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•n~ro ~ uccton 

Hace ya algunos años que visité por primera vez Santiago 
Tianguistenco, conocí el lugar y algunos de sus alrededores den
tro del mismo valle de Toluca, Estado de México. Recuerdo la 
impresión al conocer su tianguis, de gran tamaño y singular 
variedad de mercancías con un ordenamiento de las mismas pro-

1 ' 
para que las generaciones actuales y futuras del lugar tengan una 
referencia visual de su tianguis tradicional contemporáneo. 

Son muchas las actividades que ocurren en el mercado de 
Santiago Tianguistenco, su mismo tamaño provoca que exista 
variedad en todos sus componentes, desde mercancías hasta los 
mismos marchantes. El tianguis, o mercado rural de Santiago 
Tianguistenco existe desde el asentamiento de las etnias que 
poblaron estas tierras del valle de Toluca; como también de otras 
regiones del país; el papel del tianguis dentro de la economía del 

mercado indígena fué y es un modo de convivencia entre los 
pequeños núcleos de algunas provincias de México. Actualmente 
ningún mercado resguarda en su totalidad la forma de un mer
cado indígena, todos son mestizos. Al mercado rural de Santiago 
Tianguistenco (como en algunos otros lugares del continente 

parte esencial del objetivo principal, de preservar la memoria de 
las tradiciones indígenas del tianguis de Santiago Tianguistenco. 
Se propone resolver el objetivo general con un reportaje, más de 
las formas o medios de hacer reportaje gráfico vigentes sólo el 
fotográfico es suficiente para realizar una historia de imágenes, 
es decir una "memoria fotográfica". Con otros medios de hacer 
reportaje -como la televisión- las personas como objetivo de estu
dio sobreactuarían. El recurso de la fotografía es suficiente, váli
do y reconocido por estudiosos de la Historia y la Antropología 
en este tipo de trabajos; puede hacerse más y con otra intención, 
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pero este trabajo está delimitado a una valoración principal
mente etnográfica valiéndose del fotorrcportaje. 

Esta Tesis es un compendio fotográfico con investigación 
documental y de campo que comenzó en el mes de marzo del 
año 2000, hasta abril del 2003, las fechas de las tomas fotográ
ficas son variadas y en momentos muy singulares; esto provoca 
que las tomas así también se presenten, es un trabajo que no se 
concentra en una sola actividad en especia.!, que da cabida a otras 
imágenes tan importantes por su contenido social como su 
riqueza visual y compositiva, interviniendo en esto último direc
tamente el Diseilo Gráfico. 

co necesario para llegar al colofón en un tercer capítulo con la 
propuesta fotográfica del tianguis y mercado permanente de 
Santiago Tianguistenco; sustentada y enriquecida por el marco 
teórico, finalizando con un apartado de conclusiones. 

Algunas reflexiones de tipo social que aparecen en el trabajo 
podría decirse que son gratuitas (no fundamentales en el 
contenido de la Tesis), ya que no es la intención influenciar en el 

criterio del lector, la presente pertenece al área del Diseño 
Gráfico y este es el punto de anclaje. 

Para la fluidez de la lectura he colocado las citas textuales al 
final de cada capítulo, un índice de gráficos, un glosario para la 
consulta de tecnicismos y palabras que aparecen en negritas 
durante el texto, ajenas al área del Diseño Gráfico. 

Aunque el documento básicamente es dirigido a gente del 
gremio del Diseño y la Fotografía, es igual de atractivo para otras 
áreas donde se puede considerar como aplicación; puede ser el 

unto de arrida de un estudio Antro oló ico Socioló ·co e 

' ' 'ª''''''''''''!'''''''''''''ª'''''''''' ''7 
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1.E LMERCADOYELTIANGUIS 
DESAN TIAGOTIANGUISTENCO 

" ... y desde que llegamos a la gran plaza, 
que se dice Tatelulco, 

como no habíamos visto tal cosa, 
quedamos admirados de la multitud de gente y 

mercaderfas que en ella había y 
del gran concierto y regimiento 

que en todo tenían." 1 

stas líneas se busca encaminar al lector hacia el conocimien
de la información~ datos y teorías que aplican al 'fun

·ionamicnto del tianguis en México. Para llegar a una perspecti-
a desde el diseño -es decir, hasta donde le baste saber al 
· '. ñador- retomaremos los conceptos de mercado abordado 

la Antropología, la Sociología y la Historia; sólo nos aso
. os lo necesario al ambiente apropiado para la compren
. este tipo de documentos; que siendo el caso de esta Tesis, 

aloración dual: la etnográfica y la fotográfica. 

samos en el término mercado siempre nos remitimos 
a los a ~,~ que lo h~cen ser: .el :V~nder y comprar. La Econom~a 
lo abor: •iQesde el simple pnnc1p10 de compra-venta y lo das1· 
fica e ormal y formal; el tianguis por su misma naturaleza 

· " cae en esta clasificación. Durante el desarrollo de la 
tiliza el término mercado como sinónimo entre merca-

. al e informal, y no por eso se excluye el término nahuatl 
guis, el Título del trabajo es la primera aplicación como 

lo. 
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En el camino a comprender la economía informal que se realiza 
en los tianguis del México contemporáneo es imprescindible 
comenzar definiendo el género de donde se desprende éste tipo 
de comercio: el mercado. Partamos pues, retomando como 
modelo el estudio de un investigador etnógrafo del mercado, 
Pedro Carrasco: "Entiendo por mercadeo un sistema de inter
cambio en el que participan una multitud de ofertores de ciertos 
bienes y una multitud de demandantes, con la libertad de esco
ger, unos y otros la contraparte con quien hacer los cambios."2 
Una visión universal y flexible, aplicable a cualquier modelo de 
mercado de cualquier época, formal o informal. 

Aún con esto no podemos enfrascamos y conformarnos con este 
solo concepto; tomemos en cuenta la opinión de otro investiga
dor de la ENAH hacia el mercado, Alejandro Marroquín,3: "es 
una institución que está en etapa de transición". El mercad 
como otras instituciones dentro de la línea económico-políf 
de cualquier país se encuentra en cambios y ajustes constante 
decir "en permanente devenir". Porque toda actividad_pro 
va va de la mano con sus necesidades y autoconsumo. " 
duce bajo el acicate de la necesidad", y es desde este pun 
nace la importancia del mercado como institución econ 
un pueblo. 

En la población se destina un sitio público para la 
mercancías utilizadas en el mercadeo. El mercadeo e 
efecto de mercadear entre compradores y vendedo 
artículo. Dependiendo del giro de las mercancías 
denomina. 

Ahora podemos obtener una definición del mercado 
mentos necesarios para ser visto desde el Diseño u o 
especialista en el tema. El mercado es un lugar públ 
de una población reservado para la compra-venta 
varios artículos. 

El mercado informal surge como una necesidad merca 
sociedad lo va exigiendo, al no satisfacer sus necesi 
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primarias con la auto producción y tiene que salir a buscarlas. El 
intercambio de los artículos comienza de un solo pueblo y des
pués con dos o más, así sucesivamente hasta lograr un complejo 
ciclo de mercadeo en una región. Algunos han llegado a incrus
tarse en las poblaciones de forma inalienable para convertirse en 
el núcleo económicamente activo, como los definiera 
Marroquín: una "Ciudad Mercado"4, tal es el caso de 
Tianguistenco, por la función e importancia que tiene en su 
actual ciclo, y para su comunidad; ciudad que revisaremos ade
lante, ya que será nuestra materia de estudio en gran parte de 
esta Tesis. 

11 



1.1.1T1 PO SDEM E R CAD O 

Según la postura citada de Pedro Carrasco,5 el rasgo que diag
nostica el tipo de mercado va de acuerdo a la decisión de ambas 
partes que realizan el mercadeo, y a la vez clasifica al mercado: 
el libre y el dirigido. Una clasificación muy general que no abraza 
a todos los modelos de mercados que existen, formales o infor
males. El mercado libre es donde existe un acceso abierto para 
todo tipo de público, con amplios derechos de propiedad y 
libertad de contratación; los precios son determinados en base al 
juego de la oferta y la demanda, signo distintivo del capitalismo 
prematuro. En contraste, el mercado dirigido restringe los dere
chos de propiedad por medio de una organización estamental, 
aplicando las reglas suntuarias que se le imponen al comerciante 
como condición para poder disponer de sus bienes; el acceso 
restringido por ciertas categorías sociales y las reglas suntua 

. Los precios se controlan con la existencia de equivalencias 
cíos tasados para las autoridades, ellas, toman en cue 
carencias y recursos con los que cuenta la población y 
su objetivo es el intercambio entre proveedores, dedica 
tintos giros de varias poblaciones para satisfacer las n 
de cada clase. 

Hoy día ningún mercado institucionalizado qued 
fuero del Estado; el mercado totalmente libre no · 
comerciantes que aparentemente pertenecen al grup 
cio ambulante e informal, ellos también tienen que d 
un líder que rinde tributo a alguien que Jo respal 
Estado por ser parte del mismo personal; son c 
adquiridos motivados por otros intereses. Lo mej 
modelo de mercado libre es la motivación al crecim 
libre empresa con la circulación libre de las mercanc 
deja entrever una luz de empresa y desarrollo, 
Capitalismo. Por su parte el modelo dirigido nos impone 
trol en las transacciones, por consecuencia también en e 
entre mercaderes y esto repercute a nivel social de una f 
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s, gananc1 
interpersonole 

grave; ya que cuando un pueblo actúa de una manera 
heterogénea (no anárquica.) difícilmente se le puede implantar la 
no libertad de comercio con el ritmo de vida de la sociedad, aún 
en el régimen Socialista no se da así, ahí la limitante es el poder 
adquisitivo. Aunque este sistema tiene sus ventajas; las tierras de 
producción y trabajo se ven favorecidas por contar con un marco 
geográfico y demográfico, delimitados y reforzados con una 
fuerte estratificación social con tecnología y productividad con
troladas. Los trabajadores cuentan con un ingreso seguro y fijo, 
y algunos opinan que vale la pena porque se trata de una forma 
de estabilidad, que muchos por su cuenta nunca ·llegan a 
saborear. 

Los modelos de hoy pueden parecerse o no; porque no todos son 
totalmente libres y/o totalmente dirigidos, lo que si define el 
acceso· a determinados mercados es la plusvalía. No todos -por 

·emplo- podemos comprar y cotizar por Internet, no todas las 
ilías tienen una computadora y una tarjeta de crédito a la 
· n. De cualquier modo solo o combinado el mercadeo por 

de intercambios recíprocos o de redistribución, crea 
interpersonales. "6 Las relaciones entre las personas 

el crecimiento de los indivíduos, sus familias, sus 
sus naciones. De sus relaciones depende la sobreviven
r humano, necesitamos de las relaciones y el comercio 
e acto; de hecho el descubrimiento de América se da 
terés comercial; el ser humano evoluciona .al rela
onoce otras cosmogonías; el comercio da una triple 
a satisfacción de necesidades, la ganancia monetaria 
nes interpersonales. 

s naciones han llegado a conformar por unanimidad 
de pueden intercambiar sus mercancías en bruto o en 
al mismo tiempo sus lazos de relación crecen, en estos 

a no se limitan al simple intercambio de mercancías si 
circulación interregional de bienes, a esto se le denomina 

co"'; en este modelo el mercado internacional asume un 
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buen número de giros empresariales, el mercado del petróleo, 
por ejemplo; el mercado de la moda y la alta costura, el merca
do negro, el mercado de valores, cte. En su mayoría, estos esti
los de mercado tienen puntos estratégicos para la realización del 
tráfico, se denominan "Puertos de Tráfico"8, y su función es la de 
ser un lugar de paso, se caracteriza por atender a grandes com
pradores y vendedores internacionales. 

Al grupo no internacional, de menor amplitud de mercado y que 
se desarrolla en un lugar público y se encuentra en poblaciones 
o en una región, se le adjudican un sin fin 
de nombres, dependiendo del país y su 
idiosincrasia: "tianguis, azogue, zoco, 
bazar, plaza, etc."9 De acuerdo con esta 
clasificación y en especial la que nos 
corresponde, partiremos hacia el estudio 
del Mercado en México. De estas plazas 
comunes o mercados hay en gran canti
dad como la población misma en el 
mundo; sólo van cambiando de nombre y 
apariencia, en esencia cumplen la misma 
función de satisfacer a los asistentes de 
esa región y suele concentrarse en el 
comercio de bienes de consumo; muy dis
tinto a los comerciantes internadonales y 
sus puertos de tráfico, éste se denomina 
como "factorfa"10 y es siempre el lugar 
donde se efectúa el comercio exterior y 
de distribución, y en cambio; la plaza sólo 
se dedica al comercio interior; es pura
mente un mercado. 

El mercado, gráfico 1 
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Gráfico 2 

1.2R E V 1S1 Ó N HISTÓRICA 
O E LMERCADOE NMÉXICO 

La evolución del mercado va de la mano con la historia; en 
México los hechos marcan con énfasis su andar; la época 
Prehispánica, la Colonia Virreynal, el periodo de independencia, 
la Revolución y hasta la época actual. Hay una perspectiva dis
tinta del mercado a partir de la colonia, y desde entonces se 
puede analizar como partes pertenecientes a la misma historia. 

En el México Precolombino los grupos étnicos precursores de 
las civilizaciones de renombre: el grupo étnico Maya, Mixteco, 
Purepecha, Nahua, etc; conocieron al mercado como una insti
tución, como mecanismo de distribución de mucha importancia. 
A partir de este instante de la historia comenzaremos la revisión. 

1.2.1 E LMERCADOPRE COLOMBINO. 

En sí, todo el comercio mesoamericano comparte varios rasgos, 
todas sus actividades mercantiles se daban en lugares bien 
definidos que con el tiempo se convertían en las tradicionales 
plazas o "tianguis (tianquizco) y la existencia de mercaderes pro
fesionales (pochteca) con una organización propia en barrios 
determinados"ll Sería difícil nombrar los sinónimos de mercado 
y sus elementos materiales y humanos de toda mesoamérica, por 
esta razón únicamente se enfatiza su equivalente nahuatl, 
además de ser la principal influencia al tianguis de Santiago, 
objeto de estudio de la presente Tesis. 

Los tianguis tenían un día fijo, cada cinco, nueve o veinte días; 
nadie podía comerciar fuera de sus límites. Toda actividad era 
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controlada por la autoridad: los dirigentes para cada clase de 
bienes llamados tianquizco teyacanque, y los señores mercaderes 
que eran llamados pochteca tlatoque, que conformaban un tri
bunal con una jurisdicción sobre el mercado, resolviendo toda la 
problemática que les era presentada. En los mercados de México 
Tenochtidan y Tlatelolco los precios eran tasados además de 
vigilados por los dirigentes de mercado12. 

Los Pochteca; mercaderes que ocupaban un escalón importante 
dentro de las clases sociales Mexicas; son descritas por Sahagun 
de una manera singular: "fieles que discurren por el mercado de 
noche o de día que son para lo que se comprare e vendiere en el 
dicho mercado no haya engaño."13 Estos personajes eran tam
bién instrumentos del gobierno para recoger el tributo a los mer
caderes de Tlatelolco, prestaciones que eran acumuladas como 
un basamento para las guerras. Los impuestos se cobraban a gru
pos que representaban a los vendedores o artesanos de cada pro
ducto, esto denota una participación grupal y no tanto una com
petencia individual. "Predominaban en sus operaciones el 
trueque, aunque ciertas mercancías, por ser típicas y por su 
aceptación general, tenían función de verdadero papel mone
da. "14 Un intercambio intertribial que evolucionó al trueque. 

Había un linaje entre los mismos pochtcca, las actividades 
desarrolladas por los comerciantes del tianguis eran muy distin
tas a las de los mercaderes llamados pochteca-Oztomeca, que 
iban viajando, trocando en tierras lejanas, representando a sus 
gobernantes en pueblos conocidos o conquistados. No era así en 
las otras poblaciones, ahí su tarea era espiar desde los mercados. 
Como indumentaria, los Pochteca portaban un tzacuilhuaztli y 
un xonecuilli para los posibles peligros que encontrasen en su 
peregrinar. Los viajes los hacían principalmente los Pochteca de 
Tlatelolco, y en su mayoría hacia el sureste del. país, porgue esos 
pueblos eran más ricos que los del norte, y es de ellos de donde 
se abastecían los artículos que carecían los Mexicas. 

Gráfico 3 

"Tionquiztfi , ' el mercado '. Fray Diego Durán" 
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"La población urbana de Tenochtitlan se ocupaba solo marginal
mente en la producción agrícola, pero por el contrario dependía 
sobremanera de los productos alimenticios importados de fuera 
de la ciudad."lS Además de todos estos méritos, los Pochteca 
"tenían fuero propio y estaban sujetos a jurisdicción especial y 
solo a sus jefes",16 "y de esta manera servían los pochteca para 
traer a los tecuhtli de Tenochtitlan todas las noticias que nece
sitaban a los pueblos y regiones que habían de conquistar."17 En 
sus viajes tenían un punto de referencia: Xicalanco. No sólo para 
los Aztecas, también servía como punto de encuentro para otros 
grupos como el maya; aquí se trocaba con artículos exóticos y 
con esclavos. Xicalanco se ubicaba junto a la costa de Anahuac y 
en realidad los Pochteca comerciaban en el trayecto del viaje. 
Aquí, los "cultivadores superiores",18 se reunían por compartir 
rasgos como: límites geográficos, composición étnica y carac
teres generales en común. 

os Aztecas eran los supremos representantes de la familia 
ma. En el sub-apartado 1.3.3 nombraremos rasgos de éste 
o étnico y su determinante influencia en la cotidianidad del 

do tradicional de Santiago Tianguistenco. 

ación del imperio Mexica al comercio mesoamericano 
ochteca y sus costumbres - por esta razón se nombran 

ento principal- y los grandes mercados como el de 
ya descrito por Berna! Díaz del Castillo al comienzo 
ítulo; ciertamemme, la plaza Tlatelolco era la más 
en el imperio Mexica y el mundo Nahua, y sin lugar 
de los más importantes de Mesoamérica. Todo se 

ntrar en Tlatelolco, desde un cascabel hasta tejidos 
as de oro. Pero el consumo principal iba dirigido al 
ento de alimentos, herramientas para la agricultura y 
vidades u oficios. El. comercio era una actividad 
en la sociedad Azteca y, tenía varios status además de 

rados Pochteca, existían otros personajes con no tan 
y directa actuación · en el comercio en sí: Pochteca-

eca, Tlanecuilos, Nahualoztomecas, Teucnenenques y 
tecas.19 La riqueza se conceptualizaba un tanto distinta, el 
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Quachtli, hombre rico que era considerado así porque contaba 
con gran cantidad de mantas y unidades de tela de algodón y 
servían como uno de los principales medios de cambio en una 
gran variedad de transacciones. 

