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Más allá de los rostros que encontramos día con día en el diario La prensa, de las imágenes que nos hacen estremecer, se 

encuentra un fenómeno de comunicación que tiene objetivos muy específicos: presentar una realidad. que a través de los 

ojos del fotógrafo nos muestra una sociedad en la que los rostros de la desgracia se vuelven cotidianos. 

La fotografía. desde su aparición estuvo destinada a formar parte de la controversia sobre su papel como expresión 

artística. Primero porque la cámara siempre estuvo vinculada estrechamente a los productos que trajo consigo la 

Revolución Industrial, la sociedad burguesa; después porque se le consideró una copia de la realidad y por lo mismo, se le 

descalificó como manifestación artística del fotógrafo. 

El tiempo y su desarrollo como medio de comunicación y expresión cuestionaron estos argumentos, en especial cuando 

movimientos artísticos y sociales motivaron que la fotografia se transformara en una denuncia de acontecimientos que la 

mayoría de la población no podía o no quería ver. Sin embargo, estas imágenes al paso del tiempo, y por razones de 

índole económico. desvirtuaron su objetivo original para convertirse en un nuevo producto para una población que deseaba 

ver el reffejo crudo de su realidad en los diarios. 

Poderosa arma de persuasión, la fotografía forma parte actualmente de un estrecho vínculo entre los hechos y los 

receptores. El retrato. se convierte en un espejo de la sociedad que consigue convencer, en particular a los lectores de 

publicaciones como el diario La Prensa (nuestro objeto de estudio), no sólo a través de esa realidad, sino de la expresión de 

su dramatismo. 

El presente trabajo pretende mostrar la importancia del retrato fotográfico, así como su interés documental y expresivo a 

través del period ismo de nota roja y su influencia en la sociedad 
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Finalmente el arte y los medios de comunicación forman parte fundamental en los grandes cambios que día a día 

transforman a las sociedades en el mundo, son un vehículo para llevar a cabo revoluciones sociales y para que el ser 

humano reflexione sobre lo que sucede a su alrededor. 

3 




o 
o 

O
'

,
.....

::;:¡ 
,rn

......
,-

'
O

-
e
l 

ro 
o 

Ü
 

J2 
o- ro '
...... 
ID

 
'

W
 



:~ ~ ,,', s'¡s;¡;;~~, v:,:' "¡;I:¡,"~r~a~k~,J," ;,',;';;,~',~J: i(~j>BI 

D.Uní, al 'ei!r.to 1\lIt49,á,líoo !liJoa. """,ttar senciflo 

como <1>. te;¡¡lmonlo nr ttulmano, 

partlcu~arrnent~ su apiÍll~!!1da 115)Q3 o su pe,rson.lítI.ó, 

en un oonlexto de¡t~rmtnl1dG): (t como 

advertir cada roba un poro del 

Ina¡vlduo 101<19""1.<1,,, que se introduce en SIl e.pírltu y 

011111 10$ O}OO del parque 

ete"'¡Í\",,,,ente congela 1(1$ sentímÍEll1loo y .'preSl<'" del 

sujetó en en que " Pó' Ií> "áma"" 
ciertó "'" •• Irá!. una evídencía pea de 

preSencia d. <ln ,"dí.id"o en Uf! lu!jJ1lr "'1""'11100, 

bien fotografía SidQ !'$oonocid;a como de 

acónlécimiemos be ultimos sigIQ$, $U 

í'lVQI<lnlaría ""pe<:id.tI de "I'reltender mom.m"" 

c",,,lllu,,, • trlíVJ!$ d.1 retrlílQ, u.... las que 

a la cámara en uno de inventos 

Im¡porlar,ms del mundo moderno, debido • su Ci!tpecl_ 

pará moslfár" ItlIUfáS pa!lilt l. vid. Y 

relacl!lnll'$ d. IntiMa"". lonrnan de una épolíl! 

en la Sin embal'glt de r"lener un 

momenlo p.ra Pós¡erídad, lo de••ffllI",r<lll ¡amblé", 

0"" U/1 ..sfuElr,:o y menO! 1id000idad, 1"" 
plol<l!El$ y ..se Il~~.re$, 

".Ie primer cap IMe Il"llIa ore ...m""'" la hI"to,í. de;1 

,.lrme, su y desarroikl GIOmo artistiea 

al de COf1l !o 

di$tit'1gufan en cada UR811 eUas y comO 515 volvió una 

n¡¡!er"ncI. 101m. vide; y oontax¡" de clM¡¡r.,.., 

socIEldEld.s. 

PQ.t"rl,~"""oIEl, SE> aborda tema dl!! ,,,11.0110 p,,,Ia<llsII,,,,, 

su aparicioo, su auge como una nueva iooustria 11m: 

$íllio y la función socÍ!i1 cump~ó , pnn<:íplOll 

"IgIQ nomo ¡""ligo d" 105 aooot,,<ílmIElnIO$ 

mum;liales, como podGr que OQm<) fename:oo 

OOITIU"lc,,<íli;n y comercial ~pa ftción. 

Por úilímo, Ole ""pila! cómO ¡. fológnvla .e vllélve un. 

f"m,. de; oorrrunl""nlón social. .1 Inmrv.nír "n vida 

ootidláfta dEl 1<>0< Individuos, su. .XPEl,¡",nolas Y $I,l$ 

lo 'Iue significan Imágene. '100 percibe " 

trav$s los medios asi como e! 

proceso J sus en la 

",l!IbQlan¡ón, 

partir de; l. l\Jor;liooes 

y publlcáolón de 

uno de ell

Imág""16s, 

Q., 

" 

Estos como 

di""" 
el .0,1I",lis 

Pr""... q u.. se 

pr••anlarán .0 Ufl capitulO PO"tEI,"IO," 

j¡ 

http:pe<:id.tI


el .9ri1c ~.I"-'-.i(l!LQ.,,~ la ~t,~¡~n 1.' ~el ret@t -.. ~ 19'"", rOl! >- .L-ª--e:o~n~~ 

apltu10 t: fe. -1.!0 fotograftCO 

Se puede ubicar el origen del retrato en las primeras 

pinturas rupestres de la antigüedad, donde se plasmaban 

las actividades cotidianas de los hombres en su 

interacción con sus semejantes, pero con características 

físicas que los distinguían de los animales. 

Posteriormente, en el antiguo Egipto, las estatuas 

funerarias de los faraones y otros importantes miembros 

de la sociedad fueron representados individualmente de 

forma estilizada, respetando la proporción del cuerpo e 

intentando mostrar su edad y aspecto fisico . 

Más adelante, en la Grecia antigua, los artistas buscaban 

mayor emoción expresiva y destacar 

las caracteristicas del lugar del 

individuo en la sociedad, aunque con 

ello se perdieron sus rasgos 

individuales. para enfatizar su función 

en lo colectivo. 

Sin embargo, es hasta la época del Imperio romano 

cuando la representación del rostro 

logra un nivel mas estético y casi 

perfecto. Se intentó dar a la 

escultura, arte que proliferó en esta 

época, el gesto que indicara la personalidad del actor. 

1.1 Antecedentes históricos 

En el arte bizantino resaltaron los rostros realizados en 

mosaicos, que restaban 

expresión, pero agregaban gran 

luminosidad a los personajes 

aludidos. Durante el cristianismo, 

en los primeros siglos de esta 

era y hasta la Edad Media, -------- ---'" ademas de la representación religiosa predominaron los 

retratos en esculturas de gobernantes, reyes y nobles que 

adornaban sus tumbas. 

Al llegar el Renacimiento, el retrato se desarrolló como 

una nueva expresión, 

al enfatizar el papel 

del hombre como 

centro del universo y a 

la naturaleza como su 

entorno. El retrato del Barroco estuvo dominado por la 

exuberancia, por lo que se pintaron cuadros de grandes 

dimensiones, resaltando la aristocracia y poderío de los 

protagonistas. A principios del siglo XIX, el retrato formó 

parte importante de la vida del artista, en los que la 

psicología del individuo se veía reflejada en la imagen 

plasmada por el pintor o escultor. 

6 
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Capitulo E r!ttrato fotogri'lflco 

invento: ~ En el momento de la invención de la fotografía , 

comenzó una evolución durante la cual el arte del retrato, 

bajo las formas de la pintura al óleo, de la miniatura y del 

grabado, tal como se ejercia en fin para responder a la 

demanda de la burguesía media, quedó casi totalmente 

desbancada.,,3 Esta situación, por supuesto, desbancó 

también a los artistas de la época. La nueva máquina hizo 

florecer una nueva industria en los países más poderosos 

de la época, pero significó para los artistas plásticos un 

duro golpe a sus bolsillos, aunque algunos decidieron 

probar suerte en esta nueva actividad. 

~ ~ 

.~ 

Daguerrétypomanie 


Caricatura de 184() 


J FREUND. Gisélc. l .a rOlocn¡n. romo dosurnrnlO sodal, p. 35 
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Uno de ellos y quien se convirtiera después de ser 

caricaturista en uno de los retratistas más famosos en el 

siglo XIX fue Gaspard Félix Tournachon, mejor conocido 

como Nadar, quien recibió en su estudio a las 

personalidades y artistas mas célebres de Europa como 

Baudelaire, Rossini , Manet, Delacroix y Verdi . La gran 

diferencia entre Nadar y sus compañeros retratistas se 

debió a que ~fue el primero en descubrir el rostro humano 

a través del aparato fotográfico[ ... ]La búsqueda de Nadar 

no tiende a la belleza externa del rostro; aspira sobre todo 

a que resalte la expresión característica de un hombre. w4 

y es que a pesar de que encontró en la fotografía una 

nueva técnica de representación, no renunció a sus 

inquietudes artísticas, ni a la 

función que desde su punlo de 

vista debía cumplir el retrato 

fotográfico. 

Nadar 

Retrato en su globo oLe Géant~ 

1863 

, lb idem, p. "1 

http:hombre.w4


Asi , el fotorretrato proliferó en las ciudades más 

importantes del mundo, como lo indica Stanley Milgram: 

"El gran crecimiento de la fotografía retratista durante el 

siglo XIX, que monopolizó la fotografía durante mucho 

tiempo, evidenció la extraordinaria necesidad existente de 

una máquina congeladora de imágenes. Entre 1839 y 

1849 surgieron estudios fotográficos comerciales en 

Nueva York, Londres, París y Basilea. En 1849 se 

hicieron en Paris 100,000 retratos en daguerrotipo. Para 

1860, la ciudad de Nueva York ostentaba más de 50 

estudios de fotógrafos retratistas. Es cierto que algunos 

fotógrafos podían ganarse el sustento tomando y 

vendiendo fotografías de lugares remotos, pero el aspecto 

comercial de esta actividad se basaba , abrumadora mente, 
5en los fotorretralos.

Sin embargo, el consumidor buscaba cada vez precios 

más accesibles y se creó una competencia en la que se 

ofrecieron costos más bajos pero sacrificando la calidad, 

además de que proliferó el reloque, por lo que no era raro 

que la imagen de los sujetos fotografiados finalmente no 

resultara la misma que el espejo les devolvia cada 

mañana. 

\ 111 ( ,I{ \r..1 SI'''' '-' ,.I " n"hllljll~ r"Il I!,·I~d"..~ dt¡IU~I!"II'" l' 1') 

El oficio de fotógrafo se volvía cada vez más impersonal y 

por si fuera poco a finales del siglo XIX aparecen aparatos 

de manipulación más sencilla ~Apriete el botón y nosotros 

nos encargamos de lo demás fue la célebre divisa de 

Kodak que revolucionaria de arriba abajo el mercado de la 

foto[.. . ]el photomaton, máquina totalmente automática, 

que en pocos minutos, fotografía , revela y realiza varias 

pruebas sobre papel, priva al fotógrafo profesional de los 

considerables recursos de las fotos de identidad."s Ya 

para el siguiente siglo, la introducción de la cámara en 

formato de 35 milímetros, en 1925, significó una gran 

ventaja para los aficionados, por su tamaño pequeño y el 

bajo costo que representaba su uso portátil. La fotografía 

se volvió más accesible para la población y se convirtió 

no sólo en un negocio, sino también en un pasatiempo. 

La Segunda Guerra Mundial aprovechó los beneficios del 

invento para labores de espionaje y control de la 

población. pero al término del conflicto, las innovaciones 

que se derivaron de este acontecimiento histórico. 

sirvieron para desarrollarlo aún más. El uso de la cámara 

fotográfica se popularizó en todo el mundo: ya no era un 

articulo s610 para privilegiados. 

" I I{ II I'\1l "1' ' '1 l ' ~ I 
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1.2 El retrato periodistico 

Así como en el siglo XIX. el retrato fotográfico familiar se 

popularizó en casi todo el orbe. la siguiente centuria trajo 

consigo una nueva valoración de la fotografía y se 

descubrió, sobre todo en los periodos de guerras. la 

utilidad que la cámara podría representar para fines 

políticos o propagandísticos. 

El retrato encontró su valor documental, en especial al ser 

incluido en los periódicos y sobre ello comenta Giséle 

Freund: "La introducción de la foto en la prensa es un 

fenómeno de capital importancia. Cambia la visión de las 

masas. Hasta entonces el hombre común sólo podía 

visualizar los acontecimientos que ocurrían a su vera, en 

su calle, en su pueblo. Con la fotografía se abre una 

ventana al mundo. Los rostros de los personajes 

pú~icos, los acontecimientos que tienen lugar en el 

mismo país y allende las fronteras se vuelven famil iares. 

Al abarcar mas la mirada, el mundo se encoge: 7 y 

entonces, de tener una funci6n decorativa. se descubre a 

la fotografia como una poderosa arma de persuasi6n. 

Los políticos más importantes fueron fotografiados en lo 

cotidiano y en el estudio, con el fin de que sus 

seguidores se convencieran de la fuerza de caracter de 

1 Ibidcm. p. 96 

sus dirigentes, así como de su importancia en los 

acontecimientos mundiales y de esa manera , conseguir 

el apoyo y lograr sus propósitos. 

Hu/ton Deutch 

Hitler y Musolini 

Munich, Alemania. 1937 

Pero también naci6 una nueva inquietud de algunos 

fotógrafas que encontraron a través de la lente la forma 

de expresar su rechazo a las injusticias y a las marcadas 

y graves diferencias socioecon6micas. -Durante la 

segunda mitad del siglo XIX, la prensa desempeñ6 un 

papel crucial en el movimiento social que abrió los ojos 

del público a la atroz realidad de la pobreza. La cámara 

se convirtió en un importante instrumento de reforma a 

través del estilo documental, un proceso que relata la vida 

de los pueblos en forma de « ensayo» pictórico."! Esta 

inquietud de algunos fotógrafos del siglo XIX logró que en 

la siguiente centuria se le diera un valor más social a la 

I JANSON, Op. Cil.• p. 109() 
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fotografia, al revelar las condiciones de las nuevas clases 

sociales que se formaban en los paises desarrollados . 

