas que trabajan dstas tbcnicas pierden casi todos sus medios de exis- 
tencia.  or lo tanto se dedican a la nueva ~rofesi6n. La fotosrafia. en el I . . - 
umbra1 de su desarrollo, aunque tiene defidencias tbcnicas, goza de un aca- 
bad0 artistico exceptional. "ESOS primeros fot6grafos no tenfan ninguna pre- 
tensi6n de hacer arte, trabajaban con la mayor frecuencia para sf mismos y 
5610 un restringido circulo de amigos conoua sus obras. Quienes en realidad 
manifiestan esa pretensi6n de hacer arte eran 10s comerciantes de la foto- 
grafia ..."lo 

Si el valor artistico de la fotogmfia se diicute, su veracidad noes fiesta en 
duda, el testimonio de la imagen fotogr6fica es considerado como seguro y 
sincero. "... En su breve existencia, de 1850 a 1860, la fotografia sobre papel 

1 mnstituye la edad de oro de la fotogmfia francesa. Las querellas entre 10s 
partidarios del nitido, de 10s daguerrotipos, de lo borroso, y de 10s negativos 
en papel no cesaban ... se concentraban en dos concepciones visudes opues- 
tas... Las fotografias m k  sobrecogedoras son aquellas que, a merced de la 
imperfecci6n del procedimiento, presentan algunas lagunas, como si fueran 
zonas de descanso para el ojo, para que este no se fije rnk  que sobre el 
pequeiio nlimero de objetos."ll 

La industrialmci6n se deja sentir en las esferas del arte, como la literatu- 
ra; la transformaci6n se hace notar primer0 en la prensa. El increment0 de la 
publicidad, principal recurso del peri6dic0, el aumento del formato, la redup' 
d6n a casi la mitad de 10s precios de la susaipci6n. De este modo la..lit&ia- 
tum, sobre todp la de los peri6dims, se ve obligada a someterse,d.&to del 
~l ib l iw con objeto de que no diiminuya la cantidad de ledojes:'Para el d- 
ior, la remunemci6n e&n6mica se wnvierte a en la medida de la mercanda 
litemria, y determina la producd6n literaria. 0tros.n&'&, por su posici6n en 
medio de la sociedad burguesa, presentan el.nii&no problems. El produdor 
se halla en relaci6n directa con su coqpr~dbr y tiene que adaptarse al gusto 
imperante de su diente. "...La $du$f;ialici6n de la tecnologia de la &ma- .... 

.,..." 
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forrnaci6n decisiva. Alrededor del aAo 1843, cuatro aAos despues 
de que la fotografia pasara a1 dominio pliblico, aparece por prime- 
ra vez en Paris una clase de proletarios inteleduales: la bohemia. 
La existenda de la bohemia en medio de la sociedad, se convier- 
te en un fen6meno caracteristico de la kpoca. &te grupo, formado 
por j6venes de un origen social bajo, representa una generaci6n 
que, se encuentra al margen de la sociedad, por su miseria social 
y su aditud inteledual, se halla en oposici6n con la dase burgue- 
sa reinante y con sus ideas artisticas. La politica les corta la posibi- 
lidad de manifestar sus ideas, pues la mayoria de peri6dicos y 
gacetas tienen por lectores a ese pliblico que tanto desprecian. 
El progreso tecnol6gim de la fotografia prosigue, se desarrolla la 

tecnica del papel a la alblimina, llamado asi porque se prepam con 
dara de huevo, es inventado en 1850 por Blanquart-Eurard, por 
su parte Gustave Le Gray u t i l i  cera virgen para tapar 10s p ros  
del papel y aumentar su transparencia, fadlitando asi el tiraje de 
pmebas. Estos procedimientos tienen el inconveniente de ser poco 
sensibles, lo que limita a 10s fot6grafos a trabajar con motivos at&- 

ticos. Ante el crecimiento de la industria foto- 
WELONA WIIE. " gr&fica, algunos fot6grafos tratan de ofrecer 

JLan m6i EWJlpar. 
'c RElR4TO DEL WLINISTA @.4R. 

La gente se queda fascinada cuando obser- 
va las primeras fotografias que Nadar fija en 
sus placas "... Son rostros que miran, que casi 
hablan, con una viveza impresionante. La 
superioridad estetica de esas im&genes reside 
en la importancia preponderante de la fisio- 

12 Susan Sontag. Sobre la lologral;a, 
peg. 17. 
13. Jean A Keim, op. dl., pag. 38. Nadar no tiende a la belleza externadel rostro; aspim sobre todo a que resal- 

te la expresi6n caraderistica de un h~mbre,:.".'~ ... 
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tura intelectual de quienes ejercian el oficio ..."I5 il F REmAlO OE 

Por necesidades econ6micas 10s fot6grafos se ven obligados a adaptar su 
oficio al gusto de un pfiblico bhicamente constituido por la bur- 
guesia rim; la fotografia se convierte en una mercancia, el valor de 
las obras se establece en funci6n de billetes de banco, el elevado 
precio que se pide por un retrato asusta a la pequeiia burguesia; 
wmienza una segunda epoca del estilo fotogr6fico. 

En 1850 la transformaci6n social y econ6mica de Francia reper- 
cute en la manifestaci6n de necesidades de las clases sociales 
ascendentes. La politica del emperador Napole6n alienta el pro- 
greso de la industria y el comercio, concede concesiones a 10s 
fenocamles. Nuevas empresas surgen en todas partes; crece el lujo 
de la burguesia, esta capa burguesa es la nueva clientela del reka- 
to fotogrAfico, que con una seguridad material, pretende afirmarse 
mediante signos externos. El quehacer de la fotografia consiste en 
satisfacer este af6n de representacibn. 

El burguks se vuelve vanidoso, exigente, arrogante y Cree poder 
hacer olvidar, con formalidades externas, la modestia de su origen 
y la promiscuidad de la nueva sociedad de moda. Los nuevos ricos 
no hacen diitinci6n en las imAgenes, en la aplicaci6n de materia- 
les, de estilos. "Paris se adquiere un nuevo esplendor, un nuevo 
aspect0 wsmopolita. Pero su grandeza es con frecuencia s61o apa- 
rente (...) se wnvierte otra vez en la capital de Europa, per0 no en 
centro del arte y la cultura, como antes, sin0 en metr6poli del pla- 
cer, en la ciudad de la 6pera, de la opereta, de 10s bulevares, 10s 
restaurantes, 10s gmndes almacenes, las exposiciones mundiales y 
10s placeres wmentes y baratos."16 

En 1855, la exposici6n del Palacio de la Industria induye una 

...- 
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puede, por.la.&inta parte del precio habitual, realm un 
~liche.~.'entregar una docena de copias. Gradas a &ste 

,.. 
caml;io de formatos y precios, se provoca la popularidad 
definitiva de la fotografia. h s  retratos resewados pan la 
nobleza y la burguesia rim, se vuelven accesibles para 
quienes viven con menos holgura; 10s ahorros del peque. 
60 burgues pueden tranquilir su necesidad de compa- 
rarse con 10s ricos. 

lnicia la moda del retrato fotogrdfico y se democratiza, 
ante la m6quina todos somos iguales; 10s deseos de igual- 
dad y representaci6n de las diversas capas burguesas se 
ven satisfechas. La fotografia no es s61o un documento es 
tambien un simbolo de demoaacia. 

La fotografia se convierte en una fecunda fuente de 
ingresos, la gente abandona sus oficios para dedicane a la 
fotografia que oferta un &xito econ6mico sin precedentes y 

que aparentemente reclama conocimientos escasos; basta con disponer de 
CON MEDALLA DE PLATA. suficiente dinero para abrir un estudio fotogr6fiw. El crecimiento econ6mico 

posibilita la educaci6n de las clases inferiores, pero el desarrollo intelectual 
es m6s lento, y el ciudadano medio que desea poseer una obra de arte, debe 
guiarse por la moda. El fot6grafo y la dientela carecen de educaci6n, de 

APRlElA EL BOTON. de hacer m65 de lo que hiaemn sus antecesores, asi que 
aceptada por las masas, adapta la producci6n, no s61o a 

I DE LO MMAS 1890. las condiciones econ6micas de su dientela. tambikn a 

3 .  ., . .<.. 
su limitaci6n inteledual. 

Las idgenes  muestran una falta de expresi6n indi- 
vidual en comparaci6n con las de sus antecesores. Se 
presentan imsgenes estereotipadas. de todos 10s nive- , . .  *. -. ., *,<<W<.., 

"$?* .. ? . .. 9". - _ les v ~rofesiones de la buGesia donde la ~ersonali- 
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res, entre obas; esta pr6dica permite eliminar, en el rehato, todo lo que al 
diente le resulte desagradable. El comprador exige que lo halaguen cuando 
es retratado. La boga del retrato fotoghfiw se explota, en su mayoria, por 
gente que s61o busca enriquecerse r6pidamente y produce una mala reputa- 
ci6n de la fotografia en el mundo artistico. El trabajo del fot6gmfo de retra- 
to cobra impulso en las liitimas dos decadas del siglo XIX; se eleva la pro- 
ducci6n; en otros paises de Europa y en America se intensifica alin m6s. Pero 
10s adelantos tecnicos que ocasionan el exit0 del retrato fotogr6fico lo wn- 
vierten en una thcnica de reproduccidn mehnica, desaparece el espiritu indi- 
vidual, que en su inicio tiene la fotografia, se convierte en un oficio cada vez 
m& impersonal; donde las tomas en estudio muestran fondos prefabricados 
de cart6n, que se convierten en estereotipos copiados por la dase media. W 
retoque es un factor decisivo en el desarrollo de la fotografia, que no 5610 
rdeja la realidad tambien las fantasias, con esto se abren las puertas a okas 
interpretaciones posibles; la fotogmfia como resultado de las expresiones 
artisticas, de la ciencia y de las necesidades sociales. Desde su inicio es obje- 
to de discusiones, se considera a la h a r a  como un insbumento Mcniw que 
reproduce las apariencias de forma mednica, pero tambien est6 latente la 
duda de considerarla como un inshumento que permite expresar una sensa- 
d6n individual. 

El desarrollo industrial paralelo a1 progreso de las ciencias, donde se exige 
una exaditud cientifica y una reproducci6n fie1 de la realidad en la obm de 
arte; provoca un impuso hacia la objetividad, estimulo que corresponde a la 
esencia de la fotografia. Una caracteristica esencial en el modo de prcduc- 
d6n capitalists, consiste en el esfuerzo de una destrucci6n reciproca, 10s artis- 
tas niegan a la fotografia el derecho de obra de arte, mientras 10s fot6gafos 
la relacionan con el arte y no con la industria, estos debates escond?dia 
competencia encarnizada; que aece con la propagaci6n del ofi,cidde fot6- 
grafo. En 1864 se fundan cerca de veinticinw sociedades de.&f6grafos, que 
se proponen organizar exposiciones, defender 10s interes&;";ie sus miembros, _,...." 
vender dich& y crear empresas. _... 
La fotografia surge del impulso cientifico..y.dk' las necesidades de expre- 

siones artisticas. Saber si la r5mara ng.es"m& que un insbumento capaz de 
presentar las apariencias o si %,d& considerar wmo en medio de expre- 

...' 
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:... 18. Susan Sontag, ap. dt, pag. 38. '.., 
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si6n artistica, es motivo de artktilos y polkmicas; incluso la lglesia rechaza 12 
...... invenci6n. 

El desarrollo de,.laf"dustria, la transformaci6n social, econ6mica y el pro. 
greso de las cieri&as provocan una transformaci6n en la representaci6n de 12 

naturalera..$;us relaciones reciprocas. Se valora la naturaleza y la realidad, 
su c.onsecuencia en el arte es un impulso hacia la objetividad, propiedad de 
lafotografia. El arte se interprets en funci6n a una exactitud de reproducci61: 

' cientifica, fie1 de la realidad; la fotografia se coloca al mismo nivel artisticc 
que la pintura, se elogia el gusto exquisito del operador, la originalidad, la 
composici6n y la iluminaci6n. 

En 1855, surge una nueva tendencia art'stica cuyo nombre es el realimo, 
su teoria se basa en la estktica positivista. "S61o se puede pintar lo que se ve 
(...). Censuran la imaginacibn como algo no objetivo, como una tendencia 
subjetiva a la falsificaci6n (...). La obra de arte ha de mostrar un contenido 
objetivo, obtenido diredamente de la naturaleza que nos rodea"l9. El fot6- 
grafo puede corregir la realidad pero no transformarla. 

La competencia induce al desarrollo de la tkcnica, en 1871 Richard Leach 
Maddox sustituye el coloid6n por la gelatina, cuyo principio continua alin 
vigente. Charles Bennetten, en 1878 calienta las emulsiones durante su pre- 
parad6n y las placas de gelatino-bromuro se vuelven m& sensibles, lo que 
permite registrar la acci6n y el estudio del movimiento. 

La fotografia encuentra en Inglatem, Alemania, Austria y Suiza, adeptos 
entusiastas. Los artistas empiezan aver en la fotografia el origen de un nueuo 
ark,  y muchos la utilian como modelo para sus retratos o paisajes. 
Conforme a la estktica de aquella kpoca (naturalismo), se producen im6ge- 
nes fijas de la naturaleza de la rnanera mis fie1 posible; muchos pintores de 
la kpoca producen sus cuadros tomando como base a una fotografia. Enk 
1873 y 1880 William Willis, bashdose en el fen6meno de las sales de plati- 
no, las cu61es reaccionan a la lw como las de plata, prepara su papel con do- 
roplatino de potasio, se expone normalmente y se revela en un ban0 muy 
caliente de dcido oAico, produce im6genes con gran variedad de tonos ade- 
m& que brinda la posibilidad de elegir el grano y el color del papel, pero 
tiene un costo muy elevado. 

Los avances tkcnicos corno la placa s e a ,  las pequerias dmaras de mane- 
jo sirnplificado (las primeras kodak) wnkibuyen a una revoluci6n fot@~- 
ca dumnte 1880. Se desarrolla una nueva clase de practicantes, 10s afkio- 
nados burgueses, nacida de las mutadones sociales y politicas del dtimo 
cuarto del siglo XIX. Sus im6genes regisban a las damas de la sociedad pase- 
ando con sus perros, a 10s sefiores en sus bicicletas o practicando alguna 
actividad lridica. El retrato se torna rnenos rigido y la utilizaci6n de OMS 
objetos forrnan parte como elernentos compositivos de la imagen. 

Hacia 1888 en una exposici6n de Viena, nace un nuevo sistema de pro- 
ducci6n de la imagen fotogr&fica, el movimiento al que la historia ha dado 
el nombre de pictorialismo; el origen del tbrmino deriva de la expresi6n ingle- 

'.sa,,photography, en la que pictorial es un calificativo que proviene de la pala- 
brapiere,  que significa imagen o cuadro y no pintura. El pictorialiimq cuya 
pr6cti&'se.alarga durante dkcadas, no busca un rnimetismo estricto enhe 
una fotograka.cpmpleja y una pintum. Se trata de una relaci6n de compe- 
tencia, que emp$a.a,la fotografia no a imitar la pintura, sino a colocane en 
el mismo nivel, a redaihq,el rnismo prestigio, en considerar a la fotogmfia 
como una de las bellas art&?.. ....... 

Los seguidores del estilo pictbrim,.aprecian el procedimiento a la goma 
bicromatada, porque que permite ha&iintervenciones manuales sabre 10s ...... 

.,. .... "._. ....... ..... .... 
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valores de la imagen. Aunque es una ticni'&'qu? se utilia desde 1858 y con- 
siste en reemplazar la gelatina por goma ar6big$'se..retoma porque permite 
el coloreado de im6genes; y por su gran riqueza de t&hlas al utilizar cual- 
quier clase de papel. En este period0 el papel al gelatino-&bmuro, ernulsi6n 
sobre un papel recubierto con una pelicula de plbtico, que irn$de.)a absor- 
ci6n de 10s liquidos y permite un tratamiento m6s r6pido utiliado~.dgsde 
1874, hash la kpoca actual se ve desplazado por el papel a la goma bike:.. 
matada, lo que nos permite obsewar, que en la fotografia, se u t i l in  ticni- 
cas que al parecer son superadas por otras. 

La fotogr6fica prosigue con su r6pida expansi6n, la impresi6n que causa 
en la poblaci6n es grandiosa, y su popularidad sigue creciendo. A finales del 
siglo XIX aparecen aparatos con una mayor facilidad de manejo, el slogan 
de venta de Kodak, en 1888 es: "...Usted aprieta el b o t h ,  nosotros hacemos 
el resto. Al comprador se le garantiiaba que la fotografia saldria sin errores. 
En el cuento de hadas de la fotografia la caja mAgica asegura veracidad y eli- 
mina el error."Zo Las masas que visitan al profesional para retratarse, ahora 
lo hacen ellos mismos, la industria y el comercio de la fotografia adquiere un 
gran impulso y enormes ingresos. 

George Eastman inventa la primera m6quina de emulsionar y produce un 
papel negativo en rollo, que se vuelve transparente despuk de revelarlo 
mediante aceite de ricino. En 1886 aparece el American Stripping Fdm, tam- 
biin es un papel negativo en rollos, pero m6s transparente a fin de facilitar 
el tiraje de las pmebas. La fabricaci6n de la pelicula permite la expansi6n de 
la ticnica, la fotografia pertenece a todos y existe para la gente, en todos 10s 
barrios urbanos, 10s retratistas fot6grafos que ya no pueden vivir del oficio, 

LEWlS W. HNE llWW0 OE NINOS 
EN LAS MINAS DE CARBON DE 

I PENrnVANlk 191 1. 

instalan tiendas de fotografia. Continlian ejerciendo su profe- 
si6n, pero el pliblico recurre a ellos s61o para eventos espe- 
ciales, como fotos de reciin nacidos, bautiios, bodas, etc. 

A fin de siglo, 10s grandes almacenes producen fotografia 
alin m& baratas por medio del photomaton, m6quina total- 
mente autom6tica que en pocos minutos entrega pmebas en 
papel, priva al fot6grafo de 10s ingresos que brinda la foto de 
identificad6n. Estos a ios  marcan el origen del medio y se 
camderizan por una sene de descubrimientos y hechos con- 
vergentes que dan pie al desarrollo de la tbcnica fotogdfica 
moderna, y son el reflejo de la sociedad donde el retrato es el 
motivo m& recurrente a fotografiar, por ser rnuy solicitado 
entre las clases medias y acomodadas. 

En 1873 Eadweard James Muybridge y el profesor de f ~ i o -  
logia y roologia Jules ~ t i ene  Marey, investigan las secuencias 
del movimiento. Para sus estudios utilizan una dmara revol 
ver que dispara doce veces por minuto; en 1888 colocan 
su dmara pelicula continua, antecesora de la pelicula 
matogrtifica, con la dificultad de que no se puede proy 
Marey da a sus secuencias el nombre de cronofotografias; 
bstas imtigenes, la simultaneidad del espacio y tiempo se tr 
rlnwo on movirniento. 

.... .... (....' .....' .,....' 
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Alfred Stieglitz funda el movimiento Photo-Secession, eq196i, adopta la 
fotografia como un arte independiente. Algunos miernb~d'de este gupo son 
Gertrude Webier, Edward Steichen y Clarenw'H. White, entre otros. 
Camera Work es la revista oficial del gmpo,,y..e'ii";us liltimos ntlmeros publi- 
ca trabajos cotidianos que representan.la.i&ptum con 10s temas tradicionales 
y el reconocimiento del valor es!&!o'en ... 10s objetos cotidianos. 

__.. .... 
._.,.,......I. .._.._ ..... .... 
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con la invenci6n de la fotografia, da prind- 
pio a una rama del periodismo; el reports- 

' '  

je fotogr6fic0, el fot6grafo trata de captar 
acnntecimientos sociales como conskc- 
ciones, ceremonias politicas, la dase obre- 
ra aparece en estas im6genes ilusbando el 
desarrollo tecnol6gico de la Qpoca. Debido 
al creciente desarrollo industrial, es necesa- 
ria la demolici6n de barrios populares para 
construir fhbricas, antes de la destrucci6n 
son registrados, con lo cual la fotografia 
adquiere un valor testimonial, convirtibn- 
dose en un documento social; desde 
entonces se registran fotogr6ficamente 
todas las actividades humanas, como un 
medio de reproducci6n de realidades visi- 
bles se asegura un lugar perrnanente en 
peri6dicos, revistas, carteles, folletos, etc. 
Por su car6der objetivo da una nota de 

sorpresa y credibiiidad, y por primera vez el ser humano se puede enterar de 
lo sucedido en su Qpoca leyendo y viendo. "La fotografia es el primer arte 
popular global y con criterios universalmente aplicables"2'. Ls. fotograb 
tambibn se utilii con fines cientificos, como la radiografia, la fotografia a k a  
y submarina, la microfotografia y la astron6mica. 

A inicios dei siglo XX, la Revoluci6n RUM, la sustituci6n del trabajo 
manual por la mAquina, 10s avances cientificos y tkcnicos, la amenaza de la 
bomba at6mica y 10s movimientos artisticos, que reemplazan la traditional 
visi6n objetiva del mundo provocan cambios politicos, econ6micos, sociales. 
tQcnicos y culturales. 

La Revoluci6n Industrial terrnina en 1910, Qste a60 marca el iniao de 
grandes revoluciones artisticas, las concepciones funcionales y centmdas en 
10s materiales adquieren importancia. Munich, San Petesburgo y Mosni son 
cenbos intelectuales donde parten las nuevas corrientes artisticas. 

La irnitaci6n de la pintura significa un ideal absoluto para 10s fot6grafos 
pidorialitas de 1910, que ven en el autocromo una nueva ocasi6n de apro- 

constituye, para la fotografia, el paso de las tradiciones del siglo XIX a las 
innovaciones del siglo XX, "... el nacimiento de Qste medio est6 hist6ris 

/ 21. Josef MirUerBrodvnann, Hisloria de $ 
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... 
gresistas se sienten libres de toda necesida'&'de.producir imAgenes represen- 
tativas, y asi naci6 el cubism0 y el arte abstrado:".... ., 

Esta estktica funcional influye en la fotografia, 10s &&LQ$ comiemn a elo- 
giar fotografias que parecen fotografias, carentes de manip'iilwi6n que tanto 
domina la obra de 10s pictoralistas. El aitico de arte Sadakichi ~drbpann,  en 
una resefia que la Photo-Secession organizada en el Carnegie lnstit;;'te;.pide 
a 10s pictorialistas que trabajen de manera directa, es decir que el nega'iivo.. 
sea absolutamente perfecto y que necesite poca o ninguna manipulad6n. 

Por otra parte, la fotografia de vanguardia estadounidense se siente igual- 
mente tentada por 10s vinculos entre la linea y la sensaci6n, representar el 
tipo de fotografia direda y pridicamente documental, caracteristica de la 
vanguardia estadounidense y denominada fotografia pura; u W i  la forma 
como vehiculo de emoci6n, es una imagen de expresi6n direda. Este retor- 
no al documento, puede parecer extratio, ya que se tiende a regisbar acon- 
tecimientos cientificos o politicos, pero en esa epoca el documento fotogdfi- 
co es nuevo, moderno. 

Esta etapa es considerada como modernidad, algunos fot6grafos sienten 
la necesidad de unirse a 10s grupos de vanguardia para trabajar en favor de 
la modernizaci6n. Se considera vanguardia a todos 10s movimientos politi- 
cosy art'sticos, deseosos de avanzar por la via 
del progreso. Al principio asouado con la 
izquierda progresista y con la revoluci6n. el 
termino se debilita, hasta que, a partir de 
1930, se aplica a cualquier posici6n politics. 
Los movimientos de vanguardia se interesan 
por las fotografias, no porque reprodujesen las 
formas de la pintura moderna, sin0 porque las 
consideran documentos modernos puesto que 
responden a las necesidades de 10s medios de 
comunicaci6n de masas. 
U entusiasmo por la vida moderna, la velo- 

adad, la guerra y la revolucibn se dirigen con- 
tra la ouresi617 social del arte, en el futurism0 
se condenan todas las form& de la imitad6n, la armonia y de buen gusto. 
Se exige un dinamismo donde se emplea la tbcnica fotogr6fica y que en las 
im6genes el perceptor observa. 

La Primera Guerra Mundial(1914 -1918), marca un cambio en transcur- 
so del arte, 10s fot6grafos registran la faz de la guerra, grupos de soldados en 
las kincheras, idgenes  del campo de batalla, tropas que se dirigen al fren- 
te y al alto mando del ejercito. 

Los movimientos politicos de finales del siglo XVllI en Francia, 10s adelan- 
tos aentificos, tecnol6gicos e industriales, del siglo XIX, en lnglaterra reper- 
cuten en la forma de intelpretar no 5610 el arte, tambien al diario vivir. El 
wnflido belico, ocasiona dificultades agr'colas y econ6micas, que impiden el 
desarrollo de las Areas humanisticas Y conhibuyen a formar escuelas e insti.; 

I W O N  GlllllO BRAGAGW X M N  S U E  . 
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1.1 La fotografia en la 
Bauhaus. 
Hacia una gramatica visual. 

.... 

En 1918, termina la ~ r i m e r a . . ~ ~ & r a  Mundial con la firma del Tratado de 
Versalles, Alemania qu.edti"derrotada, la mayor parte del pueblo alemen 
desea la paz, se prop5ba la insurrecci6n, 10s obreros se declaran en huelga, 
forman comit6s'& trabajadores y soldados, el pueblo se lanza a la calle &. 
giendo la.t6minaci6n de la guerra, la caida de la monarquia y una nuevo 
orden. &on6mico social. 

........ La primera revoluci6n alemana es consecuencia de la improvisaci6n, 
nadie estA preparado para el dia de la revuelta y la ausencia de ideas claras 
sobre lo que ha de ocurrir despues. La fotografia hace cuenta de manifesta- 
ciones de socialistas y funcionarios, de diputados durante una arenga, volun- 
tarios al mando militar, tropas alernanas que regresan a su patria, cancilleres, 
ministros y trabajadores armados durante el levantamiento. La historia del 
retrato fotogrdfico se inicia en Francia y luego se extiende al mundo enter0 
pero 10s anales de fotoperiodiimo adquieren impulso en Alemania. 

La historia de la fotografia se puede recapitular en dos imperatives: el 
embellecimiento que proviene de las bellas artes, y la veracidad, que res- 
ponde a un ideal de verdad al margen de 10s valores, el reporter0 grhfico, 
fotoperiodista, tiene la tarea de desenmascarar la hipocresia y combatir la 
ignorancia. 

Se considera al fot6grafo como un obsewador imparcial; pronto se com- 
pmeba que nadie realm un registro fotcgAfico igual a otro, la suposici6n de 
que la dmara produce una imagen objetiva e impersonal se traslada ante el 
hecho de que la fotografia pmeba lo que hay y lo que el individuo ve; noes 
solamente un registro es una evaluaci6n del mundo. 

I El espiritu liberal que prevalece en Alemania permite que las artes pros- 
MAN PAY. FOTOGRAMA 86. 1920 PARIS. I I peren, del caos surge la esperanza de crear orden sobre la base de un 

arte nuevo. El arquitedo Walter Grupius hace un llamado por la uni- 
ficaci6n de las artes en el taller artesanal y funda en 1919, en Weimar 
la Bauhaus o Casa de lo construcci6n; sus novedosas formas de ense- 
fianza son una protesta contra la tradici6n en las academias de bellas 
artes y de artes decorativas, propone la unidad artistica con base en 
la arquitectum y wnsidera al medio ambiente como obra de arte total 
se apoya en la tesis el arie puede transformar a1 hombre. 