Evidentemente las ciudades Aztecas contaban con un sistema 
mercantil completo, es imaginable del porque los ojos de los 
conquistadores se asombraron; después, el cambio que sufrió el 
comercio fue brusco y ahora existe como una tradición mestiza 
enriquecida por tantas influencias, la diferencia de visiones era 
tan grande que parte desde su mismos nombres, para los 
antigüos mexicanos el mercado era Llamado y conocido como 
tianguis o tianquiztli y la visión europea lo denominaba como 
mercado. Ahora el tianguis o mercado es mestizo, sólo que el 
campesino a diferencia del citadino conserva mayormente actos 
y rasgos propios de lo que era el tianguis precolombino; y la 
parte que existe desde entonces y hasta nuestros días como tia 
guis, en escencia es la misma y se mantendrá ahí hasta que 
mos de asistir a estos mercados. 
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Gráfico 4 

1.2.2E LTIANGUISDESDELACOLONIA 

Durante la época colonial "la política de los conquistadores con
sistió en adaptar las instituciones económicas indígenas a las 
necesidades de sustentación de sus grandes centros de predo
minio; el tianguis se convirtió así, en una pieza importantísima 
de la política colonial de abastos. "20 Los indígenas con tal de 
que les permitieran celebrar el tradicional tianguis, se sometían 
dejando que los españoles impusieran sus condiciones, creando 
un sistema de "explotación parasitaria"21 al servicio de la comu
nidad española y en contra de la minoría indígena; los españoles 
no querían pago en especie, y esto mermó al trueque porque 
ahora lo que valía era la forma de pago con monedas, al estilo 
europeo. La paga de impuestos era cada vez mayor y después 
afectó hasta al grupo mestizo; un golpe bajo ·para la actividad 
rural y sus trabajadores; la política conquistadora impactaba al 
grueso de la población que nutría a diario sus necesidades del 
campo, y si la tierra no produce lo suficiente no hay que vender 
o trocar en el mercado, y tampoco habrá recursos para comprar 
las mercancías. Un pueblo con hambre no puede desarrollarse. Y 
el panorama actual no ha variado considerablemente desde 
entonces. El campesino apenas tiene recursos para trabajar la 
tierra y para comprar lo que necesita en los mercados, y tal vez 
por esa carestía el trueque no desaparece por completo y el 
campesino actual sigue tomando de la tierra su principal susten
to, por precario que éste sea. 

la política conquistadora impactaba al 
grueso de la población que nutría a diario 
sus necesidades del campo, y si la tierra 
no produce lo suficiente no hay que 
vender o trocar en el mercado 

Aún así el tianguis ha ido evolucionando. 
La población crece y los tianguis que 
pertenecían a un ciclo informal de comer
cio, se instalaron permanentemente todos 
los días; otros, como el de Santiago 
Tianguistenco, permanecen en su modo 
tradicional (Santiago también cuenta 
aparte con su mercado fijo). Ahora en la 
mayoría de los tianguis (sobre todo en los 
urbanos) predominan las carpas y 
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delantales, demostrando con esto un control y organización 
desde el gobierno. 

La situación socio-económica tampoco ha variado mucho desde 
la opresión del conquistador; hay millones de indígenas mexi
canos, que no se sienten como tal por el rezago hacia ellos y su 
falta de presencia en los programas de desarrollo nacional por 
considerarlos un lastre para el país. Los nahuas, mayas, mixtecos, 
huicholes y otros grupos étnicos, que aún subsisten; viven en 
extrema pobreza, y se hace la invitación de compartir y difundir 
esta reflexión. 

Gráfico 5 

201111111ll 1111111Jllllllllllllllll lll!llfl 11 



Gráfico 8 

1.3E LTIANGUIS,U NAINSTITUCIÓNYIGENTE 

Para identificar en una sociedad a una institución ésta tiene que 
comenzar por estar establecida con orígenes y principios bien 
definidos, desde lo material hasta lo ideológico para que la 
sociedad en la que exista se sirva de ella. Para la economía, el 
mercado rural o tianguis es considerado una institución porque 
pone su atención en la praxis, en la actividad que materialmente 
se realiza; el tianguis también pertenece a un ciclo de mercadeo 
instaurado para el servicio de las comunidades sustentado en una 
estructura orgánica que lo convierten en una institución 
económica-social; pero hace falta saber ¿qué es el tianguis?, 
frómo funciona? y ¿porqué?, el mercado tradicional de Santiago 
Tianguistenco cae en ésta clasificación. 

Según algunos estudiosos del tema, definen al mercado indígena 
o tianguis como "el mercado local o regional donde se reúnen 
los productores directos, agricultores o artesanos, a intercambiar 
sus productos",22 cuenta con una estructura en su organización 
complicada; funciona como "un aparato de distribución destina
do predominantemente al servicio de las comunidades indígenas 
y que conserva en su estructura una singular combinación de 
pautas y principios tradicionales, junto con normas típicas de la 
economía capitalista en mayor o menor grado de desarrollo. "23 

Se le llama mercado indígena porque esos son sus orígenes, y de 
ellos guarda muchos rasgos que aún se practican además de que 
la producción de las mercancías es artesanal; y el mercado for
mal, establecido y 100% capitalista es industrializado. 
Obviamente el modelo del tianguis antes citado es teórico, 
porque el tianguis dejó de ser exclusivo de indígenas, siempre ha 
encajado de una manera burda en la economía de superación 
nacional. Y aunque no se tenga conciencia de la realidad hay que 
dar rienda al desarrollo del mercado rural; inevitablemente 
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apareceran los riesgos y consecuencias, porque en apariencia 
detrás de ciertos aspectos exteriores de "su aire tradicional 
(vendedores sentados en la calle, regateo, etc.), y en el fondo son 
uno de los nervios centrales de la articulación de la economía 
mercantil simple o campesina con la economía capitalista 
nacional, y a veces internacional,"24 y esto no lo aparta de como 
l.o concebimos. 

Al tianguis rural acude el campesino a vender o intercambiar los 
productos de su trabajo, a la vez, él adquiere mercancías de ori
gen agrícola e industrial que él ya no produce. En este acto se da 
un intercambio desigual, las mercancías que ofrece el campesino 
tienen mayor valor que el precio que recibe por ellas, si es que 
se recibe dinero; pero cuando intercambia sus mercancías por 
otros productos de obtención industrial, se da un intercambio 
desigual, son productos de menor valor; esto explica porque la 
producción en serie abarata al producto, a causa de las diferen
cias de productividad en el proceso, ( lo artesanal y lo indus
trial) y se da la desigualdad entre la economía campesina y el 
mercado capitalista; pero por otro lado se saca el excedente de 
las regiones alejadas de las grande urbes y las redistribuye a 
donde puedan ser aprovechadas. Finalmente es un ciclo, como 
una cadena dentro de un ecosistema. 

Gráfico 9 

El tianguis todavía se ocupa del inter
cambio entre productores directos, 
aunque en una escala muy reducida; y en 
general funciona como una institución 
económica-social, con aparatos organi
zados que pareciera que no existen como 
tal: 

Al tianguis acude el campesino a vender 
o intercambiar los productos de su 
trabajo, a la vez, él adquiere mercancías 
de origen agrícola e industrial que él ya 
no produce. 
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El mercado como institución2s 

El aparato material. 1. Sitio o lugar 
2. Instrumentos materiales que sirven de sustento al mercado 

(puestos, productos, etc.) 
3. Elementos <le transporte {carretas, camiones, animales, hua

cales, cajas, envolturas, etc.) 

El personal. Conjunto de personas que acude al tianguis. 
l. Comerciantes profesionales fijos 
2. Ambulantes indígenas o mestizos 
3. Marchantes o dientes 
4. Paseantes o curiosos 

, .:,5. Autoridades: jueces de mercado, políticos, cobradores, líderes, etc. 
,~ ,, · ., Trabajadores complementarios: cargadores, barrenderos, etc. 

· osneros; privados o al servicio de determinada imagen o iglesia 

parato m erjal es lo q, físicamente está ahí y que lo damos por hecho. Desde el 
o sitio dóft'él~, se desartdJfa e1 mercado; los instrumentos como los vehículos o los 

itwos puestos:j!~~ mercañ9:~$, y los animales que se exiben para su venta, etc. El 
·:imaño de este ~~ Orato depéñ'.Ci:terá de la cantidad y dimensión de las operaciones y 

.-o¡:j~)i1"' ~~· .~1._ 

según la oferta y l.a\''ü ,emanda · ·~ , ercancías en le tianguis. 
,. 

