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INTROOUCCION 

Hoy en dla la imlcen &e ha masificado en todo 

el mundo y no es debido precisamente a la Pintura. 

Las lmlgenea que capta el ojo humano ml& de un 90• 

(como mlnimol son en la actualidad de oriCan 

fotolrlfico, e&to ha tenido consecuencias en la 

concepclOn de la Imagen y de 

Pesar de el lo, lo• estudiosos 

la icono8rafla. A 
del arte no han 

Profundizado en la historia da la toto&ratla como 

tal, as sorprendente si tomamos en conslderaclOn 

que la hlotorla moderna del arte no exlstlrla 

lracia• a la fotografla como medio de diruslOn. 

La roto&ratla, Puede contemplarse bajo las 

catecorlaa eattticas establecida& para toda obra da 

arta •. E& dificil excluir a la lmlCan rotoCrlflca 

del campo artlstlco. Tal vez exista una relaclOn 

con aste dilema, cuando a Partir de la dltualbn da 

la rotoCraf{a aparaclO en las discualonas de la 

teorla del arte, segbn la cual concede una 

importancia menor al arta fotoBrlfico COMO 

resultado de &u relaclbn artl1tica. 

El Presenta estudio en los dos Primero• 

caPltuloa es meramente hlstbrico no tiene la 

lntenc!On de entrar en pol•mica da si la fotocratla 

es o no arte. Se parte del hecho de que la historia 

de la fotoarat la muestra, a 1 !Bual que la historia 

del arte, un cambio de estilos y que este, en sus 

- 1 -



ras1os esoenolales se desarrolla al mlsmo tiempo 

Que la plntura. 

Por su Parte la fotolrafta ha lnfluldo en la 

Plntura oreando estilos, transformando, Incitando y 

vlceversa. Desde la existencia de la foto&rafta, la 

Pintura ya no se ocupa exclusivamente de la 

naturaleza, n1 del efecto entre cuadro y cuadro en 

el Proceso de evoluclbn de la historia del arte, A 

ello se ha sumado una nueva realidad: la Realidad 

Foto1r•floa. 

A travea del panorama hlstbrlco, el contacto e 

lnfluencla del Arte Plotorlco sobre el Arte 

Fotograflco, nunca fue tan estrecho como en la 

Posluerra de la Selunda Guerra Mundlal y remontarse 

al lnlclo de e•te contacto es un tema qua no •• 
tratb hasta el allo de 1900. 

La Plntura siempre ha sido Incluida en el 

reconoclmento a easter1orl, Por lo menos desde la 

aparlclbn de la fotograf ta, Del arte asumen la 

senalbl 1 ldad creativa, la vlslbn, la atnt.esi11 de 

contenldo y forma. 

La tesla "La Fotoarafta: un medio de 

comunlcaclbn• abarca la evolucibn de la totoCrafta 

moderna a partir de 1945-1975 e imPllcaclones de 

las diferentes corrientes arttst.lcas (surrealismo, 

pop-art, nuevo realismo, etc>. El tema sera de lran 
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utilidad, para aquella• Personas que se 

por investigar los cambios operados 

foto&raf ia que se van dando paso a paso. 

interesan 

en la 

La foto1ratla1 

Implica un asunto 

un 

de 

medio de 

actualidad, 

comunicaclOn, 

ya que la 

fotolrafla es un medio de comunlcaclbn que mueva al 

mundo, 

El estudio realizado en el bltimo capitulo no 

Pratanda hacer nlnlun an61isis hiatbrico, ni 

artlstico, ni sociolbCico. Esta invastiCacibn as 

desda al punto de vista t•cnico de la foto&raf la y 

consista en un nbaaro de foto&raf las da Prensa, qua 

ha Pretendido explicar tomando en cuenta lo• 

elementos e•P•cltlco• que utilizb el fotbCrafo, 

Es un anllisis puramente textual, los texto• 

son las fotos, an ta cual he procurado limitarme lo 

m•s cerca de la fotolraf !a, es decir los elemento• 

visual ea nace•arlo• Para su ccaprensibn y 

valorizacibn, 

Hay una totogratla que sa analiza un poco mle 

profundo, esta foto alallda Presenta un elemento 

central, que con frecuencia en otra• foto&ratlas sa 

considerarla secundarlo. El an•li&is ae centra en 

al problema de detectar ese elemento central. 
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CAPITULO 1 

LA EVOLUCION DE LA FOTOGRAFIA A PARTIR DE 194~. 

1.1 La• condicione• Para el deaarrollo de la 

fotolraf ta comprendido entre 1945-1975. 

En Jos primeros aftos de la posguerra, aparece 

nuevamente el interf!s por la cultura,. las formas da 

vida y el nivel de conocimientos de otros Pueblos, 

101 cu•lee •e hablan perdido durante Ja Secunda 

Guerra Mundial los jovene• son los Primero• en 

dirllir un nuevo futuro cultural. 

Se da tambi•n durante estos Primeros aftos una 

deaanda de blene• da con1umo, debido a qua el 

mercado de aprovicionamiento habla quedado 

totalaenta alotado en Ja mayor Parte da paises 

europeos Por causa da la 

favorables de P•rtld• 

1uerra. Las condlclones 

da la Industria J llera 

despertaron tambi&n el lntar•s por Ja publicidad a 

1ran escala. Las revista• !lustrada• ofrecian 

bueno• e•Pacio• para ello, lo cual influye a 1u vez 

muy favorablemente al aprovechamiento social de la 

fotolrafla activa. Otro ••Pecto i•Portanta •• que 

esta fotoarafla se difundiC entone•• a escala 

inconcebible algunos aftos antes. Todo ello, die 

base a un desarrollo tructltero de las revistas 

fotolrltlca1, que constltulan el mejor toro Para la 

publicaclCn de las buenas foto1raflas. Al Cuna• de 
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estas revl•tas por ejemPlo: Hodern Photolraphy 

<1946> o Popular Photolraphy C1948l en E•tadoe 

Unidos de Norteamtrlca y Sovetakos Foto C1946) en 

la Unlbn Sovlttlca, alcanzaron pronto lirada& de 

varios centenares de miles de ejemplares al mas. 

Por blllao, acaso fuera todavla m•• 

"•ilnificatlvo la aParicibn de revista• fololr•tica• 

Profesionales, que se ocupan exclu•lvamente de 

cua•tlones artlstica• y ya no se ocupan de consejo• 

Para aficionados. E•t• es el caso de la revl•ta 

Suiza~ Cl956l, actualmente dirillda Por Allan 

Porter y de la revista trimestral Checo•lovaca 

Fotplratl.!.,fundada en 1960 por V•clov y ProsaCuida 

por Oanlela Hr•zkov•. 

"El foto1r•ro tran•for•• al •omento de la 

vida en al· raposo de la forma. El 

conteaPlador da una fotolratla 

tran•torma, por su parte, 1raciaa a •u 

tuerza lma&lnatlva, el raposo da la forma 

en vida, en movimiento", <1> 

Esta forma da apoderar•• del "•omento decl•lvo" 

como dlr• Cartlar-Bras•on, Proceda en lran parta 

del reportaje lr•rlco. 

El totoPerlodlsmo europeo se derrumba en 1933, 

cuando Hitler ascandlb al Poder en Alemania. El 

diario AIZ, Publlcb su bltlma ediolbn en Barlln con 

fecha de febrero y luego se tra•ladb a 

- 5 -



Checas 1 avaqu la, 

Fatarreporteros coma Szafranskl, coma Korff, 

del Peri lner l l lu1trlerte, buscaron refuBla en 

E•tadas Unidos, donde tambl&n Pidieran asila muchas 

fatoperladlstas. Aunque el HUnchner lllustrlerte na 

era un Perlbdlco Palltlco, Stephen Lorent, redactor 

en jefe, fue aprehendido. Cama habla nacida en 

Hunlrla fue liberada, con lo que re&resO a 

Budapest, En 1934 vlajb a Londres, donde creo 

LI 11 IPut fue di rectar de ese samanar lo. En 1940 

eml&rb a Estados Unidas, sus sucesores continuaran 

su vlvlda estilo de reportaje en fotos antes 

desarrollado en Alemania can una polltlca editorial 

Izquierdista m•• pcsltlva y alreslva. En un momento 

en que se esPeraba que Nevllle Chamberlaln trajera 

la Paz al mundo, Plcture Post <1936-1957> 

rellstraba la dlmenslbn da la• atrocidades da 

Hitler. Sus fotblrafos en Particular Fell• H. Han 

<saudOnlmo de F. Hana Baumann> ampezb a sacar 

fotograflas durante la Primera Guerra Mundial. 

Perteneclb a la a&encla DePhct <Deutecher 

Photodlenstl. Conoce a Lorent que le comPra 

numerosos reportajes. Su 

reportaje que hace de 

perdida en un teatral 

&ran oportunidad es el 

Husollnl, cuya fl&ura, 

despacho de monumentales 

columnas de m&raol, queda como 

dictadura. En Dephat, Fell• H. 

encarnaclbn de 

tlan suP&rvlsa 

la 

la 

praducolbn de otros fotarreportero& de talento, 

como Kurt HUbschaaann con quien volver& a trabajar 
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en ln&laterra <huyendo del nazlsmol, y donde 

HUbschamann cambiar• su nombre Por el de Kurt 

Hutton. Con ellos trabajan tambitn lna Bondl, 

Robert Capa, Bert Hardy y Leonard HcCoabe dieron la 

medlda de lo que era el excelente fotoperlodl•mo 

lnBl&s. Fueron a todas partes: al castillo real, a 

reuniones Polttlcas, tab•rnaa, estaciones 

ferrovlarlas, y qulrbfanos, volviendo con fotos 

vividas, hechas con clmaras Laica, con luz ambl•nt• 

y en su aayor Parte •ln Poses. Aunque las coplas y 

las reProducclone• con•llulentes carecieron a 

menudo de claridad y de def lnlclbn, el matarla! 

Produjo lran lmpacto. 

E•tado• Unldo• adopt& rapldam•nte un estllo 

fotoperlodlstlco basado en I~ Prensa llu•trada 

Alemana y en la vivaz revi•ta Francesa \!.Y, fundada 

en 1926, que Luclen Vo&el dlrlllrla brillantemente. 

En 1929 Erich Salomen dib un toque personal a la 

fotolratla de lnforaacibn <1666-1944>. Su carrera 

se desarrollo entre 1926 y 1933 con una clmara 

Ermanox, manejable y que permltla fotolraflar de 

noche y en Interior sin flash, lolrb aquel tlpo de 

foto vlva, sacada sin que los Protalonlsta• lo 

percibieran, que Pasb a la historia con el nombre 

de la fotolratla clndida. Pollticos y diPlomltico• 

atrapados de lmProvlso en la Sociedad de Naciones, 

en la Conferencia de la Haya, todas la• foto&raf la• 

fueron vendidas a diferentes perlbdlcos. A Partir 

de 1930, Saloman utiliza la novedosa camare Lelca, 
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abn m•• manejable qua la ErmanoK. 

Erich Salomen viajo a Estados Unidos <1929>, su 

vlslta dejo fruto• y muchas de •u• fotos 

aparecieron en Times y fortune las revlstas del 

empreearlo Hanry Luce. En 1934, Luce imagino una 

nueva revlsta que debta ser el "Libro Espectlculo 

del Mundo". 

Su ProPO•lto se hizo con•tar en un Pro1pecto. 

"Ver la vida; ver el mundo; presenciar 

los &randes sucesos; mirar lo• retratos 

de los Pobre• y los leste• de los 

or8ullo•os ver co••• a•traftas; mlquina11 

ej&rcito•; multitudes; las sombras da la 

selva y en la luna; ver co•as oculta• 

tras muros o dentro de habltaclonee, 

cosas pelllro•as de encontrar; las 

mujeres que los hombres aman y lo• 

aenores de edad; ver y tener el Placer de 

ver; ver y ser aorPrandldo; ver y ser 

Instruido". <2> 

Para lo¡rar ese ideal, los edltores Propusleron 

reemplazar la forma "azarosa" de realizar 

publicar fotos, con una "c•mara &ulada por la 

mente". Ast coao "aprovechar nue•tro tleapo". 

La prlmera edlclOn de la nueva revista, que 

paso a 1 !amarse ~ apareclO al 23 de noviembre da 
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1936. Fundada por Henry R. Luce. Era hijo de un 

misionero Presbiteriano que habla ejercido sus 

funciones en China. Alll naclb Luce en 1B9B. Su 

educaclbn calvinista y puritana, la austeridad que 

rodeaba su educaclbn y luelo sus estudios en Yate, 

hablan hecho de •t un conservador 

raflejaban en •l e•Plrltu 

cuyas ideas 

de todas 
•e 

sus 

publicaciones. Su vida, la de un jovan pobre qua en 

Pocas dtcadas se convierte en uno da los mayores 

ma&nate• de la prensa norteamericana, se slt~a 

dentro de la a•s Pura tradlclbn norteamericana 

liberal del Primer tercio del •lllo XX. 

Con una tirada lnlclal de ••800 

•j••Plarea,reba•a el mlllbn un afta••• tarde Para 

alcanzar••• de 8 millones en 1972.Su redaccibn se 

dlvldta en 17 departaaentos prlnclPales:a•untos 

domtstlcos, a~slca, libros, naturaleza, 

ciencia, mod•, artlculos, editoriales, 

departamento• se hallaban a&ruPado• en 

de cine y teatro. Su txlto fue ~nlco y 

deportes, 

etc. Tal•• 

divisiones 

su fbrmula 

se vio Imitada m•s o meno• Por todo el aundo. 

b1JJ. no era la prlaera revista norteamericana 

enteraaente compuesta por fotolraf las¡ ya en 1898, 

el New York Times habla publicado un suPleaento 

semanal totolr•flco. Otros perlbdlcos hablan 

seluldo su ejemplo se llamaban l1!S ~ Plctorlal, 

Panoraaa, ~ ... etc. pero nln&uno habla lo&rado 

todavla el hito d• !tl.tL· 
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Una de las Primeras portadas de esta revista 

era una toto&ratla Industrial realizada Por 
Har&aret Bourke, •obre la construcclbn de un Bran 

dique cerca de Fort Peck <Indiana>¡ el estilo era 

el ml•mo con el que ella habla destacado con aus 

tato• para Fortuna. La nota relativa a esa portada 

no entecaba la conatrucclbn de la ai1ma, •lno la 

vida de los operarlos de ese dlque, que vlvlan con 

sus familia• en cludada• temporales del 

desierto.Eso no era lo que los directores hablan 

encarlado, y 

lntroducclbn. 

ast escribieron a manera de 

Lo que los edltore1 de esta revista esperaban 

Para su utlllzaolbn en alluna 

eran tatos de la construcclbn, 

Whlt• puede hacerlas. Lo que 

edlolOn posterior 

como sblo Bourka 

obtuvieron fue un 

documento huaano sobra la vida en la frontera, que 

cuando menos para ellos, constltuyb una revelaclOn. 

Otros tres totbgrafos se Incluyeron en el 

equipo Inicial Altrad Elsanstaedt de Alemania; Petr 

Stackpoles, anterior mleabro del lrupo f /64, y 

Thomas D. HcAvoy. 

Doa tipos de tatos se publicaban en b!LI.• la• 

de lntormaclones procedentes da dlver•os lu&ares, 

que eran apartadas en su mayor Parte por a&enola• 

de noticias, y las de notas esPeclalea, que eran 
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escritas y fotosrafiadas ses~n encarlo por los 

miembros del equipo. 

El nuevo estudio de fotoperlodismo introducido 

por las revistas alemanas de los afto• treinta, 

reanudando m•• tarde Por la revista l!.Jl. en Franela, 

tuvo una profunda influencla. en loe creadores da 

~· Dicho estilo les sirvlb para contar historia• 

a base enteramente de serles de foto•. La• 

fotocraftas de Salomon y de Felix H. Man ya eran 

conocidas y habtan aparecido revl•t•• 

norteamericanas.Lite se atrajo excelente• 

fot&crafos que habtan huido del hitleri•mo y bu•cb 

el consejo.de lo• excolaboradoras da la Pr•n•a 

lluetrada alemana como Karff y Szafransk!; ambo• 

del Barliner 11 lustrlerte. Finalmente los prolreeo• 

da la totolrefta, la• nuevas ttcnicas de impre•ibn. 

Sobra todo la fotolraf ta de color, asl como la 

tranemisibn de foto• por 

una imal•n mediante el 

bellno <reProducclbn de 

bellnoarafo. Aparato 

••Pleado Para la transmisl&n a distancia de 

lml&enes fijas, a trav&s de loa circuito• 

telafbnicos ordinario•> desamPeftaron un papel 

revi•ta praPondaranta en la craacibn de la 

fotolr•fica moderna. Paro uno da los factor•• 

decisivo• de su &xito fue al 

publicidad. 

papal da la 

Entre 1939 y 1952, la cifra de anunciante• Pa•b 

da 936 a 2536, y la cifra de Productos vendido•, 
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lraclas a la Publicidad, de 1659 a 4472. Semejantes 

hecho1 tuvieron una honda Influencia en el 

Planteamiento de las revistas. Hasta finales del 

aislo XIX, 101 editores eran los Productores 

exclusivos de su contenido. Gradualmente, abriendo 

sus Publicaciones a la publicidad y al desarrollo 

de la sociedad de consumo sus funciones se fueron 

transmitiendo. La Publicidad se convertla en la 

~nlca fuente de beneficio, dejaron da Interesarse 

en el lector como lector, y comenzaron a penaar en 

el lector de los anuncios que Publicaban sus 

revistas. Los editores ya no 

Productores de su 

circunstancialmente textos e 

se limitaban a ser 

Propia mercancla, 

llu1traclone1, sino 

que se ~olvlan vendedores de lml&enes 

Publicitarias, y de ese modo, acabarlan siendo 

parte lntesrante de todo el sistema da •aarketln¡• 

en E.U. 

Los anuncios pasaban el espacio en las revistas 

en funclbn de su tirada y la PreocuPaclbn de los 

editores, Para aumentar beneficios, era aumentar la 

tirada para tal tln habla que lo&rar una 

Presentaclbn atractiva de las revista• de cara a la 

multitud de comPradores. 

En loa aftas sesentas, catorce dOlar•• de cada 

cien que lnsreseban en el conjunto de revistas 

norteamericanas Iban a parar a kl.11. que fue l•ldo 

Por apro•lmadamente 40 millones de norteamerlcano1. 
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En Norteamerlca, las revistas se hallaban 

enteramente financiadas por la publicidad y sus 

benetlclos dependen de ella. El papel predominante 

de la publicidad va lntlmaaente lllado a la 

transtormaclfln de una Norteaa•rlca a&rlcola en una 

naclfln Industrial. Con la lnvanclfln da nueva.a 

Industrias Y de mttodos de e•Ploraclfln rentables. 

Varios bienes de consuao se estandarizaron y 

Produjeron en Sran cantidad. La multlpllcaclfln da 

carretera• Y vlas ftrreas creaban una aProxiaaclbn 

entra Productoras y consualdores. Norteaatrica, sin 

aabarlo, es un Pals Inmenso y cada reCibn Posea sus 

P•rlfldicos,qua •• ••P•ciallzan an las noticias 

locales. Por al contrario, las revistas qua •fllo 

aparecen cada seaana o cada mes, se distribuyen a 

travts da todo el Pala, haciendo•• asl accesibles a 

toda la poblaclfln. 