La Bauhaus carece de una secci6n fotogrAfica, Laszlo Moholy - 
Nagy, maestro de la Bauhaus, es el introdudor de esta diiciplina en la 
instituci6n, fumemente convencido de su valor, considera que es el 
medio de expresi6n que utilii  la luz. Basdndose en ello, recurre al 
fotograma, h t o  de la luz sin intervenci6n 6ptica y w n  un rigor tecni- 
co que le diingue del cardder lddico que Man Ray confiere a la 
misma thcnica; Moholy - Nagy tiene una influencia decisiva en la 
fotografia, afirma que debe aearse "...un nuevo c6digo de valores 
visuales que escupiese a la cara de la imagen armoniosa que habia 
encubierto la decadenda, el engatio y la explotaci6n."" Utilii toda 
una gran gama de posibiiidades en el desarrollo de su trabajo como 
la ampliaci6n. el montaje, la doble exposici6n, 10s diversos puntos de 

"....,vista, entre otras. lnfluye en los grafistas alemanes al combinar tipo- 
gmfia yfotmfia en un wnjunto coherente como medio de comunicaci6n 
visual. '"I., 

La Bauhaus pi'dp0,ne una gram6tica bdsica de lo visual, lenguaje visual, 
basada en las formas ~&jaoVetri~as: el tridngulo amarillo, cuadrado rojo y cir- 
NIO azul. La repetici6n dee- formas b6sicas y colores puros primarios 
manifiesta un inter& por la abstratci4n y por subrayar 10s aspectos visuales 
que se desniben como elementales, 'i&dydibles, ... esenciales y originarios 



estas formas o percepci6n de 10s colores. Parte de 
un anhlisis de formas, colores y materiales, orien- 
tad0 hacia una ciencia del arte, postulados te6ri- 
cos que pretenden dar una soluci6n a toda infe- 
rencia del texto (lenguaje visual). En un context0 
diferente a la Bauhaus, estas formas y colores 
pueden asodane de diferente manera, u otorgar- 
les otro significado; no tienen una significaci6n ni 
una correspondenda universal. 

Para Paul Klee, Johannes ltten y Wassily 
Kandinsky, maestros de la Bauhaus, las formas 
geometricas y 10s colores puros son una escritura 
donde se puede analizar, teorizar y representar la 
prehistoria de lo visible. Las propuestas se realizan 
hacia una geometria sobria y angulosa se describe 
como una racionalizoci6n progresiva de la escue- 
la, pero tambien demuestm un intento, del artistatartesano por liberar el ele- 
mentarismo. 

La Bauhaus es un lugar donde se juntan dive- comentes van- 
guarditas que se dedican a la producci6n de tipografia, publicidad, 
productos, pintura y arquitedura, intenta identificar un lenguaje 
visual, un c6digo de formas abstractas dirigido a la percepci6n inme- 
diata, biol6gica, antes que al inteledo, la decodificaci6n de la forma. 
El potencial lingiiistico de la Bauhaus es ignorado, el proyecto de un 
lenguaje visual, se convierte en un vocabulario formal estAtico, aisla- 
do del lenguaje verbal. En 1925 pierde el respaldo del gobierno de 
Weimar y se traslada a Desseau, una dudad industrial cerca de 
Berlin, donde se crea un curso de arte tipogrfifico y publicitario; a 
finales de la dkcada, el usa de la forma geomkhica abstmcta se vin- 
cula con la producci6n de mhquinas. 

Los publicistas adoptan la imagen fotoghfica, la combinan con 
ilustraci6n y tipogafia. Se desarrolla una dencia de la persuasi6n, 
amalgaman textos e imsgenes para influir en la psicologia del espec- 
tador. Pretenden que las lineas, formas, colores y diihibua6n de 10s 
elementos reflejen, en lo posible, el carficter del product0 o el humor 
que se pretende producir en el lector. Desde este momento la publi- 
cidad se valom por el impado que produce en el espedador. 

En las grandes ciudades alemanas se publican revistas ilustradas a 
un costo bajo, debido al alto nfimero de anuncios que se publican, la 
publicidad, sosten de una revista en la sociedad capitalista, se vale de 
la fotografia, que recurre a tomas aereas, fotomontajes, y oh.as manipulacio- 
nes, entendiendo por manipulaci6n al conjunto de distorsiones y variacion,es 
producidas por diversas tecnicas y procesos; pronto la fotografia y la pltbfici- 
dad adquieren popularidad entre la sociedad wnsumista que %,@&n la rea- ,....' 
lidad de las apariencias. .... 

La pr6dica de pegar juntas imsgenes separadas y dispai'gs, formando una 
nueva entidad visual, es una de las aportaciones.k& importantes de 10s 
fot6grafos de esta bpoca. Sin embargo, el tbmf& fotornontaje es inventado 
a finales de la Primera Guerra ~undia!..di&do 10s dadaistas de Berlin nece- 
sitan un nombre para denomin~r.l~'nueva k5cnica. 

,...." ..... 
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so, la moral, el pensamiento y la religi6n de la dpoca. 
El movimiento Dadfi, no emerge como una oposici6n 
a las corrientes artisticas de la dpoca, ni se basa en un 
estilo formal, es un antagonism0 contra 10s conceptos 
generales del arte y la sociedad. El Club Dad& de 
Berlin est6 conformado por Raoul Hausmann, George 
Grosz, Richard Huelsenbeck, Wieland Herzfelde, John 
Hearfield, Hannah Hoch, Johannes Baader y Franz 
Jung, cuya contribuci6n consiste en la creaci6n del Ila- 
mado fotomontaje, donde la combinaci6n de fotogra- 
fias recortadas transforma el sentido de la fotografia 
original, lo importante es la blisqueda de nueuos sig- 

grafias e ilustraciones, estructuran im6genes asombro- 
sas y an6rquicas. El fotomontaje pertenece a1 mundo 
de la tecnologia, de 10s medios de comunicaci6n masi- 

OR0 V ESWE CH/\TMRA 

res, estimulan a vivir el arte y la cultura de un modo antiacademico y no tra- 
diaonal. La posici6n. politica es el odio y el desprecio al gobierno de la 
Repliblica de Weimar (centro hist6rico y cultural de Alemania). La fotografia 
en relaci6n estrecha con esta postura politico - social, se convierte en un 
arma para la lucha de dases. 

La tecnologia de la dmara democmtiza a 10s hombres t r a n s f o ~ d o l o s  

,. 

El wmercio permite la comparad6n y el nacimiento de valores que siguen 
las leyes de oferta y la demanda. La noci6n de im6genes buenas y malas, 

-~ correctas e incorrectas toma cuerpo, con lo que la idea jerbquica arraiga 
fuertemente en el campo iconoghfico. "Las im6genes no se cotizardn ya 5610 
por su valor virtual, por su eficacia mggica, o por el uso que pueden asumir 
en el context0 econ6mico de la vida ordinaria, sino que tenderfin a ser apre- 
dadas con independencia a estos factores, wmo objetos de mayor o menor 
perfecci6n intn'n~eca"~~. 

''.fos responsables de su producci6n y contenido, abren sus publicaciones a la 
pu61icjdad y a la sociedad de consumo. La publiddad es finica fuente de 
ingre&;"dejan de  pensar en el lector como lector, y piensan en 61, mmo un ................ ........ ,,._I ....... wnsumidor aeqensajes publiatarios. Aunque no es una wncepa6n nueva, 

...... _..I se recune a1 dodi&sig?ificado de la imagen, que b u m  la trampa y la seduc- ... 
[' 24. Juan Antonio RarnIrec Medb de 
i masa e hisloria delarte, pag. 20, 
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aserciones negativas sobre ella (...) El suekb.% convierte en paradigma de 
toda imagen del mundo, en el cual realidad e irr&lidad, 16gica y fantasia, tri- 
vialidad y sublimad6n de la existencia forman una uriidql insoluble e inex- 
plicable."25 Esto se emplea en la publicidad y motiva a l$kxPerimentaci6n 
fotoghfica, que libera a la imagen, de la obligaci6n de mos'ar"klvente la ... 
realidad; e impulsa el uso de materiales, de encuadres y tecnicas. '..-. ... 

Durante la Primera Guerra Mundial, la fotografia se emplea como un'iis: 
humento estratbgico; gran parte de la informaci6n publicada en la prensa es 
realizada poi dibujantes que proporcionan apuntes diredos o inspirados en 
fotografias. La noci6n de lo artistico, se entiende como un adjetivo que se 
aplica a 10s productos ic6nicos considerados de mayor calidad. La sociedad 
competitiva aprecia la iniciativa privada y el valor personal, las imhgenes 
alcanzan mayor precio en el mercado y mayor consideraci6n positiva entre 
10s interpretes cuando promueven 10s valores sociales. 

Las fotografias y fotomontajes que se rea l in  alrededor de 1920 se utili- 
zan para ilustrar libros o revistas, se distinguen por la presencia constante del 
legado de la Primera Guerra Mundial, el paisaje urbano, la lucha de dases, 
la representaci6n ir6nica de la burguesia y la contraposici6n de lo nuevo por 
lo viejo, reflejan una realidad disgregada y conflidiva; imdgenes de politicos, 
generales p~sianos,  adores e inteleduales, circulan en manifiestos, peri6di- 
cos, revistas y cartels, tanto en propaganda politica como en publicidad 
comercial. 

Restablecida la paz retornan las manifestaciones culturales y la fotografia 
no es ajena a estos cambios. Alejada de la comente pidorialista y de la est6- 
tica de sal6n, la fotografia produce otro tipo de imhgenes, acordes a las trans- 
forrnaciones sociales de la oosaerra Se combinan diversos elementos como 

I 
~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~  ~ ~ . - 

el documento fotogrtifico, la imagen publicitaria y la influencia de las corrien- 
tes artisticas, que provocan el desarrollo de la fotografia I 

....I 
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wmo un medio de expresi6n. 
Los primeros trabajos fotogr6ficos de Lazlo Moholy - 

Naghy son de inspiraci6n construdivista, apuntan a la 
necesidad de construir una obra, colocan a la imagen foto- . . 

grhfica en la cultura industrial modema, la sihian en el i 

mismo plano de las dembs experiencias de escuela, que 
estudian nuevos materiales y estruduras destinadas a las 
condiciones de la vida moderna; Moholy - Naghy u t i l i  la 
fotografia como soporte para sus investigaciones antes de 
convertirla en el objeto de sus investigaciones, intenta intro- 
ducir el tdrmino tipofoto para una imagen fotogrhfica com- 
binada con tipografia. 

La utilidad de la dmara se funda en su capacidad para 
registrar 10s acontecimientos, 10s hechos; en estos afios una 
foto se considera pmeba incontrovertible de un suceso, es 
posible ditorsionar su contenido, per0 siempre hay la pre- 
sunci6n de que existe o existi6 algo semejante a lo que est6 
en la imagen. La fotografia es una opci6n posible de la 
imagen modema, su poder mdica en su capacidad objeti- ,,,,....... 
va, "Con el aparato fotcg&fico, diiponemos del medio mbs fet para obtener 
un comienzo de visi6n objetiva ... antes de Uegara una wii'k~al posici6n sub- 
jetiva."26 Pero pese a la presunci6n de vemcidad *,'I; confiere autoridad o 
inter&, el tmbajo del fot6gmfo no es la exq@& de las relaciones dudosas 
entre arte y verdad, parte importante.,.er'el encanto de las fotografias. A h  
cuando 10s fot6grafos se propont?n+eflejar la realidad, siguen acechados por .... 

._..." 

........ ,,_.._ ....... 
...... ....... 

... ....' 
; .... 25. Amold tlaurer, op. dt, pag. 300. 
1 26. Jean - Claude Lemagny y Andr4 
. RoviUb. Historia de b fowia p6g. 116. 
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imperativos t6citos de gusto yconciencia, toman grandes cantidades de fotos 
a sus modelos. hasta tend'la certeza aue han consemido la exoresi6n omri. 

I 
- 

sa que refleja su pobreza, d~gntdad o s1tuaci6n soc~al. 
Con la fotografia se busca cubrir la neces~dad de reg~strar 10s hechos. lo 

authnticp;..*li-documento-, la sociedad tiene el deseo de estar informado 
sobreel'mundo, se le atribuye, a la fotografia documental, la responsabilidad 

,.de"&hibir la simple realidad, la verdad, 10s hechos sin adulterar. No existe la 
preocupaci6n de considerar a la fotografia como arte, sino como un medio 
de comunicaci6n. La fotografia es un arte utilitario, condicionado por la exi- 
gencia social de estar aunque sea parcialmente enterados de lo que sucede 
en nuestro entorno. 

El fotograma o rayograma, utilizado por Man Ray en 1920 y donde 
Moholy - Naghy experimenta desde 1922, responde al deseo de registrar 
5610 el contorno de 10s objetos y en el caso de objetos trasllicidos, las textu- 
ras; de una manera simple u t i l i  el documento fotogrhfico para ilustrar una 
cosa precisa, la naturaleza no es mas que material bruto a disposici6n del 

. . arte, un material que se tiene que ver a travhs del 
objetivo de una dmara fotogr6fica. 

Herbert Bayer, diige dases de grafsmo en la 
Bauhaus de Dessau, por medio de la uni6n del 
dibujo y el retoque por pulverizaci6n con aer6gm- 
fo, introduce una sensaci6n surrealists y expma 

. . tridimensionalidad en sus fotomontajes, emplea 
formas abstractas y las integra con formas figura- 
tivas. 

. ..... Asi como en la vanguardia dadaista de 
' Occidente, surge el fotomontaje, en la U ~ 6 n  

SoviGtica se oriaina el wnstructivismo. le orooor- - . . .  
;,< ...:..: ciona un context0 social y politico distinto, permi- 

te una intelpretaci6n diferente; muestra el enlace 
entre la politica revoludonaria y el progreso indus- 

:.. trial mediante la superposici6n de motivos, angu- 
laci6n del punto de vista v realism0 en el detalle. 
Alexander kodchenko es el m&mo exponente de 
la fotografia, el collage y fotomontaje en el wns- 
trudivismo soviGtico; mezcla metdforas de doble 

. . sentido con conceptos como el amor, la felicidad 

,,.. ... 
i' 27. HumUrt Allen. D'beiiO FotffirBfm, 
i psg.40. 

y el ideal de vida de la clase media, fokndo pets- 
pectivas en tomas de picada y contrapicada. 

Lissitzky, une la armonia de  sus fotomontajes con sus ideas marxistas 
sobre la vida social, "...se encuentra entre 10s primerisimos disehadores Qr6- 
ficos que reconocieron el potencial de la fotografia en la imprenta y en el 
diseAo ghfico. Sent6 las bases de 10s efectos de supelposici6n con doble 
exposici6n y de la fotografia sin dmara ..."27. 

". ...D urante 10s aAos que sepamn las dos guenas mundiales, la fotopfia 
a m e ~ i ~ n a  se ve influenciada por el enfoque direct0 del tema, aportados por 
fot6gafds~omo Alfred Stieglitz, Edward Weston, Ansel Adams, y por lm len- 
guajes visu&a..innovadores aportados por Paul Outerbridge Jr. y Edward 
Steicher. ... ".. . 

En Norteamhrica ld'$erdadera crisis econ6mica comienza en 1929, wn el 
fin de la prosperidad de la $tiwema, demuestra la falta de un plan interna- 
cional para la producci6n y dis&hiici4n. La historia de 10s aAos treinta es la 
hiitoria de un period0 de crltica social, 'baitudes ... politicas radicales y de la 

... .... I '... ... .... '... . '.... 
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convicci6n de que s61o una soluci6n extreklsta puede servir de 
algo. La crisis de 1929 convierte a la fotografia &un documen- 
to testimonial social sobre la vida de las clases popul~&s~d$ ori- 
gen a la libertad de circulaci6n de im6genes e ideas, 
fuem el periodismo fotogr6fico. La filosofia cultural p 
nante de esta epoca intenta hacer a la rebeli6n de m 
ponsable del enajenamiento y decadencia de la cultura rnoder- 
na, y el ataque se hace contra ella en nombre de la inteligencia 
y el espfritu. 

Desde 10s ahos veinte hasta el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial son el reflejo de blisquedas y de manifestaciones artis- 
ticas, asi como propuestas de uso y experimentaci6n de la ima- 
gen fotogrhfica, el fotomontaje cada dia se u t i l i  rn6s por las 
h e m s  politicas de Europa y Rusia; donde 10s fot6grafos utilizan 
la imagen para fomentar sus ideales politicos y sociales, se opo- 
nen al individualismo, que enh.a en vigor por la especialiici6n 
del caoitaliimo. v oreoaran sus im6aenes con el deseo de trans- .. - . 
mitir sus ideas, se oponen a formas 
estableddos. La interpretaci6n de 

- ~ ~ 

convencionales y diches pre- 
la fotografia depende de la 

intencionalidad del discurso de sus produAores. 
El gobierno local de Dessau diiuelve la Bauhaus en 1932, se 

tmslada a Berlin y ciem, durante los aAos hinta, numerosos 
estudiantes v orofesores emiuran a E.E.U.U. v en 1938 un a r u ~ o  . . - . - .  

I 
FOTO 32. KURT HIELSCHER 

de industriales de Chicago funda una escuela de diieAo, Moholy - Naghy es I EN SAMLAND BERLW ,924 

director de la escuela llamada la Nueva Bauhaus, se ensefia fotografia y diie- 
Ao gr6fico inspirados en la teoria de la Gestalt. La escuela cierra en 1945. 

John Hearfield, u t i l i  el fotomontaje para expresar su afinidad w n  la poli- 
tics de izquierda y para expresar la dialictica marxista, de una forrna y con- 
tenido revolucionario, sus obras son de propaganda politica en contra del 
fascismo. ~~ ~ ~- 

La wperimentaci6n artistica enaentra su aliment~ en Praga, 
Budapest, Paris, Londres y Berlin, en esta ciudad, la efewescen- 
cia creadora se ve intemmpida en 1933 por el Nazismo. 

Con la Uegada de Hitler; se bloquea la mentalidad demoa6ti- 
ca y la libertad de prensa en Alemania; la rniseria es uno de 10s 
factores decisivos para que Hitler tome el poder y con las difi- 
cultades de la vida econ6mica, se radicali  la vida politica. Los 
partidos nazis y comunistas, hacen alarde de organizaciones 
pamrnilitares. En Berlin son quernados pfiblicarnente 10s libros 
de 10s escritores m6s conoddos. Miles de personas, la elite inte- 
ledual y artistas deciden exiliarse en el extranjero. Los que no Ile- 
gan a e m p a r  a tiempo, son encerrados en campos de concen- 
tmci6n. La prensa esti amordazada y controlada. Todos 10s que 
han creado el fotoperiodismo en Alemania propagan sus ideas 
en el wtmnjero y ejercen influencia en la transformaci6n de la 
prensa ilustmda en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. 

La elecci6n de redactores de las revistas alemanas, se basa en, 
tidelidad al Tercer Reich. S61o se pueden publicar las fotV& que man- 
dan 10s organismos ofidales. El hombre todo poderosp.de la prensa ilustra- 
da de 10s nazis es Heinrich Hoffmann, crea una agen$a y una editorial, cuyo 
objetivo es la propaganda nazi, para esto se.&ea de un estado mayor de 
fot6gmfos. que son 10s finicos autoriqdo$'en tomar fotos de Hitler y de 10s 

,_...' ._..' 
acontecimientos oficiales. ,, 
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Cuando estalla.la'~uerra, Hoffmann, por medio de una cen- 
tral fotogrdfi~S,' controla todas las imbgenes hechas en el hente, 
elige las.f&tos apropiadas para la propaganda alemana. 

...' ...- ~"'Francia, matzo de 1928, surge la revista Vu, aporta un 
metodo de reportaje ilustrado con una gran cantidad de foto- 
grafias, transmite informaci6n del mundo, muestra divenos 
acontecimientos politicos y sociales, por primera vez el pliblico 
hands recibe notas contra del nazismo; en 1936 10s accionistas 
suizos deciden retirar su publicidad y en 1938 desaparece. 

La Segunda Guerra Mundial significa un conflict0 alin mayor 
que la Primera, dura mas tiempo, se propaga a territorios m6s 
extensos y es una contienda mas dura e implacable. k t a  vez no 
se trata s61o de rectificaciones de fronteras o problemas colo- 
niales: es el destino de la civilici6n lo que estd en juego. 
U fot6grafo es alguien en movimiento perpetuo, atrilviesa un 

panorama de acontecimientos dispares donde su intervenci6n 
es imoosible a lo oue ve. v da mas imoortancia a1 act0 de foto- . . 

grafiar. Aunque incompatible con la intervenci6n fisica, la utiliaci6n de la 
dmara es una forma de participaci6n; fotografiar es algo mas que una 
obsewaci6n pasiva, es una manera de alentar o reprobar el hecho obsewa- 
do. Se pierde el inter& de fotografiar las cosas tal y como estin, de ser c6m- 
plice de cualquier cosa que vuelva algo interesante, digno de fotografiane. 
induyendo el dolor o el infortunio del otro; la dmara permite recl~~car. El 
fot6grafo manifiesta su opini6n gracias a la imagen impresa en u,1 p,ipel. 

Desde haw mucho tiempo, 10s cientificos del siglo XX tratan de hallar el 
modo de liberar la energia contenida en el nricleo del btomo. Posteiiotrnente 
a la Primera Guerra Mundial, la fisica nudear comienza a realizar importan- 
tes progresos, y en aiios anteriores a 1939 10s investigadores uc,iuLien Id 

posibiiidad del empleo de la energia at6mica en la fabricaci6n de una 
bomba. En la maAana del 6 de agosto de 1945, la primera 
bomba at6mica es lanzada por un avi6n sobre la ciudad nipo 
na de Hiroshima; resulta imposible describir con palabras u 
cifras manto dolor y sacrificio, mantas vidas humatlas, miseria, 
sufrimientos y destrucci6n deja esta atroz contienda. 

Las necesidades tecnologias se inclinan al desarrollo de la! 
medios de transporte como el autom6vil; la bicideta, es duran 
te muchos afios el transporte del obrero, ideal para tr'iyedm 
cortos en zonas urbanas y en pequeiios dmbitos campesl~os; sc 
bajo precio de adquisici6n, ligereza y economia de manteni. 
miento, hacen de ella el vehiculo democrbtico por excelcncia y 
el linico que perrnite wnocer, a ciertos grupos socialcs, lar 
transformaciones perceptivas propias de la velocidad. 
Paralelamente a esta extensi6n y privatizaci6n de la velocitlad sr! 
opera un cambio similar en las tecnicas militares, 10s estrlos sc 
prepamn para el conflido final e involuaan al conjuntc, de 10 
poblaci6n en la mentalidad belica y divulgan sus nuevas arrnnh 
con orgullo, como si se tmtara de herramientas para el prognt- 
' b . ae  la humanidad. 

...I 
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Los fen6menos de cada 6poca transfoma'nlos.,h6bitos perceptivos de quie- 
nes 10s viven, en todas las 6pocas cada grupo so&l.hace una representaci6n 
ic6nica del mundo, sujeta a sus propios dnones y cc&ilenciones; asi en una 
Europa deshida por la guerra, surge un mundo de ac~n'i'irci~ientos ic6ni- 
cos, resultado de un panorama desolador donde la escasez d2mpterial, la 
persecuci6n de 10s vencidos y la censura asfiiian a una s ~ c i e d a d t i ~ i d a ,  
deseosa de bienes de consumo, debido a que el mercado de provisiones &a 
totalmente deshido florece la expresi6n individual, que el totalitarismo 
habia intentado aplastar, en la pintura vanguardista florece el arte abstracto, 
y motiva algunos foMgrafos a expresarse, a trav6s de composiciones no figu- 
rativas. Se presenta una situaci6n similar a la que se vive durante el pido- 
rialismo frente a la pintura de caballete, sin embargo la pelicula s61o puede 
captor lo que tiene enfrente, se seleccionan y encuadran formas reales que 
asemejan una imagen abstracts. 

Aparentemente ajena a ~ a l q u i e r  propuesta creativa se desarrollan fen6- 
menos hist6ricos como la crisis de la sociedad aristocr6tica y el auge paula- 
tino de las masas, el florecimiento de 10s estados capitalistas, donde la ley del 
mbtimo beneficio privado estimula el desempleo cr6nico y la inflaci6n, con- 
sagrando la desigualdad y la injusticia; la mejora en las comunicaciones per- 
mite un acceso f6cil y r6pido a lugares alejados de las ciudades y de las con- 
centraciones industriales, la contemplaci6n direda de 10s paises diitantes y 
selv6ticos es posible para un mayor nlimero de personas, es el inicio de un 
mundo acelerado donde el carb6n, como materia energ6tica btsica, es 
suplantado por el petr6leo y por la electricidad. 

Los espedadores recrean situaciones producidas por imageries 
en color; 10s trabajos de Leopold Mannes y de Leopold Godowsky 
en 1935 con la pelimla Kodachrome, permiten la elaboraci6n de 
diapositivas en color y siete aiios mts tarde con la pelicula koda- 
color es posible obtener negativos en color y hacer las copias posi- 
tivas deseadas; estos esfuelzos perrniten el desarrollo de  10s proce- 
sos en color. Los procedimientos actuales parten del mismo prind- 
pio, ires capas de emulsi6n sobre una misma pelicula. La imagen 
fotogr6fica se transforma y modifica en mliltiples vias de expresi6n; 
mediante las diversas thcnicas de laboratorio e inmensa gama de 
innovadones en materiales fotosensibles, el uso de la fotografia en 
color se extiende entre el pliblico, especialmente bajo la forma de 
la pelimla para diapositivas (Kodachrome), que se convierte en el 
material habitual para la fotografia publicitaria y reportaje; se 
emplea inmediatamente en la foto familiar y de turismo. En todas 
las publicaciones predomina la fotografia a color, desplaza cada vez 
m6s a otras fotmas de representaci6n idnica. 

Durante 10s primeros aiios de la posguena, la fotografia alcanza 
su mayor auge en Estados Unidos, la publicidad visual ofrece con- 
diciones favombles para el empleo pr6dico de las fotografias. En 

1.2 La fotografia 
- despub de la Segunda 

Guerra Mundial. 
La consolidation como 
un medio de expresion. 

- 
contraste con la escuela norteamericana, que muestra preferencia ... ._." 
por las diapositivas en color, la Europa de la posguerra centra su i n t ~ s ' e n  ,..." 
el proceso negativolpositivo en mlor. 

Surge la p r e o ~ p a d 6 n  por la desaparici6n de la fotogqffid";n blanco y 
negro, en 1947 Edward Weston escribe en Modem Phofb$ropy al publicar 
algunas de sus fotografias en color de: "... no creem6&'kn la muerte del blan- 
m y negro (...). Quienes opinan que el col,pr.~i';stituir& algGn dia a la foto- 
grafia en blanco y negro no estdn enJ~tierto.  No tienen por qu6 competir 
una forma con otm. Son dos mqdios diitintos ~ y o s  fines son diferentes". 

...I 
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cable, las numerosas combinaciones de imegenes con Ile- 
cuencia en el negativo contribuyen a liberar, a la fotoyra- 
fia, de la aparente obligaci6n de registrar la realidad impar- 
cialmente, desconoce la neutralidad del fot6grafo y 
encuentra salida en la subjetividad de la imagen, que se 
transforma y perfecciona hasta ". . . que este medio o 
modo representativo llega a ser arquetipico de nuestra civi- 
liaci6n."" La fotografia est6 presente en diversos medias 
de comunicaci6n, establece vinculos estrechos con otros 
sistemas de representaci6n y con modalidades lingiiisticas 
y se convierte en elemento bhico en el informe periodisti- 

El perfeccionamiento de 10s recursos thcnicos y el empleo de tbcnicas 
experimentales, contribuyen a1 desarrollo de diversos estilos de representa- 
ci6n fotogr6fica y la inquietud de estudiar 10s resultados en busca de un 
denominador comlin. Otto Steinert propone "... considerar el aiterio de una 
vivencia personal como requisite y punto de partida de todas las tendencias 
modemas en la fotogmfia c r e a t i ~ a . " ~ ~  La importancia de esta concepci6n 
radica en subrayar la interpretaci6n de la realidad mediante la imaginaci6n 
subjetiva de la imagen, lo cual reconoce wmo principio las vivencias pew-  
nales del produdor. Steinert designa este fin como fotografio subjetiva y 
organiza tres exposiciones en Alemania (1951,1952 y 1954). 

HENRY HOLMES.SMIRI. Steinert explica sus postulados te6ricos en torno al principio de la c1eaci6n 

"1. La elecci6n del objeto y su aislamiento en la naturaleza; 
2. la visi6n en perspectiva fotogr6fica; 
3. la visi6n en reproducci6n foto-6ptica; 
4. la haducci6n a valores de tono fotogrAficos (y valores crom6ticos foto- 

5. el aislamiento en el devenir cronol6gico mediante la exposici6n foto- 

Con Qta vis6n esbucturada Steinert describe el proceso de pensamiento 
de la fotografia moderna. Tene gran importancia que considere la selecci6n 
del motivo wmo nivel inicial del proceso aeador, pues no puede negarse 
que en la preferencia por determinados sujetos se refleja la forma especifica 

'"basadas s61o en el entusiasmo del fot6grafo de reproducir la realidad sin la 
intiWnd6n de la perspectiva de interpretaci6n personal. 