Beaumont NewhaU expresa ese sentir de algunos 

fotógrafos de principios del siglo XX: "En los años 

anteriores a la Primera Guerra Mundial, (Wickes) Hine 

llevó su cámara a Etns Island (Nueva York) para registrar 

la llegada de inmigrantes, que eran entonces decenas de 

millares. Los Siguió a las viviendas insalubres que 

pasaron a ser sus hogares, penetró en las pequeñas 

fábricas y miserables tiendas donde encontraron trabajo, 

fotografió a sus hijos que jugaban entre cubos de basura y 

la escoria social en los barrios bajos de Nueva York... .'·i La 

miseria era presentada a través de los rostros de esos 

personajes inmortalizados a través del lente de una 

nueva generación de fotógrafos. 

Jessie TarboK Bea/s, 

Familia de inmigrantes 

Nueva York, E.U. 1910 

• NEWHALL, Beaumonl llistori, de 1. fOIOl!"!n.! p. 2JS 
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A esta óptica del mundo se le llama también documental, 

ya que refleja la situación real de los hechos y sobre todo, 

de personas, ya no con fines estéticos o económicos, sino 

sociales. 

Habria que recordar que poco antes del surgimiento de 

la fotegrafia , nació también la prensa ilustrada. Diarios 

como The /IIustrataed London News, L 'lIIuslrarion de 

Paris, L 'JIIustrazione Italiana, o el Haper's Weekly de 

Nueva York. contaban en sus páginas durante el siglo 

XIX, con ilustraciones realizadas a través de grabados 

en madera a partir de bocetos de dibujos o pinturas y 

muy rara vez de fotograflas y cuando así sucedía, 

carecran de calidad. Sin embargo, y a pesar de 

múltiples experimentos durante ese siglo, no fue sino 

hasta la década de 1880 cuando la invención de la placa 

de autotipia o cliché hizo posible la impresión de imagen 

fotográfica, acompañada de texto, lo que revolucionó las 

revistas ilustradas, aunque el lector todavía estaba 

escéptiCO a la introducción de fotografías en los diarios y 

revistas, ya que consideraba que lo grabados eran más 

artfsticoS. Por ejemplo, M en 1983, el director de la 

revista inglesa lIIustrated London News, manifestó: Creo 

que el pUblico se cansará con el tiempo de la mera 



reproducción de fotografías ... ~10 Afortunadamente, se 

equivocó. La fuerza que [e dio impulso a la fotografia en 

las revistas y diarios fue la autenticidad que imprimía la 

imagen a los hechos que captaba, lo cual tomÓ fuerza a 

finales de los anos 20 en Alemania, país donde había 

más revistas ilustradas que en cualquier otro lugar del 

mundo. ~En 1930 su circulación conjunta alcanzaba los 

cinco millones de ejemplares semanales y llegaba. 

según una estimación a por lo menos veinte millones de 

lectores. Pero aun de mayor importancia que la 

popularidad de esas revistas era [a forma en que las 

fotos y texto se integraban en una nueva forma de 

comunicación, que pasó a ser denominada 

fotoperiodismo. ,,'1 

El desarrollo de cámaras cada vez más pequertas y más 

rápidas, así como la colaboración entre periodistas y 

fotógrafos trajo como consecuenda que algunos lideres 

vieran en la fotografía de prensa un nuevo peligro para 

sus propósitos. Fue así que Adolfo Hitler, en 1933 

declaró comunistas a los diarios más importantes de 

Alemania y expulsó a sus directivos del país. Sin 

10 IOlckm. p. 252 
" IOldan.. p. 259 

embargo, la huella había quedado y otros paises en 

Europa y América seguirían el ejemplo de las 

publicaciones germanas. Y así. muchos fotoperiodistas 

alemanes, que fueron expulsados por los nazis antes de 

[a Segunda Guerra Mundial. siguieron sus actividades en 

otros paises de Europa y Estados Unidos. En 1928 

aparece en Par1s, Francia, la revista ilustrada Vu, 

dirigida por Lucien Vagel y más adelante una publicación 

en Estados Unidos que estaría por décadas a la cabeza 
, 

de las revistas ilustradas de tipo periodlstico en el 

mundo: Lite. En 1934, el empresario norteamericano. 

Henry Luce imaginó una publicación que debia ser el 

libro espectáculo del mundo y explicó así su propósito: 

~Ver la vida. ver el mundo, presenciar los grandes 

sucesos; mirar los rostros de los pobres y los gestos de 

los orgullosos ... ver y tener el placer de ver; ver y ser 

sorprendido: ver y ser instruido: 12 Una nueva forma de 

hacer periodismo a través de la fotografía . La primera 

edición de esta nueva revista apareció el 23 de 

noviembre de 1936, en la que se introdujo una nueva 

corriente de una cámara, guiada por la mente. en la que 

antes se realizaba un trabajo de investigación. 

'1 Luce. Ileory Citado por Newhal. Op. C it. p. 260 
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Primer artfculo de L/FE 

Estados Unidos, 1936 

LoS retratos de Lile 

reprodujeron no sólo rostros, 

sino circunstancias, atmós

feras y sobre todo, el carácter 

del personaje. En 1957, el fotógrafo Alfred Eisentaed 

realizó una serie de retratos de personajes importantes 

de Inglaterra, a los cuales no aplicó maquillaje ni requirió 

un gran equipo de luces para disimular imperfecciones 

propias del rostro. Durante la Segunda Guerra mundial, 

Lite organizó una escuela para fotógrafos y envió a su 

propio personal al campo de batalla, 10 que dio como 

resultado que las mejores fotografías bélicas de ese 

evento aparecieran en las portadas e interiores de la 

revista. 

Robert Capa 


Desembarco en 


Notmandfa, Francia 


Junio de 1944 


~ 

-

Pero el retrato no se limitó al aspecto social . En 19131a 

revista de modas Vague empezó a publicar fotografias 

de personajes famosos realizadas por Baron Adolf 

Demeyer y en 1923, el norteamericano Edward 

Steichen saltó a la fama, ya que además de fotografiar 

modas, captó los rostros más famosos de esa época. 

entre los que sobresalen escritores, actores, artistas y 

estadistas, destacando el uso de la iluminación artificial y 

un sólido sentido de la composición. 

li 

EdwarrJ Steichen 

Greta Garbo para Vanity 

Fair 

Estados Unidos. 1928 

La función inicial del retrato, la representación estética del 

individuo resurgia y con ella, toda una industria, que sigue 

floreciendo hasta la actualidad, en todas sus expresiones. 

Ya no se limitaba solamente a la simple contemplación . 

Formas de vida, actitudes, ideologías, rodeaban a este 

nuevo fenómeno de comunicación. 

13 
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"Desde el año de 1839, la fotografía ha sido un medio vital 

para la comunicación y expresión: '13 Con esta reflexión 

de Beaumont Newhall se inicia este apartado en el que se 

pretende mostrar como una de las funciones básicas de la 

fotografía es la trasmisión de ideas, posiciones y 

sentimientos. La palabra comunicar abarca todo el 

acontecer de la vida y lo sentidos, pero para que la 

comunicación se de completamente, debe hacerse 

extensiva a la sociedad. Esta relación puede ser 

interpersonal (de persona a persona) o a través de la 

comunicación de masas (por un medio como la prensa, la 

radio, la televisión, el cine o el internet). Esto último se 

vuelve impersonal por su propia naturaleza. como lo 

indica el investigador Denis McOuail : ~ EI receptor es 

parte de una amplia audiencia, comparte la experiencia 

con otros y reacciona de modos predecibles y 

premodelados. La comunicación de masas implica a 

menudo el contacto simultáneo entre un emisor y muchos 

receptores y permite una inmediata y extensa 

influencia.',14 Es la respuesta predecible lo que hace tan 

importante y efectiva a la comunicación para lograr 

" Ibt<lcm, p. 7 
.. ML-QUA (L, Do::llis. Introducdón. ¡.Irori, df l. sornunlndón de muu p. ~7 
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1.3 La fotografia como comunicación 

diversos propósitos, que pueden ser de tipo publicitario o 

propagandístico, y que puede resumirse en la persuasión 

de los receptores. Pero, ¿cómo funciona este proceso? 

¿Cómo se interrelacionan sus elementos? 

Emisor y receptor: Estos son los elementos primarios 

que conforman el proceso de comunicación. Para Daniel 

Prieto Castillo "emisor es todo individuo, grupo o 

institución que elabora un mensaje con una determinada 

intención. Hay que tomar en cuenta la forma en que talo 

cual emisor evalúa a sus destinatarios y cómo se evalúa a 

si mismo[ ... ]Entendemos por receptor al individuo, grupo o 

institución que interpreta un determinado mensaje desde 

su respectivo marco de referencia y mediante un código 

utilizado[...]EI hombre no recibe pasivamente, percibe 

activamente... "15 Es por ello que la relación entre emisor 

y receptor es determinante para conocer los objetivos que 

persigue cada uno al relacionarse con el otro. En la 

fotografía, el emisor es el productor de las imágenes, el 

receptor es el que ve esas imágenes. 

Mensaje y código: El mensaje es el vinculo 

comunicativo entre el emisor y el receptor y el punto 

esencial de la comunicación, aquello que "aparece a 

"PRIETO e .. Daniel. 1;:¡(m(nll!5 p.r. rI.njll,la dS mrnuin, p. 18-20 
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Contexto 

Función referencial 

Se trata no sólo del contenido de la comunicación , sino de 

lo que se hace referencia en el mensaje, en cuanto al 

lugar, situación y tiempo. 

Mensaje 

Función poética o estética 

La importancia de la función poética del mensaje radica 

no sólo en qué decir, sino cómo decir1o, esto es, provocar 

una emoción con el mismo mensaje, mediante metáforas 

visuales. 

Código 

Función metalingüística 

Esta función define el sentido de los signos en un 

lenguaje específico, por índices internos del mensaje, los 

canales darán las claves para su interpretación . 

En el caso de la fotografía, los actores que intervienen 

en el proceso de comunicación tienen objetivos 

específicos, el emisor trata de mostrar o encontrar una 

realidad concreta y convencer de lo que ahí se presenta. 

"Las fotografias, sin duda, son hechas tanto -si no más

para ser mostradas, como para ser vistas·19 El por qué lo 

,. BOORDIEU. Pime. l., Moer'O., yn u![ inttrmtdio. p. 135 

podemos encontrar en el afán del fotógrafo en mostrar 

su realidad desde su perspectiva. 

Otro elemento importante es el medio por el que llega a 

los receptores. ~Cuando produce sus fotografías, el 

fotógrafo normalmente se dirige a un canal específico de 

distribución y codifica sus fotografías para que funcionen 

en ese canal : produce la fotografía para un diario 

científico, para un tipo específico de periódico, para fines 

articulares de exhibición, etcétera. El fotógrafo recurre a 

un canal de distribución por dos razones: primero, 

porque un canal particular le permite llegar a un público 

más amplio; segundo, porque normalmente se le paga 

por producir una fotografía para un canal particular"20 

Muchas veces, al señalar al fotógrafo como responsable 

por la calidad y contenido de una imagen se olvida que 

es el medio (o el editor) los que dictan la forma y el 

fondo del mensaje visual. 

Analizando lo anterior, se deduce que cualquier objetivo 

que tenga el productor de mensajes fotográficos o 

emisor se traducirá en un mensaje visual que impactará 

a su receptor. ~ La creencia fundamental de la 

autenticidad de las fotografías explica por qué son tan 

lO FLUSSE. Vilem. Haci. Un. lilosofi. de l. [OIOll"lln• . p. 49 
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melancólicas las imágenes de quienes ya no viven y de 

una arquitectura ya desaparecida. Ni las palabras ni el 

cuadro más detallado pueden evocar un momento de 

tiempo pretérito en (onna tan poderosa y completa como 

la que logra un buena (otografía . ~2 1 De ahí que la 

fotografía represente una poderosa arma de persuasión 

para lograr los fines del emisor, en el proceso de 

comunicación. Pero, ¿cómo lo logra? Los elementos de 

la comunicación visual difieren del lenguaje oral, que 

sirve de modelo de análisis en la semiótica. Las 

imágenes son representaciones o elementos análogos 

de k> real, por lo que conservan una relación causal con 

lo que significan, así que se hace necesario plantear 

ruatro preguntas básicas al analizar la representación de 

cualquier imagen fotográfica, como 10 explica Joan Costa 

en su obra La fotografía, entre sumisión y sUbversión22
: 

Sin autor/Agencia UPI 

Protesta en Tennessee. 

FU. 1968 

11 NEWHALL.op. til" p. 7 

l2 COSTA. Joan. LI (teRgna. rnlrf . ..",¡,Um)' Ju!)vrrs¡6n, p 146 

a} ¿Qué representa? Es el nivel de la simple 

reproducción, que corresponde a la percepción 

inmediata (por ejemplo: un grupo de hombres 

manifestándose frente a soldados). 

b) ¿Qué significa? Es el nivel de la expresión, de la 

semantizac/ón. que corresponde al desciframiento de la 

lucha contra la discriminación racial. frente a los 

soldados Que representan a la represión. 

e) ¿Cómo se expresa? Es el nivel de la estética, que 

corresponde a la respuesta a través de la sensibilidad 

perceptiva , mientras Que en los estadios anteriores 

corresponde a la percepción - comprensión, emplrica o 

inducida (las minorias contra la injusticia). 

d) ¿Cómo está hecha? Es el nivel de tecnicidad , el cual 

será discernido especialmente por quienes poseen 

conocimientos de tecnología. 

En el tema Que nos interesa, que es la fotografía en 

prensa, las imágenes adquieren una gran relevancia 

porque se trata de representar la realidad y objetividad 

de los hechos expuestos para interés de la sociedad. 

~Utilizar la fotografía para dar testimonio de 

acontecimientos reales y trasmitirlos a través de la 

17 
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La Fotografía y el texto 

El pensamiento visual precede al pensamiento literario, 

afirma el investigador de la comunicación Abraham 

Moles. Sin embargo, en el discurso de la noticia en la 

prensa escrita, ambos, fotografía y texto (y aquí me 

refiero a texto específicamente a la información que 

contextualiza la fotografía, no a los géneros que la 

sustentan), se complementan para dar fuerza al 

argumento de presentación de los hechos, como lo 

confirma Joan Fontcuberta: MConsiste en una especie 

de puente entre la imagen y el artículo: empieza 

generalmente con un titulo, de una explicación después 

de lo que pasa en la fotografla y finaliza con un 

comentario. M28 Y aunque nuestro objeto de estudio no es 

propiamente el texto que acompaña a las imágenes en 

la prensa, considero que es importante comentarlo como 

una parte integral de la noticia y como complemento de 

las fotograffas y sus fines comunicativos. 