Por consllulente, los anunciantes tenlan un 

lnter•e muy Particular en que su publicidad sallara 

en dichas revistas. El enorme nbaero da revistas de 

aparlclbn semanal tuvo como consecuencia que aparte 

de rePortajes de actualidad, se publicaran taabl•n 

otros acerca de temas cotidianos. Esto constltula 

una asPacle da reto Para los reporteros Cr•tlcos a 

partir de asta momento <1955> el equilibrio entre 

la Palabra y la lm•&en varlfl sensiblemente en favor 

da laa Ilustraciones¡ da lo contrario, muchos 

lectnres no habrlan podido con todo al matarla! 
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ofrecido en una revl•ta antes de la aparlclbn del 

nbmero sl&ulente. 

Para 1955 se habla hecho la experiencia, 

todavta vlllda hoy en dta, que las foto& da 

acontecimientos como por ejemPl01 una boda real, 

result•ban mucho mas atractivas Para una ravl•ta 

que las fotos de la vida cotidiana. En 

consecuencia, los fotb«rafos dedicados a tale& 

lama& necesitaban mis tiempo Para su trabajo, lo 

cual, a •U vez, llevb a una a•Pliaclbn de 

plantillas de fotbgrafos en divaraa& empresas 

editora• de revistas llutradas. El ya ramoso 

semanario ~ alcanzb al final el nbmero de 30 

fotblrafos y al&unaa revistas europeas como Por 

ejemPlo ~. contaban temporalmente con un equipo 

de 15 a 20 reportero• Srlflcos, Por otra parta, las 

diversas redacciones como Time, Look, etc. 

requertan cada vez als la colaboraclbn de los 

folblrafos "free-lance", y en especial de aquellos 

especializados en fotosrafta "llve", 

En la misma &poca, la revista llutrada y 

bastante alellar a l...lf1., llamada Look, fue fundada 

por los hermanos Gardner y John Cowles. La Primera 

adlclbn fue hacha en enero de 1937. Se apoyaba ~·· 

en notas Senerales que en la cobertura de noticias. 

Lo que dlstlnlulb a l..!.tL y a b22k. de las deale 

revista• Srlf lcaa no fue tanto la cantidad da fotos 
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Publicadas con la teorla de una ttcAmara Cuiada por 

la mente" sino el ensayo sratico ttplco del trabajo 

cooperativo de periodistas y totocratos del equipo. 

"S• decide una nota, se realiza un 

trabajo de lnvestilaclbn de antecedentes 

•• prepara un •uerte de lulOn de trabajo 

Para dar al fotO&rafo una comprenaiOn tan 

completa como 1ea posible del tipo da 

fotos nece•arlas, con su atm~st•ra y au 

propO•lto. Se realizan mas fotos de las 

que •eran utllizada1, Porque se haca 

dificil viaualizar de antemano lo qua el 

fotOlrafo podra encontrar. Del conjunto 

de coPiaa que venlan del laboratorio, los 

editores rasPectivo1 habitualmente sin 

consultar al totOlr•fo elilen las que 

creen aejoraa para Ilustrar la nota. Se 

planitica un diagrama, con sectores que 

los escritor•• 1 lenaran con Palabras". 

(3) 

E•• enroque se presta a formular 

manltastaolones vliorosas, y una clara exposlclon. 

Tambitn se tiende a dar demasiado tnfaala a loa 

textos da.aPl&rates. John R. Whitinl realizo un 

experimento elocuente. TranscrlblO por su orden y 

sin fotos respectivas los ePICrafes de un ttpico 

ensayo llu•trado de~. El resultado fue una nota 

sobra una P•raonalldad, una nota allo 

Paro totalmente coherente y 

- 15 -

talelrAtlca, 

rapldaaante 



comprensible Para la cual las fotos eran adorno•. 

Como lo seftala Whitinl, •a menudo es ~l epigrate lo 

que •• recuerda cuando uno cree que esta informando 

a al&ui•n sobre una foto 

revista•. C4l 

aparecida en una 

Se han tomado notables • imPactantes 

fotolraflas en los encarlos ordenado Por las 

revistas. Mientras W. Eulene Smith trabajaba Para 

~hizo una •arle sobre la vida en una aldea 

esPaftola 1 17 de ella• se publicaron en la edic!Cn 

del 9 de abril de 1951. Los directora• de b!.L!. 
despu&s a&re&aron con ProPC&itoB Promocionales, una 

carpeta de reproduoclones a peglna oomPl•ta, con 6 

fotos no utilizadas. Apareclan Pre•entadas •in 

texto, por 8U Propio valor y no como parle del 

ensayo. Eueen• Smith fotografic la atmC•fera mi•ma 

de la aldea y la Personalidad de sus habitante•. 

Las fotos, aunque Particularizadas, son tambien 

universales porque lo retratado ea la cultura del 

mediterrAneo. 

Alfred Ei•enstaedt realizei una 1erle de 

excelentes retratos de personalidadeo in&lesas, que 

b.!.t..!!. publicei en su ediciein del i4 de enero de 1952. 

A diferencia de los fotei1rafos de estudio. 

Eisen1taedt no instale una baterla de focos ni una 

cimara de 6X10 montada sobre un trlpode. Tampoco 

aPlicei maquillaje a •u• modelo• para dieimular la• 

deficiencia• naturales. 
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"La toto¡ratla es un medio de 

expresibn poderoso, debidamente empleada, 

es un Sran poder Para nuestro 

me,oramlento e lntelilencla¡ mal 

empleada, puede encender mucho• tue&os 

Inoportunos. El totoperiodismo, debido al 

enorme Pbblloo al alcance de las 

publicaciones que lo usan, lntluye m•• 

sobre el pensamiento y la oPlnlbn del 

Pbblico que 

toto&rafla, 

nin&una otra rama de 

Por estas razones 

la 

es 

importante que el fotoPerlod1sta posea 

<adem•s de la maestrla es•ncial de sus 

herramientas> un fuerte sentido de 

intelrldad y Ja lntelilencla necesaria 

para entend•r y presentar un teaa 

correctamente ••• " CS> 

Las tolos mas elocuentes y dram&tlcas de la 

Selunda Guerra Hund!al rueron tomadas por 

totbaratos de revistas o bajo au influencia, La 

revista Lite orSanlzb una escuela de fotOCrafos del 

ej•rc!to y envlb a eus Propios hombres al trente de 

batalla.Ellot Elisofon estuvo en el norte de 

Afrlcar Wlll!am Vandevert estuvo en Londres durante 

los ataques ••reos alemanes y desPu•s en la India; 

Harlaret Bourke-Whlte estuvo en !talla y en la 

Unlbn Sovi•tlca; w. Eugene Smlth estuvo en el 

Paclflco, donde obtuvo &erlas herida• y Produjo 

alSunas de la• mejores foto b61icas; Robert Capa 
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cubrlb la invasibn a Europa. 

Por David DouSlas Duncan fue fotoSraf !ada ta 

Guerra de Corea. Se concentrb en tas tropas, con 

primeros planos de una Incisiva Intensidad, que 

revelaban no Sblo la batalla contra el enemiSo, 

sino tambltn contra el fria. Publico en 1951 esa• 

fotoSraflas en ftThls l's WarR, un libro ilustrado 

que tiene breve traducclOn y nlnS~n •PISrafa junto 

a las fotos. Posteriormente ae unlb al equipo ~. 

La luerra que estuvo m•s cerca del ser humano 

sin duda fue la de Vietnam debido a valerosos 

fotbgrafos y operadores de T.V. Los horrores de la 

guerra nunca hablln sido retratado• en forma tan 

Sr•tlca y aPaaionada, Particularmente Por las 

fotolratlas en color de Larry Burrows, quien Paso 9 

anos en la zona de combate y perdlb la vida cuando 

el aviOn en que viajaba fue derribado sobre Laca en 

1971. 

RLa responsabilidad del 

fotoperlodista es someter su cometido a 

un exa•en y bu•car frecuentemente 

intan81bla. Lue¡o, muy cludadosamente <y 

a veces, con lran rapidez), debe actuar 

para llevar su intulclOn, junto con la• 

caracterlsticas del tema, a la 

fotoSrafla acabada ••• !!6l 

~tuvo un txito enorme y las masa• lo 
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leyeron. Era una revista famll lar que no publicaba 

casos escandalosos. No obstante, a tlnales de lo• 

aftos sesenta, ~. tsual que otras revistas como 

LooK o~ se encontraron en dificultades Una 

de esas razones de esa crisis es la lnflacl&n: el 

papel, Ja impreslbn, etc, en suma, todo lo que es 

necesario Para Producir una revl1ta llustrada,s• ha 

encarecido conslderable•ente. Para el ano 1971, se 

calculaba el aumento de gastos en aproximadamente 

un 3511 coi;i 

propietarios 

relacl!ln 

de 

al 

las 

ano anter lar lo• 

Krandes revistas 

norteamericanas tomaron, entr&lcas medid••· Lita 

cerrb oficinas en Norteamtrica y en el extranjero, 

redujo el ~t.tmero de empleado• y suPrlml6 la edlcl6n 

en castel lana. Tiempo desputs •• suPrlml6 la 

edlcl6n Internacional. 

El 9 de diciembre de 1972, el lnternatlonal 

Herald Tribuna lanzaba el sl&ulente titular en su 

Primera PAglna: "Lite Ha&azlne ha muerto a la edad 

de 36 anos•. Cundlb la consternacl6n en los medios 

de Prensa del mundo entero. Todos los medios de 

comunicacf en anunciaban 

semanario Ilustrado •As 

la desaParlcl6n de 

Importante <el t.tltlmo 

nt.tmero sall6 el 26 de diciembre de 1972>. Con el 

del final de Lite, 

fotoperlodlsmo. 

mor la toda una &poca 

La reviste Look al l&ual que !J..1.!!., termina Por 

motivos financieros, lnterrumPl6 en 1972, el motivo 
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dado rue la comPetencta de la T.V. 

En llalla en los a~os ~O comienzan las revistas 

de escandalo volviendose muy 

una nueva gene rae Ion de 

populares oriSlnando 

fotO&rafos: los 

"PaParazzl". Dichos fotoerafos Para sorprender a la 

gente en su vida privada recurren a los 

teleobjetivos, los cuales Permiten la aproKimaclOn 

a escenas imposibles de fotogratjar de cerca. 

Durante la bltima guerra los teleobjetivos 

alcanzaron un pertecclonamlento extremo para espiar 

al enemigo. El ej&rclto alemln los utilizaba Para 

filmar las costas lnllesas. La ciencia espacial los 

Perfecciono abn mls. La prensa sensacionalista la 

"re8enb&entresses~ <Prensa del arco iris, como la 

1 !amaban en Alemlnlal existen en todos los pal se& 

capitalistas. Este t!Po de prensa cuenta con 

millones de lectores lvidos por todo el mundo. Le 

que hace es dar a conocer las historias de amor y 

la vida tntlma de la gente c&lebre. 

Este 8&nero de fotO&rafos, especialistas del 

reportaje escandaloso, en muchos casos hacen foto• 

sin el consentimiento de las Personas lmPllcadas. 

El totOgrafo tiene gente a su alrrededor que le 

avisan de acontecimientos tuturos y rara• eon las 

denuncias en su contra. 

Bajo la marca "naturismo", ue Podlan comprar en 

los anos treinta revistas de deanudo •• encontraban 
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en cualquier puesto de peribdicos, aunque los 

vendedores nunca las pusieron a la vista. A Partir 

de los anos cincuenta comenzaron a multiplicarse 

revistas de ese 8tnero. La mAs ctlebre, ~. se 

debe a Huah M. Hefner, nacido en Estados Unidos. El 

Primer nbmero sale en 1953 Cdlclembrel no llevaba 

fecha. Hafner desde un Principio Introdujo la Idea 

de la Playmate, se hacia una portada con la 

reproducclbn fotolrAflca de la muchacha del me& 

desnuda. La primara da esas bellezas fue Marllyn 

Honroe, sus formas voluPtuo1as Inspiraron la 

selaccibn de todas las chicas qua la sucedieron, 

Paril Hetner, 

natural". 

Marllyn representaba "el sexo 

~ sblo se dirige a hombres y en 1972 

lisian a constituir la cifra da 6 millones y medio 

de lectores. Su lran txlto consiste en la 

comblnaclbn de dos aspiraciones da las clases 

medias americanas: al deseo se•ual y el deseo de 

Promocl~n social. Al estudiar a~. existe la 

seaurldad de una Promoclbn social si se siguen sus 

consejos, sobre la manera de vestirse por ejemplo. 

Hablar de se•o Ilustrado, consiste ante todo la 

atracclbn de ~· 

"ha•ta que punto esa revista pasa por 

resPetable, se nota la cantidad de 

escritores y periodistas celebres que con 

sus textos y entrevistas contribuyen a su 
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alias 

publ lcacll>n, personalidades como 

Jean-Paul Sartre, Alberto Moravl~. Hasta 

la IBlesla catl>lica recurra a ~ 
para hacer Proselitismo. En efecto, el 

Padre Joseph Lupo, de Pekesvllle 

Maryland, Perteneciente a la orden 

catbl lea de los trinitarios, puso en 1971 

un anuncio de una PA8ina antera en la 

revlata Para reclutar .muchachos 

"conscientes de su deber social". El 

ltxlto fue lnimallnable". <7> 

La clase media norteamericana, no harA ni 20 

qua se hubiera sentido hondamente 

escandalizada por un revista como~. pero en 

la sociedad actual, Hu&h Hetner estA considerado 

junto a Walt Dlsney, como uno de los &randas 

empresarios puritano• de la cultura del siglo XX, 

Mientras que ~ figura muy seriamente entre 

las revistas de estilo WASP <White An&lo Saxon 

Protestant> fundador e Inventor de 

protestante en Norteam~rica. 

la lttlca 

lCl>mo se las arrelll> Hafner Para que lo metan 

en el mismo cesto que Dlsney?, se pregunta el 

perlbdico Protestante The Chrltlan Century 1 lene de 

consternaclbn, <NEWHALL, Beaumont¡ Historia de la 

Fotograf!a1 edlt. Gustavo Gilli, S.A.¡ Barcelona 

1975¡ pp.324) 

"Hugh Herner se ha apoderado de cosas 
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que los puritanos siempre hablan 

imaginado como 1ozosas aunque sin embar10 

las hubieran rechazado. Los declarados 

sanos y v•lidos afirmando que 

representaban la libertad y la exPreslbn 

de uno mismo. Antallo, cualquiera podta 

sentirse en falta si no lo tiene. Oisney 

y Hetner representan un mundO cerrado y 

sin defectos gobernado por una 

lma&lnaclbn mec•nica y slmPllsta", (6) 

Playboy lnc. ha fundado diferentes tipos da 

ne11oclos: hoteles, club's, y una editorial, Ha 

Invertido capital en pe l lcu las, casas 

discoCrlfic•s, lanza ediciones de en 

Europa. Pero entonces empiezan a nacer revistas que 

copiando sus fbrmulas, hacen su aParicibn ~ 

en Italia. Penthouse en lnllaterra, que tambl•n 

saca desde 1971 la Primera edlclbn norteamericana, 

y &..!!len Francia Cen 1971> diezclocho allos desPU6s 

del lanzamiento de ~. 

Las diversas redacciones, cada vez m•s 

necesitaban fotorreporteros e trabajando como 

"free-lance"> en especial que manejaran la 

totoBrafla "live", esta circunstancia representaba 

un importante lmPulso Para el desarrollo de este 

16nero fotolrlfico. 

Allunos totblratos con el fin de mejorar sus 

.contactos en diferentes revistas y poder lolrar una 
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dlvision del trabajo de acue1do con sus respectivos 

intereses personales se asaetan p~ra formar la 

sociedad "Ma8num": fundada en 1947 por Robert Capa, 

Henry Cartler-Bresson, David Seymour y 

Rodear. 

GeorSe 

Robert Capa <seudOnlmo de Andrel Frledmann) 

nacio en BudaPest en 1913, huyo da Berlln donde 

trabajaba. Su labor de fotorreportero de suerra se 

inicio durante la Guerra Civil Espanola. La 

fotografla del miliciano herido es qulzA la m•• 
conocida. En la Segunda Guerra Mundial trabajaba 

para !d.t_g_ y se le asi&na cubrir la guerra, va a 

Palestina y lueSo Indochina donde muere al Pisar 

una mina en 1954. Su hermano Cornel l Capa tambiAn 

pertenec!o a la revista Lite e in&reso en "Hagnum" 

a la muerte de Robert Capa, 

Henry Cartler-Bresson, trances nacido en 1906, 

Sus fotosratlas de prostitutas mexicanas datan de 

1934, realiza un corto-metraje durante la Guerra de 

Espana, sobre Ja ayuda al EjArclto Republicano. Sus 

fotogratlas Proceden mls de la "Foto Live" que del 

reportaje propiamente dicho y que si no encajan del 

todo en la idea actual de documento testimonial, 

permiten situarlo, como uno de las arande• fliura• 

de la toto&ratla mundial. 

David Seymour "Chim" 11911-1956) tercer &rande 

de •Hasnum•, polaco antltasclsta, tamblen huyb ante 
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el avance hitleriano, vlv!O en Estados Unidos. De 

sus m•s conocidas fotoiraf!as son las realizadas en 

Barcelona entre la poblac!On rural civil en 1936. 

Las fotos consideran con profunda sensibilidad la 

condic!On de los niftos en guerra. MuriO durante la 

camPafta en el Canal de Suez. 

Para cerrar la larga lista de fotOSrafos que 

est\ivleron en la agencia "MaQnum" cabe mencionar a 

Gls~le Freund, Cn, 1912> nacional Izada francesa. 

Muchas veces citada como estudiosa de la foto&rafla 

a nivel sociohlstOrlco. Se instalo en Par!s en 1936 

y despues de doctorarse en sociologta, con su tesis 

sobre la fo.to&rafla en Francia en el si&lo XX. 

Escrib!O varios libros y realizo reportajes, 

retratos de personajes ·famosos y foto&raf!as de 

arte, colaborando en la ilustrac!On de las obras de 

Andr~ Malraux. PerteneclO al equipo 6.if..!. y amPllO 

la plantilla "Ma&num". 

Dentro del circulo fotolr•fico hubo un continuo 

crecimiento de fotO&rafos dedicados Preferentemente 

a la fotografla "llve"; aParecieron lentamente 

diferentes tendencias de esPecializac!On en una 

determinada tem&tlca, donde cada cual Pod!a plasmar 

mejor su Personalidad, As! Por ejemplo el 

norteamericano Gordon Parks se slnt!O s !empre 

atra!do por motivos sociales que haclan referecla a 

sus conciudadanos de color en U.S.A. El ln&l&s Bert 

Hardy solla aparecer donde se desarrollaban 
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acontecimientos de trancedencla mundial. 

Diez anos despu~s da la guerra hubo ya una 

colecclbn casi !limitada de "fotografta& live". 

Esta circunstancia exlBib casi que se hiciera un 

resumen de los resultados obtenidos hasta aquel 

momento en 19SS, Edward Ste!chen en su calidad da 

director de la colecclbn fotogrlfica del "Musaum of 

Art" de Nueva York se enf rentb con e~te proyecto y 

estructurl la amplia gama de la 

en la Bran e•poslclbn "Tha 

"Fotografta 

Famlly of 

Llve" 

Han", 
seleccibn de unos dos millones de fotograftas 

recopiladas en el mundo entero, reflejando todo lo 

que constituye la vida humana, del nacimiento a la 

muerte y en ·todas las latitudes. Esta muestra, tuvo 

un eco m&s amplio qua el lmbito foto8rlfico, porque 

tocaba lo mls hondo de la humanidad. La exposlc!bn 

se vlb en las principales ciudades (44l de Estados 

Unidos y en el extranjero. 