El apkhgnder el motivo a fotografiar lo exduye de cuanto lo rodea en la 
naturalera, di?smaterialii 10s objetos y 10s libera de la tridimensionalidad de 

i' 23. Juan Antonio Rarnirez, op. dl.. pag 
i In 

su existencia real;"ttaeSform6nd&, mediante medios 6pticos, en una recons- 
trucci6n personal del idt6grafo sobre papel fotogr6fico. La visi6n en pers. 
pectiva fotogr6fica no corre&de a la del ser humano, al encuadrar y selcc- 
cionar la 6ptica, el fot6grafo det&ina la esbudura de sus fotos; este requi- 
sito pone de manifiesto la concepci6nln~vidual ... de cada creador, porque 

... ....~ . 
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distintos fot6grafos captan un mismo obj&ij..de 
mcdo diferente. 

Steinert considera la traducci6n del mundo 
aom6tim real a la escala de valores tonales del 
blanco y negro de una fotografia, como un 
metodo de abstracci6n del que dispone el fot6- 
grafo como medio de configuraci6n adicional, 
para acentuar la interpretaci6n subjetiva. El ais- 
lamiento del rnotivo del tiempo constituye un 
importante elemento en la adividad fotogr&fica, 
porque un instante determinado muestra una 
cualidad del rnotivo independiente de un ciclo 
complete. 

Las opiniones de Otto Steinert reflejan que, 
aparte del dominio de 10s medios de configura- 
ci6n fotoghfica, para la pr6dica creativa de la 
fotografia, es necesario el valor de la expresi6n 
individual de la vivencia; no niega la importan- 
cia de la habiiidad tecnica, pues reconoce que 
5610 es capaz de transformar su vivencia perso- 
nal en fotografia aquel que puede traducir su idea creativa rnediante una t4c- 
nica adecuada. 

Paralelamente al desarrollo de la fotografia en las vanguardias y partici- 
pando en la nueva objetividad, dumnte 10s primeros ahos de la posguerra, 
surge el inter& por las formas de vida, la cultura y el nivel de conocimientos 
de otros pueblos. La fotografia, un amplio campo de manifestaciones creati- 
vas, refleja esta aditud ante la vida. Se perfila una tendencia denominada 
como Humon Interest o Liue Photography, que consiste en apoderarse del 
instante decisivo, procede del reportaje gr6- 
fico y es imposible etiquetarlo en un solo 
genero, las caracteristicas b&icas son que 
adem& de la informaci6n ilustrada tenga 
una carga de expresi6n formal." Los tmba- 
jos de Henri Cartier-Bresson, Robert Capa y 
David Seymour son 10s m6s representatives 
de esta corriente. El trabajo documental de 
contenido antropol6gim no s61o refleja las 
costumbres y festejos de las sociedades, 
tambien sucesos extraordinarios; hechos 
que jam65 han de regresar. Es la base para 
la publicaci6n de fotos en las revistas ilus- 
tradas que por el gran nrimero de ediciones 
semanales provoca que se propaguen no 
5610 reportajes de actualidad, tambien 
temas wtidianos. A partir de este momento 
el equilibria entre la imagen y la palabra 
v d a  a favor de la iconogmfia y especial- 
mente para la revista son preferidas las fotos 

OTlO STENEN. SCHLAMMWEI- 
HER 2,1950. -. 

ROBERT W A  MUERE OE UN 
I MlLlCMO REWBLICANO 19.36. : 

I de su&os extraordinarios a las de la vida .._d I ,__.....- ..' ._.. 
cotidiana. ._.. 

: 32. MarisLoup Swger, op. d, pdg. 392. I Asf mmo el Museo de Arte Mcderno de ~ u e d ~ o r k ,  que ya con anterio- 
ridad a la Segunda Guerra Mundial h,&id'&ignado una secci6n de fotogra- 
fia, otros museos y galerias de .... arte'deciden establecer secciones o coleccio- 
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nes fotogr6ficas. En diversospafig; las galen'as privadas venden fotos, con lo 
que aumenta el nrime1,ofd'e coleccionistas de fotografias. La c0nsolidad6~ 
del mercado y la qeaci6n de galen'as especialiadas promueve la fotogmlia 
de autor. " ... ,~lo"uelve a cuestionar lo que parecia ser la esencia misma de 
la fotografi&,'.su car6der de imogen multipli~oble."~ Se recurre al uso de pro- 
cedirniiintos antiguos, numeran y limitan las impresiones. La actividad de 10s 

,.,mGseos promueve que el priblico acepte la foto como una creaci6n, la obra 
fotogr6fica deja de lado su valor como representaci6n figurativa y se con. 
vierte en material de creaci6n gr6fica. Se establece una distinci6n enbe la 
fotografia de autor, u t i l ida  por 10s artistas pl6sticos, como un lenguaje g&- 
fico y 10s fot6grafos que procuran reproducir la realidad y repetir estereotipos 
establecidos por 10s medios publicitarios. 

La fotografia se emplea cotidianamente en la prensa, 10s fot6grafos que no 
pertenecen a una empresa de prensa, se ven obligados a vender sus imAge- 
nes a las agencias, y el productor no puede controlar la publicaci6n de sus 

.I.' .,." 
/ 33. M a r i e k q  Souge?. op. d., pAg. 425. 
i 34. Gidle Freund, op. dl., @gag. 148. 
:., 35. hideup b g e z  op. &, pag. 364. 

fotos. La fotografia no es solamente una manera de ganar 
dinero, a travks de la imagen, es un recurso que permite 
expresar nuestros propios sentimientos e ideas sobre 10s 
problemas de  la kpoca. No obstante, pocos son 10s fot6gra- 
fos que tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vida. 
Bastan a menudo muy pocas cosas para dar a las fotos un 
sentido diametralmente opuesto al que pretende el produc- 
tor. La objetividad de la imagen es una ilusi6n, 10s textos 
que las comentan o el retoque pueden alterar su significa- 
do. 

El uso de la imagen fotogr6fica es un problema 6tim 
desde el momento en que puede servir para fakificar 10s 
hechos. "Durante las dos guenas mundiales, la prensa ale- 
mana, a1 igual que la prensa de 10s aliados estaba llena de 
fotografias trucadas. Se publican preferentemente, fotos 
estimulantes y muy e~cogidas"~. La respediva censum no 
s61o suprime las fotos que perjudican.a la defensa, mmo 
f6bricas camufladas o fortificaciones, tambien las im6genes 
que muestran las destrucciones y sufrimientos causados por 
sus propios ejkratos en 10s paises enemigos. Los fot6grafas 
no registran en sus im6genes 10s horrores de la guerra, cau- 
sados a1 adversario, la oensura evita despertar la conciencia 
y que la g u e m  pierda popularidad, principalmente entre bs 
receptores norteamericanos. No se publican las fotos que 
pe rjudican el esfuerzo belico. Los fot6grafos son adoctrina- 
dos al grado que ellos mismos se censuran porque est6n 

convencidos que la guerra es una causa justa y no registran escenas deda- 
vombles a 10s paises que representan. 

Al concluir la Segunda Contienda Mundial y restablecida la paz, resurgen 
manifestadones culturales; la fotografia se democratiza en relaci6n am 

l o s m ~ n t e s  perfeccionamientos tbcnicos, y continlia la preocupaci6n par 
las cu&cqes sinKdicas "... se abre camino a veces adsaibiendose delibe- 
mdamente adeterminada comente, per0 sobre todo ut i l ida  como m& 
de expresi6n po;'l&..=deptos de dertos gn~pos ..."35; de esta forma 10s fot6- 
grafos participan en estd~~ovirnientos influyendo a 10s otros medios de po- 
ducci6n no solamente con ;"sideales culturales, politicos o sociales, tambikn 
con sus herramientas y recurso~'~ewPresi6n, nacen 10s c6digos cinemato 
gr6ficos y fotonovelisticos. -... 
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La guena de Vietnam, conflict0 que 2i'-desarrolla 
entre 1961 y 1975, enardece a la opini6n plibli&. 
teamericana. La fotografia y la televisi6n conbibuye 
despertar conciencias. "En Norteamerica no hay cen- 
sura. Durante las dos guerras mundiales 10s fot6grafos HWNH CONG. LA 
se habian censurado asi mismos porque creian que GUERRA DE WETNAM 

luchaban por una causa justa"." Las fotografias que 
aparecen en las publicaciones revelan la miseria y el 
sufrimiento de Vietnam, imprimen la atrocidad de esa 
guerra en la que el gobierno norteamericano intewie- 
ne 5610 para mantener las fuentes de ingreso de mate- 
rias primas que se encuentran en el sudeste asi6tico. 

Cada uno de 10s medios de comunicaci6n presenta 
sus propias cualidades significativas, la historia de la 
comunicaci6n visual se encuentra con un gran nhmero 
de posibilidades de expresi6n. "Desde sus comienzos 
en 10s aRos cuarenta la televisi6n habia avanzado a 
pasos agigantados. En 1949, Norteamerica cuenta con 
69 emisoras; hacia 1970, con m& de 800. La televi- 
si6n es un rival formidable para las revistas. Por muy 
fugaz que sea la imagen en la pequeria pantalla, comu- 
nica a veces en el mismo momento en que se presen- 
tan 10s h e c h o ~ . " ~ ~  El tiempo que el ciudadano medio 
pasa mirando imdgenes aumenta considerablemente, la televisi6n fen6meno 
tipico de la posguerra, causa un fuerte impado en Europa. A partir de 10s 
aAos cincuenta ofrece nuevas posibilidades de expresi6n, traspasa a gmndes 
velocidades. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, 10s fot6grafc 
formas no figurativas, pero la fotogmfia carece de un 
requisito esencial de la expresi6n abstracta, la libera- 
d6n de la forma con respedo a su referente material. 
Por medio del objetivo de la dimam, la luz 5610 puede 
impresionar en la capa fotosensible de la peltcula aque- 
Uo que existe realmente, aunque s6Io sea por breves 
instantes. La representaci6n primaria de la realidad 
tampoco se puede destruir mediante tecnicas de cuarto 
oscuro, 5610 se puede transformar. El fot6gmfo es capaz 
de retratar situaciones de efedo formal con contenido 
diffcilrnente identifiable, esto no significa que libem su 
trabajo de la dependencia del mundo material. "...A 
pesar de que 10s resultados fueron fenotipicamente 
muy parecidos a 10s cuadros abstrados, se trataba una 
vez m& de la aplicaci6n del principio del objeto encon- 
trado, pero ya no en forma de visiones oniricas como 
hada el surrealiimo, sino en formas descubiertas por el 
fot6gmfo."" La creatividad del fot6grafo influye 5610 
parcialmente en 10s resultados, casi todo depende de 
las camcteristicas del objeto que achia como portadom 
de la forma abstracta. A medida en que surgen nuevas. 

)s se interesan por las I , EDWARD WESTON DVNAS 1955. 
- 

tendencias en 10s ghneros fotogr&fic&, la distinci6fi'.'intre fotografia docu- 
mental y de autor, se hace menos data. ~edg .1950 ,  algunos fot6grafos se 
indinan hada la imagen inh.ospectiva pkhkas otros lo hacen hacia el docu- _...' 
mento social o a la cientifica. ,,.,.,. ..." 

_...." 

...' ... 
i; 36. Gii le  Fremd, op. d. phg. 148. 
{ 37. lba. pig132. 
'.., 36. Peb Tausk. op. d, pag. 127. 
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La imagen manipulada, con&es esteticos ha tenido gran aceptaci6n a 
partir de 10s aRos sesenta;.'iihgenes cada vez m6s abstracta que recurren las 
thcnicas utilidas..eti"los primeros arios de la fotografia y donde el color 
empieza a ven&;'los prejuicios de su aplicaci6n en el genero de autor. 

Se difund;! la fotografia de aficionados y provoca que la clase media o 
populai' deje de asistir al estudio para retratase, las celebraciones sociales 

.son registradas por la dmara de un amateur. La fotografia de retrato persis- 
' te para algunos profesionales, cuando se desea expresar la individualidad de 

la persona retratada, donde el retratado se gusta a si y desea gustar a 10s 
dembs. Algunos fot6grafos buscan la creatividad del retrato social o psicol6- 
gico, donde el ideal de belleza de moda resulta superfluo, estas imdgenes 
ponen al descubierto el tmsfondo psiquico de la fisionornia, es necesario 
encontrar una soluci6n diferente para cada persona. "...La imagen se ha 
desvalorizado desde que cientos de millones de aficionados aprietan el dis- 
parador cada dia, sin que importe que en la mayoria de 10s casos siga exis- 
tiendo una gran diferencia entre la calidad de la foto de aficionado y la del 
profesional."39 La mayorfa de 10s fotmafos que se dedican al retrato psico- 
16gic0, se especialiin en personajes famosos, para informarse extensamen- 
te antes de retratarlos en un ambiente tipiw para ellos y con la mayor senci- 
llez posible; tambien eligen modelos marginados de la sociedad parisina y 
americana, liiadas, prostitutas, trasvestis, o s e r e  deformes por el conflict0 
mundial, para reflejar la tendencia a una nueva estetica; captar la esencia del 
modela La u t i b d n  dd amb'ite omderistico es tamb'i propio de dm conierde 
modma de la fotcgdq el dmto con shbolcs. A diferencia del retrato psicol6gi- 
w ,  aqui el efedo wnseguido no se reduce a la expresividad del rostro, sin0 
que gran parte del significado estb en 10s simbolos manifiestos. 

El uso de la fotografia en la publicidad, en 1950, corresponde a la socie- 
dad del momento, es un medio de vida para muchos fot6grafos, esta ver- 

... _...' 
/ 39. Gidle Freund, op. dt.. p&g. 158 

" ... 

nicaci6n para inciiar.9 la compra; por medio de rasgos visuales genera la sin- 
tesis m6s sugestiva, ~ n & . ~ ~ o m e s a  de suetios y emociones que k durn vida 
wtidiana no puede satisfa&:~.l,~ro~edada bajo condidones de alejamien- 
to, entre el produdor de imbgenesy.gl p~blico; induso se recum al uso de 
im6genes wncebidas para otros fines ytirqnstancias. ... .... .... 



... 
La masificaci6n de 10s bienes de ~ o n s & i ~ . ~ l  mecanismo de uso y des- 

perdicio, dan paso, en 10s aAos cincuenta, a situado.nes sociales que provo- 
can una reacci6n neodadaista y, tras el predominio di?l.gxpresionismo abs- 
tract0 habilitan el entorno real como tem6tica artistica. ~ajod1,ema de iden- 
tificaci6n de arte y vida, el movimiento neodad6 busca la 'i?iclysi6n del 
mundo banal de la producci6n y el consumo en el proceso de la confiiura- 
ci6n artistica. Esta tendencia recurre a la fotografia como punto de partha,,. 
que se convierte en partes integrantes de una obra o como un rnedio de 
expresi6n que se sustenta en juegos 6pticos y de luces que configuran formas 
inciertas con objetos tan familiares como un envase de refresco; por una 
parte critica el mundo del consumo y a1 mismo tiempo encumbra la banali- 

''....,. 
'... .. 

.._. 
'._ 

dad. Los fot6grafos del pop-art registran composiciones de aspedo grotesco, 
fen6menos casuales, paisajes urbanos y escaparates de 10s paises altamente 
indushialiados; captan 10s iconos visuales de la cultura popular contempo- 
ranea, anuncios y otros produdos de 10s medios de masas que se ignoran 
hash entonces. La figura humana se registra desnuda en decorados geomb- 
tricos e iluminaci6n efectista, donde se convierte en un estereotipo del feti- 
che er6tico. En Estados Unidos se denomina como nuevo realism0 y m& 
tarde se renombra como pop-art. 

El desarrollo de una variante de la pintura abs- 
tracta geometrica etiquetada como op-art en 1964; 
se basa en composiciones que el ojo del espedador 
sintetiza como impresiones crom6ticas y eshudura- 
les con movimiento rihico. Los fot6grafos recurren 
a la sobreposici6n de una trama sobre el negativo 
de impresi6n o a la proyecci6n de la trama sobre el 
objeto a fotografiar. 

Desde 10s aAos sesenta, la fotografia se asienta 
s6lidamente en la sociedad, con la seguridad tecni- 
ca y conceptual que muchos imprimen en su traba- 
jo, existe una unificacidn intemacional de  temas y 
de tendenaas con aerta semejanza frente a la pro- 
ducci6n norteamericana. La prediiecci6n de la foto- 
gmfia en color, persigue una estetica refinada, se 
inspira en la espontaneidad ingenua, en la produc- 
d6n simple y en la ordenaci6n de 10s datos de la malidad. Libem de acci- 
dentes las formas y recurre a zonas de colorad6n uniforme, para desembo- 
car en una imagen que se basa en una armonfa de pocas lineas y plastas de 
color. La presenda de 10s colores en las im6genes es m6s importante que la 
funci6n estbtica de las formas; se emplean filhos y luces de colores al r e a l i r  
la toma fotogr6fica. De este modo, el color justifica dos tendencias diame- 

*....' ._.. 
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' man su uso, y aunque muchos"lo abandona m6s tarde, otros todavia lo 
emplean y hacen una,te&ci6n sobre sus conceptos. Las nuevas tenden- 
cias del fotomon@je~contemplan blisquedas esteticistas y conceptuales, ale- 
j6ndose del fotomontaje politico. El fotomontaje contempor6neo tiene como 
fin la cr<aci& fant6stica. En 10s Estados Unidos Jerry Uelsmann, mediante 
el fotomontaje, crea paisajes imposibles, en 10s que a menudo se integra la 

,.fg"ra femenina. El pliblico acostumbrado a emitir juicios de valor seg6n la 
calidad, obliga a un manejo tecnico impecable. 

En 10s aAos setenta surgen rnodificaciones del arte abstracto, el arte mini- 
rnalista nace contra el culto de la emoci6n y la expresi6n individual del abs- 
traccionismo. Presenta relaciones de daridad 16gica, excluye toda ilusi6n o 
meafora, 10s artistas minimalistas desarrollan una forma de expresi6n cuyo 
lenguaje est6 reducido a estructuras bbicas de simplicidad sintetica. Se 
representan elementos simb6licos de la actualidad, como una serie de casas, 
libedndolas de elementos adicionales superfluos, ofreciendo una forma abs- 
tracts. En la fotografia, cambian las condiciones de la reoresentaci6n abs- 
tracts, puesto que en ella lo real existe como una relaci6n necesaria. 

A finales de la decada de 1970 10s fot6grafos basan su obra en 10s escritos 
de semiologia que escriben Umberto Eco y Roland Barthes. En sus im6ge- 
nes reflejan un sentido ir6nico ante la vida, la alta sociedad y todo lo que j&- 
gan hipocresia. Utiliin los arquetipos de 10s medios de masas, de los anun- 
cios y de la sociedad en general para denunciar su artificialidad; fotos de 
muAecos de pl&tico y maniquies para denunciar el trato de la mujer en la 
sociedad. Estos fot6gmfos que pertenecen al postmcdernismo denuncian 
todo tip0 de situaci6n social, estereotipos de familias, el consumismo, la coti- 
zaci6n de obras de arte, la rnitolosia, la esthtica del pobre frente a la realidad 

de la pobreza. Tcdo en forma ir6nica y cinica. 
Los fot6grafos, consideran que ya noes sufi- 

ciente la reproducci6n exacta del realiimo, p r  
lo tanto, eligen objetos en 10s que, con la exac- 
titud de la reproducci6n. pueden resaltar o insi- 
nuar alguna dirnensi6n m6gica. Para designar 
esta concepci6n se elige el nombre de reolisrno 
rn6giw, en el c a m p  de la pintura se emplea 
como sin6nimo del concept0 de nuevo realis- 
mo. Esta tendencia estilistica muesha puntos 
de contact0 con el surrealiimo, como el inter& 
por el detalle, donde la identificaci6n de 10s 
objetos no constituye el motivo central de la 
foto y son susceptibles de reabir una interpre- 
taci6n rndgica, 10s resultados se diferencian en 
el sentido de que 10s motivos no pierden expre- 
sarnente su identidad original. 

En el realimo m6gico las c6mara.s de 10s 
fot6grafos vuelven a registrar personajes solita- 
nos o anormales de la subcultura urbana de 10s 
Estados Unidos, en busca de una rn6gica indi- 
vidualizaci6n y alineaci6n con respecto a su 
entorno. 

En 1980, el consumo de pelicula en blanco y 
"negro baja, sin embargo, 10s hechos no dan la 
1az6ria.~uienes predicen su desaparia6n total. 
El color &'tm.pcurso que abre las alternativas 
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de experimentaci6n, el for6grafo no se enfrenta a dos procedimientos des- 
igualmente eficaces, se encuenha enwe dos medias de expresion igualmente - ... ..... satisfactorios, con alcances distintos. ... 

La fotografia experimenta divenos perfeccionamien ibs...te cnol6gicos, 
emulea nuwas henamientas Gtiles oara la construcci6n de-mensaies. 

~ ~ ~~ ~ 

~ A a l m e n t e  est6 experimentando cambios, gracias a la introducci&fi.& la 
computadora. La nueva herramienta, permite buscar otras posibilidades&., 
creaci6n gr6fica y ayuda a manipular la imagen a un bajo costo. 

La fotografia rebasa 10s limites de la objetividad por medio del encuadre 
que recorta y aisla; la perspediva fotogr6fica difiere de la visi6n humana, la 
aparente neutralidad de la imagen fotogrdfica que selecciona una pequefia 
atensi6n y la transforma en valores de gris y, la velocidad con que fija la rea- 
lidad movediza contribuyen a que la imagen fotoghfica entre al mercado del 
arte, de la ensehanza superior, de la cultura en general y perrnanezca en el 
univeno de 10s museos. 

En su momento la fotografia libera a la pintura de la obligaci6n de repro- 
ducir la realidad, adualmente otros medios de comunicaci6n eximen a la 
fotografia de la necesidad de capturar objetivamente la realidad, para conti- 
nuar su trabajo en la interpretad611 de la realidad con propuestas que res- 
ponden a las necesidades de expresi6n. Algunas obras se distinguen por su 
calidad documental, su sentido art'stico o por su neatividad. "...En& las 
actuales tendencias, cabe distinguir dos gmndes corrientes: 10s fot6grafos 
para quienes la imagen es un medio de expresar, a travks de sus propios sen- 
timientos, las preocupaciones de nuestro tiempo. Se sienten aludidos por 10s 
problemas humanos y sociales, viven comprometidos. Para otros, la fotogra- I 
fia es un rnedio de realiar sus aspiraciones artisti1 

La antigua querella entre pintores y fot6grafos 
para decidir si la fotografia es un arte, es un pro- 
blema falso. No se trata de reemplazar a la pintu- 
ra por la fotografia, sino de darificar las relaciones 
actuales entre la pintura y la fotografia, asi como 
con otros medios de expmsi6n. y widenaar que 
no solarnente el desanollo de 10s medios Mcnicos, 
surgidos de la revoluci6n industrial, contribuyen 
a1 nacimiento de nuevas formas dentro de la ae- 
ad6n de imdgenes. 

En la actualidad la fotografia se afirma como 
un medio de aeaci6n artistica, no 5610 porque 
venden imdgenes a precio elevado o porque se 
aponen en galerias y museos. Sino porque la 
fotogmfia abre nuevas penpectivas de interpreta- 
ci6n, propone y comparte principios con otros 
medios de expresi6n, como la capacidad de dete- 
ner el tiempo o la manera en que vemos la gama 
de luces y sombras que se capturan en la emul- 
si6n fotogr6fica en el momento en que la luz inci- 
de sobre el materid fotosensible; la luz en si 
misrna exige que la rniremos como una aeadora ... 
de fomas que desmbre la b,ellem de i r n a ~  ... ....... ........ .... ... ....... 
negativa. ....... { 40. G i i l e  Fmund q. p., pa. (71. 
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1.3 La fotografia en 
Mexico. 
Un medio de registro 
historic0 y una 
herramienta ideologica. 

... 
i 41. OMer Debmi!. cp. Ma%, pig. 25. 
i 42. Rebeca Mmmy Nasr, Md& en el 
. limp, Mg.  19. 
'i., 43. Olivier Debmise, cp. at, pag. 38. 

44. Paloma Castel!am. Di-rio 
~ t d k u  de la bkgral;a, pag. 21. 

~- 
En sus inicios las imdgenes fato&ficas se r e a l i n  como objetos alejados de 
la prddica artistica. El pas6'del tiempo modifica el valor de algunas foto9ra. 
fias; la dasifica~i6~y'reagrupaci6n de imdgenes con base a criterios estilistj- 
cos modificaQ.sus'argumentos iniciales y sus alcances reales. Transforman 10s 
principiosde 10s fot6grafos y les atribuye un ojo ortistico cuando en el fondo 
de~eari'k~istrar o manifestar su carga ideol6gica hacia un hecho o aconteci- 

,,.mi'e'nto hist6ric0, lo que no significa que carezcan de talento. Imdgenes con- 
' cebidas para ser publicadas en prensa, son desviadas e impresas en otros 

soportes de comunicaci6n visual, que limita o discrimina su interpretaci6n; 
ante las fotografias surgen numerosas posibilidades de lectura, que imponen 
nuevos sentidos a la imagen. "S61o algunas dejan de ser pura informaci6n 
visual y pueden ser aprehendidas en la perspectiva de la creaci6n artistica. 
Esta es la ambigiiedad de este medium fotogr6fic0, ..."". 

Las primeras dmaras fotografias son adquiridas en Paris por comercian- 
tes franceses. Se introducen en Mkxico a finales de 1839; a diferencia de 
otros avances tecnol6gicos, la dmara  fotogrdfica se establece dpidamente 
en las costumbres mexicanas. "...el 26 de febrero de 1840 se anunciaba la 
rifa de un aparato diseAado por el inventor franc& Louis Daguerre: un equi- 
po wmpleto de daguerrotipo y 80 ldminas de plaque. Estos materials rue- 
ron al parecer, 10s primeros en pisar tierra mexicana a tan solo seis meses de 
su descubrimiento, ..."42. 

Dumnte el siglo XIX la fotografia mexicana est6 inmersa en las ideas pro- 
ductivas y alientos franceses; Francia es un pais fascinante para la imagina- 
ci6n mexicana; no s61o en la arquitedura se trata de imitar, tambikn en sus 
costumbres y esto se refleja en la producci6n de imdgenes fotogr6ficas. Los 
daguerrotipistas se ponen al servicio de las dases sociales ascendents, se 
l a w n  a la tarea de fotografiar a quien estk dispuesto a pagar su precio ele- 
vado; hacendados acaudalados o senoritas son fotografiados en el estudio 
improvisado de un cuarto de hotel. Ellas Uevan rebozos de seda, mantillas 
espaholas y ellos visten chaparreras de piel, chalew con botonadura de plata 
y el indispensable sombrero de  ala ancha entre las manos. I El daguerrotipo se d-olla en Mexiw de 1840 a 1847 *El primer dagur- 
rrotipis& mexi&no se llamaba Joaquin Maria Diaz ~onz6lez ... ~estudiank de 
pintum de la Academia de San Carlos, abri6 en 1844 un efimero estudio en 
la c d e  de Santo Domingo, en el que realizaba miniaturas al 61eo y dague- 
rrotipos ..."" 

El alto precio de 10s daguerrotipos y 10s escasos compradores obligan al 
daguerrotipista a ambular en busca de dientela en las regiones m6s pr6spe- 
ras; estos fot6grafos de paso contribuyen al desarrollo de la profesi6n al 
importar adelantos tecnicos, instalar estudios que son ocupados por fot6gra- 
fos locales fonnados a su lado. En 1850 se establecen 10s primeros estudios 
en forma permanente, la instauraci6n del estricto e inbdito protocolo impe- 
rial son ados de representaci6n para reafirmar las aditudes sociales que mn- 
tribuyen al rdpido desmollo de la fotografia en Mexico, entre 1864 y 1867 

"%,inauguran en la ciudad m6s de  veinte estudios fotogrdficos que se dedi- 
c&a.ja tarjeta de visita y tatjetas imperials. 