El aparato del pers:o.i.lal está c ~ -!> • uesto por la gente que asiste al tianguis y hace posi
~le el ciclo <lel ~81W~~~191i:E€3~erciames, paseantes, las autoridades de mercado, 
limosneros, los marc~antes, et¿ .;~.: 

~~~'1f . 
~-~~i 

. a normatividad . ~-~, a parte sf' .- "ólica de cualquier institución; algunas normas con el 
aso del tiernpg~~ "hacen le~~~y además de principios abstractos que regulan de una 

nera espont{ñea la activid'a'éf del personal en el mercado. Hay normas complicadas 
~ ''r ~. ':.'.'-1 

tras son nreriós, como e x· ~- nsito de las personas en los pasillos del tianguis. Estas 
:·~''!>V '·' 

se cun¡_~J?p "con abs ' independencia del hecho de que Las personas que actúan 
mei:_~Q'~· tengan o p nciencia de las mismas."26 Hay una estrecha relación entre 

¡~Nf{,,-4., •' 

t.l 
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las normas y la ideología; porque lo que ídeológicamente esta 
bien, se aprueba como una norma o ley. 

En Ja normativídad va implícita la ideología; ésta consiste en el 
conjunto de adaptaciones, interpretaciones y actitudes que los 
grupos proyectan sobre la institución llamada tianguis; concep
tos religiosos, principios étnicos que sugieren ciertas formas de 
conducta en la honestidad de las transacciones que en los mer
cados formales no son respetados, son consideradas como leyes 
tácitas. Todo el personal cumple con las normas fundamentadas 
en su ideología; asume su actividad en el tianguis; todos utilizan 
el aparato . material simultáneamente, como en un aparente 
desorden, cumpli~ndo cada uno de ellos 
con sus tareas, "resulta a la. postre una 
coordinada actuación colectiva debida
mente sistematizada"27 

En el desarrollo del tianguis de Santiago 
Tíanguistenco se pueden identificar los 
aparatos que conforman al tianguis como 
una institución económica-social, y esta 
información nos ayudará a valorar las 
imágenes de la propuesta fotográfica del 
capítulo tercero. 

Gráfico 10 
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l .4C ARA e TER 1ZAe1óNDESANT1 A G o 
TIANGUISTENCO 

Según la etimología nahuatl, tianquiztli significa tianguis, tenntli, 
orilla; y co, en. Interpretado a nuestro idioma se resume como: 
en la orilla del tianguis, pudiendo usar la palabara mercado -de 
orígen europeo- como sinónimo de tianguis -de origen nahua
Oficialmente Santiago Tianguistenco es el nombre que aparece 
en la ley orgánica municipal. "En la lámina 67 del códice 
Mendocino, se halla el jeroglífico de · 'tianguez', equivalente a 
tianquizdi, que se convierte en el topónimo de Tianguistenco" 28 
El jeroglífico que aparece en este códice se refiere al pueblo 
mexica, su vida y sus costumbres; y en "la lámina de referenCia 
presenta a nn pueblo no identificado donde su cacique fué 
emplazado a guerra por no someterse al señorío de Tenochtitlan, 
evidentemente el poblado no corresponde a la ciudad hoy cono
cida como Santiago Tianguistenco. "29 Esto se refiere a que lo que 
hoy conocemos como la ciudad de Santiago Tianguistenco y sus 
alrededores pertenecían en su totalidad al señorío de 
Xalatlahuco y de Capulhuac. En el subapartado 1.4.2. se da la 
ubicación exacta del actual municipio de Santiago Tianguistenco. 

Gráfico 11 El jeroglífico que realmente corresponde "a este topónimo pro
cede, según indica Antonio Peñafiel, del manuscrito de 1560 
conservado en la biblioteca nacional de París. Cesar Macazaga 
Ordoño lo describe de la siguiente · manera: un mercado (tian
quistli), representado por un anillo de puestos de mercaderes, 
que aparece rodeado en su exterior por una cuerda. Deja libre la 
zona central para permitir el libre tránsito de los compradores, 
representados por huellas de pies colocados en desorden. "30 

Santiago Tianguistenco tiene su origen cuando existía un 
Tianquiztli del pueblo de Capulhuac que se hallaba al sur de su 
población, señorío de Xa.latlahuco; bajo el gobierno azteca.31Los 
mercaderes pidieron permiso al gobernante para poder celebrar 
un tianquiztli a las orillas del señorío, después todo se fué 
poblando alrededor del mercado. A la llegada de los 
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conquistadores españoles-1524 cuando Hernán Cortés arriba al 
valle de Toluca- todo cambió para Tianguistenco; los recién lle
gados con el afán de mantener sus características genéticas, deci
dieron buscar una provincia para su cometido, eligiendo esa 
región; así, los españoles fundaron "un pueblo con la pretensión 
de que solo fuera habitado por españoles, dándole el nombre de 
Santiago, el patrón de las Españas. "32, En ese momento 
Tianguistenco era habitado por diversas etnias, independientes 
de su gobierno; después y a pesar del conquistador se dió el mes
tizaje; y muchas tradiciones siguen vivas; sobre todo la principal: 
el tianquiztli. 

,jf~':. 
"un pueblo con la preten~:¡;¡~ · de .

1

'ft~~~ ."-
.i4i»i' ,t.t'l'~ 1: 

fuero habitado por espqiJ.o1es, dét~ole el 
nombre de Santiago, :k"ct'.~' patró: . ae las 

Españas." 
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Gráfico 12 

1.4.1ORGAN1ZAC1 Ó NGENERAL, 
p o L í T le AYS o e 1 AL 

DESA N TIAGOTIANGUISTENCO 

La sociedad se organiza en todos sus escalafones, se acomodan 
en los roles a cubrir; la gente participa en uno de ellos y así sub
siste. El fín, es lograr que las actividades se realicen, así la gente 
satisface su necesidad de recreación, gobierno, política, ali
mentación, profesional, educación, etc. En la sociedad de 
Santiago Tianguistenco es más común encontrar a un comer
ciante o campesino que muchos otros oficios o profesiones, 
porque predomina en el territorio un ambiente campirano, sin 
dejar de ser ciudad. En Tianguistenco la mayoría de la gente es 
descendiente de los grupos 'étnicos que habitaron la zona lacus- . 
tre del valle de Toluca. 

El municipio de Santiago Tianguistenco cuenta con un gobierno 
"de conformidad con la ley orgánica municipal, el gobierno local 
está a cargo del ayuntamiento elegido por voto directo, com
puesto por un presidente, seis regidores de elección mayoritaria 
y cuatro de representación proporcional, un síndico procurador 
y el secretario. La residencia oficial del consejo es el palacio 
municipal."33Para las comunidades laterales se representa a la 
autoridad por delegados municipales. Para todos los servicios de 
alcantarillado y agua potable hay dentro del gobierno una ofici
na municipal correspondiente; un conciliador municipal para los 
casos penales y civiles, o alguna falta al bando municipal. 

Santiago Tianguistenco tiene la categoría de ciudad (28 de junio 
de 1996), con todos los servícios básicos y 'algunos especializa~ 
dos. La principa.I actividad es el comercio y sigue siendo la causa 
principal de la inmigración al municipio y su crecimiento. Esto 
exige un redoblamiento en los servicios, el crecimiento demográ
fico es implacable -del cual hablaremos en el siguiente suba
partado- y la tasa de natalidad hac~ que crezca la cantidad de 
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nmos y Jovenes que necesiten educarse. Después de la ali
mentación el rubro a cubrir es el intelectual. Hasta hace apenas 
tres generaciones la gente tenía como logro máximo (en cuanto 
a educación se refiere) el aprender a leer y a escribir; en caso con
trario siempre había una tierra y animales que atender; para esas 
generaciones el analfabetismo no es mal visto. 

Hoy no es así. Los jóvenes de la zona más urbanizada alcanzan a 
estudiar en promedio el bachillerato, pocos optan por 'una 
carrera universitaria; en general piensan que no se necesita de 
muchos estudios porque el atender el negocio familiar no lo 
amerita; y cuando no es así, los individuos se casan entre los 16 
y 20 años. Hay que trabajar para proveer y proteger; los hom
bres que no trabajan en el campo lo hacen en la industria que 
cada vez son más. Las mujeres tienen bastante por cuidar ya que 
tienen de 3 a 5 hijos por pareja; el trabajo para las mujeres es en 
general doméstico y en demasía, porque las familias son exten 
donde las propiedades tienen grandes terrénos que requiere~ 
su mantenimiento . . Los niños de las rancherías apenas alean 
secundaria en promedio, la tierra exige su tiempo de ate 

El panorama entre otras poblaciones aledañas a Sa · . o no 
cambia. Los hijos de los comerciantes cambian· ~us '.~' Cles de 

1f!.·K 

juego por trabajo en el campo después del colegio; sól ,, ·•s niños 
menores de 6 años acompañan a los adultos al tiang 
no es raro que los niños vayan cargando la leña 
mientras la madre busca el mejor postor para troc 
candas; algunos, si el padre lo considera, hasta lleg 
responsables de la atención de algún puesto (sobre 
plaza que se sitúa al centro del municipio). 

En lo que respecta a la infraestructura educativa 
Tianguistenco hasta 1996 se cuenta con educaci 
bachilleratos teénológicos y preparatorias. Existe un tip 
caci6n alterna para adultos que funciona como ce 
capacitación para el trabajo. La mayoría de los planteles 
tivos se encuentra en la zona centro del municipio, y suma 
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Gráfico 13 

en preescolar, 33 primarias, 16 secundarias, 2 para profesional 
m.edio y cuatro para bachillerato. Al término los egresados tienen 
la opción de ingresar a u nivel superior en Ja UAEM, ubicada en 
Toluca. El municipio brinda además al servicio del educando, 
cinco bibliotecas públicas esparcidas estratégicamente al pleno 
del municipio; la casa de Ja cultura Profesor Carlos Hank 
González",34 en ella imparten cursos y talleres artísticos, con~ 

ferencias, exposiciones y conciertos, concursando e intercam
biando eventos a nivel municjpaJ, estatal o federal. 

Ahora vamos con la religión. Son importantes los festejos reli
giosos; es un municipio predominantemente católico ; la fiesta 
mayor es el 25 de julio en honor al señor Santiago, como le lla
man los habitantes; el santo mayor de la región, sobre todo por 

· el tiempo que tiene de ser venerado y por la fe de la gente al · 
rezarle a uno de los discípulos del profeta mayor del cristianis
mo. Existen varias parroquias pertenecientes al obispado de 
Toluca. Toda festividad de tipo religioso-católico, va acompaña
da de la feria popular con los entretenimientos y juegos de azar 
para todas las edades, danzas y bailes de salón, juegos pirotécni
cos y jaripeqs. Toda una fiesta claramente mestiza, uno de los 
rasgos donde podemos observar mayor mestizaje es en las dan
zas que acompañan las festividades y que por lo general son por 
favores reeibidos del santo festejado~ En especial, la danza de los 
arrieros (propia del Estado de México) deja ver como una 
máquina del tiempo la vida campesina y sus patrones desde tiem
pos antiguos; hay otras danzas como los negritos, los vaqúeros y 
las pastoras, los arrieros es la danza más representativa de la 
región; esto responde a una religiosidad. Toda la fiesta es coor
dinada por la mayordomía. Hay otras religiones que son la 
minoría, y sus celebraciones no son populares .. Las otras fiestas, 
las cívicas; propias del municipio, "se conmemoran con luto 
municipal el 14 de abril y el 7 de mayo, la primera en memoria 
del popular char:ro-torero Ponciano Díaz"35 y la segunda por 
José Miranda rodea; el 9 de julio la erección del ayuntamiento 
municipal y el 29 de octubre, el paso del ejército insurgente de 
Miguel Hidalgo por Santiago Tianguistenco. 
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1.4.lPA 1 SAJE FÍSICO Y DEMOGRÁFICO 

El municipio de Santiago Tianguistenco pertenece al Estado de 
México, y se sitúa "en la región sur oriente del valle de Toluca, 
en las estribaciones de la sierra del Ajusco. En coordenadas 
geográficas está situada a 19° 10.8' de latitud norte y 99° 28.1' 
de longitud oeste del meridiano de Greenwich" ,36 Sus vecinos 
del norte: Capulhuac, Ocoyoacac y Metepec; al sur: Huitzilac, 
Joquincingo y Ocuilan; al oriente: Xalatlaco y con lás delega
ciones políticas de Magdalena Contreras y Tlalpan de la ciudad 
de México; y al occidente colinda con: Texcalyacac, Atizapan, 
San Antonio la isla, almoloya del Río, Calimaya, Mexicaltzingo 
y Chapultepec. Su extensión es de 181409 km2. aproximada-

. mente. "La configuración topográfica del municipio presen 
grandes variaciones; así en las partes altas, correspondientes 
sierra, la altura sobre el nivel del mar sobrepasa los 36001 
planicie riberefía al río Lerma es ligeramente menor a 
sobre el nivel del mar"37'feniendo como principal fuent 
al Lerma hasta 1954, cuando dejo de existir. La cau:· 
Lerma atraviesa de sur a norte. 

Otros ríos como el Jaladaco -que atraviesa de oriente 
y el Balsas, son importantes en la región. Aún 
población obtiene el agua de pozos, y la mayoría d 
sobreexplotados porque se usan para abastecer del 
ciudad de México. 

El panorama actual de Santiago no varía mucho, la 
que ya no está el Leqna. El Tianguistenco precolomb 
antes,38 era de suelos de tipo residual, una zona Ja 
favorecía las condiciones para que un pueblo se desarr 
la fertilidad de su suelo. La forma de riego para la tie . 
acuerdo a la época de lluvias; y no toda la tierra en el m 
es para la agricultura, también hay sabana y bosque, utili 
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Gráfico 14 

para el pastoreo del ganado. La tala de árboles por los 
industriales ha traído problemas en el monte de la zona, es un 
problema a nivel estatal y nacional. Los operativos en contra de 
la tala afectan también al campesino por considerarlos los prin
cipales causantes del daño del ecosistema. La temperatura media 
en Santiago es de 12° a 14°C. En temporada de primavera se 
registran con un máximo de 33° y en invierno de -6°C. "Las 
heladas tienen una frecuencia de 100 a 120 días al año en la zona 
intermedia y de 80 a 100 días en las zonas altas y bajas; ocurren 
por lo general entre los meses de octubre a mayo." 39 La pre
cipitación pluvial es irregular: depende de al altura de las 
regiones y esta es variable. En la zona intermedia es de aproxi
madamente 1200 y 1500mm. 

La flora obedece al mismo factor. Las regiones altas albergan 
encinos, pinos, topozanes, oyameles, madroños y fresnos acom
pañados de matorrales y pastizales. 

Aunque en menor cantidad, en la fauna . prevalecen·: coyotes, 
tejones, víboras de cascabel, zorrillos, tlacuaches, conejos, tuzas, 
ardillas y ratas; también aves silvestres como los cuervos, codor
nices, gorriones y gávilanes. Al cambio de estación, en otoño, lle
gan las garzas, patos y galleretas. En época de aguas se pueden 
ver ranas, ajolotes, acociles y sapos. El rápido crecimiento 
demográfico y la falta de una cultura de resp·eto hacia la flora y 
fauna han llevado a la extinción del venado, el tigrillo y el 
zopilote. • 

En verdad la problemática de Ja explosión demográfica es una 
situación que por si sola da que pensar en Tianguistcnco, y en 
todo México; según el censo estataJ40 de 1995 arrojó los 
siguientes números: 5ll49 habitantes, 26119 mujeres y 25030 
hombres. De acuerdo con el censo de 1990 la densidad de 
población en el' municipio fué de 240.74 habitantes X km2 y con 
el de 1995 ascendió a 281.95 habitantes X km2. 

'''''' 11111111 ''1''''''''''''''ª''''''''' ''31 



Esto arroja un crecimiento de 5.7% anual con la diferencia de 
.7476 habitantes entre ambos censos. Un 62.5% mayores de 15 
·años; un 77.90% sabían leer y escribir, mayores de 6 años. En 
los números de la natalidad, "en el bienio 1995-1996, nacieron 
828 nifios varones y 802 mujeres, en total de 1630 nacimien
tos"41 La tasa de mortalidad en 1995 se "contaron 327 defun
ciones; 177 hombres y 150 mujeres. De ellos 85 corresponden a 
fallecimientos de niños menores de un año, 43 hombres y 42 
mujeres. "42 
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1.4.3LOSGRUPOSÉTNICOS:NAHUA,0TOMIY 
NAHUATLACA;SUSTRADICIONESVIVASYLAS 

MESTIZAS. 

El hecho de que Tianguistenco mantenga su importancia por el 
comercio, atrae gente de las poblaciones y ciudades cercanas; 
primero pasan momentáneamente hasta que deciden quedarse a 
vivir ahí. Y.de esos grupos migr~torios un día se conformó la 
comunidad de Tianguistenco. El valle de Toluca siempre 
ha sido concurrido por la fertilidad de sus tierras, 
benévola a Ja agricultura y para la crianza de aní
males. A estas · tierras arribaron (1300 a.c. aprox.) 
grupos olmecas, provenientes probablemente de 
Tlatilco, Naulcalpan; por los vestigios encontra
dos: "figuri!Jas olmccas y olmecoides junto con la 
tradición de figurillas al pastillaje. "43 Así mismo 
se ha especulado que existía un santuario de 2ª 
importancia: Quauhchichinolca; centro ceremo
nial gobernado por los toltecas. El grupo de los 
toltecas aportó a los futuros grupos étnicos "la 
supremacía intelectual y artística"44 de la cual 
gozaban. 

Después arribaron tribus tepanecas, otomíes y 
mazahuas. Los matlazincas tiempo después se 
establecieron en el territorio del valle de Toluca, 
logran su supremacía y forman varios señoríos indepen
dientes entre sí, uno de ellos era el de Xabdahuco, donde 
actualmente situamos a Santiago Tianguistcnco. Algunos tepanecas, 
otomíes y ma.zahuas emigran hacia el valle de Anahuac, se estable
cen y conforman Atzcapotzako. Cuando.las tribus nahuatlacas (los 
mexicas) llegan desde un lugar llamado Aztlan, se instalan en el 
islote del lago de Texcoco, pagando a cambio tributo a Tezozomoc, 
tlatoani d.e Atzcapotzako; un siglo después los mexicas eran ya, 
una potencia militar, deciden Liberarse del yugo Azcapotzaka 
(1430) bajo el mando del tlatoani lzcoatl, aconsejado por "el . \...... 
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joven pilli Nezahualcoyotl (hijo de Ixtlixochitl el v1e10, cuyo 
sefiorío de Tezcoco había sido conquistado por Tezozomoc"45 
por el año de 1418. El señor de Coyoacan al ver destruidos a sus 
hermanos de sangre, convocó a la defensa de su gobierno. Envió 
"mensajeros a Xalatlaco y a Atlapulco, para que Jo viniesen a 
ayudar, la cual gente era de serranía, labradora gente de 
monte. "46 No quisieron combatir, porque no era su "voluntad de 
ser contra ellos ni dar favor y ayuda en su prejuicio. "47 Los 
mexícas destruyeron Coyoacan, algunos escaparon por el 
Ax:uchico (Aiusco) con sus hermanos matlazincas-otorníes. 
Tiempo después el campo y lagunas del valle de Toluca fueron 
invadidos y conquistados por la triple alianza (Tenochtitlan, 
Texcoco y Tlacopan) para asegurar alimentos de las tierras lacus
tres, ya que desde esos tiempos tenían su fama; además estas 
tjerras eran un punto estratégico y de acercamiento para después 
someter a los purepechas. 

Tanto el señorío de Xalatlahuco, Capulhuac, Atlapulco y otros 
más, le tributaban a Tlacopan, que este a sL1 vez permanecía 
sumiso al imperio Azteca. El tiempo de predominio de los 
mexicas duró 40 años, hasta el triunfo del conquistador Cortés, 
en agosto de 1521. 

Santiago Tianguistenco surge después de 
la conquista azteca a los matlazincas
otomíes; gracias a la creación del tian
quiztli que daba abasto a todas las pobla
ciones aledañas. A la llegada de Cortés al 
vaUe de Toluca, dominó a todos estos 
pueblos imponiendo las encomiendas. La 
conquista flsica e ideológica se dió de una 
forma rápida y brusca. Los habitantes 

que hoy 
formada, 
familias 

"la sociedad de los pueblos 
constituyen el municipio estuvo 
casi en su totalidad, por 
indígenas de origen matlaltzinca, 
y en menor proporción, nahuatl" 

(como en todos los pueblos conquistados) nivieron que adaptar 
su cosmogonía a la europea por conveniencia; el resultado es el 
mestizaje en todos los niveles, nacieron muchas tradiciones y 
creencias híbridas (por e;emplo Tonantzin María Guadalupe), 
muchas tradiciones indígenas sólo se maquillaron, y gracias a eso 

oto mí 
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ahora contemplamos su cambio y evolución; contadas son las 
que quedan intactas, la mayoría son mestizas y es difícil identi