El valor de la expos!clbn de Ste!chen dentro de 

la historia de la foloBrafta moderna es 

Incalculable. Queda demostrada que tambl~n la 

seteccibn de fotos, Precisamente la forma de 

conjuntarlas, fue un acierto creativo, puesto que 

can ello se ln!clb el "Arta da Exponer" en el caapo 

de la fotagrafta. Ahora bien, esta nueva forma da 

exponer no sblo resultb positiva desda al punta de 

vista artlstlco, sino qua tambl6n satisfizo 

necesidades sociales. Asl, "The Famlly of Man" fue 
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capaz de atraer la atenclbn de 9 millones de 

espectadores, incluso de aquel los ctrculos de 

personas que no suelen acudir a un museo o a una 

llalerla de arte, 

En este aspecto se trataba de un lmPortantlsima 

dlfusiOn de la cultura visual, en cuanto a los 

fotOgrafos mismos, la acciOn de Steichen sfgnificO 

una categorizaciOn de las posibilidades de la 

fotografla "llve". 

Huchos fotografos aficionados y profesionales a 

partir de asta exposicibn, decidieron fomentar 

futuras ex~oslciones fotogrAf icas Para benef iclo de 

la foto y de ellos mismos ya que obtenian un mejor 

olfato y comprenslOn Para los problemas vitales y 

los contactos interhumanos. Con este aspecto de la 

dltusl~n de una concePcibn humana, la exposiciOn 

"The Fa mi 1 y of Han" sobrepaso 1 os l lm 1 tes de 1 a 

fotollrafla en su significado social. 

Como consecuencia museos, Saler!as, etc, se 

empezaron a interesar en la fotoBrafla artl slica. A 

partir de las exposiciones surgen publicaciones de 

monollraflas de obras de famosos fotOgrafos. 

~a indePendizaciOn de la fotollraf la moderna 

artlstlca autOnoma apareciO en el periodo de 

pos&uerra, lo cual quedo de manifiesto en su 

aprovechamiento social. 
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Para el desarrollo de la fotograrta arttstlca, 

en el anllisls de las condiciones de &sta¡ hay que 

tener en cuenta, el estado de la tecnica, si bien 

despu~s de la Segunda Guerra Mundial· &sta apenas 

conocla ya limitaciones. Se han producido progresos 

en la tecnoloBla foto8rlf ica¡ se 

los problemas del tiempo de 

han simplificado 

exposlclOn con 

fotOmetros el&ctrlcos que no sOlo miqen la luz,sino 

que son incorporados a la clmara misma, pueden 

fijar autom&ticamente los tiempos del obturador y 

la abertura de las lentes. La contrlbuclOn mls 

innovadora fue la lnvenclbn de una clmara para 

"fotograftas al minuto" en blanco y neSro y color, 

este Proceso de revelado autom&tlco fue 

perfecclonandose, hasta que en 1959 se conslBulO 

obtener una copia positiva 15 seg, despu&s de la 

exPosiciOn, bajo unas condiciones de iluminacibn en 

un Interior normal, En el campo de la toto8ratla en 

blanco y negro, este Proceso queda coronado en 1974 

con la producclOn de un material que 30 seg, 

despu~s de la exPosiciOn permite obtener una copia 

Positiva y un negativo coplable. Estas mejoras 

t~cnicas se basan en un ya centenario sistema de 

haluros de Plata sobre gelatina. 

Se perfeccionaron todavta las 

construcciones de las clmaras el se 

concentraba en las c•maras refleM de un solo 

objetivo. La Industria fotogr&flca da Dresde aporto 
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loa Primeros trabajos en este campo, La 

lmplantaclbn del visor refleK Permltla trabajar con 

la misma rapidez que con un visor directo, a lo 

cual habla que aftadlr la ventaja da una observaclbn 

del motivo sin formaclbn de Paralaje. Ante todo •a 

lntanslflcb en al JaPbn la con1trucclbn de clmaras 

refl•• de objetivo bnlco, en aste pala ·la casa 

"Asahl Qptlcal Company• qua ya en 1951 lolrb su 

AsahlfleK. Despu&a de esta prototipo, la Industria 

fotolr•tlca japonesa fue la que lanzb al mercado la 

mayorla de las Innovaciones. 

La lmPortancla de las c!maras refleK creclb 

tambl•n lr~clas al desarrollo de los nuevo1 

accesorios. La mayor parte de los modelos tiene a 

su dlsPoslclbn una buena cantidad de objetivos 

Intercambiables, desde la bptlca "ojo de pescado" 

con un •nlulo visual de 180• 

ax tramos. 

hasta teleobjetivos 

"Los recursos t&cnicos que brinda la 

fotolrafla son varios y se pueden 

clasificar en dos grupos: el primero, que 

corresponde a la vlslbn foto&r•fica y a 

las caracterlstlcas que le son Propias y, 

el segundo constituido por t&cnicas 

especiales e Incluso profesional••· 

al La vlslbn foto&rlfica, coma apunta 

J. A. Ramlrez, el "ojo bnlco" can el qua 

Brunatleschl enfoca las perspectivas 
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renancentistas, es 1dent1co al augero de 

la c&mara oscura o el . objetivo 

fotogrlflco,,. 

bl Las tecnicas especiales, Ciertas 

t&cnicas 

corriente 

de aplicacibn cientlfica 

pueden aprovecharse Para 

conseguir imaBenes inesperadas integradas 

en una exPreslbn Pllstica .•. " (g) 

La fotoBrafta en color como medio creativo, tras 

a ver sido desdeMada Por casi todos, excepto Por 

algunos totogrAfos famosos, disfruta ahora de una 

mayor popularidad. En 1947 es ar.unclada por la casa 

F.a"taman Kodak ComPany la Pellcula Ektacolor, el 

fotOgrafo puede Procesar sus propios negativos de 

color. Este Proceso cuenta con una mAscara en la 

PP.lfcula que automAticamente compensa la imPresiOn 

de la fidelidad del color. 

Los mayores usuarios de la Peltcula de color 

son ios aficionados. Para el fotografo comercial, 

el color ha sido indispensable, durante mucho 

tiempo, a fin de cumPlir las exigencias de los 

anunciantes. Las revistas estan utilizando cada vez 

m&s color para su material Propio. Los Peribdicos 

gracias a las rotativas de altas velocidades logran 

imPrlmlr color sobre el papel del diario. 

Ellot Ellsofon, fotbgrafo de Life, experimento 

con el uso de filtros de color sobre el objetivo o 
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sobr·e la misma fuente luminosa. Fue asesor en 

Hollywood con el PrOposito de distorcionar el 

color Para obtener un erecto emocional <el film 

Moulln Rouge; 1953, de John Huston se obtuvo con 

ese efecto). 

PrActlcamente todos los 

trabajado con las t&cnicas del color 

complejidad del Proceso y el gasto de 

aunque 

material 

han 

la 

ha 

sido un Impedimento para la libre experimentaclOn, 

exploran al maxlmo las posibilidades est&ticas. 

Mucho mAs reciente y de mayor Porvenir es la 

holo&rafta CaOn en Periodo esperimental). El 

cientlf ico lngl&s Oennis Cabor con sus trabajos 

emprendidos en 1946, anticiparon con el nombre de 

holograma <del griego halos todo) la idea de una 

imlgen total. 

En la Universidad de Mlchlgan en 1962, Leith y 

Upernlcks lograron un holograma Perfecto utilizando 

el rayo IAser. 

El Procedimiento se basa en el fenOmeno de 

Interferencia de dos emisiones de luz coherente del 

1 A ser; una que Procede di rectamente de 1 gene radar 

de luz, otra es reflejada por el objeto a 

fotografiar. La interferencia se Produce en el 

cuerpo de la 

lente alguna. 

emulslOn fotografica sin utilizar 

Una vez revelada la superticle 
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totogr&flca Presenta un aspecto molr& sin lm&gen 

distinglble. Basta con iluminarla co~ una emlsiOn 

de rayo l~ser para que la im&gen del objeto 

fotografiado aparezca inmediatamente en el espacio, 

dando la lluslOn del objeto restituido en sus tres 

dimensiones y permitiendo ver al espectador, ses~n 

se vaya desplazando. 

"Como en todas las artes visuales, 

las bltimas tres d&cadas, han p~esenciado 

una sucesiOn de estilos en la fotografla: 

una exPerimentaciOn vilorosa y una 

veneraciOn por tradiciones del pasado, se 

han mezclado con una actitud iconoclasta 

y con Ja bbsqueda de un sentido dentro de 

una nueva vislOn del mundo". <10l 
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1.2 La evoluc!bn ulterior de !a foto surrealista. 

"La obra surrealista apunta siempre 

hacia una Imagen Interior, ya sea que 

&sta se evoque aleatoriamente por medio 

del automatismo o bien sea registrada de 

manera ilusoria a trav&s de las visiones 

Percibidas Por el ojo de la mente. 

Esta lconoBrafla visionarla intenta 

revelar verdades inconscientes que hasta 

la ! legada del surrealismo eran 

consideradas inaccesibles, a menudo de 

una ob~ra enteramente personal, a la vez, 

cons tantas en la naturaleza humana: la 

libre asoclaclbn y los sue!los". C11l 

El escenario de la Primera Guerra Mundial es 

fundamental para poder destacar las caractertsticas 

de una de las corrientes artlstl·cas mAs importantes 

de nuestro siglo: el surrealismo. Este despierta 

los sentidos ocultos del inconciente, seStln su 

m&xlmo exponente, el poeta alem~n Andr& BretOn, 

quien publica el manifiesto surrealista en 1924 y 

dice: "El surrealismo es el automatismo ps!qulco 

Puro Por cuyo medio se intenta expresar tanto 

verbalmente, como Por escrito o de cualquier 

manera, el funcionamiento natural del pensamiento", 

(12> Tal Planteamiento dio orl&en a este movimiento 

artlstico. 
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Conforme a varios historiadores del 

surrealismo, las consecuencias de es~a gran guerra, 

trajeron fuertes Problemas de conciencia a nivel 

del Individuo, ya que en un estado generalizado de 

la prlvaclOn material, dejo a triunfadores y 

dominados con la seguridad de que su partlclPaclOn 

fue absurda en esta lucha. 

SIBmund Freud anota en sus tporlas que el 

PrinclPlo b~slco de esta corriente, es la exPresiOn 

directa del lnconclente. Y aftade que se busco 

encontrar la exPloracibn de ~ste en todos sus 

aspectos: locura, suenos, estados de alucinac10n, 

miedo a la muerte, ubic&ndose concretamente en los 

"instintos oscuros del alma". 

Antes de abordar directamente el surrealismo en 

la fotogratta, es necesario hacer referencia a otra 

expreslOn artlstlca: el Dadalsmo que intentaba 

romper los valores tradicionales, insistiendo en 

una ruptura radical con todo el pasado, 

las vanguardias anteriores. 

Incluyendo 

El Dadllsmo declaraba la Inutilidad de la 

literatura en general y la bbsqueda experimental en 

particular. Trlstln Tzara, uno de los principales 

exponentes de esta corriente, mencionaba que el 

dadatsmo "no era una escuela literaria o 

artlstica ••. sino una fOrmula de vivir". 
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El Dad~ surge simultAneamente en Suiza y 

Estados Unidos de Norteam~rica con la exPresitn de 

una serie de opositores a las consecuencias de la 

lndustr la l lzacion. 

Segbn Octavio Paz, ne! surrealismo serla 

inexplicable sin DadA y sin el romanticismo alem~n" 

y fija como t~rmino de este "movimiento moral ... 

que en cierto modo explicaba la turbulencia de la 

juventud de todos los tiempos". 

Para T. Tzara, el surrealismo naciO de las 

cenizas del DadA y todos los antiguos dadaistas, 

con intermitencias Participaron en &l. 

A comParaciOn de Dad&, el surrealismo "realzaba 

arte" pero sin destruirlo, construye, mencionaba 

BretOn que los surrealistas mAs que herederos 

directos del DadA se limitaron sOJo a establecer 

con &sto las relaciones Pasionales y breves. 

Esta corriente pretendiO desentra~ar et sentido 

~!timo de la realidad, de una realidad mAs amPlia o 

superior, sacar a flote el funcionamiento real del 

Pensamiento con la ausencia de toda vigilancia 

ejercida por la razon y al margen de toda 

preocupaciOn est~tica o moral. 

En la Pintura, "la b~squeda del 

surrealismo consciente se traduce en la 

mAs radical oposicibn de la 
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abstraccionismo y en la eMPerimentaciOn 

de la an~cdota fant&stica y slmbOlica, 

por lo que debe encerrar una clave, nunca 

deber.&. ser gratuita, los fieles del 

surrealismo en pleno resurgimiento 

abstraccionista, insistieron en la vta 

muerta de la pintura formalista". l13> 

El surrealismo no sOlo estA caracterizado Por 

una gran diversidad de manifestaciones art1s~icas, 

sino tambi~n por una sorprendente vivacidad, ya que 

sus influencias continC!an hasta ahora. En esta 

continuidad de arte surrealista que Perdura hace 

mAs de cincuenta a~os, se descubren claras 

evoluciones, las cuales respetan el Principio 

rundamental de la actividad arttstica surrealista, 

basada en la explotaciOn de las casualidades y del 

subconciente. 

Procedente del Dad&, Man Ray (1690-1976> es el 

mayor representante de la fotograf!a surrealista y 

ahora se le considera más fotografo que Pintor. 

Creb fotografias sin cAmaras. Produjo 

reuniendo objetos sobre una hoja 

senslbllizada y luego expuesta a la luz, 

imAganes 

de pape 1 

no era una 

t&cnica nueva. Man Ray redescubre el procedimiento 

por azar, bautiza esas fotoSraftas inspirlndose en 

su propio nombre, l lam&ndolas rayOgrafos. Los 

fotomontajes, las fotograftas de "objets trouv~s" 

(objetos encontrados), fueron tamb l!!n sus 

Principales fuentes de lnsplraclOn y formas de 
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expreslein. 

Los surrealistas, supieron elaborar y apreciar 

fotogratlas anbnimas o de autores ajenos al 

movimiento dado ya que para ellos no tenla 

importancia alguna el creador de la obra sino su 

amor a la "Poesla acuita" en las cosas desechadas 

Por la clvilizacibn. Los surrealistas encontraron 

Para sus i nterPretac iones nuevas, t otos ant 1 guas, 

revlstas,etc, las cuales usaron para publicarlas en 

sus revistas del movimiento, se publicaron cuatro 

totograflas de Eugene Atget, sin duda las ~nicas 

reproducidas en vida de este Pionero Independiente. 

Los surrealistas le reconoclan asl la prioridad de 

la visibn surreal de lo cotidiano,que Atget 

recopilo en su serle de escaparates Parisinos. 

Un tema de la fotografla sur real lsta, poco 

divulgado Por la l&Blslaciein fue la introduccibn 

del desnudo femenino en situaciones lnseJlitas, ya 

que se le alegaba, si la representacibn fotoBr~f lca 

del desnudo se presta a obscenidad, por su 

real lsmo, no asl la representaciOn PictOrica. 

Es conveniente 

Frantisek Ortkol 

mene lanar 

( 1883-1961) 

al 

que 

checoslovaco 

se dedlcb 

exclusivamente al desnudo totogratlco. Sus desnudos 

de los anos veinte, muy artlf lclosos y de tendencia 

"Arte Oecb", reflejaban el gusto de la &poca. 
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La Sran escuela de la creatividad fue la Bahaus 

cuenta entre sus maestros a Lazlo Maholy-NaBy 

C1895-1946l que luego emiSrar!a a Estados Unidos 

huyendo del embate nazi 1928, Mohaly Nagy a titulo 

personal, empezb a desarrollar, ondas 

Investigaciones en materia de totogratla, Aunque la 

Bahaus carecta en 

fotagr•fica, Moholy 

aquel 

fue el 

entonces de 

introductor 

seccibn 

de esta 

diciPlina en la lnstitucibn. Gran \ebrico de la 

fotograf!a, Moholy esta convencido del valor 

arttstico de la foto, considerando que es el medio 

de expreslbn de la luz M. Nagy utilizb todas las 

Posibilidades t&cnicas: montaje, "vista de p~jaro", 

ampllaclbn, doble expo&icibn,etc. 

Moholy N. dejo la Bahaus a f lnes de 1928 pero 

slguib su labor fotosr•tlca lnf luyendo notablemente 

en los fotbgrafos alemanes. 

Otros dos grandes fotbgrafos surrealistas que 

da esta corriente artlstica fue Edward Stelchen y 

el mexicano Manuel Alvarez Bravo. 

E. Stelchen se dedico a la pintura y la 

fotoBraf!a Por Igual, hasta 1914 descubrí O 

definitivamente su vocaciOn durante la Primera 

Guerra Mundial en que actub coma fotbgrafo lereo. 

Oriundo de Luxemburgo, mantuvo siempre estrechas 

relaciones con Europa y trato al escultor Rodln, en 

Parls, de qui&n dejb retratas de la ~Poca de 
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Pictorialista. Abandona Para siempre Ja pintura y 

el plctoriallsmo y se dedica a Ja totoSratla siendo 

uno de los fotbgrafos mls exigentes a nivel 

t&cnico. Cultivb diferentes facetas desde el 

retrato hasta la foto publicitaria y de moda. 

Para un Pintor surrealista el aprovechamiento 

del azar implica el juego casual que enriquece 

absurda y extranamente Ja visibn. Para el fotbgrafo 

mexicano Manuel Alvarez Bravo <1904-a Ja fecha> no 

compone sus obras para crear "lo absurdo", como 

hacen Jos tlpicos fotbgrafos surrealistas Man Rayo 

Raoul Ubac, sino que al descubrir un especial punto 

de vista, enfoca su mlquina y Produce una realidad 

externa que es de suyo fantAstico. 

Las fotosratlas de Alvarez B. son algo mAgico, 

absurdo, desolador pero eminentemente sugerentes. 

Para Ja apllcacibn de influencias surrealistas 

fue importante las estructuras ricas en detalle 

<texturas), durante los Primeros anos de la 

Posguerra su origen de este conocimiento 

fotogrltico fue el nuevo realismo de Ja segunda 

mitad de Jos anos veinte. Desde entonces tales 

experiencias hablan sido traducidas en um m~todo de 

trabajo fotogrlfico universitario utilizable, de 

modo que tambi&n pudiera ser aplicados en el marco 

de surrealismo. En esencia se trataba de "objets 

trouv&s", ahora descubierto en estructura de 
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superficie. 

En la primera mitad de los anos cincuenta 

Brasa! sorpredlb con una serle fotogrlfica sobre 

signos que los Pordioseros hablan rascado en las 

paredes junto a las Puertas de sus casas, Para 

informaclbn de sus coleias. Tales ldeogrAmas fueron 

reproducidos dimensionales. 

SI los totb8rafos influidos por el surrealismo 

ya estaban entuslsmados en los Primeros anos por 

los cuadros y carteles naif de los tenederes de 

feria su sentido Impresionante de la vida cotidiana 

quedb ampliada Por estos Primeros dibujos que 

forman Parte del estilo naif primitivo, que por su 

insi8nlficancia hablan Pasado inadvertidos por 

mucho tiempo, En ocaclones el resultado de la 

eMtrafta colncldencla de influencias casuales eran 

las figuraciones de la estructura de la superficie 

donde la Influencia del tiempo tiene un papel muy 

importante en los procesos de alteraciones de tales 

call8raflas. 