El d&eFotipo pierde popularidad con la llegada de otras tecnicas mmo 
el ambroti$;-y.,, negativo falto de exposici6n que aparece wmo una ima- 
gen positiva (...) k.efectos  son parecidos al del daguerrotipo, pero en ais- 
tal que resulta m6s ba&t~.,,."~ y el ferrotipo que, "... Pennitfa obtener prue- 
bas positivas directas a padide un negativo. El procedimiento wnsistia en 
extender una capa fotosensible d&c~loid6n por ejemplo, en una capa del- 
gada de metal (...I. Se conseguia und"imagen positiva Gnica, pow frdgil y 

..... ... ... %.,, 
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barata (...I. A veces cuando est6n protegid63,wmo el daguerrotipo se puede 
liegar a confundir con 10s ambrotipos ..."" ; uti l idas enhe 10s afios de 1848 
y 1860, gracias a sus bajos costos las dases popular~>tten.en acceso al retra- 
to fotogrtifico. Su escasa calidad contribuye a que se susti&gaq por otra t6c- 
nica que presenta mejoras en el tiempo de exposici6n; el coloi'&5n,hlimedo 
que consiste en "... una especie de barniz (algod6n-p6ivora), disiielQ en 
alcohol y 6ter (...), recubria la placa de aistal con este compuesto, la serisi:, 
biliaba con un baiio de plata yen el momento de la toma la colocaba en un 
chasis especial...""; induce un mayor auge comercial en la fotografia y per- 
mite la producci6n en sene de la misma imagen. El coloid6n hlimedo pro- 
voca un cambio radical en la prdctica de la fotografia, la exaditud de la 
reproducci6n, la rapidez y el bajo precio lo convierten en la t6cnica utiliida 
hasta 1870, que se introduce el procedimiento gelatino-bromuro. 

El daguerrotipo, el ambrotipo, el ferrotipo, la a lbh ina  y el coloid6n 
hlimedo, son considerados wmo objetos personales, verdaderas joyas; su 
wntemplaci6n es privada, son guardados en estuches de cuero, forrados de 
satin o terciopelo, con un acabado en color a imitaci6n de las miniatums al 
61eo; se presenta un gran inter& por el objeto compuesto (imagen y marco). 

El retrato fotogrtifiw se afirma como un objeto de veneraci61-1, de culto, 
que se le confiere una sene de valores subjetivos, de orden sentimental, por 
medio del Album familiar inmesa a 10s hosares de la bursuesia. tiene su lusar - - 
de honor en la sala, desencadena innumerables relatos 
Intimos, colecciona anhcdotas familiares y tiene enhe 
sus piginas una genealogia familiar completa. La bur- 
guesia invierte un enorme potencial sentimental y eco- 
n6mico en las imdgenes del Album familiar, con la espe- 
r a m  de sobrevivir, aunque sea como imagen temporal 
y vencer la desintegraci6n. Cuando la tarjeta de visita 
facilita la circulaci6n de imtigenes y ofrece la oportuni- 
dad de obtener varias copias, el Album se convierte en 
el nlideo de la memoria de una sociedad narcisita en 
htasis ante nuevos poderes. Los fot6grafos del period0 
turbulent0 de la guena entre MQxico y Estados Unidos 
en 1847, son considerados como retratistas que se 
encuenkan cerca de los campos de batalla y toman 
im6genes de soldados que envian a sus familias, vistas 
de las ciudades sitiadas o parcialmente destruidas. La 
producci6n de retratos domina la profesi6n hasta 1880. 

El fot6grafo mexicano del siglo XIX pertenece a la 
dase acomodada, con las posibilidades econ6micas 
para adquirir en el extranjero sus sofisticadas herra- 
mientas de tmbajo, las &maras tienen poca difusi6n 
debido a su alto precio, a1 que hay que agregar fletes y 
aranceles. La fotografia no 5610 asombra a la aristocra- 
cia y a la nueva burguesia que wpian modelos euro- 
peos, tambien impresiona a las sociedades mrales que 
pmfesan un culto por la fotografia; convierten a las 
imtigenes en heroes penonales, en objetos de fe y 
devoci6n. investidas en valores miticos, se confunden 
con otras reliquias y adquieren un estatus de e9a~&a6n de lo ausente, de  
presencia por lo desaparecido, lo lejano. Sbpidamente la cultura popular 
acoge la fotografia, la coloca en el alta~d6m6stic0, entre veladoras, mmos de 

,.I. flores y figums de santos. .... .... 
_.... 
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este entretenirniento; en su gran mayoria estadounidenses y pue- 
den considerarse antecesoras de las agencias grdficas, que proli- 
feran en 10s primeros arios del siglo XX, durante la Revolua6n. 
El mecanismo de fusidn de dos imdgenes ligerarnente desfasadas 
ya se presenta desde antes del desarrollo de las tecnicas fotogrd- 
ficas, aunque s61o con cardcter de curiosidad de feria, conocido 
como las linternas rn6gicas; 10s daguerrotipistas en sus iniaos lo 
aplican a su instrumento para r e a l i r  imdgenes galantes, la este- 
reoscopia tiene un exit0 sin precedente y se utilia en la produc- 
ci6n de vistas de rnonumentos, paisajes naturales y escenarios 

El discurso del retrato pone de manifiesto la identidad del 
retratado, per0 tambien sus contrarios y la transfonnaci6n del 
sujeto. De 1855 a 1872, la fotografia es u t i l ida  por el gobierno 

pam identificar a 10s presos, prostitutas, enfermos mentales, cochem, sir- 
vientes, periodistas y vagos, que recunen a poses o vestimentas de la alta 
sociedad; a pesar de que en 10s retratos de identificacibn se establecen reglas, 
contra la linea estilistica del retrato social. Los retratos an6nimos de las tarje- 
tas de visits y de 10s ferrotipos populares entre 1900 y 1920, muestran poses 
y vestimentas graciosas; Jean Fmncois Chevrier y Jean Sagne proponen, en 
1984, una ledura original de la foto, donde el retratado es el autor del (auto) 
retrato, que intenta hacerse pasar por otro, para lo cud impone al fot6grafo 
sus poses y disfraces, que 10s identifica justamente como lo que no es. Las 
tarjetas de vistas advierten el gusto fantasioso por el d i s h ,  y la ambi@e- 

dad, la desaparici6n de si mismo bajo la aparienda de 
otro. El fot6gmfo sedentario comparte con su dientela 
el estatus y mod0 de vivir, 10s estudios ocupan edifiaos 
enteros, con salas de exhibici6n para presentar vistas y 
retmtos de  gente famosa, c6modos recibidores donde 
se le ensefia, a la diinguida dientela, caaogos de 
poses, decorados y escenografias. El fot6grafo atiende 
al diente, lo dirige, aconseja, compone detales del 
atuendo y cabello; 10s m& pr6speros tienen a su s e ~ -  
cio especialitas dedicados a retocar y a colorear o ilu- 
minar. U retrato comercial es el gQnero.por excelencia 
de este pericdo, el retrato costumbrista tiene gran auge 
en el extranjero, idealii y descontextuali a 10s perso- 
najes; la fotografia de temas arquitect6nicos encuentra 
a uno de  sus destacados representantes, y en Hugo 

~rehm~eI . .~aisa je  cobra un aspect0 campestre de &an calidad. - 
La fotog&Ka..+ una empresa de tipo familiar, su aprendiije se pmduce 

en el estudio m i s i i t e , . . ~ ~ n  la costumbre del artesano, el saber se bansfiere 
del marido a la espo&;de padres a hijos y de maestro a asistente, no hay 
escuelas ni academia5 que'dediQuen su enserianza a este arte. Estas pr6di- 
cas se prolongan hash las primer&d@cadas del siglo XX. 

Considero que dumnte el porfiriato,'~iqtms ... el pueblo se encuenba opri- 

%.. 
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mido por el despotismo del gobierno, la f&i,grafia de registro tiene un lugar 
destacado, ya sea para dar seguimiento a la chhstlucci6n de puertos, del 
Fenocarril Nacional e incluso para reconocimiento d;las..tienas despojadas 
a 10s legitimos duefios, heredadas de sus antepasados, o co~o..archivo de las 
haciendas del pais, donde la mayoria de la gente vive como pebnes o refu- 
giados. Mixico un pais agrario atrasado, sin industria, con un comgrcio 
pobre y un subsuelo desconocido e inexplotado, con grandes extensionesde. 
tierra firtil, clima subtropical y bosques virgenes; lo convierten en un parai- 
so para 10s inuersionistas (explotadores) 
extranjeros, que tiene una visi6n folkl6- 
rica de 10s indigenas y en general del 
pais que toman posesi6n. 

En 1890, la fotografia ingresa a la 
prensa mexicana por iniciativa de 
Rafael Reyes Spindola, convencido 
porfirista y fundador de El Uniuersal, El 
Mundo Ilustrado, El imporcia1 y El 
Mundo; en esta etapa la fotografia no 
reemplaza las antiguas ilustraciones gm- 
badas o litografiadas, las complementa. 
Los publicistas son 10s primeros en 
tomar conciencia de su importancia, 
movidos por la competencia, recurren a 
la ticnica moderna para anunciar sus 
productos. La imagen fotogr6fica se 
incluve a manera de vifieta enmarcada < 

por una orla art nouveau, como un recuadro sobrepuesto a una ilushaci6n 
grefica manual, o bien como un dato informativo en un collage; la fotogra- 
fia destaca por su aparente realismo, objetividad e imparcialidad. 

En una sociedad en gran medida analfabeta y poco leirada, 10s peri6dicos 
de Reyes Spindola, le dan cada vez mayor importancia a la fotografia y 
ocupa m65 espacio. 
Pese al control, a la censura y a la represi61-1, la verdad de aquel regimen 

de aparente paz, libertad y democracia se manifiesta en el pais y en el extran- 
jero; surgen 10s partidos liberales, formados por pequeAos burgueses que 
comienzan a publicar un peri6dico llamado Regeneraci6n. editado por 10s 
hermanos Flores Mag6n, antecedente de El hoo del ahuizote. 

Tras tantos afios de opresi6n al pueblo, estalla la Revoluci6n mexicana, El 
descontento, el hambre y la represi6n es el paisaje que se registra en las pla- 
cas de 10s fot6grafos en el Mexico de 1910. Peones, campesinos, hombres sin 
escuela, sin armas; combaten al ejercito de la dictadura, bien armado, ali- 
mentado y pagado, pero acostumbrado a combatir huelguistas, organizado 
para reprimir a1 pueblo, a gente sin armas. Durante mi% de dos meses se 
enfrentan 10s rebeldes a las tropas porfiristas, 10s pelones. 

Desde la marcha de Francisco I. Madero entre Ciudad Judrez y la ciud.4 
de Mkxico, la fotografia juega un papel definitivo; su presencia en el m i i c -  
to armado se vuelve indispensable, no s61o porque el medio se en las 
estmtegias propagandiim del siglo XX, es tambien una hqmdhienta esen- 
dal para el registro de acontecimientos; la prensa interdibnd obliga a 10s 
fot6grafos a organizarse; esto impulsa a Agustin ~ id6 r ' ~a sa so l a  a agnrpar a 
varios fot6grafos en un solo organism0 y.a,.hindar en 1911, la Agenda 
Fotogr6fica Mexicans; lo que permite ,._... ynii&ultiplicaci6n sin precedente de la 
imagen. ,... ,.....' 
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La Revoluci6n no termina..dri'el exilio de Diaz y la llegada de Madero a 
la presidencia de ~6xicd:"'Los lideres rebeldes, Villa, Zapata, Carranza, 
Orozco y 0breg6~,.co&atan fot6grafos para divulgar sus hazatias y aumen- 
tar a su prestigki: "...la historia de la fotografia de la Revoluci6n mexicana es, 
antes que..r5ada, una historia de la pirateria de irntigenes, y estos piratas no 
siempre estuvieron d e t k  de las d ~ n a r a s " ~ ~ .  

,....: Las imagenes de la Revolucibn mexicana son violentas, a diferencia de las 
dos Guerras Mundiales, el desprestigio del rnovimiento 
armado por parte de Estados Unidos, quienes preparan 
una intewenci6n en nuestro territorio, es un factor funda- 
mental en la publicaci6n de estas im6genes. A partir de 
este rnomento se inicia la era de la fotografia de prensa en 

Epoca de contraste social, con la promesa de un nuevo 
regimen que plantea cambios sociales, politicos y cultura- 
les; 10s aRos veinte atraen a fot6grafos extranjeros que 
transforman la visi6n de fot6grafos nacionales como 
Manuel Avarez Bravo y Lola hvarez Bravo. Los reporte- 
ros gr6ficos cambian la realidad social y cultural, impulsan 
una nueva forma de capturar la noticia; la fotografia trans- 
forma el diario vivir, no s61o como un instrumento miste- 
rioso cuyo mecanismo escapa al comlin de la gente, las 

GMUERMO BLUMENKRON. MEX~CPNOS imAgenes que se producen provoca el impulso a las revis- 
y Letras, La Ilustraci6n, La sernana llustroda, El 7iempo 

dos Guerras Mundiales, el desprestigio del rnovimiento 
armado por parte de Estados Unidos, quienes preparan 
una intewenci6n en nuestro territorio, es un factor funda- 
mental en la publicaci6n de estas im6genes. A partir de 
este rnomento se inicia la era de la fotografia de prensa en 
Mexico. 

Epoca de contraste social, con la promesa de un nuevo 
regimen que plantea cambios sociales, politicos y cultura- 
les; 10s aRos veinte atraen a fot6grafos extranjeros que 
transforman la visi6n de fot6grafos nacionales como 
Manuel Avarez Bravo y Lola hvarez Bravo. Los reporte- 
ros gr6ficos cambian la realidad social y cultural, impulsan 
una nueva forma de capturar la noticia; la fotografia trans- 
forma el diario vivir, no s61o como un instrumento miste- 
rioso cuyo mecanismo escapa al comlin de la gente, las 
imAgenes que se producen provoca el impulso a las revis- 

Ilustrodo; que junto con 10s peri6dicos son 10s principales consumidores de 
imdgenes fotogr6ficas, ponderan la importancia de la fotografia, desde el 
desarrollo del medio tono. 

La imagen fotogr6fica refleja una momenthea inmovilidad del receptor y 
de lo fotografiado; asi ante la imagen fotogr6fica el tiempo se detiene. En 
1921, el 6lbum hiit6rico gdfico, publica las fotogmfias reunidas en el archi- 
vo Casasola, en las dos decadas anteriores; se le atribuyen a las im6genes 
fuertes connotaciones hist6ricas y sociales, que colocan a la imagen fotogr6- 
fica como un medio de registro hiit6rico y como una henamienta ideal@- 
ca. 

Pocos fot6grafos mexicanos siguen 10s pasos de 10s extranjeros, mitad 
arque6logos, mitad aventureros, se distinguen por una mirada entusiasta, 
casi amorom hacia las ruinas prehispAnicas, con el intento de penetrar en sus 
misterios y revelar sus secretos. Los arque6logos del siglo XX utilimn la foto- 
grafia para docurnentar sus investigaciones, !as facilidades que ofrece la t6c- 
nica como CAmaras portAtiles, revelado e impresi6n industrial, provocan que 
la mayoria de 10s archivos fotogr6fico - arqueol6gicos sean de poca calidad, 
pr6cticamente inlitiles despues de algunos aAos. 

Un contexto de vanguardia es el mexicano, donde artistas como Diego 
Rivera, Jose Clemente Orozco y Tina Modotti, influyen en la fotografia, que 

'.'bum la sencillez de formas y abstraer al objeto de su contexto. Un ejemplo 
d e ' ' & ~  corriente vanguardista es el trabajo de Edward Weston, que elimina 
las ref&hc@ externas, se concentra en un solo objeto, para buscar el mejor 
6nguIo y el iii&,.~ncillo; muestra el realiimo y el abstraccionismo f o t o d -  
co originado por'h.ipfluencia de 10s artistas del renacimiento mexicano. En 
1923. Weston visita ~ibtihuacan, con Tina Modotti; toma una imagen de la 
Pir6mide del Sol al atarde&;una imponente masa compacta de piedra, de 
textura granulosa, que se vuelve""iifr.ipno, un emblema en el periodo mexi- 
cano del fot6grafo de California. La compp$ci6n descentrada, la insistencia 

~~p ~~~p 
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fotografia de monumentos prehispsnicos, desde el abum foto- 
grifico rea l ido  por Dbirb Charnay en 1859, numerosos fot6- 
grafos se han interesado en 10s monumentos, las iglesias y 10s 
conventos coloniales, no s61o como ejemplo de la arquitectura 
civil de la bpoca, la exaltaci6n de la etapa colonial responde a 
10s intereses conse~adores, reafirma 10s lazos del pais con la 

y las referencias de la cultura antigua; la figura humana deja de ser central y 
la forma abstrada prevalece en la representaci6n fotogrtifica. No obstante 
haberse consagrado como arte en las gmndes metr6polis, la fotografia en 
MQxico, permanece ajena a la valoraci6n estbtica o al menos ligada a fun- 
aones de la vida social y al documento fotogr6fico;" que provoca una eva- 
luaci6n aitica d e d e  un punto de  vista hist6riw. dejando de lado la inter- 
pretaci6n estdtica; el fot6gmfo participa activamente consciente o incons- 
cientemente del momento histbrico, y contribuye a legar un testimonio del 
proceso en que vive. Una herramienta indispensable en el reconocimiento 
geogr6fico y en las investigaciones cientificas es la fotografia, conhibuye a 
situar en una perspediva hist6rica a la burguesia; sin embargo, su importan- 
cia se establece como insbumento de verificaci6n y comprobaci6r1, ninguna 
noticia es verdadera si no est6 validada por una imagen. 

En la decada de 10s treinta la fotografia de 
autor se basa en wmposiciones abstradas, 
detdles y fragmentos en orden geombhiw. 

A finales de 10s aos veinte, la profesi6n de 
fot6grafo retratista entra en crisis, por lo 
menos en la capital y en las principales ciuda- 
des de la repfiblica, las dases ammodadas 
adquieren dmams port6tiles, y 10s fot6grafos 
de estudio dedican su pr6ctica a 10s sectores 
menos favorecidos o a cubrir 10s requerimien- 
tos oficiales de las fotcgrafias para credencia- 
les con 10s formatos: infantil, mignon y pasa- 
porte; con la intena6n de una revalorizaci6n 
del retrato se practica la iiuminaci611, no como 
una costumbre popular que debemos apreciar 
desde la perspectiva kitsch, o como recurso de 
la fotografia suburbana, esta actividad se prac- 
tica en 10s grandes estudios donde 10s fot6gra- 
fos recurren a wlorear y a retocar rehatos, 
como un proceso de bdwueda, con la inten- ...... .,... - I ci6n de eiwnhar el place; estQtiw; a t e  recuno se prolorl6i hasta la llenada I .... 

~ ~ - - 
y masificaci6n del Kodacolor e n k 1 9 5 0  y 1960 .,....;.""" 

A mediados de la dbcada de 10s aAos trejnt6yla revista Futum, instituida 
por Vicente Lombardo Toledano, w m p d i i n o  de la Universidad Obrem de I Mexico, utilii el fotomontaje para.l~ustmr marchas, manifataciones y huel- '.., 

,... .... ,,...." I 
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.g&:' Las imdgenes se realizan con materiales 
provenientes de diversas fuentes periodisti- 
cas, resaltando fragmentos de fotografias, 
recortando partes y subrayando otras; el 
autor, de las imdgenes, Enrique Gutman, las 
incluye en doble pdgina en busca de un 
mayor impacto visual. 

En 1937, Jose Pagks Llergo, funda 
Rotofoto, una revista al estilo norteamericano, 
d e  contenido politico que ocurre en el territo- 
rio nacional. Es una publicaci6n de fot6gra- 
fos, donde las imdgenes se presentan a plana 
cornpleta y la calidad de la impresi6n es 
notable; ofrece una sene de innovaciones 
gdficas, tanto en la presentaci6n y el diseho, 
como en la ledura visual. Gustavo Casasola 
u t i l i  la entrevista fotogrdfica a manera de las 
hturas fotonovelas, estas imdgenes seriadas 
muestran, casi cinematogrdficamente la per- 
sonalidad de 10s entrevistados; figuras desta- 
cadas del momento politico. Las fotografias 
que observamos en 10s aAos treinta y cuaren- 
ta son anecd6ticas, incomprensibles para una 
historia cuyos referentes se han perdido; el 

WCHO LOW 1957. W L E  I I periodiirno tiene gran auge, es la hpoca de 
BslDERAs CONAw'EMO OTO de las revistas ilustradas. Las imdqenes contienen elementos de wan sen- I 

,- - - - . - , . . . - . 
periodistica comparta sus ideas con el regimen oficial. "Son principalmente 
dos j6venes, perlenecientes a esta decada 10s que se deslindaron y conti- 
nuaron con un estilo arAfico m6s dtico: Nacho L ~ D ~ Z  v Hdctor Garcfa. auie- 
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/ 49. Rebeca Monmy Nan pp. ciL, p8g. 22. 

- - 
tido del humor, m'ticas mordaces enmarcadas en composiciones y funda- 
mentos esthticos novedosos. 

En 10s aAos cincuenta la censum obliga que el diicurso de la imagen 

- . . . 
nes se wnvirtieron en 10s continuadores de un periodiimo agudo y mordaz 
y vieron mayores frutos de su trabajo en la prensa nacional despues de deto- 
nado el movimiento estudiantil de  19158"~~. 

En 10s afios sesenta Carlos Jurado utilii la tkcnica de la estenopeia o jum- 
dotipia que consiste en tomar imdgenes con una dmam de cart6n sin len- 
tes, w n  un pequefio orifcio a manera de las primems h a r a s .  Los resulta- 
dos no pretenden tener la calidad de la fotografia modema, son una nitica 
contra la tecnologia sofisticada y costosa de este siglo. 

La maestra Kati Horna tarnbien realm una crltica a1 medio, con secuen- 
cias narrativas de imdgenes a manem de fotonovelas. En 10s setenta el h- 
bajo fotoghfico tiene una intenci6n social, pretende denunciar injustidas 
sociales, econ6rnicas y politicas; se preocupa por presentar imdgenes de la 

"'m;@eria rnexicana, la funci6n social de la fotografia obliga a la utilici6n de 
la &qam wmo una m a  ideolizada de concientizaci6n. donde 10s fot6gm- 
fos ap$hn. valores cualitativos morales a sus imdgenes, valores eminente- 
mente subjeiivq, para contextuali  la miseria, reflejando nifios de la calle 

I con rostros expreiivo? o indigenas posando para la foto, como parte del fol- 
klore national, sin moihr. las condiciones que engendran esta dase s d  I 

'El inter& por la imagen f o t & & f i ~ . ~  la necesidad de renovar el imagina- 
rio hist6rico de Ios mexicanos, a finales"ite.lps setenta, refleja la inquietud de '. ... 
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lar o serialar las crudas realidades de 
Latinoambrica; "... uno de 10s mayores logos 
fue la concepci6n de la fotografia como un 
ente propio con limites y alcances ajenos a 
otras manifestadones plbsticas"50. Los produc- 
tores mexicanos encuentran en la foto al 
medio para recrear su mundo interior, buscan 
el placer estktico y enfatian la creaci6n; 
replantean el contenido de las imbgenes que 
se confrontan con experiencias europeas o 
norteamericanas. "LAzaro Blanco, por su 
parte, apelaba a la limpieza formal, la preci- 
si6n tonal, la sintaxis compositiva, etcbtera, 
wmo medios de transportar la realidad al 
soporte fotog6fic0"~~, cuando 10s elementos 
de fondo o contenido y de forma se wmple- 
mentan en la imagen, es posible que trasden- 
da en el tiempo. 

A finales del siglo XX 10s productores de 
imbgenes fotogr6ficas continfian con la experi- 
mentaci6n "... u t i l i  a la fotografia por sus 
propiedades mtigicas, en el sentido de que 
revela y proyeda fantasias inconfesables, sirve 
para descubrir (desvelar) lo m& i n t i m ~ . " ~ ~  
Recurren a1 uso de materiales instant6neos 
como elernentos de ensamble, instaladones 
fotogrAficas, composiciones artificiales e irrea- 
les; emplean a la fotografia como instrumento 
y participe en el performance. 

La mutaci6n de las henamientas de trabajo, 

dio electr6nic0, metarnorfosis del grano de plata en pixel enriquecen el uoca- 
bulario del fot6grafo. El uso de la computadom se inserta en el proceso de 
producci6n no solo wmo un recurso para la solud6n de problemas, que sus- 
tituye las tkcnicas tradicionales. Su divulgaci6n y asimilaci6n entre el pfiblico 
termina w n  el mito de la objetividad fotogrbfica para edificar una sensibili- 
dad y un pensamiento nuevo. 

El desarrollo de 10s medios de comunicaci6n y de la tecnologia, la inme- 
diatez en la transmisi6n de mensajes visuales, nos obligan a cuestionar la 
funci6n de la fotografia, su valor como documento gr6fico. a reflexionar 
sobre la fotografia como un arte de creaci6n. Los avances tkcnicos y tecno- 
16gicos generan cambios no s61o en la conshcci6n de mensajes, tambibn en 
su interpretad6n. en su lectura y en su percepci6n; todo cambio pri$"a 
tmnsformaciones, su nacimiento significa progreso y las adivid.&&'evolu- 
donan, obligan al productor a aperimentar y a pmponer d.isd&s a trav4s 
de sus imbgenes ya sea por medios anal6gicos. digitalea.o..fiibridos, a ampliar 
y adualizar sus mbtodos de trabajo, no 5610 con ha6hdades tbcnicas y tec- SO.Rebeca Monmy Nars, op. dl, phg 
nol@m, con el w m 6 n  para acemrnos .... &'"ez m6s a la creaci6n. 51. Or~ier ~ebmise. op. dl, @g. 18. 

..,. ....." 52. Ibi, Op. dl, phg. 288. 
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La percepd6.n ..._ de la imagen. 

enta diferentes recursos 

o, entre otros, esta 

Mliltiples son las definiciones de imagen que se dan a travbs del tiempo, 
Plat6n habla de im6genes como sombras y de fantasmas representados 
sobre las superficies de las aguas, producidos por 10s cuerpos opacos tersos 
y brillantes. Otra definici6n nos permite entender a la imagen como: "Figura, 
representaci6n y apariencia de una cosa. .. la representaci6n mental de una 
cosa percibida por 10s sentidos ... representaci6n mental de una necesidad 
empleando medios lkmados c6digos (contenedores de  informaci6n) alma- 
cenada mentalmente utilizadas en el momento en que se presente la estimu- 
laci6n ..."%. Etimol6gicamente "...irnagen (del latin imago) o icono (del grie- 
go eikon). De una y otra raiz, se obtienen las ideas de representaci6n y repro- 
ducir por un lado, y la de sernejanza (a traves del concept0 de retrato),,de 
otro."% Estas definiciones ponen de manifiesto que hay un ndmero conside- 
rable de t i p s  de imdgenes, aunque todas las definiciones nos refieren a una 
representaci6n fiiica o mental de un modelo original, que se encuentra entre 
lo real y lo ficticio. 

Existen tantas dases de im6genes como canales integran el sistema senso- 
rial humano. Toda percepcih, induso las captadas por el sistema newioso, 
implica una sensaci6n y una aprehensi6n, las cuales producen un descifra- 
miento y una comprensi6n a nivel intelectual, a la vez que provocan una 
experiencia a nivel psicol6gico, este proceso no 5610 se refiere al registro de 
im6genes 6pticas, tambien a la percepci6n sensorial de im6genes mentales. 

De lo anterior podemos entender como imagen a la percepci6n por algu- 
no de nuestros 6rganos de 10s sentidos, es necesario distinguir entre sensa- 
ci6n y percepci6n. Estos 6rganos son receptores de estimulos y s6lo nos dan 
sensaciones, las cuales se transforman en percepciones en el cerebro. Por lo 
cud podemos hablar de im6genes producidas por el sentido del oido, olfato, 
gusto, tacto, kinestbico, de la vista, entre otros. El objeto imagen se puede" 
estudiar como im6genes mentales, que interesan a la psicologia c o g r l i ~ a  e 
imageries conshuidas sobre significantes tridimensionales o bidiwrkonales. 
mmo en las artes visuales y en Qte caso a la fotograffa; q~~e.6; el presente 
documento nos enf-os a analiit, ya que la imaged'producida por la 
visi6n corresponde a nueska 6rea de estudio, las,M& Viuales. 

La percepci6n es el a d o  o funci6n cogno$citl& mediante la cud intepre- 
tamos 10s estimulos; es la primera facultad.de la mente, asi tambien es la pri- 
mera y m& simple idea que teqem'ii's por la reflexi6n. En las percepciones, 
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aun cuando Sean producidas..pbr movimientos provenientes de las wsas 
externas, nosotros las refetiiios a las cosas que suponemos sean sus causas, 
cuando s61o sentiw$"lhs movimientos que resultan de ellas. 

La percepcj6n'~s un acto complejo que incluye diversas sensaciones, pre- 
sentes y paiidas, como tambien su referencia al objeto. Se subraya la acci6n 
del pensamiento o el entendimiento, asi como un acto que permite apre- 

.hbhder. Es una interpretaci6n de estimulos que perrnite la construcci6n de 
significados. 