El texto responde la mayoría de las veces a esta 

posición ideológica y a las políticas del medio, llámese 

periódico o revista, a la que se hizo referencia en el 

:10 FONTCUDERTA, JOQR. FO!gen(b, (,911('~P!O!y promlimi~ntOf. p. 114 

apartado anterior; sin embargo su importancia ante la 

fotografía depende del contexto que se presenta en la 

nota informativa o la investigación, en el caso de los 

reportajes, que la acompatian •... como la función del 

texto está subordinada a la función de la imagen, el texto 

nos conduce a la dirección propuesta por el programa 

del periódico. El texto no explica la fotografía : la 

sustenta.,,27 Asi , el texto debe ser un auxiliar, una 

referencia sobre lo que está presentando la imagen, 

pero no convertirse en un elemento indispensable para 

explicar la fotografía , ya que de suceder así, ésta 

perdería la virtud de convertirse en la imagen de la 

realidad. Debe entonces, ser un elemento que más que 

justificar la imagen, la apoye en el discurso que la 

fotografia presenta a los ojos del espectador. 

Las mejores imágenes periodísticas que se han 

presentado en diarios y revistas, sobre todo durante el 

siglo XX y principios del XXI, generalmente no necesitan 

de una explicación, son convincentes e impactantes por 

si mismas, sin embargo, el texto ayuda al lector a 

ubicarlo en tiempo y espacio, para comprender mejor su 

contexto. 

l ' FLUSSER. op. cit.. p 51 
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El expreSiorlismo es el grito 

de los hombres solitarios. 

Michel Ragon 

El expresionismo fue un movimiento artístico que buscaba 

ante todo mostrar el interior del autor y su sentir ante el 

mundo, proyectar el alma fuera de si. donde los 

problemas humanos tendrían siempre más importancia 

que las cuestiones plásticas. Esta corriente se desarrolló 

entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX, como una rebelión ante los movimientos ar1lsticos 

anteriores como el romanticismo. el realismo y el 

impresionismo y en abierta oposición a las reglas 

estéticas decretadas por las academias europeas, 

especialmente la francesa. 

Los autores expresionistas. más que preocuparse por la 

realidad, representaban sus más intimas experiencias. Su 

interés se centraba en las pasiones y la provocación al 

observador. Por ello, las obras mostraban exageración en 

las expresiones, a través de la distorsión de rostros y 

cuerpos, para proyectar su sentir personal y social. 

Este movimiento representó para sus precursores no sólo 

una forma de expresión estética. sino sobre todo un 

movimiento social que buscaba despertar la conciencia 

adormilada de los diversos sectores sociales y 

económicos de una época que estuvo marcada por el 

pesimismo de los conflictos y el escepticismo ante el 

mundo. 

En este segundo capitulo se muestra el desarrollo del 

expresionismo y cómo influyó en la fotografía periodística, 

particularmente en el retrato, para revelar las nuevas 

condiciones que se presentaban en la sociedad que se 

formaba en el mundo, especialmente entre las dos 

guerras mundiales. 

También se aborda la manera en que los principios de 

este movimiento artístico impactaron a la prensa de la 

época, de manera que algunos fotógrafos denunciaran a 

través de la lente los vicios y errores de la sociedad, pero 

también el rumbo que tomó otro tipo de periodismo que 

abusó de estos vicios, en lo que se conoce como 

periodismo amarillísta y desaJbrlera un gran negocio a 

través de la exageración de imágenes crudas que 

representaran la violencia que se genera en las clases 

más des protegidas, usando para ello la proliferación de 

imágenes conocidas como de nota roja. Finalmente, se 

hace un análisis de los diversos tipos de violencia y como 

influyen en el desarrollo de la sociedad . 
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El expresionismo, a diferencia de otros movimientos en 

el arte no es una escuela, sino un grupo organizado de 

artistas que tiene su centro de acción sobre todo en 3 

dudades alemanas: Dresde. Berlín y Munich. De 

manera contraria al impresionismo o al cubismo, el 

expresionismo, en sus inicios, fue una tendencia de 

grandes artistas independientes. en los cuales los 

problemas humanos tienen mucha mas Importancia que 

los retos plasticos o de composición. Por ello. uno de 

sus rasgos esenciales es la deformación de la figura 

humana para reforzar la expresividad y las emociones. 

El expresionismo es un arte que no se ajusta a los 

limites de la representación convencional. Este 

movimiento surgido en una época de revoluciones 

sociales. no podría escapar 

de la visión pesimista y 

rebelde de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 

Vincent Van Gogh 

AufO/fe/rato. 1890 

2.1 El expresionismo como movimiento artístico 

Algunos estudiosos consideran como sus precursores a 

Vincenl Van Gogh y Edward Munch , destacando sobre 

todo éste último, quien nació en Noruega en 1863. Tuvo 

una infancia triste, en la que perdió a su madre cuando 

sólo contaba con 5 años de edad. por lo que quedó al 

cuidado de su padre, médico de profesión y altruista por 

vocación, lo que forjó su carácter. La obra de Munch es 

considerada una reacción contra la dictadura de las 

clases medias y acomodadas, y lo que consideraba su 

moral hipócrita . Muchas de sus pinturas son manifiestos 

en favor de la libertad en palabra y costumbres, pero al 

mismo tiempo se encuentra influida por el puritanismo de 

la educación que recibió de su padre. Sus 

representaciones pictóricas, entre las que des laca El 

grito, causaron revuelo en la Europa de fines del siglo 

XIX, y la polémica continuó hasta el surgimiento del 

nazismo en Alemania , donde 82 &'ñ7P 

obras del autor fueron confiscadas, 

al considerarse una auténtica 

expresión de un arte degenerado. 

Edward Munch 

El Grito, 1893 
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Es precisamente en la Alemania de inicios del siglo XX, 

donde el movimiento expresionista consigue su mayor 

auge, aunque más de una manera colectiva, que de un 

autor en particular, en un ambiente de terror, de 

esperanza y rebelión, ante una sociedad que aumentaba 

vertiginosamente y que se transformaba de un estado 

agrario a uno industrial. Sobre esta situación comenta 

Llonel Richard: "Los futuros expresionistas padecen las 

consecuencias directas de esta industrialización 

acelerada, de esta rápida transformación de las 

ciudades y de esta atmósfera en general[...]De origen 

urbano casi todos ellos, reaccionan ante los 

inconvenientes de la superpoblación y se muestran 

sensibles al avance del proletariado. n28 Jóvenes artistas 

se rebelaban ante la servidumbre del espiritu y 

combatian los valores morales vigentes, insistian en una 

revolución del arte, que ya no aspirara a copiar lo real, 

sino que engendrara una realidad. Armando Plebe 

explica la formación del primer grupo de artistas 

expresionistas: "El primer acontecimiento público del 

movimiento expresionista fue la fundación en 1905, del 

clrculo Die Brücke (El Puente) por el pintor Ernst Ludwig 

Zl Richard, Uone l. mI f JDrtsionismo al nazismo, p. 15 

Kirchner, junto con otros (Erich Heckel, Karl Schmidt

Rottluff, Frilz Bleyl)( ... ]EI circulo se llamaba asi porque 

pretendía atraer a todos los elementos revolucionarios o 

en fermento, segun el significado del nombre mismo 

puente-r ...lLos pintores del circulo Die Brücke recogían 

el impulso de Van Gogh a desarrollar los rasgos 

concretos de las cosas y de la naturaleza, pero 

introducían en este impulso su típico gusto por la 

bárbara prirnitividad , obteniendo efectos trágicos, en 

ocasiones no inferiores a los logrados por Van Gogh"29 

Esa primitividad es justamente uno de las grandes 

influencias de este movimiento a las corrientes artísticas 

que les siguieron y por otra parte, su legado al 

fotoperiodismo alemán que se desarrollaría en los ai"los 

posteriores. 

Emes! L. Kirchner 

Calle de Berlín, 1913 

19 Plebe. Armando. ; Out N vrrdadt'ram~nt~ el Elpretionillll9!. p. 98. 
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Este círculo conservó y defend ió la bandera del 

expresionismo sobre todo duranle la primera década del 

siglo XX, pero el movimiento evolucionó para dar paso a 

otra corriente pictórica, que surgió en Munich en 1911: el 

grupo Der 8/aue Reiter (El caballero azul), fundado por 

Vassili Kandinsky. Franz Marc, Agust Macke y Paul Klee. 

"El título Der Blaue Reiter era la expresión pública de la 

amistad y el acuerdo entre Kandinsky y Marc: los 

caballos eran uno de los temas favoritos de la pintura de 

Marc, y ambos amaban el color azul[ ... ]EI principal rasgo 

común de los componentes del B/aue Reiter fue la lucha 

contra el arte naturalista y positivista tradicional. "JO Parte 

de este grupo emigró a Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra Mundial. El fin del expresionismo como 

corriente artística se dio a partir de la cuarta década del 

siglo XX, después de la aparición del Manifiesto del 

surrealismo de André Bretón . Sin embargo, el 

movimiento expresionista en la pintura extendió su 

influencia hacia la literatura, el teatro y el cine, como 

comenta Armando Plebe: "Si para los pintores 

expresionistas el modo de hacer oir su voz era a través 

de las exposiciones, la manera más segura para que los 

11>,.1,'''' . l' 

escritores hicieran llegar sus creaciones, al menos a un 

público limitado de simpatizantes, fue el teatro y las 

revistas de vanguardia[ ... ]Numerosas fueron las revistas 

del expresionismo, pero dos de ellas, sobre todo, fueron 

las fundamentales durante todo el período en que se 

publicaron: Der Sturm (La tempestad), fundada en 1910, 

que vivió durante 23 años hasta 1932, y Die Aktion (La 

acción) , fundada en 1911 , y que también tuvo larga vida, 

22 años, hasta 1932."31 Ambas publicaciones, de 

carácter literario la primera y política la segunda tuvieron 

que enmascarar su tendencia rebelde a raíz del estall ido 

de la Primera Guerra Mundial, al mantener sus reservas 

frente al entusiasmo a favor del conflicto bélico Que 

manifestaba la población alemana. Las artes escénicas 

no escaparon a la magia del movimiento y surgieron lo 

que se llamó cabarets expresionistas, cuyo contenido no 

tendria nada que ver con los espectáculos de 

variedades. Se trataba de lugares donde estudiantes, 

pintores y escritores asistían esencialmente a leer 

poemas, publicados en su mayoría en las revistas Die 

Aktion y Der Sturm. En el cine (mudo en ese entonces) 

los personajes se distorsionaban intenCIonalmente para 

" It> " k l" l' 111 .\· 11).1 
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• 

producir en el espectador un fuerte impacto emocional. 

Una de las cintas más representativas es El Gabinete 

del doctor Caligarl de 

Robert Wiene (1919). En 

un análisis que realiza 

Latte Eisner sobre las 

características de esta 

corriente en el séptimo 

arte, destaca: "En CaJigari, la interpretación 

expresionista ha conseguido con raro éxito evocar la 

• fisonomía latente de una pequeña ciudad medieval de 

callejuelas tortuosas y sombrlas... el expresionismo 

evoluciona en una excitación perpetua. Esa casa o ese 

pozo apenas esbozado en el ángulo de una callejuela 

con una vida interior 

extraordinaria. ,.J2 Otras 

obras cinematográficas 

que derivaron del 

expresionismo son 

Nosferatu, el vampiro 

(1922) de F. W. Murnau , donde se recrea una verdadera 

• atmósfera de horror con elementos naturales, más Que 

12 Elsner. I..QlIe H. 1.1 pIP,an, demoniaC]! , p. 28 

con escenografia. "Murnau utiliza mejor que muchos 

fanáticos del expresionismo el hechizo de los objetos 

animados: en la cala encantada, la hamaca vacía del 

marino muerto sigue balanceándose suavemente; 

debido a una extrema preocupación por la desnudez, 

Murnau tan sólo señala el vaivén del reflejo luminoso de 

la oscilación monótona de una 

lámpara suspendida lO33; así 

como Metrópolis de Frllz Lang 

(1926), una visión futurista de la 

industrialización en las grandes 

ciudades, donde ~ para describir 

las masas de los habitantes de 

la ciudad subterrimea, Lang utiliza la estilización 

expresionista: seres privados de personalidad , con los 

hombros encorvados, acostumbrados a inclinar la 

cabeza, sometidos antes de haber luchado, esclavos 

vestidos con trajes que no pertenecen a ninguna 

época. M304 Estas películas aun son materia para 

investigadores de los fenómenos sociales, humanos y 

estéticos del siglo XX. El expresionismo se extendió en 

H lbidem. p. 79 

l-4 Ibidem.p. 152 
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Europa y tocó a la literatura. Aunque algunos autores no 

se consideraron expresionistas, la influencia del 

movimiento está latente en sus obras. Uno de ellos, el 

escritor checo Franz Kafka fue uno de los primeros en 

exponer a través de obras como Metamorfosis, Carta al 

padre y El Castillo esas emociones que se desbordaban, 

a través de las metáforas y la transformación de los 

protagonistas, así como el rechazo a las actitudes de la 

sociedad que consideraba hipócritas. Kafka. el escritor 

más importante en lengua germana de esa época, murió 

en 1924 en Berlín y un año más tarde se publicó su obra 

póstuma El Proceso, donde ya se describe 

proféticamente el régimen de terror de los años treinta, 

en Europa , principalmente en Alemania, país que seria 

protagonista de los movimientos bélicos y sociales mas 

importantes del siglo XX y que influiria de manera muy 

importante en el desarrollo de la prensa occidental. 
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después Hearst publicaron secciones humoristicas en 

color, entre ellas una tira cómica titulada The Yeflow Kid. 

En cuanto a la presentación de la información, su 

lenguaje era sencillo para que lo entendiera cualquier 

ciudadano común, con expresiones coloquiales que 

repetían constantemente; también rompieron con la 

composición externa de los diarios tradicionales, al 

incluir grandes titulares y otros elementos que 

contrastaban con la monotonía de las publicaciones 

serias. 

Este nuevo concepto, también conocido como periódicos 

de centavo (por su precio al público), vendría a 

revolucionar los intereses de los diarios en todo el 

mundo, especialmente en América y que estaba muy 

lejos de lo que pretendieron posteriormente los 

reporteros de Life, aunque las ganancias que redituaba 

es le tipo de información resultaran una verdadera 

tentación: "En un momento dado, el moralísimo LfFE 

abandona incluso su linea de conducta al publicar 

reportajes sobre la mafia y la corrupción para complacer 

a los jóvenes Pero los lectores protestaron vivamente y 

se renunció a ese género de yeflow journalism,,37 , 

aunque los tabloides sensacionalistas proliferaban ya en 

gran parte del mundo y su influencia se extendió durante 

décadas a otros medios como la televisión, donde fue 

cada vez más frecuente la presencia de este tipo de 

periodismo. 

El amarillismo se convirtió así en un fenómeno no sólo 

de comunicación social, sino económico e ideológico, 

que si bien restaba credibilidad a los medios que lo 

practicaban, les ofrecía a cambio una gran aceptación y 

consumo de sus publicaciones. Prueba de ello es la 

proliferación de este tipo de periodismo en programas y 

publicaciones informativos, disfrazados de interés 

humano. 

Pero, ¿qué tiene de especial el amarillismo para que en 

determinado momento, incluso las publicaciones serias 

volteen sus ojos hacia este tratamiento de la 

información? Y en particular en su relación con la 

llamada nota roja, ¿qué las hace tan atractivas para la 

población?, ¿son realmente un refleja de lo que sucede 

en las sociedades de los últimos dos siglos? 

l' 11>1(1<-1'1 . [l 1.1 1 
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Es muy frecuente en el periodismo confundir la nota roja 

con la información amari/Jista. ya que tienen en común 

provocar el interés de las personas y el escandalo, así 

que es pertinente detenerse a observar sus diferencias. 