"El sensible ojo foto8rAfico podla 

descubrir entonces dentro de ese sistema 

de grietas y diferentes formas de 

Incisiones unas dlspoclslones que el 

fotbgrafo agrupaba metafbrlcamente segbn 

su insPlraclOn, Craoias 

exPoslclbn fotogrtflca 

a 

la 

una adecuada 

vlslbn fue 

acrecentada todavla mAs en el sentido de 

- 40 -



que la fenomenalldad del objeto del que 

Por lo general sblo se mostraba una 

seccibn apenas era reconocible para el 

contemplador de la fotograrla, Por lo que 

tanta que entregarse por comPleto a la 

concepciOn del fotografo. 

surrealista encontro 

El 

a qui 

sujeto 

una 

valorizacibn nueva, puramente po&tica". 

(14) 

AISunas f!Suras de apariencia surrealista 

surgieron tambibn como productos secundarios de 

actividades humanas. As!, 

descubrieron en los restos de las talas de bosques 

unas visiones completamente irreales, hasta el 

Punto que el fotosrafo Martin Martinc&k dedico el 

tema de la madera talada a toda una obra. 

Con sus nuevas tecnologtas la moderna industria 

aporta en medida creciente nuevos tipos de 

desechos. Ast, los restos de materias Pllsticas de 

Prensas de inyeccibn pueden formar figuras 

irreales, a semejanza de las obtenidas de ta 

fundlclOn de Plomo, y aqu! es donde algunos 

fotbgrafos descubren "objets trouv~s" que reflejan 

el consumismo industrial, Alels Nozicka con sus 

fotograflas aporta la prueba de las enormes 

posibilidades de que estos desechos pueden ofrecer 

a la capacidad de lmaSlnaclOn de un fot~Grafo 

Influido Por el surrealismo. 
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En la fotografla surrealista se manifestb 

tambl&n en los arreglos artificiales utilizados 

como modelo para fotograf las de ediciones onlricas. 

Al mismo tiempo se conoclb en Parls la exigencia de 

Dall en los a~os veinte, de que una Pintura 

surrealista debla tener como reflejo de una visiOn 

paranoica, la exactitud de una foto en color, 

Se8~n la interpretaclbn del ,cronista del 

surrealista Waldberg, la Paranoia significaba para 

Dall un delirio asociativo de carlcter 

interpretante con estructura sistemAtica. De esta 

actividad crltico paranoica de Dall surgib luego un 

m~todo de conocimiento irracional, resultante de 

registrar cttticamente las visiones y asociaciones 

de iml&enes onlricas nacidas del subconciente. 

Un Pintor ha de esforzarse en reproducir la 

idea que tiene con las cualidades propias de una 

fotografta en calor, muestra que este Principio es 

tamblen aplicable a la actividad fotograrlca. El 

Propio Dall colaborb a menudo con diversos 

fotbgafos, y de esta cooPeracibn con la fotografla 

nacib por ejemPlo un auto retrato de Dall con siete 

muchachas desnudas en el fondo que astan colocadas 

de tal forma que muestran una calavera. Esta foto 

es obra de PhlllPPe Halsman. 

En el estudio foto&rAfico, en algunas ocasiones 

se necesitaba que el modelo artificial tuviera 
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complicadas construcciones. 

Ansus McBean, se ocupaba de fotos de 

lnsPlracibn surrealista a finales de los anos 

treintas, logro uno de sus mejores y mAs famosos 

retratos, a saber, el de Audrey Hepburn de 1951. 

A trav~s de las diferentes manifestaciones 

surrealistas <subconsciente y creaclOn casual>, la 

fotoSraf!a publicitaria ha encontrado atraer la 

atenciOn del Potencial consumidor. Es Posible que 

de una estrana coincidencia, Pueda nacer la 

fotoHratla surrealista, como en las obras de 

Brasat, Rei~chman. En otros casos puede ser algo 

Preparado buscando la magia surrealista como en las 

obras de P. Halsman (sobre Oalt>. Fotomontajes, 

enfoques dobles, "quemar" ima8enes, etc. 

Para todo fotbgrafo son Importantes los objetos 

Para conseguir combinaciones casuales o 

Intencionadas Para las diferentes Ideas en la labor 

fotogr~fica, Procedimiento que fascino desde los 

anos treintas al fotbgrafo Herbert Lelst. 

"El Proceso creativo en la 

Preparaclbn de un modelo artificial 

tambl&n Podla discurrir de forma que la 

Primera idea surgiera en contacto directo 

con la realidad, es decir, con al "objet 

trouv&•. En este caso, el foH>grafo le 

venta por pura casualidad la idea de cbmo 
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la dlsPoslclbn natural podla 

perfeccionarse mediante una 1ntervenci~n 

adicional. Esta combinaclbn de un "objet 

trouv&" con una visiOn material la 

utllizb, Emilia Medkov~ en su retrato 

visionarlo. ComPletD la silueta de un 

perfil humano que habla 

forma asociativa en un 

mediante la adici!>n 

artlrlcial." (15) 

reconocido de 

trozo de papel 

de ojo 

Dall no fue el bnico que estimulo el m~todo de 

combinaciOn inspiradamente de "objets trouvés", 

tambibn otros pintores surrealistas aPortaron 

&randas i deap. As 1, los experimentos de Lorenzo 

Merlo nacieron de su admiraclOn por los Pintores 

Georgia de Chirleo y Paul DelvauK. 

El fotomontaje juega un papel muy importante en 

las influencias posteriores del surrealismo, en 

camParaciOn con los mbtodos de la preguerra. 

La intervenc!Dn del retoque y el dibujo mejorb 

la t&cnica de la combinaciOn de fragmentos de 

tatos, lo&randa composiciones de aspecto homo&&neo, 

unitario. Este estilo lo prefirieron todos aquel los 

fotOgrafos que eran al mismo tiempo dibujantes como 

Re!nhard Achubert. La granulosidad artificial de 

los fotomontajes facilitaba el empalme Invisible de 

las distintas Partes y ademas contribula a la 

lmPres!bn de que toda la onlrica escena emergla de 
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una suave neblina. 

La l~cnica de encolar y recortar fue sustituida 

por el sistema de sobrecopiar varios neSatlvos en 

el momento de amplear. El folocollage se convirlib 

en un Procedimiento rlpidamente realizable, de tal 

modo que el fotbgrafo podla realizar las visiones 

onlricas que nacian de su fantas!a, Por el 

contrario, el montaje de elemento~ Parciales de 

diversos negativos en el proceso del positivado 

resultaba mas laborioso. Muchos fotbgrafos 

Preferlan esta t&cnica ya que durante el trabajo 

podlan dejar su& visiones libremente influir en la 

colocacibn y seleccibn de nuevos elementos, El 

fotb&rafo Sn el curso del proceso va formando con 

las visiones del subconclente la forma de 

reprasentacibn surrealista. 

En los ~!timos tiempos el fotomontaje se ha ido 

acercando cada vez mls a los experimentos del 

cuarto obscuro. 

La alienaclbn de la realidad que se consigue de 

esta forma, acent~a 

surrealista. 

todavia mas el efecto 

En las Primeras Influencias surrealistas en el 

fotomontaje ocuparon un papel muy lmPortante los 

desnudos o torsos desnudos. Esta tendencia aumentb 

a~n ml& despu&& de la segunda guerra mundial, 
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fomentada Por la destabulzac!On de la sexualidad y 

por el sex-appeal utl ! Izado Por la Pu,bl lcldad. 

En comparac!On con el fotOgrafo Karel Toige, 

uno de los primeros en combinar Partes del cuerpo 

femenino con elementos or86nicos e inorl&nicos de 

la naturaleza y la ciudad, Allan A. Dutton tija su 

atencton en elementos modernos. Asl nacib el 

montaje de varios desnudos, un carro• de &poca en 

medio de una escena silvestre. En otra obra el 

mismo totOgrafo monto una serle de desnudos de 

efecto fuertemente erOtico da un espacio rodeado 

por Paredes r~stlcas, con lo 9ue la concePclOn 

general resulta bastante Irreal. 

Donde mejor se expresa la 

sur rea 11 smo en la fotograt la, 

corriente 

e& en 

del 

el 

fotograflsmo, tal como lo entendemos; reproduce una 

forma por medio de la t&cnica fotogrif ica, forma 

que imprime su caracter especifico- a un Proyecto 

publlcltarlo. El rotogratlsmo no es mas 9ue un 

substituto a un fenOmeno sometido a los caprichos 

de la moda. 

Su ori8en viene del "dada", sus representantes 

alemanes los pintores y caricaturistas George Granz 

y John Heartfleld fueron 9ulenes Inventaron el 

fotomontaje. El totograflsmo nac!O al finalizar la 

Primara guarra mundial. 
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Una forma del fotogratismo moderno, es el 

fotograma. En su K&nero es el dlse~o mAs libre que 

existe, y en numerosos ejemplos constituye una 

terma de exPreslbn artlstlca que testimOnia una 

perfecta seguridad. 

En el l lbro "Fotogratlsmo Pub! !citarlo" Hoholy 

Nagy dice: "El procedimiento t&cnlco del fotograma 

se puede explicar a cualquiera en un selundo, Pero 

resulta infinitamente mas comPlicado en cuanto 

abordamos el aspecto creador en la realizaclbn de 

los fotogramas: el efecto indescriptible de las 

superficies luminosas en su relac!On de claro 

obscuro, el blanco resplandeciente contrastando con 

el nesro mAs Profundo, a menudo de lrado en un lri& 

sutillsimo que Penetra en el conjunto, eran efecto& 

desconocidos hasta ahora en la Pintura y no pueden 

explicarse por las nociones habituales hasta el 

Presente. 

Ya no se Puede decir como se hacia 

tradicionalmente que la Pintura ejecutada a mano 

sea la ~nlca representante de la fuente artlstica. 

Parece que el totolrama nos conduce hacia una nueva 

representaclbn bptica realizada ya no con la ayuda 

de los pinceles, el color, la tela, sino Por un 

sistema de reflexlbn, de Planos de llumlnaclOn. 

E 1 fotomontaj e es 1 a rea 11zac1 bn de una 

imalinaciOn sin fronteras, es decir, una creaclOn 
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humana lndePendlente, libre, de las formas 

n~turales. El foto montaje logra un efecto superior 

al tenbmeno natural Por el contraste consciente 

buscado entre la foto en relieve y la suPerflcle 

blanca o coloreada. Nl la Pintura nl el dibujo 

permiten obtener ese efecto. 

La corriente surrealista ha sido altamente 

favorable para el aprovechamiento de las 

posibilidades de exPresien artlstica en la 

foto8rafla, Este feliz encuentro entre el 

surrealismo y la foto se vt favorecido Por la 

exPerimentaclbn que mostraron los representantes 

surrealistas. Con todas las corrientes ya 

existentes anteriormente, el surrealismo era capaz 

de ofrecer una desacostumbrada diversidad de formas 

de expreslen individuales, pues Pertenecla a esta 

corriente artlstica solo exi81a el reconocimiento 

de aquella mAxima del t&orlco surrealista Bretbn: 

"la Potencia creadora del 

subconsciente y del Inconsciente debe 

liberarse en actividad artlstica sln la 

menor Influencia por parte de las 

barreras conscientes de la leglca. Era 

comPJetamente indiferente que un Pintor, 

bajo el si8no del surrealismo, creara un 

cuadro con fantaslas abstractas o bien 

una escena que ha Primera Instancia 

fuera realista con un transfondo de 

contenido Irreal. El eaPectro de los 
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temas abarcaba 

insinuaciones 

desde 

de 

sutiles 

experiencias 

psicosom&ticas, pasando Por imaginaciones 

erOt!co-fant•sticas, hasta llegar a 

provocaciones conscientes 

convencionalismos burseses". 

de 

( 16) 

los 

La sensibilidad de los fotografos encentro a 

menudo en la vida cotidiana objetos y motivos en 

total concordancia con las visionas onlrica& 

surrealistas. Debido a sus sensibil!zacion por 

tales constelaciones, pudieron conferir a tales 

sujetos totogrlflcos el carlcter de obra de arte. 

El objeto encontrado, en cierto sentido constituyo 

una contlnaaclOn surrealista del trabajo con los 

"ready mades". 

La dlsposlc!On del "objet trouvé" las 

dimensiones mayores o que no podla ser aislado de 

su entorno resulta mls ventajoso en una fotoCrafla 

que en una Pintura. SI el cronista del surrealismo, 

Marcel Jean comparaba al poeta con un "modesto 

aparato Para registrar las voces interiores", las 

c•maras totogrlticas podlan emplearse como medio 

expresivo ideal Para retener casuales "objeta 

trouvls" Se aprovechaba la reproducclOn de tales 

motivos, las Propiedades ttplcas de la fotogratla, 

en especial la fidelidad documental de la foto se 

convertta entonces en la existencia real de un 

encuentro casual "el arte de ver" era suf iclente 

para crear Para realizar esta obra creadora. Este 
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Prlnc!Plo constituyo el camino entre el esP!ritu 

fotogr•fico moderno y la concepcibn surrealista. 

Como es natural la eleccibn de AnCulo de visibn 

correcto como factor Principal se tomaba de forma 

m6& estricta en el marco del surrealismo que en la 

fotografla, donde el arte de ver constituia el 

requisito decisivo de una utillzaclbn adecuada. 

Debido a el lo, los fotogr•ros surrealistas no se 

alejaron de su forma de ser, de su medio de 

reallzaclbn como sucede en otras corrientes 

artisticas. El surrealismo, para muchos fotocrafos 

siCnificaba el Primer encuentro con el "arte de 

ver", que posteriormente emplearon con exito para 

otros fines no sblo rotocr•ficos 

surrealista) 

de efecto 

Durante los primeros anos del surrealismo se 

fotografiaron diversos "objets trouv&s" Se dan 

dos grupos de fotbgrafos¡ uno formado por Pintores 

surrealistas que acudieron a la c&mara debido a su 

admiraclbn por el encuentro casual: el otro grupo 

englobaba a los fotbgrafos con influencia directa 

del sur real lsmo. Los representantes del Primer 

grupo utlllzaron 

reg!stro puro. A 

la c&mara 

diferencia 

como 

de 

instrumento 

el los, los 

de 

del 

secundo grupo acentuaban el efecto original de los 

"objeta trouv&s" Por medio de la Perspectiva seCOn 

fuera cada caso. Gracias a la inventiva de e•a 

8ente, la valorizaclon surrealista de los "objets 
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trouv~s" , fue modificada y desarrol Jada con el 

tiempo en el campo de la fotografla. Habla tambltn 

otros medios estlllsticos en la t&cnica foto&rAtica 

como efectos de iJuminaciOn, reflejos, y etc. 

utilizados Para la comPoslc!On de caricter 

sur rea 1 i sta, 

Hay pintores surrealistas que no conciben qua 

una clmara pueda rivalizar con el los: 

nA Pesar de ello resulta lnne&able 

que el surrealismo si Jo comprendemos de 

forma slmPllflcada, en el sentido de que 

unos objetos reales se presentan en una 

coneccibn contradictoria en cuanto a su 

sentido y finalidades Propias, con lo que 

resultan "alineados" se da en la calle. Y 

entonces es algo que puede ser 

fotogr~f!ado y debemos rotogratlar si, 

creemos merece 1 a Pena ser ti jada, Por 

que un tal estado de des-fl&urac!On y 

tras-toque no acostumbra a Perdurar. 

Vuelve a Ponerse en orden, a menudo sOlo 

dura unos breves instantes.n <17l 

Lo que al pintor le resulta Imposible, no 

ofrece ninguna dificultad al totO&raro. 
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1.3 Las Influencias de la Pintura abstracta. 

A comienzos del siglo XX, los diferentes 

representantes de los movimientos artlstico en el 

mundo entero estaban Procurando una nueva est~tica, 

basada en las propiedades y caracterlsticas 

singulares de su medio de expreslon. "la forma 

sigue la funclOn" se convirtlo en su lema. Los 

arquitectos dlsenaban rascacielos que expresaban la 

naturaleza del esqueleto de acero, en luSar de 

imitar el diseno y la ornamentaclon de las claslcas 

estructuras de manposterta. Los 

respetaban ahora, Por si misma, la 

mArmol cincelado; no trabajaban en 

suavidad de la carne o el tramado de 

Los Pintores vieron la fotografla 

escultores 

textura del 

simular la 

los tejidos. 

como una 

liberaclOn. Se sintieron entonces libres de todas 

necesidad de producir lm&genes representativas, y 

ast nacieron el cubismo y el arte abstracto. 

Despu&s de la Segunda Guerra Mundial el inter&s 

por el abstraccionismo se expandiO m~s alla del 

mundo estricto de la Pintura. Algunos fotografos 

intentaron expresarse a través de imlgenes no 

figurativas. Sin embargo, tampoco en la fotografla 

era completamente nueva la abstraccibn, puesto que 

ya se habla efectuado ensayos de este tipo con su 

Vorto&raph, e incluso los fotogramas daban lular a 

formas abstractas. 
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Autores como Karl Pawek y P. Teansk consideran 

que la fotografla no ha sido capaz de cumplir con 

las condiciones de representaclbn abstracta. 

"A la foto&rafla le faltaba un 

requisito escencial de la e•Preslbn 

abstracta, es decir la llberaclbn de la 

forma con respecto a su li&azbn material 

y a su funcibn de reproduccibn. El 

objetivo de la c•mara sblo puede 

impresionar la capa fotosensible de la 

Pellcula aquello que e•iste realmente, 

aunque sblo sea por unos breves 

instantes. La representaclbn Primaria de 

la realidad tampoco es destructible por 

lnsbl~tas ttcnicaa de cuarto oscuro, sino 

que sblo puede ser transformada en 

constelaciones nada comunes". <18> 

Los nombres de Felnenger, Kandlnsky, Klee, 

Hoholy-Na8y, etc. empiezan a sonar nuevamente, se 

convierten en !dolos internacionales. El fotbgrafo 

Otto Stelner consideraba el momento oportuno para 

resucitar la tendencia fotoirlfica de Moholy-NaCy 

de hacer foto&raflas a este movimiento se le dib el 

nombre de fotoforma C19Sdl y causb mucho impacto. 

los fotbgrafos que haclan dibujos cr•ficos o 

dlsenos abstractos se pusieron de moda en Alemania 

al&unos descubrieron que la naturaleza ofrece 

abundantes dlsenos abstractos, si uno se dedica a 

buscarlos <burbujas de aire en el hielo, gotas de 
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aceite, etc.) y otras veces los esquemas 

8rAficos, las abstracciones, surGen en el cuarto 

oscuro, suprimiendo el detalle, la verdadera 

natu~aleza del objeto, por tecnlcas que sblo nos 

dejan el esquema abstracto de su comPoslclbn. 

La mayor\a de las veces las abstracciones sblo 

se concevtan dentro del cuarto oscur~ y et sistema 

llevaba consigo que el efecto gr•fico deseado 

necesitarla la suPreslbn de las cualidades 

espec\f icamente fotbgraflcas Para quitar 

Importancia a la verdadera naturaleza del sujeto. 

El pln~or abstracto suele tener antes de 

Iniciar el trabajo una Idea m•s o menos concreta de 

la composiclbn abtracta que desea presentar en el 

lienzo. Por el contrario, el fotbgrafo no tiene 

absolutamente nlnSuna Idea previa de la forma, sino 

que Sraclas a su bien adiestrada vista es capaz de 

captar una dlsPoslclbn casual de alSbn oblato, que 

sblo se tiene que limitar a resaltarlos por medios 

tl!cnicos. 

Diversas tendencias est 11 lsti cas como 

callSraf\a la abstraccibn geomlttrica, 

Impresionista, ftaction PalntlnSft (pintura 

la 

la 

en 

acclbnl, las ofrece la Pintura abstracta. Tambll!n 

las fotograf \as abstractas muestran unas 

caracter\stlcas diferenciadas la creatividad del 

fotbgrafo influye sblo parcialmente en los 
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resultados casi todo depende de las caracterlsticas 

del objeto que actuan de Portadoras de las formas 
abstractas. 