La realidad se puede representar por rnedio de imigenes aprehendidas en 
un soporte fisico (fotografia, video, grabaci6n sonora, entre otros) para sub- 
sistir, la imagen simula, represents, comunica, fija y conserva el instante. 
Nuestro entorno estA formado por objetos fisicos e imbgenes que enh.e 
ambas forman y son nuestra realidad individual. 

Las sensaciones "...son 10s canales b&icos por 10s que la informaci6n 
sobre 10s fen6menos del mundo exterior y en cuanto al estado del organis- 
mo llega al cerebro, dindole al hombre la posibilidad de orientane en el 
medio circundante y con respecto al propio ~ u e r p o . " ~ ~  Las sensaciones per- 
miten, al hombre, percibir sefiales y reflejar las propiedades o caracteristicas 
de 10s rnotiuos del mundo exterior, vinculan al hombre con el mundo. 

Fil6sofos idealistas enuncian que no son las sensadones las que nos per- 
miten establecer wnciencia con el mundo, sin0 la facultad del pensamiento 
radonal, wnsubstancial con la naturaleza e independiente de la informaci6n 
que llega del exterior. En estos criterios se basa la filosofia del racionaliimo, 
su esencia radica en que la wnciencia y la raz6n son el atributo primario e 
inexplicable del espiritu humano. "Nunca percibimos al mundo exterior sin0 
en raz6n del nuestro pro pi^."^^ 

Los fil6sofos idealistas como Berkeley, Hume, E. Mach y psic61ogos como 
Juan Miiller Helmholtz formulan la teoria sobre la energio 
especifica de 10s 6ganos de 10s sentidos, donde todos los 
6rganos de 10s sentidos reciben a traves de influencias exter- 
nas impulsos que estimulan sus procesos. Cada 6rgano de 
los sentidos tiene su propia energia especifica, que se mani- 
fiesta ante influjos procedentes del mundo exterior y por lo 
tanto no reflejan las influencias exteriores, se estimula por 
ellas; "... 10s 6rganos de 10s sentidos no unen al hombre con 
el mundo exterior, y por el contrario, lo separan del mismo ... 
el hombre no puede percibir el mundo objetivo y la 6nica 
realidad son 10s proceso subjetivos que reflejan la adividad 
de 10s 6rganos de 10s sentidos, y estos aean subjetivamen- 
te 10s <<elementos perceptibles del mundo>> ..."5 '; la 
sensaci6n es un proceso adivo. Este concept0 es la base de 
la teolia refledora de sensaciones, donde &as reflejan la 
realidad con un car6der activo y selective; es decir 10s 6rga- 
nos diicriminan estimulos de inter& y atenci6n. 

Las sensaciones son el reflejo de estimulos sueltos, fuen- 
tes principales de la informaci6n que el hombre recibe del 
mundo intemo y externo y la percepd6n induye el wnod- 
miento de la existencia del objeto. La pempd6n es la mm- ... 

binad6n y sinteskde, diversas sensaciones asi como la integraci6n de d- 
mulos perribidos en kpetiencias pasadas. La percepd6n tiene wmo sopor- 
te el funcionamiento mancohwado de 10s 6rganos de 10s sentidos y la sln- 
tesis de sensaciones sueltas en &mplejos sistemas de wnjunto, donde los 
nervios conducen la imagen o propiedades.de la forma al cerebm y se regis- 
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tran 10s estimulos procedentes del exteri~;:~e~ el cerebro no es 5610 una 
m6quina registradora, al mismo tiempo intelpretae1,~entido de las impresio- 
nes, la percepci6n no es totalmente ajena a la imagikci6.". 

El proceso perceptive " ... surge como resultado de  un"&>cqmpleja labor 
analitico-sinthtica, que destaca unos rasgos esenciales y mantiehe.inhibidos 
otros que no lo son, y combina 10s detalles percibidos con un todo c0qien- ... ...  ado."^^ .... 

Se pueden distinguir dos grupos de teorias de la percepci6n: las que insis- 
ten acerca de la importancia de 10s factores o condiciones objetivas y las que 
reiteran la importancia de factores o condiciones subjetivas. 

Al primer grupo de teorias pertenece la psicologia de la forma 
(Gestalttheorie), que es sustancialmente una teoria de  la percepcibn, estu- 
diada por un grupo de psic6logos alemanes, creadores de una tendencia 
conocida por el nombre de Escuela Gestalt de psicologia o psicologia de las 
imfigenes; las tesis principales de dicha tendencia, se basan en que la per- 
cepci6n no es un proceso de asociaci6n de elementos sueitos, sino la per- 
cepci6n de la estructura completa. La psicologia de la forma determina /eyes 
de orgonizaci6n, como la proximidad, semejanza, direcci6n, etc. 

El segundo grupo de teorias se enfoca al aspedo subjetivo de la percep- 
ci6n. Estas doctrinas no recurren a la noci6n de la conciencia v a la consi- 
deraci6n introspediva; se sustentan en un estado de prepa- 
mci6n o predisposici6n del sujeto, que se vale de indicios a 
partir de 10s cuales reconstruye el significado del objeto, el 
otro rasgo fundamental es que esM constituida por probabi- 
lidades y no por certezas. Las pewpciones constituyen 
hip6tesis que el organism0 adelanta en determinadas situa- 
dones y que son confirmadas, abandonadas o modificadas 
conforme a la situaci6n misma. 

La imagen, que 10s plat6nicos llaman icono, la imagen 
material, tiene un car6cter de inmediatez, de un aparente 
reflejo de la realidad y su percepci6n es fruto de un acto 
di f icado que tiende a eliminar la d i ind6n entre la reali- 
dad de la imagen y la imagen de la realidad. El icono per- 
mite un grupo de intelpretaciones vdidas, a t e  campo se 
puede cerrar por el univocismo, aunque tambibn es posible 
abrirlo desmesuradamente por el equivocismo. Se puede 
dar un tip0 de interpretaci6n abierto que aspire a lograr cier- 
ta unidad. De esta manera no se exiw una h i c a  interpre- 
taci6n como posible vAlida, ni tampoco se deja abierto 
hash el infinito el dmbito de las interpretaciones. Habr6 
algunas que se acerquen mas a la intenci6n del autor y otras 
que se alejen de ella. 

Hablar de la imagen es hacerlo de un texto, entendiendo 
por texto aquello que va m6s all6 de la palabra y el enun- 
ciado. Las im6genes son textos hiperfrtsticos, que requieren 
el ejerdcio de la interpretaci6n, donde no hay un solo sen- 
tido. es decir, donde hay poliimia. Permite buxar el senti- 

I CWLES ROFF 1970. 

,.." 
do hnculado a la inten& del autor o del texto frente a la ...., 
intenci6n del lector, en la interpretaci6n convergen ~ , c a < & :  el texto (con el 
significado que encierra), el autor y el ledor. El lecio~ o intbrprete decodifica 
el contenido que el autor produce en su texto:."~"' .... ..... ..... 
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2.1 La imagen visual. 
El mundo a traves 
de nuestros ojos. 

59. Abraham M. Moles, LB bmgm. 
Canunfflddn lindond. Ng. 24. 

.*' . . . 
.I( 

Las ondas lurninosas reflejadas$;r un objetolsujeto llegan a nuestros ojos, 
impresionan la retina y,se.produce una imagen invertida que se endereza a1 
llegar al cerebro, doride adem6s se relaciona con diversas asociaciones y 
recuerdos. ~ . .&&pci6n de la imagen visual es m65 compleja que 10s 
mecanispd~'~eurofisiol6gicos que la preceden, la visi6n es el comienzo de 
una. seiie de pasos destinados a elaborar, organizar y kansformar el objeto; 
..wr es mirar, identificar las cosas y reconocer el lugar donde se encuentran; 
la percepci6n visual se produce cuando procesos fisiol6gicos se convierten 
en construcciones mentales que no se confunden con la realidad objetiva. 

La percepci6n visual est6 determinada por la combinaci6n y contraste de 
experiencias, expectativas, intereses y attitudes del sujeto; esto en conjunto 
es la experienda visual, la cual se concibe como una dialectics entre sujeto 
y realidad, entre las propiedades de 10s objetos y las intenciones del obser- 
vador. Para la teoria de la percepci6n, mirar es un proceso activo y seledivo, 
una actividad de tipo exploratorio, dirigida hacia una parte de la imagen o 
escena y gracias a miradas sucesivas se obtienen una visi6n completa de la 
imagen. El sujeto tram un mapa cognitiuo de la imagen en funci6n de sus 
conodmientos e intenciones, es  decir informaci6n que identifica y busca. La 
imagen visual son 10s elementos que percibimos por medio del sentido de la 
vista de toda representaci6n que mantiene relaci6n con nuestro entorno fisi- 

w o con la realidad y estilo de transmitir el rnen- 
saje por parte del productor, toda imagen encar- 
na un rnodo de ver; nuestra percepci6n o apre- 
ciaci6n depende de nuestro propio rnodo de ver, 
de nuestros intereses y de nuestra cultura. 

La imagen visual es lo que genemlmente Ua- 
mamos forma, en este sentido, no es s61o una 
forma que se ve, sino una figum de tamafio, 
color y textum determinados. En &ta investiga- 
ci6n nos referimos a imagen visual con 10s ter- 
minos imagen o iwno hablar de la imagen es 
hacerlo de "...un soporte de la wrnunicaci6n 
visual en el que se materialii un fragment0 del 
entomo 6ptico (universo perceptive) susceptible 
de subsistir a trav6s del tiempo y que constituye 
uno de 10s wmponentes principals de las 
medios masivos de comunicaci6n (fotogmfh, 
pintura, ilustracions, esculturas, cine, televi- 
si6n)"". La imagen se encuentra en un espaao 
material, un papel, un lienzo o un wnjunto de 
sefiales electricas, el espectador entra en contac- 
to con ella con o sin su autorizad6n y es necesa- 
rio interpretarla corredamente para entender y 
responder al mensaje, la fotografia de una rnujer 
desnuda se interpreta y estudia de manem dife- 
rente por un medico dermat6logo que por un 
arlista visual; la imagen adquiere un significado 
dependiendo del receptor, sus intenciones y con- 
texto. La imagen puede ser estdtica o m6vil. La 

, .. '..... imagen est6tica, coma la fotografia fija, exige en 
el espectador una aditud dgan@isii visual y de estudiosa blisqueda, produ- 
ce mayor estabiiidad que el objei'&wal, porque encuadra lo que se espem 
que el receptor observe, se pueden ;&ntyar elementos o cualidades del 

I ..... ... ..., ... .... 
+ 

... .... ... '(.. ., ~.. ... .... 
L A P E R C E P C I O N D E L A I M A G E N  "'-.. -.. . . - 



... 
objeto a representar, recurriendo a dive;&s..e?!ategias de 
wmunicaci6n visual o a tecnicas de representacibn..gr6fica; 
la imagen es fugaz y se transmite como un todo gracia5'a.la 
observaci6n; mediante la aplicaci6n de las diversas thcni&~ 
de composici6n se puede dirigir el inter& en determinadas 
motivaciones ic6nicas. 

La imagen proporciona informaci6n; para esto se basa en 
10s elementos morfol6gicos que la constituyen y son: el 
punto, la linea, plano, textura, tonalidad, volumen y color; 
en algunos casos se apoya en la palabra para complementar 
y puntualir algunos datos o para contextualizar a la ima- 
gen; se abre a campos sem6nticos dispares como: ojo, reti- 
na, mente, pantalla, figura, representaci6n. Lo que explica 
que una teoria de la imagen se ajusta a diversas realidades 
produciendo un conjunto de ideas ordenadas en torno a 
ellas. 

La producci6n de im6genes trae consigo una diversidad 
de tecnicas de maci6n y en consecuencia la posibilidad de 
ux, de materiales. Su configuraci6n implica una adividad 
wnsciente en la que intervienen factores objetivos, pero 
tambien elementos subjetivos e intersubjetivos que se deterrninan a partir de 
una serie de aspedos ontol6gicos. epistemol6gicos, 16gicos y axiol6giws. 
Donde se supone el manejo de 10s c6digos morfol6gicos, nom6tico. tipo- 
g r a m  y fotogr6ficq asi wmo las leyes o reglas de combinaci6n e integra- 
ci6n de estos." 

Los aspedos sintddico, sem6ntico y pragmdtico de la imagen -5ignifica- 
ci6n- se establecen en las distintas corrientes filos6ficas y artisticas que se dan 
a lo largo de la historia y que generan 10s distintos estilos en todas las mani- 
festaciones del arte, que no son ajenas a 10s factores ideol6gicos dominan- 
tes. Estos aspectos afedan a la imagen misma y a su intelpretaci611, las dii- 
tintas interpretadones obligan a un di6logo permanente intersubjetivo, sin 
embargo requiere de un minimo objetivo establecido por las reglas del len- 
guaje, sea el de las palabms, el de las formas o el de 10s colores, entre o h .  

Hablar de imdgenes es hacerlo de un soporte en el que se materiali un 
hagmento del universo perceptivo y que presenta la caraderistica de prolon- 
gar su existencia en el curso del tiempo; es accesible a1 obsewador que 
pueda captarla o que se inserte en el canal donde se transfiere con o sin el 
consentimiento del emisor, convierte al receptor en testigo del a d o  del emi- 
sor para establecer una aparente relaci6n con la realidad o con un conjunto 
de experiencias subjetivas. Su producd6n responde a intereses individuales 
o coledivos, su pertenencia en el campo de lo simb6lico la sihla como 
mediaci6n entre el espedador y la realidad o la ficci611, donde la imagen se 
determina por la totalidad de experiencias que el receptor tiene en relaci6n 
con el referente o de la dase de referentes a lo largo de  su vida. El trata- 
miento de im6genes por computadora y el desarrollo de sistemas de exp1.w' 
raci6n (scanners), provoca un nuevo paso en la interpretaci6n de la ima$en, 
no s61o se l o d i  en el mundo de 10s suefios, de la ficci6n o dwdi;' reflejo 
de la realidad, la relaciona con el mundo material, con cualgui6r'kpedo fisi- 
co del mundo posible de perdbir y que la computadorp..~1os permita recons- 
twir y transformar; resultado Kdiw de tecnologi&..&~rimentad6n ...- y nece- 
sidades de expresi6n. ,....." 

Encontramos a las im6genes en p s & ~ s ,  donde axiom6ticamente son 
sagradas argumentando su belleeri".~ .... importancia hist6rica, tambien las 
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como el tarnaho o grado de ocupaci6n en el camG visual, las relaciones sin- 
t6dicas de 10s elementos que conforman a la imagen, las distintas cualidades 
thcnicas wrno wntraste, iluminaa6n, nitidez, grosores de la trama, el grano, 
entre otras, presencia o ausencia del color y la dimewi6n esthtica, donde 
i n t e ~ e n e  factores wrno el gusto. Esta investigaci6n nopretende distinguir 
las diferentes escalas ternpomles y culturales de relaci6n con la realidad, per0 
diferendar algunas camderkticas de la irnagen faalitan su cornprensi6n. 

La teoria de la forma (Gestalttheone), uno de 10s aportes esenciales al 
conocimiento de imAgenes, sustenta que la percepci6n del todo es una enti- 
dad diferente y mayor a la surna de las partes, oponiendo la forma al fondo. 
Donde la forma de conjunto es el universo que rige el papel y la funci6n de 

".tas partes que no existen sino a partir de esta rnisrna forma, por lo tanto la 
fo'ha,,? el sentido de la irnagen. La Gestalt propone poshrlados para una 
teoria d&lq forma visual: 

a)  El tcdo"b.$iferente a la surna de sus partes. 
b) Una forma eepercibida como un todo, independientemente de las par- 

tes que la constituyen:"'.-.. .,,, 
c) Ley Dialhctica: Tcda firnnp se desprende sobre un fondo al que se 

opone. La rnimda del e~~ectador'decide ... cual elernento visual pertenece a la 
forma o al fondo. -.__ ... 

'I... 
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d) Ley del contraste: La percepci6n d&na.forma depende del grado de 
contraste entre fondo y forma. A mayor contrast&m~jor percepci6n. 

e) Ley de cierre: Tanto mejor ser6 una forma, c u a " t ~ . ~ e j o r  cerrado estk 
su contorno. " ... 

" ... ... 
f )  Ley de compleci6n: Si un contorno no est6 completamentew,rrado, el ... 

espectador tiende a cerrarlo. ... " ... 
g) Nocion de pregnancia: La pregnancia es la cualidad que caraderkkla, 

direcci6n de recorrido visual de la forma, que es la direcci6n que la forma 
ejerce sobre el movimiento de 10s ojos. 

h) Principio de invarianza topol6gica: Una forma resiste a la deformaci6n 
que se le implica, y lo hace dependiendo de su pregnancia. 

i) Principio de enmascaramiento: Una forma resiste a las perturbaciones 
(ruido, elementos pardsitos) a las que est6 sometida. Esta resistencia serd 
mayor si la pregnancia de la imagen es m& grande. 

j) Principio de Birkhoff: Una forma es m& pregnante, cuanto mayor es el 
nlimero de ejes de direcci6n que posee. 
k) Principio de proximidad: Los elementos del campo perceptive que est6n 

aislados tienden a ser considerados como grupos o como formas secunda- 
rias de la forma principal. 

I) Principio de memoria: Las formas son mejor percibidas por un organis- 
mo cuanto mayor sea el nlimero de veces que se presente a ese mismo orga- 
nism~. 

m) Principio de jerarquizaci6n: Una forma compleja serd m6s pregnante 
en la medida en que la percepci6n estk orientada de lo principal a lo acce- 
sorio; es decir, que sus partes estkn mejor jerarquizadas. 

Las im6genes se disponen como elementos del medio ambiente, donde el 
creador no permanece distante, su idea se cristaliia en un pedazo del mundo 
o de 10s suefios que se presentan como mensajes transmitidos. Son expe- 
riencias que se transmiten por la imagen misma y el espedador. La imagen 
se convierte en un texto susceptible de decodificar y contextuar. 

Al interpretar el texto - imagen por medio de la contextualiid6n se busca 
su comprensi6n; dado que la imagen es susceptible de diversas intelpreta- 
ciones. Se abre el campo de validez de estas intetpretaciones, a significados 
univocos, al wnjunto de significados en un sentido completamente diverso. 

Ubicar a la imagen en un context0 evita la incomprensi6n que surge al 
descontextuar; su wntextualiici6n permite buscar las intenciones del autor, 
ubicarla en un momento hist6rico s e d n  las condiciones psicosociales o cul- 
turales del pliblico a quien va dirigido el mensaje. 

En el ado de interpretar convergen el autor y el espectador, la imagen es 
el terreno donde se dan cita, y la intenci6n del autor pude ser rebasada por 
la imagen al encontrarse con la nuestra. Nosotros la hacemos decir algo m&. 
No hobla en abstrado, la estamos interpretando en una situaci6n concreta. 

La imagen simb6lica es al mismo tiempo una revelaci6n y un ocultamien- 
to, implica una experiencia subjetiva y social, el simbolismo ic6nico parece' 
separarse del mimetismo, cambia la rhplica y la wpia. En el ~enacipibkto 
la imagen mimhtica alcanza el punto m& alto de la voluntad de ivif&i6n, el 
hazo uistalino que reproduce fielmente las apariencias de IgY6bjetos, cons- ,... 
tituye el ideal de la representad6n. ..... 

La diferencia entre imagen simb6lica e imagen,.mi&ktica no radica, wmo 
supone Moles, en su grado de iconoddad, .yx&'funda en la escala objetiva 
que va de la ostentaci6n del objeto ,@o imagen, al iwnocidad cem de 
representaci6n algebraica o lin$is6'&. La imagen simb6lica no es aquella 
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que se ubica entre la copia fiel' y la representaci6n arbitraria. La escala de 
iconocidad es una aspiracihn a establecer una referencia donde hay juidos 
de analogia socialmeiit; constituidos. El mimetismo es una construcci6n de 
la cultura, uqa.&eencia en la representaci6n donde reposan una fe y urn 
moral u$ecfi;a o institucional. La imagen simb6lica se ubica en la represen- 
taci& inimetica o arbitraria, el simbolismo no depende de la creencia social 
r e i ~ c t o  al esquematismo o el realiimo del iconizante, radica en la imagina- 

..I' 

ci6n colectiva y personal del perceptor. La imagen simb6lica rebasa el mime- 
tismo, no porque sea miis esquern6tica o menos anal6gica, sin0 porque es 
portadora de una multitud de significados que rebasan el principio simple de 
la copia y la apariencia explicita. 

La antigua Grecia y el Renacimiento creen en la imagen mimetica y con- 
fian en su honradez para representar la realidad. La imagen cl6sica nos per- 
mite acceder a1 mundo externo, se movil'i en el territorio de lo veridico, la 
imagen actual no s61o copia el rnundo, pueden simularlo, sustituirlo y nos 
permiten dar conocer nuestro rnundo interno como produdores emisores o 
al percibirlo. 

I "... I 
I ... '". ...,, I 
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El sonido es un agente fisico que posee un&s~orme capacidad de evoca- 
ci6n, impulsa y excita la imaginaci6n; consiste er;:'~i?aciones mednicas de 
puntos materiales, que al propagarse en el medio circhdante llegan al oido 
y perturban su equilibrio provocando la sensaci6n sonor$la.,?clistica nos 
muestra que todo fen6meno sonoro se debe a la propagaci6n &.andas en 
el medio que nos rodea, una pequeRa parte de nuestro cuerpo prese'kwna 
sensibilidad particular a esas ondas, es la membrana del timpano s i tuadah 
la entrada del oido la que transforma esas ondas en sensaciones sonoras. 

Nuesbo sentido auditivo es menos preciso a1 discernir la direcci6n de un 
sonido y a definir el objeto que lo produce, pero nos permite diferenciar 
numerosos sonidos; sus componentes m6s importantes son: la palabra, la 
mlisica, el mido, e induso el silencio. Gracias a su altura relativa podemos cla- 
sificar al sonido en agudo y grave, o establecer una escala ascendente odes- 
cendente. La escala est6 relacionada con la frecuencia y con la intensidad. 

Con lo anterior podemos decir que el sonido tiene tres cualidades: la inten- 
sidad, la frecuencia y el timbre; la intensidad es la cualidad de la sensaci6n 
sonora que nos indica la diferenda entre un sonido dbbil y uno fuerte, 
depende de la amplitud del movimiento vibratorio que origina el sonido. 
Desde el punto de vista fisico la intensidad del sonido se mide de dos mane- 
ras: como intensidad absoluta la cual expresa la energia sonora en unidades 
de potencia o de presi6n y la intensidad relativa, wnocida como altura, nos 
permite distinguir un sonido agudo de uno grave, y se expresa mediante 
escalas que toman como unidad de medida la intensidad absoluta en el 
umbra1 audible. La frecuencia es la cualidad fisica particular de 10s fen6me- 
nos peri6dicos, que se producen varias veces idhnticos a si mismos, significa 
una sucesi6n de ciclos o un conjunto de hstos, se mide por segundos o frac- 
ciones de segundo, es la noci6n fisica que corresponde al ritmo. El hombre 
puede hacer mlisica utiliando 10s medios que la naturaleza le ha concedido, 
o bien 10s instrumentos que ha ideado; puede haber composiciones vocales, 
inshumentales, o bien vocales e instrumentales. 

El timbre es la cualidad de la sensaci6n sonora que permite establecer la 
prominencia de 10s diferentes sonidos y midos. Los sonidos producidos por 
un mismo instrumento tienen un timbre igual o similar cualquiera que sea su 
altura e intensidad, sin embargo dos sonidos de igual altura e intensidad eje- 
cutados por inshumentos distintos ser6n inconfundibles, pues su timbre ser6 
diferente. Cada insbumento, a1 igual que las voces, tienen su propio timbre, 
lo que significa que 10s sonidos producidos por cada uno de ellos poseen un 
car6cter propio e inconfundible. 

Gracias al sonido se producen im6genes en la mente de 10s oyentes que 
permite crear mensajes; estudios clinicos indican que la mfisica posee una 
influencia benbfica sobre el nivel de perturbacit~n, hipersensibilidad y tono 
afedivo de 10s receptores. En 10s programas audiovisuales ayuda a atraer la 
atenci6n y aumentar el nivel de concentraci6n, sirve como agente para redu- 
cir al minimo 10s efectos de 10s estimulos indeseables del ambiente que 
pudieran distraer la atenci6n del receptor. La mhsica es un mensaje no ver:'' ,.." 
bal, es un lenguaje sin palabras. ,... ,/ 

...I' +.......' .... 

2.2 La imagen sonora. 
- El mundo a travb 

de nuestros oidos 
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2.3 La imagen 
audiovisual .... 

U lenguaje oral tiene como con2ecuencia la comunicaci6n auditiva, 10s len- 
guajes pictografico, escrito'y mimico generan la comunicaci6n visual; al con- 
junto arm6nico d,e.e&os dos tipos de comunicaci6n se le conoce coma 
comunicaci6~.aGdiovisual. 

El medib'<udiovisual es toda expresi6n o manifestaci~jn, en el que se pro. 
duc@im~~enes visuales y auditivas, para transmitir un mensaje comlin; en 

u"difusi6n se emplean aparatos mec6nicos ylo elhctricos, y las imagenes se 
pueden obtener por medios manuales o electr6nicos. 

La imagen audiovisual es el resultado de la uni6n de una imagen visual 
con una imagen sonora, es un excelente medio de comunicaci6n por su gran 
capacidad descriptiva; por esta raz6n es un medio muy utiliado en el bmbi- 
to de la ensefiarua y gracias a esta relaci6n mutua que permite desarrollar la 
creatividad, es muy recurrido su utiliaci6n con fines comerciales. Gracias a1 
uso de efectos y recursos tecnol6gicos que han propiciado su desarrollo, 10s 
medios audiovisuales comparten elementos de las artes graficas y plbticas, 
en su producci6n se logra un derroche de imaginaci6n en blisqueda de la 
funcionalidad y el placer esthtico. 

El medio audiovisual tiene y desarrolla un lenguaje cuyos elementos dan 
forma y sentido al medio en si; 10s programas audiovisuales contienen y se 
estruduran en base a un lenguaje que permite ser utilizado tanto en el tea- 
tro, el cine, el multimagen, el multimedia; es decir en todos 10s medios audio- 
visuales. 

La comunicaci6n audiovisual se ha convertido en el simbolo del mundo 
moderno, que permite hacer un vinculo entre el soporte visual y el receptor; 
de tal manera que la claridad o eficacia de esta comunicaci6n depende en 
gran medida del comunicador visual, que utiliza elementos creativos y moti- 
vantes para llamar la atencih, recurriendo tanto a la saturaci6n de mensa- 
jes como a la sublimaci6n de estos. Los mensajes audiovisuales, hoy en dia, 
son simplificados, cargados de simbolismos; el pliblico al que se dirigen es 
muy amplio y la forma estktica de estos debe estar sustentada en una idea; 
el tratamiento visual y la producci6n de im6genes ayudan a que el trabajo 
del comunicador sea daro. En este medio se desenvuelven todas las &reas 
del disefio, la elecci6n de uno o la combinaci6n de estas thcnicas audiovi- 
suales depende principalmente de la funcionalidad, pero inte~ienen fadores 
wmo el gusto, el estilo y la decisi6n de un diente. 

En una secuencia de imageries hay un simbolismo propio en cada una de 
ellas, que puede transformar el contenido de las imagenes que preceden o 
que las siguen, e induso transformar la esencia del mensaje; ya que la rela- 
ci6n simb6lica entre imagen e imagen wnstituye el sentido de la nmci6n. 

El movimiento es una clara provocaci6n a la vista, atrae poderosamente 
nuestra atenci6n, en esta sociedad cada dia m& dinarnica la imagen en 
movimiento ocupa un lugar significative. La sensaci6n de movimiento se 
puede dar en diferentes niveles; el primer0 corresponde al movimiento visual 
u 6ptic0, el cual es producido por las lineas de tensi6n y ejes de direcci6n de 

"una imagen fija. 
a,.wgundo corresponde al movimiento fisico, el cual es relativo ya que 

requiek?tle, un elemento de referencia para determinar el desplazamiento de 
la imagen &i .c ida .  El movimiento no se confunde con el espado rewrri- 
do ya que este e;'.paSado y el movimiento es presente; es un act0 de rew- 
rrer, desplazarse, o &ier el punto de referencia con relaci6n a un ele- ... mento. .. . . .. 