ficar su origen indígena. 

Haciendo un recuento de los grupos étnicos que han pasado por 
el actual Santiago Tianguistenco, son variados tanto en número 
como en costumbres; "la sociedad de .los pueblos que hoy 
constituyen el municipio estuvo formada, casi en su totalidad, 
por familias indígenas de origen madaltzinca, otomí y en menor 
proporción, nahuatl; la cabecera municipal fué la excepción, ya 
que si bien tuvo una comunidad de origen autóctono que se 
mantuvo durante el periodo virreynal, fué asiento de la repúbli
ca española de Ja región, en cuyo seno convivieron familias 
criollas, mestizas y desendientes de negros y mulatos, éstos últi
mos como sirvientes en las propiedades del conde de Santiago 
de Calimaya''48 A pesar del trago amargo de la conquista muchas 
tradiciones prevalecen presentes en la región. Nombrando algu
nas tradiciones vivas indígenas49, todavía se puede ver el tipo de 
casa, hecha de adobe y teniendo como techo el tejamanil o teja 
con caída de una o dos aguas; acompañando a las viviendas un 
jacal, que por lo general se utiliza como cocina y bodega, hecha 
con tablones y teja. También los sincolotes, que son recolectores 
de los granos cosechados. En sus vestimentas las mujeres conser
van el uso del enredo y la blusa con bordados. 

L,a agricultura es representada por la cosecha del maíz, principal 
alimento de la cocina indígena; las mujeres muelen el grano en 
el metate para obtener la masa que dará forma a las tortillas, a 
las gorditas de haba y de fríjol, granos que también se cultivan. 
Algunos campesinos usan la coa, como herramienta de trabajo. 
De forma notoria, cada vez se cultiva menos el maguey; planta 
de b cual se obtiene el aguamiel, que cuando se fermenta se 
transforma en pulque, parte también de la alimentación. 
Artesanalmente, se conserva el uso del tule; material con el cual 
se elaboran los chiquihuites y sombreros. 

,,,,,, 111111111111111111111111111111111111135 



Los animales que se aún se crían son el guajolote y algunas galli
nas silvestres, también los conejos, aunque en menor proporción. 
Subsiste el uso común de la familia nuclear en la sociedad, 
aunque esta no es exclusiva de la forma de vida indígena. 

En las ceremonias funerarias se rinde culto a los muertos con 
ofrendas de alimentos, bebidas e inciensos; los rezos durante el 
velorio y el uso de ceras acompañado de música (aunque la 
instrumentación ha cambiado) y con flores de cempasuchil, el 
amortajamiento y la sepultura. La gente recurre a los chamanes 
o curanderos para la cura de aires, mal de ojo, espanto o bru
jería; algunos tienen el poder de desviar las trombas para prote
ger la cosecha, ellos reciben el nombre de ahuízotes. Sigue el 
mito de la llorona y las almas en pena. 

En el ámbito comercial se continúa con el trueque; es una activi
dad indígena, aunque en el caso de Tianguistenco se han intro
ducido rasgos de otras fuentes y orígenes; y ahora también puede 
ser considerado como ·mestizo. Muchos de estas tradiciones se 
conservan y se heredan oralmente, como es el caso de b misma 
lengua nahuatl aún hablada por algunos naturales. 

( 
/ , ·--

t 
r 

~ \" 

Toca el turno a los rasgos identificados 
como mestizos. En realidad son costum
bres evolucionadas por la combinación de 
ambas culturas. Comenzando por la 
constitución física de los habitantes. 
Primero esta el mestizaje entre las étnias, 
luego el más marcado: indígenas con 
españoles. 

el trueque; es una indígena, 
aunque en el caso de Tianguistenco se 
han introducido rasgos de otras fuentes y 
orígenes; y ahora también puede ser 
considerado como mestizo. 

Actualmente se adopta el uso de las telas; sobre todo el uso y 
fabricación de la manta para la elaboración de blusas, camisas, 
pantalones; además se adopta el uso de guarache, sombrero y 
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tocado para las mujeres. Con la llegada de la lana se elaboran 
como artesanía los jorongos, gavanes, abrigos y prendas para la 
protección del agudo frío de la región. Se retoma la familia 
extensa; el matriarcado se convierte en la figura más importante 
por el liderazgo que ejerce. En Santiago, se acostumbra el · 
heredar a los hijos una porción del patrimonio familiar; así los 
ahora nuevos padres de familia construyen sus hogares en esos 
terrenos y :l b vez son vecinos; una forma combinada de familia 
nuclear con la extensa. Religiosamente las cosas cambiaron en 
apariencia; con la llegada del cristianismo en su modo de catoli
cismo, cambian los códigos con los que eran juzgadas las 
personas. 

La introducción de la cruz como signo representativo e 
imprescindible en toda celebración religiosa-social, rito o fiesta: 

frendas a los muertos, ceremonias funestas, danzas (que tam
.\\i., 'tt la mayoría se transformó en bailes mestizos), bodas, bauti
"~fll. etc. Con algunos de estos festejos familiares se acostumbra 
h . el compromiso del compadrazgo; que funciona para enfa-

a amistad de mayor respeto entre dos familias y sus diri
gent oda invitación a compadrazgo y pedimento de mano de 
una nov 'u, van acompañados de un presente llamado contento 
(mole, oz, pollo, tamales de haba, frutas y botellas de vino en 

). Se introduce la figura del mayordomo que organi
s principales del pueblo y sus santos. 
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1.4.40RGANIZACIÓNDELAPARATO 
ECONÓMICO: TIERRAS ,INDUSTRIA, 

OCUPACIONES DIVERSAS, 
AM B l T ÜCOMERCIAL Y MERCATIL. 

Para la comprensión del funcionamiento del aparato económico 
de Santiago Tianguistenco -y de cualquier pueblo- hay que des
glozarlo desde los rubros: agropecuario, industrias mercantil y 
comercial, además de otras actividades productivas. 

A principios del siglo XX, Santiago Tiangusitenco estaba repar
tido en grandes solares; los terratenientes optaron por la venta 
de sus tierras. Curiosamente coincide con la decadencia de la dic
tadura Porfirista. Medio siglo después el balance entre la impor 
tanda de la agricultura y el comercio se descompensa, la a .· 
cultura no es la principal actividad que mueve al ap 
económico de Santiago Tianguistenco. 

Hoy el régimen de propiedad de la tierra es ejidal, comu . 
vada; y todavía puede llegar a verse al campesino traba' 
la yunta, barbechando la tierra, como dato histórico 
ciarse, pero eso también habla del rezago y descuid 
causa de migración a las ciudades. La mayoría de los 
usan tractores en el barbecho, combinado con la coa 
La preparación, la siembra y la cosecha se realizan · 
campesinos cultivan sus tierras en primavera para 
pos de lluvia se riegue de forma natural; sólo en al 
se utiliza el riego "de tipo rodado con agua provenie1 
antiales y arroyos.''50 Se cosecha el maíz, avena, hab 
ria. Hay campesinos que recolectan alimentos silvestr 
hongos y los quelites. Para el almacenamiento de "las 
cuenta con tres unidades de bodegas rurales CONAS ' 
para el uso familiar se ocupan los sincol.otes que tienen 
de huacales, fungen de almacenadores de granos de una 
fresca. 
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La industria es una actividad importante en el municipio; existe 
una asociación de industrias de Tianguistenco (ITAC), y en la 
cabecera municipal el parque industrial Santiago Tianguistenco 
(PIST). Una de las empresas internacionales establecida en la 
región es la armadora de vehículos Mercedes Benz. 

primer or 
principal ocupación 
os días martes acud 
tes",52 aunque no t 

una ca onsiderable. La con · 
caminos fa '·· · cieron la co 

tianguis. "53 

·i!ras ocupaciones diversas como la explotación de recurs 
ales a nivel industrial; se practica en menor porción la p 
ra, para la venta y cría de restaurantes. La a 

tura y la cunicultura tam · doptada por algu 
milias como actividad e . tura se destaca 

lotes y gilli . 
' acienda. de Ateneo 

onsrituye la gana 
el mundo, recono 
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l .SELTIANGUISDESANTIAGOTIANGUISTENCO 

La plaza de Santiago es grande, y esta aseveración va mas allá de 
lo que se observa al llegar al lugar. El encanto radica en esa acul
turación de las costumbres indígenas, otras claramente mestizas 
y las contemporáneas formas de mercadeo y sus mercancías, 
todo en· un conjunto híbrido; retratado en las tomas de este 
documento; y en todo momento los actos tradicionales suceden; 
este trabajo es una colección de éstos momentos. 

Hablar de la historia del tianguis es hablar de la misma del muni
cipio. "Un grupo de comerciantes pidieron permiso al gobernan
te de Xalatlahuco para celebrar el tianquiztli en una planicie cer
cana para intercambiar sus mercaderías con los otros señoríos 
(Atlapulco, Calimaya y Capulhuac)en un punto estratégio 
Dada la accidentada configuración de Xalatlaco, el tianguis 
no se ubicó en el entorno urbano de la cabecera del señorí 
que se trasladó al estratégico cruce de dos importantes 
caminos: el que unía a Toluca con el señorío tia 
Cuauhnahuac y el proveniente del norte, segurame 
ancestral Tula, en dirección de los centros cercm~JJ~.ales de 
Chalma y Malinalco, localizados en la entrada a ti calien
te, 14 70-147.5"55 

Con la conqujsta el señorío de Xalatlaco fué cedi 
mienda a don Leonel de Cervantes. El conquista 
fundó en las cercanías de Tianguistenco la estancia de 
Concepción de Ateneo, que fué pionera en la Nuev 
la cría de ganado ovino, bovino y cabalJar, "56 así el 
variedad en mercancías a vender y trocar enriqueció a 
indígena, aunque estos animales pudieron venderse ba~ 
XVI con la erección de Santiago Tianguistenco; fué h 
tiempo que se pudo celebrar con libertad el tianguis y 

mercancfas57. Así como Velásquez lo describe en estas 
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, aquí se da 
esinos bajan 
untualmente· 
de sus 

también algunos naturales relatan los orígenes de lo que hoy 
~onocemos como Santiago Tianguistenco, el que está a la orilla 
del mercado. 

Actualmente la plaza de Santiago Tianguisrenco se divide en tres 
grandes secciones: el mercado de animales (conocido como el 
mesón), la plaza principal (que es lo más acercado al tinguis 
comúri' en todo México) y el tianguis tradicional (donde se da el 
trueque de leña por mercancía). 

En "el mesón", se lleva a cabo principalmente la compra - venta 
de animales, y ocasionalmente el trueque entre animales y pro
ductos derivados de los mismos. Se le conoce con este seudóni
mo porque anteriormente ahí se descansaban Jos animales en que 
viajaban los campesinos. En esta sección de la plaza de los mar

'~;t tes, se encuentra ganado bovino, ovino, equino, vacuno y aves de 
, ~;~;~;,¡forra!. Habitualmente se hallan ejemplares de todos los tipos de 

i:"·:t'~3).i imales para granja, todos los aditamentos tanto para el animal 
r.·;~'({4 . raje, reatas, medicamentos, herraje, sillas, etc) como para el 
~ñjero o ganadero (calzado, ropa, sombreros, herramientas de 
trabli19, etc.). La venta de más de cinco animales es clásica de los 
gana;;u, os de la región, porque el campesino de clase menos prí-
vile : llega a vender a Ja plaza con menos frecuencia, sólo lo 
hace 1do tiene que satisfacer esa necesidad de adquirir un 
anim ra sus actividades, y es normal que vendan y adquieran 
pocos a les. 

~,;i, r. 
~'"'ifi';. 
~- ,)'¡ 

Los pr ~ ·1~ son tasados por los líderes de mercado que simultá-
-~ o hacen con otros, de algunos ranchos y mercados de 

animal e otras regiones y de otros tianguis pertenecinetes al 
de "mercados sobre ruedas,,. El personal que asiste al 
es en su mayoría campesino, lo visitan también cha

orales de la región, dándole un tinte diferente. Este 
se encuentra a un costado de la carretera federal 

-Malinalco, en.los territorios de Tiangusitenco, relegado 
vias razones de higiene para la ciudad; este es otro con

. : Santiago Tianguistenco es una ciudad, que a.lberga muchas 
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tradiciones indígenas y mestizas vivas. 

En la plaza principal, es de mayor familiaridad la forma de mer
cadeo. Es un mercado donde predomina lo mestizo, y los tian
guis de las grandes ciudades de alguna manera se le parecen. 
Aquí se encuentra todo tipo de mercaderías para el sustento 
famil.iar, que va desde alimentos preparados, vestimenta, pro
ductos para el hogar, frutas y verduras, jarciería, etc. 

Todo lo que se vende, es en grandes cantidades y con muchos 
puestos de gran tamaño. Es como otra plaza dentro del conjun
to porque existe una clasificación y lugar para cada una de las 
mercaderías y productos. Esta plaza tiene como centro a la Plaza 
Libertad,-de aquí la relación entre la palabra tianguis y plaza, 
porque generalmente era en ese lugar de la población donde se 
re/iza el acto del comercio- frente se encuentra el Palacio 
Municipal, y el tianguis abarca prácticamente toda la zona ce 
tro y otras calles más. 

El tianguis de Santiago es famoso por su tamafio, el mis 
cado municipal se acopla a la plaza de los martes, inclu 
ciona también a toda su capacidad un local permanen 
nes variadas, comida tradicional de la región (tacos 
consomé, barbacoa de borrego, chorizo verde, longa 
músicos que amenizan esta zona de la plaza de los 
considera plaza principal por ser la de mayor tam 
todo es aquí donde se realiza la mayoría de las tran 
donde los pobladores de la región (y no solo de Ti 
obtienen sus ingresos y es la sección que está contr 
Ayuntamiento (el tasamiento de los precios, orden y 
los puestos) por medio de los inspectores de merca 
sujetos del fuero de la Primera Regiduría. 

De los pueblos aledaños los comerciantes se surten de 
para llevar a vender a la capital del Estado y al Distrito 
La plaza principal es un collage de las tres secciones del t 
también se puede encontrar a la venta animales (principa 
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aves de corral) y no es raro observar a 
campesinos que difícilmente tratan de tro
car para obtener el sustento semanal, para 
el trueque hay una parte especial, que el 
tiempo se ha encargado de arrinconar y 
sin querer, de conservar: el tianguis tradi
cional. 

El tianguis tradicional, es el eje y causa 
motora de esta Tesis. Aquí se da el true
que martes con martes, los campesinos 
bajan del monte para acudir puntualmen
te; el mismo paso marcado de sus necesi
dades se los exige; es bién sabido que la 
pobreza del campesino mexicano es parte 
de una realidad nacional de rezago y dís
criminaci ón, y curiosamente esta limitan
te ha ayudado al acto del trueque a sobre
vivir hasta estos años (como lo menciona
mos en el subapartado 1.2.3); si no hay 
dinero, lo que queda es continuar con lo 
que hasta ahora les sigue favoreciendo: el 
trueque, porque da lo que desde un prin· 
cipio promete y saben que obtendrán lo 
mínimo necesario. 

En el México actual pocos son los grupos 
étnicos que preservan (al menos lo más 
apegado a como fué) sus tradiciones vivas 
e indígenas, y en este pequeño rincon de 
lo que ;ilgún día fué gobernado por el 
imperio mexica, el trueque continúa sien
do una de las principales fuentes de abas
tecimiento de las familias campesinas. 

Para celebrar el tianguis, los protagonistas 
del trueque cambian en su mayoría leña, 
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sacada del mismo monte que habitan. En "el mercado de la 
leña", como le llaman los mismos campesinos, los precios son 
tasados en cantidad de "palos de leña", y cada mercader ofrece 
sus mercancías por lo que el considere que le conviene cambiar
lo, claro, también influye el tamaño de la necesidad. Por ejem
plo, una trucha envuelta y preparada en hojas secas de maíz es 
cambiada por 20 ó 25 palos de leña, de hecho el precio queda a 
voluntad de los ofertores y ellos deciden si lo cambian. En este 
mercado es común encontrar las siguientes mercaderías: leña, 
jitomates, frijol, nopales, tortillas, sombreros, zapatos usados, 
pan blanco y de dulce, chiles, melones, aguacates, habas, pulque, 
horcones, plátanos, manzanas, cilantro, hongos, truchas, ropa, 
etc. 

Al mercado lo asisten principalmente las mujeres, algunas acom
pañadas de sus hijos (que rara vez reciben su educación básica 
escolar) y así se asegura que la tradición será transmitida; los 
señores acompañan a sus esposas cuando el cambio suele ser en 
grandes cantidades, aquf la función del. hombre es en general la 
de llegar por eso del medio día en adelante para cargar a casa lo 
cambiado; muchos utilizan animales de carga para transportarse 
(burros, mulas y caballos) solo los "grandes comerciantes" usan 
camionetas para sus mercancías; que es un grupo de comercian
tes con un monopolio por la cantidad de mercancía que llevan 
a trocar. El trueque es una tradición que va desde lo oral y que 
pasa por el acto mismo de ser practicado, 

Gráfico 18, La plaza de Santiago Tianguistenco 

los campesinos de la región no pierden la 
oportunidad de incluir a sus hijos, los 
niños lo asocian con una actividad lúdica 
basta llegar a ser algo cotidiano; así nacen 
y se desarrollan. 

En el mercado de la leña se da un acto que 
pone en peligro su integridad: la tala clan
destina de árboles. Esta actividad se hace 
notar mayormente en las partes de monte 
del municipio de Xalatlaco que colindan 

En "el mercado de fa leña ", como le 
llaman los mismos campesinosí los 
precios son tasados en cantidad de "palos 
de leña", y cada mercader ofrece sus 
mercancías por lo que el considere que 
le conviene cambiarlo 
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con el Ajusco. Esta pudiera ser una de las razones del desapare
cimiento del tianguis tradicional de Santiago Tianguistenco en 
un futuro. Son muchas las posibilidades que podrían darse; las 
actividades de los grupos y comunidades se van adaptando y uno 
de esos movimientos puede ser definitivo, para nunca más volver 
a presenciar actos como éstos; y este fotorreportaje será -posi
blemente- una referencia visual de lo que seguramente, seguirá 
siendo materia de estudio e investigación, y parte de la historia. 
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2.LAFOTOGRAFÍA YELFOT O RRE PO RT AJ E 

"En una familia grande, todos saben que las buenas 

relaciones no impiden que a veces los primos, 

primas, tíos y tías tengan conversaciones tumultuosas o fatigantes. 

Cuando siento que el tono va a subir, saco el álbum de las 

fotos de la familia. Todos se precipitan, se sorprenden, 

primero bebés, luego adolescentes; 

nada puede enternecerlos más y, muy pronto, 

. el orden vuelve a reinar."l 

· un rasgo natural de la civilización humana el querer tener 
n recuerdo de lo que sucedió. Todo mundo quiere retar.dar los 
. omentos especialmente buenos y nunca olvidar esa vivencia; 

ando la gente recurre a la fotografía piensa que ésta realizará 
.· ometido, porque eso básicamente hace la cámara fotográfica: 

r imágenes -por su cualidad fáctica- más el fotógrafo retra
mpre con una finalidad, aunque el grueso de la gente y los 
·donados no estén concientes, la fotografía es maleable al 
del fotógrafo aun en esas fotografías de álbum familiar; 
orografía no se limita a un uso tan parco de la vida social. 

la introducción de la presente se justifica la pertinencia 
a la fotografía como medio en la realización de esta 

s diseñadores gráficos recurren continuamente. a la 
ía como recurso imprescindible en su labor profesional, 
e que la técnica fotográfica tenga un lugar considerable 
istintas áreas donde el diseñador gráfico se desarrolla. 
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2.1 E LRECURSOG RÁ F 1 C ÜDEL AFOTOGRAFÍA 

La fotografía se desarrolla sin necesidad de otras técnicas o for
mas de representación gráfica, desde su invención (oficialmente, 
junio de 1839) ha ido de la mano con las formas de reproduc
ción en serie causando a la vez su abaratamiento, -factor que la 
acerca a los bolsillos del público en general- también es necesario 
decir que es un medio dominado "por la tecnoestructura cuyo 
objetivo persigue la creación incesante de nuevas necesidadcs."2 