Se pueden obtener formas abstractas en los 

Paisajes como pueden aparentar ciertas fotos de 

Hlnor lolhlte, fotOgrafo norteamericano cuyos Grandes 

espacios forman composiciones no 

Francis Brugull!!re <1660-1945 l 

figurativas. 

tambil!n 

norteamericano, nacido en San Francisco y que 

Pertenecib a "Photo-Secession" realizb interesates 

composiciones abstractas <en los anos veintes) 

basadas en juegos de luces. 

Aaron Slsklnd ( 1903) norteamericano que 

abandono los reportejes de critica social Para 

dedicarse a composiciones aparentemente no 

tliurativas que se pueden comparar con Jas pinturas 

de Jackson Pollock o de lol. D'Koonlng, estas 

composiciones, Iniciadas a finales de loo anos 

cuarenta son fotoSraf las de materias distintas, 

como un papel manchado de aceite, l lqulnes de 

pintura, etc. y ofrecen lma&enes de &ran calidad. 

Con sus quimlogramas, el belga Pierre Cordler 

(1933), que estudio con el fotOgrafo Otto Steiner, 

vuelve a las tacnlcas de laboratorio Para lo&rar 

una Imagen no figurativa, a base de 

pantallas utilizadas durante el 

contrarestar la acclOn del bano. 
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Gracias a la gran variedad de trucos de t&cnlca 

fotogr&tlca y a una adecuada lluminaciOn, también 

era posible utilizar un desnudo como motivo Para 

diversas composfciones abstractas, donde el 

resultado puede ser una PertilaciOn de la modelo, o 

bien la dlfumac!On· de la forma. 

Diversas metAforas en la estructura de las 

superficies descubrieron los surrealistas. 

Los totografos a la b~squeda de composiciones 

formales, les atrajo también la atenc!On las 

superflclei externas de los mAs diversos objetos. 

Hans Hammerskleld practico este estilo en los anos 

cincuenta. Sus descubrimientos Por rella general 

eran totosratiados a escasa distancia, encontrando 

una soluciOn mediante la correcta elecciOn de 

ilumlnaclOn y contraste. 

En composic!On de apariencia abstracta 

reproducciOn de detalles la tenemos en la 

macrofotografta la cual muestra a menudo est!muJos 

est&ticos, cuyo contenido a menudo sOlo es 

inteleSible para los especialistas. De este modo se 

da precisamente el requisito de que Para la mayorla 

de los contempladores no exista una relaciOn 

directa con la realidad, de modo que •e Impone la 

!mpres!On abstracta. Muchos trabajos de fotografla 

de acercamiento se hicieron en color. Manf red Kage 
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en este campo de ensayos estet!cos hizo grandes 

creaciones las cuales fueron usadas como muestras 

para estampados de vestidos. 

Otro gran fotbgrafo que tambl•n utllizb el 

juego de luces, Para realizar fotos ( Jumlnolramas 

l tue Peter Keetman, este artista ataba una fuente 

de luz a una cuerda, que hacla oscilar por encima 

da la clmara en un cuarto oscuro los trazos de la 

luz de la l•mPara en movimiento pendular trazaba 

infinidad de dibujos. 

Con ensayos de negativos manipulados se empezb 

a buscar formas abstractas en Ja fotocratla. Helnz 

Hajak-Halke dejaba caer Sotas de trementina de una 

vela, y al ampliar los negativos se lograban 

lm•&enes de aparencia fant•stica, no filurativas. 

Nuevas modltlcaclcnes de la abstracclbn en al 

campo de la pintura fueron apareciendo en el curso 

de los aftos sesentas. El "mlnimal-art" <movimiento 

estadounidense afln a corrientes tales como el 

"Post Palnterly Abstraction", "Hard Ed&e" y 

"Strutture Prlmarie", debido a su reacclbn tanto 

contra el expresionismo abstracto como contra el 

"Pop Art•. Con las corrientes mencionadas tienen en 

comlln el canon de la Impersonal !dad de la 

ejecuclbn, cuya Preslcibn &eom•trica se obtiene 

mediante rigurosa abstraccibn y el empleo de los 

colores Planos y puros >, nacido coma reacclen 
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contra el culto de la emociOn y la expresiOn 

individual en el expresionismo abst
0

racto, fue de 

especial importancia Para la foto&raf la. 

"Con el deseo de presentar unas 

relaciones de claridad IO&lca, con 

excluslOn de toda i lu&iOn o metlfora, los 

artistas mlnimalista& desarrofiaron una 

forma de exPresiOn cuyo lenguaje estaba 

reducido a unas estructuras bAsleas de 

simplicidad lapidaria. La& aspiraciones 

artlstlcas se dirlClan a la visuallzaciOn 

de l~s experiencias fundamentales que 

determinan nuestra persepclbn y nuestra 

conciencia espacial. El "minlmal art" 

Introdujo en ei campo del arte allo que 

hasta entonces sOlo habla sido tratado 

teOrico en relaciOn con la semlntica o la 

fi losofla"(19) 

Uno de los fotografos que entro al campo de la 

totolrafla "minimal art", fue el norteamericano Dan 

Graham, su forma de trabajo estA en manejar 

slmboloe tlpicoa de la actualidad, como una seria 

de casas ti picas de Estados Unidos, 1 iberlndola• de 

todo e 1 amento ad 1 ci ona 1 super t 1 uo, dlndo 1 e una 

~foraa abstracta. 

Otras variantes artlsticas que se dan en la 
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corriente abstracta 

<acontecimiento l en la 

fue el 

toto&ratla, 

"HaPPenlnll 

real Izaba la 

funclbn testimonial de recolar documentalmente 

dicha obra. Lo mismo ocurre con el "Land art" que 

subsiste actualmente 1racias a la fotolraf ta. " La 

foto&rafla se elevb cuando no qulzo rivalizar con 

la Pintura y se estorzb para lolrar sustancia 

propia "· <20l 
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1.4 El nuevo realismo. 

Ya no basta con reproducir la realidad, Por 

ello, se buscan objetos con la exactitud de 

reproducclbn pero que en la Personal vislbn del 

fotblrafo adquirla una dimensibn mACica. 

Para de11t1nar esta concePcibn, Heinz Neidel 

eliKib el nombre de realismo ml&ico que en al campo 

de la Pintura habla sido empleado ya Prlctlcamanta 

como a!nbn!mo de concePto del nuevo realismo. 

Eata tendencia a1t!llst!ca mostraba tambl6n 

ciertos punto• de contacto con el surrealismo, 

aunque los resultados obtenidos Por los ejemplos 

del reall•mo m&g!co se diferencian en el aentldo de 

que los motivos reproducidos no Pierden 

expresamente su Identidad or!llnal, Para el 

entrocamiento entre la Poesla mlgica y la exactitud 

de reproduccibn en consonancia con las 

realistas, fue da &ran importancia la 

tendencias 

foto1ratla 

"Subjetiva", dado qua la vivencia Personal, que Por 

regla leneral, debla Preceder a la fotoSrafla 

constituye tamb!6n un requisito inexcusable de la 

concaPclbn mllico realista. 

En muy diversas variaciones las tendencias del 

real!1mo m&llco se manifiestan en la fotolrafla. 

Las obras de Ran6 Garardy (foto paisaji1ta > sobra 

la Selunda Guarra Hund!al donde los "bunkers" 
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Ctanques de guerra) abandonados dan una lmPreslen 

mAglco macabra. En el campo de la fotoSrafla "Llve" 

aparece Robert HaUaer, con la serie "Matanza 

Casara". La cual corresponde con los criterio• 

estlllstlco• del realismo mASlco. 

Podla versa con cierto Parentesco con el nuevo 

realismo no selo en la reproducclbn exacta, sino 

tambl•n en al hecho de qua lnf lnldad da veces •• 

elellan determinados objetos como sujeto de la 

fotolratla. E•te objeto reclbla entonces la 

atenclbn fotolrAflca elellda. 

El fotesrafo Denl• Brlhat el!Slb como motivo 

una pera, en la que descubrle ciertos parecidos con 

al cuerpo humano y, Por oonslcutente, una 

lnterpretaclen mASlca. A menudo 101 fotbCrafo& 

trabajan con detalla• de los objetos, dentro del 

sentido del raall•mo mA1ico, por ejemPl01 Baaz 

Borls Karmel fotosraf lb de tal forma un extremo da 

su Pantalen que da la imPreslbn da ser un retrato. 

La rotesrafa Diana Arbua, mostrb otra forma del 

real lamo mACico, el la se encentre desde los a~o• 

sesenta, en los tipos humanos solttartos, burlescos 

y anormales de la subcultura urbana de Estados 

Unidos. 

"Puede atirmarse que las foto&rafla• 

realizadas saS~n el estilo del realismo 
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m•Blco se acercan a menudo a los. limites 

del surrealismo precisamente por su amor 

al detalle, donde la ldentlflcaclbn de 

los objetos como tales ya no constituye 

el motivo central de la foto,"<21l 

Para 1969-1970 de todas las tendencias 

estlllstlcas el "nuevo realismo" es sin duda alguna 

el fotoreallsmo americano en la m•s nueva y 

radical, Incluso pese a qua sus representantes no 

formaron nlnBOn grupo, ni siquiera tra• la 

exposlclbn neoyorquina "Tha PhotolraPhlc Imagen" 

(1966> que esa visible actitud colectiva del 

fotoreallsmo la que daaconcertb y confundlb, 

dlvlrtib y enf adb m•• persistentemente al p(Jb 1 leo. 

La marca de la nueva vanBuardla se extendlb por 

Europa, 1966 tiene luBar el Hu seo Rlverslde le 

muestra "Palntlnl trom Photo• y en el Hllwakee Art 

Center, "aspectos de un nuevo real lsmo". El ª"º de 

1970 es la consalrac 1 bn en el Whltney de Nueva York 

y Reallsm <esl en el Museo de Hontreal Canad•. En 

el afio de 1972 •• vuelve m•s fuerte los vientos de 

esta tendencia, 

El rotoreallsmo que alude a la rePresentaclbn 

verldica y exacta aBrupa a los artistas en do• 

direcciones, la Primera se Inspira en un real lamo 

fotoar•tlco derivado del •pop art", Declara su 

aervldumbre a la foto&raf la pero transformandola en 

un lenluaje Plctbrico tradicional, La c•mara ea la 
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Premisa Para la !masen representativa. En algunos 

casos, como Kavov!z, fotoBrafta la escena que va 

Introducir en el lienzo. La mayorta se sirve da 

documentos foto8r•flcos preexistentes. Ahora bien, 

en cualquier caso, no se trata 

reProducclbn mec•nlca en la 

de aprovechar la 

misma ProPorclOn 

arttstica como al "mee art", sino &implemente de 

tomar la foto1rafta como modelo Plctbrlco, Flack 

seftala e1te r••P•cto: 

"Utilizo la foto1rafla porque es una 

lran ayuda Para el dibujo ••• la 

foto1rafta conlala un determinado momento 

da lo ~ue Pasa en al mundo cambiante de 

la realidad y me permite estudiarlo sin 

mol••tla•. 

La segunda 

lln8Ulstlcament• a 

renancentlsta de 

caballeta•. <22> 

dlracclbn 

la 

permite 

tradiclbn 

la pintura de 

Con la utlllzaclbn da la fotosrafla la pintura 

del •nuevo realismo• combina las herramientas da la 

Pintura con las herramientas de la tecnolosla Para 

ra81strar objetos e Iconos del mundo moderno. 

El •nuevo realismo" es Producto de los "ma1s 

media", ha forjado una forma de ver el orl8an a 

Partir da la distancia emocional y emplea la 

riqueza de lo preciso y la lnformaclon ooncrata 
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disponible a travta de la clmara, En !ª Pintura de 

Richard Estes, Chuk Close, Don Eddy, RalPh GolnS, 

Richard HcLean, Tom Blackwell, John Salt, y otros 

nuevo• realistas son Presentados con una facilidad 

accesible e lmaaen familiar visual, el cual ha sido 

australdo de su contenido emocional. La distancia 

emocional y la Preslclbn visual lleC6 a ser 

equivalente y realmente es Presen,tada con una 

pureza siendo real o Irreal al mismo tiempo, una 

pureza que hemos tenido que aceptar como reel a 

travta de un ml1mo tiempo de la !macen foto&rltlca. 

El •nuevo reallamo" no tiene un manltle•tor 

muchos inte&rantes de esta vanguardia, lleSaron de 

diversas partes de la Unlbn Americana ISacraaento, 

Denver, New York, San Francisco> Pero han absorvldo 

las mejores influencias dentro de la Pintura. 

Varias manitestaclones son Identificadas en el 

"nuevo realismo• con la frialdad y el estilo de la 

Pintura objetiva de Golnl(: la llmPleza de la 

superficie dura, la ausencia de &olPes de Pincel y 

la atenclbn del detalle. No lodos loa nuevos 
realistas demostraron estas cualidades. 

Autos, motocicletas, escaparate• de cristal, 

etc. son temas Para la Pintura del •nuevo realismo• 

Porque el factor decisivo e• la manera en que el 

sujeto se •Parece y no el tema Por si ablo. 

- 64 -



Calificado como un "nuevo realista" antiguo 

Halcom Horley, p!ntb versiones de posters y escenas 

de Postales en rejilla• cuadradas a trav•s de un 

lienzo. Del!veradamante destruta la lm&&en ordenada 

Para Pintarla. Por medio de eso cree la distancia 

m&xlma entre •t y el tema y neRb cualquier coneKlbn 

con la tradlclbn de los viejos realistas. 

Su !ntanclbn era crear una Pintura qua cuando 

•• reprodujera fuera !ndlstln&ulble a Partir de la 

fuente orl&!nal del eater!al. Qua de ese modo, 

P•raltlb vencer el arte y la tendencia de Duchamp, 

Horley entonce• ea ha alejado del aspecto exacto de 

eus antl&uos trabajos al uso m•e expresionista de 

la pintura mientras continua con la utll!zaclbn del 

proceoso de rejilla. 

Horley y John Clem Clarke utlllzarbn otro 

mttodo Para crear distancia "la orilla blanca•, el 

espectador al llamar su atenclbn observarl una 

Pintura en una reProducc!bn real. 

Aunque el pintor del "nuevo reallsao" no tenla 

conciencia del mensaje, y deliberadamente trate de 

Pintar sin un mensaje tsta actitud hace que los 

mttodo• ut!l!zadoa Para realizar el objetivo de 

contenido sin emoclbn lleCue a ser sus Propia• 

manifestaciones. Con frecuencia, el tema que se 

sumb hacia el mensaje Inconsciente. Abn cuando los 

aspectos de lo urbano y de los Palsaj•• •uburbano• 

- SS -



sean retratados no sblamente re&lstrados, sino 

tambl•n utilizados para reflejar una dl1tancla que 

!lela a ser Parte de nuestras vidas. 

La fotolrafla estl en el corazbn del 

movimiento, el estudio de los realistas tales como 

Alfred Leslle, Lowell Neebllt se pueden considerar 

como precur•or•• del "nuevo realj•mo" en la 

lncorporaclbn de las Influencia• fotolrlflcas en el 

uso del cultivo fotolrlflco. Aselurando la 

consistencia del plano dimensional mientras crean 

la lluslbn de tercera dlmenslbn. 

El Pintor del "nuevo realismo" no se Interesaba 

en arrellos artificiales de las fisuras en el 

espacio o de objetos en naturaleza muerta, pero si 

en abstracclbn a partir de las dlsPoslclones de las 

cosas en el mundo real. Utilizaba la foto&ratla con 

frecuencia completamente consciente para separarla 

ti mismo, de lo relacionado con la Pintura claslca 

representativa. 

E 1 "nuevo reall1mo" utl l Iza la 

fOto&rafla para crear distancia entre ellos mismos 

y el tema. La totolratla transfiere la lml&en desde 

la tercera dlmenslbn a un Plano de dos dimensione• 

de manera que excluye decisiones Por parte del 

srtlsta, el cual debe estar basado en Preferencias 

emocionales y Plctorlcas. "Deberla enfatizar una 

cosa 1obre otra para deformar la lml&en de acuerdo 
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a sus sentimientos•, decta John Salt; describir que 

acontecerla si 61 tratara da Pintar resto• de eu 

auto •In el uso de la fotoSratla. Da esa modo, 

Lowal 1 Neabltt ~ulan ara diferente a Leslle usaba 

la fotografla. Sin embar&o, no •• un "nuevo 

realismo" Porque usa la roto Primariamente como una 

superficie de lntormacllln y aunque 

composlclone• 

foto&raf la. 

raf le jan la Influencia de 

"1 nterprata la lntoraacllln, 

transformando sus Pinturas para ocupar un 

lular Importante en la vlsl>n 

Individualista y Personal del artista, 

mAs bien en una varsllln 

objetiva del teaa". 123l 

Precisa 'I 

•U8 

la 

La· foto1rafla as esencial, las Pinturas no 

Pueden ser Pintadas sin la roto1rafla en el "nuevo 

realismo•. El artista !malina la Pintura en 

fotolrAfloos 'I la visual lzacl6n 

fotolrAflca es Parte de la Idea de la Pintura. La 

fotoSratla a cambiado nuestra forma de ver y lo• 

nuevos realistas rellstran estos cambio•. Aceptaao• 

la toto&rafla como real, Richard Estas obsarvl>1 

"Los medios tienen qua afectar la forma en que vez 

la• co•as. A~n sino vez T.V. estar•• afectado Por 

elles". Tom Blackwall 1 leva esta Idea m&s al IA1 

"hoy la laAlenes fotclrAflcas clnaaatolrlflcas, 

televisivas y P•rlodlstlcas son tan importantes 

como fen6meno& actuales y afectan nueatra 
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Percepclbn del fenbmeno actual". 

Los nuevos realistas estan Interesado• no 

11blamente en la Pintura a Partir de un.a fotolrafla 

o en una Pintura tan realista como una foto&rafla. 

Para al los es una nueva herramienta y una nueva 

forma de informacl!Jn vi•ual. Richard Eatas dices 

"no puedo realizar fotos sin la pintura, Pero no 

Puedo hacer Pintura sin foto&raf la•. 

Hay una dimensibn entre aquellos nuevos 

realistas quienes hacen Pinturas cbmo la clmara v• 

y aquellos quienes se Interesan en la utullzacibn 

de la fotogralla para hacer Pinturas, como ven los 

ojos, Estas, McLean, y Goinls emplean una nitidez 

completa. Para Estas es parte de su no recluslbn 

Por la reallzacl!Jn del tema. No quiera tener 

allunas cosa• en foco y otras fuera de toco porque 

quiere hacerlo mAs eapaclf ico. Todo esta en foco 

Porque quiere ver toda. 

~· 
Para los Pintores quien•• traducen la 

foto&rafla exactamente incluyen lreas fuera da 

foco, surrealismo en relaciCn a la fotolrafta en 

foco Ilesa a ser parte de la objetividad de su 

aflrmacl!Jn. Estas diferencias hacen claro que la 

ratocrarta CODIO herramienta contiene muchas 

variable• a~n entre aquello• Pintores quien•• estln 

interesado• en la exactitud del tema. 
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El "nuevo realismo" asta para dar una seguridad 

una reacclbn a la libertad de abstraccibn. Una 

libertad Interior qua a lle&ado a ser cada vez mas 

dificil evitar el clich• y la repetici6n. La 

rotolrafla ofrece una disciPlina dentro da la cual 

el "nuevo realismo"•• •lente libre para explorar 

la pintura, aientras que al al••o tiempo ofrece 

nueva• lrea& Por explorar. 