En la imagen visual m6vil el 'kbvimiento remite a un cambio, la proyec- 
ci6n de imegenes en movimiento pe'Aite. a1 espectador introducirse a la ... 



cuarta dimensi6n, la del tiempo. Esta ik&&n.permite la representaci6n del 
movimiento, utilizando medios escknicos, de pr '~~ecci6n o pantalla y multi- 
media de escritorio o escbnico. La imagen visual &6~il.~roducida por un 
medio audiovisual escknico es aqukl en el que el movimiento..y el tiempo se 
perciben de una manera fisica, participando tanto sujetos como'mprionetas 
y objetos. " ... ... 

Los medios de proyecci6n o pantalla producen una imagen luminosa fren: 
te a una superficie, la informaci6n visual se encuentra en un material trans- 
litcido o por medio de una cinta de video. El registro de las cosas esti reali- 
zado en funci6n de vistas sucesivas o fotografias tomadas en intervalos regu- 
lares de tiempo. Haciendo pasar rApidamente estas fotografias se produce la 
ilusi6n de movimiento; se trata de un fen6meno psicol6gico en el que inter- 
viene la persistencia de idgenes  en la retina; en el video la imagen es real- 
mente espacio temporal. 

El multimedia de escritorio o digital se basa principalmente en programas 
de c6mputo en conjuncion con un video, tal es el caso de 10s programas 
como Animator, 3D Studio, Core1 Move, entre otros. U multimedia escknico 
es la presentaci6n de dos o m& medios audiovisuales que producen un 
mensaje en comitn y se aplica en exhibiciones de galerias, conciertos, even- 
tos de entretenimiento, etc. 

..... ,...." 
.... ,._.." 
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2.4 La imagen 
fotografica 
El mundo a traves 
de la camara fotografica 

.... - 

Las fotografias son el resultado de experiencias capturadas y la c6mara es la 
herramienta ideal para pr6ducirlas. Fotografiar permite establecer una rela- 
ci6n con el mundq..pd;'medio d e  imAgenes fotog6ficas, objetos fr6giles que 
suministran cpndimiento sobre el pasado y el presente; son fragmentos del 
mundo qu-2'&nvejecen, desaparecen, se vuelven valiosas, se compran seven- 

reproducen. "Cada fotografia es un momento privilegiado transfor- 
mado en un objeto delgado que se puede guardar y volver a mirarn61. 

El poder de credibilidad de la imagen se revela en la fotografia, tiene la 
dudosa reputaci6n de ser la m6s realis- 
ta y accesible de las artes que preten- 
den reflejar la realidad o parecerse a 
ella; las im6genes fotogrdficas represen- 
tan una evidencia. 

Una fotografia se puede distorsionar, 
pero siempre hay la sospecha de que 
existe o existi6 algo semejante a lo que 
esffi en la imagen, se considera p ~ e b a  
innegable de un suceso; no obstante la 
inferencia de veracidad que le otorga 
autoridad, inter&, fascinaci6n a las 
im6genes fotogr6ficas. El trabajo del 
produdor de im6genes fotogr6ficas no 
es una excepci6n de las relacionas 
equivocas entre arte y verdad. Alin 
cuando 10s produdores se proponen 
reflejar la realidad, seven influenciados 
por juicios de gusto y conciencia. Las 
im6genes fotog6ficas significan con- 
ceptos, interpretarlas implica una l e d -  
ra; en apariencia no necesitan ser des- 
cifradas, como si lo que vemos al con- 
templarlas no son simbolos que necesi- 
tan anal-, sino indicios del mundo 
al que significan, y que podemos perci- 
bir su significado a traves de ellas, aun- 
que sea indiredamente. Las fotografias 
son textos (vehiculos de significados), 
emitidos por un~autor y recibidos por 
un lector o inthprete; el autor imprime 
un mensaje y una intencionalidad en la 
imagen, que posee un contenido, un 
significado. Pero tiene un doble aspec- 
to de connotaci6n y denotaci6n, de 
sentido y referencia. 

El car6cter aparentemente no simb6- 
lico, objetiuo, de las im6genes fotogr6fi- 
o como imAgenes, sino como una e v e -  
se refieren a la visi6n, no a la produc- 
que penibimos al mirarlas son con- 

. Susan Sontag, op. dl.. pbg. 27-28, do exterior. Son im6genes y no ven- 
es, dan la oportunidad, de pensar 
rir una verdad oculta, preservar un 

en pasado, por medio de ellas 
... ..., '..., ... .... -... '%.. ... . .. '.... ... 
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podemos crear otro mundo, son un museo'liviano y 
portatil que transforman el pasado en objetos'..& 
consumo. 

La imagen fotografica promueve la nostalgia, sec- 
ciona el momento y lo congela, atestigua el paso del 
tiempo; no $610 en una fraccih, tambikn en un frag- 
mento de espacio; la dmara atomiza la realidad, 
niega la interrelaci611, la continuidad, refiere a cada 
momento un caricter de misterio. Un lapso de tiem- 
po se vuelve discontinuo, una cosa se separa de otra 
mediante el encuadre. Una fotografia de autor es la 
unidad en un aparente infinito, no s61o por el nrime- 
ro ilimitado de fotografias que pueden tomarse de 
un objeto, cada fotografia tiene mriltiples signifim- 
dos. tantos o m6s como espectadores perciban la 
imagen. Ver algo en forma de fotografia es contem- 
plar un objeto de fascinaci6n potential, nos permite 
pensar, sentir, intuir quh hay m& all& c6mo debe de 
ser la realidad si lo que vemos es su apariencia. Las 
fotografias invitan al espedador a deducir, especular 
a fantasear; es un espacio para la expresi6n y expe- 
rimentaci~jn, para la m'tica y la reflexi6n ya sea para 
transmitir nuestras intenciones y percepciones del 
mundo o al dewdificarlas tratar de comprenderlas, 
son textos que encierran un pensamiento y un senti- 
miento. 

La cemara es un aparato que aparentemente registra todo, 10s modelos 
descubren sus intimidades; la dmara elimina las fronteras morales y las inhi- 
biciones sociales, libera al fot6grafo de toda responsabilidad ante la gente 
fotografiada. Al fotografiar se registran experiencias nuevas o se descubren 
nuevas formas de mirar, permite mostrar y ver que hay otro mundo y que 
ese mundo existe dentro de hste. 

La dmara permite registrar lo desconocido. iPero lo deswnocido para 
quikn? Para el fotbafo, para el espectador o para lo fotografiado. La d m a -  
ra nos transforma en turistas de la realidad de otras gentes y de nuestra pro- 
pia realidad. 

La industrialiaci6n de la tecnologfa fotogr6fica cumple con la promesa de 
democratizar todas las experienaas traducihndolas en imageries. Marchas, 
modas, guerras y deportes son semejantes: la c6mara 10s iguala. "La foto- 
grafia ha implantado en la relaci6n w n  el mundo un voyeurismo cr6nico que 
uniforma la significaci6n de todos 10s acontedrnientos"@. La dmara nos 
permite transformar el mundo en imAgenes, que son a la vez pseudopresen- 
cia y un signo de ausencia. La percepci6n del deseo, de  quienes ven y tie- 
nen en la foto lo inalcanzable, las fotografias expresan una actitud sentimen- 
tal y megica, son intentos de almnzar y poseer otra realidad. El resultado Wn(' 
ado fotogr6fico es una imagen, un objeto delgado, redangular, es adjudi&r 
importancia a1 objeto, sujeto o suceso fotografiado, el fot6gaf0,deude que 
fotografiar, determina a qu6 le da valor y trascendencia; dea&'lo importan- 
te y lo trivial, lo bello y lo feo, y lo transforma en una f$u;Lquivalente a otra 

I '  SOlvada Salas. W e  devwdo 
I PW. Cdw 

..I' ___... 
:<' 62. Susan  ont tag, op. a, pag. 21. 

Las fotos son wsas que pertenecen a la ddria de 10s objetos encontro- 

I dos, de los fragmentos del mundo; flu,+dn entre el arte y la magia de la rea- 
lidad. Son fantasias e informaciGn:n:,k les confiere la autoridad de documen- 

....' .... 
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to, se describen como una referencia, lo cual convierte a un Album fotografi- 
co en un libro de citas..L&s fotografias proporcionan historia instantdnea, 
sociologia instan~nea; participaci6n instantinea. Como el coleccionista, el 
fot6grafo es imp&ado por una pasi6n que se vincula al pasado, transforma 
la realidad.& antigiiedad, y las fotografias mismas son antigiiedades instan- 
theas. U productor de imagenes fotograficas trasciende la naturaleza me&- 

,..ni& de la dmara para estar a la altura del arte, ya sea por las pautas for- 
males o por el fragment0 del mundo revelado, lo fotografiado. 

La fotografia de autor es una imagen creada, separada del lugar y el ins- 
tante en que apareci6 o se conshuy6 y presewada por unos momentos o 
unas dbcadas; estimula la imaginaci6n ya sea por medio del recuerdo o la 
expedaci6n. lnwrpora un modo de very al percibirla o apreciarla encarna 
nuestro propio mod0 de ver. Las imagenes que en un principio evocan la 
apariencia de algo ausente y que pueden sobrevivir a1 objeto que represen- 
tan, dependen de la visi6n especifica del hocedor a1 mornento de registrar- 
las. Por medio de La dmara  el autor, aisla las apariencias instantheas per0 
tambibn destruye la idea de que las imAgenes son atemporales, porque las 

fotoarafias tambiQn enveiecen. La imaaen del oQnero de 

' 63. Joan Costa. La lo(0grafia. Enbe 
i Umkkh YSUbVenMn, p$. 78. 

- ... * -. 

autor se vincula tanto con la realidad como con las fantasi- 
as y la ficci6n. 

la imagen de  la fotografia de autor simula, es dedr, finge 
ser lo que no es  y tener lo que no tiene; es esencialmente 
signo y meufora de ausenaa. "El juego entre presencia- 
ausencia, que es inherente a las imdgenes, teje un entrama- 
do especialmente equivoco en la imagen fotogrdfica, debido 
a que hay un prejuicio ante cualquier fotografia: la ilusi6n de 
la objetividad. La objetividad como mito de  realism^,..."^^. 
Esa aparente realidad universal permite que la imagen foto- 
grifica vuelva a hacer presentes 10s objetos, las personas y 
10s ambientes ausentes que esun o estuvieron en otro espa- 
cio y tiempo. La imagen de autor nos permite estar fuem del 
tiempo real en una dimensi6n ambigua que sustituye al 
acontecimiento, a la persona o la cosa, per0 no solo sustitu- 
ye crea situaciones, fantasias, deseos y sensaciones. 

Muchas personas temen a la reprobaci6n de la dmara, 
desean la imagen idealiida; una foto donde lwcan mejor 
que nunca. Asi algunos fot6gmfos basan su trabajo en el 
hecho de que algo debe ser m6s bello en la foto que en la 
vida real, no es sorprendente que otros fot6gmfos tengan 
preferencia por lo no fotogbnico; porque la dmara no se 
limita a ofrecer una nueva posibilidad de aprehensi6n 
visual, cambia la visi6n del mundo, permite transformar 
sucesos y seres humanos en wsas y cosas en seres huma- 
nos. 

En la fotografia de autor descubrimos una estructura, una 
ordenaa6n formal o una organizaci6n del conjunto, 10s ele- 
mentos aue la conforman no se mesentan como un fruto del 

'".....par, sino como una disposici6n intencionada; es decir 
posee una intenfl6n.gxpresiva o est6tica. Emerge en Qste gbnero la voluntad 
de eshdurar el contenid9 en busca del discurso visual, del mensaje que 
conmueve al espedador y ;i'&e.cpnvierte a la imagen en un espado compar- 
tido de reflexi6n y ~omunicaci6n'entr~ autor y perceptor. ".. 

"I.. 



Capltulo 3 

El lenguaje:,-~,,n .. ... media 

ombre corresponden a la comunica- 

mpleo de gestos o hechos mimi- 

ones diarias de la vida, en este 

, sign& y muecas que mAs ade- 

cas anat6micas indispen- 

110 en el hombre de cro- 

La comunicaci6n gr6fica se inicia con las pinturas rupestres, pasa por 10s 
c6dices hasta llegar a lo que actualmente manejamos; la comunicaci6n esai- 
ta corresponde al period0 neolitico y parece que todos 10s pueblos experi- 
mentan las mismas fases evolutivas al perfeccionar este sistema de comuni- 
caci6n: esaitura pictogrAfica, ideogdfica y fonetica, la fase final la constitu- 
ye la invenci6n del alfabeto. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, la comunicaci6n se convierte en un 
caso particular de estudio, donde la ingenieria de comunicaciones procura 
que 10s mensajes se reciban con mayor exaditud y rapidez posible. Sin 
embargo hiit6ricamente el proceso se da en forma irregular en la medida 
que aparecen 10s distintos inventos que a su vez dan nacimiento a nuevas 
formas de expresi6n. Algunos descubrimientos conbibuyen al desarrollo de 
la comunicaci6n, como la elecMcidad y la mednica. lnventos como el tel6- 
grafo, el telbfono, el fon6gmf0, la fotografia, la radio y la computadora son la 
base para su perfeccionamiento. El lenguaje como insbumento de comuni- 
caci6n hace fadible el entendimiento social. 

Al uso de signos que hacen posible la mmunicaci6n le llamamos lengua- 
je. Todas las sociedades humanas, desanolladas o primitivas fomentan un 
sistema de signos para establecer comunicaci6n entre 10s individuos; la capa- 
cidad del hombre para producir formas o sonidos, para reconocerlos cuan- 
do otros 10s producen es la materia prima del lenguaje. A una comunidad 
que usa el lenguaje oral comlin se la conoce como comunidad lingiiistica, y 
una lengua es ininteligible para 10s miembros de otra comunidad lingiiistica, 

... distinta. ,_.... 
El lenguaje, desde 10s inicios de la civilici6n, se manifiesta de,.&tintos 

modos y con diversos grados de complejidad; es una facultad ,@A '&r huma- 
no y un produdo so* se desarrolla en dos fases: la pame;a corresponde 
a la intuici6n, donde se imita el comportamiento y Ip.s&unda que pertene- 
ce a la convivencia, donde se aprenden la 16gicay'la gram6tica. U lenguaje 
es intuitive porque el hombre lo aprende $in.t&ocer las reglas para su expre- 
si6n y se desarrolla en la convivensia.i;bcial, .... No obstante, este aprendiiaje 

,,,...'. 
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no se puede realizar sin laS.po~bilidades biol6gicas y mentales. Por oh.a 
parte, aunque el individub' tenga la facultad para emplear un sistema de 
comunicaci6n, este no se puede efectuar sin que se establezcan las relacio- 
nes humanas;.p&;' lo tanto para establecer un proceso de comunicaci6n es 
necesario-16"facultad humana para hacerlo y las condiciones sociales para 
desarrbllarlo. 
...-. El lenguaje, un medio de expresi6n del pensamiento que permite la mani- 
festaci6n de nuestras ideas y establecer vinculos entre 10s seres humanos, un 
hBbito del cuerpo y un juego entre personas; es el instrumento mediante el 
cual se inicia y refuerza el comportamiento humano en sociedad, es el medio 
necesario de comuni6n. El hombre por medio del lenguaje conserva y trans- 
mite sus ideas o conceptos, el significado de estas expresiones se deriva en 
el context0 fisico, social y cultural. El lenguaje no es una entidad fisica con 

I existencia independiente, es on conjunto de expresiones que al ser percibi- 
das adquieren un significado. La gramBtica, el significado y la forma cambia 1 - 
constantemente, por lo tanto el lenguaje est6 en un frecuente cambio. 

La GramBtica general y razonada, llamada GramBtica de Port-Royal, plan- 
tea enunciar ciertos principios que obedecen todas las lenguas y que ofrecen 
la explicaci6n de su uso; trata de definir el lenguaje del cual las lenguas par- 
ticulares son casos particulares. Los lenguajes tienen un planteamiento 
cornfin, de permitir a 10s hombres significar, hacer conocer unos a otros sus 
pensamientos. El lenguaje tiene por funci6n representar al pensamiento; las 
expresiones son signos y comparten una analogia con el contenido que 
transmiten. A1 distinguir en una proposici6n un sujeto de un predicado o bien 
al plano de la forma, se rompe su unidad, puesto que cada uno de estos ter- 
minos s61o puede definirse en relaci6n con el otro. 

En el proceso de la comunicaci6n podemos considerar tres momentos 
importantes: elaboracibn, difusibn, y ledura de 10s mensajes; cada uno 
puede tener intenciones distintas o compartidas, donde una mayor partia- 
paci6n permite el perfeccionamiento y democratizaci6n de cada momento. 
En el proceso de comunicaci6n est6n presentes: emisor, c6dig0, mensaje, 
medios y recunos, referente o marco de referenda y perceptor; estos ele- 
mentos son vdidos por su carBcter relational, que les permite interactuar 
entre sf. 

Los estudios de la comunicaci6n asi como su evaluaci6n parten, casi siem- 
pre, dei punto de vista e intereses del emisor, porque la mayoria de 10s men- 
sajes se constmyen a partir de  las intenciones de este, proposiciones desti- 
nadas a controlar la conciencia del perceptor, considerado como un deposi- 
tario de conceptos. Propuestas ernergentes de comunicaci6n permiten el des- 
arrollo de investigaciones en funci6n de la realidad de perceptor y no del 
impact0 de 10s mensajes, asi como la comprensi6n de situaciones sociales 
para ampliar la conciencia, favorecen al pensamiento nitico y al an6lisis de 
mensajes para confrontarlos con nuestra existencia. Contribuyen a un aban- 
dono de las formas ret6ricas vigentes, de frases hechas y de la repetici6n de 
..esquemas culturales, sociales, politicos, econ6micos y esthticos que no 
co&esponden a nuestra propia realidad. 

El c6tligq permite que la elaboraci6n de un mensaje no sea arbitraria; en 
el proceso decomunicaci6n la emisi6n de sonidos o de imBgenes no asegu- 
ra que 10s mism&se.,convierten en mensajes; la condici6n fundamental es 
que tales emisiones rkpondan a reglas sociales de elaboraci6n. Uamamos 
c6digo a las reglas del d i i~&o, .~s  decir, son las normas para eshudumr un 
signo y de cornbinarlo con otros:es.el conjunto de reglas de elaboraci6n y 
combinaci6n de signos en sentido genehlal;bs elementos pertinentes de 10s 
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c6digos se denominan signos y sus propik~ondiciones posibilitan la articu- 
laci6n de mensajes; 10s mensajes son el dis~u&ij.;._~da uno de ellos es un 
fragment0 del discuno, todo proceso de comunicaci6~se.hace dentro de un 
determinado lenguaje, el cual consiste en un cddigo y las iiiflqiones queen 
el uso concreto son posibles. ... ... '.., 

Uamamos referente o marco de referencia a la realidad que se presinta en 
el mensaje; su entendimiento implica una previa comprensi6n de esa reali; 
dad. Para la interpretaci6n de un mensaje lo ubicamos en un marco de refe- 
rencia previamente conocido por el receptor yen  donde el emisor se adap- 
ta. El marco de referencia corresponde al contexto donde se ubica tanto el 
emisor como el perceptor del mensaje; es el elemento de la realidad viven- 
cia1 de cada una de estas figuras y que aparece en el mensaje. El mensaje 
tiene diversas interpretaciones dependiendo del contexto donde lo ubique- 
mos o se presente asi como de las referencias del receptor. 

El significado de un grupo de formas ylo sonidos es lo que se comunica a 
la mente del perceptor. Aunque el emisor puede elegir las formas o sonidos 
con la intenci6n de producir un significado determinado, el significado efec- 
tivo esti en la mente del receptor m& que en la del emisor; que percibe al 
mismo tiempo otros sonidos y formas, dicho significado se deriva en parte 
de lo que percibe y en parte del contexto ffsico. 

La diitinci6n entre lenguaje, lengua y habla obedece a razones did6cticas; 
es muy dificil referirse a una u otras sin implicar a las demb. El individuo 
emplea el habla para comunicarse mediante el uso de una lengua. Esto es 
posible debido a la facultad humana de comunicaci6n, a1 instrumento len- 
guaje que le permite lograrla. El lenguaje es la facultad desarrollada por el 
hombre para cornunicarse con sus semejantes, 10s seres humanos, en su rela- 
ci6n social emplean el lenguaje como instrumento para comunicar a otras 
personas lo que piensan y lo que sienten. 

La lengua es un sistema, un wnjunto de arreglos con tendencia al equili- 
brio y a la organizaci6n interna, una convena6n supeditada a la geografia, 
situaci6n social, cultural, politica y generacional. El habla utiliza la corres- 
pondencia que se establece entre imhgenes auditivas y conceptos; discurre 
en lo concreto, en la vida de todos 10s dias, donde se pueden generaliar for- 
masque con el transcurso del tiempo resulten v6lidas para todos 10s que par- 
ticipan en una misma comunidad de hablante. 

10s lenguajes pl&tiw, cinematogr6fic0, fotogrAfiw, literario y musical, 
entre otros emplean sus propios ddigos o convenciones; es necesario que el 
receptor, reconozca el c6digo y lo utilice para responder al estimulo. De tal 
forma que el lenguaje no es s61o un medio de wmunicaci6n, un intercam- 
bio de seriales basadas en un c6dig0, es una manera de pensar, de estructu- 
rar y de interpretar un contenido. Estas funciones: elaboraci6n, transmisi6n, 
comprensi6n y distribuci6n de un mensaje son las manifestaciones que tiene 
el hombre de expresar al exterior sus propias vivencias. 



3.1 El lenguaje 
iconico. .... 

La representaci6n visual, que..camienza envuelta por un aura m6gico religio. 
sa en las cuevas de la ,preh'istoria, alcanza su m6xima intensidad y efectivi. 
dad en la bpoca a,ctuai; la imagen instrumento indispensable para el mante. 
nimiento del $ist&na politico-econ6mico capitalists, incita al consumo indis- 
criminad.o;$&nite la ampliaci6n de mercados, mitos politicos, alimenta sue- 
rios.er6ticos e ideales colectivos, pero tambibn es un espacio para la critica, 
,ptiia la reflexi6n y un lugar donde convergen modos de ver, de sentir, de 
expresar, de percibir. 

En el capitulo anterior definimos a la imagen como una representacidn 
visual, un soporte de comunicaci6n donde se materializa un fragment0 del 
univeno perceptive (entorno visual) susceptible de subsistir a travbs del tiem- 
po. En esta definici6n consideramos a la representaci6n, como "...una fun- 
ci6n del lenguaje en general, como lo que tiene como funci6n el estar en 
lugar de otra cosa a traves de una representaci6n, de ofrecer de nuevo pero 
transformado en signo lo que ya existente en la vida o imaginaci6n."" A la 
materialidad corno el aspect0 de fabricaci6n de la imagen y su independen- 
cia con 10s objetos representados. Las imigenes tienen caraderisticas que 
nos permite establecer diferencias cualitativas como cuando las observarnos 
en conjunto y en apariencia tienen movimiento, conocidas como m6viles o 

cuando las descubrimos aisladas y reconocemos como 
fijas. 
Los lenguajes que representan o expresan realidads 

mediante imigenes visuales se llaman ic6nicos y se 
establece la comunicaci6n visual. El desarrollo de la 
comunicaci6n visual permite la vinculaci6n de diversas 
disciplinas, donde destacan las teorias de comunica- 
ci6n y significaci6n en el campo de lo diseriado, la 
semiologia como la ciencia que estudia 10s sistemas de 
signos, lenguas c6digos y seriales en ei dmbito social, la 
semi6tica como la ciencia que estudia el significado de 
10s signos, la herrnenkutica como una herramienta 
para entender 10s lenguajes; enh.e otras disciplinas. 
Esto nos permite analizar a la comunicaci6n visual 
desde puntos de vista distintos, algunos estudios 
dependen de 10s elementos gr6ficos que se utiliin, 
como son 10s sistemas de informaci6n tipoghfica y sis- 
temas de informaci6n pidoghfica. En la imagen foto- 
grifica encontramos estos elementos, aunque las imd- 
genes que se analizan y proponen como resultado de 
la presente investigaci6n corresponden a 10s sistemas 
de informaci6n pictogdfica, donde la imagen transmi- 
te una sene de mensajes susceptibles de ser interpreta- 
dos, y por lo tanto comprendidos. Cada imagen es un 
discurso, un texto, elemento significativo de un todo 
donde el perceptor forma parte de este todo. En cada 
discurso se encierra un pensamiento, un llamado a la 
acci6n y un sentimiento, oculta algo en el mismo ado 
de revelar. Pero ese algo se encuentro en sf mismo, en 

... el ~ r o ~ i o  diiurso. en el YO wrce~tor varticioante, ., . - . . 
inthprete yen las inte'nciones del emisor. 

Concebimos a la teoria dela.imagen corno un lugar de reflexi6n en torno 
a la problem6tica de la significaci6n..i,+nica donde es dificil negar su tras- 
cendencia prdctica. Esto nos permite afirm3r que existe un sober interpreta- 



... 
tiuo y un saber produdiuo de imAgene$:'.Comprender 
como hablan las imbgenes no capacita en su fabr%ci6n. 
dotadas de alto poder comunicativo (significative). Perq 
permite una blisqueda y una critica a 10s medios que recu- 
rren a la imagen figurativa de manera redundante, despro- 
vista de inter&, o poco expresiva al negar que todo dis- 
curso, todo texto visual, trae consigo una serie de significa- 
ciones connotativas. Nos brinda la posibilidad de realizar 
propuestas visuales con base en una estrategia discursiva 
susceptible de prcducir un saber en relaci6n con el univer- 
so de la signification, donde el perceptor es capaz de infe- 
rir una serie de interpretaciones. 

El lenguaje ic6nico se establece por medio de superficies 
significativas, que significan algo, cuya finalidad es que ese 
algo se vuelva imaginable para nosotros. Mientras el ojo 
registra la superficie, toma cada uno de 10s elementos y 
establece una relaci6n temporal entre ellos. Tambien es 
posible que registre a un elemento ya visto y transforme el 
antes en despu&, este regisbo establece relaciones carga- 
das de significados entre 10s elementos de la imagen. Las 
dimensiones espaciales se reconshyen rnediante el regis- 
tro de significado. El lenguaje ic6nico tiene la caraderfstica 
de no ser lineal; es decir, la ruta que siguen nuestros ojos 
al percibir 10s signos puede ser en forma simultinea o diri- 
gida por la estructura de la imagen, el perceptor detiene o 
comienza su ledura de acuerdo a sus intereses o intencio- 
nes. No es suficiente con una mirada al soporte de comu- 
nicaci6n visual, porque el significado aprehendido es 
superficial; si deseamos conferirle profundidad debemos permitir que nues- 
tra visi6n se desplace sobre la superficie, a fin de reconstruir las dimensiones 
abstraidas. El significado de la imagen es la sintesis de dos intenciones: la 
manifiesta en la imagen y ia manifiesta en el obsewador. Por lo tanto, las 
imbgenes no son un conjunto de simbolos denotativos, es un conjunto de 
simbolos connotativos; las imbgenes son susceptibles de anblisis. 
El ser humano tiene la capacidad de evocar, representar o referirse a situa- 

ciones, objetos o seres, mediante una relaci6n entre el significante y el signi- 
ficado contenida en el signo. La semiosis como la posibilidad del uso de sig- 
nos; es el proceso en el que 10s elementos formales cumplen la funci6n de 
signos; este concept0 permite explicar la configuraci6n del mensaje visual y 
su comportamiento social como un objeto de significaci6n a partir de tres 
posibles dimensiones: La sintActica, se identifica por la posible relad6n for- 
mal entre 10s signos, engloba las reglas de organizaci6n y composici6n que 
determinan las combinaciones de 10s elementos visuales fundamentales, 
alcanza su m& especifica y concreta manifestaci6n en la diversidad de 10s 
estilos que se manifiestan en la comunidad visual. Es en liltima instancia,h 
relaci6n sistematizada de 10s signos visuales enke si; en la obra predomida la 
composici6n o acomcdo de sus componentes; pondem la relaci6rr.6"tre 10s 
elementos de la imagen. En las definiciones semi6ticas, este.&do se reco- 
noce por reglas sinticticas, estudio de la estrudum intern5.de la parte signi- 
ficante del signo con independencia del significado~I&nsmitido, e induso en 
el caso de que se suponga que existan signqs.qtigno transmitan significados. 

La sembntica como la relaci6n pos/ble.'entre 10s signos visuales y el signi- 
ficado de acuerdo con la funcj6n.Gue real in .  Se establece una relacibn ... 

,...." ....' 



' '  65. Lm del Carmen Vilchis. op. &.. pig. 40 

, .. . 
I.. 

entre 10s signos y su signifiqio.que da lugar a una condici6n polidmica en 
; la que 10s excedentes deentido constituyen la caraderistica principal de los 

mensajes. El emis,or;.~omo transmisor de mensajes pierde importancia, el 
hnfasis se traslad='al mensaje y como es leido. 