El mundo de la publicidad ejerce esta inercia y se ve reflejada en 
el bombardeo de imágenes que a diario recibimos en los medios 
masivos de comunicación, por esto mismo, la tecnología fotográ
fica también ha evolucionado enormemente, sobre todo en este 
nuevo siglo no unicamente se ha avanzado en la fotografía análo
ga y sus materiales, ahora también se puede hacer uso de la tec
nología digital y lo único que la separa de la análoga es la cali
dad de resolución al imprimirse una imagen. 

Análogas o digitales las fotografías que aparecen en las publica
ciones son "uno de los medios más eficaces de moldear nuestras 
ideas y de influir en nuestro comportamiento"3y en todo lugar y 
momento de nuestra sociedad se manifiesta esta intención. Por 
esto la gente necesita nuevamente individualidad de ser y de 
decidir frente los demás, no quedar fuera de tanto acon
tecimiento y tanta tecnología. "Hacer fotos se le antoja como 
una exteorización de sus sentimientos, una especie de creación. 
Así se explica el creciente número de fotógrafos aficionados que 
hoy se cifra por cientos de millones y que tiende a incrementarse 

cada día más. "4 

Con la fotografía se dan distintas motivaciones que a la vez 
satisfacen la comunicación entre los demás y el intercambio de 
sentimientos, el revivir añoranzas; la fotografía se encarga de 
encerrarlas en una esfera en contra del tiempo; la realización de 
un individuo al poder observar su evolución (como el caso 
extremo: ]osé Luis Cuevas); en otras ocasiones juega a ser un juez 

Mi familia; gráfico 19 
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aparentemente imparcial del prestigio social, satisfaciendo no 
solamente eso sino también proezas técnicas, al fotografiar testi
monios de una realidad personal o algún trabajo de gasto osten
tador con fin publicitario; y de estos actos se desprende una 
autorrealización por parte del fotógrafo al cederle cierto poderío 
que va más allá de una simple distracción. 

"En la vida contemporánea, la fotografía desempeña un papel 
capital. Apenas existe actividad humana que no la utilice de uno 
u otro modo. Se ha vuelto indispensable tanto para la ciencia 
como para la industria. Es punto de arranque de mass media 
tales como el cine, la televisión y las video-cassettes. Se 
desarrolla diariamente en los miles de periódicos y revistas. "5 

"Uno de sus rasgos más característicos es la idéntica aceptación 
que recibe de todas las capas sociales. Penetra por igual en casa 
del obrero y del artesano como en la del tendero, del funcionario 
y del industrial. "6 

or estas circunstancias sociales la fotografía tiene una larga vida 
los años venideros y por lo tanto es una opción viable a ele
como instrumento de documentación gráfica. 

cualidad fáctica, el papel de la fotografía en la presente es 
rrollar una historia de imágenes a manera de documento 
cerca del tianguis de Santiago Tinguistenco. 

e segundo capítulo se completa el marco teórico para que 
is de Santiago Tianguistenco sea visto por el Diseñador 

· valiéndose de una paleta con matices históricos, etno
económicos y fotográficos, siendo este último el más 

nte ya que la presente es un documento de carácter grá
ial; y para comprender y clasificar este trabajo como un 
ortaje analicemos el siguiente subapartado. 
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2.lF OTO G RA F Í AAPLICADA 

Una de las predisposiciones de la fotografía es su versatilidad 
para aplicarse. La fotografía es adoptada y acoplada a muchas 
tareas del ser humano, los alcances de la ciencias y las actividades 
comerciales aumentan al valerse de tan apropiado instrumento. 
Para esto la fotografía se ha extendido y ramificado en distintas 
áreas; esto es una revisión sin pretender ser un muestrario 
detallado de todas las aplicaciones de la fotografía; nos sirve para 
delimitar los alcances de este trabajo: 

Fotografía científica y técnica. La exactitud de observación 
que requieren las investigaciones científicas obligan aJ hombre 
mismo, valerse de la fotografía. La vista es limitada y no puede 
maximizar imágenes como el zomm de una cámara, "tiene 
limitaciones como instrumento de observación directa: responde 
sólo a un espectro limitado de longitudes de onda y funciona 
dentro de un intervalo de luminosidades muy estrecho, lo que 
significa que no percibe los objetos demasiado luminosos ni los 
que son demasiado poco. También es incapaz de seguir los 
movimientos muy rápidos o los cambios que se producen a lo 
largo de horas o días. En cuanto al tamaño, los objetos de manos 
de aproximadamente 1/10 de mm resultan prácticamente invisi
bles. En todas estas situaciones, La fotografía es una herramienta 

de análisis superior a Ja vista. "7 O en los casos en que los obje
tos se encuentran demasiado lejos que parecen inalcanzables, 
como pasa en la astronomía. 

Fotografía médica y forense. No es fotografía de cuerpo o 
figura humana porque no tiene un fin comercial o social; este 
tipo de fotografía existe solamente con la intención de aclarar la 
función de un cuerpo y sus órganos, "se usa para facilitar el 
establecimiento de diagnósticos, para controlar el efecto de 
determinados tratamientos y para registrar operaciones quirúr
gicas. y muestras de todo tipo. "8 Y en esencia la medicina forense 
y su aplicación judicial busca lo mismo en la fotografía; con ella 

el product shot y el deporte 
gráficos 20 y 21 
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el retrato; gráfico 22 

se revelan los rasgos más importantes en una investigación legal 
o médica; "la fotografía aporta pruebas que facilitan la resolu
ción <le los más complejos casos criminales o penales y su campo 
de acción cubre la toma de fotografías de accidentes y lesiones, 
la reproducción de objetos robados y los retratos de 
identificación."9 

Fotografía aérea. Dependiendo la altura a la que se encuen
tre la cámara habrá objetos que se puedan fotografiar, no es lo 
mismo tratar de fotografiar la vista aérea de un estadio a Ja de 
un continente, y con esta aseveración se descubre que no sólo 
co'n aviones se logran tomas aéreas. Las tomas tienen que ser 
desde el aire o del espacio exterior hacia la tierra para entrar en 
esta clasificación "La fotografía aérea es una herramienta muy 
valiosa en planificación urbana, investigación arqueológica, car
tografía, oceanografía, silvicultura, localización de recursos 

·naturales y espionaje militar."10 Este tipo de fotografía bien 
puede considerarse como de paisaje pero ésta tiene aplicaciones 
distintas. 

Fotografía de la naturaleza. No solamente a la especie 
humana se le considera en una clasificación para ser fotografia
dos, a la fotografía de plantas y animales se le considera 
fotografía de naturaleza. Los estudiosos de estos temas se sirven 
de la fotografía para contemplar un catálogo de especies en su 
habítat natural. Estas tomas sirven para su estudio científico, 
también son parte del arte de una enciclopedia o una revista. 

Fotografía de la figura humana. El preservar la imagen 
para la posteridad es una de las pasiones humanas. La figura 
humana y en especial el rostro, siempre serán temas de 
inspiración contemporánea; de hecho todo lo que el hombre 
crea a su servicio es a su semejanza y la fotografía no se queda 
fuera, Jo que más se capta en las películas fotográficas son las 
personas en su más simple postura y esencia. Este tipo de 
fotografías son mas para un uso interfamiliar y social. La 
fotografía clásica: el retrato. 
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Fotografío de deportes. Aunque es una actividad común en 
cualquier sociedad, el deporte es una de las actividades de más 
multitudes. La prensa y _otros medios le dejan un lugar especial 
en sus espacios. Los fotógrafos dedicados a esta línea en realidad 
se familiarizan con las películas y equipos aptos para las tomas 
deportivas, esto provoca que se le considere como una ramifi
cación independiente. 

Fotografío de arquitectura y paisaje. Toda construcción 
que salga de Ja cotidianidad siempre causa asombro, y un poco 
más a los especialistas en diseño y sus fundamentos. Siempre 
habrá un motivo que valga la pena fotografiar en las construc-

. dones, se toman desde su comienzo, y en algunos casos hasta el 
final, como restos arqueológicos; de hecho las fotos con 
perspectiva abierta son de paisaje, y no se confunda con el con
cepto de campo rural. El pa.isaje pasa desde lo campirano, lo 
urbano, hasta lo industrial. "Tanto el paisaje como la arquitec
tura cuentan con un mercado amplio. Ofrecen un registro obje
tivo del entorno y dan una idea clara de las relaciones entre las 
estructuras naturales y las artificiales construidas por el hombre, 
sirven de publicidad a promotores de viviendas y agentes turís-

ticos y constituyen imágenes atractivas por si mismas."11 Es 
característico que en la mayoría de las fotos de arquitectura y 

principalmente de paisaje, aparezca la línea de horizonte, un ele
mento clásico en este tipo de tomas. 

Fotografía publicitaria y de ilustración. La mayoría de las 
aplicaciones antes citadas llegan a servir como parte de la publi
cidad, pero esta en especial puede y está diseñada específica
mente para eso, son clisés prefabricados con el fin de que ven

el paisaje, gráfico 23 

dan. Las fotos de esta clase pueden ser 
parte de un folleto, un libro o alguna 
revista (pensando en que tengan como fin 
un impreso aunque no necesariamente, 
pueden tener como fin la internet y sola
mente se baja la resolución), se les da 
publicidad a servicios o productos 

capta todo lo que el hombre ejecuta en 
sociedad. Abarca todos los intereses de una 
u otro forma, porque es un medio masivo de 
comunicación de simple decodificación, con 
un · lenguaje universal: la imagen 
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Gráfico 24 la foto de, la niña afgana 

(produt-Shot) valiéndose de la leal técnica. No todas las tomas 
tienen que publicitar, algunas sólo ilustran. Las condiciones de 
trabajo son señaladas por el director de arte, se siguen las reglas 
ya estudiadas por otros profesionales y es un trabajo meramente 
profesional y con un equipo multidisc.iplinario. Este tipo de 
fotografía por su calidad controlada, se presta a su manipulación 
análoga o digital (los fotomonta;es). Para estas fotos, existe la 
mayor variedad de equipo y materiales. En esta rama de la 
fotografía los diseñadores gráficos la asumen como un modo de 
vida profesional, se cuenta con el factor creatividad y con los 
conocimientos adecuados sobre la técnica. 

Fotografía de periodismo gr6fico. Una última clasificación 
para este subapartado, la médula de este trabajo. La sociedad 
mundial reconoce al fotorreportaje como un medio (original
mente informativo) acaparador de toda la atención e interés; es 
simple, la fotografía de periodismo gráfico es socióloga: capta 
todo lo que el hombre ejecuta en sociedad. Abarca todos los 
intereses de una u otra forma, porque es un medio masivo de 
comunicación de simple decodificación, con un lenguaje uni
versal: la imagen. Hay fotografías que son un poco más que eso, 
rebasan las cspectativas, tal es el caso de la foto más famosa del 
National Geografhic: "Una foto, una sola foto, ha logrado que 
miles de personas se sensibilicen ante la tragedia de los refugia
dos y hagan algo para ayudarlos. Mucha gente incluso se alistó 
como voluntario para socorrer a las víctimas. Desde que apare
ci6 la foto de la niña afgana"12 

La finalidad de la fotografía de reportaje es básicamente ilustrar 
gráficamente los hechos, dan al espectador una idea visual 
generalizada de la realidad. 
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2.3E LFOTORREPORTAJE 

La fotografía de reportaje llega al público en general por con
ducto de los medios masivos, principalmente en los diarios 
donde se le presta un caracter documental. Es la fotografía más 
improvisada, y esto dificulta su realización porque tiene que ser 
además actual e inmediata. Interpreta la realidad más que 
obtener una copia exacta; dicha interpretación nace del fotó
grafo apoyada en las notas a pié de f?to o de página. 

Puede exibírse sin un contexto editorial o publicitario, si esto 
sucede al momento adquiere otra interpretación: la de obra de 
arte. "La producción de una imagen perfecta por medio de la 
fotografía es un arte, Ja producción de un negativo técnicamente 
perfecto es una ciencia"B; ésta cita pone en evidencia la dico
tomía arte-ciencia inseparable en la fotografía - en cualquiera de 
sus aplicaciones- y que en la presente también se toma en cue 
ta, ya que este capítulo contiene tanto aspectos históric; 
sociaJes como técnicos de la fotografía. La labor del diseña.\' 
gráfico pudiera encajar en "la producción de una i 
perfecta." 

"La fotografía inaugura los mass media visuales cuando 
to individual se ve sustituido por el retrato colectivo. ~ 

\4W tiempo se convierte en un poderoso medio de prona 
manipulación. El mundo en imágenes funciona de ac · 
los intereses de quienes son los propietarios de la 
industria, las finanzas, los gobiernos. "14 El que paga d 
se puede ver para que s6Jo eso se pueda dar a conoce 
lización que la gente de prensa hace de la fotografía 
ser': el fotógrafo de prensa transmite la imagen de lo 
visto del mismo modo que su colega periodista testim 
escrito. "15 

Con el fotorreportaje se puede dar testimonio 
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acontec1m1entos por su naturaleza objetiva como técnica. Sin 
embargo en ocasiones no se puede presentar unas tomas tan 
realistas por muy objetivo que se quiera realizar un trabajo, exi~ 
ten prohibiciones morales, "impiden a veces a los repqrteros grá
ficos a tomar clisés, éstos solamente sirven para determinar cier
tos enclaves en el área de lo fotografiable sin, no obstante, 
determinarlo. "16 

El verdadero mensaje entre líneas (lo que el fotógrafo decide 
tomar y lo que la editorial decide publicar) que existe entre la 
auténtica libertad de prensa y lo que llega a las rotativas no se 
decide con el criterio del fotógrafo o del reportero porque 
depende de todo un equipo que funciona con sus políticas, la 
libertad auténtica de la que hablamos queda en segundo plano; 
como lo que debería de ser. La consideración del fotógrafo y la 
valuación por parte del editor va a depender de que tan cauti
vante sea la toma para el espectador, no depende del valor 
intrínseco de la obra y de la cual emanan muchas expresiones; 

in.o sobre todo del carácter excepcional del encuentro entre un 
so fortuito (habitualmente dramático) y el fotógrafo: hay 
star allí en el mismo momento en que el acontecimiento se 
ce, "'17 y que por lógica es muy poco probable que se de una 
dad con estas características. Se presentaría lo que en 

ortaje se conoce como foto-choque, es decir una 
fa que habitualmente es dramática, producida de una 
imprevisible e instantánea. 

e sobra apuntar que para lograr un foto-choque se nece
na amplia experiencia por parte del fotógrafo; un pro-

1 que sepa captar movimiento y un equilibrio asimétrico 
' tomas, haciéndola ver lo más lejos posible de una 
refabricada y posada, que cuando se tenga que tomar un 
no se vea como un documento de filiación sino como una 

n que te diga que siente aquel individuo que ha sido 
, endido en algún acto de importancia para él; y que sus 
iculaciones nos cuenten de su personalidad, todo esto sin 
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sobrepasar los lineamientos de la editorial y además lo que la 
sociedad aprueba como reproducible a la opinión pública, a la 
cual censura y pertenece. 

El reportaje en imágenes es más v1e¡o que la fotografía. Los 
ilustradores del siglo XIX a la vez eran reporteros e iban al lugar 
de los hechos para encuestar a los individuos que presenciaron el 
hecho para que él se encargara de representar la escena en una 
ilustración apoyándose del grabado en madera y, por la temática 
que manejaban esas ilustraciones podemos vislumbrar que no 
hay una diferencia con los fotorreportajes de un siglo después 
donde los temas bélicos, catástrofes, paisajes y problemática 
social son los dominantes; a diferencia de que hay (todavía} 
ilustradores que pueden recrear una escena, aún cuando ésta ya 
hubiera pasado; y el fotógrafo difícilmente puede coincidir en el 
tiempo y espacio de los hechos. Esto nos hace reflexionar de que 
si en realidad se quiere informar o vender imágenes conmove
doras y sensacionalistas; la prensa aún continua con la tradiciót 
de dibujar la realidad que no pudo captar la lente, sobre todo 
la prensa europea. 

Con la ilustración, se tiene la oportunidad de deformar l 
dad al antojo, hecho que en la fotografía no sucede ya q · 
tra hasta el mínimo detalle sin variaciones a menos 
recurra al fotomontaje. 

Las imágenes de las fotografías deben ser simbólicas, ' 
de los objetos de la fotografía debe remitir a un telón . 
a una 'memoria' y resumir por su sentido connotado e 
reportaje."18 A veces es un tanto complicado compila 
cientes elementos que en tiempo, lugar y espacio n 
coincidir, o en otros casos los fotógrafos no cuentan c 
terio e iniciativa para poder valorar los hechos q 
presentan. 

Muchas de las facultades de la fotografía y en especi 
35mm son mal aprovechadas, estas y otras serán nombra 
el subapartado 2.5, subrayando las que se utilizaro 
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el fotorreportaje, gráfico 25 

fotografiar el mercado de Santiago Tianguistenco. 

La responsabilidad moral de la gente que dirige medios masivos 
como la prensa a veces es nula, y por si fuera poco carecen de 
ética profesional. La fotografía de prensa es considerada mala 
por "mucha gente y sus representantes son objeto de 
desconfianza y desdén. Al igual que en los primeros días de su 
invención, la fotografía atrae a muchas personas que creen haber 
encontrado en ese oficio fácil de aprender, un medio de ganarse 
la vida, sin que nada les haya preparado para ejercerlo. A estos 
últimos se añade una nueva raza de reporteros, nacida en Italia 
en los años cincuenta, los paparazzi. Sus éxitos no hacen más, 
que aumentar la depredación del oficio'',19 por sólo importarles 
la adquisición de una foto sensacionalista, muy bien cotizada. 

A la gente se le tiene que concientizar para poder apreciar nn 
fotorreportaje por su contenido social y no por su apariencia 
espectacular. Enseñarlo a tomar en cuenta su valor intrínseco, 
capaz de despertar un s.in número de emociones; la finalidad es 
poder llegar a crear la conciencia de que un fotorreportaje no 
tiene que mostrarse siempre catastrófico, como las imágenes de 
una matanza, una guerrilla o un asalto; imágenes que los 
receptores estamos acostumbrados a mal digerir. Se manipulan 
irresponsable y peligrosamente los ideales y la estabilidad social, 
de paso se venden como mercancía de novedad. Poca conoce de 
la importancia de la fotografía y sus aportaciones a la vida diaria, 
pueden pasar horas enteras frente aJ televisor sin percatarse qne 
la programación ha terminado; ni siquie.ra se tiene presente a su 
inventor (Nicéphore Niépce) que como tantos visionarios, murió 
en la miseria sin presenciar la cúspide de su creación y su actual 
acorrientamiento y, que para poder cambiar el maJ enfoque mar
cado por . los mass media sería necesario considerarla como 
una obra de cultura, "despejar el sistema de normas que presiden 
su fabricación"20 y poder considerarla como un documento 
sociólogo y autónomo para en verdad informar aspectos de la 
sociedad de una manera analítica y objetiva. 
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Falta bastante por hacer, y la postura de Pie"e Bourdieu que 
acabo de citar -y a la cual me adhiero- se vuelve utópica sobre 
todo en un país carente de una cultura de valorización e inter
pretación del arte fotográfico y la obra de arte en general; lo que 