"La foto&rafla no sblo e• un aedio de 

de•cubrir la realidad. La naturaleza 

vi•ta Por la caaara, e• di•tinta de la 

naturaleza Por el ojo huaano. La c•mara 

influye en nuestra manera de ver y crea 

la nueva vislbn". <24> 
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CAPITULO 11 

EL REALISHO FOTOGRAFICO EN LA PINTURA Y LAS 

INFLUENCIAS EN LAS FOTOGRAFIA 

2.1 La toto1rafla en la vanguardia artlstica y la 

secuencia foto&r•tlca. 

Con la rehabllltaclOn de la realidad objetiva 

coao objeto en el "pop-art" y en el "nuevo 

realismo" aparecen •lmultaneamente tendencia• 

Parecida• en el arte de acclon del "haPPenlnl", los 

objetos se convierten en un elemento con•tltutlvo 

de la accl&n. 

"De ••ta manera la ascenlf lcaclOn se 

••tiende a una acclOn con objetos da la 

realidad, que as proclamada un 

acontecimiento artlstico. Ya no se trata 

de ennoblecer e•t•tlcamenta la realidad, 

sino de ampliar lo est&tlco a nuevoa 

elemento& que pueden encontrar en la 

aadlo calle, en la• Plaza1, en nuestro 

cotidiano y que no ewperlmentan 

eatructuraclOn artlstlca consciente. 

"happenlnl" r••Ponda a la lnlenclon 

una 

El 

de 

apropiarse directamente la vida a lrav•s 

da una acclOn. En consecuencia ae 

lnacrlbe entre los aodaloa 

Intervencionistas de aProPlaclOn y 

estrata&la de cambio de la realidad desde 
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la perspectiva de una lnvestl8aclon del 

comportamiento". <25> 

El "haPPenlng•, tiene sus or!genes y Primeras 

manifestaciones en Am&rlca. Su insPiraciOn es el 

neodadalsmo. El "happeninl" se convierte en un 

lasto a&reslvo de los artistas como raacclOn a una 

sltuaclOn mercantil y a la falta de objetivos ya 

que de&rada su quehacer a una actividad sin 

sentido. La autoactlvldad consciente se centro en 

la Am&rlca de un aundo a todo •pop•, en los 

fetiches de consumo; dentro de la cultura ~pop• se 

Incluyen dos estilos •camp• <representa la lucha 

contra el mito de lo aut&ntlco, rehuye lo vullar, 

se complace en los placeres m&s comunes) y el 

"kitsch" <arte del mal lustol. <Arias R. Ma. Jos&¡ 

Los Movimientos Pop¡ P&g, 44¡ Salvat Ed. Barcelona 

1973) 

Fue en el afto 1959 cuando se utilizo el t&rmlno 

"haPPenins•. Alan KaProw lo bautizo as!, para 

desllnar un 

Gallery de 

espectAculo 

Nueva York, 

artlstico en la Reuben 

El "haPPenlnl" era un 

collale lmProvlsado Por el artista y formado por 

acontecimientos sin unidad de acclOn, Esta 

tendencia se ofrece como un esttmulo, no tija al 

curso de un vivencia, sino que provoca lnten•lflcar 

la atenciOn y la capacidad consciente de la 

experiencia. La llmltaciOn temporal del "haPPenin&" 

limitaba el Onlco testimonio perdurable a las fotos 

y Pellculas. As!, la fotolraf!a tuvo aqul un papel 
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importante Por sus capacidad documental. En los 

anos sesentas continua el "haPPenlng•, gracias a lo 

cual la totogratla Pudo llegar a un importante 

sitio como medio testimonial dentro del gran mundo 

del arte. 

Para 1967-1971 se dan una serie de 

manifestaciones conocidas bajo mblt~denomlnaclones 

"land-art", "body-art", "arte-povera", etc. 

La totolratla adqulrlO lmPortantes funcion•• en 

todas estas corrientes. La reallzaclOn de las 

actividades arttstlcas que se des ar ro 1 1 aban 

exclusivamente en una comunlcaclOn da Ideas por 

medio de la foto&rafla. As!, Por ejemplo, el 

"land-art" va unido al "art-povera" <arle pobre> y 

•arte ecolOUco•. Su culmlnaclOn, slmultlneamente 

abre el Paso hacia el "arte concePlual". Se 

designan bajo este nombre la obras que abandonan el 

marco del estudio, de la Salarla, etc, y son 

realizadas en su contexto natural: el mar, et 

desierto, las rocas, arena, la ciudad, etc. 

Las acciones de "Land-Art" como el 

amontonamiento de tierras de Robert Smlthaon o las 

zanjas del desierto de Mlke Helzer solo subsisten 

hoy en dla gracias a la totografla dado que estln 

•MPUestas a los cambios de la "madre naturaleza". 

Dentro de sus variaciones esta corriente artlstlca 

la r•Pllca anglosajona del •arte-pavera•. Parl• de 
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los "mintmal tstas"• tanto en sus ret lexiones como 

en sus obras su campo de accibn es su naturaleza 

flslca en un sentido aePllo tanto lo eKterior 

natural coeo la transformada Por el hombre 

convertido en material artlstlco. No se trata de 

una decoracl&n de fondo para obras esculturales, 

sino que los espacios del Paisaje natural se 

conviertan en obras artlstlcas muchas veces •• 

hacen Intervenciones a su estado natural. Estas 

obras realizadas en los lu8ares mas alejados, son 

dadas a conocer al Pbbllco mas aePlio a trav&s de 

la foto8rafla, videos de los films y televlslbn. 

Dlbbets y e~ cierta medida Halzer, Seltson, Long, 

consideran a la foto
0

1ratta como la obra. Dlbbets, 

por ejemplo no utiliza la fotoSraf!a para 

r•Presentar sino Para visualizar. La aProplaclbn de 

la mls•a se apoya en su naturaleza y 

caracterlstlcas en las condiciones bajo las cuales, 

opera y el modo en que esta imPllcada nuestra 

percePclbn. En cierto modo las fotolraflas 

cupllrlan la misma funcibn que la obra tradicional. 

Smltson a Insistido en la formaclbn que le Produce 

este medio por su Parte. OPP•nhel• le atribuye cada 

vez mayor relevancia, aunque reatirma que no •• 

trata de las fotoarartas en cuanto a tales. El 

"land-art" tal vez a tenido una mayor vlnculaclbn 

con la televlalbn y tos videos. Estos medios 

permiten una toma de todo el proceso de la obra en_ • 

el paisaje coeo se ha visto desde la ••Perlencla 

realizada en 1968 Por G. Shun con obras d& Lona, 
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Oppenhelm, Smltson, Dlbbets,etc. 

En el arte conceptual, la funcl!ln de la 

foto&rafla queda ejamplltlcada Por I~ obra "Una y 

Tres Sil las•, Por una sllla sencilla, asl como de 

una reProducclbn fotogr•tlca esta misma silla y la 

de la Palabra silla anal diccionario Webster. La 

reProduccilln de la realidad y su deQcripcibn 

de manifiesto la sistamatlzacilln te!lrlca 

pone 

y la 

tlpica exactitud del •arta conceptual", que 

proble•atlza como tunclbn escenclal del arte•. <27> 
Por consiluente en lular de una contemplacilln Por 

el cuadro el "arte conceptual" Ponla al alcance del 

espectador totograflas, textos, bocetos en calidad 

de Idea• para Pensar y actuar. 

Centrada totalmente en la foto&ratla las obras 

de Bornd y Hll la Bochar, utilizan la secuencia 

foto&r•tlca como Instrumento para una reproducclOn 

slstem•tlca de determinado& tipos arqultectbnlcos 

oomo dePOsltoe de a&ua e Instalaciones Industriales 

de los sl&los XIX y XX. Los objetos Por lo• que se 

Interesan estos artistas son los restos de la 

Primera 6poca de la construcclOn Industrial. El 

totO&rafo •• convierte ast 

dedica al registro de las 

en un arqueOlcCo, 

huellas. Tambl&n 

.. 
la 

dooumentaclOn de la realidad cotidiana actual es un 

re&lstro da huellas. Material, para los arque!llolo• 

del maftana. La fotocraf la adopta aqut el papel de 

cronleta. 
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La secuencia totogr•tlca se remonta 

Primeros anos del gelatlno-bromuro. 

desde 

Lo que 

los 

ae 

rePresenta no es un momento, sino una secuencia de 

momentos. aal surge la secuencia fotolr•tlca, que 

ya habla empleado Huybrld1e, aunque con la mera 

lntencl6n de hacer comprensible la• facas dal 

movimiento. 

Cuando al tot6Krafo Hlchael Badura representa 

la deslnta1racl6n de una persona en al futuro, 

donde la lm•len de su Persona queda cubierta Poco a 

pooo por ·~ reseco suelo da un bosque, con lo que 

se pasa de una ima&•n a otra. La secuencia posee un 

car•otar caal clnematolrltico aunque subrayando lae 

dlterentas rases del desarrollo con los que siguen 

est•tlcos. 

Ta•bltn en la esrara da! "body-art" <arte del 

cuerpo) I• toto1ratla, junto con el video y al 

clna,encuentra un amplio camPo de aPllcacl&n. 

Arnult Ralner emPlea la totogratla de su cara, 

manos y brazos como punto de Inicio Para cambiarla 

dibujando y pintando encima de ella. Los 

Precursoras del "body-art• los "haPPenlnl" er6tlco• 

da Yves Kleln, asl como la• acciones corporales 

rituales de algunos artistas como Hermann o Rudolf 

Schwarzkoller. En las deaoatraclones de un proceso 

evolutivo, la obra fotogratlca de Klaus Rlnke se 

convierta en un medio para definir la relacl6n 

- 75 -



entre espacio y tiempo, que el artista sistematiza 

como Monlka Baum&artl en sus llamadas 

"demostraciones Primarias" mediante secuencias 

roto1r•tlcas estrictamente estructuradas: estos 

le1tos y secuencias del movimiento del cuerpo, de 

la cabeza, de loa brazos,de los codos, de las manos 

y de los dedos est•n relistrados con la mayor 

exactitud; el que adem•s ejerzan por.su conjuncibn 

ornamental un marcado atractivo est&tlco, no e1 

allo Intencionado, pero resulta clara runclbn y una 

vivencia Inicial natural. 

La foto8raf ta se convierte en una 

narraclbn de historias, en al registro 

de Christian Boltanskl. Determinadas 

especie da 

de huellas 

roto&rarlas 

aisladas las une para formar secuencias blolr•tlcas 

de im•lenes, sin tener una ldentlf lcaclOn de las 

Personas. Lo lmPortante es el rallstro de huellas 

Individuales que un hombre dejo en su vida pasada y 

lo hacen salir del anonlm•to, 

La relaclOn entre la roto&raf la y la van&uardia 

artlstlca se da con el uso de las fotos como 

portadoras de informaciOn en la obra de arte y en 

la influencia que hace a fotO&rafos de orlentaclOn 

vanguardista a su vez, por la• Particularidades 

estlllstlcas de esta vanluardia artlstica. Dichas 

tendencias se manifiestan ante todo, en secuencia• 

realizadas con las m•s diferentes formas. 
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2.2 Del concepto Slamour a las tomas con dlrecclDn 

artlstlca. 

Ro••ntlca, ••n•ual, ••P•ctacular, la lla•ada 

•oda foto&r•flca "llamour• <encanto, fotolenla, 

r••clnac!Dn, etc.> ha •Ido •I expectativo creativo, 

oacllando d••d• la foto1rafla ttcnlca••nte 

perfecta, <todo Pr•Parado, decorado, ve•tl•enta, 

•odelo, ••IDn una Idea Previa concebida> real Izada 

en ••ludio con destino a la• publlcaclon•• de •oda• 

ha•ta con••lulr a•blent•• ••• natural••· Su de•tlno 

•• la publicidad y la •oda como conaecuencla de •u 

d••ocratlz•~IDn y acce•lbllldad en la pos&uerra. 

En ca•blo la• co•a• dotada• de •eyor 

naturall•mo, •olla •er exclu•lva bell•za tl•lca de 

la modelo tanto en desnudo (buscando ale•Pre un 

entorno adecuado> co•o el retrato. 

Con•ualr el Dltlao "lrlto de la aoda" ya no •ra 

un prlvll•llo de allunos cuanto• la lran •a•a 
poblaclonal podla partlclPar en la •oda qulene• 

crearon baaes para un nuevo florecimiento de la• 

revl•taa de aoda•· 

Este aedlo d• coaunlcaclDn rendta culto al 

•11aaour• Por medio de la• foto1raf la• aht 

publicada•. La lran demanda ••lila continuamente 

nueva• soluclon•• fotolr•rlca•. En los Primero• 

afta• de la Po•&uerra •• destacaba ante todo loa 
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rasios del rostro y la belleza de la fi&ura, los 

totblrato• que manejaban este tipo de lml&ene&, 

exponente• de esta corriente •on lrvin& Penn y 

Richard Avedon, ello• han creado un estl lo 

contemporlneo Para y ll21!a. 
respectivamente tan distintivo como del fotbgrafo 

Edward Stelchan para Vtnity Fair en los afto• 

veinte• y treinta• y el de Cecii Bea~on <1904-19801 

para ~de los afta• treintas y cuarentas. En el 

trabajo foto&rlflco da lrvlnl Pann hay una obra con 

un aire nuevo y haca atrayentaa su• fotolraflas 

publ lcitarias en color. Sobriedad en lo• 

componante•, punto• de vl•ta orlllnala• y un fuerte 

efecto de bÍanco y nearo que dlerbn un sentido 

monumental de los retrato• de Harlen Dletrlch y de 

Plcaaso. Un realismo presentado por •u• modelo•, 

sin artificio alluno. 

Richard Avedon en cambie, ranuncla a la Pintura 

su estilo duro y reall•ta, manaja llne•• y un lran 

balance en •us manchas ne&ras y blanca•. Su• 

fotograflas da moda y retrato de muy diversa• 

factura, aracla• a la lnf lnldad de procedimiento• 

foto&rltlcos. Trata de expre•ar lo slnlular y 

e•cenclal del modalo mediante lo foto&rlflco, qua 

caPta un Instante fu&az. 

En vario• palee• con la mejor Prosperidad que 

le• da la· poa&uerra, aparecen aultlPI•• revistas de 

modas •n aran coepatencla, •• ••forzaban an ofrecar 
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el mejor material toto&r•rlco con Ideas nuevas, 

&raclas a esto sur&en lntlnldad de totbgraf os 

dedicados a esta tem•tica como Josuf Karch, David 

Bailey, Diane Ar bus, Horst P. Hor1t, 

Hoynin&en-Huens, etc. 

La belleza de la mujer cuyoe atractivo• quedan 

subrayado• abn m•s Cracias al "Clamour", tambi•n 

ara un imPortante elemento de la toto&ratla Para 

diverso• fines publicitarios Pero para ello, era 

requl•lto no •olo la belleza de la modelo, sino 

tamblen la tanta1la creadora del fotbCrafo. 

Se creaban roto1 cada vez ••• orillnales Para 

aCencias de publicidad, revistas de moda, revl1tas 

del ho&ar, lo• totb&rato• especlali1ta• tenlan que 

trabajar con decorados poco usuales. Al mi1•0 

tiempo se concedla a eate tipo de foto una 

concePoibn ••• din•mica. 

Con la evolucibn de la fotolrafla del "llamour" 

•e Inicia una nueva prote•lbn, la de modelos 

profesionales, poseedora• de una tllura e•t•tica y 

de un ••Pecto toto&enlco se preParaban Para posar 

••lbn los deaeos e instruccione1 del fotblrafo. 

El trabajo de estudio bajo dlracclbn llelb a 

tal ••P•clalizacibn que el fotblrafo 

Hal•man la dlvldlb en dos procesoe: 

Phi l IPP• 

\"En primer lu8ar, se trata de la 
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"exposlclbn de la fotoSraf la", ~s decir 

la valorlzaclbn de la realidad y la 

rlplda reaccibn ante el motivo que se 

presenta subitamente. A diferencia de 

el lo, el "hacer la foto&ratla", consiste 

en la concepclbn primaria del autor, 

selbn el cual se montan los requisitos 

neCesarlos para la escena. .Como e• 
natural, aste 1e1undo m&todo 

podrta ser empleado en fotoCratlas de 

exteriores, si bien dentro de un estudio 

se ofreclan para ello las mejores 

condicione• para su raallzacibn". <26l 

Las fotos de poses da mujeres atractivas, aran 

tan populares que dieron Inmejorables condiciona• 

para la reallzaclbn de retratos de "llamour". En 

este tipo de foto se combinaba "llamour" con 

naturalidad 

Interesantes. 

resultando foto1raf las realmente 

El estilo "llamour" aPort6 tambl&n una gran 

Importancia a la fotosrafla de desnudo• durante los 

anos cincuentas la delicadeza del cuerPo femenino 

se lolr6 por medio de la t&cnlca "Hilh-Key", basada 

en la rePrasentaclbn del modelo en tonos claros. El 

desnudo es con razbn uno de lo• 

socorridos de la fotolrafta moderna, 

permita Infinitas posibilidades da 

for11al. 
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Los desnudos "ilamour" llegaron a difundirse 

por la alta demanda de este esttto que tales 

toto&rattas Invadieron el mercado, Aparte de los 

grandes maestros siempre capaces de enriquecer sus 

Propios loiros con nuevas y originales Ideas, muy 

pronto intentaron nuevas suertes en este campa. 

Nacen numerosos totbKraf os de secundo orden que 

sol tan copiar en mbltlples variaciones las &randas 

obras ya existentes. 

"Las modelos empleadas para tales 

fotbgrafos [los fotblrafos de secundo 

orden] demostraron su inexperiencia en 

poses -artlf lclosas, donde expontan su 

cuerpo con exhibicionismo casi orlulloso. 

Como es natural, tales productos acabaron 

Prontamente a los partldlarlos de la 

buena foto&ratla y al mismo tiempo, 

lndlinaron de tal modo a los fotb&raf o& 

responsables, que Pronto reaccionaron con 

Ideas propias. Asl el fotblrafo 

Individual no sblo se Culaba por su gusto 

personal, sino tambltn por el valor 

social del desnudo y por las corrientes 

imperantes en al arte. Una de liras 

Posibilidades conslstla en fotoCrarlar a 

la modelo en un ambiente en que la 

desnudes pudiera Parecer natural", 127) 

Este tipo de totoRratta trataba de crear una 

atmosfera lo mls natural posible, que emanara una 
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cotidianidad y un optimismo alegre de ya vida. La 

bbsqueda entre el entorno natural y la modelo. 

Grandes fotbgrafos del "Blamour" lo utilizan Para 

poder Presentar el cuerpo femenino en su belleza 

natural y libres de efectos de estlllzaclbn, 

Crls SteelePerklns, 1 levl la representaclbn 

natural de personas desnudas a una especie de 

lmlBen da reportaje, como la fotoBrafla tomada en 

una clase de nataclbn de una escuela de muchacho& 

Inglesa. La concepclbn dinlmlca donde los jovenes 

se mueven en forma natural, borra toda apariencia 

de naturalismo exagerado. 

La fotoBratla de "Blamour" tambl&n tuvo un Bran 

&xito en los calendarios que Para su reallzaclbn 

lo& fotbgrafos tenlan libertad bastante amplia en 

cuanto a la selaccibn da tema y la confi8uracibn de 

la obra. Tambl&n en la llustracibn de tales 

calendarios, se saltan recurrir como sujeto 

predilecto y en mbltiples variaciones a la belleza 

femenina. 
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2.3 El Pop-Art y la roto&raf la, 

Nuevos movimientos Pl&sticos C"Pop-Art", 

"OP-Art", etc.> nacen en los aftas cincuentas, los 

cu a 1 es recurren a 1 a toto&raf ta como me di o de 

expreslOn o como punto de Partida. 