La prahktica estudia la relaci6n entre 10s significados y 10s inthpretes, 
tienec6mo valor dominante la expresi6n del significado. La obra acenhia 10s 

,.efectos sobre el perceptor, contiene las posibles relaciones de 10s signos con 
10s inthrpretes en las cuales se encuentran. El estudio de la pragmhtica se rea- 
liza en dos vertientes: la pertinencia y potencialidad de las expresiones (des- 
cribe 10s vinculos entre la necesidad, el mensaje y lo disetiado) y la segunda 
se interesa en las actitudes del inthrprete y el significado como consecuencia 
(analiza 10s vinculos entre 10s perceptores, receptores o usuarios del diietio y 
10s objetos de comunicaci6n visual). 

El florecimiento del lenguaje visual ha permitido el desarrollo de la dimen- 
si6n sinthctica, es asi que un signo se caracteriza mediante sus relaciones con 
otros signos y con 10s perceptores en las denominadas reglas de formaci6n. 
que determinan las relaciones independientes y permisibles de 10s elementos 
de un conjunto visual, y las reglas de transformaci6n que determinan 10s 
complejos visuales que pueden obtenerse de 10s conjuntos visuales bbicos. 

Lo anterior nos permite apoyar la dasificaci6n elemental de 10s signos por 
niveles de sistematimd6n: "... signos indhxicos, aquellos que pueden signifi- 
car una sola idea u objeto (un cuadrado); signos caraterizadores; aquellos 
que pueden significar una pluralidad de cosas y por ello combinarse de 
diversas formas que expliquen o restrinjan al alcance de su explicaci6n (un 
hombre); y 10s signos universales; aquellos que pueden significar cualquier 
cosa cuyas relaciones son abiertas a cualquier signo y tienen implicaciones 
universales (una flecha) ..."65. Aunque es necesario recordar que la imagen es 
un texto que no se produce por la suma de 10s significados parciales de 10s 
signos que lo componen, sino a travhs de su funcionamiento textual, dotado 
de un significado y de una funci6n integra y no descomponible, resaltando 
la relaci6n contextual que liga entre si las partes del discurso. El texto requie- 
re de una intewenci6n analitica que parte de  una serie de hip6tesis interpre- 
tativas. 

En el lenguaje ic6nico es posible la repetici6n de  patrones y estereotipos 
que esconden un mensaje; la producci6n de autor permite romper estos 
esquemas y proponer reladones espaciales, el act0 del lenguaje ic6nico es 
fruto de una estrategia significativa que parte de las intendones del emisor 
pero tambibn existe una lectura que parte de  las intenciones del receptor. La 
percepci6n se concibe como un proceso adivo en el que se involucra la tota- 
lidad de la persona, se combina la relaci6n existente entre las estmcturas cog- 
noscitivas planteadas por el sujeto y el marco en que estas se ejercen. En 
todo ado perceptive se involucra el sujeto perceptor con su pasado, presen- 
te, futuro como proyedo, deseos e intenciones; proyecdones, prejuicios y 
expedativas que se generan en un entorno cultural. Las configuraciones 

"visuales dependen del contexto, de su ubicaci6n espacial, lo que supone que 
las"f i~ ,m ic6nicas adquieren su valor en funci6n de las intenciones del per- 
ceptor ydel contexto. 

El texto &a! no es una msquina semsntico-pragmhtica (un objeto de 
sentido que induyki'de manem implicita, las instrucciones para su uso), que 
prevh, anticipa o inscribeq su materialidad el cornportamiento del destina- 
tario. En el texto intewiene uiadoble interacci6n estrathgica: el sujeto al pm- 
ducir el texto formula una hip6t'&ii; el lector procede a traducir esa hip6te- 
sis y realm una serie de inferencias en'tdrnp a1 discurso. 
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"En la lectura de la imagen, se distinguei?tres niveles de atenci6n: instin- 
tivo, descriptivo y simb61ico"~. El nivel instintiv$se realia en el momento 
en que se nos presenta la imagen; dependen elem&toS como el color, la 
forma, la expresi6n y evocaci6n. En esta fase, el ojo hace ;'ii..recorrido visual 
por la imagen y transmite las primeras impresiones al cerebro:'.EQ el nivel 
descriptivo el ojo analia 10s elementos que componen la imagen;"ilw:tro 
cerebro recibe informaci6n referente a bta,  como la descripci6n de 10s obje? 
tos, de 10s ambientes y para esto se aplican 10s mecanismos de percepci6n y 
estructurados en nosotros. El objeto de la imagen se identifica por un cono- 
cimiento previo. En el nivel simb6lico se da lectura a cada uno de 10s ele- 
mentos contenidos en la imagen, de esta manera estos se convierten en sig- 
nos, para despues convertirse en un c6digo. Asi pues, un objeto es primera- 
mente el mismo y despub todo lo que representa como simbolo, es decir un 
arsenal de imbgenes mentales. 

Rudolf Arnheim propone una triwtomia entre 10s valores de una imagen 
y su relaci6n con la realidad: valor de representaci6n, donde la imagen repre- 
senta cosas concretas. Ejemplo la imagen de una mano representa una 
mano; en el valor de signo la imagen representa un contenido cuyos carac- 
teres no refleja visualmente, el significante visual mantiene con su significa- 
do una relaci6n arbitraria; por ejemplo la imagen de una mujer en una puer- 
ta representa la entrada al baiio de mujeres. El valor de simbolo, cuando la 
imagen representa cosas abstractas, el valor simb6lico de una imagen se defi- 
na pragm6ticamente por la aceptaci6n social de 10s simbolos representados; 
de esta forma una mujer significa maternidad, fragilidad pero tambien ten- 
ta~i6n.~ '  

Por lo tanto en el texto, encontramos tres niveles de signification: el nivel 
superficial, obvio, de sentido comlin, espont6ne0, casi intuitive, el arbitrario 
que se establece por una convenci6n social y el simbolico, que apela a la 
inteligencia, a la comprensi6n de situaciones reales o ficticias, un significado 
cognoscitivo. Simultbneamente transmite sentimientos y emociones; susdta 
tristeza, dudas, alegria, admiraci61-1, etc.; aqui radica su significado expresivo. 
Las imdgenes son universes simb6licos susceptibles de ser anal idos  de 
manera cambiante a rnedida que cambia el lector que les atribuye significa- 
dos por medio de una comprensi6n. El lenguaje de la imagen admite una 
relaci6n polisimica donde m6s a116 del signo expresado por formas figurati- 
vas como un par de piernas o unas caderas, es posible encontrar simbolos 
diversos. La relaci6n simb6lica de la imagen se conceptualiza como un lugar 
que invita a la reflexi6n, con un enfoque multivoco que abre las posibilida- 
des de entendimiento y anblisis. Esta interacci6n con las producciones sim- 
b6licas nos permite un acercamiento con la creaci6n, no s61o como autores, 
tambien como perceptores. El rnundo de las im6genes contemporineas no 
es un mundo de apariencias, la comunicaci6n visual permite reflexionar y 
dar sentido a las imbgenes. 

La imagen habla, grita se proyecta al que la escucha al verla, no consiste 
en una simple descripci6n de un obsewador neutral, es un razonamienfo 
donde intewiene el wntexto del perceptor, 10s mismos simbolos tiene,ndife- 
rente significado para un rnkdiw, un fot6grafo o para un soci6lgig6:'La lec- 
tura de la imagen se basa en una serie de inferencias, dondeei'emisor entra 
en un universo cultural simb6liw. cuestionan su penyrzwtidiano y le per- 
mite pensar mas a116 de  su horizonte de comprensi6h: ,,...." 

.... ...- 
: 66. Marcelo Giacamantonio, La enserianza 
i audbtwal, p6g. 4. 
; 67. Jean Chevalier. Dim'mdu de los 
-.... s i ~ s .  



3.2 El lenguaje 
de la imagen 
fotografica de autor 
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Las fotografias alteran, amplian'y nos ensetian un c6digo visual. Son una 
gramdtica de la visi6n,.noS'dan la sensaci6n que podemos almacenar una 
parte del mundo qmuna colecci6n de imdgenes. Las fotografias son objetos 
livianos, f6ciles.de transportar y almacenar, pero tambien son una intetpre- 
taci6n del.h"ndo; independiente al relativo ado de fotografiar, indiscrimina. 
do, p m m i s ~ ~ ~ ,  prohibido, permitido o imperceptible. 

,.,....El act0 fotogr6fico se ha transformado en una forma de diversi6n, en un 
rito social y familiar; en una defensa contra la ansiedad que sufren 10s obse- 
sionados por el trabajo y un instrumento de poder; se relaciona con las acti. 
vidades modernas como el turismo; con la actitud actual de participar 
tomando una foto cuando nos enfrentamos con un objeto; como un mod0 
de certificar una experiencia; en el instante en que se aleja un miembro de 
la familia, la imagen fotogrdfica restablece simb6licamente la vida familiar. El 
registro de las celebraciones es el primer uso popular de la fotografia; las 
fotografias conceden el disfrute de un pasado, ayudan a tomar posesi6n 
donde la gente se siente insegura, proporcionan el rechazo de experiencias 
en busca de lo fotogenico, al convertirlas en una imagen. 

En estos dmbitos la fotografia se pradica en busca de algo novedoso para 
cauar impacto. Un ejemplo son las fotografias de atrocidades o las porno- 
gr6ficas; una vez que se han visto algunas fotos, se crea una onestesia, el 
sobresalto ante las irndgenes se desgasta con la repetici6n. La sah1raci6n de 
imdgenes ha popularizado lo atroz volviendo ordinario lo horrible, hacihn- 
dolo familiar, inevitable; la fotografia contribuye a adormecer la conciencia 
tanto como a despertarla. Una fotografia del siglo pasado que conmovia, 
quiz6 hoy nos conmueva porque es una fotografia del siglo pasado; "... el 
tiempo termina por elevar casi todas las fotografias, arin las rnds topes, al 
nivel del arte."" 

La fotografia nos permite tomar conciencia de un suceso o experimentar 
el deseo y el placer. Diferentes normas conducen a las fotografias que des- 
piertan la conciencia o contribuyen a formar nuestras aspiraciones. Las im6- 
genes que despiertan la conciencia est6n ligadas a situaciones hiit6ncas; 
  an do m65 generales son tiene menos posibilidades de eficacia. El deseo no 
tiene historia, se experimenta a cada instante, inmediatamente y por presen- 
cia. La reolidod de la dmara oculta m65 de lo que muestra, nos acercan a la 
experimentaci6n del deseo y del placer incluso al unir el presente con el 
pasado. 

La imagen fotogrdfica requiere de interpretaci6n por parte del perceptor, 
su experiencia se expande al terreno entre-do de signos y simbolos; el 
pmblerna de la venlod, no pertenece s61o al dmbito cientifico, se refiere al 
context0 del perceptor, que reconstruye el mensaje a partir de sus experien- 
cias; de este modo se modifica el concept0 de verdad. El conocimiento obte- 
nido mediante fotografias fijas consiste en una sene de inferencias sobre las 
imdgenes. "Si las fotografias son mensajes, el mensaje es transparente y mis- 
terioso a la vez"69. La imagen resultado del acto fotogr6fico presenta una 
'aparente realidad en fragmentos fijados por un instante; representa un code 
enel..tiempo y el espacio, intermmpe, detiene, fija, inmovilii, sepam, frac- 
ciona,';lige,, extrae, aisla; el espedador percibe detalles que interpreta se@n 
su propio coiitexto o el lugar donde se ubique a la imagen. Una fotografia se 
manifiesta difererit@e.n una galerfa, en la secci6n deportiva de un peri6dico 
o en las pdgina de uria..~vista de modas. Cada una de estas situaciones 
sugiere usos y significados difere,ntes. Una caracterfstica de la fotogmfia es el 
proceso mediante el cual su ux, &'modifica y es suplantado por otro. La foto 
retorna la memoria de una experienckde..corte radical de la continuidad, 



... 
pone a1 perceptor en un contexto. Este &3te..temporaI y 
espacial instantine0 permite entrar en una tedoralidad 
nueva y simb6lica. -.._ 

'I.. 

La fotografia de autor es el resultado de un acto de 
conocimiento preciso, consciente o como una blisqueda 
intuitiva. Se presenta como una forma de conocimiento, la 
imagen existe en la mente de su creador antes y durante la 
exposicion del material fotosensible, que le permite tras- 
cender la literalidad. Una fotografia permite expresar lo 
que uno siente sobre lo que est6 fotografiando, es como lo 
define Ansel Adams, una expresi6n autbntica de lo que 
uno siente sobre la vida en su totalidad. 

Existe una diferencia entre la fotografia como expresi6n 
personal y la fotografia como registro fiel. Esta diferencia 
radica b6sicamente en la intenci6n del produdor, por una 
lado tenemos la fotografia de autor que pretende crear otra 
realidad y por el otro con la que se intenta captar la reali- 
dad, ambiciona ser un espejo fie1 Aunque ambas nos 
muestran la realidad como no la habiamos visto porque 
percibimos imageries que se asemejan al mundo y nos 
informan sobre 4; expresan la otra realidad que revela la 
fotografia, oculta, que se descubre y publica el tempera- 
mento individual por medio de la dmara. 

lnduir las fotografias funcionales, rea l idas  con prop6- 
sitos pr&cticos, por encargo comercial o como recuerdos, 
en la corriente de fotografia de autor, no es que se rebaje 
la fotografia como arte sin0 que las intenciones del fot6- 
grafo son diferentes. En casi todos gbneros fotogr6fiws la i~ I SAlVAWR SALAS SIN WLO 1998, ntenci6n del fot6- I .,, ,,,,, ,,,,,,, 
grafo es importante, pero cuando se contempla una foto, se transforman en 
objetos de analisis. La imagen fotogr6fica de autor es un objeto de reflexi6n 
por excelencia; el perceptor participa, interachia, reconstruye el mensaje; la 
imagen tiene un car6der de inmediatez y un aparente reflejo especular de la 
realidad. Se establece un di6logo en el cud 10s interlocutores participan de 
igual manera y se abandona la situacidn meramente contemplativa del int6r- 
prete. El inter& nace de las intenciones del obsewador, que interada con 
la imagen, con la influencia de una sene de valores que proceden del yo 
espectador y que no est6n necesariamente contenidos en la imagen, esta 
interadividad facilita un didlogo abierto con el espedador que participa y 
comparte la dinimica creativa, democratii la informaci6n y la experienaa 
artistica. 

En el siglo XIX, se reflexiona entorno a la fotografia como un arte y 10s 
argumentos se basan en que la fotografia alcanza este rango porque d igud 
que la pintura, busca la belleza, logra mentir y es un medio de creaci6n indi- 
vidual. En 1920 Strand escribe que para 10s produdos de la dmara  perte- 
necer o no a la categoria de arte es irrelevante,; Moholy - Naghy considera 
sin importancia alguna que la fotografia produzca arte o no. Los fot&r'~fos 
de 10s aAos cuarenta declaran que lo que hacen es descubrir, regi@< obser- 
var imparcialmente, presenaar, explorarse a si mismos,, ... diaquier cosa 
menos arte. A pesar de 10s esfue~zos por liberar el fantdima del arte, algo 
permanece; enmarcamos fotografias y las presenhfi$s en museos o galeri- 
as, muchos fot6grafos prefieren las im~~er\Bs.'&; blanco y negro, pues las 
consideran menos voyeuristas y menqs.ini'i&tivas que en color. La fotografia 
de autor es un medio de creaci6n.;.,Gue akla el espacio tiempo y lo transfor- 

...I 

....' ...- 
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ma en una percepci6n visual..excluyendo otras percepciones, sus resultados 
son una forma de visiewfelectiva, hist6ricamente es una sucesi6n de con- 
troversias duales wmo la placa direda contra la placa adulterada, la foto- 
grafia de a n a l b i b  en oposici6n a la fotografia digital y cada una de estas 
discusion&'~on una forma de debate sobre la relaci6n de la fotografia con el 
arte.,. . '. 
.....' Cuando las fotografias se aislan del context0 pr6ctico en el cud se realizan 

' originalmente para contemplarlas como obras de arte y preferir una fotogra- 
fia a otra, significa no s61o que la fotografia se considera formalmente supe- 
rior; tambibn expresa que el espectador prefiere esa modalidad, o respeta esa 
intencih, o que ese tema le intriga. Los abordajes formalistas de la fotogra- 
fia no son suficientes para explicar el poder de lo fotografiado ni el inter& 
que nos impone la distancia temporal y cultural. Una fotografia no siempre 
depende de su relaci6n temAtica, su evaluaci6n no obedece solamente de la 
subjetividad de la visi6n; aunque es cierto que existe un vacio para la eva- 
luaci6n de las im6genes fotogr6ficas que provoca una inestabilidad en el 
gusto fotogr6fico. 

Desde la 6poca de Stiglih se evaltla a la fotografia bajo 10s preceptos de: 
iluminaci6n irnpecable, habilidad de composici6n, claridad temstica, preci- 
si6n focal, perfecci6n de calidad de impresi6n. Estos criterios son esencial- 
mente tbcnicos. La fotografia es m6s que una sene de pasos medniws, la 
fotografia se puede anal ' i r  bajo otros criterios, que Susang Sontang lo defi- 
ne como uisi6n fotogr6fica, esta posici6n libera a la fotografia, como arte, de 
la normas de la perfecci6n tbcnica; abre la posibilidad de una aceptaci6n 
global donde ning6n tema o tkcnica es suficiente para descalificar una foto- 
grafia. 

Los pahmetros de evaluaci6n de la fotografia de autor son reducidos, en 
algunas ocasiones se fundamentan en aspectos formales basados en la com- 
posici6n, otras en lineamientos tecnicos y 10s m6s frecuentes consisten en jui- 
cios vagos de gusto como la sutileza, inter& o novedad para causar impac- 
to. Esta pobreza de la cn'tica obedece, a que este gbnero fotogr6fico propo- 
ne un proceso de imaginaci6n. plantea nuevos esquemas formales o cam- 
bios en el lenguaje visual y mediante eUa el fot6grafo expresa su propia rea- 
lidad al espectador. 

Las fotografias mentan con un inter& caracteristico, incluso ligado a su 
valor estbtico, proveniente de las transformaciones que el tiempo les impone 
y que escapan de las intenciones de quienes las hicieron. La patina del tiem- 
po otorga a las fotografias un aura "... El hecho de que las fotografias de 
color no envejezcan como las de blanco y negro quizh explica en parte la 
situaci6n marginal que el color ha sufrido hasta hace muy poco en el gusto 
fotogr6fico ..."" 

La fotografia como lenguaje se desarrolla en dos etapas: cuando imitamos 
el comportamiento social al atribuirle, poder de credibilidad; y como en el 
caso de la fotografia de autor, cuando le asignamos un poder simb6lim y nos 

"permite transmitir o percibir valores emotivos, formar parte activa en el pro- 
cesoqeativo, no s61o al producir, tambibn al percibir e interpretar a la ima- 
gen, c&ivirtibndonos en coautores del mensaje. Las valores que le otorga- 
mos a la imaget?,fotogr6fica no se basan en la confianra y equivalencia con 
el mundo, la imag&n.rebasa las intenciones del autor; al circular en el espa- 
d o  sodal borda su h;kha.significativa y la participaci6n del lector es indii- 
pensable en la conformaci6n~@l significado; resultado de la sintesis de dos 
intenciones: la manifiesta en la imagen por el productor y la manifiesta en el 
observador. La interpretaci6n del m&~~je.,parte del an6liis del d i i r s o ,  

... 
'..., 
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donde el perceptor ordena las sensacione;;busFa una 16gica, un sentido y le 
adjudica un significado, contextualiza 10s s i m b o l o ~ ~ . ~ e  apropia del mensaje, 
independiente a1 valor de uerdad. ... "... 

Criticos y te6ricos de la fotografia sostienen diferentes'sdsiciones en rela- 
ci6n con el principio de realidad e imagen fotogr6fica. A lo lar2i.d.e su his- 
toria la fotografia se ha considerado como una copia fie1 de la realidad, un 
espejo de lo real, que genera un discurso de mimesis; una semejanza e"trq 
la foto y su referente. En sus inicios la fotografia es considerada una analo- 
gia de la realidad, una imitation y la m6s perfecta uerdad; su papel es con- 
servar 10s vestigios del pasado y ayudar a las ciencias en su esfuerzo por 
aprehender la realidad del mundo. Se utiliza como un instrumento de regis- 
tro documental de lo real. Esta ca~acidad la obtiene de  su naturaleza tecni- 

I ca y de su procedimiento mednico, su desarrollo t6cnico y tecnol6gico se 
orienta a un perfeccionamiento de las capacidades mimeticas del medium. 1 
La foto es concebida como un espejo del mundo, se entiende como la mane- 
ra en que la naturaleza se representa asi misma. La fascinaci6n del descu- 
brimiento apunta hacia la ilusi6n del automatismo natural. Tal reflexi6n pre- 
supone la ausencia de la inte~enci6n y, por lo tanto la ausencia de la inter- 
pretaci6n. A finales del siglo XIX algunos fot6grafos tratan de oponerse a 
estos principios de semejanza y de realidad, de verdad y de autenticidad, 
pretenden hacer de la fotografia un arte, y proponen como resultado el 
denominado pictorialismo, manipulan a la foto para que imite a la pintura y 
con esto se apoya el discurso del mimetismo. 

La imagen fotogr6fica se remite a su referente, necesariamente debe haber 
una coso real ante el objetivo y sin la cual no hay fotografia. Philippe Doubis 
seriala a la fotografia como la huella de una realidad; una representaci6n con 
semejanza fisica del signo con su referente, perteneciente a1 orden de hdex, 
en una relaci6n ineludible de 10s signos con su objeto de referencia. El refe- 
rente fotogr6fico es la realidad que se encuentra frente a1 objetivo de la 
dmara y que la fotografia no puede negar que ha estado alli. La imagen 
indidal est6 dotada de un valor singular deteminado por su referente y a su 
vez es una huella de la realidad, que remite a un referente determinado; las 
fotografias se parecen a 10s objetos que representan, funcionan wmo testi- 
monio, atestiguan la existencia de un objeto a travks de una serie de c6di- 
gos: trucaje, pose, objeto, fotogenia, esthtica y s inGs.  A kavbs de las cuali- 
dades de la imagen indicia1 se desprende la dimensi6n esencialmente prag- 
m6tica; es decir la relaci6n enfre 10s significados y 10s int&rpretes, con valor 
dominante de la expresi6n del significado. Las fotografias no tienen signifi- 
a d o  en si mismas, su sentido es exterior a ellas, se determina por la relaci6n 
con su referente. "La foto index afirma ante nuestros ojos la existencia de 
aquello que representa, (...I pero no nos dice nada sobre el sentido de esta 
representaci6n...."71. El realism0 fotogr6fico sefiala un retorno hacia el refe- 
rente. b t a  referencialiici6n inscribe a1 medium en el campo de la pragmb 
tica donde la foto se torna inseparable de su experiencia referendal, es un 
signo que requiere para su ~ n s e ~ a c i d n  una relaci6n fisica con el objeto.,.B 
objeto se representa a si mismo, mediante la luz que refleja y la imageti"no 
es m6s que el rastro del impact0 de esa luz sobre la superficie fotosensible. 

Aunque no podemos olvidar que la fotografia es tan malegbte y tan falible 
wmo un rasfro o una huella, que puede ocultar su relatian w n  lo real; la 
ret6rica de la imagen se puede encaminar a la sedri&6n: las gotas de una 
bebida refrescante o las gotas de sudor sobre.uh"';uerpo desnudo; elementos 
h t o  del retoque o del maquillaje qu$,.int&n al deseo y fomentan una exi- 
gencia que no se da en la realidad:"la fotografia de autor es una huella en 
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la medid= en que las im6genes se producen por la 
.atiibn de 10s rayos luminosos sobre la pelicula foto- 
grAfica, per0 entre el modelo y el soporte intewie- 
nen una serie de dispositivos operativos y tecnol6- 
gicos que obedecen a relaciones culturales e ideol6- 
gicas. Antes y despuks dei registro sobre el material 
fotosensible est6n presentes attitudes cuiturales, 
que dependen de las decisiones humanas como la 
elecci6n del tema, el tip0 de dmara, de pelicula, de 
papel de  impresi6n, el software de tratamiento de la 
imagen, 10s medios de publicaci6n o distribuci611, 
entre otros; que desacreditan a la fotografia como 
un registro fiable, la credibilidad no descansa en las 
cualidades intrinsecas de la tecnologia. 

Por medio de la fotografia, el autor revela su pro- 
pio espacio, un espacio neutro, ambiguo, tan iluso- 
rio como actual, el lugar de la incertidumbre que 
alienta a sembrar dudas, destruir certezas, aniquilar 
convicciones para edificar una sensibiiidad y un 
pensamiento nuevo. 

La capacidad de descontextualici6n de la foto 
de autor y su descontextualici6n misma modifica 
su valor de uso y pulveriza la noci6n de que la foto- 
grafia es pmeba de algo, demuestra su propia ambi- 
giiedad. "... Realizar una fotografia requiere de 
adoptar todas estas decisions y dotarlas de un con- 
tenido expresivo, o sea, conshuir una retbrica. Pero 
en el Ifmite, la elecci6n de una entre diversas posi- 
bilidades representa una pequeRa dosis de manipu- 
loci6n: encuadrar es una manipulaci6n, enfocar es 
una manipulaci6n ..."72. En el gknero de autor, la 
foto no es s61o una muestra del ~ m d o  va sea ~ r 6 -  

ximo o lejano, la fotografia perrnite la descontextualici6n del referente, 
establecer una distancia entre lo visible, lo intocable y el pasado. Esta sepa- 
raci6n temporal del referente con la imagen hace de la foto una representa- 
ci6n diferida, donde no es posible ninguna simultaneidad entre el objeto y la 
imagen, "... el objeto desaparece en el mismo instante en que se saca la foto- 
grafia."73 

En el siglo se insiste en la -idea de transforniir la realidad por el 
medium fotogr6fico. Es decir, entendemos a la fotogmfia como una transfor- 
maci6n de la realidad. La fotografia de autor oculta un an6lisis. una inter- 
pretaci6n, ofrece una imagen determinada por el 6ngulo de visi6n elegido, 
par la distanda respedo al objeto, por el encuadre, por la 6ptica uti l ida y 
reduce las tres dimensiones del objeto a una imagen bidimensional. Es una 

"'transcripci6n de las cualidades visuales del objeto, se produce en un instan- 
te ya.partir de un punto de vista linico, fija un aspect0 de la realidad por 
medio &e.u,na selecci6n arbitraria; las transcribe en un c6digo mm6tico o en 
una d a  de.g@s y las proyeda en el plano. "Es lo mismo que una len- 
gua, un asunto deconvenci6n y un inshumento de an6liis y de interpreta- .... 
ci6n de lo real."". ". .. ... 

Para el fot6grafo que prducg imegenes que corresponden a1 g6nero de 
autor, la dmara es un instrumentode.an6lisis y dtitica, presupone una doble 
existencia, por un lado, de un sujeto qu&.obse~a . .~ y, por el otro, la sociedad 
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que es obsewada. La fotografia establece erpu,ente entre el sujeto que toma 
la foto y el objeto, lo real como 10s hechos y las'casas tangibles, el mundo 
fisico que interachla con nuestro yo pero que es total'inente independiente. 
Una doble realidad que converge en la fotografia. La cAm2;';anp es un agen- 
te reproductor neutro, es una mdquina que permite producir efettqs delibe- 
rados; mediante la Gmara no se obtienen objetos inocentes o reali;ta~.,~or 
la codificaci6n que implica, la foto se convierte en un medio revelador d e b  
verdad interior, alcanza su propia realidad interna. La imagen se analiza 
como una creaci6n arbitraria, cultural, ideologica y perceptualmente codifi- 
cada, portadora de apariencias y de valores absolutos por convenci6n. Nos 
seduce por la proximidad con lo real, nos infunde la sensaci6n de poner una 
aparente realidad al alcance de nuestras manos; "... lo real se funde con la 
ficci6n y la fotografia puede cerrar un ciclo: devolver lo ilusorio y lo prodi- 
gioso a las tramas de lo sirnb6lico que suelen ser a la postre las verdaderas 
calderas donde se cuece la interpretaci6n de nuestra experiencia, esto es la 
production de realidad"". 