En el periodismo se conoce como nota roja a aquellas 

noticias policiacas que presentan crímenes, asaltos. 

tragedias, en síntesis, sangre y muerte. En nuestro país, 

este tipo de noticias tienen una tradición que se remonta 

a la época colonial. A través de los pregoneros (1524), 

se informaba al pueblo sobre las medidas que tomaba el 

Ayuntamiento respecto a la vida económica, politica y 

social de la Nueva España. 

Entre estas medidas se encontraban los castigos 

impuestos a alborotadores que ofendían a la justicia o la 

prohibición de portar armas que no fueran espada o 

puñal. ya que se provocaba gran alboroto y escándalo 

en la comunídad.311 

Desde la Colonia hasta nuestros días, la noticia sobre 

crímenes y muerte ha llamado la atención de la 

población, especialmente por su relación oon hechos 

violentos, pero hay que insistir en que tienen la función 

JI R EED. Luis Y RUIZ c., Maria del Catmel'i. "1 PfritdismQ f O Mf llN. SOO IOOS d( 
b..tU!l!:iJ.. pag. 16 

2.3 Entre el rojo y el amarillo: el triunfo de la violencia 

específica de informar a la población sobre hechos 

concretos, aunque lamentables. del acontecer social. 

Por otra parte. el periodismo amarillista o sensacionalista 

es aquel que convierte la información en escándalo, 

recurre a la exageración y muchas veces a la mentira, 

para provocar el impacto suficiente que merezca la 

atención del lector. en otras palabras explota el morbo o 

curiosidad del espectador. 

El amarillismo periodístico aunque es una de las 

estrategias más efectivas para que las empresas 

informativas consigan gran popularidad y eleven 

significativamente sus ventas, también es un recurso con 

el Que se manipula a la opinión publica con la capacidad 

de convertir en grandes verdades las grandes mentiras. 

La muerte y el escándalo se vuelven asi la nueva cara 

del periodismo, ya no se maquilla la realidad. ahora se le 

da un rostro cada vez más grotesco para que el lector 

descubra el más primitivo de sus instintos, el de 

conservación. el de la lucha del mas fuerte contra el más 

débil, el de la supervivencia en el mundo moderno, el de 

la competencia feroz, el de la violencia. "Hay numerosas 

oportunidades para la crueldad y el sadismo en el que 

las gentes pOdrían permitírselos sin miedo a represalias; 
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pero mucha gente no lo hace; en realidad muchos 

reaccionan con cierto sentimiento de repugnancia 

cuando presencian actos de crueldad o de sadismo".39 

Es así como Erich Fromm explica las dos principales 

posturas de los individuos frente a la violencia en las 

sociedades formadas después de la Revolución 

Industrial. El mismo Fromm hace una clasificación de la 

violencia en diversos tipos, según sus motivaciones 

inconscientes4(): 

• 	 La juguetona o lúdica, que se ejerce para 

ostentar destreza, no para destruir; por lo mismo, 

no tiene su origen en el odio, ni su finalidad es 

matar. 

• 	 La reactiva, que se emplea en defensa de la vida 

o de otros valores como la dignidad, la libertad o 

la propiedad. Este tipo de violencia tiene sus 

raíces en el miedo (el cual puede ser real o 

imaginario), pero siempre al servicio de la vida. 

Su finalidad es la conservación. no la 

destrucción. 

lO FROMM. Erich. El cor:lIZóll dd bombre. p. 12- 13 
.00 lbidem. p. 20-35 

• 	 La compensadora, que resulta de una vida no 

vivida y mutilada, y que trata de sustituir la 

actividad productora en un individuo impotente. 

Esta violencia puede ser suprimida por el miedo 

al castigo o desviada por diversiones, pero 

finalmente, sigue latente. El sadismo está 

estrechamente relacionado con este tipo de 

violencia. 

• 	 La arcaica. a la que Fromm describe como sed 

de sangre, la cual es inherente al hombre y es, 

según Fromm, su vínculo con la naturaleza. 

Matar para trascender a la vida. Los sacrificios 

humanos en algunas sociedades son ejemplo de 

ella. 

Esta violencia arcaica es a la muchos estudiosos del 

fenómeno se han referido como el gran reto a combatir. 

ese regreso al animal y lo que impulsa a los hombres a 

contemplar muertes, asesinatos o tragedias, ante la 

imposibilidad de realizarlos por sí mismos. Sin embargo, 

en otra posición se encuentran las consideraciones del 

antropólogo Santiago Genovés. Quien en su obra 

Expedición a la violencia plantea que el origen de los 

actos violentos en la humanidad se da durante la 
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primera Revolución agrícola y loma como causa 

principal la idea de propiedad, así como el afan de 

conseguir la tierra o defenderla del otro. Genovés afirma 

que la evolución acelerada de la tecnología es otro factor 

que provoca la violencia en las grandes ciudades, 

debido a la obsesión del hombre por el liderazgo y la 

posesión de todo lo que él mismo ha creado 

materialmente, además de otras condiciones que la 

propician como:-' 

• 	 La falta de espacio, que provoca el hacinamiento 

y los conflictos que se generan por la 

aglomeración de sujetos en espacios reducidos. 

Sin embargo, Genovés acota que en situaciones 

límite donde unos necesitan de los otros, este 

factor no propicia violencia. 

• 	 La ignorancia y el machismo, que generan 

frustración y violencia, por carecer de las mismas 

oportunidades que los otros. 

• 	 La falta de calor humano, que se basa en la 

ausencia de carino, afecto y una imagen familiar. 

El antropólogo advierte que igual que los 

" G ENOVÉS. Santiago. ElpNlldOO • l. violencia. p_ 17()"204 

animales, los seres humanos necesitamos estar 

en contacto afectivo con otros. 

• 	 Falta de aventura, por la mecanización de los 

procesos productivos donde interviene el hombre 

y que lo ha convertido en un robot de su propio 

entorno y en las relaciones con sus semejantes .. 

• 	 Influencia de los medios de comunicación, que es 

uno de los factores que más nos interesa, ya que 

proyecta los estados de violencia entre los 

hombres y nos hace ser testigos conscientes y 

voluntarios de actos como asesinatos, 

violaciones o en general de la muerte de otro 

individuo. Aunque advierte que otras instituciones 

como la escuela o la familia pueden y deben 

ejercer mayor influencia en el individuo, 

principalmente el que se encuentra en formación, 

que los medios de comunicación. 

Pero, ¿cuál es el papel y la responsabilidad de los 

medios en la difusión de estos mensajes? El 

investigador Jorge Iván Bonilla, en su obra Violencia, 

medios y comunicación analiza este tema, a través de 

un escenario conceptual del fenómeno, partiendo de la 

dominación y los desequilibrios del sistema social, en 

32 



Je ,.,Inrtp!"!'.- ti~~ 1º-~laVlmnci;t.L'1(ml~~.n,-j1_ "'i't ;)ren.~ 

-aplfulO U Del 6xpresiOn rSmo ti la ViolenCIa 

particular de las sociedades latinoamericanas ..... el 

estudio de la violencia y su relación con los medios de 

comunicación ha encaminado sus propuestas hacia tres 

frentes esenciales: 

1. 	 La violencia como un problema estructural de 

sociedades injustas, desiguales y dominadas. 

2. 	 Los mensajes de los medios de comunicación 

como reproductores de la injusticia. la 

desigualdad y la dominación. 

3. 	 Los medios de comunicación como aparatos 

ideológicos que fomentan la violencia. "42 

Desde este punto de vista. la difusión de la violencia 

convierte en cotidianos los hechos delictivos de una 

sociedad. misma que se acostumbra a ellos, debido a 

que vive en un contexto de injusticia, desigualdad y 

dominación. Sin embargo. el mismo Bonilla justifica el 

papel de los medios y adara que críticos. investigadores 

y periodistas han coincidido en tres aspectos 

importantes sobre ello, en situaciones extremas como el 

terrorismo: 

~1. Los medios, evidentemente. forman parte del 

problema. 

'1 BONILLA Vé1cl:, Jorge Iván. Vlolro(I •• mrdi9!}' wmyo!ndón. p. 35 

2. No obstante, no son el origen del "acto terroristaft 

• 

3. Su responsabilidad está en la difusión que de él 

realizan, y en consecuencia, hacia allí deben 

encaminarse los correctivos a aplicar...43 

Desgraciadamente, la infonnación y la fotografía como 

parte de ella es una mercancía para las sociedades 

actuales y pocos son los países que cuentan con 

reglamentos o leyes que medien entre la información y 

su manejo. más Que su difusión. Tampoco son evidentes 

los códigos de ética de los medios de comunicación. La 

mayoría de ellos se quedan en políticas sobre el manejo 

de la información, pero sin comprometerse con los 

valores periodísticos. 

En Latinoamérica, la proliferación de situaciones que 

tienen que ver con corrupción, muertes, asesinatos y 

desastres naturales son una constante y la principal 

fuente de información de algunos medios. entre ellos. 

uno de los más populares y exitosos en nuestro pals. el 

que analizaremos en los siguientes capítulos, para tratar 

de explicar como la violencia se vuelve un producto 

rentable: el periódico La Prensa. 

., Ibidc:m, p, 41 

33 



- --

--

.2 

::J 

a. 
ro 

Ü
 

C'-
e ro 
ro u C

J) 

O
 
~

- O
 

Q
) 

::J 
o

-
O

 

Q
) 

u--
"O
 

Q
) 

::J 
o

-
O

 
u."O

 
-O

 
~
 

Q
) 

a. 
Q

) 
-.,) 

ro C
J) 

e ~
 

a. ro 
....J 



r!!. !&slón \,1..f 1-ª-Y:..~"!.t;Iª-~ 

~pjl\.llo Prenc: ~ ~I :le iód ..:: eJe d'(.;e .. :a!l.') 


La Pltlnsa es hoy fXK hoy 

lo que ~ICÍCO quisiera ignorar, 

carlos Peláez. jefe de fotógrafos del diario 

¿Por qué La Prensa? ¿Por qué analizar un periódico que 

se identifica con las clases populares? La respuesta es 

simple: este diaria, además de ser uno de los de mayor 

ti raje en el Distrito Federal resulta ser en sí mismo. un 

fenómeno de comunicación en ventas y contenido. 

La influencia de la información de nota roja en los 

lectores fue descubierta en nuestro pais a través de las 

populares hojas volantes desde la época colonial hasta el 

Porfiriato. donde los titulos e imágenes sobre asesinatos 

o tragedias llamaban poderosamente la atención de las 

clases menos educadas, que ante el nulo acceso a la 

educación y las bellas artes. centraban su atención en 

aquello que las tenia anclada a su propia realidad: 

miseria, asesinatos. violencia. tragedia, elementos que 

aun en nuestros dias son una constante en las grandes 

dudades. 

En este capitulo se presenta una breve mirada a la 

historia de los periódicos en el mundo, especialmente en 

Norteamérica, para entender los cambios sodales e 

históricos que han propiciado el actual manejo de la 

información; los esfuerzos de algunos personajes 

célebres del periodismo mexicano en su intento de crear 

conciencia en el pueblo para mejorar sus condiciones 

económicas. sociales y políticas. asl como la lucha entre 

los diversos diarios que hoy compiten por la preferencia 

de los lectores mexicanos. 

Posteriormente, se aborda ya en forma particular la 

historia del diario La Prensa. desde su surgimiento, la 

crisis que provocó su cierre por algunos meses y su 

reapertura, como una cooperativa, hasta ser adquirida 

por Organización Editorial Mexicana, una de las 

empresas más importantes de nuestro país. También se 

presenta parte de la obra del fotógrafo Enrique Metinides. 

quien retrató por varias décadas para La Prensa las 

tragedias cotidianas y espectaculares de la Ciudad de 

México y quien forma parte de la historia del diario como 

un representante del estilo del periódíco. 

Por último. se analizarán las características editoriales de 

La Prensa, sus secciones e información, para entender el 

éxito que tiene en todo el país, gracias a su carácter 

popular y llamativo, lo que provoca una gran aceptación 

entre sus lectores. 
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Se conoce como periódicos a las publicaciones 

editadas con cierta regularidad , cuya función es 

ínformar sobre los hechos mas importantes ocurridos en 

una sociedad, y que constituyen, junto al cine, la radio 

y la televisión fuentes primordiales de información para 

la población. 

Hasta la Edad Media, las noticias se difundían por via 

oral o manuscritos y a pesar que algunos historiadores 

afirman que los primeros periódicos que hubo en el 

mundo fueron las Actas Diurna Populi Romani, fue a 

partir de 1609, que se empezaron a publicar los 

primeros periódicos (semanales) impresos en el norte 

de Alemania: el Avisa de WolfenbGttel y Die Re/alion, en 

Estrasburgo, aun cuando la imprenta ya habla 

aparecido mucho antes. ~EI invento de Gutenberg 

permitió la rápida reproducción de un mismo texto y 

ofreció a la escritura las posibilidades de una difusión 

que el manuscrito no poseía. No obstante, la prensa 

periódica impresa no nació hasta mas de un siglo y 

medio después de la invención de la imprenta.'044 

Publicaciones similares surgieron en Suiza, Austria, 

Bélgica, y posteriormente Francia sacó su primer 

'"' ALBERT, Pierre. !ljs!Rrl. de- b . PrtnSII, pag. 15 

" 
3.1 Una mirada a la historia de los periódicos 

periódico semanal (Gazette) en mayo de 1631. En 

Inglaterra, los primeros periódicos fueron el Weekly 

News (1622-1641) y el semanario A current of General 

News. Estas publicaciones y las Que le siguieron 

contaban en su mayor parte noticias extranjeras. En los 

años siguientes se produjeron hojas volantes conocidas 

como newsbooks o corantos. 

En 1702 se funda también en Inglaterra, el Daily 

Courant, cuyo posterior editor Samuel Buckley llamó a 

la prensa el cuarto poder, además de plantear la 

división entre información y opinión y que daria pie a la 

proliferación de periódicos en Europa, como el Daily 

Universal Register, y posteriormente Times, fundado en 

1785 por John Walter. 