En 1955, cuando la abstraccion PlctOrlca se 

encuentra en crecimiento aparece 

manltestaclon: 

" .•• es ahora cuando la actitud 

contraria a Poi lock de "meterse en el 

cuadro~, llevara rAPldamente al cambio a 

la b~squeda del arte abierto al mundo 

Industrial, donde se pudieran lnoorPorar 

los Procedimientos del arte comercial en 

la pintura y la fotosratla•. C2Bl 

esta 

Fundado en el papel expresivo del color y de 

formas simples, surge asl el "PoP-Art" <arte 

popular de expresiOn lnilesa Propuesta por Leslle 

Fuller y Reyner Banhaml que nace con Laurence 

Allowey con este termino. La expreslon'se refirlO a 

un amPI lo rePertorlo de lmlgenes PoPulares 

lntesrado por la publ lcldad, el cine, la 

televistbn, "los oomics", la fotonovela, etc, es 

decir, un arte Popular sostenido en lo cotidiano, 

en lo real, con un contexto sociol~lico urbano, 

apoyado Por lm&senes totogr&flcas o anuncios 

Publicitarios que producen lo mejor de la 'cultura 
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popular, la cual es aceptada com~ un hecho y 

consumido con entusiasmo. 

Paolozzl, B lake, Haml 1 ton son los causantes de 

este cambia, el Primero lo relaciona a la 

escultura; Hamllton Influenciado por Duchamp y Por 

los Problemas metaflsicos, crea cuadros con 

detalles de autos e lmlgenes tomadas de la 

Publicidad; Blake Prefiere las ferias y el cine, 

encuadrando foto8ratta• de personajes del momento 

como Elvis Presley. 

La aparlc!On del •pop-art• surge en Estado• 

Unidos cinco aftos despu&s que en Europa. En 

Norteamflrlca es donde la explosiOn del "PoP-art" 

tuvo un carlcter mls espectacular. Las revistas 

como Lite, Time Y News Week consalraron en 1962 

lrandes articules al nuevo movimiento artlstioo. 

Faciles, 

publ !citarlas 

divertidos temas 

como su contenido 

termas 

mis superficial 

puede ser captado sin dificultad, el movimiento a 

sido apreciado y apludldo por un POblico muy amplio 

desde un nivel elemental. 

El termino •popular•, lmPllcito en la expresiOn 

"PoP-art", no tiene nada que ver con el concepto 

euroPeo de la creatividad del pueblo. Se trata de 

una ooncePclOn desencantada y Pasiva de la realidad 

social contempor&nea, 
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"La car8a de Irania y amblSUedad que 

caracteriza al Pop Art procede de Harcel 

Duchamp, de todo el movimiento Dadt y del 

surrealismo que le 

••Plritu Intuitivo, 

transmitieron 

lrracionallsta 

su 

y 

ro•tntlco. Uno de loa ejes de tran&mi&i6n 

fue el m~&ico Jonh Cage, cuya estttlce 

derivada del Dada empez6 a influir hacia 

1958 a los Primeros artistas pop. Cal• 

I•• Incitaba a borrar la frontera entre 

el arte y la vida concepci6n 

caracterlstlca de Duchamp. Otro eje de 

tran•~lsl6n fue el propio, expresionismo 

abstracto, a Partir del cual surgieron 

la• Primeras P•r•onalldad del pop como el 

Pintor Robert Rauchenberg <n.1925) 

(29) 

La Partlcipaclen de Rauschenberg en el 

nacimiento del "Pop-art", su manera de peaar 

objetos en la superficie del cuadro inf luy6 en que 

se sl&uleran explotando alSunos a•Pectos 

caractertatlcos del "•xPrasionlsmo abstracto" en 

esta nueva corrlent•. De ah! su Insistencia en las 

cualidades ttctlles da la superficie, su relacl6n 

con el entorno y cierta evocacl6n nosttl81ca de 

cosas pasadas <filmes de los anos cuarentas, ropa 

femenina de lo• ano• veintes, coche• de los anos 

veintes>. 
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La finalidad del "PoP-art" parec~a consistir en 

el descubrimiento de todo lo que hasta entonces 

habla sido considerado indigno de atenciOn y 

todavla menos propio del arte: las ilustraciones de 

revistas, los vestidos, la publicidad, los "hot 

dogs•, las "Pin-up &irls" <modelos publicitarios), 

los "comics", las latas de conservas. Se hablan 

roto 1 os tab!Jes. 

Para lo• in&leses, los artistas norteamericanos 

representaban un esPlrltu nuevo que rebasaban las 

doctrinas de Parls, y por el lo, 

vincules entre Londres y Nueva 

se establecen 

York, A los 

comienzos del movimiento en Norteamtrlca contaban 

con aran influencia del "•xPreslonisao abstracto", 

En esta &poca <1958-1963) nacen Srandes 

fundaciones y museos en Norteamtitca a causa del 

sistema fiscal que Permite reducir las 

contribuciones a organizaciones, por lo cual el 

movimiento art!stico se convierte en una aventura 

comercial, desde el que deduce sus donativos, hasta 

el que Por Pocas sumas quiere comprar una obra del 

"Plcasso del manana", al mar1en de todo buen susto, 

de aqul el culto a la novedad, Por ello, Nueva York 

se convierte desde les ª"º" sesentas en la capital 

del mas amplio mercado de obras de arte. 

Una de las &randes filuras del arte •pop• Andy 

Warhol quien nace en Filadelfia en 1930 y muere an 
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1987, hablendose formado acadtmicamente, busca 

nuevas termas da expreslbn lncorporlndose al 

movimiento de los sesentas, recrea las naturalezas 

muerta• dandoles Importancia y actualidad, lo qua 

en aParlancla no lo tlana. Utiliza la serllratla 

Para lolrar lmlgenas <objeto en serle>, ademls de 

loa convlnado• an serl•• alternadas de l•nt•s 

tamos•• coao Harllyn Honroe, Ellzabath Taylor, 

Jackla Kannady. Tamblan hace Pellculaa con una 1ola 

secuencia da acclbn lnteralnabl•, y orl•nlza 

"h•PP•nlnl•"· 

Warhol _Junto con el Pintor James Ron1equlst aon 

loa axPonentea mla lluatratlvos de la aPortacl&n 

fotolrltlca entre los creadoras estadounidense•. Su 

ramosa lata da soPa Campbells creada en el afto 

1965, Loa colores de las latas Pertenecen mls que 

nada al campo de las variaciones por la 

•anlPulaclbn de roto&ratlas en color, Warhol eleva 

lo mA1 cotidiano y ordinario al camPo del arta. 

En esta utlllzaclbn de temas publicitarios 

a11uno1 rotblratos •• anticipan a los artistaa 

"pop•, como la rotblrafa f ranceaa Andreas Feninl•r 

con una eerie de calle• norteamericanas con 

anuncio• 111antes. 

Rolt Gunter Dlenat a tlPltlcado en "PoP-art" 

del •llulente modo: 

"El Pop Art deslSna por una Parte una 
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romantlzaclbn de la vanalldad Y.Por otra 

parte, la critica al mundo de consumo que 

pone al descubierto la nlvelaclbn de la 

vida la causa de la produccibn masiva. 

Estos aspectos quedan claramente 

expuestos, Por ejemplo, Richard Hamllton 

las obras de Pop Art se concentran a 

menudo en aquellos envoltorios de 

articules cuya confi&uraclbn &rlfica 

habla sido derivada conscientemente del 

"Kltch". Debido a este proceso 

relatlvlzador que, en forma Parecida que 

en Dadl, estaba basado en al Principio da 

la parodia visual, el carlcter 

horrendamente multicolor y primitivo del 

envoltorio lo&raba ser est&tlcamente 

aceptable". (30> 

El •pop-art• utlllzb el amblto de la producclbn 

urbana capaz de aer Percibido bptlcamente, es decir 

que no se reducla solamente a la Industria 

Publlcltaria con sus carteles murales, anuncios en 

revistas, articules Promoclonales, etc. sino que 

tambitn manajb mucho lo• "cumic-strlPs", era un 

entretenimiento visual que se lela tanto en Europa 

como on Norteam&rlca. Davls Anton hizo un anlllsls 

familiarizado con la nueva corriente del •pop-art•, 

demuestra que podla obtenerse efectos fabulosos 

mediante una lran ampliaclbn da un motivo de 

•comlcs". resulte l&ualmente ttplco de la 

confiBuraclbn del •pop-art" al principio del 
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•cuadro mult!Ple", 

La fotografla no sOlo fue un Importante medio 

auxiliar Para el "PoP" al1unas foto1raflas 

artlattcas pueden considerarse Precuraoras de este 

movimiento, Herbert Loebel condenso en 1ua 

fotocraflaa diversos carteles publicitarios o 

rotulo& de calles a larla dl1tancla con 

teleobjetivos Para formar composiciones que 

Prlctlcamente anunciaron la aParlctOn de •pop-art•. 

Otro lran fotografo es Robert Hausser con una 

concePclOn ~eodadalsta que muestra .la desfiluraclOn 

de los carteles publicitarios en serles. En obras 

de aste tipo quedaba ya plasmado en forma 

Inconsciente el esPlrltu de Ja &poca. El mundo 

resulto repleto de composiciones creada• 

casualmente a Interpretadas como parodias a la 

crecida de bienes de consumo. SOio era necesario 

que los fotOgrafos volvieran a Prestar atenclOn a 

lo expuesto en los escaparates. Pero 

da lo• surrealistas quienes con 

a diferencia 

talas objetos 

articulaban unas visionas onlrlcas, 

del "PoP-art• registraban mas 

composiciones de aspecto lrotesco 

los fotOCrafos 

bien las 

surlldas por 

tent»menos ca1uales en Jos envoltorios de 

mercanclas. Las 

encontrar tales 

mejores 

moti voa 

ocaciones 

se daban 

fuertemente Industrializados con su• 

Para 

en 

Poder 

Pahes 

numerosa• 

callea comerciales y boutiques. En Eatados Unldoa 
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hubo rotOlraros como Lee Freldlan~er que se 

entrelaba a la b~squeda de tales motivos. En Europa 

muestran Parecido entusiasmo Por el escaparate como 

fuente de lnsPlraclOn, fotografos como Floris M. 

Neususs y el fotosrafo de artlstas Helnz Schubert. 

El PrlnclPlo "PoP" de la Parodia al desnudo, lo 

manejo Les Krlm• ya se habla convertl·do para ti en 

esterlotlpo de un fetiche erOtlco al totolraflar 

una "Pin-up llrl", En consecuencia, coloco una 

muchacha desnuda en su cabeza una careta del raton 

MICuelito, en una postura natural delante de una 

Pared delante de la que se repetlan la im&len de 

los comics Para nlftos. La selecciOn del motivo como 

la repetlc!On de tste se encuentran aqut en 

consonancia con eJ "PoP art". 

El totomontaje Influyo mucho en el "pop•, R. F. 
Helneken monto con diferentes fotolraflas de 

diversos objetos-fetiche !ejem. accesorios de 

coches) cuatro figuras femeninas, cada una de ellas 

coronadas por un rostro. 

La t&cnloa fotolr&flca en los montajes •pop 

art• se convlnaba con diferentes Procedimientos de 

contlluraclOn 8r6flca como en la serie de collales 

de R. Haml lton, "cosmetlc studles•, las mejores 

aPortacione& Para una contlluraclOn la hicieron los 

fotO&rafos que eran graflstas como Relnhard 

Schubert y la norteamericana Betty Hahn 
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Influenciados por el •pop art•. Ella ampliaba sus 

foto&raflas sobre lino foto&rlflco y como formas, 

completaba sus obras con bordados. En su 

composlclbn "calle con arco iris" se ª"ªden los 

bordados en el arco Iris, tejados y en la linea 

divisoria de la carretera. 

Una mezcla de elementos "surrealistas" y "PoP 

art", se ve en la obra foto&rlflca de Ralph Glbson, 

realizados como obra bnlca, Detalles de la realidad 

son compuestos para crear situaciones maravillosas, 

convirtiendo a los objetos retratados, a Pesar de 

su vanalldad, en allo misterioso. 

La dlfuslbn de la vanluardla artlstlca, del 

•pop art" con la vuelta de la realidad a la Pintura 

se vuelve a reconocer la lnterPretaclbn de lo real 

como arte lo cual llevb a admitir la calidad 

artlstlca de una foto&rafla y la difuslbn de la 

misma como medio artlstlco. 

"El repertorio lcono&rlflco del "PoP" 

se ha lncertado en un sistema de ternas 

convencional izados que no ha dependido 

del mismo arte, sino de las sociedades 

que esta ha af 1 orado. Ha tematlzado 

diversa• convenciones lcono&rlflcas 

siguiendo diversos parametros. En el 

"PoP" lo prefabricado de las sociedades 

Industriales se convierte en el bnlco 

contenido temltlco de sus obras". (31> 
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Demostrando de esta manera que' la Pintura 

vuelve a reconocer a la fotoSrafla como medio de 

expresibn de las sociedades por convencionalismos 

lmPllcltos en la tconosratla "pop". 
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CAPITULO 111 

ANALISIS DE LA IHAGEN 

3.1 El reino de la vlslOn 

La fotosrafla es un arte y desde hace tiempo ha 

sido admitida como tal en muchos museos del mundo. 

Sin embargo, sblo una pequefta parte de las 

fotoCraflas alcanza un cuarto nivel artlstlco, del 

mismo modo,que sblo una escasa Porclbn de las 

Pinturas de todos los tlemPos pueden contarse como 

obras maestras, la sltuaclbn es !Cual en cualquiera 

de las ramas del arte. 

El fotbCrafo que pretenda ser ademAs artista, 

debe dominar su equipo puesto que la mayor parte de 

sus medios de sxpreslbn van unidos a la ejecuclbn 

t&cnlca de sus Instrumentos da trabajo, y debe 

adem•s conocerlos perfectamente. Este conocimiento 

es lo qua P•rmltlr6 dar orden y sentido a su 

lmaslnaclbn y percePclbn. A esto se la 1 lama 

composlcibn fotoCrAtlca; al cual es el paso mAs 

Importante en la resoluclOn del problema visual. 

Los resultados de las decisiones compositivas 

mercan el ProPOslto y el slgnlf lcado de la 

aflrmacibn visual y tienen fuertes lmPllcaclone& 

sobre lo que recibe el espectador. 
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"El fotllgrafo, en esta etapa del 

proceso creativo, es donde ejerce el 

control m•s fuerte sobre su trabajo y 

expresa, el estado de animo total que se 

requiere trasmita la 

confeccltln de mensajes 

obra. En 

visuales 

la 

el 

sllnlflcado no estriba, slllo en los 

efectos acumulativos de la dlsp~slcllln de 

los elementos b•slcos sino tambl6n en el 

mecanismo perceptivo que comparten 

universalmente e 1 orlan!smo humano". <32l 

Viviendo, actuando y resolviendo los problemas 

Pr6ctlcos que le lmPonan la vida, asl Perciba el 

ser humano su ambiente o el mundo que lo rodea. La 

Percepcllln de los objetos y seres, con los qua 

necesariamente ha de tratar, y las condiciones en 

las cuales transcurre su actividad forma las 

condiciones Indispensables de la conducta humana 

racional. La Pr•ctlca de la vida Induce al hombre a 

pasar de la percepcltln Involuntaria a la 

observacltln orientada, En este nivel, la percepcl!>n 

ya se convierte en una actividad especifica. La 

observacl!>n implica el an6lisls y la slntesls, la 

actuacl!>n del sentido da la Percepcl!>n y la 

lnterpretacltln de lo percibido de esta manera, la 

percepcl!>n, que en principio se asociaba como 

componente o condlcl!>n a una aotlvldad Prlctloa 

concreta, pasa a ser como observacibn, a actividad 

•ental m•s o menos complicada en cuyo sistema lana 
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nuevos trazos esPeclf!cas. La Percepclbn de la 

realidad evoluciona a~n en otro sentido y pasa a la 

creac!On de un cuadro artletioo que esta asociado a 

una actividad creadora y a una observaclOn est&tlca 

del mundo. 

"La psicololla Gestalt ha aportado 

valiosos estudios y exPerim!entos al 

campo de la pereePclOn reco&iendo datos, 

buscando la slCnlfioac!On de los patterns 

visuales y descubriendo como el organismo 

humano ve y or&anlza el lmput y articula 

el output visual. En conjunto lo f!sico y 

lo Pstcologico son t&rminas relativos, 

nunca absolutos. Cada Pattern visual 

tiene un carlcter dlnlmieo que no Puede 

definirse Intelectual, emocional o 

mecanicamente por el tamano I~ dlreccibn 

el contorno o la distancia. Estos 

estimulas son solamente las mediciones 

estlticas, pero las fuerza Psicof lsicas 

que ponen en marcha, como Jos de 

cualquier esttmulo modifican, disponen o 

deshacen el equilibrio" • 1331 

Juntos crean la percePclOn de un diseno de un 

entorno o una cosa. Las casas visuales no san 

simplemente alga que Por casualidad esta ah!, son 

acontecimientos visuales, ocurrencias total ea, 

acciones que llevan Incorporada la reacc!On. 
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Para la escuela Psicolbgica alemana la forma 

<Gestaltl es una Producclbn de la percepcibn humana 

es el termino Para designar una serle de rallas Y 
Propiedades del proceso perceptivo. Una Gestalt es 

un.a forma Percibida: una cosa, unog A.rboles, un 

cuadro; es ante todo la toma de conciencia del 

reconoclmlento de allunas cosas que el receptor 

reconoce de una manera mls o menos ,intuitiva; la 

identif icaclbn de la naturaleza en la 

Percibida. 

Una fotoiratta por lo general 

imagen 

contiene 

elementos reales que nos resultan familiares y por 

lo tanto, pUeden evocar en nosotras all~n momento 

de nuestra eMlstencia. 

Estas vivencias, esta anlmacibn que se 

e•Perlmenta estimula los sentidos y obliga a 

observar la imagen con mayor detenimiento, con la 

idea de encontrar el Porque de este impacto. 

Cuando se ve una foto&rafla se tiende a 

desilosarla partiendo del todo la !macen montada, 

Para llegar despu~s a los diferentes elementos que 

la componen. 

La apro•lmaclbn a una fotografla puede &er 

desde tres punto& de vista. 

1. El puramente t&cnico <por ejemPlo: la 

foto&rafla dunas de arena, Egipto, 1964; del 
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fotllgrafo Ingles Petar Turner. Este fotlllrafo 

recurre mucho al realismo, su encuadre destaca 

la forma y Ja textura, el Area intensamente 

coloreada dan resultados a una ser!grafta o a 

un cartel, Su ttcn!ca es Por medio de filtros 

naranjas que intensifican el contraste tonal, 

la aaturac!lln y la sensacilln de irrealidad>. 

2. El ttcn!co subjetivo <la integraciOn o no de 

la ttcnlca con la imalen>. 

3. El meramente subjetivo <el valor Personal que 

le otorgamos a la imagen: artlstico, t&cnico, 

hl&tllr,ico, etc.> 

Cualquier fotllgrafo que a ido mAs al JA de la 

toma de instantAneas, tambi&n como todos aquellos 

que utilizan la fotografla en coneccllln con su 

trabajo, tienen ciertas Ideas definidas acerca de 

las aPllcacione• de este medio. 