hoy preocupa es vender, y generalmente este tipo de reflexiones 
se quedan solamente a ese nivel. 
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gráfico 26 

2.3.1 E LFOTORREPORTAJEE NMÉXICO. 

'Envió las fotografías que se tomaron en Querétaro después de la ejecución, 
es decir del chaleco del criado de Maximiliano, que llevaba el emperador, 

a quien se había robado su ropa. 
asl como de los retratos del grupo de soldados que le fusilaron. 

Me ha proporcionado estas fotografías el médico en jefe que embalsamó a Maximiliano o, 
por mejor decir, 

que le embaló pues le puso grandes ojos negros por falta de ojos azules. 
Estas fotografías han sido hechas en secreto' 21 

El párrafo citado es el testimonio de un anónimo gacetillero, en 
septiembre de 1867; el caso descrito en él es la primera situación 
fotografiada y considerada como fotografía de reportaje en 
México, aunque nadie lo consideró así en su momento; de ahí 
partiremos. 

A la fotografía siempre se le ha utilizado como un referente para 
evaluar la historia del hombre de estos dos últimos siglos, pero 
en sí, ella misma conforma su propia historia. Los usos van desde 
la investigación, reconocimientos geográficos, retratos de la bur
guesía del siglo XIX, etc.; independientemente la fotografía es 
un ente al que se le puede redactar su línea de existencia. 

Ya explicamos que el reportaje en ilustración fué desbancado por . 
la fotografía; con la fotografía se verificaba y comprobaba toda 
noticia, ya que si éstas no iban acompañadas de una imagen, no 
eran fidedignas. 

"El foto reportero, el fotógrafo de prensa y el trotamundos se 
convirtieron en personajes casi míticos, encarnación del aven
turero en un mundo de transformación en el que ya no quedaba 
nada por descubrir, porque se enfrentaba cara a cara con peli
gros, arriesgaba su vida en los frentes de batalla o en la búsque
da de la noticia, el foto reportero alimentó durante casi medio 
siglo no sólo las páginas de los periódicos y las revistas que lo 
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empleaban, sino una literatura (y una paraliteratura) que contó 
sus gestas en forma de autobiografías, relatos en primera per
sona, e incluso tiras cómicas y películas" 22 

De la misma manera aunque no de forma absoluta, la fotografía 
ha sido desplazada parcialmente por la radio y la televisión, ya 
que ellas le aventajan en velocidad. La fotografía asimismo ha 
ganado campo en la publicidad y en el cine. Y separando de la 
fotografía al fotorreportaje como un ente capaz de ser por sí 
mismo, va más allá de una coincidencia al tener una cámara por 
casualidad o retratar una efigie de portada o página principal de 
un diario. De ahí la necesidad de redactar este subapartado 
dedicado a ]as proezas del fotorreportaje en México. 

Durante Ja época de la intervención francesa y el breve imperio 
de Maximiliano, la litografía y el grabado tuvieron un acierto 
especial a su favor, la tecnología contribuía al cambio de la ,. 
historia una vez más. Las imágenes se podían ya reproducir e 
medio tono, traduciendo los clisés en pequeños puntos 
diferentes densidades para lograr el gradiente tonal e 
soporte; así la noticia en fotografía impresa en ciertos ejem , 
fue todo un acontecimiento. 

Uno de los pilares del oficio del auto reportaje fué . 
Aubert; él trabajaba para el imperio. Aubert y compa" 
nombre de la razón social que Francois dirigió, y uno d 
grafos de esa compañía se encontraba en el momen 

· Maximiliano fué apresado en Querétaro, junio de l 
hecho es el párrafo que se describe al comienzo del su 
Las tomas eran de los sitios en que Maximiliano estuv 
ser fusilado; el lugar del juicio militar y en el mismo 
de su fusilamiento: "una extraña fotografía muestra al . 
soldados que en la lejanía, conduce a los condenados al 
las Campanas. En el primer plano nopales destruidos po 
de las tropas, agregan a una nota siniestra a la imagen. 
grafo no pudo, por razones técnicas quizás, aunque tamb 
medidas de seguridad, capturar el instante supremo en lo 
sucesivos, sin embargo, completó su material fotográfico 

64 

El foto reportero, el fotógrafo de prensa 
y el trotarnundo 
persona1es 
del 



manera de Matthew Brady en el campo de la bataila de 
Gettysburg durante la contemporánea guerra de Secesión de los 
Estados Unidos: subió al cerro, tomó dos imágenes del lugar de 
Ja ejecución (en una de ellas, el emplazamiento del emperador 
está indicado por una corona de cartón, una cruz de madera 
recostada sobre un cúmulo) reunió luego al pelotón de 
fusilamiento, que posó en Ja fila de frente a la pared. Logró tam
bién penetrar en el recinto donde el doctor Degethoft embal
samó los cadáveres. Retrató el cadáver de Maximilíano en su 
ataúd, vestido de gala, con los ojos de vidrio de una Virgen de 
los Remedios cercana, y el de Mejía, sentado en una silla, encor
vado, el maxilar pendiendo en una horrible mueca." 23 

Otra toma presentaba las ropas ensangrentadas del emperador 
sobre una mesa, su camisa, el pantalón y chaleco de Mejía; 
aparte una vista del carro que traslado a Maximiliano al lugar de 
su muerte. Por su puesto Aubert, absorbió el crédito de las fotos 
ya que su nombre pesaba sobre el de los demás fotógrafos, y 

ronto empezó la comercialización de este reportaje con una 
. ensa popularidad, y no sólo en México; estas fotos fueron 

madas para su explotación. Hubo otros trabajos de Aubert 
el de la llegada de Benito Juárez a la a Ciudad de México 
s trabajos con el mismo personaje. 

urno del general Díaz. A él le tocó montar un aparato de 
e escenografía. El fotógrafo Manuel Ramos lo retrató 
o juramento al ejército en todo un templete previamente 

AJ general Díaz le preocupaba la apariencia a los ojos de 
ros y de los propios capitalinos por rescatar de una 
nostálgica los palacios a la manera del Segundo Imperio 
los miembros del gabinete también fueron representa

ulto. 

a figura de poder de Porfirio Díaz la logró por esas 
ncias captadas por las lentes de los fotógrafos; los edificios 

fachadas flamantes aunque en sus interiores inconclusos, el 
endor del paseo de la Reforma y los teatros reforinados eran 
deleite para los reporteros en aquella lúdica actitud de 
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aparentar. Y ahí va la fotografía y su evolución. 

"Veinte años antes de los festejos de 191 O la fotografía ingresó a 
la prensa mexicana a iniciativa de Rafael Reyes Spindola, con
vencido porfirista y fundador de El Universal, El Mundo 
Ilustrado, el Imparcial y El Mundo; quien introdujo en 1896 
rotativas de gran tiraje, linotipos alemanes y la técnica del medio 
tono utilizada en Estados Unidos a partir de l8lO."Z4 

Aún con esto la fotografía de reportaje no tenía importancia de 
la que ahora goza, tan sólo acompañaba a las ilustraciones 
grabadas o litografiadas, se utilizaba como un recorte extra, viñe
ta o recuadro sobrepuesto. Sólo fué una novedad que vino 
como elemento adyacente, con la cualidad que a su vez se 
distinguía de las demás técnicas con obje6vidad y veracidad. 

El país vecino del norte manejaba la prensa ilustrada con 
fotografía principalmente, y el empresario mexicano hace cas 
de esa influencia, en el impacto visual que provocaba un me~ 
gráfico y sobre todo en una población con alto grado de an 
betismo. Y así la foto y el fotorreportaje fueron ganando el 
do eñ la prensa como medio de representación y de 
pañamiento de la palabra escrita. 

La herramienta a utilizar: primero las cámaras de fue!I 
pesados tripiés, luego las manuales Kod.ak (Kodak 3ª), 
la Graflex que en buenas condiciones de luz no n 
tripié, posteriormente, la llegada de la Leica con pelí 
mm. 

Y a pesar de la burla de los Casasola hacia los herma 
por la novedad, en pocos meses la Glafex es releg 
fotógrafo se convierte entonces, ya no en espectador d 
ria, sino partícipe, y a veces en su creador". 25 

Y desde la Revolución tuvo su lugar y contribución. D 
marcha de Madero que partió en Ciudad Juárez hasta la C 
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de México estuvo abarrotado de fotorreporteros, desde 1911 
hasta 1917. 

El encanto de la historia de la Revolución que hasta nuestros días 
continua rebasando fronteras en cuanto interés de extranjeros y 
por consecuencia de las prensa de los Estados Unidos: Jack 
Iroson, Jimmy Hare, Walter Horne, por nombrar algunos de la 
lista. Una revolución muy fotografiada y no sólo por fotógrafos, 
también lo hicieron espectadores y partidpantes que no tenían ni 
idea del trabajo que a la fecha se sigue produciendo. 

Las imágenes más célebres: Francisco l. Madero sentado en el 
lobby de un hotel con su equipo de trabajo; también en otra 
toma montado a caballo en Chihuahua, en su carro en San Luís 
y luego la escena de su llegada a la Ciudad de México; estas 
tomas muestran a .Madero de buen gusto, gente bien, apariencia 
totalmente encontrada con la de Pascual Orozco y Francisco 
Villa y que decir de "aquelJos bandidos adolescentes, harapien
os, cubiertos de cananas, con el fusil en alto, que se divisan en 

otra orilla del Bravo desde los edificios más altos del Paso, 
ilados por sus dueños a grupos cada vez más numerosos de 
sos. En Tijuana también durante las escaramuzas de la toma 
, ciudad por los magonistas en 1911, algunos empresarios 

aginación alquilan tarimas en la orilla del río, para que los 
tes de San Diego observen las cruentas batallas ... Algunas 
rdidas, de repente diezman a estos turistas, varios de los 
areccn ahí con sus cámaras en la mano".26 

que rodeaba a Madero fué creada por los reporteros de 
y sirvió como detonador para que los líderes rebeldes -
Vi/Ja, Obregón y Carranza - contrataron fotógrafos de 

. ara que los beneficiaran con algunos clisés y a la vez 
r sus hazañas y prestigio. 

dillo Villa a caballo, el solitario y enigmático Porfirio Díaz, 
· ro a caballo; imágenes de autor desconocido avaramente 

dicados a estudios Casasola, "y estos piratas no siempre 
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estuvieron detrás de las cámaras". 27 

En 1911 Agustín V. Casasola funda la agencia fotográfica mexi
cana donde la producción crece, y por todos los puntos 
estratégicos del país hay un foto reportero para captar esa 
revolución tan diversa en ideologías. No así el punto de interés 
extranjero, sólo captaban lo que tuviese que ver con violencia y 
extrema miseria. 

Cada personalidad fotografíada imponía sus estilo, por ejemplo 
"Alvaro Obregón prop9ne un culto: el de su mano. La foto más 
célebre y celebrada del general es una hazaña de guerra, tomada 
por Jesús H. Abitia, asiste a la herida, entra en el quirófano 
durante la amputación. Obregón en camilla, sonriendo a pesar 
del dolor, con el brazo colgando a ras del suelo. Una imagen 
heroica, ahí en Ja imagen la mano se convierte en trofeo. Luego 
se elevará un monumento en el parque de la Bombilla, donde 
será expuesta hasta 1989, cuando finalmente fue incinerada".2 

Los fotógrafos llegaban a pagar y a tener arreglos con el ejé 
para que los favorecieran dejándolos estar en primera fila · 
fusilamiento y hasta que los prisioneros fueran sacríficacL . 
condiciones óptimas de Luz. Villa , por ejemplo, fascinad 
fotografía vendía sus batallas a los reporteros norteam 
por conseguir armas, fondos y prestigio. 

"Lo interesante, nuevo e intrigante del lugar se podía o 
la vitrina de la tienda de Agustín Casasola frente a 
aglutinaban los curiosos, en busca de noticias, verifi 
imágenes, comprobando el estado de la Revolución".2 

Año de 1896. La prensa El Mundo publica las primeras 
pueden considerarse fotorreportajes, tal es el caso de u 
ción en China del Dr. Carlos Glass, o la fotografía del 
del presidente Porfirio Díaz. 

Todo este tipo de prensa era impresa en medios tonos gra 
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legado del "señor José Tabarrache, el fotograbador emigrado que 
trajo la tipografía artística, el procedimiento de grabar con goma 
cola lepages y que perfeccionó el grabado en medio tono" 30 que, 
antes había sido introducido a México por Don angel Ortiz 
Monasterio, comodoro de la Armada. 

Por otro lado, la prensa El Imparcial publica una excepcional 
fotografía de Manuel ramos: "una espectacular cogida del torero 
Segurita". 31 Fué la primer foto firmada aJ pie de la imagen. Y 
aún no se podía decir que el reportero gráfico era reconocido 
como tal. A pesar del surgimiento de revistas ilustradas como 
Artes y letras, El Tiempo Ilustrado, etc.; y de fotógrafos como los 
Casasola, Samuel Tinoco, Luis Santamarina y Uribe. Hasta la 
aparición en escena de las revistas Hoy, y la heroica Rotofoto. 

Rotofoto es una propuesta que en su diseño es muy parecido al 
de la revista norteamericana Life. Era el año de 1937 y Rotofoto 
surge como un medio para el reportaje y el contenido político; 

~ .<participaban en ella: Ismael casasola, Antonio Carrillo Jr., 
· < rique Díaz y luis Zendejas. Una propuesta totalmente 

erente por su calidad de impresión y diseño gráfico. "Sin 
edentes, creemos en el periodismo de ningún otro país, 

oto todo lo dice por medio de la fotografía, que se vuelve 
ocuencia insospechada -escribe Antonio Rodríguez ( ... ) 
iendo a la fotografía en instrumento de insospechada 

. idad, Rotofoto hace chistes fotográficos, da informa
taca, alaba, caricaturiza y destroza. Pero al mismo tiem
destruye) rompe la cabeza de varios títeres, Rotofoto 
la certeza de que por medio de la fotografía se pueden 
más amplías gamas de lenguaje" ,32 

ncia de Rotofoto al fotoperíodismo del país es una nueva 
la publicidad y diseño en este tipo de publicaciones y 

s a la fotografía como documento veras y formal, 
to imprescindible. EJ registro documental que aportan los 

reportajes (desde aquellos tiempos y a la fecha) tienen una 
e importancia: "por una parte, reúnen lo que podríamos 
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calificar de testimonios que encierran en sí mismos la fotografía 
de la historia y por otra, si tomamos en cuenta los soportes, las 
técnicas empleadas y los fotógrafos que las realizaron, nos brin
dan un panorama en el que está implícita la historia de la 
fotografía de nuestro país".33 Para una consulta amplia existe la 
Fototeca del INAH. 

Es de suponerse que la maravilla llamada Rotofoto no podia 
durar mucho, sobre todo algunos fotógrafos contemporáneos 
apuestan a que el General Cárdenas tuvo que ver en su desapari
ción, ya que Rotofoto publicó una fotografía del presidente en 
traje de baño en un río. Más el maestro Carlos Monsiváis narra 
el real y funesto final: "Con rapidez, 'Hoy' se consolida, el 
semanario moderno, que combina la información política 
nacional e internacional, la interpretación satírica (la sección 'la 
semana pasada' escrita admirablemente por Salvador Novo), bs 
colaboraciones de escritores famosos (José Vasconselos, el más 
constante), las secciones de color local, modas, cine (e/ crítico, 
Xavier Vilaurrutia), deportes. Y en 1937, también Pagés dirige la 
revista 'Todo' y funda Cine y Rotofoto. gráfico 27, barrenderos 

En especial Rotofoto es memorable y sus 
once números prueban la agilidad y las 
virtudes agresiva de su di rector. 
Fundamentalmente gráfica, Rotofoto es 
provocadora y divertida. En su primer 
número, por ejemplo, en la foto de la 
portada el Presidente Lázaro Cárdenas, 

"Ninguna, sin embargo, volver6 a hacer 
el mismo hi_ncapié en . la imagen, ni 
propondrá jamás un periodismo visual 
tan imaginativo" 

en cuclillas, participa en un banquete a 
ras de tierra, acompañado de una indígena imperturbable. Luego 
el número incluye un reportaje gráfico de la Madre Conchita, 
una selección de fotos de Agustín Lara, la foto del ministro de 
gobernación Ignacio García Téllez posando sirénicamente en la 
playa y diversas instantáneas de pobres, no corno denuncia sino 
como registro pintoresco. En otros números, se ve al General 
Manuel Avila Camacho corriendo en traje de baño, a Novo y 
José Mojka en poses estremecedoras para la época y, la causa del 
fin de la revista, el gran reportaje gráfico sobre el rebelde 
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Saturnino Cedillo en la Huasteca ('yo me río cuando el gobierno 
lanza sobre mi pequeñas columnas para combatirme'). El 
poderoso l.íder de la CTM, Vicente Lombardo, llama a ultraje, 
denuncia la revista y exige su cancelación. En su último número 
Rotofoto trae en la portada la imagen de Lombardo levantando 
el brazo derecho. A la foto la acompañan unas líneas: 'El agente 
de tráfico más conspicuo de México pretendiendo detener la cir
culación de Rotofoto. Lamentamos estar de prisa y nos resolve
mos a cometer la infracción'. Rotofoto se defiende, pero en 
vano. Encabezados por Lombardo, varios líderes promueven una 
huelga en la revista, el asalto y el incendio de sus instala
ciones. "34 

El responsable del fotorreporraje, enrique Díaz, fotógrafo que 
logra captar (en otros trabajos) una nostalgia de la revolución 
que el Cardenismo quería postergar, el militar y la soldadera des
pidiéndose en las vías. 

así como llegó el término de Rotofoto se concluyó un capítu· 
·• en la historia del fororreportajc. Hubo otras publicaciones 
"·i -o, Mañana, siempre, Esto). "Ninguna, sin embargo, volverá 

er el mismo hincapié en la imagen, ni propondrá jamás un 

, ismo visual tan imaginativo"35 

nta continuar la labor pendiente con exposiciones. Al 
o Rodríguez aplaude la labor tras bambalinas del gremio 
,ico para los diarios y revistas. Después se retracta 
· ndo: "Como primera exposición de este tipo, no está 
·,ada con un · criterio selectivo riguroso. En verdad 
de las fotos presentadas no obedecen totalmente al tema 
to."36 Una propuesta casi amorfa según Debroise, aún 

a impresión el mismo Rodríguez reconoce la relación de 
- reporteril de la fotografía mexicana sin comprometerse 

'1ciar implacablemente la exposición porque los fotógrafos 
uerer hacían arte aparentemente separado del documento 

, rmativo en sL Un intento más hecho por el mismo 
; -~dríguez, en el año de 1951 y 1952 se publicaron en la revista 
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Mañana, entrevistas a fotógrafos de pren
sa y no hubo reconocimiento justo hacia 
la labor del fotorreportero. Desde 1947 
hasta 1975 no se Jograron abrir más espa
cios (museos) y hasta entonces, "gracias a 
la tenacidad de dos outsiders de la profe
sión, Héctor García y Nacho López, la 
fotogra.fía penetró, por segunda vez, en el 
sacrosanto recinto museográfico"37 

La herencia de los fotorreporteros está en 
los archivos fotográficos, la variedad de 
temas es grande que van desde escenas de 
la vida cotidiana, los ferrocarriles, la ves
timenta, la revolución, los smos 
arqueológicos, los escenarios de guerra y 
política, los conventos con su influencia 
barroca, los retratos sociales; "una histo
ria que está ahí atrapada en daguerroti
pos, ambrotipos, placas negativas de 
colodión, impresiones en papel aJbumina
do, placas secas de cristal y modernas 
películas de 35 milímetros. "38 Por esa riqueza la magia es 
innegable. Las imágenes atrapadas por la Jeme son poseedoras de 
una gran calidad estética y una gran aportación documental. 
"Los fotógrafos, capaces de ver más allá de la percepción común, 
quienes asomaron hasta el escenario de los acontecimientos y al 
discurso de lo cotidiano, aportaron su genio para que hoy sea 
posible disfrutar, no obstante el tiempo transcurrido, imágenes 
en las que está plasmada la impronta de momentos cruciales por 
los que ha atravesado nuestro país desde hace más de 150 
años."39 

Y ahí va la aventura de la historia mexicana y del mundo en 
fotografías, gracias a los foto reporteros contemporáneos ganan
do espacios y reconocimientos. 

gráfico 28, Juegos de Guerra 
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l.4L AELABORACIÓN:C 0MP0S1C1 Ó N 