En Norteamerica, fue en 1690 cuando aparece el 

Publick Occurrences, un periódico con sólo tres 

páginas, aunque sólo vio la luz su primer número, así 

que el primer periódico estadounidense de tirada 

continua fue el Bostan News-Letfer, fundado en 1704 

por John Campbell. Este periódico, contenía noticias 

diversas desde lo que ocurría en Europa, finanzas y 

sucesos de carácter social. En 1721 James Franklin 

fundó el New England Courant en 8oston; y colaboraba 
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oon en I~ $" hermano a"njamín Frao"lío, 

<¡uíen en publíca el Gazett.," A eslos 

informatiVO$ le $iguíeron como el Boslon Gaze/te, 

Adáms; el Ponn$j!lvannia M,¡¡gazíne, de 

Thomas Paine '1 Nlitw York Waekly Jaumal. que en 

sUs tn}cios amlBmaron ta censura y la critica. 

primer diario de Estados Unidos, Pennsylvania 

E!:'v€!'(uiJ9 Post, inicio su circulación en 1783, '!I le 

s_guietan una veintena más. todos elfos incluyendo 

notiolas "conómi""" y políticas. de lolerés para la 

t:>urguasla. q\le lólTlilIba fUér", d"s~ué$ dE> la" 

Revolución lodustri"L En laS:>. BenJamin ¡'¡emy Day 

edila ..1 lIIew Yom S!lll, pionerQ de los dianos baratos. 

contentando de crírnan" y violencia para un 

I'uolloo mel1O$ e"¡gente" Incluía. como IQ proponla su 

inrol11'laciÓll de ínl"~$ humano y .'" más 

"""n"míco .u. oompetidoflll!. ya 'lile $ólo contaba 

Con 4 da periódico mostró sus 

frutos, debido al fenómenos :sociaJes como el 

d..,••rmlllo ó. las íríduslrialíz;ación y 

acelerad. "Ibanizaci6n <1,. ¡as 9 ra"des elu<Jades" 

Una sllrgle<ón lambién él ,.¡ Ne", 

lile", jlom Tlib<irlfil {ambos ron un precio 

de 2 ~nlavoo) y ellll<JIw jlom con uh 

serio, olra pan.. , él 111"", York Tri',""" 

Greeley, !undedo en 1841 y lambién 

Ilqpular, se negó a rurrn;>re,; pOllciaoos y se 

preocupó :por reunir información 'i predsa 

los asumos de adualidad, que interesaran <JI la Sóciedoad 

norteamericana, 

los paises de habla hispana 00 fueron ajenos a la 

evolución de la prél'l$a <lOn Europa y Esladoo Uoidos, y 

"sí d"",,,I,, ,,1 siglo XVIII. surgieron períódicos como la 

Gac<l>1a de México en 1722: .ieOOo nu"siro pai. pionero 

del periodismo filO LatloQa"",rlca" 1'00IeriOll11enle 

apereoo la prens,. sudamericana y del Caríb<;, cOO 

litul... coma Primm$ de la Cultura d" Quilo, Eóuador 

1729: La Gaceta d.. Santa Fe de &>golá, Colombia 

1735; la Gacela de Pero, y el Papel PeriódlCá 

la Haba"", Cuba 1790" fueron 

I"sllgoo y ""ce. d. los Ir;¡¡Il$!OIl11aron 

a i¡¡¡¡s naciones en $tguiente:s a~ pr,odamaroo 

su IndepenoetiCJa y como $$ las 

es!rumlaS rodales y polllk:es en la d.. 

nueva lláQgralla del"conlinenle', 
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Los periódicos en México 

Según algunos investigadores45, a México cabe el 

orgullo de ser el pais donde se estableció la primera 

imprenta del continente en 1539 y se publicó la primera 

hoja noticiosa en América. Este documento es la 

Relación del espantable terremoto que agora 

nuevamente ha acontecido en las Yndias en una ciudad 

llamada Guatemala, editado en nuestro país en 1541 , y 

a partir de ello, inició la publicación de informaciones 

esporádicas, conocidas como hojas volantes. 

México también fue la cuna del primer periódico 

auténtico en América latina conocido como La Gacela 

de México. auspiciado por el doctor Juan Ignacio María 

de Castorena Ursúa y Goyeneche, en 1722. El 

investigador Rafael Carrasco detalla las caracterlsticas 

de la pUblicación: ~Fue un periódico muy completo con 

secciones de noticias oficiales, religiosas, comerciales, 

sociales y marítimas. Desde el número 2 insertó una 

sección titulada Libros Nuevos, para dar cuenta de los 

publicados en México y Espana y que inició con un 

comentario a las Orientaciones Evangélicas de Fray 

Ángel Maldonado. Las noticias aparecían divididas por 

.. CARRASCO Puente, Rafael . .... Prrnu fn l\1h i(9, p. 36 

!r n(¿!a!.Q@. tte.J.J!..Prl;!-~a 
lo Que )irOS ,..al ~n1 

ciudades: México, Campeche, Acapulco, Zacatecas, 

Guadalajara, Veracruz. Puebla, Valladolid (Morelia) y 

del exterior informó de sucesos acaecidos en La 

Habana. Guatemala, Manila, Zebú, presentando, a 

partir del número 3, un resumen de noticias de Madrid, 

Paris y Roma.~46 Esta publicación, denominada más 

adelante Mercurio tuvo una gran influencia entre la 

sociedad mexicana en la primera etapa del periodiSmo 

nacional, así como las gacetas realizadas por Manuel A. 

Valdés Murguía y Saldafia hasta principios del siglo 

XIX, cuando aparece el primer diario de nuestro país: el 

Diario de México, en 1805; durante 

el movimiento independentista 

surgen periódicos como El "' :1'
Despertador Americano, fundado en 

1810, por el sacerdote Francisco 

Severo Maldonado, por encargo del cura Miguel 

Hidalgo y dos años más tarde: el Ilustrador Nacional, 

del también presbítero José Maria Coso De esta época 

destacan diversos textos. como los de Joaquín 

Fernández de Lizardi en El Pensador, donde da 

consejos al virrey, lo que provoca su encarcelamiento 

.. lbidem. p. 36 
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en 1812 Y el cierre definitivo del periódico en 1814. El 


mismo autor pUblica en 1820 El Conduclor Eléctrico, 


que alcanzó los 24 numeras y posteriormente 


Buscapiés y El Diario Politico y Militar Mejicano. Antes 


de morir edita Testamento y Diario de Pensador 


Mexicano. Con él inicia el verdadero periodismo político 


en nuestro país. De esta época destacan las caricaturas 


políticas, con la introducción de la litografia. Los diarios 


más sobresalientes de este periodo son El Observador 


de la República Mexicana y El Indicador de la 


Federación Mexicana . En 1848, el escritor Manuel 


Payno dirige Eco del Comercio, donde exigía seguridad 


para los comerciantes y proponía un programa 


completo de reformas al gobierno. El Monitor 


Republicano y El Siglo Diez y Nueve, éste último 


dirigido por Francisco Zarco, son los periódicos más 


destacados del movimiento liberal. En contraparte. los 


diarios conservadores El Universal del español Rafael 


de Rafael , el periódico religioso La Cruz y Diarios de 


avisos de Vicente Segura se dieron a la tarea de 


combatir lo que llamaron la ruina del país. a causa de 


los liberales. Los ideales de la Reforma dieron inicio a 

una nueva etapa del periodismo nacional, con la figura 

de don Ignacio Ramírez. conocido como El Nigromante, 

cuyo estilo permaneció hasta fines del siglo XIX y las 

primeras ideas revolucionarias. 

Al asumir Don Benito Juárez la presidencia de la 

República, decreta en 1861 la 

suspensión por dos anos del pago 

de la deuda pública. tanto interior 

como exterior. lo que trajo como 

consecuencia la intervención de 

apoyada por los 

periódicos conservadores L 'Estafelte des Deux Mondes 

y El Pájaro Verde. al contrario de La Orquesta. que 

incita a todos los mexicanos a ESE 

tomar las armas contra la 

intervención extranjera. Cuando 

en junio de 1964, Maximlliano 

de Habsburgo y su esposa 
-'.~Carlota llegan a México como flamantes emperadores, 

el periodismo nacional intensifica su labor tanto a favor 

como en contra del Imperio. Entre los diarios que 10 

apoyaban al nuevo régimen estaban L 'Ere Nouvelle, El 

Periódico Oficial del Imperio Mexicano. La Sociedad 

Mercantil, El Imperio. La Gaceta Oficial del Imperio, 
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Bandera Imperial, El Cronista de México, Le Trait 

d'Unión y La Iberia. En contraparte, se encontraban El 

Payaso, El Pito Real y El COffeo de México, de Ignacio 

Manuel Altamirano, financiado por el gobierno de 

Juárez. Con el fusilamiento de Maximiliano en 1867 y el 

regreso de Juárez al poder, surgieron diarios como La 

Hoja Eléctrica, El Sufragio Libre, El cascabel y el 

Monitor Tuxtepecano, en los cuales se criticaba la 

constante permanencia del Benemérito en la 
, 

presidencia del país, hasta su muerte. en 1872. cuando 

Sebastián Lerdo de Tejada ocupa la presidencia e 

intenta reelegirse en 1876. Sin embargo aparece un 

personaje que se lo impide: Porfirio Díaz, quien inicia 

en ese año lo que sería su larga ,
dictadura y nombra a Filomena 

Mata, director del Diario Oficial JO ',¡':"ffl":~,I 
,oC 

de la Federación, en su , ,a '!l
<1' 

gobierno. Los periódicos .,)* " 
. .. ('1' 

::,..~-:::--
lerdístas iniciaron Jos ataques a ~ 
Diaz y Mata finalmente se une a este tipo de prensa, al 

publicar en 1878 el Anuario Universal y en 1881 el 

Diario del Hogar, lo que le costó ir varias veces a 

prisión . Porfirio Olaz contraatacó con diarios como El 

Partido Liberal y El Imparcial, así como con la compra 

de periodistas, a los que mejoraba el sueldo si opinaban 

a favor de su gestión. De esta época no podemos 

olvidar al gran caricaturista José Guadalupe Posada 

(autor de la muerte catrina), quien ilustró con sus obras 

de arte los acontecimientos más importantes del fin de 

siglo XIX, al colaborar con 

litografías en el suplemento 

literario y recreativo La Patria 
, 

Ilustrada , cuyo editor era don 

Ireneo Paz, (abuelo del premio nobel Octavio Paz). 

Posada también participó en las hojas volanles, que 

contenian noticias sensacionalistas como asesinatos, 

catástrofes y hasta profecías. De estas hojas volantes 

surge posteriormente La Gaceta Callejera, dirigida a un 

público con escasa educación académica, por lo que la 

imagen y los títulos muy descriptivos (El horroroso 

crimen del horroroso hijo que maló a su horrorosísima 

madre) eran indispensables. Sin embargo, esta 

publicación irregular (salia solo cuando los eventos lo 

ameritaban) también plasmó hechos importantes como 

la Muerte del General Manuel Gonzalez en la Hacienda 

de ehapingo el dia 8 de mayo de 1893, Miguel Velasco 
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Valdés lo califica como periodismo ínfimo: "Hacia 1888, 

advino un degeneración del periódico Kamarillista", 

consistente en la narración de sucesos, aunque 

verídicos, deformados al extremo de que aparecían 

escandalosos y de pésimo guSto. oo47 En 1896 llegó a 

nuestro país la tecnología más avanzada de la época 

(Iinotipos, rotativas de alta velocidad y máquinas de 

rotograbado para induir fotografias) con el fin de apoyar 

a El Imparcial, de corte popular y precio de un centavo. 

Con el propósito de enfrentar esta competencia, 

Francisco Montes de Oca saca a la luz a El Popular, 

diario en el que también colaboró José Guadalupe 

Posada, creando además de sus caricaturas, viñetas, 

encabezados y tipografía. Con el cambío de siglo, la 

fotegrafla fue tomando mayor importancia en los diarios 

y desplazando el trabajo de los grabadores. El siglo XX 

también trajo a México un florecimiento de la prensa 

critica y se contaban en todo el país alrededor de 300 

publicaciones de todas las tendencias: liberales, 

socialistas o anarquistas, mismas que sufrieron el cierre 

y destrucción de sus imprentas por parte del régimen de 

Diaz. Durante la dictadura, periódicos como 

41 VELA SCO V_oMiguel. IIIslOrl! dd periodismo multano. p. 133_ 

Regeneración de los hermanos Flores Magón y El Pais, 

así como los semanarios El Ahuizote, El Hijo del 

Ahuizote y El Colmillo Público informaron sobre el 

malestar popular que dio origen a la Revolución 

Mexicana. Los Flores Magón también mostraron a sus 

lectores lo que acontecía durante el movimiento 

revolucionario, con una postura radical, pero 

desgraciadamente. debido al alto nivel de analfabetismo 

en la población, sus ideas no lograron influir en las 

acciones de los ciudadanos. El nuevo siglo y las ideas 

revolucionarias trajeron consigo lo que se conoce como 

el periodismo modemo mexicano. Surgen así los dos 

diarios más importantes del país, hasta nuestros días: 

El Universal, fundado por Félix F. Palavicini, en octubre 

de 1916 y Excé/sior de Rafael Alducin, 

en marzo de 1917. Ambos diarios 

tenían una marcada influencia 

norteamericana tanto en su diseno 

como en sus fotografías y contaban con 

colaboradores de la talla de Amado - . 
Nervo. Antonio Caso o José Vasconcelos, por lo que 

se mantuvieron a (a vanguardia del periodismo nacional. 

Frente a ello, el general Salvador Alvarado edita en abril 
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de 1919 El Heraldo de México. que incluía páginas en 

inglés y los ~monjtos" . caricaturas de entretenimiento, 

por primera vez en el pais. Entre 1917 y 1921 surgen 

diversos diarios en el interior de la república como El 

Informador de Guadalajara; La Opinión, de Torreón; El 

Constitucionalista de Tlaxcala, El Mundo de Tampico o 

La Crónica en Puebla, por mencionar s610 algunos. En 

febrero de 1922, El Universal se pone nuevamente a la 

cabeza de sus competidores con la aparición de El 

Universal Gráfico, pionera de los diarios vesperlinos del 

país, mientras su competencia más fuerte, Excélsior, iba 

en picada, tras la muerte de su fundador Rafael Alducin. 

Para evitar el cierre del diario, un grupo de redactores, 

obreras y empleados se constituyen en sociedad 

cooperativa en enero de 1932, con lo que recuperan su 

crédito y el financiamiento de la banca, para continuar 

sus operaciones. 

En 1924, los artistas José Clemente Orozco, Diego 

Rivera y David Alfara Siqueiros dirigen El Machete, 

vocero del Partido Comunista Mexicano. En 1928 se 

funda el periódico La Prensa, dirigido por José E. 

Campos. Miguel Ordorica y Mario Santaella. 

Otras diarios que han ejercido gran influencia en la vida 

social y política de nuestro país a través de los años 

son: 

• 	 El Nacional Revolucionario, que después se 

conocería solo como El Nacional, órgano oficial 

del PRI, desde 1929. 

• 	 La Afición, primer diario deportivo, fundado en 

1931. 

• 	 Novedades, que aparece en 1935, año en que 

Vicente Lombardo Toledano también publica El 

Popular. 

• 	 En 1936, Excélsior saca a la luz su vespertino 

Ultimas Noticias, También en ese ano surgen el 

ESTO y El Sol de México, en la empresa 

editorial más grande del pais, propiedad de José 

García Valseca. la cual posteriormente fue 

adquirida por Mario Vázquez Rana. 

• 	 Ovaciones surge en 1947 y The News en 1950. 