Reporteros y Periodistas lo ven como un medio 

de comunlcacilln, los cientlficos, bibliotecarios y 

coleccionistas lo utilizan Principalmente como un 

m&todo muy conveniente de recoPilacilln y archivo da 

materiales. Los fotl>Crafo.s comerciales y 

publicistas lo valoran como un medio de promocllln. 

Y hay quienes ven en la fotosrarta el medio 

perfecto Para la autoexpresilln a travts de una 

nueva y moderna forma de arte creativo. 

El valor de una fotografla es directamenta 
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praparclanal a la cantidad de lnfarmaclbn 

estlmulaclbn y Placer que ofrezca al observador. 

Desde este punta de vista, las tata8raftas 

pueden estar divididas en tres categortas. 

Prl•era Las fotograf tas que muestran al 

observador menos de lo que &I habrla podido 

observar si tuviera el objeto fotografiada frente 

de e1. Ejempla de este tipo de fotos san las 

representaciones en B/N de mariposas y flores de 

muchos calores. Las fata8raf las de este tipo san 

Inadecuadas Porque fallan al transformar uno de los 

principales. elementos de estos objetos que es 

precisamente el calor. 

Segunda Fotograftas que crean mls 

misma lmpreslbn que el objeto 

o menos la 

que ellas 

representan. Tlplcas de este grupo son las lml8enes 

en las que el fotbgrafo, a trav&s de un uso 

Inteligente de lo m&todos y t&cnlcas fotogrlflcas 

han simbolizado adecuadamente 

del objeto que no pueden 

aquellas cualidades 

ser representadas 

directamente en una fotosrafla: en Particular el 

color <en fotograftas en B/Nl que puede ser 

simbolizado por apropiadas sombras o matices de 

&rls, o la trldlmenslonalldad que puede ser 

su&erida Por la perspectiva, un enfoque selectivo, 

etc. Sin embargo, tales foto8raflas son utilizadas 

y perfectamente adecuadas para muchos trabajos, san 
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raramente estimulantes debido a que el las no 

ProPorcionan nada nuevo Para un observador que 

conoce el sujeto que ellas representan. 

Tercera Fotograflas que muestran mA• de lo que 

un observador puede haber experimentado si &l 

hubiera confrontado directamente con el sujeto.E•te 

tipo de fotografla creativa en la cual el fotbCrafo 

hace uso deliberado da la superioridad de la camara 

sobra al ojo y captura caracterlstlcas del sujeto 

qua no son normalmente vl•lbles. 

Esta foto&ratla es siempre estimulante porque 

ella nos provee de nuevas experiencias, nos da 

otros conocimientos y do una manera u otra amplia 

nuestro horizonte emocional e Intelectual. 
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3.2 La fotografta de prensa. 

El estudio de la fotograf ta de prensa no puede 

Ir desligada del conocimiento de las 

categortas fotogrlflcas. Puada establecerse una 

claslflcaclbn de las mismas sobre la base de los 

fines y funciones posibles. Dos caracterlsticas 

tiene la fotoBrafta de prensa: repro~uccibn da la 

realidad y el contenido de su exPresibn <extraccibn 

de silnlticaciones). 

Puede clasificarse a la como 

documental, arttstica <obra de arte) y aemlntica 

(como texto.lenguaje), 

La fotoSrafla documento, es testimonio al 

servicio de la memoria, como puede ser las 

fotogratlas histbricas, del recuerdo, familiares, 

de actividad. Dentro de esta tipo de totograf las 

documento entra tambi&n la foto da re8istro como es 

la a&rea, SaoKrlfica, cientlf ica, 

t&cnloa, etc. 

En resumen este tipo de foto&ratta se 

caracteriza por su representacibn pura y simple da 

los hachos, objetos y acontecimientos. 

Por su Parte la foto&ratla como obra de arte, 

tiene tres subdivisiones: la foto retrato, la 

emotiva <busca el shock, la senaacibn> y la foto 
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Publicitaria. Una toto&ratla es artlstlca, en 

cuanto hay una composlclbn, una lnnovaclbn t6cnica 

y una trascendencia hlstbrica. Estas fotoCraf las 

manejan una fuente compositiva en su forma m&s 

slmPJe: el punto o unidad visual mlnlma seftallzador 

y marcador del esPaclo, Ja linea artlculante fluido 

e lnfatllable de la forma ya sea en Ja flexibilidad 

del objeto o en rigidez del Plano ttcnlco¡ al 

contorno; tal como el circulo, el cuadrado, el 

trlAn&ulo y su• lntlnltas variantes combinaciones y 

permutaciones dimensionales. La dlrecclbn 

canallzadora del movimiento que Incorpora y retleja 

.el caracter~de los entornos bl•icos, la circular, 

Ja diagonal, y Ja perpendicular¡ el tono Presencia 

o ausencia de la luz, Sracias al cual vemos; al 

color: coordenada del tono con la anadldura del 

comPonente crom&tico, elemento visual mas emotivo y 

eKPreslvo; la te•tura bptlca o t&ctll carlcter 

superficial de Jos materiales visuales¡ la escala o 

ProPorclbn, tamano relaclvo y medlclbn¡ Ja 

dlmenslbn y el movimiento. Estos son elemento• 

visuales que constituyen Ja materia Prima en todos 

los nivele• de lntellCencla visuales y a Partir de 

loR cuales se Proyectan y exPresan todas las 

variedades de manifestaciones visuales, objetos 

entornos y experiencia•. 

La toto1rarta como texto Peralte las siguientes 

subdivisiones: La foto como narraclbn (fotonovela)¡ 

la foto como oPlnlbn (eKPresada y pensada por el 
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totografo del hecho representado); .la foto como 

simbolo <fidelidad, amor, etc.>. La fotosrat!a como 

texto permite, la Senerallzaclbn y exPre&ibn de una 

realidad total. En mayor o menor frecuencia todos 

estos tipos de fotografla constituyen recursos de 

comunlcaclbn en los medios de d!fusiOn 

Periodlstica, 

Toda Imagen fotogrtfica tiene dos valores: el 

valor denotativo el cual es por medio de la 

experiencia de los elementos qua reconocemos 

caracteriza a situaciones h!stbrlcas socio 

culturales. El se8undo valor es el connotativo y 

son los valores que uno puede darle a una foto !la 

si8nlflcacibn de la lma&enl, 

La roto&rafla de prensa se podr!a decir que 

Puede ser estudiada &entrlcamente, en relaclbn a 

las funciones Informativas de los elementos que se 

hallan Inscritos en Ja locallzaclOn temPoral de la 

lm&gen informativa. 

Estos elementos pueden ser de tres tipos: 

Fijos, Hovlles y Vivientes, Los elementos Fijos son 

los visuales tales como los de la naturaleza que no 

se desplazan, como Arboles, montaftas, etc. 

Loa elementos mOvlles, son elementos naturales 

o artificiales que se desplazan en el espacio: el 

rto, camiones, barcos, etc. Finalmente los 
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elementos vivientes pueden a su 

subdivididos en personas y animales. 

vez, ser 

En 1 a Fotolraf la <Foto No. 1) se presentan 

elementos que dominan las relaciones establecidas 

con los elementos fijos y mbvlles. A su vez los 

elementos mbviles dominan a los elementos fijos. 

Tambltn en esta lma&en hay una deslCualdad de valor 

cromltlco tonal entre fiCura y fondo. Lo• hombres 

situados a la Izquierda de la fotolrafla se 

perciben como figuras y son gerarqulcamente 

relevantes en relaclbn con las Piedras y la casa 

que se ven en Perspectiva en el primer Plano y 

~ltlmo Plano de Ja foto. Siendo esta aslm&trlca, 

aPareceren los cuatro Puntos Aureos o nodales; hay 

una dlrecclbn, la cual llevan lo• sujetos 

<vivientes) principales hacia el sujeto que yace 

tirado sobre el piso y al fondo del Pltlo. 
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Los elementos de expresibn visual como Ja 
tonalidad <se refiere a la compon&nte crombtica 

.como susta.ncic.i de la exPreciOnl. el volumen <forma 
de la exPresibn> y la forma tc6nica o figurativa 
(forma del contenido>. Esto~ componentes de la 
forma visual pueden incorporarse a ciertos valores 
como la tonalidad <Foto No. ~), valor de la figura 
<Foto No. 3> 1 valor de voltimenes <Foto No. 4>. Pero 
ha de tenerse en cuenta que la jerarqu\a de los 
elementos no es r\gtda y puede ponerse en crisis ~ 
Partir de las modalidades que deter-minan las 
relaciones entre los valores. 

foto ti 2 
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Se trata tamblen de un verdadero juego entre 

valores tonales y volCmenes, serln los elementos 

vivientes los que PrevalecerAn en la percepciOn del 

1 actor. 

La lntormaclOn obtenida darA relevancia a todo 

ser vivo sobre el 

inanimados. 

resto de los elementos 

En la toto&ratla de Prensa muchas veces el 

lector "da a leer" la imAlen lo cual significa muy 

a menudo otra cosa que la mostrada en la 

toto8ratla. Se trata del desprende de su contenido 

l i tararlo. ·A veces esta connotaclOn de la lmAgen 

puede producirse automAtlcament• se&bn la secciOn 

del per!Odlco en que se publique, sus 

caraoterlstlcas y especialidad a que se dedique la 

publ lcaciOn. 

El ple de teto lambl&n tiene iran Influencia en 

la lnformaciOn fotoirAfica. Huchas veces un ple de 

foto puede cambiar o alterar la lntormaciOn de la 

imagen en algunas ocasiones la totogratla puede 

estar en contradlcc!On con el titulo y ple de foto. 

La lnformacibn visual, por tanto, se tran&forma ast 

en una fi&ura paradOjica. 

Ejemplos: 
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lPeribdic~ "Exuelsior'' 

Secc. i ni c.1 m~cibn 

int8rnacion~.l i, 

UNA MUJER cae de un rascncielos que se 
incendió ayer, en Río de Janeiro, mientras 
los bomberos intentaban por medio de esca· 
leras telescópicn.s, salvar al resto de las per .. 
sonas que estaban atrapadas, Hubo diez 

muertos en el siniestro. (Reuter) 
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;;.:.~~.i .. 
UUflllV--<.RSALIR.WO 

~por el pefisro• mÓrir atbonlpda, una mujw N lanzó por la vontana do IU 
oficina, anto 11 mirodl atd!Hti do otras,..,....., cwcadoa por el f11t10 y do loa bomberos 
que lnt..-0 -rlAL El 1-do todo una c:do do - oclftdol on Rlo do J• 
nelro, Braall, cauoó 11 -· clt - ••,,_lela-y htrtclil1anv111otras30. 

<PeriOdico ''El Universal" Primera Plana> 

- 106 -



EN UN CAMION de la Ruta 100 llegnron estas mujerfl al Tutro del 
Bosque, donde se celebró el consejo ordinario de la CNOP. Se~ún dijeron, 

pretenden viviend11. IFntn d• Qu1t1tvo CAm1tcho) 

1per10dico "El 

Universal"J 

UN cenopista cargando 
a un niño an los ham· 
bro!I llega a la asamblea, 
ayer, en el Auditorio Na· 
cional. Atrás, marchan 
muieras con ropas tlpi· 
Cl\S y pancartas con fe· 
yendRs de la central. 
(Foto de Ci. Camacho) 

(peribdico "Exc~lsior''> 
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llUNlvtll'ULIAI' 

La 1ctrí1 Zu Zsa Gabor y~ prlnclpe Fredtrick Von Anhalt, ~u• d9 la Sajonia 
alemana, llepn 1 un almu~io en Bevtrly Hm., Calif, S..Un información pro. 

porcionacb ~~~N~r~, ·~se ':!:'in 8' 14 ~ ·~~ r,ó•irno en Sara· 

Cperledico ''El 

Universal", 3ecc. 

EsPe.ctbculosJ 

cper1f.1dico 

"E:i.;cel sior", 

Secc. 

EsPeclAculosJ 



CONCLUSIONES 

En la actualidad la fotografla es un medio de 

comunicaciOn, 

clvl l lzaclbn; 

que 

sin 

ha 1 nvadldo 

embarlo, a pesar 

a 

del 

nuestra 

enorme 

interl!s que existe en esta lrea, no se le ha 

estudiado a la fotograrla artistlca lo suficiente 

en comparacibn a la Pintura para ser conocida, 

Mucho se ha escrito acerca de la Pintura y sus 

corrientes artlsticas, Existen infinidad de libros 

que tratan las caracterlstlcas especificas del arte 

Plct!>rico y sus valores est•ticos; pero 

lamentablemente hay poca informaclbn con respecto 

al arte fotoSrAflco en M•xlco. Ahora bien, queda 

incluida Indiscutiblemente dentro de las obras de 

arte, bajo las misma• catelorlas est•tlcas del arte 

plct!>rico. 

La fotosrarla se diferencia en 

extraordinariamente decisivo de aquello 

ahora ha sido considerado una obra de 

un aspecto 

que hasta 

arte, Las 

im6Cenes existen desde el Periodo Claciar, pero 

estas lmaaenes han sido realizadas con la mano. Con 

ello, el Proceso artlstlco se caracterizaba Por el 

hecho de que Be Iban aftadiendo, 1 lneas, rormas, 

manchas, Y resulta que el Proceso t&cnlco de la 

foto&rarla se diferencia radicalmente de dicha 

sucesi!>n temporal espacial: produce en el elemento 

Portador (placa, papel, pellculal &imult&neamente y 
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por lo leneral en tracclbn de sesun~o todos los 

elementos del cuadro. Los PreParat!vos que 

el totb&rafo: eleccibn, disPosicibn del 

etc. Nacen de un deseo o de una 

artlstlca, Porque de hecho el Pintor 

real!2a 

motivo, 
capacidad 

tambi~n 

Procede en estos Preparativos, aunque lo hace 

Previamente, La foto&rafla, por el contrario, no 

conoce un Proceso de ejecuclbn con todas las 

Posibilidades de correcclbn, de cambio de Planes 

etc. 

Es Interesante ver que en determinado periodo 

de su labor creadora un Pintor solo puede 

pertenecer a una corriente arttstica <surrealismo, 

pop art, realismo m6&!co, entre otras> y a lo sumo 

con el Paso del tiempo puede &lrar a otra 

tendencia. Huchas Pintare• creadores Incansables de 

novedades que entregan a sus se&uldores que no se 

dan cuenta de que cuando salen de manos del maestro 

estAn ya agotadas y viejas. Par el contraria, los 

fotb&raros actuales no se eneas!! Jan en una sola 

corriente artlst!ca, sino que con su trabajo 

toto&r6tlco despiertan efectos conscientes, 

equivalentes a las formas expresivas de las obras 

Plctbricas. 

La toto&rafla suele aProvechar•e de 

experiencias visuales de a launas 

anteriores 

tendencia• 

artl•tlcas ya pasadas, sin embarco demuestran en 

que consiste el campo artlstico de lo• fotbCrafos, 
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en este contexto, realmente algunos totagratos de 

forma consecuente se dedican a un solo tema como 

Paisaje, retrato, etc. Casi por regla general, en 

la obra de los fotbgrafos famosos se aprecian 

diversas lreas temlticas. 

Tambl6n cabe mencionar qua todas 

corrientes artlstlcas van unidas bajo 

estas 

ciertos 

Parlmetros, estln dirigidas hacia una sola meta: el 

nacimiento de una nueva realidad flSuratlva que nos 

es desconocida, pero que llevamos dentroi el l lelar 

al logro de la obra a trav&s de las etapas que 

debemos volver a descubrir, de un proceso incesante 

de metamorfosis. 

Unlf lcando opiniones de diferentes autores 

Podemos decir que la fotoSraf la toma como punto de 

Partida un elemento real: la luz, Permitiendo que 

et totagrafo capte, seleccione y transforme una 

Parte de la realidad. 

El acercamiento directo con la realidad que 

conlleva la foto produce un Impacto en la 

comuntcacibn. NO se puede desprender de los hechos 

reales que este medio mejor que cualquier otra 

forma de arte representa. Un cuadro por m&s impacto 

qua deje al espectador, lo mueve a pensar en 

situaciones artltlclalea las cuales pueden ser 

atribuidas al artista. 
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Es un hecho, no solo nos muestra detalles sino 

tambi~n aspectos de un objeto que escapan a nuestra 

atencibn. 

La fotografta ha influido tanto que muchos 

pintores, se basan en la foto para crear Pintura. 

Algunos pintores la utilizan para el efecto de 

distanciamiento cuando &sta se combina con las 

figuras disenadas. Tambl&n las usan porque la 

imagen fotoBr6fica, por m&s imprecisa, borrosa que 

sea siempre da la lmPreslbn al exPectador de que 

esta viendo la verdad, de algo que realmente 

suced!b, Aunque la Imagen sea la Pintura de una 

Proyecclbn fotografica que se tomb de otra 

foto8rafta, sigue siendo la huella hecha con luz· de 

algo real y tangible. En cambio la Pintura, por mas 

realista y precisa, Por mas dotal lada que sea tiene 

menos cred!b!l!dad Por dar la lmPres!bn de que es 

una lnvencibn del pintor. 

Actualmente, la fotoKraf!a se considera un 

arte, lo que Induce a dividir su estudio en dog 

•reas: La Primera es eJ estudio de los Procesos 

fotograflcos y de sus aplicaciones y en segundo 

lugar el estudio de la foto como arte, como 

vehtculo de expresibn y comunicacibn, estudiando la 

atencibn sobre consideraciones de la imagen. 

La fotografla de Prensa tambi&n tiene su lugar. 

Se destaca este tipo de foto la cual Influye 
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constantemente en nuestra vida diaria. La primera 

conclusion se~ala: ta foto8raf la que aparece como 

genero Informativo en un perlOdico no lo hace 

univoca y su grado de informaciOn exige diferentes 

niveles de interpretacion que han de buscarse en la 

competencia del lector de prensa. 

El tato-reportaje muestra el valor connotativgr 

valores que uno le da a una fotografla y el valor 

denotativo el cual se da Por la experiencia, 

elementos que reconocemos y se caracter:iza por 

situ&ciones histOricas y socio-culturales. 

En la comPoslclOn fotogrlf lca se 

ordenamiento de elementos secundarios, 

da 

de 

el 

tal 

manera que el sujeto Principal destaque sobre 

el los. Se puede dar confus l On en e 1 esPectador a 

que se quiso fotografiar, el resultado puede ser 

que este le de otro sentido a la Imagen de aquel 

que en realidad tiene o pretendlo el autor. Tamb!en 

influye la secclOn del PeriOdico en que se 

publ ¡que, las caracterlstlcas y la especial !dad a 

que se dedique la publlcac!On. 

Los ples de foto pueden alterar la lntormac!On 

visual, siendo esta una fotoBratla comPletamente 

diferente, con un mensaje visual a lo que PretendiO 

el rotoreportero. 

La totogratla es realmente un medio de 

- 115 -



comunicaclbn muy importante no solo 

estudiosos en el &rea de comunicaciOn, 

para los 

sino tambi~n 

Para cualquier persona, ya que estamos inmersos en 

el mundo de la ima8en. 

La fotogratla deja de ser un modelo a imitar 

para convertirse en un proceso donde el artista 

controla tos estudios del desarrollo mec&nico de la 

obra. Los Procedimientos reproductivos se 

introducen en los Procesos creativos. Para ello se 

acude a la solarizaciOn, "quemado", montaje, etc. 

La fotogratta es a la vez una ciencia y un arte 

y ambos aspectos aparecen inseparablemente ligados 

a lo largo de su asombroso ascenso,desdc ser 

sustituido para la habilidad manual hasta ser una 

forma artlstlca independiente. 
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