El fotógrafo determina las características de una toma a partir de 
lo que ve. Implica una serie de decisiones donde entra en juego 
el código de estética que él tenga. No basta con conocer los 
aspectos mecánicos de Ja fotografía: el como disparar el obtu
rador, el revelar películas, como manipular la sensibilidad de la 
película y el manejo de las características de la cámara, que sólo 
afecta al aspecto técnico de las tomas, y acerca de Ja composición 
no nos beneficia. No es suficiente con seleccionar el sujeto a 
fotografiar, la verdadera producción y post-producción de la 
fotografía comienza después de elegir al o a los sujetos; sobre 
todo cuando se trate de fotos u objetos a fotografiar en donde se 
pretenda resaltar actos sociales para su estudio como en este caso 
que nos ocupa al Fotografiar actos de naturaleza etnográfica; y 
definitivamente el usar la composición fotográfica ayuda a la 
estética de las fotografías del mercado de Santiago 

posibilidades al impacto final de una toma es 
e, no se necesita introducir nuevos elementos hasta satu
a composición, a veces las mejores composiciones son las 

ples, todo es cuestión de organizar la imagen en el visor · 
ar a una analogía de la definición de composición de 
"Variedad dentro de la unidad". Sin dejar a un lado 
buen fotógrafo no intenta decir demasiadas cosas a la 
ara los diseñadores el panorama tiene grandes posibili
on el buen manejo de la composición, el Artista Gráfico 
e los resultados, aún con las limitantes impücitas en 
bajo que tiene como causa la satisfacción a ·una necesi
aJmente así trabaja siempre un diseñador. No importa la 

'ón y área, el diseñador siempre podrá contribuir o 
r en su totalidad trabajos con ese "plus", que distingue al 

de una profesión. Es simple, "tenemos el ojo educado", se 
en el gremio. 
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El punto de partida para hacer composición, es el punto de vista. 
Este elemento tiene que ver con la perspectiva, el punto de vista 
es el factor determinante en cuanto a qué contendrá la obra y · 
siempre tiene que variar. Por ejemplo, al hacer una fotografía 
descriptiva de una familia " los enfoques son numerosos: ¿ Son 
las caras lo que nos interesa?, rns el detalle del atuendo?, rn1 
ambiente o el entorno?, ¿Las expresiones de cada uno?, ¿o las 
relaciones familiares?. "41 

La mayoría de las veces el punto de vista se encuentra a la altura 
de la mirada, lo que se conoce en perspectiva como línea de 
horizonte, línea imaginaría que existe a la altura de la vista y 
domina todo el campo visual. No siempre este punto de vista 

. favorece a todas las tomas, hay que tratar de encontrar el mejor 
punto de vista; sobre todo si se tiene el tiempo para hacerlo 
como ~uando estamos creando product .shot. Para algunos obje
tos es conveniente colocarlos al centro de la toma, pero sólo se 
puede tornar uno el atrevimiento si las formas del sujeto son 1 
suficientemente fuertes siempre, acompañado de los demás e 
mentos de la composición; de lo contrario caería en una c 
posición monótona y aburrida. Podemos hablar de malas . 
posiciones, más no de ausencia de la misma. Aparte de 1 
ción de los elementos es necesario definir que trata de e 
la imagen: el ambiente de soledad, abrigo o grandeza 
mandad de una comunidad, las texturas, las formas, lo 
de las vestimentas, etc. Y si es el caso de los comerc · 
tianguis, . podemos interesarnos tal vez en: sus vestii 
mercancías, el acto específico del trueque, las expresio ' 
rostros al realizarlo o simplemente retratar cada m 
diferentes personajes que lo asisten. Podemos ir obser 
los conocimientos para poder realizar la fotografía de 
van en aumcpto, lo cual hace más rico, por depend. 
punto de vista formal compositivo y desde el connot 

El componer no es sencillo. "Es mucho más fácil compo 
buena imagen si se tiene una buena razón para hacerla. 
caso todo consistiría en organizar los elementos de form 
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apoyasen el terna principal o, al menos, no entrasen en conflicto 
con él."42 Lo importante es tener siempre en cuenta que es Jo 
que quiere expresar y de que elementos del diseño fotográfico 
nos valdremos. La fuerza de las sensaciones deseadas y su 
impacto final dependen del punto de vista de Ja toma, la com
posición y su organización. 

Volviendo al hecho de que un buen fotógrafo dice muy pocas 
cosas a la vez, Ja misma foto es la indicada para constatarlo. 
Conviene que la toma diga una sola cosa y con claridad. 
Organizando los elementos podemos lograrlo. La cámara no 
actúa igual que el ojo humano, o mejor dicho, que una mirada. 
La cámara es como un rasero; registra hasta el detalle menos 
importante (dependiendo los objetivos a insinuar) para la com
posición; por esto, la foto debe contener sus elementos organi
zados y educar al ojo para enseñarle a registrar como una 
cámara. Un ojo en el visor de la cámara y el otro observando por 
fuera y finalmente el fotógrafo decide el donde, el cuando y el 
. ue, a fotografiar. 

organización no solamentelo se refiere al acomodo de los 
, os principales, es necesario observar las texturas, ritmos, 

ientos, color, etc.; determinar si armonizan con los suje-
·ncipales o si entran en conflicto. Se debe comenzar por 
· se quiere trabajar con un formato horizontal ó vertical, 
ormato de fotografía brinda esa opción. "El formato 
es decir, el formato horizontal, produce un sentimiento 
idad y de espacio, mientras que el formato retrato, o sea 
tiende a sugerir un sentimiento de fuerza. "43 Muchos 
s ubican casi por intuición al sujeto de interés en uno 

xtremos, es decir en alguno de los tercios del espacio 
tal: es la regia de los tercios. "La colocación de las líneas 
ºzonte cerca de la parte superior o de la parte inferior del 
resulta más dinámica que situarlas en el centro. El uso de 

s fuertes como marcos concentra la atención en el sujeto, 
tras que la división del cuadro en tercios, para luego aco
ar la composición para que coincida con esas divisiones, 
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. ayuda a un equilibrio de la imagen. "44 

Casi de manera innata sabemos cuando algo está ordenado y 
equilibrado. "La fuerza de una imagen formal radica frecuente
mente en la relación de los elementos con las líneas imaginarias 
que las dividen horizontal y verticalmente en tres partes iguales. 
Aquellas con primer plano, distancias medias y fondo claramente 
discernibles resultan especialmente eficaces si estas áreas forman 
tercios. La intersección entre dos tercios horizontal y vertical 
constituye una buena localización para el centro de interés. 
Desde aquí la vista puede recorrer toda la imagen siguiendo 
líneas y curvas o recorriendo centros secundarios de 
atención. "45 

El centro de atención (punto principal) de acuerdo a su comple
jidad es más importante "determinar un punto de vista y un 
ángulo que clarifiquen la imagen e ilustren exactamente lo que 
se pretende. "46 Por lo general si lo que se quiere es acentuar 
sujeto principal se utiliza un zoom que amplifique lo interesa 
y al mismo tiempo se elimina lo que no sirve, siempre y cu 
se tenga conciencia de estas intenciones y no dejarlas al a 
aunque parezca difícil también es conveniente aplic 
fotorreportaje. 

Conviene incluir en la toma una diversidad -de tam 
respecto al sujeto importante para establecer una 
diferentes contrastes. También con la sobreposición de 
mentos se puede -y se debe- lograr profundidad. Dicho 
puede lograr también con el recurso técnico de la pers 
de la perspectiva paralela preferentemente. Toda foto · 
destinada a ser contemplada para un uso en especial, au 
sea el mero gusto de poseerla, pero de la fotog 
hablamos ahora tiene otras aplicaciones como las dcscr 
subapartado 2.2, y en la mayoría de aquellas clasíficacio 
pre se considera en especial al color. Gracias a este eleme :., 
fuente de iluminación se pueden distinguir las formas ~l::l 

\\ 
cuerpos, de hecho la luz -su medio de transporte- es uno a 
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elementos básicos para hacer fotografía; por lo tanto el color 
siempre estará presente en cualquier foto, aunque esta _sea con
siderada una fotografía en escala de grises; el color determina 
una parte importante del resultado final deseado; de la fotografía 
a color y b&n hablaremos en el 2.6. 

El fotógrafo profesional no debe dejar pasar por alto el estudio 
de "la forma, el volumen, las tramas, la textura y el color; son 
todos ellos diferentes aspectos del carácter físico de los objetos. 
Cuando todos están presentes en una fotografía, 'cuentan' el 
objeto completo: su aspecto y el material que lo compone. La 
imagen puede también tener un ritmo, no necesariamente propio 
del objeto, sino quizá del resultado de la repetición de formas, 
volúmenes o texturas similares. Aunque por lo general lo impor
tante es el efecto conjunto de todos estos elementos, es posible 
ejercitarse cada uno de ellos por separado. El conocimiento de 
las aportaciones de cada uno permite controlar las fotografías 
acentuando las cualidades más características o más llamativas 

áficamente."47 En ocasiones la configuración de la forma no 
incide con algo figurativo, entonces podemos hablar de una 
tracción, recurso que en fotografía es socorrido; sobre todo 

el diseñador-fotógrafo. Una fotografía no convencional y 
es ti lo del diseñador. 

orta tanto el terna a elegir, de hecho el fotógrafo hace ser 
tografía lo que el desee, y en la medida de que se tenga 
cía de este factor, se verán mejores fotografías y no sólo 
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:2.SLAFOTOGRAFfAE NlSMM 

Para hacer fotografía se necesita de una cámara fotográfica; este 
subapartado no va intencionado para hablar de los tipos y cuali
dades de todas las cámaras, sólo será de las que funcionen con el 
formato de 35mm, y de las características que comparta con otro 
tipo de cámara. Las siguientes líneas se perfilan más por el aspec
to del formato y su uso en diseño, sus cualidades gráficas y 
visuales como aportaciones a la fotografía de reportaje en 
general. 

Hay distintas cámaras para distintas necesi.dades, pero en lo 
mínimo todas constan de un cuerpo, objetivo, diafragma visor, 
obturador; una película que también se puede considerar aparte 
para su uso y estudio; en esta Tesis se considera en otro 
subapartado. 

El cuerpo es el elemento que soporta físicamente a los demás 
una caja herméticamente cerrada, dentro alberga a la pe , 
que es quemada por la luz que pasa por la abertura del ob· 
éste "enfoca los rayos de luz que emanan de lo que 
fotografiar"48, su función principal es definir (enfocar) l 
quiera fotografiar. El que controla la cantidad de luz q 
y pasa por el objetivo es el diafragma que se dilata 
como la pupila de un ojo humano para controlar la e 
luz y del tiempo en que dura esta acción se encarga el 
su función es controlar "el intervalo de tiempo en que 
a pasar a la película abriéndose sólo cuando se dispara l 
El tiempo que dura la apertura de éste, se llama t 
exposición".49 Por último el visor; con el se puede a 
campo visual a fotografiar según la perspectiva del fot, 

En la clasificación de las cámaras de 35mm se establ 
grupos o tipos: las de visor directo y .las cámaras "SLR". 
primeras "el visor es independiente del objetivo y se re 
por la ventanilla situada en la parte frontal superior del c 
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de la cámara. El sujeto siempre se ve claro y nítido, aunque el 
objetivo no esté enfocado. La imagen se registra al pulsar el 
disparador." so 

Las cámaras SLR, tienen la diferencia en "'un espejo montado 
entre el objetivo y la película para reflejar la imagen hacía una 
pantalla de enfoque, en la que se observa en su posición correc
ta a través de un ocular. El característico penta prisma de cristal 
sirve para contrarrestar la inversión lateral provocada por el 
espejo" ,51 Cuando la cámara es mecánica el fotógrafo tiene la 
oportunidad de componer y fabricar a voluntad el resultado que 
él tenga preconcebido. Es un trabajo más artesanal. 

Para fotografiar al tianguis de Santiago Tianguistenco se dec.idió 
trabajar con cámaras de 35mm ya que de entrada era el equipo 
con el que se contaba, además de sus características que a con
tinuación se enuncian (resaltadas en negritas), las demás, sin 
dejar de ser importantes son cualidades que facilitan la labor del 
fotógrafo y de paso, con todas estas características se entiende el 
porque el formato de 35mm es el más comercializado: 

PRINCIPALES MECANISMOS DE 
LA CÁMARA REFLEX DE 35MM 

Este es uno de los modelos de cámaras que se usaron en la ejecución 
del fotorreportaje : Nikon FM10 y Canon, EOS Rebeld. 

6 

7 
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gráfico 29 

1. Aro de velocidades de obturación 
y sensibilidades de película 

l. El formato de 35mm ofrece una alta calidad de resolución de imagen. 
2. El equipo es variado y ligero. 
3. Es el más barato de todos los formatos. 

ASA/ISO 
2. Disparador y exposímetro 

3. Palanca de avnce de la película 
4. Contador de fotografías 
7. Palanca del disparador 

4. Tiene más variedad en películas "y se venden en longitudes que oscilan entre automático 

12 y 7 5 O exposiciones". 52 9. Zapata de contacto 
5. Se utiliza como formato estándar para espectáculos audiovisuales, ilustraciones 10. Manivela de rebobinado de la 

película 
de libros, revistas, folletos y prensa. 12. Ventana de sensibilidades de 

6. Por su comercialización, el proceso de revelado e impresión es fácil y barato, porque pellcula ASA/ISO 
hay gran variedad de equipos y ampliadoras. 13. Aro de aberturas de diafragma 

14. Escala de distancias 
7. Las películas se puede adquirir fácilmente para fotos en color y blanco&negro, en 15. Aro de enfoque 

un gran abaníco de posibilidades. Son baratas. 16. Palanca para comprobar la pro 
fundidad de campo 

8. El formato se puede trabajar vertical u horizontalmente, considerando la forma 18. Exposímetro independdiente 
del motivo a fotografiar o la sensación a causar. Las tomas se pueden planificar "~ .. 
según las necesidades de la editorial y sus diseños. ..l'..ST. TESIS O SAU 

DE IA BIBIJOTECi 
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9. Tiene una serie de formatos predeterminados en unidades de pulgadas, compatibles 
con los de los procesos de impresión. 

10. Gracias a su proporción de 2:3 (el número de oro), el formato de 35mm da cabida a toda 
clase de composición. 

11. Las impresiones en papel se pueden amplificar a gran escala sin casi perder resolución; a diferencia 
de formatos más pequeños. 

12. Las tomas se filman en película negativa para reproducir la imagen en papel fotográfico las 
veces que se deseen. 

13. Tiene la opción de usar película de transparencias (diapositivas 
favorable, porque su digitalización es más nítida. 

14. Puede ser procesada en mini-labs portátiles. 
15. Las fotografías se pueden archivar en hojas de contacto) no importa si son a 
16. En la fotografía a blanco y negro de 35 mm, se ha rescatado y creado un 

en efectos fotográficos exclusivos de este arte. 
17. Se puden ordenar las impresiones a "papel completo" o "negativo 
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A pesar de los adelantos en la imagen digital, y de tecnología de . 
punta en el campo, nada, y así lo tenemos que señalar; ha 
superado la calidad de la fotografía tradicional de películas y 
papeles; pero la tecnología digital avanza rápidamente y es muy 
probable que falte poco tiempo para igualar la calidad de la 
fotografía análoga, aún así no desaparecerá pronto ya que las 
grandes empresas fotográficas como kodak, continuan sacando 
productos actuales y mejorados para la fotografía tradicional. En 
esta Tesis se habla muy poco de la fotografía digital por la 
simple razón de que no se usó para la realización del fotorre
portaje. Cabe señalar que los fotorreporteros profesionales 
actualmente viajan y trabajan con ambos equipos, después de 
todo la finalidad es obtener un buen trabajo fotográfico. 
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2.6lAFOTOGRAFIAACOLORYBLANCO&NEGRO 

Para interpretar la calidad y contenido de una imagen fotográfi
ca a blanco&negro se requiere de un criterio sensible a la valo
ración del arte en su más simple expresión; ¿Acaso, ésto se 
deberá a que históricamente aparece primero?; y por consecuen
cia la limitante de la monocromía, forza al fotógrafo valerse de 
su creatividad y aquella "limitante", se convierte en un 
detonador que la hace en artística. Subrayando también el hecho 
de que el proceso es aún artesanal; para el fotógrafo esto se con
vierte · en una delicia, porque nada iguala la sensación de tomar 
tus fotos, revelar e imprimir y, todavía, darle algún efecto espe
cial; e] fotógrafo es artesano de su trabajo fotográfico; y tal vez 
este sea el principal de los encantos que vuelven a esta técnica la 
favorita del gremio. 

La tecnología actual enriquece al arte fotográfico por los resu 
tados de calidad que exige la época. "Durante mucho tiem 
este handicap se consideró como un defecto de la fotogr .,
Actualmente, cuando la mayoría de los que poseen una c 
fotografían en éolor y la foto al instante cautiva a las m. 
fotografía en blanco y negro se restringe en el campo ar 
status de un 'procedimiento de imprenta noble'. Pero 
está experimentando un renacimiento apasionante. 
sorprender, pues nunca como ahora hubo tan excelem 
las y papeles para blanco y negro, razón suficiente 
manecer fieles a esta técnica y para desarrollarla cad 
como fotografía artística. Su ventaja está en la elabora 
da, en la extrema presicíón de la reproducción y la cap 

copia y, no por último, en su rentabilidad. "54 Después 
fotografía en b&n no es un ente exclusivo y raro para 
sólo que uno tiene que considerarlo como una opción 
confiarse en que las fotografías a color siempre se pod 
vertir a escala de grises; el resultado siempre es distinto 
una toma se tiene que concebir desde el principio lo más a 
do a lo mentalizado. · 
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gráfico 30 

Hay que pensar en blanco y negro, y aunque parezca absurdo, 
tomando en cuenta el color real. "Las cualidades del tema a 
fotografiar, tales como tamaño, forma línea, trama, textura y 
tono juegan papeles cruciales en la estrucmración de la imagen, 
pero, curiosamente, es preciso tener en cuenta los colores, ya que 
afectan al equilibrio tonal de la imagen. "55 

El status de la técnica se debe a la elección de los temas que se 
imprimen, aquellos que se prestan a la relación tema-sensación 
y que a su vez son de interés intelectual, tales como las Bellas 
Artes, Sociedad y Realidad nacional, Retratos, Política, 
arqueología, antropología social, etc. La técnica de b&n es muy 
socorrida para fotografiar desnudos, una moda que pareciera 
que llegó y no se irá . 

.En la presente la minoría de las fotografías son a b&n, no siem
pre se tuvieron presentes todas las sugerencias .mencionadas en 
cuanto a composición y técnicas en general, los resultados no son 
excelentes pero si suficientes para cumplir con los requerimien
tos del objetivo principal. 

Cuando se decide trabajar con películas a color, lo esencial es 
pensar en el color mismo de la toma, porque él da forma a la 
imagen. Deliberadamente uno puede caer en retacar las fotos de 

La técnica de b&n es muy socorrida para 
fotografiar desnudos 1 una moda que 
pareciera que llegó y no se irá. 

colores saturados, sobreponiendose los 
unos con otros, con acciones como esta 
sólo se demuestra que se compró una 
película capaz de registrar estos tonos, y 
sin obtener un buen resultado en la 
mayoría de las ocasiones. Así como elegi

mos hecer lo anterior, podemos limitar la paleta de colores a los 
ocre, pastel, etc; el color no debe saltar de la fotografía, sino que 