En los sesenta aparece El Ola; en 1977 Uno 

más Uno. 
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• 	 En 1981 El Financiero; en 1984 La Jornada y en 

1988 El Economista. 

• 	 El diario Reforma aparece en 1993, y 

actualmente se distribuye principalmente a 

través de suscripciones y en locales cerrados, 

debido a que por su afán de circular los 365 dias 

del año, se desligó de la Unión de Voceadores y 

Expendedores de Periódicos de México. 

En la década de 1980, en México se publicaban 

alrededor de 250 revistas de ámbito nacional, tanto de 

información general como especializadas o algunas 

otras claramente sensacionalistas, como Alarma, que 

llegó a emitir tiradas superiores al millón de 

ejemplares, en una década donde grandes tragedias 

como las explosiones en San Juan Ixhuatepec, en 1984 

o los sismos de 1985 en el Distrito Federal acaparaban 

las primeras planas. 

Frente a la gran competencia que representan los 

medios electrónicos de comunicación, los periódicos 

adoptan nuevos enfoques, sobre todo con imágenes 

mas crudas y realistas de una sociedad cada vez más 

violenta. 
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Enrique Metinides 

Portada de su libro El teatro 

de los Hechos. 

México, 2000 

Metinides. de ascendencia griega y quien iniciara su labor 

en el periódico desde los doce anos, al lado de su 

mentor. el fotógrafo Antonio VelásQuez "El Indio". vivió en 

came propia experiencias que congelarían la sangre del 

mas experimentado reportero; captó el dolor de los 

rostros de la desgracia y se convirtió sin duda en uno de 

los pilares del estilo gráfico de La 

Prensa. 

Enrique MeUnldes 

Avlonazo 

México, 1969 

Su amigo Alfonso Morales se refere así a la 

trascendencia del trabajo del fotógrafo, en cuanto a los 

acontecimientos trágicos. pero cotidianos de la ciudad de 

México: WMetinides no fue el único fotógrafo que 

contribuyó a la fama y popularidad de el periódico que 

dice lo que otros callan, un medio donde dejaron obra e 

hicieron escuela grandes reporteros como Miguel 

Casasola, Agustin el Chino Pérez Escamilla y Faustino 

Mayo. pero la constancia de sus coberturas, las miles de 

primeras y últimas planas que ganaron sus imágenes, lo 

convierten en el mejor representante de un estilo 

definitorio. por sus virtudes y defectos, de la nota roja 

mexicana[...] El género de Enrique Metinides cultivó y 

enriqueció en su labor de cinco décadas. en medios más 

poderosos y con la materia de una ciudad más grande y 

explosiva. insegura y temerosa, vive desde hace unos 

anos un boom inusitado. estimulado por los desfiguros de 

la clase gobernante y el exitoso lanzamiento de loS 

reaUty shows... Nadie que se sepa ha escapado a este 

mórbido y catártico teatro de los hechos ....~ Teatro que 

ganó y sigue ganando la preferencia de los mexicanos. 

.., METINIDES. Enrique. F:llralf!! d~ 101 huhOf. Intrody,dón dr Alfonso "'01Jl1u. 
p. II y 12 
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Enrique Metinides 

Retratos de tragedias 

México. 19SQ..1963 

Las fotografias de La Prensa llamaron la atención de los 

lectores desde su aparición . Sus portadas y 
... _.....,.._--' 

contraportadas fueron y son el gancho srDIfIIJu para la venta de la publicación. La 

IIB realidad de las clases populares fue 
'''-.--II!! 

~ expuesta por el periódico, aunque la 
,.!~ ~ .. - . 

denuncia de su condición no fuera el 

objetivo principal. La aparición de la 

fotografía en color, que significó para el diario una nueva 

época, dio también un nuevo matiz dramático a las 

~ 11 
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imágenes del rotativo, que aunque no cambió del todo su 

estilo, expresaba con mayor ftdelidad el dolor de la 

tragedia y por lo mismo se vieron en la necesidad de 

bajar el tono de las fotograflas, ya que a pesar de su 

tendencia claramente policiaca, no quería exagerar la 

presencia de sangre en las imágenes que se publicaban. 

Enrique Metinides 

Mujer atropellada 

México. 1979 

Los eventos que conmovieron a la opinión pública fueron 

retratados por los reporteros gráficos del diario. 

Enrique Metinides 

Choque en el metro 

1975 
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El diario la Prensa, es un peri6dico cuyo formato no se 

definió de manera fortuita, sino que siguió el mismo 

tamaño que tenlan los diarios sensacionalistas de 1920 

en Estados Unidos y que durante mucho tiempo se les 

identificó en todo el mundo; formato que es fácil de leer e 

incluso de doblar y cargar para sus lectores. 

la Prensa tiene un precio de 4 pesos por ejemplar. 

Incluye en su portada y contraportada fotografías con las 

noticias principales de corte policiaco. 

Cuenta en promedio con 56 páginas, 

con una retlcula principal de 5 

columnas. La tipografia que utiliza el 

diario es sin patines para los 

encabezados y titulos prinCipales y con 

patines para el desarrollo de la nota. 

Tomamos como ejemplo, la publicación 

del 24 de junio de 2002. El directorio de 

T=-....:,:"=.-::... 
""Z.!!".!:!:!"' 

"""-=--~

= 
-=-~
~..::-=
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-~------_._-_. 
..:-= ==-
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la empresa se encuentra en la 

sección editorial. En su primera 

plana incluye fotografias sobre 

el tema del dla y grandes 

encabezados con frases 

llamativas para lograr que el lector se acerque a leer de 
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3. 3 Caracteristicas edito riales 

qué se trata. En la parte superior de la página aparece el 

nombre del diario, seguida por un cintillo donde aparecen 

el nombre de la editorial, su director general y el director 

del diario. Abajo se encuentra un logotipo del periódico, el 

lema el periódico 

que dice fa que 

otros callan, el 

lugar de impresión , la fecha, así como el año de 

circulación y el numero. Desde hace unos meses 

también se encuentra la dirección del diario en Internet. 

Según estudios de mercadotecnia (y revisado a través de 

una encuesta realizada para esta investtgaci6n) La 

Prensa es comprada y leida sobre todo, por 

comerciantes, obreros y campesinos, con un bajo nivel 

escolar y escasos recursos económicos, a los que llama 

en especial la atención secciones como espectáculos y 

deportes, pero sobre todo las fotografías que incluye en 

su sección policiaca. La redacción de la información es 

sencilla, sin palabras complicadas y en notas cortas, con 

un lenguaje tomado de la vida cotidiana, a fin de que su 

público pueda leerlas sin dificultad y no se pierda entre 

páginas, comentarios y declaraciones que sí incluyen 

otros diarios. 



~I s..n!o e hr' :")re1t6n 1~ t \~')~p.' :;.1 t'n_·! 'e'r.a,lQ ºª-").Q.Jl!!Qlil.9tla P 
Cap iI Prensa, t,EJ ~>eri X'.:;o que dlc..e ~ue rlros ;a'!an? 

El periódico cuenta en su interior con diversas secciones 

constantes como: 

• 	 Noticias de 

Primera Plana, que 

incluye las notas 

más importantes del dla, las cuales pueden ser de 

carácter nacional, internacional, policiaco, etc. 

• Editorial , con el punto 

de vista del diario, 

respecto a los temas de actualidad, 

especialmente políticos. 

• Politica, con la 

información más 

importante del quehacer político nacional. 

• Información General, 

con temas de interés 

para los lectores, que incluye información nacional 

e internacional, 

• Aviso Efectivo, 

espacio destinado a 

los anuncios clasificados que los propios lectores 

o anunciantes presentan al diario y donde se 

pueden encontrar productos, servicios o empleo. 

• 	 Estado de México, 

que incluye 

información general 

de la entidad , en especial sobre obras del 

gobierno mexiquense en diversos municipios. 
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• Metrópoli, con 

notas del Distrito 

Federal y área conurbada, 

• 	 Deportes, con lo 

más importante del 

ámbito deportivo, notas, entrevistas yestadisticas. 

¡Uf..! 	qué m~"~05r 
,....... -) 
 • 	 Espectáculos y 

pasatiempos, que--i' l~,
, .' ¡ '. informa sobre lo 

,t if .... 
más importante del 

cine, teatro y televisión. 

TAXJSTA UECUTADO I 
• 	 y la más rentable ..__......... '
~_.__..-m

......... l' .r_~ 
 para el periódico: .~~~l~;~ ' \ Policía la cual 
\...:;~~ \~ , 

cuenta no s610 

con la mayor cantidad de páginas del diario con 

información de este tipo, sino además incluye 

Archivos Secretos, con relatos de casos y 

delincuentes en la historia. 

La Prensa, como todos los d.iarios, cuenta además con la 

participación de diversos colaboradores. que van desde 

el ex candidato del PRI a la presidencia de la república, 

Francisco Labastida Ochoa hasta el comediante Flavio, 

en columnas como: 

Fax Urgente 

• 	 Templete 

• 	 Arcoiris 

• 	 As! lo dice LaMont 

El consultorio de Luis Suárez, el mentalista 

• 	 Vox Populi, una de las más antiguas y populares 

del periódico. 

• 	 Flavio y su política 

Apantallando 
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!I! ~_ell:pr~si6_n df!_la vi~(\c iL'!l~!J.t!!ru2..de nota roja di' L!lPr
", .1. La Prensa, ¿~I perlOdl-:O que dice lo qtJé otros r.aH ~n', 

Estas secciones siguen el mismo estilo en la redacción 

de las notas de los reporteros del diario, intentan no 

confundir a los lectores y los comentarios de los 

colaboradores son sencillos, e incluso a veces graciosos 

o en doble sentido. 

La Prensa basa su éxito principalmente en la importancia 

que da a la noticia policiaca, la cual es consecuencia de 

los actos violentos de individuos en una sociedad. Y es 

precisamente el contenido de sus imágenes, a través del 

retrato fotográfico lo que se analizará en el siguiente 

capitulo. esa realidad de México, ante la cual a veces se 

prefiere cerrar los ojos. Una realidad, que en opinión de 

sus productores, La Prensa dice y otros callan. 
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La sangre siempre será la sangre ... 


carlos PeIIJez 


Jefe de Fotógrafos de La Prensa. 


Este último capitulo comprende el análisis de las 

imágenes del periódico La Prensa, las cuales fueron 

elegidas principalmente de la última época del diario, con 

la ayuda del Jefe de Fotógrafos, Carlos Peláez, Quien 

permitió reproducir las más representativas de la 

publicación, por su contenido y calidad. 

Para su estudio se ha dividido en,cuatro apartados, con 

títulos que, evitando la obviedad, describieran las 

características gráficas y sociales de las fotografías. con 

apoyo en el análisis que hace el investigador Pepe Baeza 

en su obra Por una función crítica de la fotografía de 

prensa. 

El primer apartado Entre lo blanco y lo negro aborda las 

caracterlsticas gráficas, con el estudio de su contenido y 

los elementos visuales que la integran, sin dejar de lado 

el aspecto formal . con base en el estudio de la violencia 

presentado en el tercer capitulo. 

En Frankenstein O fa imagen del hOffor se explica el 

impacto visual que causan estas fotografías en el 

espectador y de qué manera influye en su preferencia 

hacia la publicación. Para su estudio se utilizan 

conceptos de Daniel Prieto en su obra Elemenlos para el 

análisis de mensajes, que se explicaron en el primer 

capítula. También se recurre a La semiótica de la 

Comunicación de Juan Manuel López para analizar las 

funciones específicas de cada uno de los elementos del 

proceso de comunicación en una imagen determinada . 

En el tercer apartado Nosotros los pobres, ustedes los 

ricos se analizan los factores que determinan el éxito de 

circulación y venta de La Prensa, como un reflejo de los 

vicios y problemas de la sociedad. 

Hasta en las mejores familias sirve de conclusión a este 

capítulo para explicar las repercusiones que las 

fotografías del diario pueden acarrear a la sociedad 

mexicana, con el apoyo de una encuesta entre sus 

lectores. 

Es importante aclarar que las imágenes incluídas en este 

capitulo fueron proporcionadas por el personal del diario, 

Quienes hicieron hincapié en que no contaban con el 

nombre del autor, por considerar a las fotografías como 

patrimonio del periódico, así que se identifican solamente 

como Archívo La Prensa . Los títulos fueron sugeridos 

por el propio personal, haciendo sólo alusión al tema que 

representan. 
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Como ejemplo de esta política, la siguiente imagen 

muestra el dolor de la muerte, pero nunca la sangre, a 

diferencia del estilo que presentaban en décadas 

anteriores. Para el fotógrafo es más intenso y revelador 

el rostro de los dolientes, la desesperación de enfrentar a 

la desaparición de un ser querido, el hijo o la madre, que 

las condiciones físicas en que quedaron los fallecidos. 

Archivo La Prensa 

Nillo atropellado 

México. 1995 

Sin embargo, no todo es nota roja en el diario... 

Generalmente, la portada se dedica a la nota del dia, la 

cual puede ser politica, social, económica, de 

espectáculos o deportiva y la contraportada, por tradición 

es policiaca, aunque puede variar. 

Por ello, no es raro ver en los puestos de periódicos que 

se exhiba la contraportada de La Prensa o el diario 

extendido, de tal manera que se vean la primera y la 

última página. El voceador sabe, por experiencia, que 

ésa es la fórmula para vender la publicación. 

En este caso, la portada está dedicada a las 

declaraciones del cardenal Norberto Rivera, respecto a la 

inseguridad que se vive en la Ciudad de México y el pais, 

así como la postura del procurador capitalino, Bernardo 

Bátiz sobre el mismo tema. 

Portada del Periódico La Prensa 

México 24 de junio de 2002 

Mientras tanto en la contraportada vemos las reacciones 

a otra ~tragediaft: la derrota de España en el mundial de 

lutbol, debido al arbitraje y las reacciones de este evento. 

Durante esta temporada la nota que ~vendíaM era lo 

relacionado al mundial, asi que el diario lo aprovechó y 

destacó en la contraportada para llamar la atención del 

lector y comprara el periódico para conocer la opinión de 

los especialistas frente a la ~ injusticia" que Jos 

aficionados consideraban se habla cometido contra 

España. 
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Contraportada del Periódico 

la Prensa 
• ".".0. 

Mexico 24 de junio de 2002 

Sin embargo, es el estudio de las imágenes de nota roja 

lo que interesa a esta investigación . En ella encontramos 

características comunes, que la hacen identificable y 

diferente a otras publicaciones. En primer término, la 

presencia inevitable de la figura humana (por lo que se 

considera retrato) y su frágil condición ante los 

fenómenos sociales que él mismo ha provocado, como la 

delincuencia y el crimen. Desvelan el sufrimiento ante los 

hechos que ya son cotidianos en todas las esferas 

sociales. Éste es uno de los éxitos de La prensa, a decir 

de sus colaboradores: el que sus lectores (de clase 

media baja) se sientan identificados con estos 

acontecimientos. Que encuentren en sus páginas la 

desgracia de familiares , amigos o conocidos. 

Lamentable, pero real . 

Descubren su propia condición en las páginas del 

periódico: lo que les sucedió. les sucede o les sucederá. 