El principio del siglo XXI enmarca una revoluci6n de nuevas actitudes y 
formas de pensarniento, en las artes visuales se acenhla una reflexi6n en rela- 
ci6n con la realidad y una crisis por la verdad. La fotografia de autor se inser- 
ta en las artes visuales como una ficci6n que se presenta como verdadera. Se 
descarta la wnvenci6n, que a fuem de ser aceptada sin paliativos termina 
por fijarse en nuestra conciencia, y que limita a la imagen fotogrdfica a ser 
s61o un testimonio de aquello que ha sucedido, un soporte de evidencias, 
para trascender como un medio de creaci6n; una categoria del pensamien- 
to, un lugar de coincidencia entre productor y receptor por rnedio de signos, 
que no necesariamente mantienen una relaci6n de wnexi6n real o de conti- 
guidad fisica con su referente. 

La producci6n de fotografias de autor permite romper esquemas y propo- 
ner relaciones espaciales, el lenguaje fotogrtifico participa en una doble inter- 
acci6n estrategica enbe el produdor y el emisor. Estas imdgenes tienen un 
funcionamiento textual, dotado de un significado y de una funci6n integra y 
no descomponible, resaltando la relad6n contextual que liga entre si las par- 
tes del discurso y requiere de una intewenci6n analitica que parte de una 
serie de hip6tesis interpretativas por parte del perceptor. 

El autor puede recurrir a valores simb6licos, que invitan a la reflexih, con 
un enfoque multivoco para abrir las posibilidades de entendirniento, andlisis 
y placer. Esta interacci6n con las producciones simb6licas nos permite un 
acercamiento con la creaci6n, no s61o como autores, tambikn como percep- 
tores por medio de un autocuestionamiento. 

Las fotos se asemejan a 10s objetos, a las personas, a las situaciones, per0 
este analogismo figurativo no es indispensable; la fotografia consiste en la 
explotaci6n de las cualidades dnicas del medio; trasciende la imagen como 
estrido soporte de informaci6n para devenir como obra, esto es, un objeto 
dotado de una riqueza de valores genuinos de forma y de contenido con un 
valor aut6norno y significante. ... .... 

El ghnero de autor brinda la posibiiidad de experirnentar con 10s rSc&os 
expresivos o esthticos, asi como el aprovechamiento del programs de la 
dmara fotogr~flca, wmo por ejemplo el registro del movimjerifo, o la expo- 
sici6n mdltiple, permite tambihn la experimentaci6n c o ~ l a  bptica, alteracio- 
nes del material fotosensible ya sea durante el ,prti&so de revelado o de 
impresi6n asi wmo 10s cambios fisicos corn~.reS&rtarlas, rasgarlas, agredidas 
con sustancias quimicas, sin olvidar 1+.~6~bilidades que brinda la manipu- 
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osibilidades mas a116 de lo empiri- 

La realidad est6 constituida por lo cotidiano y empirico, lo que acontece ante 
nueshos sentidos en la dimensi6n espacio-temporal exdusivamente indivi- 
dual, donde el individuo es el personaje principal que se limita a su campo 
de sensaciones y a su flujo temporal. Las otras realidades comprenden una 
macrodimensi6n indefinida e inmensa que se opone a la conformidad con 
una dimensi6n de la realidad s61o por aquello que 10s ojos ven y que la 
memoria visual retiene, 10s campos perceptivos se extienden para ver otras 
cosas o ver de otra manera, estimulan el acceso al terreno de la experirnen- 
taci6n y expresi6n creativa. 

Las fotografias de autor son simbolos que necesitan desafrarse, indicios 
del mundo al que significan, emanan magia, seduciendo a sus observadores 
al proyedar esta magia aparentemente indescifrable; significan conceptos 
abshctos, son discursos que han sido codificados en situaciones sirnb6licas. 
La imagen simb6lica representa las cosas que no son diredamente percepti- 
bles por ellas mismas, ni lo son por medio de otros sisternas de significaci6n. 
El fot6grafo del genero de autor selecciona 10s motivos a fotografiar, apli- 

ca sus propios criterios estkticos, epistemol6gicos, sociopoliticos, entre o tp~: '  
bien puede crear im6genes cientificas o comprometidas politicam$nte, su 
valor no 6 t h  en ser una cosa, sino en la informaci6n que conti9.ne'su propia 
superficie; lo valioso es la informaci6n, no la cosa. ,__.(' ... 
El autor produce, procesa y se abastece de simbolgs;.&ea objetos que no 

se consurnen como tales; contienen in formac i~ ,~ . ' $~ '~~r  lo tanto deben ser 
mirados, leidos, interpretados; como supeficres simb6licas de acuerdo con 
10s principios e intenciones del perceptor.'' ... ,.- ~... 
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La cornunicaci6n §r6fica difiere del lenguaje oral, las palabras son 
signos del lengu.aje;'es decir elementos de sustituci6n que no poseen 
relaci6n qsual con lo que significan, las imdgenes son representacio. 
nes, elementos anal6gicos de lo real representado y por ello, conser- 
".an"na relaci6n perceptivo-casual con aquello que representan. 

' Esta capacidad de representar es fundamentalrnente diferente a la 
de designar o nombrar. Cuando compararnos una pintura, un mapa, 
una caricatura, un esquema y una caricatura, nos percatamos que, 
alin tratAndose de un mismo fin -la representaci6n de las cosas por 
medio de una irnagen fija- y de un mismo canal receptor, cada uno 
de estos modos de representaci6n se expresa por medio de un len- 
guaje visual propio y especifico; lo que cada una de ellas pueden 
comunicar es esencialmente diferente. Esta propuesta fotogrdfica 
emerge de la comunicaci6n ghfica, como el resultado de un proceso 
de disefio, donde Yves Zimmerrnann, a travbs de una interpretaci6n 
etirnol6gica de las palabras disefio y designio, considera que 
"...designar es la elecci6n de 10s signos a 10s que se asigna ser 10s ele- 
mentos constitutivos de la sefia del objeto, (...) designo es una inten- 
ci6n de 

Esta sene de imdgenes es resultado de la premisa que la fotografia 
de autor es un medio de expresi6n que toma sus origenes en aque- 
llos rasgos que definen al medio: su cardcter tbcnico, su aptitud para 
congelar el instante y el conjunto de elementos visuales no anal6gi- 

mo resultado de la tecnolwia v de la ex~erirnentaci6n. El conce~to de - .  
imagen fotogrdfica como reflejo de la realidad, no corresponde a estas irnd- 
genes ya que se muestran elementos ic6nicos que no estaban en la realidad 
fotografiada y son originados por la tbcnica fotogrdfica. 

Al privilegiar el aspecto anal6gico de irnagen fotogrdfica se lirnita la bris- 
queda a otros niveles, circunscribe la producci6n a la representaci6n figura- 
tiva y nos aleja de la connotaci6n sirnb6lica. Las intenciones que originan 
esta producci6n de fotograh del gbnero de autor es investigar imdgenes no 
anal6gicas a la realidad, como un metodo de blisqueda de otras realidades, 

de expresi6n del pensamiento y de experimentaci6n del medio 
fotogr6fico. Este gbnero permite buscar posibilidades no descu- 
biertas denh.0 del programa de la drnara; explorar imdgenes ya 
sea en el exterior y responder a 10s principios del objeto encon- 
trado, o en su pensarniento y en sus sentimientos, para consbuir 
su imagen. 

Al descifrar las imdgenes fotogrdficas del gbnero de autor 
indagamos en las intenciones del fot6graf0, de nosotros mismos 
corno perceptores y en el context0 cultural. Las intenciones del 
autor se reducen a: "En primer lugar, la intenci6n es codificar el 
concept0 que el fot6grafo tiene del mundo, transformando esos 
conceptos en imeigenes. En segundo lugar, su intenci6n es utili- 
zar la dmara para este fin. Tercero, su intenci6n es mostmr las 
imdgenes asi producidas, para que las imdgenes Ueguen a ser 
rncdelos de las experiencias, del conocimiento, de 10s valores y 
dedas acciones de otras personas. Cuarto, su intenci6n es pre- 
senhesos  mcdelos lo m65 ~osible. En resumen, la intenci6n del 

' 76. rveEZmlk%MM. L W W  p4g. 112. fot6grafo'&hacerse inmorkal en la memoria de otras personas, 
informando a esas person&tnediante las fotografk ...".77 

La decisi6n de produdr im~geries.fotogr6ficas de desnudo femenino, res- I ponde a que el cuerpo es una forma natirra],que no presenta simplemente al I .... 
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cuerpo, lo relaciona con todas las estructura$.de nuestra experiencia visual e ... 
imaginativa. ... ... ... 

Las artes plAsticas han hablado siempre desde y &'ii.el cuerpo. En todas 
las epocas el cuerpo ha sido un tema del arte, permite q;e.el.objeto, resul- 
tad0 de la creaci6n artistica, acaricie nuestros sentidos en 
una sensaci6n inmediata, abra nuestro espiritu y ponga 
en tensi6n nuestro intelecto para percibir la forma. El uso 
de la imagen corporal hace su aparici6n en el instante en 
que 10s comunicadores visuales sienten la necesidad de 
identificane e identificarnos con la obra. Obsewar la 
imagen de un cuerpo nos provoca sensaciones humanas, 
emociones carnales que despiertan el deleite sensual del 
espectador. 

Aunque no todo vehiculo de cornunicaci6n que utiliza 
la forma corporal puede ser considerado er6tic0, porque 
su carga emotiva rebasa el entendirniento; cuerpos defor- 
mes, amputados, cercenados y grotescos, figuran en 10s 
escenarios de la comunicaci6n grifica, colaboran en el 
nacimiento de la creaci6n artistica y provocan que se 
estremezca nuestro ser. 

Estas imigenes pretenden enaltecer el cuerpo femeni- 
no, son resultado de la admiraci6n y de la controversia 
entre libertad y despojo, abandon0 del cuerpo y del espi- 
ritu. No pretenden dotar a la mujer de 10s mismos impul- 
sos que 10s hombres, o atribuirle 10s mismos deseos y las 
mismas fantasias. En estas irn6genes est6n presentes 10s 
recuerdos, la continuidad de la ternura, caricias, pala- 
bras, penetraci6n, susurro, la metamorfosis que produce 
un cuerpo de mujer desnudo. Hacen perrnanente el ins- 
tante y satisfawn el espacio ausente, reemplazan la pre- 
sencia fisica, como una huella de la fantasia por el ero- 
tismo t6dil, de  10s olores, de la cercanfa y del deseo de  
mptura. lnvitan a la reflexi6n y a la experimentaci6n en 
busca de otras realidades de expresar 10s pensamientos. 

Esta sene de nueve im6genes revelan al desnudo 
femenino; no rinicamente en el plano biol6gico o wmo 
el motivo que anima la carne, invitan a que el espedador se establezca en el 
plano del espiritu para captar el sentido de 10s simbolos. Nada debe tomar- 
se al pie de la letra, pues la letra mata y el espiritu vivifica. 

Descubre la combinaci6n y contraste de experiencias, expedativas, intere- 
ses y actitudes del produdor, concebida corno una dialedica entre sujeto y 
realidad, entre las propiedades del soporte de wmunicaci6n y las intencio- 
nes del observador. Se divisa una huella de indagaci6n persistente, una btis- 
queda constante, intima, milimetrica, de la forma esencial. La extirpaci6n de 
lo supeduo, el sacrificio de un detalle para destacar otro, la renuncia a,,la' 
objetividad del todo, para transmitir el mensaje. Persiguen la uni6n de lwiub- 
jetivo y lo objetivo, la comunicaci6n entre obm y espectador, aspjr8.2 que la 
obra se acerca a la representaci6n y se aleja de reproducci~de la realidad. 
para jugar con nuestros sentidos, influir en nuestras emochnes y admite que ...' ..' ..~ 
is nece&rio la interpretaci6n del mensaje. ,,... .... ;.' 77. W6m m, Hacia WUI mosOlia 

A1 contemplar &stas im6genes pretend0 qw.surja una sensaci6n de vida. I i /obm“w;a &as. 4 2 4 .  - . .  - 
de pulsaciones, movimiento y asombrg:.d'b;nde se combine lo concreto y lo 
imaginario, se perciba la distancia..dkj tiempo y la energia de la obra, es el 
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espacio que me identifica can. lasensualidad del cuerpo, con las pasiones 
que produce y con las historias que narra. Con la virtud de todo cuerpo: ni 
linicamente espiri,wal;'ni linicamente corporal. 

Cada espectador, tiene diversas experiencias, y por lo tanto interpretacio- 
nes distintk'en una misma imagen, aunque comparten c6digos del lengua- 
je visuai, la organizaci6n del mundo perceptual es diferente, por la valoracitrn 

, de'su carga emotiva. En la propuesta visual interviene en forma definitiva la 
experiencia previa sobre lo que simbolia lo representado, las fantasias cons- 
cientes e inconscientes que se canalizan a travhs de la captacitrn del mensa- 
je visual, la carga de f~straci6n que nos envuelve como individuos, 10s pro- 
cesos de identificaci6n y proyecci6n que potencialmente son objeto la ima- 
gen; y que contribuyen a reconocer, en la fotografia de autor, la existencia de 
un discurso visual nos permite situar al espectador como interprete capaz de 
contextualir y producir un saber en relaci6n con el univeno de la significa- 
ci6n en un plano simb6lico individual y compartido. 

La desnudez femenina tiene el poder paralinte, su simbolismo se des- 
arrolla en dos direcciones, que se utilizan corno conceptos bhsicos en esta 
producci6n; en la pureza fisica, moral, intelectual y espiritual; y la de la vani- 
dad lasciva, provocante que desanna el espiritu en beneficio de la materia y 
de 10s sentidos. 

En numerosas tradiciones, desde las m6s primitivas se le describe como 
una sintesis del mundo. un modelo reducido del universo. Numerosos auto- 

res desde 10s sabios de 10s Upanishads hasta 10s te6logos 
nistianos y 10s investigadores alquimistas han serialado las 
analogias y correspondencias que se encuentran entre 10s 
elementos del compuesto humano y 10s elementos que 
componen el universo, entre 10s principios que gobierna el 
rnovimiento del ser hurnano y 10s que rigen el universo. El 
cuerpo toca 10s tres planos c6smicos: al terreno con 10s 
pies, a la atm6sfera con el busto y el celeste con la cabeza. 
Participa de 10s tres reinos, mineral, vegetal y animal. 

En la cultura china 10s atributos del cuerpo wrrespon- 
den a una combinaci6n de elementos. Los componentes 
jam& son conocidos ni como linicamente espirituales ni 
como linicamente corporales. Toda naturaleza es pues el 
product0 de una cierta dosificaci6n y de una combinaci6n 
arm6nica. La medicina china reconoce nueve aberturas 
en el cuerpo hurnano, 10s dos ojos, las dos orejas, 10s dos 
orificios nasdes y la boca, que se consideran yang, m6s las 
dos aberturas inferiores que se dicen yin. 

Nueve imhgenes porque el nlimero nueve en 10s escri- 
tos homericos tiene un valor ritual. DQmeter recorre el 
mundo durante nueve dias a la busca de su hija Pedfone; 
Leto sufre durante nueve dias y nueve noches 10s dolores 
del parto; las nueve Musas han nacido de Zeus en nueve 
noches de amor. Nueve es la medida de las gestaciones y 
las blisquedas fruduosas y simbolii el wmnamiento de 
10s esfuerzos, el tbrmino de la creaci6n. 
""...La s 6ngeles est6n jerarquizados en nueve wros o tres 
triad&?..la perfecci6n de la perfeccih, el orden en el 
orden, la dnidad en la unidad. 

Cada rnundo.e$A simboliido por un hi6ngul0, un 
pubis, una cifra ter;~rta:.,~l cielo, la tierra, 10s infiernos. 

'.... ... .... '.... ... .... 
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Nueve es la totalidad de 10s tres mundos, 'e~e1,nlimero de la ple- 
nitud del yang. Nueve es tambien la medida dt-.espacio chino: 
nlimero de las regiones donde se cocieron 10s nueve c>erpos de 10s ... 
pastores que formaron las 18 provincias Chinas. .... 

Si para Dante, como para muchos otros, nueve es nlimero"hd. 
cielo, tambien es el de Beatriz, que en si misma es simbolo del 
amor. Por ser el liltimo de la serie de las cifras, anuncia a la vez un 
fin y un nuevo comienzo, es decir una transposici6n a un nuevo 
plano. Se encuentra aqui la idea de un nacimiento y germinadbn, 
al mismo tiempo que la de muerte. Representa la plenitud del cuer- 
po femenino, la integraci6n total en cuerpo y espiritu. Virtud como 
una cualidad de aptitud, de facultad, de capacidad, un ahibuto, una 
wndid6n y una caracterfstica de la mujer que todos llevamos den- 
tro. 

La interpretaci6n de la imagen se hace como resultado entre la 
interacci6n entre 10s estimulos externos, el medio fotogrifico. Los 
luidos -inferencia entre el mensaje obtenido y el mensaje imagina- 
do por el fot6grafo "( ...) el azar, que en cierto modo interviene la 
fotografia de creaa6n, (...) se convierte en elelmentos expresivos o 
esteticos importantes, y otras veces que induso el mismo mensaje 
surja de lo inesperado"'8. Estos elementos aleatorios formanparte 
de la estructuracion de mensajes, ya que cuando el fot6grafo est6 
parado en un punto de vista particular respecto al cuerpo desnu- 
do, y la dmam le permite es&jer entre innumerables y-diferentes 
puntos de vista. Descubre la multipliddad y la equivalencia de 10s puntos de 
vista en la relaci6n con su desnudo y el act0 fotogrifico no conciuye con 
apretar el b o t h  del obturador, es el inicio de la producci6n que permite la 
manipulaci6n en le laboratorio o por medios digitales. La metodologia para 
la cread6n de imigenes de autor varia, dependiendo de las habilidades, 
intenci6n del mensaje o preferencias del productor. 
Es necesrio a n a l i  la imagen fotogr6ifca de autor como un lenguaje gr6- 

fico donde la interpretad6n de cada receptor le da sentido. f'ero " ... si el 
aln6liis de contenido del discurso verbal quiere aplicase al an6liis de im6- 
genes, lo que estaremos haciendo no ser6 un anilisis de contenido, sino una 
descripci6n en plalabras de un mensaje no verbal, sino visual. Si en cambio, 
lo que se pretende descubrir es el conteido simb6lic0, se cae en el riesgo del 
subjetivismo en una ledura entre line as..."79. Las fotogmfias de autor no son 
fmgrnentos de la realidad visual, son distinguibles 10s rasgos del autor y lo 
que percibimos son signos con pocos referentes en el mundo de la realidad 
visible que s61o se encuentran en la fotografia. Esta serie de interpretaciones 
e inferencias que el espectador puede hacer a una imagen fotogrifica de 
autor, la convierte en un objeto para el deleite y disfrute visual. 
La fotografia de autor cada dia se acerca m6s a la creaci6n y se aleja de la 
reproducci6n de la realidad. Juega con nuestros sentidos e influye en nues- 
tras emodones. 
El amino para llegar a una apreciaci6n de la fotografia de autor qa' 

I vhs de la eduaci6n en el juicio esthtico, donde se interrumpa lz\..rribnopoli- I 
taci6n del arte por una minorfa. Hoy arte progresivo y creadof'sinifica arte 
complicado. Es imposible, para todos, apreciarlo e.,@k?&retarlo de igual 
manera y medida, pero la partidpad611 de las grades masas puede aumen- 

,...I. 
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tar en beneficio de las mismas. .... _... 
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Este trabajo nos otorga la oportunidad de negar algunas de las hip6tesis ini- 

ciales, per0 tambien nos permite validar otras como reconocer que en toda 

discurso, sus elementos 

nte capaz de contextua- 

Al estudiar la historia de la fotografia dilucidamos algunos aspectos de la 
historia de la sociedad actual. Nos percatamos de la influencia social que 
tiene la fotografia de autor al dar otros valores a la imagen, no s61o por su 
calidad estetica o por el entendimiento de que las fotografias sean objetos 
antiguos que envejecen o porque hacen permanente el instante y satisfacen 
el espacio auscente al reemplazar la presencia fisica; la fotografia de autor 
propone condidones sociales a travb de la aeaci6n de propuestas visuales 
y al representar la realidad de otra manera, como la ue y la siente el pro- 
ductor, wmo la desea expresar. Tradicionlmente entendemos a la fotografia 
como elemento de conocimiento, como un espejo de la realidad y como 
obra de arte; un medio para un fin o una creaci6n; esta deducci6n parte de 
situaciones hist6ricas, politicas, culturales y mciol6gicas donde contextuali- 
cemos a la fotogmfia; porque ha sido comparada con una ventana a traves 
de la que se puede contemplar la vida sin tener en cuenta la estructura, la 
transparencia y el color de 10s cristales. Esta analogia, pone a la fotografia 
como un mero instrumento de observaci6n, como un cristal que es en si indi- 
ferente y s61o sirve como medio para la reproducci6n. 

La fotografia no 5610 reduce distancias geograficas, tambihn reduce dii- 
tancias psicol6gicas, el hombre se transforma en mujer, monstruo, sacerdote, 
exbtico, soldado o animal, posa en estado de representaci611, exagera o dii- 
fraza su verdadem personalidad con artificios de la puesta en escena. ,.la. 
ambigiiedad de la fotografia la convierte en un instturnento para l9..epre- 
sentad6n que adopta la forma de la realidad nos permite acercarpo< .... a la a e -  
aci6n del autor. _..I' 

La fotografia de autor es una estmctura formal indqefi&inte, una identi- 
dad coherente y significante completa, que n o ~ , ~ h ' i t e  representar un suce- 
so o acci6n pero tambibn nos permite com.unlhr. & fotografia parece diri- 
girse a un priblico concrete, hist6ricay.&~iol@icamente condicionado, per0 
al mismo tiempo parece como $.fib-hubiera querido tener noci6n en abso- 
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.Q.. -, j .  ' luto de la existencia de un pablico. La 
ib3 , participaci6n del espectador que le per. 
S . 6  <$ $ ,.,,,,: ~. 

: t- . mite intelpretar y disfmtar integramente 
de la imagen, es una alternativa que no 
tiene nada que ver con la intenci6n del 
autor cuando crea su obra. lncluso la 
obra m6s acusada de tendencia politica 
y moral puede ser considerada como 
mera estructura formal, aunque todo 
product0 artistico, incluso cuando su 
creador no lo haya ligado a intenciones 
prhcticas de ninguna dase, contiene 
una expresi6n ideol6gica. El fot6grafo 
impregna su obra con su sensibilidad e 
ideologia. No cabe la neutralidad pura. 

La apreciaci6n de idgenes fotogrd- 
ficas de autor no exige un documento 
hist6rico o una pureza thmica de regis- 
trar el detalle o la fidelidad tonal; recla- 
ma la satisfacci6n esthtica, la belleza 
formal que seAale 10s valores expresi- 
vos, la poesia de la imagen fotogr6fica; 
no s61o la manifestaci6n de rare= en 
busca de una autenticidad o expresi6n 
personal. 

El a d o  fotogr6fico no es el resultado 
del encuentro entre un suceso y una 
dmara, es una forma de participar, un 
acontecimiento que se atribuye, el fot6- 
grafo para interferir, aprobar, invadir o 
ignorar silenciosamente la continuaci6n 

del hecho observado, objeto o persona. Una vez conduido el acontecimien- 
to la fotografia a h  existir6, otorg6ndole una especie de inmortalidad. La 
&mara contribuye a formar otro mundo: el mundo de las im6genes. 

El mensaje puede ser a n a l i d o  desde la intencionalidad del emisor, pero 
no debe quedar al margen la presencia del receptor en el proceso de wmu- 
nicaci6n. En 10s mensajes esti presente la intencionalidad del emisor y la del 
receptor. 

La fotografiacomo una propuesta emergente en la Comunicaci6n Gr6fica 
conlleva a la revisi6n del sistema de valores que la ideologia impone, como 
&nones de belleza o patrones de conduda, pretende la basqueda de nuevas 
sensaciones y realidades. La belleza no aparece m6s que en relaci6n con un 
esquema inteligible de tip0 discursivo, lo que implica que 10s mecanismos 
mentales que provocan la sensaci6n de belleza ante una imagen no tienen 

"que ver con una serie de imposiciones fisicas y subjetivas. La fotografia de 
auior..pene la funci6n de investigaci61-1, de imaginaci6n, de aeaci6n, selec- 
ci6n, jerarquizaci6n y la motivaci6n de una sene de inferencias que parten 
del creador ydql perceptor de forma independiente. 

El medium fot&6fico permite ut i l i r  procedimientos que se considera- 
ban superados y obsoiehx, como una contestaci6n ante el desarrollo tecno- 
16gico. Lo que antes era unaccidente ahora es un efedo voluntario. Los 
defedos se convierten en signoslnte,ncionales, valoraciones antiguas que 
superan las estimaciones thcnicas ~omd"la.~&ima . .~ resoluci6n, fie1 bducci6n 
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de la escala tonal, entre otras y que sumia ~ l o s . f o ~ ~ r a f o s  en un rnedio 6pti- 
co mednico. Estas creencias comunes y t6picas"alrededor del realism0 y la 
perfecci6n tecnica poco a poco pierden vigencia, y l a~ ' '~e~~iac iones  a 10s pro- 
cedimientos convencionales no son consideradas defectos:'.bs propuestas 
resultado de estas alteraciones no tiene la intencibn de perfeccioirac,en codi- 
go de representaci6n o reproducci6n, lo cuestionan. ... ,'.... 

La fotografia encarna el mito de la retenci6n del recuerdo, del tiernpo,'"&,. 
la realidad: La fotografia de autor rescata 10s signos visuales propios de la 
tkcnica fotogrAfica, liberan a la fotografia de su dependencia a1 modelo de la 
realidad. El origen de estos signos nos permite establecer una taxonomia: 
signos de origen 6ptic0, signos luminicos, cineticos y quimicos. Estos signos 
no anal6gicos no pertenecen a nuestra perception visual de la realidad y 
corresponden a signos especificamente fotogr6ficos; el medio tecnico y su 
aplicaci6n creativa 10s convierte en elementos de expresi6n. La coexistencia 
de estos signos abstrados con 10s anal6gicos es propia y especifica de la 
forma del discurso fotogr6fico; el productor de idgenes  de autor 10s puede 
utiliir y combinar como un medio que emerge en la comunicaci6n gr6fica; 
en la totalidad de sus capacidades tecnicas y esteticas para aportar nuevas 
realidades visuales. 

Las fotos son cosas que pertenecen a la categoria de 10s objetos encontra- 
dos, de 10s fragmentos-del mundo; flu&- 
an enhz el arte y la magia de la realidad. 
Son fantasias e informaci6n; se les confie- 
re la autoridad de documento, se describen 
como una referencia, lo cual convierte a 
un Album fotogrAfico en un libro de citas. 
Las fotografias proporcionan historia ins- 
tantinea, sociologia instantinea, partici- 
paci6n instant6nea. Como el coleccionista, 
el fot6grafo es impulsado por una pasi6n 
que se vincula al pasado, transforma la 
realidad en antigiiedad, y las fotografias 
mismas son antigiiedades instananeas. El 
productor de im6genes fotogr6ficas tras- 
ciende la naturaleza mednica de la &ma- 
ra para estar a la altura del arte, ya sea por 
las pautas forrnales o por el fragment0 del 
mundo revelado, lo fotografiado. 
El genera de la fotografia de autor per- 

tenece al Ambit0 de al ficci6n mucho m6s 
que al de las evidencias, navega en el 
espacio ambiguo que sustituye las expe- 
riencias. En el context0 cultural de 10s 
medios de comunicaci6n,los conceptos de 
verdad y falsedad pierden validez; todo 
puede ser falso o verdadero, confunden al 
pliblico entre realidad y ficci6n, entre vida 
y representaci6n. En esta propuesta foto- 
gr6fica se busca un discurso visual, donde 
sus conceptos permiten situar al especta- 
dor como intelprete capaz de contextuali- 
zar y producir un saber en relaci6n 9.n.d' 
univeno de la significaci6n. E~fiinci6n 
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con sus intenciones. La fotografia de autor expresa su car6cter investigador 
y creative, como una formia de creaci6n de imAgenes, que nace en el limite 
de las im6genes del.aite. 

Este trabajo.a&e las puertas a futuras investigaciones y reclama la necesi- 
dad de prob6ner una taxonomfa de la imagen fotogr6fica: retrato, identifica- 
ci60.n;'reportaje, cientifica, comercial, amateur, did6ctica y de autor;: clasifi- 

, .cak6n que se origina de las intenciones del fot6graf0, del espectador y del 
fotografiado; y de alguna manera contribuye con la epistemologia de la 
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