debe formar parte de ella. Para la cocina, por poner un ejemplo, 
las especies realzan el sabor de los platillos, pero no los 
contaminan. 

A pesar de que la fotografía a color surge después que la de blan
co&ncgro la tecnología le ha apostado más; se pueden revelar 
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im~genes a color con una técnica manual y un tanto artesanal, los 
fotógrafos contemporáneos coinciden que en este caso lo conve
niente es utilizar los servicios de los laboratorios, el buen 
manejo de las máquinas del laboratorio es una garantía absoluta. 
El conocimiento de películas, papeles y equipo, es más que 
importante; es responsabilidad de todo fotógrafo profesional 
conocer sus alcances; el decidir si conviene manejar un equipo 
automático o mecánico; con que objetivos, lentes de acer
camiento y filtros se complementan, además; de todo el equipo 
de iluminación del que se puede hechar mano, etc. 

Para la Psicología del color los matices manejan una dualidad: 
connotación y denotación. Una fotografía a color tiene amplias 
posibilidades de decir "más que mil palabras", porque te mues
tra una interpretación variable de la realidad como todos los 
colores de la fotografía, y a la vez te sugiere lo que el fotógrafo 
quiere que decodifiques; a esto se refiere la bisceralidad del 
color. 

En Composición, el color organiza visualmente y sugiere una 
tura de Ja imagen de acuerdo a las cualidades propias de 
color, coloca los elementos en planos y combinado con l 
mas y su situación armoniza y equilibra la imagen, y esto 
siempre ocasionar en una composición fotográfica; au 
tomas espontáneas de los fotorreportajes. 

El elegir trabajar esta Tesis sólo a b&n ó, sólo a color 
limitante, ya que el tianguis de Santiago Tianguisten · 
ser valorado con ambos resultados por su versatilid 
aparatos que Jo conforman (subapartado 1.3). 
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2.7PELÍCULASYFILTROS 
FOTOGRÁFICOS 

Este listado de películas 
(a la túirtcba) e s 

lo mós solicitado 
por los fotógrafos 

de sociales y 
foto rrep orle ros. 

Fuente: Cómoro # 1. Año2002 

Para elegir una película fotográfica es necesario tomar en cuen
ta las características de las tomas; fotografías a color o blan
co&negro; la calidad, tipo y cantidad de luz; por último, si se 
desean diapositivas o fotos impresas que provengan de una 
película negativa. Además de no hacer a un lado el precio y la 
cantidad tomas que se requieran. El desarrollo de este suba
partado va en ese mismo orden. 

Las películas de 35 mm se fabrican en color, blanco y negro, 
contraste extremo, sensibles al infrarrojo y las instantáneas. No 
importa cual sea, todas vienen protegidas en un chasis que tam
bién es de medida universal, varían las sensibilidades y su longi
tud (número de exposiciones) a mayor sensibilidad las películas 
son más rápidas, entre más sensible sea una película es más cara 
y si el número de exposiciones en el carrete es corto el costo de 
una película aumenta. El código del tipo de película, el código 
del tamaño, el número de exposiciones, la sensibilidad, fecha de 
caducidad y número de lote son especificaciones de las pelícu
las, las puede uno observar en el envase comercial. En este 
subapartado no hablaremos de películas especiales como: infrar
rojas e instantáneas, por no ser de uso comercial y sobre todo no 
se usaron en esta Tesis. 

Para diferenciar una película negativa de una diapositiva es sen
cillo; la imagen que se observa de las diapositivas es la misma 
que la cámara registró al instante, por lo general esta imagen es 
proyectada sobre una pantalla; la película negativa es solamente 
un paso intermedio antes, de que por medio de una ampliado
ra se imprima la imagen en el papel fotográfico, esta película 
negativa tiene una tonalidad general ámbar, las diapositivas se 
ven del color real. Están estructuradas de diferente forma y sus 
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procesos de revelado son distintos en ambas películas. "Pueden 
obtenerse diapositivas y copias en blanco y negro a partir de 
negativos en color, y copias en color a partir de diapositivas, 
aunque a veces la calidad se resiente. "56 

La sensibilidad y la resolución son renglones básicos de com
prender y considerar siempre, independientemente de que se 
prefieran las fotos a color o blanco&negro. Para crear una ima
gen en una película la sensibilidad es vital, porque dicho factor 
influye totalmente durante el proceso de exposición. La exposi
ción de una película comienza cuando un fotón de luz incide en 
la superficie de la emulsión de la pelícttla. Las emulsiones para 
color y b&n físicamente son distintas. En el caso de la película a 
b&n "consta de cuatro capas básicas. La capa fotográficamente 
activa se llama emulsión y es una suspensión de sales de plata 
sensibles (ha/uros cristalinos) en gelatina transparente. La emul
sión está recubierta por una sustancia resistente a la abrasión que 
la protege del roce. Ambas capas se apoyan en una base de plá 
tico transparente, que en los materiales modernos suele 
acetato de celulosa. La cara posterior de la base de la pelí 
dispuesta al l_ado contrario de la emulsión, se reviste co · 
capa antihalo cuyo objeto es evitar que los rayos lumin 
reflejen y expongan Ja emulsión por detrás" .57 

En el caso de las películas a color es diferente. Ya con 
de tener el elemento del color es distinto; la estructu 
película negativa a color es tricapa, cada una de las ero 
sensible a los colores primarios en su forma aditiva, so 
en una base transparente; "Corno en los materiales a 
negro, la parte superior a la emulsión está protegid 
capa de gelatina dura resisteQte a la abrasión y detrás d 
hay una capa anti halo que impide que la luz se refleje en 
ficie interna de aquél y exponga la emulsión una segt 
esta capa antihalo se elimina durante el revelado. "58 I · 
pañias fabricantes de películas tienen su propio códi 
nombrar comercialmente a las películas, por ejemplo en 
se usan todavía los sufijos: color, chrome, etc. 
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Para la producción de películas los fabricantes tienen que exper
imentar el tamaño, número y disposición de los cristales. Para 
aumentar la sensibilidad lo único que hay por hacer es aumen
tar el tamafio de los cristales o granos, pero esto repercute 
seriamente en el factor resolución ya que al aumentar 
consjderablemente una foto de tamaño el grano se revienta. 

Entre más sensib.le sea una película afecta más a la resolución de 
Ja imagen, y el precio por obtener velocidad es a cambío de una 
baja calidad de nitidez; la ventaja es que con una alta sensibilidad 
podemos obtener resultados con condiciones de luz no óptimas. 
Estas serían las llamadas películas rápidas. Para poder obtener 
una mejor rcsoluci6n es necesario usar una película con baja sen
sibilidad ya que, ésta tiene una emulsión más delgada y los gra
nos son más pequeñ.os y cuando reaccionan a la luz los reflejos 
internos entre los cristales son menos y la imagen se degrada 
menos; y estas películas se convertirían en el inverso, lentas. 

ctualmente el valor de la sensibilidad se puede leer e interpre
r a manera de los países occidentales: ISO (Organización 

rnacional de Normalización). Los valores ISO combinan los 
· uos ASA (Asociación Norteamericana de Normalización) 

Wl,w. 1 DIN (Normas industriales Alemanas). Comparando una 
a con un ISO alto (de ISO 800 a 3200) con otra de baja 
idad -50 por ejemplo-, la diferencia a la hora de comprar 
elículas es en el precio, pero eJ resultado final es adver-

. más calidad (mejor resolución) la de menor sensibilidad 
. Podemos considerar un rango intermedio que va desde 
a ISO 400; y por eso son las películas más usadas sobre 
fotografía a blancó&negro y en algunas ocasiones tam
onsidera para el uso de películas de color. 

's de la revisión a las características más importantes por 
r de una película cabe hacer la acotación para decir que 
a película es adaptable a todas las situaciones a 

afiar, la variedad es inmensa porque se debe maliciar y vis
rar que resultado se desea, decidir si se quieren copias o 

87 



diapositivas; y sobre todo el tipo de luz y el motivo a 
fotografiar. Es recomendable no variar mucho en gustos de 
películas ya que de tanto hacerlo nunca se logra conocer y 
aprovechar al máximo una determinada película. Es muy arries
gado el afirmar que la pelícuJa a blanco y negro es mejor que la 
de color o viceversa, la elección depende de los resultados 
deseados. 

En ocasiones las tomas no se ven con los resultados esperados. 
La tecnología favorece con herramientas para hacer a un lado 
algunos imperfectos y/o poder añadir algún efecto en especial a 
la imagen. A continuación se presenta un Hstado de filtros59 
como un aditamento y auxiliar en la labor del fotógrafo, aunque 
todo fotógrafo debe tener por lo menos el filtro UV. Sólo Jos 
primeros dos se usaron en las fotografías del tianguis de Santiago 
Tianguistenco. 

Filtros de contraste. Se usan regularmente para fotografía 
b&n; modifican la reproducción de los colores. "Los filtros 
contraste siempre están coloreados y el resultado que prod 
es muy fácil de predecir: dejan pasar la luz de su color y · 
en mayor o menor grado las luces de todos los demás c 
Así, un filtro rojo deja pasar casi exclusivamente luz roj 
eso se ve rojo, claro)." 

Filtros ultravioleta y de cielo. Los dos, comúnmen 
como protección para los objetivos, son filtros que t 
grafo debe tener. Los primeros son llamados filtros UV, " ,;,-'\ 
la radiación ultravioleta; se utiliza en todo tipo de fotog,ra í 
filtros de cielo reducen el exceso de azul, enfatizan la 
las sombras en fotos a color en los días nublados. "Lo 
de vidrio óptico prácticamente transparente y no mod 
exposición, pues la cantidad de luz que absorben es \i 
cante. No obligan a hacer ningún ajuste, y a cambio 
eficazmente la lente externa del objetivo del polvo, la hu 
la arenilla y las rayas." 
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Filtro polarizador. Se encarga de matar los brillos, sin afectar 
otras cosas; es hasta cierto punto neutro. Comúnmente se utifü.a 
en fotogra.ffas de produc-shot, vitrinas ·y metales. Una de las 
desventajas es que tiene que ajustarse girándolo en su montura 
hasta obtener la vista previa del resultado deseado, esto lo hace 
lento. 

Filtros neutros. "So.n como las gafas de sol de la cámara. 
Reducen la luminosidad sin alterar la reproducción de los 
col e limitar la profundidad de 

ambiental es excesi-
,rben parte de la 

tiempo de 
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3 . FOTOGRAFIANDOA L TIANGUISD E 
SANTIAGOT IAN e; u 1 STE Ne o 

as fotografías que se presentan en este capítulo aportan una 
· caracterización del tianguis tradicional y del mercado en 

Santiago Tianguisrenco, abordado desde <.:! diseño gráfico. 

Las tomas fucron concebidas con la prermisa delimitada de 
obtener tomas con una importancia predominantemente ctno
gdfica, así se plantea desde la introducción y se trabajó cn esta 
misnu línea. Fotografiar a la plaza de Santiago Tianguistenco ha 
sido difícil, educativo y de todas formas apasionante. 

3.1 E LFOTORREPORTAJEE NLAPLAZA 

Dur:rntc las sesiones fotográficas se experimentaron situaciones 
a las que cualquier fotógrafo de prensa está expuesto. La cámara 
tiene una naturaleza agresiva que muy pocos consienten, y rara 
vez, só lo algunos la ignoran por completo; pero la cámara no les 
cra dcl todo ajena al personal del tianguis; comúnmente al verla 
sobreactuaban; había que invertir muchas horas de presencia en 
todo el mcrcado, hasta que de alguna manera te aceptaban por 
la costumbre de verte y dcpués de todo, ya no eras tan ajeno. 
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Aunado a esa desconfianza, en el Estado de México existen san
ciones muy severas a la tala del bosque; los campesinos son muy 
asediados por obvias confusiones; el campesino obtiene su leña 
de los árboles secos, más no de los verdes; la leña húmeda no 
sirve y no es aceptada dentro del mercado. 

En la realización de las tomas se utilizaron dos cámaras rcflex de 
35mm: Cannon Eos Rebel'd "G" y la Nikon Fm 10; la cannon 
se utilizó muy poco, la de mayor uso fué la Nikon, que en ver
dad te da esa sensación de que las fotos son más tuyas a diferen
cia de la automática Cannon. 

De las películas las de mayor uso fueron: película Reala (Color), 
Fuji Pro- Plus (Color), Scala (b&n), Pro lmage (Color), Agfacolor 
(Color), T-max (b&n). 

Todos los trabajos se procesaron en el 
laboratorio Cámara #1, por lo tanto todo 
lo referente al revelado e impresión ellos 
mismos se encargaron, de todas formas 
fueron necesarios los últimos subaparta
dos del capítulo dos, por el conocimiento 
de las propiedades de los materiales 
fotográficos. Hay que conocer las técnicas 
y materiales para saber que limitantes y 

Hay que conocer las técnicas y 
m~teriales para saber que limitantes y 
ventajas podemos obtener de ellas, 
una premisa para todo diseñador 

es 

ventajas podemos obtener de ellas, es una 
premisa para todo diseñador, así podrá exigir la calidad justa en 
la ejecución de sus trabajos a los técnicos especializados. Al asis
tir a los laboratorios profesionales se aterriza mucha de la teorfa 
revisada previamente y se aprende mucho más de Ja materia, no 
cabe duda que el campo laboral es distinto a muchas teorías e 
hipótesis. Algunos fotógrafos coolaboraron con sus experiencias 
para ayudar en esta labor, la mayoría de ellos fotógrafos de 
prensa. 

Las tomas de este documento fueron seleccionadas en función de 
lo que se quería lograr, claro está que a la hora de la selección 
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entran a juicio otros puntos pero siempre la parte importante 
fué el acto por si mismo y su contexto; y aunque en teoría algu
nas tomas podrían servir o parecer atractivas se hicieron a un 
lado. La elección no fué deliberada. 

Toda la información que se ha presentado en los capítulos ante
riores no queda separada de este tercero, durante su desarrollo 
se hizo hincapié que al concluir con la presentación fotográfica 
toda esa información se aplicaría, se aterrizaría en la realización 
práctica de la presente. Lo importante de este capítulo 
indudablemente son las fotografías y si no aparece texto en 
demasía es porque todo el trabajo teórico está en los capítulos 
anteriores. 

A continuación aparecen las tomas fotográficas en el siguente 
orden: 

1. ¿realidad nacional? 
2. herreros trabajando 
3. los huapangueros 

4. El trotamundos 
S. las niñas fresas 

6. la vendimia 
7. la vendedora de pan 
8. mujeres trabajando 

9. mujeres trabajando 2 
1 O. las flores silvestres 
1 1. paseo por la plaza 

12. trocadores 1 
13. trocadores 2 
14. trocadores 3 

15. la bebida de reyes 
16. las moteras 

17. trocadores 4 
18. trocadores 5 
19. trocadores 6 
20. trocadores 7 

21. un vistazo al cielo 
22. herreros trabajando 2 

23. el rey 
24. el mesón 

25. trocadores 8 
26. trocadores 9 
27. la vendimia 2 

28. mujeres trabajando 3 
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3.2APLICACIONESDEL 
FOTORREPORTAJE 

"Fotografiando al mercado tradicional de Santiago 
Tianguistenco" es parte del acervo fotográfico del archivo 
municipal, desde abril del 2003; consta de un total de 28 
fotografías, integrada por fotografías a color y b&n; las amplia
ciones son de 8x10"y 8x12"; negativo completo y papel com
pleto. Las tomas están captadas en película negativa de 35mm, 
sólo algunas son ampliaciones de transparencias de b&n. Las 
fotografías se ampliaron a estos tamaños para que se pudieran 
apreciar y poder reproducir con buena calidad en la mayoría de 
los medios impresos y multimedia. 

Como principio,el Municipio utiliza estas imágenes en promo
ción de Santiago Tianguistenco a través del lntituto Mexiquense 
de Cultura del Gobierno Estatal. 

A manera de adaptación algunas fotografías fueron también uti
lizadas en el concurso fotográfico : "Ecos de Juventud II" con
vocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
ahora también forman parte del archivo de imágenes de dicha 
institución. 

Las aplicaciones en realidad son ilimitadas, es una cualidad de la 
fotografía la de poder acoplarse a trabajos o documentos (carte
les, páginas web, gacetas, boletfnes informativos, monografías 
municipales, investigaciones documentales, etc.) de cualquier 
línea. 
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conclusion .. s 

Cuando trabajas en algo que no tiene forma al principio, y que en el trayecto de materializarlo te dejo un sin 
fin de conocimientos y experiencias, concluyes que ha sido satisfactorio; porque además de alcanzar tu obje
tivo se obtienen otros más. Este trabajo es solamente un fotorreporta.je que caracteriza a la plaza de Santiago 
Tianguistenco independiente a cualquier institución o empresa. La presente surgió originalmente por el interés 
personal de realizar un trabajo de Tesis relacionado con algún tema etnográfico, lo que resultó 
después al encontrar diversas aplicaciones fué en el proceso de realización, mismas que se 
mencionan en el subapartado anterior; la naturaleza del trabajo se presta a que sea 
el punto de partida para otros trabajos o aplicaciones, planteado todo esto desde 
el marco introductorio. 

~ba· o .... 4 ,.JW,_Bqq~nc,ja ,,,efe ~~ . prese_nte radi~a en . su . . . ·:· ._: '"''" 
-'" ,~;.~" 'i'·(.,·.···'!·'.·;::;« ·.·.":"!<. ·:'.·.' ,.,. • ., .• ,. • ¡· ,.. . . , '· E . . ..... ~·" .. i.,_;."".'"'" e:ntQ'.-$.dSfaif tll~.rtant.0:. en o t.ecmco. s.to a su vez · : . 'ti '" ; .. ?:~ • 

' . , ... ~~d<l:~~[gtáfi~~~91ri'~.,h mayoría de los do'cumentos .•. ' •," 
de Diseñ.o Gráfico, además de que sería perjudicial para el fotorreportaje, 
porque le causaría ruido. Lo importante aquí son las fotografías del capíruJo 
tercero y no es la intención dar una cátedra sobre fundamentos de disefio 
fotográfico o aspectos técnicos, mucho menos de demostrar como se hace tra
bajo etnográfico ya que que la presente es una Tesis perteneciente al área del 
Diseño Gráfico. De como hacer fotografía de reportaje o prensa, si podría afir
mar que en ningún libro se describe el camino a seguir, porque no siempre se 

.. 
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trabaja con los mismos elementos y recursos, todas las situciones son distintas. Durante la toma de fotografías 
siempre existieron variaciones que hicieron de este trabajo un cúmulo de experiencias que no pertenecen al 
mundo de la fotografía, dicho de otra forma; me refiero a la convivencia interpersonal en el tianguis; de lo 
que ocasionaba el que te presentaras con una cámara fotográfica a irrumpir su cotidianidad, y que por 
supuesto no todos toleraban. Era un "estira y afloja" constante con todos ellos y en el transcurso es inevitable 
valorar si existe o no vocación para el trabajo de fotorreportero, que va más allá de un oficio. 



Bis cera l. Con doble utilidad y significado. 
Efigie. Representación o imagen dé una persona o pueblo. 
Explotación parasitario. Estilo del conquistador al pago de los impuestos por parte de los 

Indígenas, diseñado para que solo cobraran sin nada a cambio . 
Factoría. Establecimiento comercial en un país extranjero. 
Herguem6nícas. Elaborado a la forma de la mano. 
Idiosincrasia. Modo de ser y peculiar de cada individuo. 
Paparozzi . Generación de fotógrafos contemporáneos dedicados al fotorreportaje sensacionalista. 
Plusvalía. Variación del valor de vida de acuerdo a su contexto 

Pochteco. Comerciante. 
Praxis. Práctica o teoría aplicada. 
Regios suntuarias. Era el lujo con el impuesto o derecho de poder vend 
Totelulco. Tlatelolco 
Tempora/ero. Cada estación o temporada. 

· Tianquizco. Tianguis 

Tianquiztli . Tianguis 
Tzacuilhuaztli. Bastón. 
Xonecuil/i. Abanico. 
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