Se convierte as! en el diario acontecer de su propia vida. 

Otro acierto de las imágenes de La Prensa, es que no se 

conforma con el hecho cotidiano. La experiencia ~ ha 

nevado a dar seguimiento a atgunos acontecimientos que 

considera de interés para sus lectores. Uno de los más 

recientes y que más éxito tuvo fue la muerte del 

conductor Francisco Stanley. Fueron meses e incluso 

años, en Que el periódico siguió con gran inlerés las 

investigaciones que en torno a este asesinato realizaron 

las autoridades. 

Pero no tiene Que ser una personalidad para captar el 

interés del diario. Es precisamente el ciudadano común el 

que busca el periódico y por ello, las historias cotidianas 

son su principal fuente de información. En un intento por 

clasificar este tipo de imagenes, el investigador espanol 

Pepe Baeza las define como documentales: "El 

documentalismo, que comparte con el fotoperiodismo el 

compromiso con la realidad, atiende más a fenómenos 

estructurales que a la coyuntura noticiosa, hecho que 

además de alejarte de los plazos de producción cortos 

del fotoperiodismo lo mantiene abierto( ...}De hecho, 
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algunos autores como Eugéne Smith consideran el 

fotoperiodismo como un documentalismo con un 

propós;fo. Un propósito definido por el encargo y por la 

voluntad mediática de difusión. _50 En el siguiente caso, 

las imágenes refieren a un hecho noticioso, pero se 

convierte en documental en el momento que se le da 

seguimiento al suceso para presentar el Jado humano de 

la nota informativa. Es el relato gráfico de una madre que 

el10 de agosto de 1995 abandonó a sus 4 hijos en plena 

via pÚblica y completamente desnudos. Los niflos 

fueron recogidos por la Cruz Roja y ahl se presentó la 

madre, arrepentida para exigir que se los devolvieran; las 

autoridades la trasladaron al Ministerio Público, donde 

fue detenida por abandono. La 

madre se encontraba en la crujla 

y el fotógrafo la descubrió en un 

recorrido por la prisión. 

Archivo la Prensa 

México, 1995 

• 

jO 8AEZA. Pepe. Por UIUI rundón erf!~. de l. fotocri0u 1St R[!!!S! . p. 32-35. 

Las condiciones para la fotografía no fueron las mejores, 

pero la imagen si logró captar la expresión desconsolada 

de la mujer. 

Archivo La Prensa 

México, 1995 

Dos días después, la mujer fue liberada. Inmediatamente 

se dirigió a una congregación de religiosas, quienes se 

encargaron de cuidar de los niflos, mientras la madre 

estuvo en prisión . Las monjas fueron testigos del 

encuentro entre la mujer y sus hijos. 

Archivo La Prensa 

México, 1995 

Finalmente en el interior del asilo, la madre da gracias a 

Dios por permitirle tener otra oportunidad para convivir 

con los suyos. 
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Archivo La Prensa 

México, 1995 

Son este tipo de 

imágenes e h¡slorias 

las que conmueven 

a la opinión pÚblica 

y como lo menciona Pepe Baeza, el propósito mediático 

en este relato es la identifICación del lector con el suceso, 

que 10 sienta como parte de su realidad y considere al 

diario como un reflejo de sus circunstancias. 

Por otra parte, las fotografias de La Prensa, tan criticadas 

por su contenido violento, han recibido premios 

internacionales de periodismo, entre ellos, el Premio 

Ortega y Gasset, que otorgan los periodistas españoles a 

imágenes mundiales. En 1996, La Prensa fue reconocida 

por las siguientes fotograflas, debido a la oportunidad con 

que fueron tomadas. 

Archivo La Prensa 

Sigue VNo 

Mexico, 1996 

El hombre fue herido con un "pjco~ y trasladado por 

elementos de la Cruz Roja para ser atendido. A pesar de 

que el arma le atravesó el tórax, el sujeto continua con 

vida. En otra, un hombre intentó suicidarse con un arma 

de fuego en pleno centro de la ciudad de México y a 

pesar de lo que pudiera parecer. no lo logró. 

, 
Archivo La Prensa 

Falló al ma'arse 
México, 1996 

Aqui el fin mediátioo es otro: mostrar con toda su crudeza 

dos acontecimientos que desgraciadamente resultan 

cotidianos en las grandes urbes de nuestro pais, en 

particular en la Ciudad de México: la violencia en todo su 

esplendor, pero además lo ¡nveros/miles que pueden 

resultar algunos acontecimientos, el conservar la vida, a 

pesar de los ataques directos a la integridad flsica , a los 

principios fisiológicos y anatómicos del ser humano, que 

algunos lectores consideran milagros. 
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Las imágenes anteriores son un ejemplo del estilo del 

diario, con diferenles objetivos: Por una parte, presentar 

el aspecto humano de la nafa roja, en el seguimiento que 

se le hace al caso de la madre. El relato fotográfico 

muestra a través del rostro de la mujer la angustia, el 

arrepentimiento, la alegria y la fe, en una historia que 

resulta conmovedora. En las dos últimas fotografías la 

oportunidad les da el valor documental del que se habló 

anteriormente, aunque la presencia de la sangre 

identifica perfectamente la linea tradicional del periódico. 

El contenido de las imágenes está supeditado a la 

reacción que quiere provocar en el lector. Desde la 

portada y la contraportada, el objetivo del diario es llamar 

la atención, pero a diferencia de otros periódicos que su 

fin principal es presentar el hecho noticioso del dia, en La 

Prensa esto queda en segundo término cuando lo que 

expone es el escándalo o la crudeza de los 

acontecimientos cotidianos. 

Busca en primer término identificarse con los problemas 

de sus lectores, ya sea a través de un hecho sangriento o 

de un tema que le atraiga sensiblemente. Es esa lucha 

entre lo blanco y lo negro de la conducta humana lo que 

el diario quiere explotar, en ocasiones con la presencia 
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de sangre, otras con el factor humano, el dolor, la 

desesperación, la tragedia, pero sin perder de vista al 

protagonista de sus historias: el propio lector y los 

problemas a los Que se enfrenta dia con día en sus 

relaciones familiares, laborales y sociales, su 

supervivencia en la jungla de asfalto. 

Aspectos formales 

En las imágenes pOliciacas por su naturaleza, es muy 

dificil tener un control sobre la composición, ya que de 

todos los documentos gráficos del periodismo, son las 

Que requieren de mayor rapidez en la toma, porque los 

acontecimientos surgen en un instante y las autoridades 

intervienen en determinado tiempo, sin dar oportunidad al 

fotógrafo para captar las imagenes con un análisis previo. 

Sin embargo, con los moclernos sistemas de edición, es 

posible recorlar la imagen y tomar sólo el encuadre que 

sirva para ilustrar el hecho. Aun asi, hay imágenes, 

tomadas del acervo del periódico La Prensa que son 

dignas de comentarse por las caracteristicas formales 

que presentan y de las cuales, representan el tipo de 

imágenes que el diario ha querido presentar a sus 

lectores, no s610 la muestra de la realidad en el México 



Del QnlO al horror Ja expresron de la violencia en el retrato de nola rala de La Prensa 

Capitulo IV Polleias y ladrones Las rmagenes de La prensa 


urbano y rural, sino también el cuidado que han impreso 

en cada una de ellas, como ejemplo de que el contenido 

no está renido con la forma, sino Que se integran para 

que el lector encuentre un significado completo en la 

imagen. 

Archivo La Prensa 

Accidente fata' 

México, 1994 

En esta fotografía , el objeto central es la nina auxiliada 

por elementos de rescate en un trágico accidente 

automovilistico, donde murieron sus padres. La expresión 

de dolor de la víctima es lo que llama la atención, pero 

además es el centro compositivo de la misma , ya que a 

partir de eUa se distribuyen los elementos a su alrededor. 

Los rostros de los rescatistas que intentan calmarla son 

también parte importante en la composición de la imagen 

y finalmente el fondo, donde se aprecia a los curiosos 

que nunca faltan en un accidente, le dan realismo a la 

fotografia. 

En otras ocasiones, se pueden construir las imágenes, 

cuando las circunstancias, el involucrado, las autoridades 

y el tiempo lo permiten, para mostrar al lector todos los 

elementos que se presentan 

en el hecho. Tenemos como 

ejemplo 

imágenes. 

las siguientes 

Ases

Archivo La Prensa 

inos en N9ucalpan 

México, 1995 

En la primera, se presenta a dos acusados de un robo, 

con las armas con las que cometieron el ilicito centradas 

en las miradas, uno de los elementos que más explota La 

Prensa, para ilustrar las intenciones de los individuos. El 

fotógrafo hace una composición en cruz de los elementos 

que conforman la imagen, para resattar la frialdad de los 

agresores y mostrar las manos asesinas con las pistolas 

con las que amenazaron a sus víctimas, en un primer 

plano para destacar los objetos. El punto de atención es 

efectivamente el cruce de las armas y las miradas. 
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En otro caso, se le pidió a un acusado de homicidio que 

colaborara para ilustrar el motivo del asesinato: el robe 

de unas bolas. 

Archivo la Prensa 

Por unas botas 

México, 1995 

La miseria que se vive en algunas comunidades empuja 

a los individuos a cometer delitos para satisfacer sus 

necesidades básicas. La fotegrafia, en una composición 

triangular, muestra los elementos básicos que la hacen 

impactante. En primer plano, el motivo del delito: las 

botas y el pie descalzo del delincuente. En segundo 

plano. el instrumento: el cuchillo que privó de la vida a su 

vlctima y en el fondo, el asesino, el campesino que no 

tenia los medios económicos para comprar calzado. 

La composición no s610 representa un orden estético de 

los elementos, también forma parte del lenguaje que el 

fotágrafo utiliza para expresar el sentimiento de los 

actores, respecto al hecho fotografiado. Los rostros 

definen el carácter e intención de los actores. 
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A principios del siglo XIX, una escritora inglesa 

escandalizó a la sociedad conservadora de la época. 

Mary SheUey publicó una novela que movió las 

conciencias, al presentar la historia de un monstruo, 

creado por un hombre, a partir de los despojos de otros: 

Frankenstein, ser que se rebela ante su creador y sobre 

todo ante la sociedad que lo excluye por ser diferente. 

Ese Frankenstein se repite dla a dia en las grandes 

ciudades. Hombres y mujeres que se rebelan ante una 

realidad que tienen que sufrir cotidianamente. 

A través de su historia, los diversos medios de 

comunicación han intentado, con diferentes objetivos, 

presentar esa realidad. La literatura, la pintura, los 

diarios a través de la fotografia la develan 

conscientemente, como lo considera Pepe Baeza: ~ Los 

mensajes visuales que conforman la iconósfera 

contemporánea compiten duramente entre sí. Esta 

competencia se efectúa sobre una enfatización del 

mensaje propio que supone en muchas ocasiones 

abandonar los límites estilísticos que han desarrollado 

históricamente los diferentes tipos de imagen , pero no 

para superarlos desde la propia tradición sino, en clara 

sintonia con tendencias globales de la posmoclernidad, 

4.2 Frankenstein O la imagen del horror: impacto visual 

para sustituirlos, hibridarlos y confundirlos con los estilos 

de otros géneros o de otros usos radicalmente 

distintos: 51 Así, la oompetencia obliga a los medios a 

impactar visualmente al lector a través de la imagen, de 

hacer uso de sus herramientas para lograr de él, como 

receptor una respuesta a los estímulos que presenta. El 

estilo y la estética de las imágenes sufren modificaciones 

al compás de los cambios sociales y económicos para 

satisfacer las necesidades o deseos del consumidor, 

necesidades y deseos que muchas veces son impuestos 

precisamente por los medios. En el caso de las 

fotograflas de La Prensa, su mensaje va más aliá de la 

simple información. Su oontenido dramático hace de la 

imagen un objeto digno de 

analizarse en el proceso de 

comunicación. Tomemos como 

ejemplo, esta fotografla de dos 

n¡nos, vlctimas de violencia 

familiar. 

Archivo La Prensa 

Menores golpeados 

México, 1990 

Sl lbidem. p.13 
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Los responsables del diario, como emisores publicaron 

esta imagen, que cumple con las caracteristicas de su 

producto, cruda, directa, dramática, y que muestra una 

problemática social especifica: la violencia contra 

menores. 

El mensaje es claro: muestra los rastros fisicos de 

golpes, mordidas y quemaduras, pero sobre todo. la 

mirada perdida y sin esperanza de dos infantes, que no 

encuentran sentido a su vida. Esto es lo que más llama 

la atención de la fotogratra : la desesperanza . Este 

mensaje se envía a través de un código que es la imagen 

fotográfica : los colores, las formas, la figura humana 

forman un código visual que dice más que cualquier 

texto: la violencia de las clases que viven en la ignorancia 

y la miseria . 

Su canal de trasmisión es el propio diario, el cual es 

comprado por la misma clase que se refleja en la 

imágenes. Es su forma de vida, sus circunstancias, que 

hacen que se sienta identificado con los hechos 

presentados. 

El receptor está conformado por los lectores del 

periódico, Quienes traducen el contenido temábco de la 

Imagen y lo ubican en un contexto histórico. político. 

económico y social para entender los elementos que la 

componen. En este tipo de fotograrías las funciones de 

los elementos Que conforman el proceso de 

comunicación52 son claros: 

Función emotiva del emisor. 

Explota los sentimientos que el lector o receptor puede 

experimentar al presenciar esta imagen: compasión, 

rabia, tristeza, etc. 

Función conativa del receptor. 

Es la capacidad que el receptor tiene de responder al 

mensaje, en este caso con el interés en leer la nota 

completa para enterarse del caso, como una respuesta a 

los sentimientos Que provocó en él la imagen. 

Función referencial del contexto. 

Como se mencionó en capitulas anteriores, las 

fotografias se convierten al paso del tiempo en un 

documento histórico, porque en él se muestran las 

caracteristicas de los sujetos fotografiados. 

En este caso, la imagen nos dice a qué condición social 

pertenecen los niños, cual es su edad aproximada, a que 

problemática se enfrentan , qué tipo de padres o tutores 

" IOI'I/K. (ll'(·H,,1' 1- " 
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están a su cargo, etc. En síntesis, hace reflexionar sobre 

la condición de los infantes y su entorno violento en una 

sociedad que presenta características económicas, 

políticas y famifiares específicas. 

Funcíón estética del mensaje. 

Aun en las fotografías de nota roja, el mensaje guarda 

una función poética o estética, se intenta que la imagen 

provoque una emoción, a través de las metáforas 

visuales, como la mirada de los niños, la compañia que 

se hacen el uno al otro, el compartir la desgracia, lo 

desgarrador de su vestimenta, los propios golpes. Para 

La prensa. esta función es básica en sus fotografías, ya 

que es el vínculo más fuerte que lo une con sus lectores, 

no es la oportunidad de la nota como noticia, sino las 

fibras que mueve en su interior. 

Función metalingüística del código. 

Los elementos que componen la fotografía, como las 

formas, el color y su propio contenido. permiten que el 

receptor traduzca el mensaje a través del canal que es el 

diario y el código, la imagen visual. Esto es, el lector 

puede traducir la intención de la fotografía , en este caso 

la denuncia de violencia familiar. porque está consciente 

del diario que está leyendo y el tipo de temas y 

fotografías que se presentan. 

Pero ¿qué nos dice la fotografía? 

REPRESENTACiÓN 

En primer término. representa a dos niños golpeados. 

quemados y mordidos, víctimas de violencia por parte de 

los adultos. Denuncia un grave prOblema que se 

presenta de manera frecuente en las zonas marginadas 

del país. 

SIGNIFICACiÓN 

Después personifica un drama que viven unos infantes 

en familias de clase baja. las condiciones en que son 

tratados, debido a las diferentes situaciones que se 

presentan en su hogar: alcoholismo. drogadicción. 

hacinamiento, abuso físico. violencia intrafamiliar. etc. 

EXPRESiÓN 

Alude a la comprensión y la sensibilidad perceptiva del 

receptor. Expresa la desgracia que viven día con día los 

niríos de zonas marginadas y la nula sensibilidad de las 

autoridades y la sociedad en general para atender los 

conflictos él los que se enfrentan los infantes y sus 

familias. 
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y por último, es una imagen que fue realizada utilizando 

una pelicula de color . con una camara fotográfica reflex, 

formato 35 milímetros (que es el formato más común 

entre [os reporteros gráficos de nuestro país), con un 

objetivo normal o zoom (que da la posibilidad de ir desde 

un gran angular, hasta un telefoto) y un flash. El proceso 

de revelado e impresión se realizó con técnicas 

tradicionales en el laboratorio de uso normal del 

periódico. 

Todos estos elementos logran en el espectador la 

respuesta esperada por el medio. además de la empalia 

que el diario cotidianamente va sembrando entre sus 

lectores, ~no hay que perder de vista que, mientras exista 

confianza en un determinado emisor, nada hay en las 

auténticas fotografías que nos impida el disfrute y el valor 

que deriva de una imagen vinculada directamente con la 

realidad,,53. Y asi, ese Frankenstein que todos los días 

vemos reflejado en las páginas de La Prensa seguirá 

teniendo el mismo impacto y credibilidad en la percepción 

de sus lectores. lo que se traduce en el éxito de venta y 

de circulación que cotidianamente reporta el periódico. 

H Ibl<km. p. 24 
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4.3 Nosotros los pobres: aceptación del consumidor 

En la época de oro del cine mexicano, una serie de 

películas del director Ismael Rodríguez, interpretadas por 

Pedro Infante robó el corazón y el bolsillo de los 

mexicanos. El éxito en taquilla de la trilogía Nosotros los 

Pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, demostró que 

temas tan difíciles como la desigualdad social, la 

desintegración familiar. la drogadicción. la prostitución. la 

delincuencia y la corrupción no sólo podían ser llevados a 

la pantalla, sino que además captaban poderosamente el 

interés del pueblo, en especial de las clases marginadas. 

Varias décadas después. a partir de 1995, programas de 

corte policiaco, como Duro y Directo, Fuera de la Ley y 

otros retomaron la idea, para llevarla a la pantalla chica, 

con el lógico éxito en rating. Para ello, pidieron asesoría a 

los expertos: el personal del periódico La Prensa. 

Las totegraflas del diario son conocidas y reconocidas a 

nivel nacional. Su estilo y temática provocan diversas 

reacciones en el lector, desde la curiosidad. hasta el 

rechazo, pero lo más importante, son imágenes que dla a 

día son buscadas y consumidas. 

Los lectores son fieles consumidores del periódico, a 

pesar de los cambios de políticas en el manejo de las 

fotografías. Con un tiraje de 140 mil ejemplares al dia y el 
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10 por ciento de devolución en el Distrito Federal, según 

la Unión Nacional de Voceadores, La Prensa, se ubica en 

segundo lugar de ventas s610 después del periódico 

Esto54 
• Uno de sus éxitos es efectivamente, su temática: 

la nota roja; otro su carácter popular, ya que su 

información gira esencialmente en tomo a la problemática 

de las dases socioeconómicas con menos ingresos; su 

accesibilidad a las masas, a la colonias con menores 

recursos y más problemas. que encuentran en las 

páginas de La Prensa un espejo de lo que acontece en 

sus comunidades. 

Los tlrajes. segun la Unión de Voceadores - '''.)0 _. --- -- 
. "". " ~ n",--- ,- h". 0'.20'"~J"". 
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_1'1_ '5.000 __..","~ t.ooo -
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Del gtllo al horro!. la expresIón de la vlolenc1a en el relrato de nola rOla de la Prensa 

Capitulo IV Polle'as y ladrones las imágenes de la Prensa 


El vecino de Ciudad Nezahualcóyotl. Tepito, Tacubaya, 

puede ver reflejada su realidad, puede sentirse parte de 

la historia de una ciudad tan conflictiva como el Distrito 

Federal y su zona conurbada. Como ejemplo, esta 

imagen que día con día se repite en las calles de las 

ciudades más grandes de , 
nuestro país: un hombre 

asaltado que se presenta a las 

oficinas del Ministerio Público 

para levantar un acta de lo 

sucedido. 

Archivo La Prensa 

VJctima de la delincuencia 

México, 1995 

Los números son frios. La Prensa es uno de los diarios 

que menos devoluci6n registra en el Oistrito Federal y 

uno de sus argumentos publicitarios más fuertes es 

cómprelo temprano, porque se acaba y es que en varios 

puntos de la ciudad, especialmente en puestos de 

periódicos que se encuentran dentro de estaciones del 

metro, así como en el centro de la Ciudad de México, los 

voceadores terminan de vender el diario antes que 

cualquier otra publicación de su tipo. 
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sé subir divinamente, pero la empresa [TV Azteca) nos 

está pidiendo otra cosa. Nos ha prohibido estrictamente 

el uso de cadáveres, de sangre. si metemos notas 

policiacas tiene que ver con temas más profundos de 

seguridad pública.,,56 Sin embargo, el antecedente de las 

ganancias que reportan este tipo de notas siguen siendo 

una tentación para las empresas. Una de las más fuertes 

críticas al periódico La Prensa es el argumento de que 

violencia genera violencia. Los responsables del diario, 

en especial en el área de fotografía consideran que las 

imágenes son simplemente un reflejo de la realidad. 

A través de una encuesta aplicada a 100 personas de 

diversas colonias del Distrito Federal y área conurbada, 

los lectores afirmaron que en comparación con otros 

diarios, La Prensa refleja la realidad y tiene una temática 

policiaca, de la que carecen otros. El tema de las 

imágenes sangrientas también fue parte importe de la 

elección para la compra de este diario. 

La mayoria de los lectores resultaron de sexo masculino 

(86%) frente a las mujeres (14%), la mayoría de 30 anos 

'" MEJiA Mendez, ~1!y. Sl'rxio SarmknlO: yo K sybir d¡'-io,IDfnlS' ti rllln• . 
Elcétera. Octubre 2002.. WW\III'.etcettq.com.mll 

en adelante (65%), en especial comerciantes y choferes 

(50% del tolal) . La encuesla también arrojó interesantes 

resultados en cuanto a la forma en que la sociedad, en 

particular los lectores del diario, perciben lo que se 

presenta en La Prensa. Por ejemplo, respecto a sus 

preferencias de compra, las personas encuestadas 

respondieron que eligen el periódico por la información 

que contiene y las imágenes que presenta, más que por 

el precio, que resulta ser de los más baratos en el 

mercado. 

Entre las secciones preferidas del público están por 

supuesto la sección poHciaca, deportes y espectáculos 

(85% del total), por arriba de la información general. Las 

fotografías son lo que más llama la atención de los 

lectores (64%) y entre ellas, la mayoría considera que 

son de buena calidad y que reflejan la realidad. Además, 

62% de los encuestados asegura haber visto publicado 

algún suceso que ocurrió en su colonia. 

Los resultados reflejan los motivos del éxito de La 

Prensa, frente a otros diarios. Es un producto rentable 

que explotan por igual la radio y la televisión, a través de 

una violencia que se presenta en las calles como 
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Resultó de gran interés personal desarrollar el tema de este trabajo. Lo que inició como una curiosidad sobre la inquietud 

que despiertan las imágenes de la nota roja en los lectores de La Prensa, terminó como un breve, pero interesante viaje a 

la historia del retrato fotográfico, el expresionismo, la violencia, el amarillismo y la propia evolución del periódico. 

La frase del grito al horror que da titulo a esta investigación es por sí misma una expresión de esa búsqueda de los 

receptores por encontrar una explicación a los fenómenos delictivos a los que diariamente se enfrentan y que los medios, 

en ocasiones de manera irresponsable, difunden. 

Así, al terminar el prese'nte trabajo. se llegó a las siguientes conclusiones: 

• 	 El retrato fotográfico, que en sus inicios tuvo una función decorativa, se convirtió posteriormente en un medio 

documental para presentar la realidad de diversas sociedades en diferentes épocas. 

• 	 El movimiento expresionista influyó en la búsqueda de los primeros periodistas del siglo pasado por lograr que la 

fotografía trasmitiera las vivencias y situaciones de individuos que padecían los efectos de la pobreza, la guerra o 

la desigualdad, como un reflejo de los problemas de las sociedades de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, 

y aunque algunas revistas como Lite (E. U.) °Vu (Francia) lograron rescatar el espíritu de la denuncia social que el 

expresionismo inspiró. otras publicaciones tomaron como pretexto ese intento por desvelar la realidad para 

exagerarfa y escandalizar con ella, a través del amarillismo. 
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• 	 No $ ~ SI v!olenda romo un ya es tomo la 

de ""IIacio y privaciood, el de p<'der, la y m,,<Ií<lS <le C<ífflUllj~n, 

'''le",I._n ell ¡r ¡o. in<llvid'lOO. 

• 	 la 'i -el amarilliismo no tienen e$lar 116ces;af'iamenti;l unkios: en la ir'!fo.nnaciÓFt roja se rafiare 

€f$peelficamente a hechos pall0h:¡cos y el aJ en conj unto, un P"",U"'O 

alraclívo pa ra p~bli00 ¡r los medioo de com!.l<ti<llíció". 

• 	 Con 1lI1" 9",n lradición ~Isllc" en América Mé.,co én ,,1 cortllrte"¡,, un "J"mplo (p¡¡¡r. bl<lfl " 

p¡¡¡ra mal) de diVllrsi_ de 10$ imorm'll'lón. 

• 	 E I la Prensa ,u'\Iló como "na eoplo de¡ publi<llícIO"~ amilltilll.s/ll.s <m E'lln<l,)'l Unido., 

en ooe'Stro un campo para :su y evolucián. debido a fas oon men<>s feOUr50S y 

eduCiaGión ef'lQ.Ue:mran E.m sus pag*¡¡9.:s que OCitArr(i! ufariamente en ~u ertlOrno. oomo s.t,Joodla con gaceta 

callé]é"" ¡r P"'lloneros dé éjl<lca. anleñores. 

• 	 lo. ",Inalo. de Prensa mlenl"," presenl",r wmbién oon menoo rr~"nci,,), ,,1 hu"""'" l. 

nota roja, 	 como 6n e~ formar 'i camposiUvo cuando estO' es por 

.""1>1.,,, C¡¡rllCI~rISI¡_ dé la ¡"Iol'rnllción polícla"". 

• Ilocror quo m'hijon l<>lOgralla. dé La Pmn•• impael,," al $speól:adOl' porque II""en con$igO lodo un ITIl!lflS"je. 

COn r y sítuácione. 
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"",n6mi,,,,,, • .",:la!,,. y que le rooean. 

"'¡l/'lil1lÍM de ¡ff en el de ro¡a La mostró lambién las f;;>¡[(ln'lf$ y 
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.upues¡o tOdos "'SpeClO¡¡ én oonju nlo Ilénen ",pe"'u"I"""" éIl la $ooódad, cuando '"' presentan " ¡ra,,,,s 

de un memo tan como perlódíoo y "'~u¡ cabria rell"'lonar soor" si propios madlo. de $U 

funck'm 'i el poder qua ti~nen sus pa4ll circulO' violencia "'" ciudadanos 

m..dlo$, ." oomen!ó final del capítulo, es ver oon fenómeno no 

caer en el ,¡¡reor la ~calífiooclón " la eomplloldacl, 
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r..!" ,,~')'<l "",', '"".l'C"'~;;¡;;;;;;!lD',l"jlf',ffi!;" ,'u«J¡2:u.::iE ~ 

,para d;eiLa;¡;;;;~;¡ 

M<ltodologla: 

el presente ouestionario liene oomo ob¡.¡tívo 1"" prelllre""Íl3s de los 1,,<;Ioras La Prensa, al 
djarkJ, su conle11ído y seooon..., La polJlacron oojetivo son lectores asíóum del p<;fiOdico, hombras y mlJíeres, 

La del cuesllonario en tomo dlslinolonés :sobre al diario, frecuencias lectura y expeotatlvas 
sobre su 

Cobertura geográfica y lemporl'll: fue eplloadQ duranre el mes de abrIl a 1 del La 
Prense, el'll$ milIropolilana del Valle (la Mé.ico, aplicó en colonIas 0$1 Di.trito Federal, como O!lf$rlá, 
TapIlo, T .. oulJe,!a, Agrlcola Oríental y Federal, OOmO en munioilllos del área coflurbada como Coacalco y 
NeczahualooyotL 

únloo reqlllsl!o 'lile se pldl6 a las personas es que fueran leClores diaño, destacando entre ellos I,,~¡i$lall, 
operadores de boleros ycomercianles, 

conlínUláción pr_nla Iormaio cueslíon¡;lio 11 rastillados, mismos q!.la pan¡> realí2:ar una 
.nlerPffllecl6n que se incluye en cap111110 ", 
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,)f !ifJn>r0:G10n dc' ,:;c< h f",,~ L) 

PR~;GUiNTÁ 3 

1,01'•• per5Gifli5S S1) 

M1!tfffim lOS

10 
4 
4 
2 
4 

31 

hermanos 
No 

12 
í'I 
1:S 

PREGUNTA 4 

¿Qué pr~ere: de! ,"""lo?

M¡;J."".
PoIiGiacas y f1Qta¡ 

O 
S 
3 
2 

7 
12 
6 

total 
28 

$ 

81 




l.9.f112.,,1 ... ~ ~ex ~ª-y!, a 

PREGUNTA 5 

¿Qué le llama más la atención del periódico? 

Mujeres Hombres Total 
Fotografías 

9 55 64 
Texto 

4 17 21 
Clasificados 

O 10 10 
Caricaturas 

1 4 5 

PREGUNTA 6 

¿Qué diferencia encuentra en La Prensa en comparación con olros diarios? 
Mujeres Hombres Tolal 

Notas policiacas 5 33 38 
Imligenes sangrientas 7 23 30 
Refleja la realidad 2 30 32 

PREGUNTA 7 

¿Recuerda alguna noticia que le llamó en especial la atención en La Prensa? 

Mujeres Hombres Totar 
Si 

10 53 63 
No 

4 33 37 
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